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Resumen 

La enseñanza de la evolución humana se enfrenta a problemas epistemológicos que 

dificultan su comprensión, en la educación media superior en México.  Los modelos 

comúnmente usados para su enseñanza suelen basarse en las imágenes de la marcha del 

progreso, presentes en los libros de textos y materiales didácticos. Además, en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje puede haber interpretaciones androcentristas y racistas, a 

pesar de la gran variación de modelos explicativos. Por lo tanto, esta propuesta se centró 

en el diseño y creación de materiales didácticos con enfoque de género para el nivel medio 

superior, en específico para el plan de estudios de Biología IV de la Escuela Nacional 

Preparatoria. En el presente trabajo el lector podrá encontrar parte de la fundamentación 

teórica, metodología, y el diseño de materiales.  

 

Abstract 

The teaching of human evolution faces epistemological problems that hinder its 

understanding in upper secondary education in Mexico.  The models commonly used for 

its teaching tend to be based on images of the march of progress, present in textbooks and 

didactic materials. Furthermore, in the teaching and learning process there may be 

androcentric and racist interpretations, despite the great variation of explanatory models. 

Therefore, this proposal focused on the design and creation of didactic materials with a 

gender approach for the high school level, specifically for the Biology IV curriculum of 

the National Preparatory School. In this work the reader will find part of the theoretical 

foundation, methodology, and the design of materials.  
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Introducción 

 

“Ya sea que hablemos de raza, género o clase, la cultura popular es donde está la 

pedagogía, es donde está el aprendizaje” (Bell Hooks). 

El presente trabajo consiste en la propuesta de una estrategia didáctica para la enseñanza 

de la evolución humana con enfoque de género para nivel medio superior.  

Para poder elaborarla, primero se realizó una investigación teórica para fundamentar la 

importancia de la enseñanza de la evolución humana; se identificaron los sesgos más 

importantes relacionados con la representación histórica de nuestro proceso evolutivo y 

se hizo una revisión de las propuestas educativas centradas en la enseñanza de la 

evolución humana con enfoque de género.  

De modo que el objetivo general consistió en el diseño de una propuesta didáctica en 

innovación educativa para el tema de evolución humana con enfoque de género, 

utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC), para la Educación Media 

Superior.  

Los objetivos particulares fueron: 1. Establecer y analizar las ideas previas sobre el tema 

de evolución humana de los alumnos de un grupo piloto de quinto año de la Escuela 

Nacional Preparatoria Plantel 8 “Miguel E. Schulz"1; 2. Diseñar materiales didácticos con 

enfoque de género para el desarrollo de la estrategia didáctica (videos, cuentos, podcast); 

3. Implementar la estrategia utilizando la metodología de proyectos y recursos didácticos 

en plataformas digitales, y 4. Evaluar los conocimientos adquiridos mediante la creación 

de proyectos audiovisuales por parte de los alumnos. 

 
1 Este grupo llevaba la asignatura de Biología IV con la Doctora Claudia Hilda Morales Cortes.  
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Mi hipótesis de trabajo fue que al emplear estrategias del aprendizaje cooperativo, la 

metodología de proyectos, y los materiales didácticos con enfoque de género, entonces 

los alumnos comprenderán la evolución humana con una perspectiva de género, es decir, 

mediante una herramienta conceptual que, idealmente les hará percibir, que las 

diferencias entre mujeres y hombres no están “naturalmente” determinadas, sino que son 

socialmente construidas por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. 

Esto, como se verá más adelante, es de suma importancia para contribuir a que los 

estudiantes puedan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 

entre mujeres y hombres. Lo anterior con vistas al avance en la construcción de la 

igualdad de género.  

A continuación, presentaré de manera sucinta el perfil de la institución donde implementé 

la estrategia didáctica, seguido del modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) y finalizaré con un breve resumen del contenido capitular. 

Perfil de la Institución 

La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 “Miguel E. Schulz”, donde llevé a cabo mi 

propuesta, es un plantel educativo perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Fue fundada en 1964 por el presidente Adolfo López Mateos en los 

terrenos que alguna vez fueron del antiguo manicomio de “La Castañeda”, en Avenida 

Lomas de Plateros, esquina Francisco P. Miranda, en la Colonia Merced Gómez, Alcaldía 

Álvaro Obregón. La inauguración de este plantel fue llevada a cabo por el presidente 

Gustavo Díaz Ordaz el 28 de Julio 1965.De acuerdo con el espíritu de la época, se dotó 

al plantel de biblioteca, laboratorios, alberca y gimnasios para brindar una educación 

integral. El plantel formó parte del proyecto educativo de Benito Juárez y Gabino Barreda, 

quienes promovieron la laicidad en la educación y se basaron en la corriente positivista, 

que anteponía al dogmatismo el razonamiento y la experimentación en la enseñanza. En 

este contexto, el 2 de diciembre de 1867, el presidente Juárez expidió la “Ley Orgánica 

de Instrucción Pública en el Distrito Federal”, en la cual se estableció la fundación de la 

Escuela Nacional Preparatoria, con el fin de preparar a los alumnos para su ingreso a las 

Escuelas de Altos Estudios. El 17 de diciembre del mismo año, el presidente Juárez 

nombró al Dr. Gabino Barreda como primer director de la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP).  
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En la actualidad la ENP cuenta con nueve planteles distribuidos en la Zona metropolitana 

de la Ciudad de México (CDMX) y comparte la oferta académica junto al Colegio de 

Ciencias y Humanidades (CCH) del bachillerato universitario. Ambos forman parte del 

sistema ofrecido en la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 

Media Superior (COMIPEMS), siendo de los sistemas del bachillerato más demandados 

junto al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) y el Centro de Estudios 

Técnicos (CET) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

La ENP busca una formación integral que le proporcione al alumnado: 

a) Una amplia cultura de aprecio por su entorno y la conservación y cuidado de 

sus valores. 

b) Una mentalidad analítica dinámica y crítica que los faculte para ser conscientes 

de su realidad y comprometerse con la sociedad. 

c) La capacidad de obtener por sí mismos nuevos conocimientos, destrezas y 

habilidades que les posibilite enfrentar los retos de la vida de manera positiva y 

responsable. 

La ENP desde su origen es una institución de carácter público y es la tercera más 

demandada en la Ciudad de México. A continuación, se muestra una tabla del 2019 que 

resume el número de alumnos que ingresaron a los planteles de bachillerato de la UNAM, 

incluido el plantel 8 (Figura 1). 

 

Figura 1 Resumen del número de alumnos que ingresaron a los planteles de bachillerato de la 

UNAM, 2019.Fuente: ¿Cómo ingreso al bachillerato? Ejemplar 2019-2020 
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Como se puede apreciar, los alumnos que ingresan al plantel oscilan entre los 13, 14 y 15 

años. Es relevante considerar que estos alumnos están en la adolescencia temprana, lo 

cual es importante para entender su contexto, así como los cambios y características que 

les acontecen, con el fin de diseñar y aplicar estrategias acordes a su desarrollo. La 

adolescencia al tener rasgos tan distintivos como gran creatividad, pensamiento abstracto 

y fecunda curiosidad natural puede ser una época de oportunidades. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en ingles), (2011), apunta la 

importancia de invertir en los adolescentes, en educación y capacitación, en participación 

y ciudadanía. En este sentido, la enseñanza de temas con enfoque de género resulta crucial 

para que los adolescentes comprendan más profundamente tanto la vida de las mujeres 

como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos, cuestionando los 

estereotipos y prejuicios con que son educados. Esto impulsa la posibilidad de elaborar 

nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos para disminuir, e 

idealmente erradicar, los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres. La 

importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que 

ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para 

transformarla. 

Modelo educativo de la institucional 

 

Para el diseño de la estrategia de la enseñanza del tema de la evolución humana con 

perspectiva de género se debe considerar el modelo educativo del plantel y el plan de 

estudios. Por ello hay que señalar que el plantel está adscrito a la UNAM, la cual es un 

mosaico de diferentes instituciones, por lo que ha modificado diversos aspectos de su 

estructura orgánica en el tiempo. En ese sentido, se ha creado una serie de normas y 

reglamentaciones, tal como el Estatuto General de la Universidad que, en su artículo 4°, 

indica que la educación superior que la Universidad imparta comprenderá el bachillerato, 

la enseñanza profesional, los cursos de graduados y los cursos y conferencias para la 

difusión de la cultura superior y la extensión de universitaria. Así, y de acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta debe 

organizar sus bachilleratos con las materias y por el número de años que estime 

conveniente, siempre que incluyan –con la misma extensión de los estudios oficiales de 

la Secretaría de Educación Pública– los programas de todas las materias que conforman 

la educación secundaria o requieran este tipo de educación como un antecedente 

necesario.  
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El plan de estudios de la ENP se conforma en torno a tres ejes: básico; formativo cultural 

y propedéutico; además de cuatro áreas disciplinares: Ciencias Físico-Matemáticas de las 

Ingenierías; Ciencias biológicas, químicas y de la salud; Ciencias sociales y Humanidades 

y Artes.La asignatura de Biología IV se cursa en el quinto año del plan de estudios, y 

propone contribuir a la formación del pensamiento científico y de una cultura biológica 

en el alumno. Ello implica el conocimiento de los métodos empleados para la 

investigación en esta disciplina, así como el desarrollo de habilidades de indagación para 

respaldar sus acciones de manera crítica y responsable. Para la conformación de tal 

cultura científica se propone una enseñanza de la Biología promotora del aprendizaje 

situado, mismo que enfatiza el vínculo entre el conocimiento científico y la vida del 

ciudadano.  No obstante, el tema de la evolución humana no forma parte de los contenidos 

del plan de estudios, lo cual es muy desconcertante puesto que en el plan de 1996 tiene 

un lugar importante e incluso el tema de la Evolución ocupa una unidad completa y no 

una subunidad como en el plan actual (Figura 2).  
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Figura 2 Programa de Estudios de la asignatura BIOLOGÍA IV de 1996.  

 

Por lo que vemos, el tema de la evolución biológica está contenido en un subtema de la 

Unidad 2: Pérdida de la biodiversidad, una problemática en México y el mundo en la 

enseñanza actual de la Biología en la ENP (Figura 3). 
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Figura 3 Programa de Estudios de la asignatura BIOLOGÍA IV Aprobado por el H. Consejo 

Técnico el 17 de noviembre de 2016. Se puede consultar en: 

/http://enp.unam.mx/assets/pdf/planesdeestudio/5to/1502_biologia_IV.pdf  
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Es por ello que la presente propuesta sería parte de la Unidad 2, específicamente del 

subtema 2.4, mediante el cual se busca explicar al alumnado la evolución como 

generadora de la biodiversidad mediante los mecanismos de la evolución, como son los 

relativos a la selección natural, la deriva génica, la mutación y la migración; además de 

los procesos de especiación alopátrica y simpátrica.  

Empleando los contenidos anteriores diseñé los materiales didácticos y la estrategia, 

usando como modelo la evolución humana para explicar el proceso con un enfoque de 

género. El contenido se volvería así transdiciplinario puesto que se abordarían algunos 

temas de índole social como la construcción del género y la naturaleza. Pues como indica 

Gómez (2018), la Evolución no se considera como un enfoque transversal del currículo 

de Biología, sino que se presenta como una lista de conceptos que hay que cubrir. 

Además, en los contenidos no se borda la diversidad cultural y se ignoran los diversos 

contextos de los estudiantes son ignorados2. 

 Esto contribuiría con los esfuerzos por lograr la innovación educativa. Lo que propongo 

es afianzar los aprendizajes sobre evolución con un estudio de caso: el Homo sapiens, 

quedando así “La evolución humana con enfoque biológico y perspectiva de género” 

como un gran tema con los siguientes subtemas:  

❖ Evolución biológica y sus principales mecanismos 

❖ Evolución humana como producto de la evolución biológica 

❖ Diversidad genética y cultural en el humano 

En el siguiente cuadro se presentan los temas que fueron trabajados en las sesiones –y 

que idealmente se incluirán en el nuevo plan de estudios–, pensando en los temas que 

solicita el plan de estudios actual, así como en los objetivos que se quieren lograr mediante 

esta estrategia (Figura 4). 

 

 

 

 

 
2 Gómez et , 2018: 101 
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Tema  Descripción 

Evolución biológica Se analizará si el alumno comprende que el proceso es gradual y 

variable 

Mecanismos evolutivos Serán tomados en cuenta los conceptos de selección natural, 

adaptación, variación, deriva génica. 

Evolución humana Incluye el proceso por el cual los homínidos evolucionaron.  

Variación de especies de homínidos  Se toma en cuenta que el alumno deje de pensar que el humano 

evolucionó del mono (concepto de mono como algo general donde 

se incluye a los chimpancés, etc) 

Paleofauna y paleambientes Descripción de la paleofauna de Pleistoceno y las teorías de su 

extinción. 

Proceso de la ciencia Cómo se lleva a cabo la ciencia. Ejemplos de subcategorías son: 

observaciones, hipótesis, experimentos, método científico, 

mediciones 

Historia de la ciencia Esta sección examina la historia de la ciencia a través de los relatos 

históricos.  

 

Cuestiones de carácter social. Implica los pros y contras de la ciencia y su influencia en la 

sociedad. 

Construcción social del concepto género. 

Figura 4 Temas que se desarrollaron en la estrategia didáctica. Al comparar las figuras 4 y 5 se aprecia cómo los 

subtemas de la subunidad 2.4 se abordan por completo, pero desde la evolución humana con perspectiva de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez presentados el perfil de la Escuela Nacional Preparatoria y su modelo educativo, 

así como los temas que desarrollé en la estrategia didáctica (ver figura 4) es momento de 

describir brevemente el contenido de los capítulos de esta tesis. Cabe mencionar que los 

primeros tres corresponden a investigación teórica sobre los temas que son la base de mi 

estrategia didáctica, a saber: evolución biológica y evolución humana; temas de 

enseñanza; estudios de género, y dificultades para el aprendizaje de la teoría evolutiva. 

Los últimos dos capítulos corresponden a la presentación de la estrategia (Capítulo 4) y a 

los resultados y conclusiones (Capítulo 5). 
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El Capítulo 1, “Debates sobre la teoría de la evolución biológica”, ofrece una 

introducción al tema de la evolución biológica para que se comprenda su importancia en 

la enseñanza de la Biología en cualquier nivel, así como una explicación sobre la 

evolución humana, puesto que la razón primordial de la presente tesis es brindar prácticas 

transformadoras, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la teoría 

evolutiva con enfoque de género. Propongo partir de la enseñanza de las teorías existentes 

sobre la evolución humana para   lograr un cambio de paradigma con respecto al papel 

que tuvo la mujer en la Prehistoria. Este tema me parece de suma importancia puesto que, 

como apunta Martínez Pulido (2003) la interpretación de la historia evolutiva del ser 

humano ha sido polarizada por un notable androcentrismo (la identificación de lo 

masculino con lo humano en general), a pesar de la gran variación de modelos 

explicativos propuestos a lo largo de los años.  

El Capítulo 2. “Enseñanza de la evolución humana para aprender evolución”, brinda una 

imagen clara y contextualizada del tipo de enseñanza tradicional de la evolución humana 

donde predomina el modelo del hombre cazador, con énfasis en la caza, las armas y la 

guerra, ignorando así las contribuciones de las mujeres a la subsistencia y a la dinámica 

social. También se señalan otros estereotipos y prejuicios comunes en la enseñanza del 

tema mediante una breve revisión historiográfica de los estudios que abordan la 

problemática de la falta de representaciones visuales de la mujer en la historia evolutiva, 

así como la asignación de ciertos roles de género en algunas investigaciones paleo 

antropológicas y arqueológicas  carentes de sustento científico, y que siguen narrativas 

que establecen lo que las sociedades han considerado lo que debería ser la estructura 

social y los respectivos papeles de hombres y mujeres. El capítulo concluye con la 

presentación de nuevos estudios etnográficos –principalmente de las últimas dos 

décadas– que emplean perspectivas femeninas basadas en evidencia científica que 

muestran una imagen de la mujer como activa, competente, contribuyente e incluso como 

miembro autosuficiente de las sociedades de cazadores-recolectores. 

 

El Capítulo 3. “Barreras y propuestas didácticas para la enseñanza y aprendizaje del 

tema de evolución” presenta el estado del arte con respecto a las propuestas educativas 

para mejorar la enseñanza de la evolución biológica y humana, así como los aspectos 

epistemológicos a tener en cuenta en el diseño de esta propuesta didáctica. De igual 

manera se analiza la inmersión del tema de evolución humana en el área de las Ciencias 
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Naturales (Biología, Química y Física). Un aspecto clave a considerar en la práctica 

docente es la naturaleza de la ciencia como proceso, y no sólo producto acumulado en 

forma de teorías o modelos. Por lo tanto, es necesario trasladar a los alumnos ese carácter 

dinámico y perecedero de los saberes científicos logrando que perciban su provisionalidad 

y su naturaleza histórica cultural. No hay fórmulas correctas para enseñar evolución; por 

ello se analiza de forma crítica cada propuesta didáctica entre las que destacan el modelo 

por cambio conceptual, la enseñanza a través del cómic y el uso del modelo del ser 

humano. Asimismo, de forma importante, en este capítulo se explica qué son los estudios 

de género y cómo incorporarlos al tema de la enseñanza de los orígenes y evolución del 

Homo sapiens. 

 

En el Capítulo 4 presento una descripción detallada del diseño e implementación de mi 

estrategia en concordancia con los objetivos particulares del trabajo, esto es: 1. La forma 

en la que establecí y analicé las ideas previas sobre el tema de evolución humana de los 

alumnos de un grupo piloto de quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 

“Miguel E. Schulz” y 2. El diseño de los materiales didácticos de mi creación con enfoque 

de género, así como los instrumentos de evaluación que fueron empleados.  

 

Finalmente, en el último capítulo describo la forma en la que implementé la estrategia 

utilizando la metodología de proyectos y recursos didácticos en plataformas digitales y 

muestro la forma en la que evalúe los conocimientos adquiridos mediante la creación de 

proyectos audiovisuales por parte de los alumnos, así como mis conclusiones al respecto. 

Ahora bien, antes de pasar al primer capítulo, quisiera brevemente subrayar la 

importancia de visibilizar a las mujeres en la historia evolutiva en la enseñanza media 

superior. Como se apuntó anteriormente, la enseñanza de la evolución humana en todos 

los niveles de educación básica en nuestro país y muy posiblemente en todo el mundo 

occidental– está plagada de explicaciones acerca de la superioridad del hombre respecto 

a la mujer  –como aquella del célebre Charles Darwin, quien concluyó en su escrito de 

1871 que en el transcurso de la evolución humana el hombre terminó por superar a la 

mujer3,  o sobre la subordinación “natural” de las mujeres a los hombres en todas las 

culturas. Esta subordinación se ha perpetuado por una concepción común de la mujer 

como “más cercana a la naturaleza” y al “hombre [como] más cercano a la. cultura”4. 

 
3 Darwin, C., 1871: 328 
4 Ortner, S.,1972: 68 
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No obstante, como apunta Sherry Ortner (1972), antropóloga cultural, es necesario 

subrayar que todo esquema es una construcción de la cultura más que un hecho de la 

naturaleza.5 

A partir de esta idea quisiera hacer una breve mención del problema filosófico sobre la 

“naturaleza humana”. Si, desde la Biología defendemos que existe una naturaleza humana 

como se ha hecho por mucho tiempo y por determinados grupos sociales, nos 

encontramos ante la amenaza de brindar argumentos “científicos” a las desigualdades 

humanas en términos, por ejemplo, de inteligencia, sexo o etnicidad (porque actualmente 

está establecido que las razas no existen desde el punto de vista biológico) y de plantearlas 

como inevitables e inmutables. Estas ideas “biologicistas” han marcado en gran medida 

la organización social contemporánea del mundo occidental y están basadas en dos 

argumentos peligrosos y de acuerdo con Gould6 (1996) y Lewontin7, et al., (1984), sin 

sustento científico: el reduccionismo8 y el determinismo biológico.9   

Richard Lewontin et al., (1984) definieron el determinismo biológico como una 

explicación o creencia reduccionista de la vida humana en la que el comportamiento 

humano se asume como innato y determinado por su genética y biología. Esta postura 

deja a un lado la influencia de cualquier factor ambiental, cultural y social en el proceso 

evolutivo del ser humano. También perpetúa ideas racistas, clasistas y de desigualdad 

entre los sexos al plantear que las diferencias étnicas, sexuales, religiosas o de clase social 

son inevitables e inmutables porque son el reflejo de la naturaleza humana y, por tanto, 

la jerarquización social es un reflejo de un estado “natural”. Teniendo presente lo anterior, 

surge la cuestión de ¿qué podemos hacer los docentes ante las problemáticas señaladas? 

Esta tesis busca brindar una aportación al respecto 

 

 
5 Ibid: 87 
6 Gould, S. J., 1996 
7 Lewontin, R. et al.,1984 
8 Para el reduccionismo biológico determinista, o biologismo, la naturaleza humana está determinada por 

los genes; las propiedades de los individuos (lo que los seres humanos son) y sus acciones (lo que los seres 

humanos hacen) son, en última instancia, consecuencia inevitable de sus genes. Los biologistas establecen, 

así, una cadena de determinantes que van del gen a los individuos y de estos a la sociedad, y en virtud de 

la cual las causas de los fenómenos sociales residen, en última instancia, en la biología de los actores 

individuales (Solana, 1999:1) 
9  El determinismo biológico presupone que hay algo en la biología humana que explica la relación de 

desigualdad entre hombres y mujeres. A partir de este concepto, se considera al comportamiento humano 

como resultado de la anatomía, fisiología y biología, al margen de la historia, la sociedad, la cultura, la 

política y la economía. Se considera que existen factores biológicos innatos e inmutables en el ser 

humano, como los órganos, las células, los genes y las hormonas que influyen en su comportamiento 

(Izquierdo, 2013). 
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1. Debates sobre la teoría de la 

evolución biológica 

1.1 Presentación 
 

“La lucha contra el determinismo biológico nunca cesa” 

 (Richard Lewontin). 

 

Para aquellos que sostienen una visión idealista o positivista de la ciencia, que la concibe 

como una actividad neutral, objetiva, universal y que simplemente busca describir y 

encontrar la explicación de los fenómenos naturales, la idea de que hay sesgos en el 

conocimiento científico puede resultar extraña. Pero hay que recordar que, desde la 

década de 1960, principalmente con base en La Estructura de las revoluciones científicas 

de Thomas Kuhn (1962), se mostró y comprendió que la ciencia es un producto social 

que no escapa de geografías, ideologías y políticas, entre otras influencias. Un tema que 

particularmente está cargado de sesgos es el de la evolución humana porque, como 

apuntan R. Lewontin et al., (1984) pareciera que los humanos no podemos tener 

objetividad científica al estudiarnos a nosotros mismos. Parafraseando a este autor, es más 

fácil ser objetivos siendo observadores cuando se estudian los quarks, los elementos 

químicos, los hongos o los escarabajos; pero no hay distancia entre el observador y el 

sujeto cuando se trata de las ciencias que tienen que ver con el ser humano.  

Así como la sociedad occidental contemporánea es capitalista y patriarcal, la ciencia ha 

estado históricamente dominada por hombres blancos poderosos, y muchos de sus 

prejuicios y deseos por mantener el statu quo se ven reflejados en la manera de abordar 

determinados problemas científicos, incluso en la manera de establecer preguntas e 

hipótesis a priori y objetos de investigación. Prueba palpable es el célebre y androcéntrico 

modelo del hombre cazador (que será explicado más adelante), cuya extraordinaria 

difusión tanto entre expertos en el tema como a nivel popular ha sido realmente 

«contaminante».10 

Dada la naturaleza del tema, las interpretaciones pueden ser sesgadas, motivo por el cual 

este capítulo incluye publicaciones clásicas y no tan clásicas en la bibliografía de la 

 
10 Martínez, 2012: 18 
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evolución humana11, con el fin de enriquecer teóricamente las perspectivas sobre el tema, 

ya que como señalan diversos académicos (entre ellos los representantes de las escuelas 

denominadas “Sociología del conocimiento científico” o SSK y “Estudios sobre Ciencia 

y Tecnología” o STS, así como diversos historiadores de la ciencia), la ciencia se debe 

entender como una práctica social. Por ello, las consideraciones de la tradición, sobre todo 

la positivista12, han de ser modificadas, reestructuradas y pensadas desde otra perspectiva 

más inclusiva y fiel al contexto en el que se desarrolla esta actividad.13 

Para lograr lo anterior, hago referencia a los estudios de diversas autoras como Arantzazu 

Guruceaga Zubillaga (2018), Carolina Martínez Pulido (2015, 2012), Alethia Guerrero 

Hernández (2015), Elena Hernández Corrochano (2010), Juan Manuel Sánchez Arteaga 

(2008), Francisca B. M. Cano Abreu (2007), M. Ángeles Querol (2005), María Jesús 

Buxó Rey (1978), quienes exponen el sesgo en las investigaciones y representaciones del 

estudio del ser humano, y cómo esto replica o difunde ideas reduccionistas, racistas, 

deterministas, y androcentristas. 

El modelo de ciencia que se sigue enseñando en la escuela es fundamentalmente 

reduccionista, pues a menudo planteamos el conocimiento científico de forma 

parcializada, de modo que se sigue considerando y transmitiendo como una 

verdad que hay que aprender como si fuera un producto final, sin tener en cuenta 

el proceso previo.14 

Esta tesis también pretende ser un ejercicio de reflexión del papel de las ciencias 

biológicas en la fundamentación de las creencias y valores de la sociedad. Por ello, mi 

propuesta es incorporar los estudios mencionados en una estrategia didáctica, para lograr 

un cambio epistemológico y crítico de las percepciones socialmente guiadas por la 

ciencia, que justifican determinadas actividades por expresiones de la “naturaleza” 

masculina y femenina.15 

Dado que la comprensión de la evolución humana va gestada por el entendimiento de la 

evolución biológica es importante comprender los mecanismos evolutivos como procesos 

 
11 Los autores más consultados para el tema de evolución humana son “Sapiens: De animales a dioses”, del 

autor Yuval Noah Harari. Y “Evolución humana: El camino hacia nuestra especie” de José Camilo Conde. 

Además, se puede resaltar la consulta del “Mono Desnudo” de Richard Dawkins.     
12 El positivismo es un sistema filosófico que admite sólo el método experimental, reduce la posibilidad 

del conocimiento a lo positivo, a lo dado por la experiencia. Influyó a casi todas las sociedades de la 

segunda mitad del siglo XIX, con variantes de acuerdo a las condiciones de cada una. Se reconoce a 

Agusto Comte como su fundador (Núñez, 2010:370). 
13 Tacoronte, 2020:53 
14 Acevedo-Díaz et al., 2007 
15 Zimmerman, 1987 
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indispensables en la evolución de las especies, incluido el ser humano.  Sin más 

preámbulos, para iniciar es necesario definir el concepto “evolución”.  

 

1.2 Perspectiva general de la evolución biológica 
 

La palabra deriva del latín evolvere, significa “aparecer poco a poco o desenrollarse”. En 

el contexto biológico el término describe el cambio, y en un sentido más amplio, se refiere 

a la descendencia con modificación que a menudo involucra diversificación16. Dicho de 

otro modo, la evolución biológica es el proceso histórico del origen, la transformación, la 

diversificación y la extinción de las especies. A partir de las evidencias 

paleoantropológicas y biológicas se puede afirmar que la evolución biológica es un hecho 

contundente que ocurre en la naturaleza.17 

Este fenómeno se define como la transformación de las especies a través del tiempo a 

partir de un ancestro en común, que da como resultado la diversidad de especies que 

existen en el planeta (biodiversidad), el origen de esas especies a partir de especies 

ancestrales (especiación) y la extinción de las especies por medio de procesos naturales o 

por acciones humanas.18 

En cambio, la Biología evolutiva es el área que estudia la evolución biológica. Por un 

lado, tiene como objetivo entender el origen de la diversidad de los seres vivos y los 

procesos que la afectan; además, busca explicar la diversidad fenotípica, funcional y 

genética de la vida. 19De ahí que constituye uno de los ejes centrales para cristalizar un 

conocimiento teórico (hechos), en un conocimiento explicativo y predictivo de 

fenómenos.20 

Theodosius Dobzhansky declaraba: “Nada tiene sentido en Biología si no es a la luz de 

la evolución”, frase considerada como el Dogma Central de la Síntesis Evolutiva 

(DCSE).21 Por añadidura, uno de los aspectos más sobresalientes de los estudios actuales 

 
16 Futuyma, 1998 
17 Ayala, 2011:34 
18 Acosta, 2018:23 
19 Nuñez-Farfan, 2019:97 
20 Fernández, 2007: 130 
21 La expresión “teoría sintética de la evolución” deriva del libro publicado en 1942 por Julian Huxley, 

titulado Evolución, la síntesis moderna (Gould, 2004), y se refiere a un consenso de la comunidad científica 

alcanzado en las décadas de 1930 y 1940 respecto a la integración entre la teoría de Charles Darwin y las 

teorías de la genética (Futuyma, 2009; Mayr, 1992). Este consenso presentaba un conjunto teórico de gran 

riqueza, a la vez que se proponía como un programa de investigación para el estudio de la evolución de la 

vida. Sin embargo, en las últimas décadas algunos aspectos de este conjunto teórico han sido cuestionados, 
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sobre la historia de la evolución es el interés creciente por explorar su papel y alcance en 

ámbitos no científicos, por ejemplo, en la educación, puesto que la teoría de la evolución 

no solo provocó una revolución sin precedentes en el estudio de los seres vivos, sino que 

impactó “como pocas teorías científicas lo han hecho” en la cultura22. De ahí que este 

apartado tiene por objeto presentar una revisión general del tema conforme a los trabajos 

más revisados y actuales en la Biología.   

Podría dedicarse una tesis exclusivamente a examinar los avances, enfoques y teorías de 

la evolución biológica. No obstante, este capítulo solo busca abordar el estado de las cosas 

de los principales contenidos que se presentan en el aula (y un poco de sus implicaciones), 

que en la actualidad es considerada una visión tradicional y poco integral de la Biología 

evolutiva, puesto que no toma en cuenta los nuevos avances, desarrollos, 

cuestionamientos y logros en la explicación del proceso. Como afirma Marchisio (2012): 

La teoría de evolución, como todas las teorías, se construyó históricamente a 

partir de un programa de investigación que tiene cierta perdurabilidad en el 

tiempo y se va enriqueciendo con el aporte de un conjunto de investigadores.23 

Sin embargo, estas aportaciones aún no encuentran cabida en los planes y programas de 

estudio actuales. En aquellos de nivel medio superior se muestra que la teoría de la 

evolución explica tres hechos fundamentales: la forma en la que aparecen nuevos seres 

vivos en nuestro planeta, incluidos el ser humano; las adaptaciones a sus ambientes 

particulares y la diversificación o extinción.24 Tales definiciones son parte de la teoría 

propuesta por Charles Darwin en El origen de las especies por medio de la selección 

natural (1859). De acuerdo con Mayr (2016) Darwin estableció cuatro elementos 

centrales que se concatenan fácilmente para constituir la teoría de evolución, con la 

selección natural como principal agente de cambio.25 

a) Los organismos varían entre sí 

b) Existe una transmisión de las características variables  

c) Las especies dejan más progenie de la que es capaz de sobrevivir 

 
a la vez que otras áreas de investigación fueron incorporadas, tales como la macroevolución y la biología 

evolutiva del desarrollo (evo-devo). (Folguera, 2012:4) 
22 Torrens, 2014 
23 Marchisio, 2012: 21 
24 Dupré, 2015  
25 Mayr, 2016 
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d) Ocurre una lucha por la existencia  

De tal forma, en Biología entendemos que la evolución es el cambio o transformación de 

los seres vivos a través del tiempo mediante el mecanismo de selección natural, el cual se 

ve reflejado en dos fenómenos biológicos: la diversidad y la adaptación.26 

Es importante precisar que la teoría de la evolución no fue propuesta por primera vez por 

Charles Darwin. Diversos naturalistas anteriormente habían considerado la 

transformación de los seres vivos, entre los cuales, la primera teoría “consistente y 

completa” es posiblemente la de Jean Baptiste Lamarck.27 Sin embargo, la de Charles 

Darwin y Alfred Russel Wallace fue la primera teoría que brindó un mecanismo 

satisfactorio para explicar el cambio: la selección natural, aunque hay que señalar que 

ambos autores tenían ciertas diferencias en sus propuestas.  

Una de las diferencias más notorias de la obra de Wallace es que desde el inicio 

expresamente define qué es una especie, algo que Darwin no hizo de manera explícita en 

su obra de 1859. La intención inicial de Wallace es proporcionar una base conceptual a 

partir de la que cualquiera pueda entender realmente los alcances de la teoría28. 

Además, Darwin propuso la variabilidad interna de las poblaciones, la competencia 

intraespecífica, la comunidad de descendencia y el gradualismo, los cuales resultaron 

conceptos claves para que su teoría fuera adoptada por la comunidad científica y en un 

momento dado se volviera hegemónica.29 

Las aportaciones de Gregor Mendel (1822 – 1884) resultan fundamentales para la 

articulación moderna de la teoría evolutiva, pero tuvieron que esperar a que años después 

Hugo de Vries (1848 – 1935), Carl Correns (1864 – 1933) y Erich Tschermak von 

Seysenegg (1871 – 1962) las redescubrieran y establecieran como las leyes fundamentales 

de la genética.   Cualquiera pensaría que, una vez establecidas las leyes de Mendel como 

fundamentales para la genética, relacionarlas con la teoría evolutiva y brindar así el 

componente faltante para la explicación completa y satisfactoria del proceso hubiera 

ocurrido de forma automática, pero la realidad es que fue un asunto complicado de 

resistencias y negociaciones hasta la década de 1930-1940. Fue en ese tiempo, cuando los 

principales artífices de esta integración [la unidad de la evolución (los genes) con el 

 
26 Gaviño, 2019 
27 Gould, 2000      
28 Rodríguez, 2020: 9 
29 Martínez, 2016:474 
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mecanismo de la evolución (la selección natural)]: Theodosius Dobzhansky (1900 -1975), 

Ernst Walter Mayr (1904 – 2005), George Gaylord Simpson (1902 – 1984), y George 

Ledyard Stebbins (1906 – 2000), entre otros, establecieron la visión, que hoy 

consideramos como “tradicional” de la teoría evolutiva.30 

La síntesis moderna también representó la unificación de varias ramas de la Biología que 

anteriormente tenían poco en común, especialmente la genética, la citología, la 

sistemática, la botánica y la paleontología. De modo que los fundamentos teóricos de la 

síntesis funcionaron como un programa de investigación para el estudio de la evolución 

de la vida. Sin embargo, como señala Núñez Farfán (2018), la teoría de Darwin, hoy, no 

puede explicar la totalidad de fenómenos biológicos, ya sean a nivel molecular, celular, 

organísmico o macroevolutivo. Tampoco los puede explicar en su totalidad la teoría 

sintética de la evolución. Además, Folgera y Galli (2012) apuntan que en las últimas 

décadas algunos aspectos de este conjunto teórico han sido cuestionados, a la vez que 

otras áreas de investigación fueron incorporadas a la Biología evolutiva, como la hipótesis 

Evo-Devo (evolutionary and developmental biology), los equilibrios puntuados, la 

construcción de nicho, la evolución modular, la endosimbiosis, etcétera, dando lugar a 

una serie de complejos debates de orden diverso y la denominada “teoría extendida.”31    

En el ámbito educativo, uno de los debates más importantes se relaciona con qué modelos 

de la Biología evolutiva deberían servir como referencia para la enseñanza obligatoria, 

pues en la actualidad las aportaciones de la síntesis extendida no forman parte de los 

currículos escolares ni de los libros de texto en la educación media superior ni 

secundaria.32  

A continuación, presento un mapa conceptual en el que se sintetizan las diversas teorías 

establecidas desde el modelo darwiniano hasta las hipótesis de Evo-Devo. Es importante 

recalcar que tal mapa es sólo un resumen de todas las teorías explicativas (ver Figura 5). 

De igual forma hay que señalar que son diversas las disciplinas biológicas que atienden 

cada una de estas explicaciones, entre las que destacan la embriología, la morfología, la 

paleontología y la biogeografía, las cuales aportan evidencias a favor de la evolución de 

las especies. 

 
30 Templado, 1982 
31 Folguera, G., & Galli, L., 2012: 4-18 
32 Chávez Mejía, 2012: 11 
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Ante esto podemos insistir en que la enseñanza y el aprendizaje del proceso evolutivo y 

las distintas teorías que lo      explican, es fundamental para su cabal entendimiento para 

los docentes. No obstante, se ha reportado en algunos estudios, que los currículos se 

centran en analizar los problemas que existen en la enseñanza y aprendizaje de la 

evolución, así como las concepciones alternativas de los estudiantes al aprender evolución 

biológica, esto lo encontraron autores como los de R. Gaviño Bañuelos (2019), M.Tapia 

Sandoval (2019), M. Acosta Pérez (2018, 2014), L. A. Borgerding (2015), E. Álvarez 

Pérez (2015, 2010),  E.Torrens Rojas & A. Barahona (2014, 2013, 2012, 2010), Linares 

(2014), Hernán L. Cofré (2013), J. César Pantoja Castro (2013), González Galli (2017, 

2016, 2015, 2011, 2010),  A. Chaves Mejía (2012),J.C. Pantoja (2011),H. Besterman 

Figura 5Esquema de las teorías de la evolución biológica. Autoría propia. 
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(2007), J. Fernández (2007), J. Brian  (2002), M.C. Sánchez Mora (2000), que suele 

considerarse una de las temáticas más complejas y difíciles de enseñar y aprender.  

La evolución es concebida como una vía hacia el perfeccionamiento, que es 

acentuada en algunos libros de texto de la enseñanza de la Biología. Por otra 

parte, la Evolución se concentra en el campo de la discordia entre el conocimiento 

científico y las creencias religiosas. 33 

De igual forma, los docentes de Biología presentan ciertos problemas conceptuales al 

comprender la evolución biológica. Las investigaciones como las de Rico (2006), 

Meinardi y Adúriz-Bravo (2002), González-Galli, Adúriz-Bravo y Meinardi (2005), 

Rodríguez-Pineda (2007), González-Galli (2011), encuentran que en su estructura 

conceptual las explicaciones que dan los docentes son deficientes y muchas veces 

deformadas. En ocasiones, no superan la etapa de construcción lamarckiana, que implica 

la creencia en la herencia de caracteres adquiridos, ya que en general su percepción es una 

combinación de creacionismo con antropocentrismo y principios teleológicos.34 

Asimismo, autores como M. Tapia Sandoval (2019), M. Acosta Pérez (2018, 2014), L. 

A. Borgerding (2015), E. Álvarez Pérez (2015, 2010), E. Torrens Rojas & A. Barahona 

(2014, 2013, 2012, 2010), Pantoja Castro (2013), hacen propuestas con distintos modelos 

de aprendizaje como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el modelo por cambio 

conceptual, entre otros, para mejorar la enseñanza del tema en cuestión. Dichas 

propuestas serán analizadas con mayor detalle en el segundo capítulo.  

Existen investigaciones como la de Domènech, M. y Lope, S. (2009) que señalan la 

importancia de la “contextualización histórica como estrategia didáctica”, generando 

actividades centradas en la argumentación, para que los estudiantes tengan la capacidad 

de aplicar ese conocimiento de manera práctica y transversal, buscando de esa forma que 

el estudiante pueda relacionar el conocimiento con otros contextos y disciplinas.35 

Sumado a estos problemas, los planes de estudios de Biología del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) de la UNAM, solicitan al profesorado reconocer únicamente las 

aportaciones de las teorías de Lamarck, Darwin–Wallace y la teoría Sintética en las 

planeaciones.36  

 
33 Ríos, 2021:781 
34 Martínez, 2016:476 
35 Araujo, 2011:22 
36 CCH, 2016: 25 
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En el caso de los contenidos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), se contempla 

explicar algunos de los mecanismos como selección natural, deriva génica, adaptación y 

especiación.37 Además, cabe recalcarse que, en ningún programa de Biología de alguna 

de estas escuelas, aparece el tópico de evolución humana. No obstante, es tomado en 

cuenta en las asignaturas de Antropología I y II de la ENP.  

En ese sentido, lo propuesto en los planes de estudio del bachillerato mexicano estudiado 

se limita a una sola teoría del evolucionismo: la sintética, a pesar de que el actual 

pensamiento evolutivo es clasificado en dos grandes vertientes: la de los neodarwinistas 

(correspondiente a la síntesis moderna) y la de la síntesis extendida. Ambas podrían 

integrarse en las estrategias de enseñanza de la evolución, para mostrar un planteamiento 

más amplio de la teoría evolutiva y la construcción y naturaleza del conocimiento 

científico.  

Sin embargo, la discusión sobre la inclusión de las aportaciones más novedosas en la 

enseñanza de la teoría de la evolución se sale de los objetivos de este trabajo, por lo que 

sólo mencionaré que resulta necesaria la revisión con profundidad de planes y programas 

de estudio porque remitirse únicamente a la visión tradicional del proceso evolutivo y a 

los ejemplos que la acompañan (como los pinzones de Darwin para explicar adaptaciones, 

las polillas para explicar microevolución o las jirafas para explicar selección natural), 

puede conducir a deficiencias pedagógicas al simplificar el proceso.  

La jirafa es un gran problema para el darwinismo por muchas razones. No existen pruebas 

en el registro fósil fósiles de la evolución de la jirafa, ni los evolucionistas capaces de 

explicar por qué el cuello de la jirafa evolucionó. La explicación darwiniana más común 

para la evolución del cuello de la jirafa de la jirafa -la ventaja de un cuello largo para 

alcanzar las hojas de los árboles en busca de alimento.38 

Por tal motivo, en cualquier estrategia didáctica resulta fundamental señalar que los 

organismos, incluido el humano, evolucionan en función de su relación ecológica con el 

medio. Ya que el estudio de la evolución se refuerza cuando, entre muchos ejemplos, los 

estudiantes aprenden sobre el papel de los seres humanos en los ecosistemas cambiantes.39   

De esa manera se busca que los alumnos no asuman que los seres humanos tienen un 

papel central en el proceso y son el resultado final de una línea evolutiva. Los humanos, 

 
37 ENP, 1996 
38 Bergman, 2002:120 
39 Barahona, A., & Bonilla, E., 2009: 16-17 
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al igual que todas las demás especies, somos productos accidentales de un proceso 

histórico ciego y sin dirección.40 En esa línea se refuerza la importancia de enseñar y 

aprender evolución, ya que el evolucionismo constituye una de las disciplinas más 

integradoras de la biología moderna, y su adecuada comprensión es fundamental para 

promover en el alumnado una visión crítica y reflexiva tanto en torno a   los fenómenos 

biológicos, nuestra interacción con el medio y la biodiversidad que nos rodea, como sobre 

lo que significa ser humano.41       

Ante esto, se puede apreciar la construcción del conocimiento científico, ya que, a partir 

de la teoría de la evolución biológica, se puede mostrar que los conceptos pueden estar 

en constante cambio y construcción, mediante la interpretación de nuevos datos empíricos 

y la reinterpretación de los existentes. Además, Vázquez García (2004) subrayó que el 

estudio de los debates y controversias de la teoría evolutiva nos conduce a obtener una 

mejor comprensión de los valores epistémicos,42 de los protagonistas de la ciencia, así 

como las circunstancias de las teorías y cómo fueron discutidas en su momento.  Además, 

más allá de los propios conceptos y teorías biológicas, las teorías evolutivas han tenido 

diversas interpretaciones llevando a la justificación de variadas posiciones políticas, 

científicas y religiosas.43Algunos ejemplos son el darwinismo social, la sociobiología y 

la psicología evolutiva, mismas que fungen como un intento de aplicar el principio de 

selección natural a los sistemas sociales y a la conducta social de los animales, como la 

de los seres humanos, cuyo comportamiento está influido por los mecanismos evolutivos. 

Aquí el lector podría pensar que me he salido del tema de la presente tesis, pero, por el 

contrario, es necesario señalar lo anterior para comprender que cuando algunas de las 

propuestas evolutivas se llevan al extremo de lo que se conoce como determinismo 

biológico se puede manipular la ciencia (a veces sin ser conscientes de ello) en favor de 

los intereses de la ideología dominante, como en el caso de la evolución humana.        

Una de las primeras propuestas de este trabajo es utilizar el tema de la evolución humana 

para explicar la evolución biológica en general, aclarando que la intención no es ser 

antropocentrista, pues consideraremos al ser humano como una especie más dentro del 

proceso evolutivo. No obstante, el empleo del ser humano puede contribuir a que los 

 
40 Kingsland, 2004 
41 Martínez, 2016 
42 Valor Epistémico: Dícese o bien de la verdad, o bien de alguna característica de una creencia 

(teoría/conjunto de proposiciones) que nos conduce a la verdad. (Cresto, 2011:168) 
43 Usaquén, 2009: 82  
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estudiantes se identifiquen con su objeto de estudio y se interesen más por los distintos 

mecanismos que han influido en su condición actual. Vives Hurtado (2005) concluyó que 

utilizar la configuración histórica contingente del ser humano posibilita determinadas 

apreciaciones de la evolución humana, como resultado de un sistema perceptual y un 

sistema de predisposiciones conductuales conformados a través de la historia biológica 

(filogenia), social (cultura) y personal (ontogenia).44  

La siguiente sección hace una exposición breve de los temas relacionados con la 

evolución humana que considero deberían ser fundamentales para la enseñanza de la 

evolución en bachillerato. Además, se resumen algunas investigaciones que analizan los 

problemas de androcentrismo, sexismo, racismo y determinismo en la enseñanza de la 

evolución humana, proponiendo el valor indispensable del enfoque de género en los 

contenidos disciplinares y la praxis en el aula para construir una alternativa crítica y 

analítica. 

 

1.3 La evolución humana como un debate en la evolución biológica 
 

Es común encontrar en los aparadores de revistas y en distintos medios de comunicación 

noticias sobre algún nuevo descubrimiento relacionado con el origen del ser humano. 

Resulta ser un tema que inspira películas, series y debates científicos. Al tratarse de un 

tópico cercano, el origen de la Humanidad puede aprovecharse para estimular el interés      

de los alumnos, ya que provoca preguntas que han estado presentes a lo largo de la 

historia: ¿Cuál es nuestro origen?, ¿quién creó al ser humano?, ¿venimos del mono?, ¿qué 

es un primate? ¿qué es un animal?, ¿somos animales?, ¿qué es ser humano? 

De forma similar que la evolución biológica, el tema engloba diferentes disciplinas 

científicas: la paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de los organismos 

vivos, la antropología, y la biología molecular.45 Además, los descubrimientos científicos 

actuales en la paleontología y biología molecular han gestado dos teorías controvertidas 

sobre el origen de nuestra especie: una propone un origen multirregional y la otra el origen 

común en África (teoría de Eva).46 

 
44 Vives, 2005: 154 
45 Barahona, 2016 
46 Vázquez, 2004:5 
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Al presentar este contenido en los planes de estudio de México es necesario que se 

considere la descripción taxonómica, compuesta de veinte niveles jerárquicos, desde el 

súper reino Eucariota hasta la especie Homo sapiens. Cada uno de esos niveles se refiere 

a alguna de las características más relevantes de la especie, en el marco de la inmensa 

variedad de seres vivos.47 De modo que al presentar a los alumnos la historia de la vida 

en la Tierra, la evolución humana puede entenderse como un capítulo más de una historia 

más amplia de la evolución de los vertebrados y los mamíferos.48  

A su vez, la investigación en torno a la evolución humana también ha discurrido en 

controversias, debates y diversas teorías, en las que reconocemos algunos de los valores 

epistémicos de cada uno de sus defensores.  

En términos científicos se categoriza a los primates en dos grupos y dos subórdenes: Los 

prosimios (Prosimii) y los antropoides (Anthropoidea). En el primer suborden se incluyen 

los lémures, los loris, los gálagos y los tarsios. En los antropoides hallamos el infraorden 

de los Platirrinos (Platyrrhini) y el de los catarrinos (Catarrhini).49  

Dentro de los catarrinos se incluye la superfamilia de los cercopitecoideos 

(Cercopithecoidea) o monos del viejo mundo (macacos, monos verdes, langures, etc.) y 

la superfamilia (Hominoidea), de los hominoideos.50  

En la actualidad, se tiene registro fósil y de DNA mitocondrial, que el último antepasado 

común entre el humano y los grandes simios fue el procónsul, que vivió hace 

aproximadamente 18 millones de años durante el Mioceno Inferior. El grado de 

homología del DNA (grado de parentesco genético) ha dado fundamentos para agrupar 

Homo, Pan y Gorila en la subfamilia Homininae mientras el orangután quedaría en la 

subfamilia Ponginae.51 

La familia de los Homínidos tiene como primer espécimen el Orrorin tugenensis, 

descubierto en el año 2000 en Kenia. Dicho ejemplar tiene una estructura ósea 

que permitió el bipedismo, característica fundamental de los Homínidos. Son más 

conocidos, sin embargo, otras especies de más largo recorrido temporal como los 

Australopithecus.52 

 
47 Ponce de León, 2018 
48 Alles, D.L., 2003, 2 
49 Cela Conde, 2014: 73 
50 Cela Conde, 2014: 74 
51 López, 2000: 215 
52 Blanch, 2019: 4 
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Es necesario señalar que el aspecto histórico de la construcción de las teorías es relevante 

en la enseñanza, así como se vio en la sección anterior que ocurrió con el tema de 

evolución humana. Por ello, en esta propuesta se incorporó en las primeras sesiones la 

explicación del ser humano de naturalistas como Charles Darwin y Alfred Russel 

Wallace, así como el debate sobre algunas representaciones como el árbol de Ernst 

Haeckel y la popular “marcha del progreso” (“The Road to Homo Sapiens”), 

originalmente realizada  por Rudolph Zallinger. De igual forma, se tomó en cuenta dentro 

del diseño de materiales y clases expositivas algunas discusiones en torno al 

descubrimiento de “Lucy” (Australopithecus afarensis) y su clasificación, y el debate aún 

presente alrededor del Homo floresensis.  

Es importante señalar que Darwin y Wallace no fueron los pioneros en el estudio de los 

primates no humanos, hubo antecesores que postularon explicaciones y teorías. Tal es el 

caso de Nicolaes Pietersz Tulp (1593 -1674)53 Edward Tyson (1650-1708)54, Francois 

Bernier (1620-1688)55 , Carl Nilsson Linneo (1707 -1778), Georges Louis Leclerc, conde 

de Buffon (1707 -1778), entre otros. Sin embargo, la elección de estos casos se realizó 

por la importancia que tienen Darwin y Wallace en la enseñanza de la evolución biológica 

en México. Torrens y Barahona (2014) indican que la primera mención de Darwin en 

México ocurrió dieciséis años después de la publicación de On the Origin of Species 

(1859). 

La introducción de las ideas darwinistas, por tanto, se dio de manera lenta y 

modesta en este país. Aunque poco después otros naturalistas mexicanos 

comenzaron a incluir ideas evolutivas en sus libros de texto escritos 

principalmente para bachilleres, profesores y universitarios, lo cierto es que la 

 
53 Fue un médico holandés del siglo XVII, sus observaciones fueron producto de la comercialización que 

realizaban con orangutanes y chimpancés. En sus trabajos destacan algunas conductas que se asemejan 

entre humanos y primates no humanos. Nicolaes Tulp junto con Jacobo Bondt y el anatomista 

inglés Edward Tyson contribuirán decisivamente a la primatología. Sus estudios favorecieron la teoría 

evolutiva de Darwin, al contemplar a los simios como el ser vivo más semejante a los antepasados de la 

especie humana. 
54 Con sus libros como Orang-Outang, sive Homo Sylvestris y Philological Essay on the Pymies of the 

Ancients, sienta las bases para los análisis comparativos entre primates no humanos y humanos, desde un 

enfoque anatómico, considerando a su vez algunas anotaciones sobre la semejanza en las conductas. 
55 Fue un naturalista que realizó viajes y observaciones entre primates y humanos, logrando establecer por 

primera vez que la especie humana se componía por diferentes razas o especies; esta declaración que realizó 

de forma anónima es sin duda un nuevo enfoque del estudio de los primates para entender las variedades 

de la especie humana.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolph_F._Zallinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Tyson
https://es.wikipedia.org/wiki/Darwin
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teoría de la evolución no formó parte del currículo contemplado para ciencias 

naturales de la Educación Básica mexicana sino hasta 1974.56 

Charles Darwin mencionó al ser humano en el capítulo VI de su obra On the Origin of 

Species (1859), y en los libros The Expression of the Emotions in Man and Animals 

(1872), y en The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871).  

El naturalista tenía interés en la herencia de las facultades mentales, los instintos sociales, 

el cuidado parental y el origen del humano. A partir de esto, se mostraría la importancia 

evolutiva de la selección sexual, que establece la competencia del apareamiento entre 

machos y hembras, punto que le lleva de nuevo a los fenómenos conductuales. Según 

Darwin, el lenguaje y la música tendrían su origen en las llamadas de reclamo y en el 

cortejo de la pareja sexual animal57. De igual forma, Darwin destacó el valor de la caza 

para el progreso humano. Además, recalcó la importancia del amor maternal instintivo 

que se expresa desde el cuidado.58 

Es necesario resaltar que Darwin en sus dos obras principales, On the Origin of Species 

(1859) y The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871), dio prioridad a la 

variación espontánea y a la selección natural para explicar la evolución, pero admitió la 

posibilidad de que otros mecanismos pudieran funcionar, por ejemplo, la herencia de 

caracteres adquiridos59. En su teoría, Darwin defiende que “la selección natural opera 

únicamente por y para el bien de cada ser, por lo que todas las facultades corporales y 

mentales tienden a avanzar hacia la perfección”.60 

Sánchez Yustos (2010) señala que esta postura, reflejaba las ideas del contexto victoriano 

sobre lo que se entiende por “progreso”, como la clave sobre la que se cimienta la 

evolución del hombre, cuyo inexorable sino es la perfección. Dichas ideas, fundaron la 

creencia de que el flujo de la vida está orientado por el triunfo de formas de perfección 

creciente, por lo que su dirección y forma son inevitables.61 Sobre esto, Sánchez (2007) 

explica que los conceptos antropológicos de algunos científicos de primerísima línea —

como Carl Vogt, Paul Broca, Thomas Huxley, Ernest Haeckel, o el propio Darwin— 

 
56 Torrens Rojas, 2014: 22 
57 Royo, 2001 
58 Hernández, 2010 
59 Ruíz, G.R; Rodríguez, C.J.M, 2013, Recuperado de: 

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/2-wallace-y-

darwin  
60 Darwin, 1987: 459, En: Sánchez, 2010, 10 
61 Sánchez, 2010:10 

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/2-wallace-y-darwin
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/2-wallace-y-darwin
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contribuyeron mistificar biológicamente las jerarquías raciales victorianas en el 

imaginario colectivo62. 

Por su parte, Alfred R. Wallace elaboró diversos trabajos sobre primates entre los años 

1852 y 1900. Una parte fundamental de sus escritos sobre primates y seres humanos 

fueron de la experiencia ganada a través de los viajes que realizó, tanto al Amazonas 

(1848-1852) como al archipiélago Malayo (1854-1862).63 

En sus observaciones encontró que había gran similitud en las expresiones de los primates 

con las humanas. Su escrito de On the monkeys of the Amazon (1852), describió 

brevemente los rasgos dóciles del género Lagothrix. Más tarde en sus investigaciones 

derivadas de la expedición a las islas de Borneo, también hizo referencia a dichas 

expresiones, Esto se ve desarrollado en Some account of an infant “Orang-Utan” (1856) 

y “New kind of baby” (1856). 

The Origin of Human Race and the Antiquity of Man Deduced From the Theory of Natural 

Selection (1864) es el trabajo en el que Wallace reflejó oposición a la idea victoriana 

sobre la construcción teológica de la mente y la moral humana.  Sin embargo, su interés 

por estudiar al ser humano comenzó desde antes, casi de manera paralela cuando inició 

su carrera como naturalista.64 

En este escrito desarrolló sus primicias sobre una construcción teórica del origen del ser 

humano. En cuanto a los mecanismos evolutivos, Wallace recalcó en sus obras que la 

selección natural era el único mecanismo válido para explicar multitud de fenómenos 

naturales, e incluso sociales. Su obra, Darwinismo (1889) es el mejor ejemplo de este 

convencimiento. Sin embargo, hay que señalar que uno de los temas más importantes 

sobre el que discreparon Wallace y Darwin fue sobre el origen de las capacidades 

distintivas del ser humano, en particular el origen de las facultades intelectuales como la 

capacitad matemática, musical y artística.65 

Hay dos temas que destacan dentro del discurso darwiniano de Wallace: su contundente 

rechazo al lamarckismo y el controvertido caso de la evolución humana (…) Nos muestra 

cómo el cuerpo del hombre puede haberse desarrollado a partir del de una forma animal 

inferior bajo la ley de la selección natural; pero también nos enseña que poseemos 

 
62 Sánchez, 2007: 122 
63 Rodríguez, 2019 
64 Rodríguez, 2019 
65 Sánchez, 2007: 122 
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facultades intelectuales y morales que no podrían haber sido mayormente desarrolladas, 

sino que deben haber tenido otro origen; y para este origen sólo podemos encontrar una 

causa adecuada en el universo invisible del Espíritu.66 

En los escritos de Wallace podemos encontrar que tuvo gran interés por opinar sobre 

diferentes temas referentes al ser humano,  como el origen de la civilización, la 

explicación de las razas como variaciones de la misma especie con las mismas 

capacidades intelectuales y morales; la defensa de la selección natural como mecanismo 

de la evolución; el lugar del ser humano en las explicaciones naturalistas: el origen de 

capacidades humanas como la mente, los derechos de las mujeres y el papel del 

socialismo en el desarrollo social, entre otros.67 

Un aspecto clave que encontramos en ambos naturalistas y en los que continuaron con su 

estudio, es el fin de trazar la frontera entre el humano y el mono.  

Desde estos presupuestos, la primera literatura antropológica se centra en las 

singulares y admirables cualidades que —según se creía— nos apartan del mundo 

natural: el cerebro grande, el lenguaje y la tecnología. Sin embargo, durante el 

siglo XX, distintos naturalistas y primatólogos, entre los que cabe destacar a Jane 

Goodall y Diane Fossey, han demostrado que determinados atributos que se 

consideran propios del hombre están presentes en algunos primates.68 

Causa de que las publicaciones de Darwin despertaron un gran interés por encontrar 

evidencia sobre la ancestría humana. Esto trajo consigo variadas interpretaciones acerca 

de nuestro origen. Un aspecto clave fue y sigue siendo el descubrimiento de fósiles que 

desde 1892 no ha cesado y con cada descubrimiento se empuja más hacia el pasado el 

origen de nuestra especie.  Entre ellos, los intentos de Haeckel por rastrear el origen del 

hombre, así como el árbol genealógico de Eugène Dubois publicado en Nature en 1895. 

Ambos autores apoyaron la idea del “eslabón perdido”, incluso Dubois llegó a proponer 

su posible origen en Asia, pues en 1890 él encontró en Java los restos del espécimen 

llamado Pithecanthropus también conocido como Hombre de Java, a quien consideró 

como el “eslabón perdido”. Con base en los recientes estudios fue reclasificado dentro de 

la especie de Homo erectus. 69 

 
66 Rodríguez, 2020: 11 
67 Rodríguez, 2009 
68 Sánchez, 2010:11 
69 Torrens, 2018:98 
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A continuación, se muestra un árbol genealógico tomado de la investigación y publicación 

de Erica Torrens Rojas (2018). Dicha representación fue publicada por Eugène Dubois 

en La naturaleza (1895). Se puede apreciar cómo Duboiscoloca al Pithecanthropus como 

el “eslabón perdido” entre el humano y el simio (ver Figura 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 1959 fue clave para el descubrimiento de Paranthropus boisei, en ese momento se 

pensaba que tenía una antigüedad de 1.75 millones de años. También los hallazgos de 

“Lucy”, en 1974, movió la fecha de nuestro origen hasta 3.2 millones de años de 

antigüedad, llevando a pensar por tres décadas que los Autralopithecus afarensis habían 

sido los primeros homínidos erguidos. No obstante, nuevos descubrimientos demostraron 

que “Lucy” no era el ancestro más antiguo, ni el primer bípedo. Nakaliphithecus 

nakayamai, homínido encontrado en el este de África (Kenia) extendió las fechas de un 

posible antepasado común hacia atrás desde los 5 hasta los casi 10.000.000 de años.70Al 

establecer los primeros homínidos en el Homo sapiens ha sido un trabajo arduo, confuso 

y que no ha concluido, como se puede apreciar en las distintas propuestas de filogenias o 

 
70Cárdena, 2013 

Figura 6 SEQ Ilustración \* ARABIC 2 Eugene 

Dubois “El lugar del Pithecantropus en el árbol 

genealógico”Fuente:Torrens, 2018:99. 
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árboles evolutivos para nuestra especie.  Es por ello que, en términos de mi propuesta 

didáctica, decidí abordar el descubrimiento de “Lucy” por el equipo de Donald Johanson 

en la forma de un cómic, porque es quizá el más notable y porque marcó un parteaguas 

para comprender la evolución humana, ya que a partir de dicho descubrimiento se empezó 

a establecer el origen de la humanidad en África. De igual forma es importante señalar 

que hasta la fecha hay varios géneros de antecesores de los homínidos. Hasta la década 

de 1980 sólo se distinguían dos géneros: Australopithecus y Homo, que se diferenciaban 

por la capacidad craneana.  

En 2009, M. Brunet hace una especie de síntesis de los homínidos descubiertos en 

los quince años anteriores a esa fecha, y apoya la idea de Darwin de que los 

ancestros de los seres humanos deberían buscarse en África.71 

A continuación, presento una tabla que muestra los restos de los primates bípedos con 

capacidad craneana similar a los primeros Australopithecus, basándome en lo expuesto 

por Brunet (2009), Camilo (2014), Cárdenas (2013) (véase Tabla 1). 

Tabla 1 Primeros bípedos 

Especies 

 

Antigüedad Lugar de descubrimiento 

Australopithecus 9 – 8,9 m.a Kenia (Este) 

Nakalipithecus nakayami 

 

Sahelanthropus tchadensis 6 -7 m.a África (Oriente) 

Orrorin tungenensis 6 m.a Kenia 

Ardipithecus kadabba 5,54 a 5,8  

m. a 

Etiopía 

Ardipithecus ramidus 4,5 a 4,1 m.a Etiopía 

Kenyanthropus platyops 3,5 m.a Kenia 

 

En ese sentido se  visualiza que a partir del registro fósil que se encontró en África, Asia 

y Europa, podemos reconstruir la historia evolutiva de los primeros Australopithecus y 

 
71 Ibid.  
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explorar las características de especies como Homo floresiensis, Homo Neanderthalis, 

hasta los primeros Homo sapiens.72 Sin embargo, no todo es tan sencillo; por ejemplo,  

Farías (2017) interpretó que uno de los problemas al enseñar evolución humana es que al 

existir un registro fósil incompleto, los alumnos creen que el Homo sapiens proviene 

directamente del mono y que no existen suficientes evidencias que demuestren la 

evolución del humano desde un ancestro con caracteres de simio.73 

En contraposición, Tattersall (2003) señala que con dicho registro fósil podemos ver que 

muchas especies convivieron en el tiempo, y algunas hasta en el espacio de forma 

simpátrica. Al menos se traslapan en el tiempo siete especies del género Asutralopithecus 

y cuatro del género Homo: H. habilis, H. rudolfensis, H. ergaster y H. erectus. Esta 

información nos brinda la oportunidad de trabajar los temas de especiación, extinción y 

variación desde un enfoque evolucionista, aportando al alumno una visión extendida de 

la historia evolutiva, además de poner ejemplos cercanos sobre los mecanismos 

evolutivos.  

Carolina Martínez Pulido (2013) comenta que la mayor parte de los estudiosos utilizan el 

término humano para hacer referencia a todas las especies del género Homo. Por lo que 

el término más preciso debería ser homínidos. Por esa razón, presentar un esquema 

variado de las especies de homínidos y homínidas es un modelo rico que muestra la 

biodiversidad y diversidad genética.   

En cuanto al modelo del origen, se encuentran dos explicaciones: el modelo monogenista, 

que explica un solo origen en África, más conocido como “Out of Africa”. Sus defensores 

señalan que los ancestros de Homo sapiens tiene su origen en África, continente donde 

evolucionaron y migraron hacia Europa y Asía, lugares donde desplazaron a todas las 

poblaciones de H. erectus, sin entrecruzarse con ellas, hasta colonizar todo el mundo.74  

El modelo se basa en el aislamiento reproductivo de las diferentes poblaciones de H. 

erectus, aislamiento que llevó a evoluciones independientes y a especies separadas, como 

es el caso del llamado Hombre de Neandertal (H. neanderthalensis). En este caso, sin 

embargo, hay indicios de un grado de entrecruzamiento entre neandertales y sapiens, 

como sugieren tanto la morfología como la genómica.75 

 
72 Stringer, 2016 
73 Farías, 2017:7 
74 Ibid. 
75 Bayle et al., 2010 
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Tenemos el modelo poligenista, conocido también como hipótesis multirregional o 

modelo de continuidad regional. Este modelo mantiene que evolucionamos como una 

especie interconectada con el H. erectus:  

El Homo sapiens no habría aparecido en un área concreta, sino allí donde vivían los H. 

erectus. Esta especie habría dejado África hace unos dos millones de años y habría 

evolucionado lentamente a H. sapiens en las diferentes partes del mundo. Es, en 

consecuencia, un modelo poligenista (muchos orígenes).76 

Con esta información se muestra un panorama de los diferentes periodos culturales y 

humanos de nuestra especie. Por ejemplo, en el tema de las dispersiones de los humanos 

modernos, algunos estudios como los de Rito (2013) destacan la complejidad del estudio 

filogeográfico de los linajes africanos de ADNmt, el clima y la cultura, como factores que 

determinaron las primeras dispersiones humanas modernas.77 

Ahora bien, todo lo anterior es representado visualmente de forma errática y 

androcentrista, ya sea en los libros de texto, monografías o imágenes en internet, punto 

importante para la enseñanza y aprendizaje del tema. 

 

1.4 ¿Por qué la evolución humana es comúnmente malentendida? 
 

Aunque no hay una razón única ni una respuesta simple a la pregunta anterior, diversas 

investigaciones han identificado que algunas de las imágenes icónicas para representar el 

proceso evolutivo resultan obstáculos epistémicos78. Por ello a continuación se abordará 

sucintamente el tema de las representaciones visuales de la evolución humana, para 

brindar una idea de la problemática y sus posibles soluciones. 

En ese sentido hay que señalar que las representaciones científicas varían en naturaleza, 

objetivo, función, origen, contexto y capacidad de dispersión, por lo que existen 

numerosos estudios sobre la visualización científica desde disciplinas diversas. Un campo 

interesante y novedoso, es el denominado “estudios sociales de imágenes y visualización 

científica” o SIV por sus siglas en inglés (scientific imaging and visualization79), que 

busca rastrear el lugar de producción de las imágenes, para posteriormente seguir su viaje 

 
76 Carbonell, 2013:8 
77 Rito, 2013:13 
78 Burri, R. V., & Dumit, J., 2008 
79 Ibid. 297-317 
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fuera de ámbitos científicos hacia la sociedad en general, en lo que las autoras llaman “la 

vida social de las imágenes”. 

Bajo ese contexto, un tipo de imagen muy utilizada en la ciencia es la llamada metáfora 

pictórica que, por lo general, representa conceptos teóricos de forma familiar para el 

observador.80 

Las imágenes-metáfora en la ciencia funcionan como organizadores de la 

experiencia cognoscitiva y son tanto objetos de observación, como instrumentos 

para observar, y algunas de ellas han pasado del dominio científico al cultural e 

incluso a ser parte del lenguaje corriente como en el caso del árbol de la vida.81 

En consecuencia, las imágenes tienen gran importancia en la enseñanza y aprendizaje de 

los temas científicos, como por ejemplo el de la evolución humana. Sin embargo, una 

imagen descontextualizada o sin explicación puede provocar problemas conceptuales o 

la transmisión de información contraproducente.  

Son dos las principales imágenes icónicas de la evolución que han sido sacadas de 

contexto, simplificando de más y distorsionado en consecuencia La primera es la imagen 

de un árbol real en cuya punta se halla el ser humano y la segunda es un desfile de primates 

encabezado por “el hombre”. Para comprender la distorsión por simplificación a la que 

han estado sujetas y para hacer justicia histórica es importante conocer su contexto de 

producción. 

El naturalista alemán Ernst Haeckel, fue uno de los principales defensores y divulgadores 

de la teoría evolutiva a finales del siglo XIX. Inspirado por Darwin, fue de los primeros 

naturalistas en construir genealogías de los grupos de organismos.                          

 En 1868 publicó Natürliche Schöpfungsgeschichte (La historia natural de la creación), 

donde desplegó una nueva invención pictórica al representar las ideas de Darwin a través 

de la reconstrucción de linajes ancestrales82. 

Así, cuando Haeckel representó el sistema natural para toda la vida en conjunto o para un 

phylum en particular, empleó un árbol ramificado. Pero cuando examinó la historia de 

desarrollo individual de ciertos organismos, el resultado de la representación fue una 

cadena lineal de formas sin ramificaciones.83 

 
80 Ibid.  
81 Ibid.  
82 Alter S.G, 1999: En Torrens, 2018:75 
83 Torrens, 2018:73 
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Figura 7 SEQ Ilustración \* ARABIC 3Lámina XV, 1876b, II: lámina 

XV Stammbaum des Menschen, o "pedigrí del hombre". 

(Haeckel,1874). Fuente:Torrens, 2018:99. 

Asimismo, en su libro Antropogenie (La evolución del hombre) publicado en 1874, 

Haeckel abordó la cuestión del      origen del ser humano, su relación con otros primates 

y la naturaleza de las razas. La imagen más emblemática de Haeckel es Systematischer 

Stammbaum des Menschen (El pedigrí del hombre), la cual, con el tiempo se convirtió en 

la imagen arquetípica para las representaciones populares sobre la evolución (ver Figura 

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de Haeckel pretendía trazar la historia del desarrollo individual del hombre,84  

no ser una representación del proceso evolutivo completo.85 Sin embargo, principalmente 

en representaciones de la evolución pensadas para el público general, se empleó el árbol 

de Haeckel para ilustrar el proceso, muy probablemente porque colocar al ser humano 

 
84 Torrens, 2018:73 
85 Es importante recalcar que esta imagen representó una de las tantas que Haeckel hizo sobre filogenias 

de diferentes especies. 
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(varón y caucásico) en la punta, como epítome de la evolución, resultaba ideológicamente 

muy provechoso.86  

De modo que la realidad es que esta imagen fue sacada de contexto y ha sido mal 

interpretada y mal denominada “árbol de la vida”. Sin embargo, ha sido fundamental en 

propagar una visión hegemónica, jerárquica, progresiva y sesgada de la evolución.87 

El uso extendido de los árboles similares a los de Haeckel esparció dos de los errores más 

severos y recurrentes      al entender el proceso: la ausencia de un eje temporal claro que 

comunica la idea de que la evolución se detiene y culmina en el hombre y que la evolución 

tiene como objetivo el progreso de algunas formas, de las cuales los grupos inferiores 

están posicionados cerca de la base del árbol y los grupos superiores cerca de la cima.88 

La segunda  imagen, denominada The Road to Homo Sapiens conocida popularmente 

como la marcha del progreso (Gould, 1989), fue diseñada por el artista de historia natural 

Rudolph Zallinger, para el volumen Early Man escrito por el antropólogo Francis Clark 

Howell en 1965.89     

La ilustración muestra una fila compuesta por 15 figuras de primates que representa 25 

millones de años de evolución humana. Debido a que parece un desfile de primates, de 

los más antiguos a los más recientes, el antropólogo F. Clark Howell explicó en el texto 

que la imagen no debía interpretarse como el cambio progresivo de una especie a la otra 

de manera literal, puesto que algunas de las especies habían coincidido en tiempo y 

espacio, hecho que además se señala mediante líneas de tiempo.Esta imagen sin el texto 

que la acompañaba fue inmediatamente copiada, satirizada y, por ende, 

descontextualizada en diversos medios (anuncios publicitarios, publicaciones de todo 

tipo, programas de TV), por lo que se volvió fuente de diversas confusiones. En primer 

lugar, porque varias de las especies representadas han sido descartadas por las evidencias 

actuales, como Oreopithecus y Cromañón (las cuales se siguen representando) y porque 

otras coexistieron como el Neandertal y el hombre moderno. Pero los errores 

conceptuales más importantes que transmite es que la evolución tiene un principio y un 

fin, que una especie se convierte en otra “más evolucionada” y que el proceso es 

direccional, teleológico y progresivo. 

 
86Ibid. 515 
87 Ibid. 79 
88 Ibid.  
89 Para la serie de libros Biblioteca de Vida Natural ("Life Nature Library"). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolph_F._Zallinger
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Clark_Howell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Clark_Howell&action=edit&redlink=1
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2. Sesgos en la enseñanza de la evolución 

humana  

2.1 Presentación  

 
“Si no cuentas tu propia verdad, no puedes contar la de los demás” 

(Virginia Woolf). 

Como se vio anteriormente, es primordial enseñar la evolución humana como parte de la 

evolución biológica de las especies. Sin embargo, las imágenes y concepciones populares 

suelen invadir espacios educativos, promoviendo una visión errónea, que llega a ser 

determinista, androcentrista y racista al representar, por lo general, al hombre caucásico 

en una posición central y superior.90 

Normalmente, los tópicos evolutivos que se hallan en el currículo son la comunidad de 

descendencia, los mecanismos evolutivos, las evidencias (fósiles, biogeográficas, 

embriológicas, anatómicas y moleculares), el proceso de extinción, especiación, 

variación, entre otros.  Utilizar el modelo del ser humano puede proporcionar una 

variedad de ejemplos sobre filogenia con las diferentes especies de primates, homininos 

y homínidos, además de situar al alumno en el contexto de la aparición de los primeros 

mamíferos, momento en que surgieron las dos familias de primates que evolucionaron de 

manera diferente. También se puede enseñar sobre clasificación91 y sistematización 92 así 

como técnicas de datación radiométrica. Basándome y aprovechando estas posibilidades, 

a continuación, presento una propuesta didáctica para abordar el tema, no sin antes 

explicar algunos aspectos interesantes de los conocimientos actuales sobre evolución 

humana que podrían ser abordados en el aula.    

 
90 Torrens, 2018:93 
91 En términos científicos se categoriza a los primates en dos grupos y dos subórdenes: Los prosimios 

(Prosimii) y los antropoides (Anthropoidea). En el primer suborden se incluyen los lémures, los loris, los 

gálagos y los tarsios. En los antropoides hallamos el infraorden de los Platirrinos (Platyrrhini) y el de los 

catarrinos (Catarrhini). Dentro de los catarrinos se incluye la superfamilia de los cercopitecoideos 

(Cercopithecoidea) o monos del viejo mundo (macacos, monos verdes, langures, etc.) y la superfamilia 

(Hominoidea), de los hominoideos. Cela Conde, 2014: 73-74. 
92 En la actualidad se tiene registro fósil y de DNA mitocondrial; se piensa que el último antepasado 

común entre el hombre y los grandes simios fue el procónsul, que vivió hace aproximadamente 18 

millones de años durante el Mioceno Inferior. El grado de homología del DNA (grado de parentesco 

genético) ha dado bases para agrupar Homo, Pan y Gorila en la subfamilia Homininae mientras el 

orangután quedaría en la subfamilia Ponginae (López, 2000:11). 
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     A partir del registro fósil que se encontró en África, Asia y Europa, podemos 

reconstruir la historia evolutiva de los primeros Australopithecus y explorar las 

características de especies como Homo floresiensis, Homo neanderthalis, hasta los 

primeros Homo sapiens.93 Sin embargo, no todo es tan sencillo. Por ejemplo, Farías 

(2017) observó que uno de los problemas al enseñar evolución humana es que, al existir 

un registro fósil incompleto, los alumnos creen que el Homo sapiens proviene 

directamente del mono, aunque no existen suficientes evidencias que demuestren la 

evolución del humano desde un ancestro con caracteres de simio.94 

Tattersall (2003) señaló que con el registro fósil podemos ver que muchas especies 

convivieron en el tiempo, y algunas hasta en el espacio de forma simpátrica (poblaciones 

reproductivamente aisladas). Se traslapan en el tiempo al menos siete especies del género 

Asutralopithecus y cuatro del género Homo: H. habilis, H. rudolfensis, H. ergaster y H. 

erectus. Esta información nos brinda la oportunidad de trabajar los temas de especiación 

y variación, desde un enfoque del evolucionismo puntualista, aportando al alumno una 

visión extendida de la historia evolutiva, además de poner ejemplos cercanos sobre los 

mecanismos evolutivos.  

Otra cuestión importante en la enseñanza de la evolución tomando el ejemplo de nuestra 

especie es el origen geográfico y tiempo de la aparición de los primeros homínidos.  

Algunas respuestas las podemos encontrar en la investigación de paleoambientes, junto a 

la arqueología en África prehistórica, y los estudios del DNA mitocondrial humano 

(ADNmt para probar modelos más sofisticados de las primeras dispersiones humanas. De 

igual forma, el registro fósil y análisis de DNA mitocondrial revelan que nuestra familia 

zoológica Hominidae (Homo sapiens más sus parientes cercanos extintos, a menudo 

restringidos hoy en día a la subfamilia Homininae) se originó allí hace 7 millones de 

años.95 

Estos temas pueden ser abordados en una estrategia didáctica en la que el alumno 

visualice la diversidad genética del ser humano. Los estudios del cromosoma Y pueden 

ser usados para ejemplificar las líneas de parentesco y migraciones. 

También resulta interesante enseñar los dos modelos que existen sobre el origen de 

nuestra especie. Uno de ellos es el modelo monogenista que sostiene que hay un solo 

 
93 Stringer, 2016 
94 Farías, 2017:7 
95 Tattersall, 2009:1680 
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origen en África. Sus defensores señalan que los ancestros de Homo sapiens tienen origen 

en África, continente donde evolucionaron y desde el cual migraron hacia Europa y Asía, 

donde desplazaron a todas las poblaciones de H. erectus, hasta dispersarse por todo el 

mundo.96 

Es vital señalar que los fósiles de homínidos africanos de más antigüedad corresponden a 

dos especies: Homo habilis y H. erectus, representantes africanos de los fósiles 

procedentes de la isla de Java y de China.97 

El modelo se basa en el aislamiento reproductivo de las diferentes poblaciones de H. 

erectus, aislamiento que llevó a evoluciones independientes y a especies separadas, como 

es el caso del llamado Hombre de Neandertal (H. neanderthalensis). En este caso, sin 

embargo, hay indicios genéticos y morfológicos de un grado de cruzamiento entre 

neandertales y sapiens.98 

Por otro lado, el modelo poligenista o también conocido como hipótesis multirregional o 

modelo de continuidad regional mantiene que evolucionamos como una especie 

interconectada con el H. erectus.  

El H. sapiens no habría aparecido en un área concreta, sino allí donde vivían los H. 

erectus. Esta especie habría dejado África hace unos dos millones de años y habría 

evolucionado lentamente a H. sapiens en las diferentes partes del mundo. Es, en 

consecuencia, un modelo poligenista (muchos orígenes).99 

Esta información es relevante en el salón de clases para mostrar un panorama de los 

diferentes periodos culturales y humanos de nuestra especie. Por ejemplo, en el tema de 

las dispersiones de los humanos modernos, algunos estudios como los de Rito (2013) 

destacan la complejidad del estudio filogeográfico de los linajes africanos de ADNmt, en 

los que se deduce que el clima y la cultura fueron factores que determinaron las primeras 

dispersiones humanas modernas.100 

Ponce de León (2018) explicó que es importante ofrecer a los estudiantes una cronología 

básica que incluya periodizaciones culturales y naturales, en la que se considere el 

Paleolítico como periodo cultural y las eras geológicas y climáticas como naturales. 

Además, se sugiere presentar líneas de tiempo que correlacionen períodos de carácter 

 
96 Farías, 2017:7 
97 López,2000:225 
98 Bayle et al. 2010 
99 Carbonell, 2013:8 
100 Rito, 2013:13 
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geológico, como el Mioceno, al Plioceno, al Pleistoceno y el Holoceno, con el Paleolítico 

Superior, Medio e Inferior, ya que conjuntamente dan cuenta del tiempo referido y de la 

temporalidad de la evolución, cuya escala es muy diferente a las históricas utilizadas en 

otros estudios.101  

Por otra parte, Strum y Fedigan (2000) añadieron que debe considerarse en la enseñanza 

de la evolución del ser humano, las dimensiones social y cultural, destacar los rasgos de 

la especie humana, así como su condición de animales sociales, su habilidad manual y su 

inteligencia tecnológica, junto con su evolución biológica y cultural. Esto muestra a los 

alumnos que el ser humano tiene elementos compartidos con otras especies de homínidos, 

y puede provocar cambios positivos en la estructura conceptual que construyen durante 

el proceso de aprendizaje. Además, el alumno se sitúa a sí mismo en relación con su 

medio reconociendo el lugar actual de nuestra especie en el mundo y sus posibles papeles 

ante la gran constelación de las especies y recursos o bienes del planeta.102  

Para contribuir a una enseñanza que incorpore los enfoques biológico y social, esta 

propuesta didáctica tomará en cuenta los puntos explicados.  Serán retomados los 

siguientes puntos: que los alumnos se cuestionen las representaciones de la evolución 

humana y el proceso complejo de mecanismos evolutivos y el azar; que conozcan algunos 

mecanismos que forman parte de la historia evolutiva de nuestra especie; se incorporan 

fenómenos como las primeras migraciones del Homo sapiens, para explicar el 

poblamiento americano, y así contribuir a un aprendizaje situado. Este último tema 

contempla aspectos de biología molecular, biogeografía y teorías que están en constante 

cambio.  

La Prehistoria humana nos ofrece un registro de dos ejemplos de expansión muy 

importantes, aunque a primera vista no relacionados. Se trata de la expansión de 

los sistemas agrícolas de las zonas de origen, como el suroeste de Asia, China y 

Mesoamérica, y la expansión de las principales familias lingüísticas del 

mundo.103  

Una línea de investigación que ofrece información relevante para entender estas 

expansiones es la migración. Las migraciones, estudiadas como proceso, pueden revelar 

cómo afectan la evolución cultural de una población.  De la misma forma, la antropología 

 
101 Ponce de Léon, 2018 
102 Ibid. 
103 Bellwood, 2001 
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física y la demografía han conformado la paleodemografía, que es un recurso técnico muy 

usado desde los años sesenta hasta la actualidad.104 

En la enseñanza de la evolución humana y del poblamiento americano, el estudio 

migratorio desde la arqueología contribuye con datos para completar los estudios con 

ADN mitocondrial (ADNmt) y marcadores del cromosoma Y, así como para contribuir 

con la comprensión de cómo fueron las migraciones prehistóricas del Homo sapiens, con 

el fin de responder preguntas de índole sociodemográfico. 105   

Las disciplinas sociales ofrecen el contexto para entender mejor la evolución humana; 

tales conocimientos pueden utilizarse en la educación para que desde diferentes 

disciplinas se estudie y enseñe la relación de lo biológico y lo cultural. Lo que nos lleva 

a un segundo aspecto a considerar dentro de la enseñanza de la evolución humana:  que 

es deseable mostrar los procesos biológicos y culturales relacionados con nuestra 

evolución para evitar la “biologización”106 de conceptos y comportamientos. Una 

discusión interesante entre   paleoantropólogos, biólogos y antropólogos físicos es sobre 

el papel de la cultura en el proceso de humanización y de hominización.107Aunque no 

existe una propuesta consensuada, se pueden abordar en el salón de clases los cambios 

biológicos de los homínidos como el bipedismo, la inserción del cráneo por su base en 

la columna vertebral, que a su vez adquiere una forma en “S”, y la forma en que 

la pelvis se acortó y se volvió robusta.108 Parece interesante resaltar que son teorías que 

aún no ganan consenso, y en evolución ellas mismas. 

Hunt (1994) indica que la bipedestación pudo pasar por dos etapas diferenciadas. Un 

primer momento de bipedación parcial y por último el de bipedación completa o moderna. 

En cualquiera de las dos modalidades las adaptaciones anatómicas no difieren 

sustancialmente.  

 
104 Ortega, 2013 
105 Entendidas desde su complejidad como movimientos de corta y larga distancia. Este enfoque 

analítico espacial es apropiado para el estudio de los datos arqueológicos y parece identificar 

fundamentalmente diferentes tipos de movimientos, asociados a diferentes condiciones.  

Anthony, 1990 
106 Biologización se refiere a darle una explicación biológica (genética y posiblemente hereditaria) a toda 

una variedad de representaciones, prácticas y conductas de los seres humanas convirtiéndolas en parte 

normalizada de los saberes culturales de diferentes conjuntos sociales. Dicha biologización puede favorecer 

el desarrollo de sesgos cotidianos como racismo, prejuicios de género, prejuicios contra las enfermedades 

mentales, etcétera. 
107 Topete, 2008:128 
108 López, 2010: 206 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
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La primera fue propia de recolectar los frutos de los árboles pequeños o para cruzar 

espacios ocupados por masas de agua. La segunda etapa está asociada al florecimiento 

del género Homo y a la expansión de la sabana en África oriental, motivada por un 

significativo enfriamiento del planeta que inaugura las oscilaciones climáticas de gran 

amplitud.109 

Este tipo de locomoción provocó que algunos grupos de homínidos modificaran su 

alimentación e incorporaran en su dieta el consumo de carne, tema que representa uno de 

los debates más encendidos de la evolución humana.  Entre los primeros debates están los 

que se preguntan ¿cuándo se inició este consumo? y ¿la incorporación de la carne fue 

indispensable para la evolución humana?  

Algunos autores como R. Dart (1925), R.J Blumenschine (200) consideraban que el 

Australopithecus  

africanus fue un primate cazador110. Robinson (1945) se sumó al efectuar un estudio 

comparativo de la dentición de los Australopithecus con los Paranthropus, en el que se 

llegó a la conclusión de que el A. africanus tenía una dieta omnívora con fuerte presencia 

de la carne, conclusiones basadas en diferencias del cráneo y de la mandíbula que sugieren 

características de un cazador.111 

Sin embargo, actualmente las pruebas bioquímicas, anatómicas y arqueológicas, así como 

en la información que nos aporta la etología de los primates, ayuda a descifrar más datos 

sobre la paleodieta de los primeros homínidos.  

Lejos quedan para los antropólogos de hoy los tiempos en que Raymond Dart 

presentaba a nuestros antepasados los Australopithecus como carnívoros 

sedientos de sangre. Sabemos ahora que ambos representantes de este género eran 

omnívoros, pero fundamentalmente vegetarianos.112  

Carolina Martínez Pulido (2012) señala que los alimentos vegetales siguieron formando 

parte de la dieta de los primeros representantes del género Homo:  

Si la inclusión de carne en la dieta tiene influencia en la reducción del tamaño de 

premolares y molares, como sostienen algunos expertos, es evidente que el Homo habilis 

 
109 DeMenocal, 1995 
110 C.J. Cela et al., 2005 
111 Barrera, 2012:2 
112 Marrodán, 2000, 113 
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no acusó este proceso, tal vez porque la carne y la grasa de los animales fue solo el 

complemento de una dieta rica en productos vegetales.113 

Esta es información valiosa para comprender que la carne no fue el único alimento que 

dotó al cerebro humano de nutrientes. Un ejemplo de ello es el que comenta Pulido (2012) 

sobre el Homo erectus, que surgió hace alrededor de 1,6 millones de años y tenía un 

cerebro mayor a otros homínidos. Muchos autores consideraron que probablemente se 

había producido un cambio en la dieta con la incorporación regular de proteínas animales 

como la carne. Sin embargo, la adición de carne a la dieta parece haber comenzado con 

cantidades tan pequeñas que por sí solas no pueden explicar el crecimiento cerebral.114 

Además, se sabe con certeza que la carne no fue la única comida disponible rica en 

nutrientes para nuestros antepasados: un kilo de nueces, por ejemplo, tiene tantas o más 

proteínas, grasas y calorías que un kilo de carne.115 

La importancia de la carne nos lleva adjudicarle un papel relevante en la evolución 

humana; sin embargo, como comentan los autores mencionados, esta no pudo ser tan 

relevante como se pensaba. Sin embargo, asignarle ese papel nos lleva a la actividad de 

la caza, a la cual varios autores también le asignan un gran valor. Este tema se ha intentado 

responder desde una perspectiva gradualista y puntualista.  

Uno de los modelos más famosos en la educación y comunicación que se utilizan para 

explicar la evolución humana es el del Hombre Cazador, que será desarrollado y criticado 

en el siguiente apartado.  

 

2.2 El modelo del hombre cazador en la enseñanza 
 

Como se ha visto en las secciones anteriores, los seres humanos, al igual que todas las 

demás especies, somos productos accidentales de un proceso histórico ciego y sin 

dirección.116 A partir de mecanismos como la variación, podemos entender las diferencias 

que existen entre las distintas poblaciones humanas y que todas son igualmente 

“evolucionadas”.117  

 
113 Pulido, 2012:49 
114 Ibid. 51 
115 Adovasio y Soff er, 2007 

116 Kingsland, 2004. 
117 Torrens Rojas, E., Barahona, A., (2014 
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Los estudios existentes sobre la historia evolutiva del ser humano para el público por lo 

general son poco objetivos y están cargados de estereotipos racistas, sexistas y 

androcentristas que reflejar y reforzar los valores y las opiniones de la sociedad que los 

produce.118  

Los estudios tafonómicos señalan que los datos empíricos de los que se pueden 

inferir e interpretar conductas de los homínidos son escasos y difíciles de 

contrastar, por lo que las hipótesis sobre cómo pudo haber sido el 

comportamiento de los individuos y su organización social, sólo pueden ser 

sesgadas.119  

Carolina Martínez Pulido describió en El papel de la mujer en la evolución humana 

(2003), que la interpretación de la historia evolutiva del ser humano ha sido polarizada 

por un notable androcentrismo, esto es, la identificación de lo masculino con lo humano 

en general.  

A su vez, distintas autoras Berman (1999), Torrens (2018), entre otras, a través de 

investigaciones minuciosas sobre las representaciones visuales de la historia natural, 

señalan que desde finales del siglo XIX la imagen del hombre de las cavernas fue popular 

como ícono de una etapa primitiva de la evolución humana, y símbolo de aspereza, 

crudeza, vulgaridad y masculinidad primitiva.  

La imagen del hombre de las cavernas llegó a encontrarse en novelas, obras de arte, 

dibujos animados, obras teatrales y películas, reflejando las preocupaciones sobre los 

conceptos de raza, género, evolución y civilización características de este tiempo.120 

Algunas de las mejores y más sofisticadas prácticas arqueológicas han reproducido de 

forma generalizada una comprensión nacionalista, racista, clasista y, según los análisis 

más recientes, sexista y androcéntrica del pasado cultural.121  

Por su parte, Alison Wylie (1997) señaló que las críticas al sexismo y al androcentrismo 

en la arqueología se dividen en dos grandes categorías que son paralelas a los análisis de 

otras dimensiones de la práctica arqueológica:  las relacionadas con nacionalismo, 

clasismo y racismo; y por otro lado las críticas al contenido y equidad.  

 
118 Fedigan 1986 
119 (Moore, 1991; Hochadel, 2013; Thurén, 2008; Sanahuja, 2002; Martínez Pulido, 2012, 2015). 
120 Torrens, 2018:93 
121 Wylie, 1997 
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En la actualidad, Ángeles Querol (2005, 2001) y Elena Hernández Corrochano (2010), 

efectuaron varios estudios en los que analizaron los textos de creacionistas y 

evolucionistas de los siglos XIX y XX. En ellos destacan como generalidad la asunción 

de la inferioridad femenina.122  

Por ejemplo, uno de los referentes para la enseñanza de la evolución biológica y por ende 

de la evolución humana es Charles Darwin, quien fue el parteaguas de la explicación del 

origen de las especies, autor de El origen del hombre y de la selección en relación al sexo 

(1871). En este texto, el autor extrapola su teoría de la evolución al origen de la 

humanidad.123 

Darwin diferenció al ser humano del resto de las especies por su capacidad moral. La 

concepción moral de Darwin pretendía demostrar la ausencia de contradicción entre el 

origen animal del ser humano y los atributos específicos que hacen del ser humano el 

único ser moral.124 De la mujer dice: 

La principal diferencia entre las capacidades intelectuales de los dos sexos se 

demuestra en que el hombre alcanza una eminencia superior a la de la mujer en 

todo lo que desarrolla, ya sea en aspectos de pensamiento profundo, razón o 

imaginación, o simplemente el uso de los sentidos y las manos.125 

Con respecto al papel de la mujer, Darwin recalcó varios ejemplos del valor del “amor 

maternal”, en varias especies animales incluido al ser humano.126 

Como acertadamente hace notar Whewell «cuando se leen esos ejemplos 

conmovedores de amor maternal, que tan a menudo se cuentan de mujeres de 

todas las naciones y hembras de todos los animales, ¿quién puede dudar de que 

el móvil que a unas y a otras impulsan no sea el mismo en ambos casos? El amor 

maternal se manifiesta hasta en los detalles más insignificantes.127 

Elena Hernández Corrochano (2010) señala que a través de estos escritos podemos 

encontrar que Darwin sitúa a las mujeres, por ese amor maternal instintivo que se expresa 

desde el cuidado, más cerca de la naturaleza que de los varones.128 En las siguientes 

 
122 Guruceaga, 2018 
123Hernández, 2010 
124 Velázquez, 2010 
125 Traducido de C. Darwin, edición de 1882 (Descent of man and selection in relation to sex) 
126 Hernández, 2010 
127 C. Darwin, 2015: 24 
128 Hernández Corrochano, 2010, 134 
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palabras de Darwin podemos hallar la distinción que el naturalista hacía sobre las 

diferencias entre hombres y mujeres:   

Es el hombre más valeroso, más enérgico; la mujer más tímida, más tierna. Aquel 

tiene más imaginación, pero menos tenacidad; raciocina más y adivina menos 

que la mujer. El hombre difiere de la mujer por su estatura, su fuerza muscular, 

su vellosidad, etc., como también por su inteligencia, como sucede entre los dos 

sexos de muchos mamíferos.129 

Darwin defendió la importancia de la “selección sexual”130 como complemento del 

mecanismo de la selección natural, para apreciar el desarrollo, la evolución de los órganos 

y facultades físicas y biológicas de machos y hembras de todas las especies, así como 

para explicar las diferencias culturales e intelectuales del Homo sapiens, delimitando —

y definiendo— el papel de los dos sexos de esta especie.131 “A partir de tal lógica, el 

naturalista estableció una analogía entre  las facultades de las mujeres y las de razas 

inferiores, que corresponden a un estado de cultura “más primitivo y más bajo. Mientras 

que el hombre, al ser rival de otros hombres, habría desarrollado características análogas 

a las de las razas superiores.”132  

Es importante tomar en cuenta que el trabajo de Darwin, como el de sus antecesores y 

predecesores, tiene una fuerte carga sociocultural de la época que debe considerarse para 

el análisis crítico de su obra. En ese sentido, es relevante que como docentes enseñemos 

el conocimiento en tanto práctica social, configurado por el medio en el que se 

desarrolla.133 

Hernández (2010) recalcó en su investigación que las ideas que Darwin y otros muchos 

eruditos de su época tenían sobre las mujeres eran creencias arraigadas en el imaginario 

colectivo, anteriormente sujetas a elaboración filosófica por teóricos tan ilustres como 

Rousseau, Diderot o Montesquieu.134   En la actualidad muchas de estas ideas, teorías y 

 
129 C. Darwin, 2015:11  
130 La teoría de la selección sexual fue propuesta por Darwin en On the origin of species by means of 

natural selection (1859), y detallada en The descent of man and the selection in the relation to the sex 

(1871).  La selección sexual emergió como una teoría que daba razón a las ventajas que unos individuos 

tienen sobre otros del mismo sexo y especie, solamente desde el punto de vista de la reproducción 

(Guerrero, 2015:11) 
131 Guerrero, 2015: 11 
132 Darwin, 1871: 326-327, En: Guerrero:2015:12 
133 Tacoronte, 2020:53 
134 Hernández, 2010 
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postulados son legitimados y enseñados como leyes universales en el aula y planes 

académicos.  

En su obra Darwin destacó el valor de la caza para el progreso del ser humano; situó a las 

mujeres más cerca de la naturaleza, dado amor maternal instintivo que se expresa desde 

el cuidado.135 El naturalista opinaba que la complejidad de la cacería requería 

coordinación y entendimiento provocó o causó el desarrollo de la inteligencia humana 

(del varón), mientras que las mujeres, como esperaban pasivas la llegada de los hombres 

con los alimentos cárnicos, no sufrieron el mismo proceso.136  

Lo propuesto por Darwin fue retomado en las ciencias naturales y sociales, y se incorporó 

la enseñanza, extendiendo así la idea de que las diferencias biológicas derivadas del sexo 

provocaron como consecuencia “natural” una rígida división sexual de las tareas 

realizadas por individuos de los diferentes grupos de homínidos, según Guruzeaga. 

El apoyo de esta hipótesis (modelo explicativo del hombre cazador) por parte de 

los científicos motivó que se validan hipótesis no contrastadas y las consecuencias 

de estos hechos aún prevalezcan.137 

Por su parte, Hernández (2010) indicó en su revisión que las tesis androcentristas 

darwinianas tuvieron algunas críticas de mujeres en su tiempo, como por ejemplo las de 

Clémence Agustine Royal138 (1830 -1902), y Antoinette Brown Blackwell139 (1825 – 

1921). En el mismo periodo hubo antropólogas como Erminnie Platt Smith (1836-1886) 

y Harriet Martineau (1802-1876), consideradas actualmente pre-feministas, quienes 

cuestionaron abiertamente el androcentrismo del evolucionismo social y su visión lineal 

y jerárquica de la historia, preguntándose sobre los porqués de las desigualdades entre los 

géneros.140 

Sin embargo, no fue sino hasta finales de la década de 1960 cuando aparecieron con 

mayor fuerza las denominadas teorías bio-behavioristas, que exponían varios supuestos 

del proceso de evolución homínida. Los principales representantes fueron Washburn y 

 
135 Ibid.  
136 Querol, 2005 
137 Guruzeaga, 2018, 133 
138 Filósofa, antropóloga, naturalista evolucionista que tradujo al francés El origen de las especies, y El 

origen del hombre y de la selección en relación al sexo. Fue la primera mujer en ser admitida en la Société 

d’anthropologie de Paris 
139 Participó en la Fundación de la Asociación Americana Mujer de sufragio en apoyo de la Decimocuarta 

Enmienda a la Constitución. Fundó la Asociación para la Promoción de la Mujer. 
140 Hernández, 2010. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27anthropologie_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27anthropologie_de_Paris
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Lancaster (1968), y en 1971 Tiger, quienes popularizaron la “teoría del hombre cazador”, 

la cual afirma que la caza cooperativa de los grandes mamíferos provocó el desarrollo de 

las habilidades intelectuales que distinguen al ser humano de los otros animales.  

Mientras los varones cazaban y desarrollaban su capacidad de planificación, de 

cooperación y de comunicación y construían los primeros objetos artísticos, las 

mujeres supuestamente permanecían en el campamento base, ocupadas en tareas 

de recolección y de cuidado de los niños, actividades que, según esta explicación 

no requieren desarrollo cultural, sino que se llevan a cabo de forma natural.141 

Podemos distinguir estas ideas en autores contemporáneos como George Gilder,142 quién 

señala que los hombres son por naturaleza más agresivos que las mujeres, y que esta 

agresividad aumenta su tamaño físico, lo que provoca que los hombres sean líderes 

naturales del grupo. El autor concluye que en la Prehistoria los machos cazaban para 

alimentarse, una historia evolutiva que hace del deseo de proveer uno de “los instintos 

más profundos del hombre”, mientras que las mujeres —según la versión de la Prehistoria 

de Gilder—, se quedaban cerca del hogar cuidando a los niños y esperando a que llegara 

la carne.143 

De igual forma, Judith Berman (1999) sugiere que en torno del hombre de las cavernas 

se construyó una historia iconográfica en donde características como el cabello largo y 

salvaje y el cuerpo peludo fueron un significante visual que constituyeron a nuestros 

ancestros como “No nosotros” o “No del todo nosotros”. Esto se asocia a connotaciones 

primitivas, cercanas al comportamiento animal, amoralidad, perversión y locura; 

cualidades atribuidas al mundo natural. 144  

Sobre el origen de la caza hay evidencias de que Homo erectus y H. antecesor fabricaban 

armas que fueron usados para defenderse de grandes mamíferos y para la cacería.145  

La caza y la pesca han acompañado a los humanos modernos desde que éstos hicieron su 

aparición en este planeta hace unos 120, 000 a 100,00 años. No se trató de actividades 

descubiertas por ellos (existen pruebas suficientes que demuestran que fueron comunes 

entre otras especies de Homo durante todo el Pleistoceno).146 

 
141 Carranza, 2021:13 
142 Economista que escribió Sexual Suicide (1973), revisada y reeditada como Men and 

marriage (1986). El libro logró un éxito de escándalo. 
143 Sterling, 2001:5 
144 Berman, 1999 
145 Hidalgo de Trucios, 2004:99 
146 Nava, 2013:99 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succ%C3%A8s_de_scandale
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Es innegable que la caza mayor y menor fue una actividad fundamental de la Prehistoria. 

Existen diversos   estudios biológicos, etológicos y ecológicos que parten del estudio de 

los restos de especies cinegéticas y especies de la megafauna que fueron extinguidas por 

la cacería.147  

Los cazadores de antaño fueron la causa fundamental de que hace 40,000 años 

desaparecieran alrededor de cien cuencas géneros de especies, hace unos 22,000 años de 

que se extinguieran en Australia el 95% de los grandes mamíferos, y de que hace unos 

14, 000 a 11, 000 (bajó la llegada del Holoceno) se extinguieran el 95% de la mega fauna 

de América del Norte.148  

Otro elemento a considerar es que, desde nuestros orígenes, no sólo la caza y la pesca 

fueron importantes, sino también la recolección, el diseño de armas, y el cuidado de crías. 

Las especies de humanos subsisten gracias a lo que el mundo les brindaba, es decir, no 

producían sus alimentos sino los tomaban de la naturaleza. En ese sentido, Sally Linton 

en La mujer recolectora: sesgos machistas en Antropología (1991), realizó una crítica a 

la idea del “hombre cazador” como motor de la evolución humana. Linton argumenta que 

entre los cazadores recolectores, las mujeres conseguían por sí mismas suficiente cantidad 

de alimento como para abastecerse a ellas y sus criaturas,  ya que, según lo encontrado en 

el registro fósil, la recolección en estas sociedades suponía la mayor parte de la dieta.149  

Aunado a ello, la recolección y la crianza son actividades para las que hay que poseer un 

gran número de conocimientos diversos  —geográficos, climáticos, botánicos—y 

capacidad organizativa, pero sobre todo requería la capacidad de transmisión cultural, o 

sea de enseñanza. 

Hay que resaltar que la agricultura contribuyó a la transición del nomadismo al 

sedentarismo y dio bases para el desarrollo de las artes y las ciencias, logrando el 

florecimiento de las civilizaciones antiguas.150 Un ejemplo de esto es la investigación de 

Brian M. Kemp, Angélica González-Oliver et al. (2010), proponen una hipótesis según 

la cual puede existir una estrecha relación entre el origen de la agricultura y la expansión 

del lenguaje. 

 
147 Las especies cinegéticas son aquéllas que pueden ser objeto de caza, e intervienen decisivamente en su 

identificación razones de mantenimiento del equilibrio y de la salud de los ecosistemas. Consultado en: 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EFA1CF41-33F3-44AD-8777-

3276554C75CD/0/2especies_cinegeticas_y_capturas_de_caza.pdf  
148 Broswimmer, F. En: Nava, 2013:99 
149Linton, 1979, En Harris y Young, 1979:41 

150 Nava, 2013:106 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EFA1CF41-33F3-44AD-8777-3276554C75CD/0/2especies_cinegeticas_y_capturas_de_caza.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EFA1CF41-33F3-44AD-8777-3276554C75CD/0/2especies_cinegeticas_y_capturas_de_caza.pdf
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La hipótesis fue evaluada a partir de un estudio a gran escala de ADN mitocondrial 

(ADNmt) y el marcador en la variación del cromosoma Y en poblaciones indígenas de la 

región del continente americano. Dicha hipótesis señala que la dispersión de la agricultura 

y el lenguaje pudieron tener relación con la expansión de las tribus prehistóricas. La 

adopción de la agricultura desempeñó un papel importante para los primeros pobladore,151 

lo que favoreció el proceso de domesticación de plantas anuales como el maíz.152 

Sobre el origen de la agricultura Smith (2005) comenta que pudo ocurrir por lo menos en 

seis regiones del mundo, entre 11 000 y 5 000 en áreas tropicales y subtropicales con alta 

biodiversidad. 

A partir de que los grupos recolectores cazadores satisficieron sus necesidades de 

supervivencia diaria, iniciaron un largo proceso de manejo y selección que condujo a la 

agricultura y a la domesticación de plantas y animales.153 

Con respecto al papel de la mujer en actividades de agricultura y caza, uno de los 

hallazgos más recientes que trastoca las creencias sobre los roles de género en la 

Prehistoria fue el realizado por Randy Haas, arqueólogo de la Universidad de California, 

campus Davis y su equipo en los Andes peruanos. Se trata de aproximadamente 20.000 

artefactos, incluidos los restos de seis personas, una de las cuales era una mujer cazadora. 

“El hallazgo de una mujer cazadora es inusual, pero Haas y sus colegas hacen una 

aseveración aún más relevante sobre la división del trabajo durante este periodo en el 

Continente americano. Argumentan que la investigación adicional muestra algo parecido 

a una participación igualitaria de ambos sexos en la caza. En general, concluyen que las 

primeras mujeres de América eran cazadoras de animales de gran tamaño.154 Este 

descubrimiento fue publicado en Science Advances155 del 4 de noviembre de 2020, y 

desde entonces ha sido centro de discusión sobre el tema del papel de las mujeres en las 

sociedades neolíticas. 

     Cabe resaltar que la caza no era la única actividad productiva en la que las mujeres 

podían desarrollarse. También había otras actividades que eran relevantes para la 

 
151 Metcalfe, 2006; Piperno et al., 2007 
152  Zizumbo, 2008 
153 Smith, 2005; Gepts, 2008 
154 Gorman, 2020, Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2020/11/06/espanol/mujer-cazadora-

prehistoria.html 
155 Science Advances ,6 (45) 
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sobrevivencia de las poblaciones como la horticultura, la domesticación, la industria de 

la cerámica y el comercio.156  

Son las homínidas las que recolectaron, las que inventaron los primeros 

instrumentos (palos cavadores y contenedores para transportar los productos 

vegetales y las crías) y las que, en principio, compartieron la comida con sus 

crías.157 

Es importante añadir que cualquier complejo cultural debe ser analizado según los 

aspectos específicos de cada población. El género como una construcción social es 

variable en el tiempo y la cultura.158  

La consideración concreta de las mujeres y de su aportación y poder relativos varía de 

una cultura a otra y también entre los distintos períodos históricos de una misma tradición 

cultural.159 

Asimismo, en la actualidad hay nuevas investigaciones y planteamientos en antropología, 

demografía, arqueología, que cuestionan estudios pasados sobre el papel de la mujer en 

la Prehistoria. Tal es el caso de las representaciones pictóricas asexuadas y la designación 

de tareas en esta época.  

Martín Cano (2007) advirtió que el hecho de adjudicar el sexo masculino a la caza se 

podría deber a las visiones de las antiguas autoridades de la “ciencia institucional”, y a su 

influencia sobre los estudiosos actuales del mundo de la Prehistoria, de manera que en 

algunas parcelas aceptarían su visión, cuando sus enunciados estaban condicionados por 

los valores dominantes de su sociedad, en la que “los varones ejercían el papel 

preponderante”.160 Martínez Pulido argumentó con base en representaciones como las 

pictografías encontradas en cuevas, que son asexuadas o presentan formas femeninas, que 

no se puede afirmar que la mujer en la Prehistoria no tenía un papel activo. 161 

 

 
156 Whylie, 1997. 
157 Linton, S., 1971 
158 Laslett y Brenne, 1989 
159 Ortner, 1972 
160 Martín – Cano, 2007: 172 
161 Guruzeaga, 2018 
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2.2.1 Discusión: una visión de género 

Lo anterior es relevante por ser parte de las representaciones sociales del pasado utilizadas 

durante los últimos 150 años, en las que se justifica nuestra sociedad actual,162  

información que sin un contexto y perspectiva de género es reproducida como 

estereotipos en el salón de clases y contenidos curriculares. Al contrario, ela presente 

propuesta didáctica aporta un enfoque de género a los contenidos que se presentan en los 

planes curriculares y son enseñados en el salón de clases. Para ello es necesario analizar 

los documentos, estudios y resultados de las investigaciones científicas, inicialmente las 

del pasado, en las que prevalece la idea imaginada que proyectaban los historiadores sobre 

la Prehistoria. La idea de “los varones como seres superiores que subordinan a las 

mujeres, consideradas seres maltratados y sumisos”.163 

En contraposición a estas posturas, surgió en el siglo XIX el gran debate sobre el 

matriarcado. La Antropología se interesó en un principio por las mujeres casi 

exclusivamente por su importancia en los temas de parentesco, dentro de lo que se incluye 

la polémica sobre si existió o no un sistema de organización social en el que las mujeres 

detentaran el poder.164 Su principal representante fue Johann Jakob Bachofen165 en su 

obra Matriarcado. Bachofen, estudió varios mitos de las culturas que lo llevarían a 

concluir que la existencia de divinidades femeninas era prueba de que las mujeres 

dominaron la sociedad en algún momento de la historia. Sin embargo, el culto a las diosas 

no implica necesariamente un estatus superior para las mujeres “de carne y hueso” y, 

mucho menos, que el poder estuviera en sus manos; por el contrario, el culto a las 

divinidades femeninas puede interpretarse como una exaltación de sus funciones 

reproductoras.166 Estos argumentos tienen repercusiones en la representación de la mujer, 

en primera instancia por darle un carácter exclusivo como ser reproductor. Además, la 

existencia de matriarcados primitivos lleva a la conclusión de que si las mujeres perdieron 

su estatus y sus privilegios fue por no saber gobernar con diligencia y justicia.167 

 
162 Querol, 2005 
163 Martín Cano, 2007: 172 
164 Carranza, 2021 
165 Johann Jakob Bachofen (1815-1887), fue profesor de Derecho Romano en las universidades de Berlín y 

Basilea. Gozó de gran estimación en el ambiente académico hasta que desvió su atención del Derecho 

Romano hacia la Prehistoria. Fue el pionero de los estudios sobre la mujer, el descubridor de la ginecocracia, 

un "profeta" del retorno de las Madres en la segunda mitad del siglo XIX (Rossi, 2009). 
166 Puleo en Amorós, 1995:42f 
167 Carranza, 2021 
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En la actualidad, el fenómeno de la globalización y movimientos inherentes al mismo 

como la inmigración que ha cambiado la composición social, cultural y étnica de distintos 

lugares y la extensa dispersión de información, representan desafíos sociales que hacen 

necesario el desarrollo de una revisión del pasado que sea más inclusiva.168  A su vez, en 

el mundo académico, las variaciones experimentadas por las sociologías del 

conocimiento han reforzado el descontento con la tendencia, añeja y generalizada, de 

producir narrativas históricas eurocéntricas y androcentristas. Varias voces han pedido 

hacer justicia histórica a diversos actores, entre ellos las mujeres de la Prehistoria, 

mediante el cuestionamiento de las relaciones que tomamos por objetivas en las 

narraciones tradicionales, por ejemplo, que los varones son los principales protagonistas 

y propulsores de la evolución humana.  

Como docentes deberíamos tener todo esto en cuenta e incorporar el enfoque de género 

al enseñar evolución humana, tanto para sortear el problema del determinismo biológico, 

como para desafiar las narrativas hegemónicas.  

Al respecto, los sesgos de género aparecen en el trasfondo de la investigación científica, 

y es preciso hacerlos visibles para saber el tipo de ciencia que se hace, y así, proponer  

cambios para mejorar el estado del conocimiento.169  Ya que los prejuicios de género son 

integrados a la sociedad y las instituciones de los sistemas científicos que crean sesgos de 

género en la producción de conocimiento que limitan la objetividad y la excelencia de la 

ciencia y la tecnología y, por lo tanto, sus beneficios potenciales para la sociedad.170 

Para tal fin es necesario comprender ¿qué es el género?, ¿por qué es conflictivo enlazar 

la naturaleza con su explicación?, ¿cuál es el origen de este sesgo determinista y 

androcentrista? entre otras cuestiones. 

En muchos escenarios sociales se siguen confundiendo las implicaciones y consecuencias 

del sexo y del género, por lo que existe la idea extendida de que las diferencias de género 

son características “naturales” (diferencias biológicas) derivadas del sexo.171 La realidad 

es que la diferencia de los géneros no está dada, es un artefacto, una representación social 

construida. La dominación es, pues, política, una relación social que no está fundada en 

cualidades naturales sino derivada de una ordenación simbólica.172 

 
168 Conrad, 2016 
169 Longino, 2004:57 
170 Schiebinger 2010 
171 Guruceaga, 2018. 
172 Devillard, M.J., 2018: 385 
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Richard Lewontin (1984) hizo alusión al papel del determinismo biológico en la división 

de género para hacer notar que se trata de una ideología y no de una realidad biológica 

inamovible, poniendo nuevamente bajo relieve la cualidad política de estos 

argumentos.173 

De manera similar el determinismo propone enaltecer un paralelismo con otras especies 

animales para darle un sentido de universalidad a ciertos atributos de los seres 

humanos.174 De forma que la historia de la humanidad se ha conformado mediante un 

registro fósil incompleto y recurriendo a analogías con otras especies de primates, 

llevándonos así a un sendero de explicaciones deterministas y androcentristas propulsadas 

con fuerza por la sociobiología y la psicología evolutiva.  

Habitualmente, de esta idea se desprende que es la superior fuerza física de los 

machos lo que lleva directamente a una división del trabajo en la que el macho 

caza y protege a la comunidad mientras que la capacidad reproductiva de las 

hembras le asigna directamente las labores propias de la crianza y el cuidado.175  

El problema del androcentrismo en la ciencia es un tema trabajado por diversos autores 

en filosofía de la ciencia, quienes profundizan ampliamente las consecuencias del sesgo 

androcéntrico sobre la construcción del conocimiento científico.176 

 De las obras que retomo en este escrito son las de Stuart Mill, con La sujeción de las 

mujeres (1869), donde efectuó un análisis del concepto de naturaleza, critica y cuestiona 

desde la filosofía el determinismo biológico, anulando la máxima del patriarcado que 

defiende la diferencia natural y complementaria de los sexos.177 

Bajo ese bosquejo, recalco lo expuesto por S. Ortner (1972), quien señaló la relación de 

lo que entendemos por masculino (razón, construcción de conocimiento, cultura), y lo 

femenino marcado por la subjetividad (emoción, experiencia, naturaleza). Tal dualidad 

está presente en la investigación científica de evolución humana y sus representaciones. 

Teresita De Barbieri (1993), reflexionó sobre la variación de los comportamientos 

sociales, como algo más allá de las características biológicas. Ya que entre los seres 

humanos hasta la satisfacción de las necesidades más elementales de la sobrevivencia —

 
173 Lewontin, R. 1984: 184 
174 Ibid.  
175 Querol, 2005; Martínez Pulido, 2016, En: Guruceaga, 2018. 
176 Guruzeaga, 2018 
177 Hernández, 2010 



 

65 

alimentación, vivienda, vestuario, etcétera— están determinadas por construcciones 

sociales. 

El género es un poderoso dispositivo ideológico que produce, reproduce y 

legitima las opciones y los límites que se basan en la categoría de sexo. La 

comprensión de cómo se produce el género en las situaciones sociales permitirá 

esclarecer el andamiaje interactivo de estructura social y los procesos de control 

social que la sustentan.178 

Bajo ese entendido, la presente propuesta didáctica señala la necesidad de la perspectiva 

de género en la educación, y en específico en la enseñanza de la evolución humana. No 

obstante, su incorporación no solo es sumar protagonismo femenino en los contenidos, 

sino implica un complejo cambio epistemológico y crítico a las percepciones socialmente 

guiadas, interactivas y micropolíticas guiadas por la sociedad, que convierten 

determinadas actividades en expresiones de la “naturaleza” masculina y femenina.179 

Así, los estudios de género hacen visible lo invisible a través de investigaciones, políticas 

públicas, acciones afirmativas y grupos de apoyo que se traducen en prácticas 

transformadoras de la vida cotidiana en los educandos, docentes, sociedad y diversos 

actores de la educación en la implementación de la perspectiva de género en la 

educación.180 

 

2.4 Estudios de evolución humana con enfoque de género 
 

Las mujeres hemos dado grandes pasos en la conquista de espacios a los que antes éramos 

excluidas, uno de ellos es el campo de las ciencias.  

Sin embargo, como señala Pacheco (2020) y Mendienta (2015), las mujeres aún tienen 

varias desventajas en campo de ciencia y tecnología, algunas de las cuales enlisto a 

continuación: 

❖ Acoso laboral por parte de funcionarios e investigadores. Además de carencia de 

protocolos para la atención de estos casos de discriminación en contextos 

académicos y de investigación. 

 
178Zimmerman, 1987 
179 Ibid.  
180 Solís, 2016 
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❖ Poca ocupación en puestos de liderazgo en los ámbitos de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. 

❖ Desigualdad laboral y salarial.  

❖ Falta de políticas de conciliación de la vida profesional y personal. 

❖ Ausencia de programas institucionales, sociales y gubernamentales que den 

visibilidad al trabajo de investigación producido por las mujeres. 

❖      Los techos y paredes de cristal181 que dificultan la permanencia de las mujeres 

en las carreras científicas y tecnológicas.182 

Hablar de las mujeres en la ciencia remite también al análisis de la 

subrepresentación de las mujeres científicas en los libros de texto y recursos 

educativos, e incluso en las artes y medios de comunicación; al estudio de los 

mecanismos históricos de invisibilización y expropiación de los saberes 

producidos por las mujeres, así como de las formas de financiar, definir, 

desarrollar y difundir el conocimiento científico en el mundo actual.183 

De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, “desde el surgimiento de la ciencia, a las mujeres 

no se les permitió participar en las actividades científicas. Las primeras tuvieron que 

luchar, primero, contra los prejuicios de la familia. Sus padres fueron sus principales 

opositores, y cuando algunas lograron superar este obstáculo se enfrentaron a la oposición 

de los científicos y de la sociedad en general”.184 

Algunas de las primeras mujeres mexicanas en graduarse en una carrera científica fueron 

Matilde Petra Montoya Lafragua, quien el 24 de agosto de 1887 se convirtió en la primera 

médica mexicana; Helia Bravo Hollis que en 1927 se convirtió en la primera bióloga 

titulada en nuestro país y Alejandra Jáidar Matalobos, quien fue la primera mujer en 

graduarse en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1961. Como se puede 

notar, el ingreso de las mujeres a las academias científicas fue tardío, principalmente por 

el tipo de condiciones de la época, resultado en alguna medida de una serie de prácticas 

discursivas de género que promueven la incompatibilidad de la naturaleza femenina con 

el conocimiento científico.185 

 
181 El “techo de cristal” son los obstáculos que impiden que una mujer alcance puestos de alto nivel en las 

organizaciones (Camarena, 2018:312). 
182 Pacheco, 2020: 37, En: II Seminario Internacional Impacto de las mujeres en la ciencia, compilación, 

2020.  
183 Ibid. 
184 Huerta, 2020. En Gaceta: Número 5,232 | 30 de agosto de 2021 
185 Guevara, 2010:10 
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En la actualidad, México cuenta con un porcentaje alto de mujeres investigadoras. En el 

periodo de 2016 era de 36.2%, notándose el mayor porcentaje de aproximadamente 50% 

en el área de las Humanidades y Ciencias de la Conducta mientras que el menor en las 

áreas de Ingenierías y de Fisicomatemáticas y Ciencias de la Tierra, ambas del orden del 

20%.186La actual Ley de Ciencia y Tecnología (2006) fracción VIII, establece en sus 

estatutos: 

Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en 

la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.187 

Asimismo, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 enuncia el compromiso 

descrito en la Estrategia Transversal 3 “Igualdad de oportunidades y no discriminación 

contra las mujeres” y la Estrategia 2: “Impulsar la perspectiva de género y de derechos 

humanos en los procesos de planeación y evaluación del sector educativo.”188 

La problemática de la baja participación de las mujeres en la ciencia se gesta desde las 

instituciones escolares y familiares. Ya que ambas instituciones participan activamente 

en la construcción de condiciones materiales y subjetivas que dan lugar a esta situación.189 

Los prejuicios de género integrados en la sociedad y las instituciones de los sistemas 

científicos crean sesgos de género en la producción de conocimiento que limitan la 

objetividad y la excelencia de la ciencia y la tecnología y, por lo tanto, sus beneficios 

potenciales para la sociedad.190 

Como docentes nos compete la participación de la escuela, ¿en la cual las mujeres sufren? 

distintas formas de segregación, discriminación, acoso y falta de reconocimiento, además 

de exclusión mediante un currículum formal que no presenta referentes con los cuales 

puedan identificarse. 

En tal sentido, se espera los educadores se impliquen en la concientización e interiorización de la 

necesidad de detectar y superar toda manifestación de fuerza, poder, discriminación y violencia 

por motivos de sexo desde el desarrollo de los procesos educativos para promover un cambio de 

 
186 Meza, 2020: 139, En: II Seminario Internacional Impacto de las mujeres en la ciencia, compilación, 

2020.  
187 Revisar texto vigente del 06/11/2020- Ley de Ciencia y Tecnología: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct.htm  
188 Secretaría de Educación Pública, 2013. 
189 Meza, 2020: 140 
190 Schiebinger 2010 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct.htm
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paradigma hacia formas de convivencia y relaciones inter e intragenéricas sustentadas en la 

equidad e igualdad de oportunidades y posibilidades en todas las esferas de la vida que permitan 

construir un modelo de desarrollo sostenible de acuerdo con las características propias del país y 

del territorio.191 

Por consiguiente, el presente trabajo de tesis propone la incorporación del enfoque de 

epistemología feminista en la educación en ciencias biológicas. Como se ha explicado en 

las secciones anteriores, las posturas androcentristas, sexistas y racistas constituyen un 

sesgo en el conocimiento científico. Partiendo de eso, es necesaria una visión 

interseccional del género para incorporar la diversidad humana o identidad étnica, la 

orientación sexual, la clase social, ubicación geográfica, y capacidades físicas, en los 

estudiantes. Pacheco (2020): señala que la ciencia históricamente ha creado y perpetuado 

conceptos y teorías que validan la dominación, y que toda producción de conocimiento 

está atravesada por relaciones de poder.192 

Para adentrarnos en el concepto de sexo y género es necesario referirnos a la teoría 

feminista, la cual posee una metodología teórica. De hecho, parte de las investigaciones 

expuestas arriba, las que corresponden al siglo pasado, dieron pie al desarrollo de los 

fundamentos de la segunda ola del feminismo, en la que se criticaba este tipo de 

investigaciones por promover una visión sesgada y limitada de la experiencia social y 

educativa, pues pasaba por alto, ignoraba y tergiversaba la experiencia de las mujeres.193 

El feminismo se ha considerado un terreno fértil para aquellos métodos de 

investigación que surgen en respuesta a las nuevas formas de pensamiento y que 

trabajan para abordar la creciente brecha teórico-metodológica que los enfoques 

más tradicionales no han podido tocar.194 

El concepto de género fue utilizado en 1968 por Robert Stolle en Sex and Gender, para 

oponerlo al sexo (significando este el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas 

entre hombres y mujeres), subrayando de esta manera el carácter socialmente construido 

de las nociones de masculinidad y feminidad195. Años después, Ann Oakley (1972) 

popularizó el término en Sexo, género y sociedad, que tuvo una enorme divulgación.  

 
191 Pérez, 2019:201 
192 Pacheco, 2020: 39 
193 Oakley 1981, En: Allan, 2015: 792 
194  Hesse-Biber y Leavy 2006; En: Jackson y Mazzei , 2012. 
195 Lucy E. Bailey, 2005 
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Autoras como Garfinkel (1967), Kessler y McKenna (1978) y Butler (1990), 

aplicaron un enfoque postestructuralista para mostrar cómo tanto el sexo como el 

género son socialmente construidos: se crean a través de discursos binarios de 

género que inscriben los cuerpos según una dualidad (mítica).196 

A su vez, Anne Fausto-Sterling (1985, 1987, 2000, 2018), examinó los discursos de la 

biología y de la embriología para establecer que éstos contienen construcciones 

particularmente sexistas sobre el desarrollo y el funcionamiento de los cuerpos 

humanos.197 

Sin embargo, este trabajo no tiene por objetivo analizar las categorías sexogenéricas, ni 

mucho menos hacer una deconstrucción del género en los estudiantes, sino identificar el 

sesgo androcentrista y racista en la enseñanza del ser humano, y a partir de ello proponer 

nuevos discursos sobre el papel de la mujer en la Prehistoria. 

Los sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir 

de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de 

los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al 

relacionamiento entre las personas.198  

El enfoque de género en las ciencias es relevante, ya que como señala Sismondo (2010), 

si el conocimiento científico refleja simplemente la estructura del mundo natural, la 

representación de las mujeres en la ciencia y la historia evolutiva no cambiaría el 

conocimiento que hasta ahora tenemos. Sin embargo, como se ha expuesto a lo largo de 

estos apartados, la ciencia no es una actividad puramente neutral y objetiva.  

Lo que cuenta como conocimiento y lo que se llega a hacer depende de muchos 

factores sociales e históricos. En otras palabras, la ciencia y la tecnología tienen 

un “inconsciente político”.199 

Varios ejemplos de cómo se “biogolizan” las diferencias de los sexos y su naturalización, 

son expuestas en la obra de Anne Fausto-Sterling, Myths of Gender (2011). La autora 

puso al descubierto algunos supuestos erróneos y conclusiones injustificadas en 

investigaciones, para mostrar cómo los científicos no comprenden los contextos sociales 

 
196 Larrazabal, 2015: 7 
197 Ibid. 
198 De Barbieri, 1993: 5 
199 Sismondo, 2010: 73 
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que pueden producir comportamientos diferenciados por sexo, y cuestionar el marco 

ideológico que sustenta la investigación sobre las diferencias de sexo. Estas suposiciones 

sobre los roles de género incorporados a las teorías científicas refuerzan las estructuras 

de género existentes. 

En la actualidad existen algunos trabajos que exploran el papel del género en la educación, 

en particular en las ciencias biológicas y la teoría evolutiva. Entre ellos destacó la revista 

Gender and Education que ha publicado 33 volúmenes desde 1989 hasta la fecha, así 

como las investigaciones de Arantzazu Guruceaga Zubillaga (2018), Lucy E. Bailey 

(2016, 2005), Erica Torrens & Ana Barahona (2014, 2013, 2012, 2010), que representan 

un parteaguas para este trabajo.  

Sin embargo, cabe hacerse notar que, para el diseño de una estrategia didáctica con 

enfoque de género, es necesario precisar qué concepto usaremos de género y sexo, ya que 

ambos son utilizados en el lenguaje cotidiano de forma indistinta o alternada como si 

fueran sinónimos, lo que genera confusión de los conceptos y, por lo tanto, en su 

significado. 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 

organismos internacionales especializados en materia de salud a nivel mundial, han 

establecido que el término sexo se refiere al conjunto de características biológicas que 

definen al espectro de los seres humanos como hembras o machos.200 

Por otro lado, el género se entiende como la construcción   social y cultural que define las 

diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los 

comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de 

mujeres.201  

Ramos, Malik y Sánchez (2001) aclaran sobre el concepto que es lo que se atribuye a 

cada uno de los sexos en cada sociedad; aquello que, como construcción social, se 

considera masculino o femenino.  

Los códigos de género están sujetos a variaciones o variables como la clase social, la 

nación, la religión, la raza o la época. Por tanto, “lo femenino” y “lo masculino” no se 

refieren a hechos naturales o biológicos, sino a constructos culturales.202 

 
200 Espinosa, 2015:23 
201 Berbel, 2004 
202 Ramos, Malik y Sánchez,2001:36 
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En ese sentido, el género se configura como una categoría conceptual que explica la 

construcción social de nuestra cultura y como está ha transformado las diferencias entre 

los sexos en desigualdades sociales, económicas y políticas. 

En la mayor parte de las sociedades conocidas, existe el sistema de género/sexo con 

dominante masculina pero esa división entre los sexos es siempre construida socialmente 

y no el producto de diferencias biológicas. Otra de las situaciones que dan lugar a 

confusiones es que, muy a menudo, se identifica género con mujer y no con relaciones 

sociales de género. Por eso no debería olvidarse que cuando se habla de género las 

mujeres feministas nos estamos refiriendo a las relaciones entre mujeres y hombres y a 

las construcciones sociales que se hacen de la feminidad y de la masculinidad.203 

Para evitar un determinismo y esencialismo en el posterior análisis de resultados, se 

ocupará lo propuesto por Becky Francisa & Carrie Paechteara (2015), quienes proponen 

en su estudio un análisis "triple" que incorpora tres elementos diferentes en la 

categorización de género: la perspectiva del espectador, la perspectiva de los alumnos a 

partir de sus producciones colectivas, y el contexto social.204 

Teniendo en cuenta lo que entenderemos como sexo y género en este trabajo, se suma la 

herramienta analítica de la interseccionalidad para estudiar, entender y responder a las 

maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen 

a experiencias únicas de opresión o privilegio.205 

Con relación al concepto de género en la educación, se observa una tendencia en 

introducir en el currículo de algunas asignaturas, licenciaturas y posgrados en México. 

Algunos de los temas dados son: la equidad de género; la sostenibilidad del medio 

ambiente; la ética, la estética y apreciación de las artes, la educación para la paz, la 

educación para la igualdad, la educación para la ciudadanía, etc.  

Autoras como Trejo (2015), Zerpa (2012), Peña Lora (2013), Ariño (2011), consideran al 

campo de la educación idóneo para tratar los temas de género. 

Estas materias, contenidos o temas se están incluyendo en los programas de materias 

humanísticas y sociales que pueden verse desde nuevos enfoques o estudios críticos, 

culturales, postcoloniales, decoloniales y transnacionales. Las Humanidades y las 

Ciencias Sociales están cambiando y se están modificando para adecuarse al momento 

 
203 Berbel, 2004 
204 Francis B.; 2015: 3 
205 Association for Women’s Rights in Development, 2004:1 
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histórico. Los saberes y conocimientos también se están transformando y las tendencias 

actuales en educación comprenden algunas materias transversales en las distintas carreras 

universitarias con la finalidad de procurar la formación integral del alumno. 206 

Es importante señalar que en el caso de las asignaturas de ciencias exactas y en específico 

de ciencias biológicas, el tema sigue siendo controversial y complicado de tratar en el 

aula.  Sobre esto, Solís (2018) comenta que hablar de género en la enseñanza de las 

ciencias, plantea en los docentes en formación, cuestiones políticas y epistemológicas 

sobre cómo y en qué contextos se ha hecho y se hace ciencia. Significa analizar cómo es 

la epistemología de la ciencia que se enseña en las aulas de educación primaria y su 

influencia en la concepción de ciencia que se aprende, así como, el género se convierte 

en una variable que condiciona la elección profesional futura.207 

En ese sentido, Hynes (2020) señala que el enfoque de género en la ciencia consiste en 

considerar los atributos biológicos que distinguen a las mujeres, hombres y personas 

intersexuales, y los factores psicológicos, sociales y culturales que afectan la forma en 

que un individuo se identifica en la sociedad.208 

En América Latina son pocos los trabajos que incorporan la perspectiva de género y 

etnicidad en las ciencias biológicas, algunos de ellos son los de Erica Hynes (2020), 

Anabel Pérez Betancourt (2019), Guruceaga Zubillaga (2018), E.Torrens Rojas & A. 

Barahona (2014, 2013, 2012, 2010), etc. raza es a etniidad lo que sexo a género 

Bajo ese paradigma la pedagogía cubana busca solucionar las necesidades educativas para 

el desarrollo sostenible y por ello el enfoque de género. Así como la formación de 

profesionales competentes y comprometidos con la transversalidad de los contenidos.209 

Una postura responsable, una actuación del futuro docente que integre lo cognitivo y 

afectivo con la realidad contextual (medio psicosocial) no se desarrolla por sí sola sino 

con la mediación del profesor.210 

En consecuencia, la “perspectiva de género” en este trabajo, así como en otras 

investigaciones implica en primer lugar reconocer las diferencias sexuales y por otro lado 

las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

 
206 Trejo, 2015: 
207 Solís, 2018 
208 Hynes, 2020:2 
209 Pérez, 2019:205 
210 Ibid.  
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tomando como referencia esa diferencia sexual211.  Susana Gamba (2008), enlista algunos 

puntos que me parecen relevantes para considerar y entender “la perspectiva de género”: 

a) Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 

favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres. 

b) Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son 

constitutivas de las personas. 

c) Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 

relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

De este modo, es preciso señalar que la perspectiva de género opta por una concepción 

epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus 

relaciones de poder.  

Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un 

capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los 

géneros tienen sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, 

adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la 

familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la 

sexualidad, la historia.212 

En la siguiente sección se detalla cómo se usarán estas herramientas metodológicas para 

el análisis de los resultados obtenidos con los alumnos, así como la incorporación del 

enfoque de género en el diseño de las imágenes y de las estrategias didácticas utilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
211 Lamas, 2002:223 
212Gamba, 2008  
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3. Enseñanza y aprendizaje del tema de 

evolución biológica y humana 

3.1 Presentación  

 

“Lo que la mano hace, la mente lo recuerda.” 

(María Montessori) 

En este capítulo se explorará desde la didáctica de la Biología la enseñanza y aprendizaje 

del tema de evolución biológica y humana, ya que no solo se debe analizar su enseñanza 

sino también las barreras epistemológicas de los alumnos al aprender el tema. Para ello, 

es necesario considerar las corrientes y teorías educativas utilizadas para el diseño de la 

propuesta didáctica de esta tesis que tiene por objetivo principal diseñar una estrategia 

didáctica para la enseñanza y aprendizaje del tema en cuestión.  

Me gustaría dejar claro que, a pesar de la variabilidad de teorías y corrientes pedagógicas, 

no existe una más adecuada que la otra; la elección de cada una tiene relación con el 

objetivo de aprendizaje del docente, así como el modelo que maneje la institución 

educativa implicada.  

Mendia (1976) señalaba que elegir una pedagogía, es elegir una política: 

Basta recordar las reacciones del poder político ante opciones como la de Freire. No es 

lo mismo optar por la transmisión de valores y conocimientos seleccionados por quienes 

detentan el poder, que optar por una educación crítica y transformadora ante la realidad 

social…Quienes deseen emprender una acción educativa deben ser muy conscientes de 

la carga política que tienen.213 

 
213 Mendia, 1976 
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Encontramos varias teorías de aprendizaje en la historia de la educación, algunas son: la 

instruccional214, la del aprendizaje significativo215, la humanista216, la psicogenética217 y 

la teoría sociocultural.218Cada una tiene objetivos similares que están centrados en lograr 

el aprendizaje del alumno y tomarlo en cuenta como centro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Para este trabajo serán tomadas en cuenta la teoría de aprendizaje significativo que busca 

que parte de los conocimientos y vivencias previas del alumno puedan integrarse con el 

nuevo conocimiento y se convierta en una experiencia significativa: el aprendiz sólo 

aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende.219 También se tomarán elementos de 

la teoría sociocultural de Vigotsky porque su planteamiento epistemológico aporta un 

valioso análisis:  

Indicando que el problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través 

de la dialéctica marxista, donde el sujeto actúa (persona) mediado por la actividad práctica 

social (objetal) sobre el objeto (realidad) transformándolo y transformándose a sí mismo. 

 
214 La "Pedagogía Institucional" de M. Lobrot, psicopedagogo y G. Lapassade, analista social, se caracteriza 

por un análisis permanente de las instituciones externas al grupo educativo y de las instituciones internas 

del grupo. Mediante el análisis de las Instituciones externas, el grupo puede llegar a definir cuál es el margen 

de libertad interna de la que dispone para organizarse, gobernarse, controlarse y evaluarse. Más todavía 

como que la organización no garantiza el funcionamiento interno el autoanálisis de las instituciones internas 

forman un nuevo campo de experimentación y aprendizaje (Mendia, 1976). 
215 El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Paul Ausubel. La teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje memorístico, indicando que sólo habrá aprendizaje 

significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con 

lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva 

(Rivera, 2004). 
216 La teoría humanista fue creada por Abrahan Maslow, quien la concibe como una psicología donde toma 

en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del ser humano. Propone un 

aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que modifica la percepción que los 

individuos tienen de la realidad y deriva de la reorganización del yo. (Consultado en: 

https://www.abc.com.py/articulos/el-aprendizaje-segun-la-teoria-humanista-690665.html) 
217 La teoría psicogenética desarrollada por Jean Piaget, nace de la necesidad por dar respuestas a varias 

interrogantes de carácter epistemológico relacionadas con el origen del conocimiento, mismas que no se 

enmarcan únicamente en descubrir cómo es posible éste, sino que va más allá, tratando de dar respuesta a 

cuestiones sobre su evolución. Con sus estudios posteriores en psicología, plantea la epistemología genética 

(Parrat, 2012) como una disciplina que se refiere a los procesos de cambio de los estados de menor 

conocimiento a los de conocimiento avanzado. Piaget basa su fundamentación en tres estadios (Álvarez, 

A.; Orellano, E., 1979) que se presentan en el desarrollo cognitivo: a) sensoriomotor, b) inteligencia 

representativa o conceptual y, c) de operaciones formales. El paso evolutivo de un estadio a otro está 

regulado por una fase de equilibrio que considera a la etapa precedente como preparatoria para la siguiente. 

(Arias, 2017). 

218 Es postulada por Lev Vigotsky, quien indica que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado 

con su interacción en el contexto sociohistórico-cultural. Para Vigotsky la educación implica el desarrollo 

potencial del sujeto, y la expresión y el crecimiento de la cultura humana (Chávez, 2001). 

219 Rivera, 2004 

https://www.abc.com.py/articulos/el-aprendizaje-segun-la-teoria-humanista-690665.html
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En este proceso de conocimiento es esencial el uso de instrumentos socioculturales, 

especialmente de dos tipos: las herramientas y los signos.220 

En esta teoría se aprecia al alumno como un ente social, activo protagonista y producto 

de varias interrelaciones sociales en las que ha participado a lo largo de su vida, por lo 

cual el docente tiene un papel fundamental, ya que es quien diseña estrategias interactivas 

que promueven zonas de desarrollo próximo, y para ello debe tomar en cuenta: el nivel 

del conocimiento del alumno, la cultura y significados que posee en relación de lo que va 

a aprender.221 

Los aportes teóricos de Lev Vigotsky son propuestas pertinentes para repensar la 

educación y la práctica pedagógica. Estos postulados coinciden en la importancia de 

respetar al ser humano en su diversidad cultural y de ofrecer actividades significativas 

para promover el desarrollo individual y colectivo con el propósito de formar personas 

críticas y creativas que propicien las transformaciones que requiere nuestra sociedad.222  

 

Existen diversas corrientes educativas propuestas a lo largo de los años, estas representan 

los estilos educativos como construcciones ideológicas que sirven con una finalidad 

metodológica.223 Algunas de las más representativas son: escuela nueva o activa, 

pedagogía cognitiva, pedagogía constructivista, pensamiento complejo, enfoque por 

competencias.  

La corriente que será tomada en cuenta será la que se utiliza en el plan de estudios de la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP), escuela donde se aplicó esta propuesta: la 

constructivista, en la cual el alumno adquiere el conocimiento mediante el proceso de la 

construcción individual y subjetiva, por lo que sus expectativas y su desarrollo cognitivo 

determinarán la percepción que tiene del mundo.  

 

3.2 Barreras en la enseñanza y aprendizaje de la evolución biológica  

 

Como se ha visto en las secciones anteriores, el tema de Evolución Biológica (EB) y 

evolución humana tienen gran importancia para la educación en Ciencias a nivel medio 

 
220  Baquero, 1996 
221 Chávez, 2001 
222 Ibid.  
223 Mendia, 1976 
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superior. Sin embargo, la enseñanza de la EB ha sido polémica por las diversas posiciones 

culturales desde lo político, filosófico y religioso que han puesto límites y objeciones a 

su enseñanza.224 

La evolución biológica es un tema unificador de las Ciencias Biológicas, por lo tanto, es 

fundamental en la enseñanza de la Biología en los diversos niveles académicos; sin 

embargo, se le considera una de las unidades didácticas más complejas, porque es un tema 

difícil de aprender y de enseñar.225 

Diversas investigaciones —como las de González Galli (2017, 2016, 2015), Acosta Pérez 

(2018, 2015), Álvarez – Pérez (2015), Pantoja Castro (2013), Araujo Llamas (2011), 

Tamayo Hurtado (2010)— sobre la comprensión de la teoría evolutiva, demuestran que 

entre las dificultades para la enseñanza de la evolución (incluyendo la evolución humana), 

se halla que no es aceptada por una gran parte de la población, lo cual ha sido explicado 

principalmente por aspectos religiosos, políticos y la poca comprensión de la teoría 

evolutiva y la naturaleza de la ciencia.226 Son numerosas las investigaciones que muestran 

que gran parte de las concepciones alternativas de los estudiantes en relación con la 

evolución se basan en razonamientos teleológicos.227 

No obstante, existen obstáculos o barreras epistemológicas que complican la enseñanza y 

el aprendizaje de la teoría evolutiva. Desde la naturaleza del contenido, hasta la 

complejidad de los conceptos, ya que son difíciles de definir, delimitar o identificar, 

siendo debatidos por los propios científicos. 

La definición de obstáculo la retomé de González Galli (2017), quien ajusta el concepto 

al de Astolfi (2001, 1994), basado en la noción bachelardiana de “obstáculo 

epistemológico”, desarrollado en la didáctica de las ciencias francesa.228 

Los obstáculos son formas de pensar transversales (se aplican a un campo relativamente 

amplio de contenidos), funcionales (permiten al sujeto explicar ciertos aspectos del 

mundo) y conflictivas (compiten con el modelo científico a enseñar, en el sentido de que 

ambos sistemas conceptuales dan cuenta de los mismos fenómenos).229 

 
224 Buskes, C. 2009, citado por Araujo y Roa, 2011 
225 Tamayo, H.; 2010:23 
226 Miller et al., 2006 En: Farías, 2017: 6 
227 Sinatra, Brem y Evans 2008 
228 Pérez, 2015 
229 González Galli, Meinardi 2016 
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Es decir que las teorías y hechos de la biología evolutiva suelen ser fundamentos teóricos 

contradictorios con las creencias de los alumnos, ya que los estudiantes, por lo general, 

poseen esquemas conceptuales alternativos a los esquemas científicos para explicar los 

fenómenos del mundo.230 

Esto llevó a identificar el cambio de estas concepciones como objetivo principal de la 

enseñanza (cambio conceptual). Sin embargo, estos enfoques han recibido diversas 

críticas y se han revelado limitados en cuanto a su potencial para mejorar los 

aprendizajes.231 

Tanto docentes como estudiantes encuentran que la evolución es un concepto difícil y 

pocos son capaces de aplicar el concepto de selección natural en situaciones ambientales 

comunes.232 

Galli y Meinardi (2017), clasificaron tres principales obstáculos epistemológicos 

relacionados a la enseñanza de evolución por selección natural. Estos son:  

❖ Teología de sentido común (TSC): Razonamiento según el cual todas las 

estructuras y los procesos biológicos están orientados a la consecución de un fin. 

❖ Razonamiento causal lineal (RCL): Razonamiento según el cual todo fenómeno 

tiene una causa única y directa que lo precede temporalmente233. 

❖ Razonamiento centrado en el individuo (RCI): Razonamiento según el cual los 

procesos biológicos (incluida la evolución) tienen lugar a nivel individual. 

A pesar de ser un análisis realizado en América y entre hablantes del Español, es necesario 

contextualizar los problemas en México. Para ello, Acosta Pérez (2018, 2014) efectuó un 

estudio exhaustivo de los diversos problemas que se presentan a nivel medio superior y 

en nivel secundaria, en la enseñanza de la evolución biológica. 

La autora repasó el trabajo de Álvarez Pérez (2015), en donde se documentó el modelo 

de nudos problemáticos (NUP), con el objetivo de mostrar una cartografía de los 

principales problemas didácticos en la enseñanza de la evolución, los cuales pueden estar 

relacionados o ser origen unos de otros.  

 
230 Pérez, 2015 
231 Vosniadou, 2010, En: González Galli, 2017 
232 Ruiz G., R. et all., 2012 
233 Ibid. 
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A continuación, enumero los que ambas autoras reportan ser los más relevantes según las 

diferentes categorías de análisis:  

1. La naturaleza del modelo a enseñar en los planes de estudio, programas de estudio, 

contenidos, y recursos didácticos.  

2. Las creencias personales de algunos profesores al no enseñar el tema, o también 

al desconocer que no conocen en su totalidad el tema o carecer de preparación 

científica.234 

3. La falta de distinción entre teoría, evidencia y resultados de la evolución 

biológica.  

4. Las imágenes de evolución con errores y utilizadas como recursos didácticos.  

5. El tratamiento del tema en los libros de texto,235 donde se presentan secuencias 

con errores o conceptos biológicos simplificados. 

Adicionalmente, Tamayo (2004) concluyó que los estudiantes de bachillerato confunden 

los conceptos de adaptación fisiológica y adaptación filogenética, debido a las influencias 

culturales y derivadas del uso del lenguaje. Además, es importante mencionar las 

deficiencias en el tratamiento del concepto de adaptación en los libros de texto.236 

Trabajos de Guillén (1995) indicaron que las ideas previas de los estudiantes sobre 

evolución pueden dividirse en dos tipos básicos:  

❖ Ideas naturalistas en las que vinculan los cambios con alguna necesidad. Es 

decir que asocian al concepto a una fuerza que impulsa a los animales a ser 

mejores. 

❖ Ideas previas de tipo ambientalista, en la que los jóvenes piensan que los 

cambios en los animales se asocian a cambios del ambiente. 

Estas concepciones previas son construcciones que los estudiantes elaboran para dar 

respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos naturales, conceptos científicos para 

brindar explicaciones, descripciones y predicciones. Por todo ello, son importantes dentro 

de su marco conceptual, y pueden servir para replantear otras explicaciones de la 

evolución.     

 
234 Moore y Cotner, 2009, En: Acosta Pérez, 2018: 21 
235 Álvarez Pérez, 2015: 113; En: Acosta Pérez, 2018: 21 
236 Tapia, 2019  
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Vides Hurtado (2005) propuso el modelo de evolución humana como un ejemplo más 

cercano para el alumnado, y con ejemplos concretos que pueden explicar temas complejos 

como la deriva génica, cuello de botella, efecto fundador, entre otros. Sin embargo, el 

tema de la evolución humana carga con sus propios problemas conceptuales, ideológicos 

y culturales.  

Chaves (2010) encontró que, en libros de textos para el nivel de educación básica y media, 

es muy poco el espacio que se dedica a la teoría evolutiva y se hace únicamente desde 

una postura neodarwiniana. Asimismo, Stephen Jay Gould señala abundantes 

iconografías en chistes, anuncios, historietas e ilustraciones de libros que muestran un 

supuesto proceso evolutivo unidireccional progresivo hacia el ser humano de raza 

blanca.237 

En consecuencia, la presente propuesta didáctica se centra en la creación de narraciones 

personales y colectivas, además del análisis de imágenes y la construcción de vídeos 

colaborativos, desde la metodología de proyectos con los alumnos. A partir de ello, se 

analizará lo presentado por los alumnos y se propondrán algunas ilustraciones con 

enfoque de género, bajo el supuesto de que el género debe reconceptualizarse no como 

una simple propiedad de los individuos, sino como una dinámica integral de los órdenes 

sociales que implica una nueva perspectiva sobre toda la red de relaciones de género.238 

Para lograrlo, L. Allen (2011) sugirió que las imágenes pueden proporcionar un enfoque 

útil sobre las manifestaciones materiales de sexualidad en la escuela. Se cree que las 

imágenes pueden proporcionar información relevante para conocer la percepción de los 

alumnos. 

A. Allan y P. Tinkler (2015) indicaron que los métodos visuales son de gran utilidad para 

explorar su relación con la práctica en la investigación educativa. Esta inmersión en las 

representaciones visuales fomenta una profunda apreciación de las formas en que las 

mujeres (en particular) han sido y son vistas, retratadas y representadas, y lo que esto 

significa en relación con lo que sabemos de ellas.239 

 
237 Gould, 1991 
238 Zimmerman, 1987 
239 Allan, 2015: 793 
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En los ejemplos de género y educación, la teoría y los métodos se combinan para 

generar nuevas percepciones, comprensiones, prácticas y marcos del 

pensamiento.240 

Un ejemplo del valor de las imágenes populares y académicas en biología evolutiva lo 

analizó Gould (1989) en La vida maravillosa, en su primer capítulo. Entre las más 

populares destaca la representación que Gould bautizó como la “marcha del progreso”, la 

cual se trata de un desfile de ancestros (de cualquier linaje) hasta llegar a la forma actual. 

Cabe aclarar que la imagen mundialmente conocida nació de la pluma del ilustrador 

Rudolph Franz Zallinger y vio la luz por primera vez en el libro Early man (1965) escrito 

por el antropólogo Francis Clark Howell.  

El autor usó la imagen para ilustrar la evolución gradual de la especie humana, mediante 

el texto que acompañaba la imagen. Sin embargo, al copiar la imagen en innumerables 

medios, el texto se perdió y la imagen perdió su contexto. Por ello, en la actualidad, al 

emplear “la marcha del progreso”, se puede provocar un sinnúmero de problemas 

conceptuales.241 

A continuación, presento una tabla retomando lo planteado por varios autores, para así 

contemplar de una manera más gráfica y resumida los principales problemas en la 

enseñanza de la evolución biológica y humana (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2 Principales conceptos y concepciones alternativas en estudiantes sobre la evolución. 

 

Nivel 

Patrón 

explicativo 

Concepto/ 

tema 

 

Concepciones alternativas 

 

Obstáculo 

 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinista 

 

 

Evolución 

como proceso 

gradual y 

azaroso. 

 

▪ Contradicción con sus ideas 

religiosas. 

▪ Diseño inteligente. 

▪ Evolución para alcanzar un fin 

predeterminado. 

 

 

Teología del 

sentido común 

(Galli, 2017) 

 

 

González 

Galli, (2017, 

2016) 

Fernández 

J.J, 2007. 

 
240 Ibid: 798 
241 Torrens, 2017: 169 



 

82 

 

 

 

 

 

Contenido 

 

 

Finalista 

 

 

Teoría por 

selección 

natural 

▪ Evolución como progreso. 

▪ Evolución por necesidad de 

sobrevivir. 

 

 González 

Galli, (2017, 

2016) 

 

 Mecanismos 

evolutivos. 

No hay relación entre variaciones, 

adaptación y selección natural. 

 Fernández J.J 

(2007) 

 

Adaptacionismo 

Cambio de las 

especies 

Todo ser vivo coordina sus cambios de 

manera intencional hacia una meta 

(Sobrevivir o dejar descendencia) 

 Fernández 

J.J, 2007. 

Gregory, 

T.R., 2009. 

 

 

Vitalismo 

Adaptación Conquista de nuevos ambientes que, para 

las divergencias evolutivas, e incluso en 

ocasiones es obviado y promueve 

concepciones espontáneas. 

 Sugiere un propósito, un diseño que 

favorece la supervivencia. 

  

Tamayo 

(2010) 

 Variación 

azarosa 

No se concibe la variabilidad 

intraespecífica 

Razonamiento 

causal lineal 

(RCL): 

Fernández 

J.J, 2007. 

Gregory, 

T.R, 2009. 

Lamarckismo Aparición y 

herencia de 

nuevos 

caracteres  

▪ Evolución por uso y 

desuso. 

▪ Haciendo referencia al uso 

y falta de uso, a la 

necesidad por sobrevivir de 

cualquier ser vivo, o al 

progreso que este cambio 

supone en la especie. 

▪ Respuesta a la presión del 

ambiente. 

▪ Separación o 

diferenciación del 

Darwinismo. Esto 

representa una 

simplificación inexacta 

porque Darwin aceptó la 

herencia de caracteres 

adquiridos. 

  

González 

Galli, (2017, 

2016) 

 

Fernández J.J 

(2007) 

De Manuel y 

Grau (1996), 

Tamayo 

(2010) 
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Valor a la 

selección natural 

 

Selección 

natural 

El estudiante supone que la selección 

natural incrementa la frecuencia de 

aquellos rasgos que son más ventajosos 

para el grupo /población / especie. 

 González 

Galli, (2017, 

2016) 

Gregory, 

T.R., 2009. 

 

 Mutaciones Malformaciones o cambio desfavorable. Razonamiento 

centrado en el 

individuo (RCI): 

 

 Cambio en las 

poblaciones. 

Concepción de los cambios a nivel 

individual. 

El estudiante supone que la proporción de 

individuos con una variante cambia entre 

generaciones. 

  

 Inducción del 

ambiente 

El estudiante supone que el propio 

problema ambiental induce o causa el 

cambio individual adaptativo 

 Gregory, 

T.R., 2009. 

 Evolución 

humana 

 

▪ El humano no es un animal. 

▪ El humano evolucionó del mono 

(chimpancé). 

▪ El humano es más evolucionado 

que otras especies. 

▪ El nivel más alto de la evolución 

es el humano. 

. 

  

Vives, 2005. 

 

Diseño curricular, 

libros de texto, 

medios de 

comunicación 

Problema en los diseños instruccionales 

que ignoran factores epistemológicos 

y ontológicos en la construcción 

del conocimiento científico. 

 

González 

Galli, (2017, 

2016) 

 

Peso a mecanismos como la selección natural y adaptación Chávez, 

Mejía, 2012 

Representaciones erróneas o anacrónicas. Torrens, 

2017 

Gaviño, 2019 

Definición Múltiples significados del término. Tamayo 

(2010) 
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 3.3 Propuestas didácticas para la enseñanza y aprendizaje de la 

evolución biológica y humana 

 

Dada la complejidad del tema de evolución biológica del ser humano, es necesario 

implementar nuevas estrategias didácticas para que los alumnos lo comprendan e 

incorporen a sus conocimientos previos. Partiendo de lo que señala Duit (2006), la 

enseñanza de la Biología no solo debe estar enfocada en el conocimiento disciplinario 

que debe manejar el alumno, sino también ofrecer elementos que lo capaciten para 

construir el conocimiento, con el fin de integrar su cotidianidad en los conceptos y teorías 

de dicha especialidad. Para lograrlo, Duit (2006) señala que es necesario orientar las 

estrategias hacia la ciencia y hacia el estudiante.  

El progreso en la comprensión y el aprendizaje de las ciencias parece ser posible sólo si 

existe cierto equilibrio entre estas dos perspectivas. La elaboración de secuencias de 

enseñanza y aprendizaje para las ciencias requiere de la fusión de ambos puntos de 

vista.242 

Barriga (2002) señala que las estrategias de aprendizaje, además de estar estrechamente 

relacionadas con el logro de los objetivos, debe promover el aprendizaje estratégico, 

donde las representaciones mentales (aprendizajes) tengan relación con el contexto de la 

persona que aprende y tenga relevancia para su cotidianidad. El aprendizaje estratégico 

se expresa cuando: 

❖ Tiene sentido para la persona que aprende 

❖ Es placentero, integral, multidimensional y multisensorial 

❖ Implica procesos autoorganizativos para la autonomía y la autorregulación del 

proceso de aprendizaje 

❖ Los procesos se viven en la interacción con el objeto de aprendizaje y con las 

personas involucradas. 

Al inicio del capítulo se mencionaba que la presente propuesta está enfocada en el papel 

activo del alumno, siendo por lo tanto una estrategia activa que se basa en el enfoque 

cognitivo de aprendizaje y se fundamenta en el autoaprendizaje. Asimismo, se les da gran 

 
242 Duit, 2006:745 
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importancia a los procedimientos alrededor de problemas o vivencias que hacen énfasis 

en el diálogo y la discusión. 

 Una educación centrada en el aprendizaje del alumno lleva a que el profesor asuma una 

nueva función en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ésta consiste en dotar al 

estudiante de herramientas y estrategias para aprender a aprender y, de este modo, pueda 

desarrollar su potencial de aprendizaje. Por ello, el docente debe actuar como facilitador 

y mediador en el proceso de aprendizaje de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar 

criterios y diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la 

clase. 

Es importante que para el diseño se consideren las preguntas epistemológicas que 

caracterizan a la enseñanza del tema de evolución humana y ponerlas acorde al modelo 

por cambio conceptual.  La epistemología evolucionista considera al conocimiento como 

un proceso que tiene su historia. Tomando dicho eje, podemos considerar que con el 

modelo por cambio conceptual y la estructura procedimental del aprendizaje cooperativo, 

el alumno será el actor principal de su conocimiento. 

Diversas son las propuestas que se han llevado a cabo para abordar la enseñanza de la 

biología evolutiva, desde aquellas ancladas al modelo de cambio conceptual (Clement 

2008; Werth 2012), a las centradas en la utilización de simuladores (Horwitz 2013) o en 

la naturaleza de la ciencia (Girbau y Pastor 2009; Jensen y Finley 1996), pero solo unas 

pocas desde la perspectiva de la modelización (Passmore y Stewart 2002) o de los 

obstáculos epistemológicos (González Galli 2011).  

En el caso específico de la UNAM, se han propuesto estrategias basadas en diferentes 

modelos y didácticas específicas. A continuación, enumero algunas de ellas: 

❖ Aprendizaje Basado en problemas: Cuellar Ríos (2016); Pantoja Castro (2008). 

❖ Modelo constructivista: Ríos Ramírez (2009). 

❖ El uso del cómic para la enseñanza de la evolución humana y la selección natural: 

Aquino Caballero (2019); Hernández Rodríguez (2002). 

❖  Concepciones alternativas de los estudiantes: Maciel Magaña (2005); Sánchez 

Mora (2000). 

❖ Teorías implícitas como esquemas de conocimiento: Herrera Rojas (2018). 

❖ Problematización y propuestas en torno a un naturalista como Darwin o Lamarck: 

Estrada Flores (2009). 
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La mayoría de estos trabajos reportan la persistencia de las concepciones alternativas de 

los alumnos. Entre las propuestas se puede destacar el tipo de enfoque, así como el modelo 

educativo en el que están fundamentados. El objetivo principal es comprender la 

evolución biológica, su historia y su estrecha relación con la naturaleza de las ciencias; 

para poder así utilizar la evolución biológica como “principio explicativo fundamental 

dentro de las ciencias de la vida''.243 

Los estudios que representan un referente para esta investigación son los realizados por 

Urrieta Zapiain (2019) quien analiza el uso de la narración para la enseñanza y aprendizaje 

del tema de evolución biológica y concluye que el uso de la estrategia narrativa promueve 

el aprendizaje significativo respecto a una estrategia tradicional, ya que los estudiantes 

consideran que el recurso fue un apoyo en desarrollo de la temática. También los trabajos 

de González Martínez (2018), Zerpa A. (2012), Rosa Peña Lora (2013), Palacios Ibáñez 

(2009), autores que analizan el papel de la narrativa con perspectiva de género. Sus 

trabajos serán analizados a mayor profundidad en el siguiente apartado. 

3.3.1 Narrar para comprender la evolución humana  

En este apartado serán retomados los estudios que utilizan la narrativa como estrategia 

pedagógica. Las líneas que serán presentadas son las tres que serán parte de la propuesta 

de este trabajo: 

❖ Los trabajos que utilizan la narrativa como estrategia pedagógica para la 

enseñanza de las ciencias. 

❖ Las investigaciones que utilizan la narrativa con perspectivas de género. 

❖ La implementación de la narrativa en las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

Antes que nada, es preciso señalar que el acto de narrar está presente desde el origen de 

los primeros homínidos. Algunas muestras de ello están en el registro del arte prehistórico 

como el de las cuevas Leang-Leang,244ubicadas al sur de Indonesia, o el arte rupestre en 

 
243 Araujo, 2011:15 
244 Se encuentran en el sur de la isla de Indonesia de Celebes (Sulawesi), en la provincia de 

Sulawesi(Celebes) del Sur. Se trata de doce representaciones en negativo de unas manos de unos 40.000 

años y unas pinturas de animales de 35.400. 
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las cuevas Blombos245 en Sudáfrica, por mencionar algunas. Cada una refleja el 

imaginario y las inquietudes de la humanidad primitiva.  

Otro ejemplo de narraciones está en las de índole oral, presente en historias mitológicas o 

cosmogónicas de las antiguas civilizaciones. En ellas explicaban a las generaciones 

posteriores algunos fenómenos naturales o responder difíciles preguntas que la 

humanidad se hacía.  

Por ello, una narración nos permite comunicara otros lo que nos haya acontecido, o 

incluso lo que hemos escuchado sobre lo que les aconteció a otros. A esto el lingüista ruso 

Roman Jackobson lo llamaba la “función narrativa del lenguaje”. 

En ese sentido, las palabras “narrativa”, “narración” y “narrar” comparten la misma raíz 

latina, lo que indica una estrecha vinculación con el conocimiento y con la práctica 

profesional. Independientemente de la disciplina o de la tradición académica de que se 

trate, la narrativa se refiere a la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias 

para construir una historia.246  

Una historia tiene personajes; tiene comienzo, medio y fin; y se unifica por medio de una 

serie de eventos organizados. El conjunto se denomina trama o argumento.247 

Por lo tanto, la narrativa puede entenderse como aquel género discursivo que expresa 

relatos existenciales y, denotan una experiencia vivida por alguien (un individuo o un 

colectivo) en unas circunstancias determinadas.248 

La transición de la narración a los contextos educativos surge de un paradigma reflexivo 

donde la narración es incorporada como una herramienta de aprendizaje para estimular el 

pensamiento crítico en los estudiantes y fomentar la autoevaluación.249 

Es decir que la narrativa es usada por la pedagogía narrativa como una posibilidad para 

dar significación a la palabra configurada en relatos que pueden hacer reflexionar a los 

estudiantes y, de manera especial, al docente para promover la transformación de su ser 

y quehacer educativos.250 

 
245 Son consideradas las más antiguas de todas (alrededor de 73.000 años de antigüedad). 
246 Whyte, 1981 
247 Fry ,1984 
248 Meza, 2008:59 
249 McDrury y Alterio, 2003. McDrury, J. y Alterio, M. (2003). Learning through Storytelling in Higher 

Education. Using reflection and experience to improve learning. Londres, Reino Unido: Routledge. 
250 Meza, 2008:59 



 

88 

¿Como señala Mary Kirkpatrick (2004) la pedagogía narrativa involucra reflexión, 

interpretación y diálogo como facultad? y lleva a los estudiantes a experiencias diferentes 

de aprendizaje.251 

González Martínez (2017) indica que el “acto de narrar constituye un principio 

epistemológico del trabajo pedagógico; por lo tanto, dar una estructura narrativa al 

proceso educativo se convierte en una apuesta por e-vocar, con-vocar y pro-vocar a las 

personas a encontrar-se identitaria mente.”252 

Del estudio narrativo en la educación se han desprendido dos grandes áreas: por un lado, 

el de las prácticas asociadas a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y, por otro, el 

de las prácticas vinculadas a la investigación educativa.253 

Gloria Londoño-Monroy, señala que el uso de la narración para aprender permite 

considerar al menos tres elementos:  

❖ La narración nos sitúa en un contexto que involucra el estar y el ser. Desde el 

punto de vista pedagógico -didáctico, facilita la conexión entre el sujeto que 

aprende y lo que se requiere aprender desde una perspectiva íntima y personal.254 

❖ La narración facilita estructurar desde fuera, organizar el pensamiento y generar 

un marco reflexivo de este en su proceso de construcción y reconstrucción.255 

❖ Un relato, como señala Bruner, es una historia que contamos a otros y que, por 

tanto, nos posibilita vincularnos con una audiencia real o imaginaria; es una 

propuesta activa que moviliza conocimiento y que facilita el desarrollo de la 

imaginación.256 

Vistos en conjunto, los trabajos como los de Urrieta (2019), Quintino (2013), Santos 

(2009), Chinsamy & Plagányi (2007), muestran que la narración se configura como un 

modelo que apoya en el aprendizaje, comprensión, perspectiva y reflexión de las ciencias.   

En el caso concreto del tema de evolución biológica, Urrieta Zapiain (2019), Quintino 

(2013), Chinsamy & Plagányi (2007), realizaron una investigación sobre el papel de la 

 
251 Kirkpatrick, Mary K., and Sylvia Brown. "Narrative pedagogy: teaching geriatric content with stories 

and the 'Make a Difference' Project (MADP)." Nursing Education Perspectives, vol. 25, no. 4, July-Aug. 

2004, pp. 183+. Gale OneFile: Health and Medicine. 
252 González, 2017:153 
253  McEwan y Egan, 1998, en: Londoño, 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151398/1/9788491684282%20%28Creative%20Commons%

29.pdf  
254 Londoño, 2019 
255 Butcher, 2006 
256 Londoño, 2019 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151398/1/9788491684282%20%28Creative%20Commons%29.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151398/1/9788491684282%20%28Creative%20Commons%29.pdf
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narración y el cuento como estrategia de enseñanza y aprendizaje del tema de evolución. 

La propuesta de Urrieta fue enfocada para educación media superior y llegó a la 

conclusión que a pesar de que no existieron resultados diferenciales entre la educación 

tradicional y el uso de la narrativa, esta última sirvió como recurso de apoyo para el 

desarrollo del tema, en donde también los alumnos pudieron aclarar dudas que tenían y 

profundizar en temas como la selección natural, la teoría de Lamarck, las contribuciones 

de Wallace, e ideas erróneas sobre lo desarrollado por Darwin.257  

Quintino Salazar (2013) centró su investigación en examinar de forma cuantitativa el 

cuento como estrategia didáctica para la comprensión de las teorías de Lamarck y Darwin-

Wallace, en alumnos de nivel medio superior. A través del análisis de X2 (chi cuadrado) 

en los resultados de un pre y post test. La autora encontró que la narrativa posee eficacia 

como estrategia didáctica para la enseñanza de contenidos científicos. Además, se 

observó mejoría en los datos históricos y en los conceptos: cambio gradual, herencia de 

los caracteres adquiridos, selección natural. 

Por su parte, Chinsamy & Plagány, observaron la resistencia en los alumnos con respecto 

al tema y evaluaron el éxito de una clase de evolución a nivel licenciatura de la 

Universidad del Cabo.  Sus conclusiones resaltan la importancia de considerar las 

concepciones previas de los estudiantes. 

A esto vale la pena añadir el trabajo de Rosa Peña Lora (2013), quien analizó el papel de 

la narrativa oral en la pedagogía, con el objetivo de desarrollar en los alumnos una 

reflexión crítica sobre el papel de la mujer en la medicina. En su planteamiento vislumbra 

la importancia de la transversalidad con la finalidad de no solo limitar la enseñanza a la 

apropiación de los contenidos conceptuales, sino también al desarrollo de habilidades y 

actitudes.   

En función de que los futuros profesionales de las ciencias médicas puedan responder de 

manera crítica y con una actitud comprometida a los desafíos históricos, sociales y 

culturales de la actualidad. De esa manera el enfoque de género se establece como eje 

transversal que engarza en forma longitudinal y horizontal las áreas de la cátedra.258 

En el caso de González Martínez (2018), se propone la narración como alternativa 

pedagógica práctica y espacio de emergencia identitaria con un enfoque de género. La 

 
257 Urrieta, 2019:43 
258 Peña, 2013:77 
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autora marcó en su investigación que la narración se torna obra al ser apropiada por los 

sujetos activándose así su sentido y su valor. De igual forma, configura en su estudio la 

importancia de la construcción narrativa de la identidad como un reflejo de las visiones 

de la realidad que genera relatos identitarios.259  

Teniendo como referente que las narrativas forman un marco dentro del cual se 

desenvuelven nuestros discursos acerca del pensamiento y las posibilidades del ser 

humano, los relatos contribuyen a fortalecer nuestra capacidad de relacionarnos, debatir 

y consensuar, además de hacer inteligibles nuestras acciones. Hannah Arendt (1999) 

comentaba que desde el momento de nuestro nacimiento estamos inmersos en “una red 

de narraciones” de la que somos a la vez autores y objetos.260  

Dicho todo lo anterior, en esta investigación será utilizada la narrativa escrita en una 

estrategia didáctica específica para la enseñanza y aprendizaje de la evolución humana 

con perspectiva de género. Las historias generadas por los alumnos establecerán en cierto 

sentido parte de la realidad, ideas y concepciones que tienen del papel de la mujer en la 

prehistoria, ya que como establece McEwan & Egan (2005) los relatos no sólo son 

hechos, ideas o teorías, sueños, temores y esperanzas, sino también hechos, teorías y 

sueños desde la perspectiva de alguien y dentro del contexto de las emociones de alguien, 

en este caso sería el de los alumnos. En sus producciones podrán encontrarse: 

1.La categoría de la narración como categoría epistemológica261 

2. La categoría de la narración servirá para identificar la perspectiva epistemológica del 

alumno. Además de la prospección o ideas del papel de la mujer en la prehistoria, además 

de las concepciones que tienen los alumnos sobre algunos conceptos de evolución 

humana. 

De igual forma, el uso de materiales didácticos con narraciones como el cómic diseñado 

para esta estrategia buscan reforzar el objetivo de esta investigación, dado que es un 

recurso narrativo para reforzar conceptos y concepciones. Ante la importancia de los 

materiales educativos, Shardakova y Pavlenko (2004), a través de Identity options in 

Russian textbooks. Journal of Language, Identity, and Education plantean que los 

materiales educativos no son depósitos neutrales de conocimiento, y por lo tanto resulta 

fundamental el analizar qué tipo de conocimientos son los que se ofrecen a los estudiantes.  

 
259 González, 2017:152 
260 Benhabib & Cornell, 1992:225 
261 Meza, 2008: 63 
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Otros estudios sugieren igualmente que los estudiantes pueden sentirse desanimados por 

los estereotipos, las representaciones sesgadas y los debates irrelevantes para sus propias 

experiencias vitales.262  

Un elemento que se debe añadir, ante el actual contexto, es la narrativa a partir de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). Autores como Londoño Monroy 

señalan que la creación de relatos digitales supone un proceso práctico y experiencial en 

el que quienes aprenden y quienes enseñan deben participar e interactuar activamente 

para planificar, gestionar y evaluar un proyecto de aprendizaje en el cual el reto es 

construir una narración breve, en formato de vídeo. La razón de pasar a formato digital 

estas narrativas se dio debido a que el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en el 

periodo de la pandemia de la COVID-19, momento en el que no se pudo asistir al salón 

de clases presencial, y los docentes buscamos estrategias en torno a las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), para la implementación de las estrategias didácticas.  

Por tal motivo cabe retomar los trabajos de autores que han trasladado la narrativa al 

formato virtual, tal es el caso de Gloria Londoño-Monroy, quien desarrolla una 

metodología para el uso de las narrativas digitales.  Para la autora, es indispensable dar el 

rol de autor-narrador al estudiante, además de orientarlo con una metodología o estrategia 

didáctica que integre métodos, técnicas, procedimientos didácticos y herramientas de 

apoyo.263  La autora menciona de forma muy acertada que los beneficios de usar las 

narraciones no ocurren por la sola mediación del recurso, sino que están condicionados 

por la metodología o estrategia que se diseñe y gestione para conseguir los objetivos 

deseados.264A continuación se presenta un esquema que ejemplifica lo descrito por la 

 
262 Siegal & Okamoto, 1996, en: Shardakova y Pavlenko, 2004:27 
263 Londoño, 2019 
264 Ibid:75 
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autora (Ver figura 8),  quien se refiere al proceso como un proceso socioeducativo que se 

puede dividir en tres momentos: 

 

 

Por tal motivo, se utilizará para esta propuesta el uso de las TIC como editores de vídeo, 

audio y plataformas digitales, con el objetivo de mostrar a los alumnos, de forma atractiva, 

los contenidos disciplinares. Se trabajará con imágenes que se diseñaron con el apoyo de 

las ilustradoras Sara Itzel López, con quien se trabajó de cerca para el diseño del cómic 

“Lucy la estrella primitiva”, y cuatro infografías; también con las que se realizaron con 

el apoyo de la ilustradora Lucía Romero. Estas imágenes buscan ser representaciones 

diferentes a las que encontramos en la web o libros de texto, aportando una perspectiva 

de género, ya que como se ha analizado en apartados anteriores, es fundamental para esta 

propuesta proporcionar materiales didácticos con enfoque de género, representaciones no 

raciales ni estereotipadas, así como atractivas para reforzar la enseñanza y aprendizaje de 

la evolución humana. 

Figura 8 Proceso recomendado para el uso de relatos digitales personales. Elaboración propia con base en Gloria 

Londoño-Monroy 
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Para finalizar este apartado es importante considerar que el logro de los objetivos y el 

desarrollo del proyecto puede dificultarse por factores culturales o sociales del alumno, 

como la religión o el grado de integración escolar, pues pueden limitar su involucramiento 

personal en el relato y su participación en actividades de difusión interna o externa, por 

lo que hay que considerar estos aspectos desde la planificación de la intervención, y 

orientar a los aprendices para que logren el objetivo, sin vulnerarlos o invadir su 

privacidad.265 

 

3.4 Gestión del aula desde la perspectiva de género 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, es necesario explorar nuevas concepciones 

como la del enfoque de género para analizar la construcción del conocimiento científico, 

eliminar los efectos de falta de equidad y de discriminación en la formación de los 

alumnos, así como examinar la realidad académico-profesional en la que se encuentran. 

Solís Sabanero (2016) señala que el aula representa un espacio privilegiado en donde se 

transmiten y reproducen valores, actitudes y comportamientos hacia el género femenino, 

naturalizados en nuestra sociedad; pero al mismo tiempo constituye un factor de cambio 

para transformar realidades y fomentar la aplicación de derechos y libertades. 

Por ello, el punto principal en esta investigación es realizar una gestión del aula y el diseño 

de la estrategia específica con enfoque de género. Para ello, se retoma lo expuesto por la 

epistemología de género, la cual difiere de aquella epistemología clásica, asumida por la 

mayor parte de la literatura científica y filosófica.266 

La epistemología de género ha criticado, además, la concepción androcentrista y 

universalista del sujeto, evidenciando que desde lo hegemónico se propone una 

construcción cultural del conocimiento que es occidental, masculina y de raíz europea, 

toda vez que el sujeto pertenece al sexo masculino gracias a que se ha ido construyendo 

sobre la negación de las mujeres como sujeto histórico.267 

La presente propuesta no es un trabajo de filosofía o historia, sin embargo, es relevante 

revisar la bibliografía que nombra a la epistemología de género como herramienta 

 
265 Londoño, 2019 
266 Palacios, 2009:65 
267 Ibid.  
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conceptual para nuevas rutas teóricas y metodológicas en la enseñanza de las ciencias 

biológicas.  

Palacios (2009) señala que mirar la educación y la pedagogía desde una óptica de género, 

significa llevar a cabo transformaciones sustanciales en la manera de entender la historia 

de la educación, las teorías, los sistemas educacionales y las prácticas educativas, para lo 

cual se requiere la elaboración de una política que contemple la perspectiva de género. 

Por lo tanto, los docentes debemos evitar, por medio del lenguaje, el trato, los juegos, 

enseñanzas y otras prácticas, que se refuercen los estereotipos de género.268  

Además, utilizar la epistemología de género significa deconstruir el modelo clásico de la 

ciencia en base a la división dicotómica de la realidad como requisito epistemológico 

(sujeto-objeto, mente cuerpo, sentimiento-razón, desorden-ley), para centrarse en otro 

modelo que plantea la legitimidad y el reconocimiento social de la diferencia para desde 

allí buscar el entendimiento.269 

Lograr la equidad de género no sólo significa incorporar a más niñas, adolescentes y 

mujeres adultas en los distintos niveles educativos, sino erradicar todas las formas de 

manifestación del sexismo en los procesos educativos (…) La epistemología de género 

entrega la opción de una nueva forma de enfrentar la realidad y de construir nuevos 

conocimientos haciendo a las mujeres partícipes del discurso epistemológico.270 

Ante ese planteamiento es preciso proporcionar herramientas conceptuales, didácticas y 

metodológicas que permitan la revisión de su actuar y práctica reflexiva en el aula271. Para 

ello es indispensable marcar las necesidades educativas actuales a las cuales debe apuntar 

la educación con perspectiva de género. Algunas de las pautas que señalan algunos planes 

de estudio enfocados en la prevención de la violencia de género, y la incorporación de la 

perspectiva de género en la educación son las siguientes:272 

❖ Revisión del currículo. 

❖ Realización de uso inclusivo de las imágenes y libros de textos inclusivos. 

❖ Integración de saberes de las mujeres y su contribución social e histórica 

(visualización de las mujeres). 

❖ Realización de una orientación académico profesional no sexista. 

 
268 Solís, 2016: 101 
269 Collin,2006 
270Subirats, M. & Brullet, C; 1999 
271 Solís, 2016: 106 
272 Vitoria-Gasteiz, 2015: 23 
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❖ Promoción de uso equitativo de los recursos y espacios. 

❖ Prevención y detención de la violencia de género. 

Lo anterior nos muestra que las acciones a seguir van desde dos puntos: el primero 

consiste en el diseño de la asignatura, y cómo se estarán tratando los recursos de 

aprendizaje. Mientras que el segundo va en sentido de la acción del docente. En esta 

última el profesor debe hacer un uso no sexista de la lengua, a través de todos los canales 

de comunicación que se utilizan, así como buscar estrategias de las cuales se incorporé la 

perspectiva de género. 

Esta propuesta de tesis, por su naturaleza y tiempo en el que se desarrolló, no abarca todos 

los puntos mencionados, sin embargo, el diseño de una estrategia específica centrada en 

la enseñanza de la evolución humana con perspectiva de género, apuntala a trabajar los 

tres primeros puntos, los cuales se cumplen en su diseño, aplicación y análisis de 

resultados. La primera, consistió en la revisión del currículo, e incluyó la organización 

del contenido disciplinar, las actitudes y expectativas del profesorado, el uso del lenguaje, 

la concepción y el uso de los recursos, y la metodología de enseñanza y aprendizaje.273 

La realización de imágenes y libros de textos inclusivos, con el diseño de materiales 

didácticos que centró la información en la enseñanza de la evolución humana, pero con 

imágenes no sexistas e inclusivas. Así como la integración de saberes de las mujeres y su 

contribución social e histórica (visualización de las mujeres), al mostrar el papel que 

tuvieron las mujeres en la prehistoria. De igual forma, el uso no sexista en el lenguaje es 

indispensable cuando se llevó a cabo esta propuesta. Como señala Palacios (2009), el 

discurso tradicional de la filosofía ha tenido pretensiones de universalidad y legitimidad, 

pero se ha construido sobre la exclusión de la mitad de la especie humana, lo que expresa 

la presencia de una ideología sexista.  

Esta situación Heller (1994) la denomina “genericidad”, para aludir al hecho de que las 

diferencias entre los géneros sexuales quedaron reducidas al ser humano en general, al 

universal genérico, a la esencia del ser, anulando las diferencias sexuales, raciales o 

sociales y procediendo a la exclusión sistemática de la mujer de ese discurso 

presuntamente representativo de la igualdad de todos los humanos.274 

Bajo ese contexto, este trabajo retoma lo dicho en la introducción de este proyecto, sobre 

la dicotomía entre hombre y mujer, relacionados de forma contrapuesta con cultura y 

 
273 Vitoria-Gasteiz, 2015: 24 
274 Palacios, 2009:67 
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naturaleza. Esta idea perdura en la filosofía moderna de Descartes y en todo el 

pensamiento occidental dominante. Además, se imprime en el modelo de identidad y el 

paradigma de validez universal que se impone a todos los seres humanos. Amorós (1985) 

explica que, en esta filosofía del sujeto, la mujer es objeto de una conceptualización 

diferenciada a la del hombre.  

A la mujer se le adjudica el espacio semántico e ideológico de la naturaleza y al hombre 

el de la cultura, lo que da lugar a un esquema categorial dicotómico en el que cada uno 

de los opuestos recibe connotaciones de la cultura que definen su universo simbólico y lo 

insertan en un sistema de representaciones que tendrá afinidad con otras dicotomías 

categoriales. De este modo, las oposiciones se proyectan a distintos planos de la 

experiencia.275 

Existen distintas recomendaciones internacionales (UNESCO, 1987 y 1989) y nacionales 

(CONAPRED, 2015), para poner en marcha estrategias para el uso incluyente y no 

discriminatorio de la lengua. La guía publicada por la CONAPRED, incluyen medidas 

específicas para promover la igualdad sustantiva y el desarrollo de una cultura basada en 

el respeto a la diversidad humana y el derecho a la no discriminación, a través del uso del 

lenguaje no sexista e incluyente. Lo que, en el ámbito educativo, implica un uso 

incluyente, visibilizado, no sexista y no androcéntrico del lenguaje y las imágenes de los 

materiales.276 

Las mujeres necesitamos promover la inclusión del género en el proceso del conocer a 

fin de comprender la realidad desde múltiples miradas e instaurar un nuevo estilo de 

pensamiento. El gran desafío es cómo llevar a cabo ese cambio, cómo insertar el nuevo 

conocimiento y transformar la ideología sexista que permea el aparato educativo por tanto 

tiempo.277 

Sin embargo, no todo es trabajo del docente, mirar la educación y la pedagogía desde una 

óptica de género; significa llevar a cabo transformaciones sustanciales en la manera de 

entender la historia de la educación, las teorías, los sistemas educacionales y las prácticas 

educativas, para lo cual se requiere la elaboración de una política que contemple la 

perspectiva de género.278 

 

 
275 Ibid. 
276 Vitoria-Gasteiz, 2015 
277 Palacios, 2009:72 
278 Palacios, 2009:70 
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4.Innovaciones educativas en el diseño de 

la estrategia didáctica  

4.1. Presentación  

 

 

“La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de las conciencias, también lo es 

de reencuentro y de reconocimiento de sí mismo.” 

(Paulo Freire) 

 

En este capítulo se detalla el diseño e implementación de mi estrategia en concordancia 

con los objetivos particulares del trabajo:  

1. La forma en la que establecí y analicé las ideas previas sobre el tema de 

evolución humana de los alumnos. 

2. El diseño de los materiales didácticos de mi creación con enfoque de género, 

así como los instrumentos de evaluación que fueron empleados. 

3. La descripción de la implementación de la estrategia utilizando la metodología 

de proyectos y recursos didácticos en plataformas digitales. 

Cabe recordar que mi propuesta se centra en sugerir el caso del ser humano para la 

enseñanza de la evolución biológica, a partir del desarrollo de estrategias didácticas de 

cooperación, discusión y creación de textos literarios para la representación de una 

historia por medio de imágenes.  

La presente estrategia está pensada para cuatro sesiones para un grupo de 45 alumnos de 

la Escuela Nacional Preparatoria. Con base al marco teórico de la institución, se diseñaron 

cuatro secuencias didácticas enfocadas en ampliar las concepciones previas de los 

alumnos sobre el tema de evolución biológica y evolución humana, los cuales son unos 

de los tópicos más complicados de abordar en la práctica docente.  

Antes de continuar me parece necesario puntualizar sobre algunos términos y conceptos 

que resultan importantes para contextualizar mi propuesta. Estos son: innovación 

educativa; estrategias didácticas, aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en 

proyectos. 
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Un breve apunte sobre la innovación educativa 

El término de innovación educativa es crucial puesto que el título de esta tesis menciona 

el empleo de dos innovaciones. Por ello partiré indicando que se trata de: 1. El enfoque 

de género para la enseñanza de la evolución humana, y 2. El uso de la narrativa, en 

concreto la creación de narrativas digitales mediante la metodología de proyectos.279 

El término innovación educativa por sí solo es utilizado en medios y publicidad, sin 

embargo, para el campo de la educación, Sánchez Mendiola (2018), explica que el 

significado de la palabra innovación no es uniforme a lo largo de la historia, como 

tampoco lo es su carga simbólica. No obstante, etimológicamente la palabra innovación 

proviene del latín innovatio que significa “crear algo nuevo”. También se usa en el sentido 

de nuevas propuestas e inventos. Así, de acuerdo con Mendiola (2018), se puede definir 

la innovación como el proceso de incorporar algo dentro de una realidad preexistente para 

cambiar, transformar o mejorar dicha realidad.  

La innovación educativa se utiliza con la intención de mejorar y de aumentar/conseguir 

la mayor cota de calidad del proceso educativo a nivel de nuevos métodos nivel didáctico. 

Pues es en este momento cuando la innovación educativa cobra sentido, a través de la 

resolución de problemas.  

Todo proceso de innovación educativa debe partir de una investigación o una indagación 

previa. En este caso, dicha investigación fue la expuesta en los primeros capítulos, en los 

que se remarcó la necesidad de incorporar modelos explicativos de la evolución humana, 

diferentes a los de la educación tradicional. Sin embargo, no se puede dejar de tomar en 

cuenta el plan curricular, por lo que esta propuesta está dentro del ámbito de innovación 

educativa en los planes y programas de estudio, que tiene por objetivo adecuar contenidos 

a contextos específicos. Además, se suma a la innovación en el proceso educativo, 

orientada a la metodología de enseñanza y materiales de aprendizaje. 

Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas son procedimientos organizados y planificados por el docente 

con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen 

los objetivos planteados. A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido 

 
279 Los alumnos mediados por el aprendizaje cooperativo escribieron guiones y realizaron narraciones en 

cuatro sesiones.  
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pedagógico que deben seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Son de gran 

alcance y se utilizan en periodos largos (plan de estudio o asignatura).280  

Asimismo, las estrategias se utilizan para favorecer el desarrollo de habilidades y 

actitudes tales como: pensamiento crítico y creativo; responsabilidad ante el aprendizaje, 

búsqueda, organización, creación y aplicación de información; promoción del aprendizaje 

colaborativo, y autorreflexión sobre el propio aprendizaje. Es importante recalcar que por 

un lado vamos a tener las estrategias de enseñanza y por otro hay que considerar las de 

aprendizaje.  

En general, las estrategias de enseñanza se conciben como los procedimientos utilizados 

por el docente para promover aprendizajes significativos, implican actividades 

conscientes y orientadas a un fin. El adecuado y consciente uso de las estrategias, conlleva 

a una “instrucción estratégica, interactiva y de alta calidad.”281  

Los autores concuerdan en que las características que deben tener estas estrategias son: 

❖ Funcionales y significativas. 

❖ La instrucción debe demostrar que estrategias pueden ser utilizadas, como pueden 

aplicarse y cuándo y porqué son útiles. 

❖ Los estudiantes deben ver las estrategias como útiles y claras. 

❖ Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones del 

estudiante sobre el contexto de la tarea. 

❖ Los materiales deben ser claros, bien elaborados y agradables. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, estas constituyen actividades conscientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de un modo 

intencional y deliberado de una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas. 

Parra (2003) define que las características que las estrategias de aprendizaje deben 

cumplir son: 

❖ Su aplicación no es automática sino controlada. 

❖ Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. 

❖ Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples que son las 

técnicas de aprendizaje, las destrezas o habilidades.  

 
280 Campusano, 2017 
281 Parra, 2003 
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Aprendizaje cooperativo para lograr aprendizaje significativo  

Como se mencionó anteriormente es necesario que, durante el desarrollo de la estrategia, 

haya una participación activa y creativa de los estudiantes, por lo cual la metodología del 

Aprendizaje Cooperativo (AC) favorecerá la organización de las sesiones.  

El AC pertenece a la categoría del trabajo en grupo, pero no todo trabajo en grupo en el 

aula es necesariamente aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo hace posible 

entender los conceptos que tienen que ser aprendidos a través de la discusión y resolución 

de problemas a nivel grupal, es decir, a través de una verdadera interrelación. Usando este 

método, los estudiantes también aprenden las habilidades sociales y comunicativas que 

necesitan para participar en sociedad y “convivir”.282 

De igual forma cabe mencionar que se busca generar aprendizaje significativo, para 

definir de qué se trata, retomaremos al creador de la teoría del aprendizaje significativo, 

David Paul Ausubel, quien define al proceso mediante el cual se construyen las 

representaciones personales significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o 

representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje.283 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

En esta propuesta se usó el modelo del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el cuál 

apunta a que la propuesta de enseñanza que se diseñe y planifique; tiene que estar de 

acuerdo a las competencias que se pretenden desarrollar.  

El mencionado modelo se centra en que los estudiantes desempeñan el rol de 

profesionales basando su experiencia de aprendizaje a situaciones concretas de trabajo 

conectándolo con su realidad.284 

Por eso la presente estrategia busca conectar las experiencias de los alumnos a través de 

proyectos de lectoescritura, es decir que ellos realizan ejercicios con la escritura de cartas, 

guiones, y producción de videos, para obtener un proyecto final. Figueroa (2005) explica 

que constante e intuitivamente en nuestra vida diaria hacemos proyectos y los llevamos a 

la práctica. Desde el momento que tenemos una buena idea, nos aqueja un problema o 

necesitamos enfrentar situaciones de la más diversa naturaleza: buscamos información al 

 
282 Pérez, 2010. 
283 Rivera, 2004 
284 Maldonado Rojas y Vásquez Rojas, 2008 
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respecto, elaboramos alternativas, analizamos cuál de ellas nos ofrece las mejores 

posibilidades de éxito y finalmente, tomamos una decisión.285  

De tal forma, esta propuesta busca enfrentar a los alumnos a teorías alternativas, para 

fomentar el análisis y pensamiento crítico con respecto al papel de la ciencia en la 

construcción del conocimiento; así como a los modelos androcentristas que usualmente 

se utilizan en la enseñanza de la evolución humana. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un método de enseñanza en el que los 

estudiantes desarrollan y aprenden conocimiento y habilidades, investigando y trabajando 

en un periodo amplio de tiempo para responder a una pregunta compleja, problema o 

desafío.286 

Causil (2021) precisa que esta metodología se centra en tres ejes, los cuales incluyen a 

las relaciones, comunicación y aprendizaje centrado en el estudiante; lo cual supone que 

los Docentes como los estudiantes interactúan para investigar, aprenden al tiempo, a 

desarrollar relaciones armoniosas.287 Podemos ver que la metodología de proyectos 

fomenta el aprendizaje activo que se busca en los objetivos de esta propuesta, ya que 

destaca la atmósfera de colaboración y promoción de la autonomía del estudiante.  

Medina y Tapia (2017), llegaron a la conclusión que el Aprendizaje Basado en Proyectos 

es una metodología o estrategia de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes 

protagonizan su propio aprendizaje, desarrollando un proyecto de aula que permita aplicar 

los saberes adquiridos sobre un producto o proceso específico, poniendo en práctica todo 

el sistema conceptual para resolver problemas reales288. A continuación, se expone un 

esquema para ejemplificar los elementos, recursos, y metodologías utilizadas en el 

proceso de aprendizaje que tendrán los alumnos (ver Figura 9). 

 
285 Figueroa, 2005: 7 
286 García y Pérez,2018 
287 Toro y Antonella, 2019 

288 Causil, 2021: 110 
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Figura 9 Elementos de la estrategia didáctica de la presente tesis. Elaboración propia. 

 

Ahora sí, comenzaré a exponer la parte práctica de mi tesis. 

 

4.2. Establecimiento y análisis de ideas previas 

Para lograr el objetivo general fue necesario conocer las concepciones previas de los 

alumnos con respecto al papel de la mujer en la prehistoria, así como de la comprensión 

de los temas centrales de la evolución biológica en general y humana en particular.   

Por consiguiente, se aplicaron dos encuestas que podían contestar de forma anónima, a 

través de una plataforma de acceso libre llamada Mentimeter. A los alumnos se les 

proporcionó un código, el cuál pusieron en la plataforma y en ella se arrojaban las 

preguntas que debían responder. La primera fue para conocer el estado emocional de los 

alumnos, ya que debido a la distancia que pueden representar las redes sociales, conocer 

su estado podría ayudar a generar un espacio más personal.  

La pregunta fue: ¿Cómo me siento hoy? A través de las respuestas se generó una nube de 

palabras virtual, en dónde las frases más repetidas se mostraban de mayor tamaño. Por lo 

tanto, las palabras más repetidas fueron: con sueño, feliz, con frío, preocupado, con 

hambre, estresado (ver Figura 10). 



 

103 

 

Figura 10 Respuestas de los alumnos del grupo 501 de la ENP No. 8 

 

De la misma forma, para el establecimiento de las ideas previas sobre evolución humana, 

los alumnos contestaron la pregunta: ¿Cuál era el papel de la mujer en la prehistoria?  Los 

alumnos votaban por una opción, y en pantalla se veía las opciones más votadas. Los 

resultados mostraron que los alumnos ubican a las mujeres dentro de las actividades de 

lo privado y los cuidados. Estos datos fueron recopilados a partir de una encuesta anónima 

realizada con la plataforma Mentimeter (ver Figura 11).  

 

Figura 11 Respuestas de los alumnos del grupo 501 de la ENP No. 8 
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En las respuestas expuestas por los alumnos, se puede observar de color amarillo, que la 

mayoría votaron por la opción del cuidado de las crías. Mientras que la segunda opción 

más votada, la del color azul, fue el resguardo de semillas y agricultura. Estos resultados 

son relevantes ya que para este estudio y como lo proponen Francisa & Carrie Paechteara 

(2015), es importante entender la perspectiva de los alumnos a partir de sus producciones 

colectivas, y en ese sentido, también entender su contexto social.  

 De igual forma, las respuestas apoyan lo expuesto por autoras como Pulido (2003), quién 

señala que estas afirmaciones de la división del trabajo están marcadas por la ideología 

androcentrista que tenemos como docentes y alumnos. Esto no es de extrañarse, pues la 

interpretación de la historia evolutiva del ser humano ha sido polarizada por un notable 

androcentrismo.  

 

4.3. Diseño de los materiales didácticos 

 

Bravo (2005) indica que la elaboración de materiales educativos o didácticos es una de 

las funciones que deben realizar los profesores como parte más de su trabajo profesional. 

Para ello, el profesor debe hacer uso de sus habilidades como docente y emplear las 

herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ponen a 

su alcance.  

Estos deben estar orientados a un fin y organizados en función de los criterios de 

referencia del currículo. El valor pedagógico de los medios está íntimamente relacionado 

con el contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y posibilidades 

intrínsecas.289 

Por consiguiente, esta propuesta se centró en el diseño de diez materiales didácticos 

enfocados en el tema de evolución humana, así como dos materiales audiovisuales que 

fueron utilizados para explicar a los alumnos cómo se desarrollarían las actividades. 

 

❖ Un cómic: “Lucy la estrella primitiva” 

❖ Tres videos con mupets: “Érase una vez Luca”, “Tantos homos y un solo 

sobreviviente”, “Bienvenidos a Berinjia”. 

 
289 Guerrero, 2008 
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❖ Tres infografías: “Ancestros de los homínidos”, “Migraciones humanas”, 

“Evolución de los homínidos”. 

❖ Tres ilustraciones: “Mujeres cazadoras”, “Árbol de parientes”, “Dos posibles 

realidades”. 

❖ Tres videos para explicar: ¿Cómo se hace una carta? Indicaciones del proyecto 

final. 

 

El diseño de materiales fue posible gracias al financiamiento de la Sociedad Europea de 

Biología Evolutiva (ESEB por sus siglas en inglés) en el año 2020.  Además, es relevante 

mencionar que, para tener un panorama mayor sobre el diseño de materiales, se cursó las 

asignaturas que ofrece el plan de estudios de la maestría:  Diseño y elaboración de 

Materiales didácticos con el Maestro Alejandro Martínez Mena. Así como la asignatura 

de Narrativa en la enseñanza y divulgación de las ciencias naturales y sociales, con el 

Doctor Aquiles Negrete Yankelevich. Además, se cursó el diplomado de Herramientas 

digitales para la educación, el cual ofrece la Dirección General de Cómputo y de 

Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). 

Los materiales que se crearon fueron revisados por expertos en el área, y tuvieron un 

proceso de diseño, revisión y análisis de la información. Todos los materiales tienen el 

objetivo general de ser propuestas diferentes a las que encontramos en los libros de texto 

en México, y a las usadas comúnmente en exposiciones y/o clases de evolución.  

El proceso de producción de vídeos fue gracias al apoyo del colectivo al que pertenezco 

llamado La Bombilla IluminArte con Ciencia.  El público meta fueron los estudiantes de 

bachillerato con edad de 14 a 19 años. En el siguiente esquema se ejemplifica el proceso 

de construcción de materiales (ver Figura 12). 
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A continuación, se hace una descripción detallada de las características de cada material 

que se diseñó. 

❖ Cómic “Lucy la estrella primitiva” 

Descripción: El cómic tiene una extensión de cuatro páginas, es en blanco y negro. El 

diseño y arte estuvo a cargo de la ilustradora Sara Itzel López, a quién se le pagó por los 

diseños con el estímulo obtenido por la ESEB. Mientras que la investigación y redacción 

de la historia fue de mi autoría. El objetivo principal fue desarrollar a través de una 

historia anecdótica, la descripción biológica de la especie Australopithecus afarensis, así 

como ofrecer a los alumnos detalles del paleoambiente en el que pudo coexistir. De igual 

forma se presentó un compendio de las especies anteriores a Lucy. Al final del texto se 

nombró a la científica mexicana, la Doctora Angelica González Olvier, quién es 

especialista en antropología molecular. Su incorporación al cómic fue para visibilizar el 

trabajo de las mujeres en el estudio del ser humano.  El material se presentó en formato 

digital, PDF, a través de la plataforma Classroom.  

De este modo el material introdujo –mediante una historia atractiva, cercana y con un 

diseño llamativo– a los alumnos al tema de la evolución humana aportando datos 

biológicos sobre las especies de homínidos. Con respecto al enfoque de género, se buscó 

representar y dar protagonismo a los personajes femeninos, ejemplificando el papel activo 

del personaje en su tribu (ver Figura 13). 

 

Figura 12 Proceso de diseño de materiales didácticos. Autoría propia. 
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Figura 13 Portada del cómic Lucy la estrella primitiva. 

 

❖ Producción audiovisual  

Descripción: Se produjeron tres videos. El primero llamado “Érase una vez Luca”, cuyo 

objetivo fue presentar una introducción del concepto de “último ancestro común 

universal” (Last Universal Common Ancestor) o LUCA (Figura 14). El segundo vídeo 

fue sobre el origen del género homo, en el cual se introducen las diferentes especies de 

homínidos y características principales (Figura 15). El tercer video abordó las diferentes 

teorías sobre el poblamiento americano, así como el tema de la variación genética de los 

seres humanos (Figura 16). 

Para los videos se diseñaron tres títeres bocones, cuya realización estuvo a cargo de 

Maricarmen García Tenorio, a quién se le hizo el pago por sus apoyos con el estímulo 

que dio la ESEB. Para la producción de los videos se contó con el apoyo de una productora 

llamada Qiu Live, y Manual para Curiosos. A su vez se contó con la participación de la 
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artista visual Lucia Romero para vestir con imágenes los videos. En la sección de anexos 

se puede visualizar fotografías de cada uno de los títeres diseñados, así como los créditos 

y especificaciones de cada vídeo. 

 

 

Figura 14 Vídeo “Érase una vez Luca” 

 

 

Figura 15 Vídeo “Tantos homos y un solo sobreviviente” 
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Figura 16 Video "Bienvenidos a Beringia" 

 

❖ Infografías 

El diseño de infografías fue pensado para ser material complementario en las 

presentaciones que se dieron en Power Point, y por ende en la estrategia didáctica, con el 

fin de introducir con mayor fuerza el enfoque de género en la evolución, al dar visibilidad 

a las hembras homínidas. El diseño de las tres infografías estuvo a cargo de Sara Itzel 

López, mientras que la investigación y conceptualización estuvo a mi cargo. A 

continuación, describo brevemente cada uno de los materiales gráficos. 

 

Infografía 1 

Tema: Primates hominoideos  

Descripción: Se trata de un árbol que representa la comunidad de descendencia de los 

primates hominoideos. En el que cada ramificación se permite apreciar la divergencia de 

caracteres de las principales especies de homínidos. El árbol muestra desde los primeros 

géneros del Mioceno inferior, al Mioceno medio temprano, Mioceno superior hasta llegar 

al Plioceno. El objetivo es exponer que la evolución humana ha sido un proceso 

ramificado, además de presentar especies hembras y machos de cada especie (ver Figura 

17). 
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Figura 17 Árbol de ancestros de los primeros 

homínidos. 
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Infografía 2 

Tema: Migraciones de la evolución humana 

Descripción: Esta infografía tiene la intención de mostrar, mediante un mapa, las 

principales teorías migratorias del poblamiento en el Continente americano. Hay 

presencia de personajes femeninos y masculinos (ver Figura 18). 

 

 

Figura 18 Infografía de migraciones humanas. 

 

 

Infografía 3 

Tema: Especies de homínidos 

Descripción: En esta infografía se ilustran las etapas y especies de algunos de los 

principales homínidos como el Ardipithecus, Austrolopithecus, Kenyathropus, 

Paranthropus, Homo habilis, Homo neanderthalis, Homo heideibergensis. El acomodo 

tiene una forma circular, mostrando diferentes individuos hembras y machos haciendo 

actividades variadas como las de la crianza, diseño de armas, cultivo, recolección y caza. 

De igual forma se ilustra parte de la flora que pudo existir en su época.   
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Figura 19 Evolución de los homínidos. 

 

  

● Ilustraciones 

En las representaciones más icónicas de la evolución humana puede apreciarse –en 

general– el protagonismo de los hombres. Además, cuando aparecen mujeres, suelen estar 

asociadas a su papel “diferenciado” en la sexualidad y la maternidad. Es por ello que se 

diseñó dos ilustraciones que exhibierán a los estudiantes un contexto más equitativo en el 

que la mujer esté visibilizada en la historia del ser humano.  

 

Mujeres cazadoras 

Tema: Mujer cazadora de Monte Verde  

Descripción: Esta ilustración está inspirada en el artículo de Haas et al. (2020). Female 

hunters of the early Americas. Science Advances, 6(45), en el que desafían la hipótesis 

del hombre-cazador después de que las “excavaciones realizadas en el yacimiento andino 

de Wilamaya Patjxa revelan un enterramiento humano de 9000 años de antigüedad 

asociado a un conjunto de herramientas de caza compuesto por puntas de proyectil de 

piedra y herramientas de procesamiento de animales. Los análisis osteológicos, 

proteómicos e isotópicos indican que esta cazadora temprana era una mujer adulta joven 

que se alimentaba de plantas y animales terrestres. El análisis de las prácticas de 
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enterramiento del Pleistoceno tardío y del Holoceno temprano en toda América sitúa a 

este yacimiento como el enterramiento de cazadores más temprano que incluye otras 10 

mujeres en paridad estadística con los primeros enterramientos de cazadores masculinos. 

Los resultados son coherentes con las prácticas laborales no sexistas en las que las 

primeras mujeres cazadoras-recolectoras eran cazadoras de caza mayor”. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la ilustración realizada por la diseñadora Sara 

Itzel López, es mostrar a unas mujeres que están cazando un tipo de camélido, para 

desafiar la visión tradicional de la división sexual del trabajo, en dónde las mujeres eran 

únicamente cuidadoras, mientras que los hombres eran cazadores (ver Figura 20).  La 

ilustración se utilizó como material complementario de un estudio de caso que se presentó 

a los alumnos, el cuál será descrito en la siguiente sección. 

 

 

Figura 20 Mujeres cazadoras en Monte Verde. 

 

Árbol de los primates 

Descripción: Una de las principales críticas que se puede hacer de los árboles evolutivos 

del ser humano pensados para enseñanza, es que normalmente muestran en la rama más 

alta o en la que se encuentra en la extrema derecha, a un varón caucásico, lo cual puede 

ser entendido como que este tipo de Homo sapiens representa el pináculo de la evolución. 

Es por lo anterior que la imagen que se diseñó de la mano con la artista visual Lucía 

Romero, muestra de forma atractiva y sencilla el nivel taxonómico en el que se encuentran 
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los primates incluido el ser humano. La ilustración se utilizó en la primera exposición 

realizada en la sesión 1, así como en el video “Tantos homos y un solo sobreviviente” 

(ver Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de diferentes realidades 

Descripción: Imagen pensada para que los alumnos reflexionen mediante la comparación 

de las imágenes sobre el poder de las imágenes para conformar imaginarios colectivos. 

En este caso la etnografía de los roles de género tradicional en la prehistoria. La imagen 

fue diseñada por Lucía Romero, y nos basamos en la propuesta didáctica de la exposición 

Evolución en clave de género.  producida por la Unidad de Cultura Científica e 

Innovación (UCC+i) del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 

(CENIEH) (ver Figura 22). 

Figura 21 Árbol filogenético de homínidos utilizado en vídeo "Tantos homos y un 

solo sobreviviente". 



 

115 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 Comparación de dos realidades. 
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5.Aplicación y evaluación de la estrategia 

didáctica 
 

5.1 Presentación 

 

La aplicación de la estrategia didáctica se dio en cuatro sesiones, con los contenidos que 

se consideraron relevantes para una mejor comprensión de la evolución biológica y 

evolución humana. Por la pandemia de COVID-19, todas las sesiones se llevaron a cabo 

vía remota. Dos sesiones fueron sincrónicas y dos más fueron asincrónicas. Se 

implementaron las estrategias mencionadas en el capítulo 4, las cuáles consistieron en el 

uso de materiales didácticos con enfoque de género, el uso de las TICS, así como las 

narrativas digitales. 

El proyecto se desarrolló en cuatro etapas. Es necesario subrayar que, en la primera etapa, 

se describe el uso de algunos materiales y plataformas educativas que no aparecen en el 

capítulo anterior, porque fueron descartados. Este descarte fue uno de los resultados más 

importantes de la primera aplicación de mi estrategia. 

Etapa 1: Consistió en el diseño de un curso y materiales prototipo para establecer 

aquellos que resultaron más eficaces para la comprensión del tema de la evolución con 

enfoque de género. Esta primera estrategia se presentó a tres grupos de Biología IV de la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 9, grupos a cargo de la Dra. Carmen Patricia 

Rodríguez Pérez.  

El curso se impartió en el mes de noviembre del 2019. En cada sesión comencé explicando 

los temas mediante exposiciones en Power Point y posteriormente implementé distintas 

actividades con los materiales prototipo. Se aplicó una evaluación sobre la opinión de los 

alumnos, con respecto a la estrategia y los materiales. Los productos finales se subieron 

a una lista de Spotify llamado “Erase una vez la evolución humana”.  

El instrumento que se aplicó fue una Escala Likert a través de un formulario de Google. 

Los resultados obtenidos ayudaron a mejorar la estrategia y visualizar que el enfoque de 

género solo se estaba implementando en una actividad, la cual fue el Estudio de caso de 

la mujer cazadora. Además, se tomó en cuenta los comentarios de los alumnos que 

señalaban que eran demasiadas actividades para tan pocas sesiones. 
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Etapa 2: Con los resultados se trabajó en el diseño de los materiales, los cuales se han 

presentado en el capitulo anterior. Además, que se implementó más dinámicas y juegos 

virtuales. Ya que en la primera propuesta los alumnos tenían que hacer una improvisación 

teatral frente a grupo, y esto generaba estrés para los más tímidos. Por lo que en esta 

ocasión se hizo uso de las TIC’s. 

 

Sesión 1: Para la identificación de ideas previas en los estudiantes hice una “Nube 

de palabras para las emociones” con la aplicación Mentimeter, y un cuadro C-Q-

A. La nube de palabras consiste en que el profesor formule una pregunta, la cual 

aparece –gracias a la aplicación Mentimeter– en pantalla dando la posibilidad de 

que cada estudiante escriba por medio de su teléfono móvil u otro dispositivo su 

respuesta. Las respuestas se muestran en tiempo real, creando una nube de 

palabras que va cambiando con cada nueva respuesta. Las palabras que se repiten 

con más frecuencia aparecen más grandes, lo que facilita la rápida detección de 

las respuestas más populares. La pregunta principal fue ¿cuál era el papel –

principal– de la mujer en la prehistoria?, aunque también utilicé nubes de palabras 

para monitorear el estado de ánimo general del grupo. 

 

Por otro lado, C-Q-A es una estrategia de lectura que se aplica con textos 

expositivos para propiciar el aprendizaje significativo. Se utilizó el CQA para 

identificar ideas previas de los alumnos sobre el tema de evolución biológica 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué conozco sobre la evolución?, para 

activar los conocimientos previos. ¿Qué me gustaría conocer? y ¿Qué 

Aprendí?  

Para la exposición que hice de los temas empleé la infografía de los ancestros de 

los homínidos y la de las distintas especies de homínidos (Figuras 17, 19 y 21). 

Finalicé la primera sesión con una actividad por equipos: la creación de un avatar 

en la plataforma gratuita llamada VOCKY. La idea de esta actividad fue que los 

alumnos integraran los conocimientos vistos en la clase para crear un personaje 

representativo o estereotípico que explicara –en un video– el papel de la mujer en 

la prehistoria (Figura 23).  
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Figura 23 Algunos ejemplos de los avatares diseñados por los alumnos. 

   

Sesión 2: Esta sesión fue asincrónica en la plataforma Classroom. La actividad 

consistió en la lectura del artículo de divulgación “Origen y evolución del ser 

humano” de Ana Barahona (2001), y del cómic de mi creación “Lucy la estrella 

primitiva” (ver Anexo 1). Para evaluar los conocimientos adquiridos de estos dos 

materiales, se realizó un cuestionario en Google en el cual se hicieron algunas 

preguntas referentes al cómic, y otras más donde se desarrolló un estudio de caso, 

además de colocar la imagen “dos realidades distintas” (ver Figura 22), sobre la 

cual los alumnos tenían que reflexionar sobre la imagen en cuestión y discutir cuál 

consideraban que se acercaba más al pasado.  En total fueron quince preguntas.  

Por último, los alumnos tuvieron que redactar una carta a “su amigo del futuro”. 

En ella tenían que suponer que eran una especie de homínido (asignada 

previamente por mí) y contarle a un amigo imaginario lo que les gusta hacer, 

comer, en qué tipo de clima habitan, cuál es la flora, la fauna y diversas cosas de 

su vida cotidiana. Para que pudieran realizar la actividad elaboré un video en la 

plataforma Canva. La finalidad de esta actividad es que los alumnos realizarán 
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una investigación bibliográfica de las características biológicas del homínido que 

les tocó, así como el tipo de clima en el que habito.  (Figura 24). 

 

 

Figura 24 Vídeo de mi creación sobre cómo escribir una carta. 

  

 

Sesión 3: Esta sesión fue sincrónica. El tema principal fueron las distintas teorías 

sobre el poblamiento de América. Después de darles una clase en Power Point, 

les presenté el video de mi creación “Bienvenido a Beringia” (ver Anexo 1). 

Posteriormente se trabajó el estudio de caso de la mujer cazadora basado en el 

artículo del 2020 publicado en Science titulado Female hunters of the early 

Americas de Haas et al. El estudio de caso se nombró “Cazando a lo grande'', en 

dónde los alumnos tuvieron que leer lo expuesto en el Drive, y contestar con un 

color característico las nueve preguntas (ver Figura 25). 

El texto fue adaptado para ser un artículo de divulgación científica. Se dividió 

en tres secciones en las que se exponía parte de la información y después se 

colocaban las preguntas para que los alumnos pudieran reflexionar sobre la 

información antes leída. A continuación, se enlistan las secciones con sus 

preguntas correspondientes:  

1. La revelación: En esta primera parte se expone el caso y las 

hipótesis que se plantearon los investigadores.  
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Las preguntas después de ese texto fueron: 

❖ ¿Por qué crees que los investigadores pensaban que los 

huesos eran de un hombre? 

❖ ¿Cómo crees que los investigadores llegaron a la 

conclusión de que se trataba de una mujer? 

2. La segunda sección se llamó “Dos iguales” en ella se expuso cómo 

los investigadores analizaron los huesos encontrados y 

determinaron su sexo.  

Las preguntas que debían contestar los alumnos fueron las 

siguientes: 

❖ ¿Por qué los investigadores piensan que podría ser un caso 

aislado? ¿Tú qué piensas? (Cada uno debe responder) 

❖ ¿Qué técnicas usaron los científicos para determinar que 

era una mujer? 

3. La tercera sección se nombró como “Más revelaciones”, en ella se 

exponen los sesgos androcentristas que pueden existir en la 

investigación y cómo estos pueden afectar los resultados 

obtenidos. 

❖ Describe con tus propias palabras de qué trató la noticia. 

❖ ¿Qué otra explicación propone los investigadores sobre la 

presencia de armas con los huesos de la mujer? 

❖ ¿Por qué sería benéfico para una tribu prehistórica que las 

mujeres participarán en las actividades como la caza? 

❖ Explica ¿por qué crees que por mucho tiempo ha existido 

la idea de que los hombres eran cazadores? ¿Tú qué piensas 

y cómo esta noticia podría cambiar esa idea? 

❖ Describe aquellas actividades imprescindibles para la vida 

cotidiana, que han permanecido ocultas por la historia y 

que probablemente fueron realizadas por mujeres. 

Compararlas con tu realidad. 
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Figura 25 Algunos trabajos de los alumnos del estudio de caso “Cazando a lo grande” 

 

 

La actividad final consistió en la realización de una “Flor de loto”, la cual es una estrategia 

sugerida para trabajar creatividad que permite visualizar conceptos que se relacionan con 

el ubicado en el centro. El mismo se rodea de 8 y cada uno de ellos se desarrolla rodeando 

a la figura que está en el centro con otros 8. Fue diseñada por Matsumura Yasuo.290 En 

este trabajo se hizo una adaptación sugerida por la autora Vivian Minard en su tesis 

 
290 véase innovaforum.com/técnica/lotus-e.htm.  
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Creatividad y TIC en la cátedra de Metodología de la Investigación Científica (2013). 

Algunos de los trabajos hechos por los alumnos se pueden ver en las siguientes figuras 

(ver Figura 26). 

 

Sesión 4: Esta fue la última sesión que se llevó a cabo de forma asincrónica. Se 

les proporcionó a los alumnos un video para explicar las características específicas 

del proyecto final (ver Figura 27). Además, se les brindó una plantilla de bitácora 

de trabajo en la que los alumnos desarrollaron su guion y las especificaciones del 

proyecto final que consistía en un podcast o vídeo (ver Figura 28). Para la bitácora 

se les solicitó describir quién se encargaría de la investigación, redacción de 

guion, selección de música y creación de sonidos, actuación y selección de 

imágenes, así como el formato que utilizarían. De igual forma debían poner 

imágenes de referencia para que pudieran visualizar su historia. Por último, se 

solicitó hacer un guion para formato podcast o vídeo (ver Figura 30). 

Anteriormente se les proporcionaron ejemplos de guiones e instrucciones de cómo 

realizar un guion para esos formatos. Además, se les produjo un vídeo explicando 

reglas básicas para la creación de historias, como la construcción de personajes y 

Figura 26 Flor de loto del equipo 8 
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el viaje del héroe (ver Figura 29).291 Todos los equipos pudieron desarrollar con 

éxito los guiones, estableciendo personajes y sonidos (ver figura 30). 

 

 

Figura 27 Vídeo con especificaciones para el proyecto final. 

 

 

Figura 28 Portada de Bitácora de trabajo. 

 
291 El camino común de la aventura mitológica de la representación de la fórmula de los ritos de iniciación: 

separación-iniciación-retorno. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región 

de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe regresa 

de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos (Villen, 2016). 
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Figura 30 Ejemplo del guion de un equipo del grupo 501 

 

 

Figura 29 Vídeo con recursos para la creación de historias. 
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Figura 31Proyecto final en formato de vídeo del equipo Pongo 

 

 

 

Figura 32 Proyecto final en formato de vídeo del equipo 7 
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Figura 34 Podcast del equipo Los chilaquiles 

 

El curso concluyó con la producción del proyecto final de los alumnos, el cual tenía que 

ser acorde a lo que habían expuesto en la bitácora de trabajo (ver Figuras 31, 32, 33, 34). 

Fueron entregados premios a los mejores trabajos. Los premios fueron tarjetas de puntos 

STARBUCKS que podían canjear por un café cada. Se entregaron tres tarjetas a cada 

equipo ganador. En la siguiente tabla se ejemplifican y sintetizan los momentos y 

actividades desarrolladas con los alumnos (ver Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Vídeo del equipo Antecesor 
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Tabla 3 Actividades que se realizaron en la estrategia tomando en cuenta la taxonomía de 

Bloom para los objetivos de aprendizaje. 

 

Sesió

n 

Momento Activid

ad 

Modalid

ad 

Recursos Tema 

disciplinar o 

área 

Objetivo 

a partir 

de la 

taxonomí

a de 

Bloom 

Evaluació

n 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

Nube de 

palabras

. 

 

 

 

Individu

al 

 

 

 

Meentime

ter 

 

 

 

Psicoemocio

nal 

Conocer 

el estado 

de ánimo 

de los 

alumnos, 

contexto y 

los 

conceptos 

referentes 

al papel de 

la mujer 

en la 

prehistori

a. 

 

 

 

No aplica 

Creació

n de una 

historia 

con un 

avatar. 

 

Equipo 

 

Plataform

a Voky 

 

Evolución 

humana  

Diagnósti

co del 

papel de la 

mujer en 

la 

evolución 

humana. 

Lista de 

cotejo 1, 

lista de 

cotejo 2, 

(ver en 

Anexos 

instrument

os de 

evaluación

). 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Intervención 

 
(Ambientación 
y 
familiarización
) 
 

 

Lectura 

del 

cómic 

“Lucy 

la 

estrella 

primitiv

a” 

 

 

Individu

al 

 

 

Cómic y 

Google 

Forms. 

 

Antepasados 

de los 

homínidos 

(Austrolopite

cus 

Ramidus), y 

característica

s de los 

homínidos. 

Evaluar la 

comprensi

ón del 

tema de 

primeros 

homínidos 

con 

enfoque 

de género 

que se 

narró en el 

cómic.  

 

Lista de 

cotejo para 

evaluar las 

respuestas 

de Google 

Forms. 

 

Intervención 

(Conceptualiza

ción del relato) 

 

 

Carta a 

un 

amigo 

del 

futuro 

 

Individu

al 

 

Referenci

as 

 

Evolución 

humana, 

palefauna y 

paleambiente

s. 

Aplicació

n del tema 

de 

evolución 

humana a 

través de 

una 

narración 

Rúbrica 1 

y lista de 

cotejo 1, 

en Anexos 

instrument

os de 

evaluación 
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Especies de 

homínidos.  

desde lo 

personal. 

3 Intervención Estudio 

de caso 

de la 

Mujer 

cazador

a 

Individu

al / 

Equipo 

Noticia de 

Nature 

Proceso de la 

ciencia con 

enfoque de 

género 

Análisis 

de un 

estudio de 

caso para 

discernir 

entre la 

teoría y el 

hecho. 

Cuestionar

io, en 

Anexos 

instrument

os de 

evaluación

. 

 

 

 

4 

Intervención 

(Dinámicas 
para escribir la 

historia y 
producción del 

guion para 
audiovisual) 

 

Bitácor

a de 

trabajo 

Equipo Video que 

explica 

cómo se 

realizará 

el trabajo 

Evolución 

humana con 

enfoque de 

género 

Síntesis de 

los temas 

vistos en 

un 

proyecto 

colaborati

vo. 

Rúbrica 1 

y lista de 

cotejo 1, 

Anexos 

instrument

os de 

evaluación

. 

Intervención 

(Producción, 
preproducción, 
posproducción)

. 
 

Proyect

o final 

Equipo  Evolución 

humana con 

enfoque de 

género 

Síntesis de 

los temas 

vistos en 

un 

proyecto 

colaborati

vo 

Rúbrica 3 

y lista de 

cotejo 1, 

Anexos 

instrument

os de 

evaluación

. 

 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la intervención se dividió en tres etapas. La 

primera, referente al diagnóstico que se hizo a los alumnos para conocer su perspectiva 

en cuanto al papel de la mujer en la prehistoria. La segunda es el desarrollo de la 

estrategia, en la que se realizaron diversas actividades. La última etapa en la que se realizó 

el proyecto final. 

En cada sesión se estableció la metodología propuesta por Gloria Londoño-Monroy, de 

la cual se habló con mayor detalle en el tercer capítulo. 
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 Evaluación 

 
 

Evaluación 
diagnóstica 

 
 Inicial 

 
 Puntual 

 
 

Evaluación 
formativa 

 
 Autoevaluación 

 
 Coevaluación 

 
 Heteroevaluación 

 
 

Evaluación 
sumativa 

Figura 35 Tipos de evaluación. 

5.2 Instrumentos de evaluación 

 

La evaluación proporciona al docente información sobre los aprendizajes logrados por 

los alumnos, así como sacar deducciones valiosas sobre la utilidad o eficacia de las 

estrategias de enseñanza propuestas en clase.292 

Los momentos para evaluar son al inicio, durante el desarrollo y término de la clase que 

corresponde a la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa; donde los contenidos 

a evaluar son los declarativos, procedimentales y actitudinales. A continuación, presento 

un diagrama en el que resumo los tipos de evaluación según los momentos en los que 

deben llevarse a cabo (ver Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la evaluación diagnóstica, en la presente intervención fue aplicada la 

diagnóstica puntual, con la intención de saber cuáles eran los conocimientos previos de 

los alumnos con respecto a los temas que se impartieron.  

En el caso de la evaluación formativa, es indispensable conocer cómo está ocurriendo el 

progreso de la construcción de aprendizajes logrados por los alumnos; es decir, la riqueza 

cualitativa de las relaciones logradas entre la información nueva a aprender y los 

conocimientos previos. 

 
292 Díaz Barriga et al., 2010 
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Además, en la evaluación formativa se trata de que no solo el docente sea el agente 

exclusivo evaluador sino también los alumnos, de manera que pueden realizarse distintos 

tipos de evaluaciones alternativas y complementarias a la evaluación del docente. En este 

caso, durante las cuatro sesiones (asincrónicas y sincrónicas), fue aplicada la 

heteroevaluación, en dónde se utilizó rúbrica y lista de cotejo.  

Por otro lado, la evaluación sumativa es relevante porque se realiza al término de un 

proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera. Por medio de esta evaluación, el 

docente conoce si los aprendizajes estipulados en el programa de estudios fueron 

cumplidos. Algunos instrumentos utilizados en la evaluación sumativa son: los 

cuestionarios, las pruebas abiertas y cerradas, las pruebas de desempeño, los portafolios, 

ensayos, monografías etc. 

 

Para cumplir con la evaluación sumativa se ejecutó un cuestionario con la aplicación de 

Formularios Google, y solo se evaluó el conocimiento de los alumnos. 

Aunado a lo anterior, la evaluación de los contenidos de aprendizaje (declarativos, 

procedimental y actitudinal) requieren de diversas estrategias e instrumentos de 

evaluación. A continuación, se menciona cada uno de los tipos de contenidos de 

aprendizaje y los instrumentos de evaluación que se pueden usar en cada uno de ellos, de 

acuerdo con Castañeda (2011) y Díaz Barriga (2010). 

 

❖ Declarativos: Son aquellos contenidos que hacen referencia a conceptos, a las 

fechas específicas que cada asignatura maneja como aspectos fundamentales y 

básicos que se deben conocer. Existen diferencias entre los hechos, los datos y los 

conceptos porque cada uno representa categorías diferentes. Un dato puede ser 

enunciado; un hecho, narrado; y un concepto definido. Los instrumentos en los 

que se puede apoyar un docente para este tipo de contenidos son las pruebas de 

ensayo o abiertas, elaboración de resúmenes, desarrollo de monografías o 

ensayos, resolución de tareas, solución de problemas conceptuales, categorización 

y organización de la información conceptual por medio de mapas conceptuales o 

redes semánticas, etc. 

 

❖ Procedimentales: Son contenidos que tienen una serie de pasos a seguir para 

llegar a una respuesta o resultado. No deben confundirse con la metodología o con 

las actividades de aprendizaje que el profesor realiza en clase. Hacen referencia a 
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las acciones, a las formas de actuar y de resolver problemas que el alumno debe 

construir, son fundamentales para el aprendizaje de otros contenidos, como los 

conceptuales y los actitudinales. Algunos instrumentos de evaluación son los 

siguientes: por medio de rúbricas, listas de control para evaluar el procedimiento 

y aplicarse durante la enseñanza de este, o después de ella, para valorar el grado 

de apropiación logrado, evaluación de portafolios, plantear tareas donde se solicite 

a los alumnos que utilicen el procedimiento en nuevos contextos de aplicación. 

 

❖ Actitudinales: Se sabe que la evaluación de las actitudes y valores es menos 

común que la de los contenidos declarativos o procedimentales. Una razón de ello 

radica en la gran complejidad que tiene la evaluación de este tipo de contenidos 

curriculares. Los instrumentos de evaluación que se pueden utilizar son los 

siguientes: registro anecdótico, rúbricas, listas de control, escalas de observación, 

diarios de clase, triangulación con otros profesores, escalas de actitudes (Escala 

Likert), escalas de valores (escala Rokeach), entrevistas, debates, cine-forum, 

técnicas de juego de roles, contar historias vividas.   

 

Los aprendizajes procedimentales y actitudinales se evaluaron con listas de cotejo y 

rúbricas. Cabe mencionar que algunos instrumentos fueron diseñados solo para evaluar 

un tipo de aprendizaje, por ejemplo, la rúbrica para evaluar el análisis de caso en Drive, 

en donde se evaluaba contenido declarativo. 

Álvarez (2015) sintetiza algunos de los instrumentos que se pueden utilizar para la 

obtención de evidencias los cuales son: 

❖ Rúbrica o matriz de verificación. 

❖ Listas de cotejo o control. 

❖ Registro anecdótico o anecdotario. 

❖ Observación directa. 

❖ Producciones escritas y gráficas. 

❖ Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas 

y formulación de alternativas de solución. 

❖ Esquemas y más conceptuales. 

❖ Registros de cuadros de actitudes de los estudiantes, observadas en actividades 

colectivas. 

❖ Portafolios y carpetas de trabajo. 
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❖ Pruebas escritas u orales. 

 

Como se mencionó anteriormente, para este trabajo fueron utilizadas las rúbricas, listas 

de cotejo y listas valorativas, las cuales se encuentran en la sección de Anexos de 

instrumentos. Es importante señalar que se usó un instrumento para evaluar la parte 

disciplinar y una lista de cotejo para evaluar el enfoque de género. 

De las actividades desarrolladas, se usó un instrumento de evaluación especifico.  

❖ Creación de historia con avatar: Lista de cotejo. 

❖ Cómic: Cuestionario en Google. 

❖ Carta a un amigo del futuro: Rúbrica y lista de cotejo. 

❖ Estudio de caso de mujer cazadora: Lista valorativa. 

❖ Bitácora de trabajo: Rúbrica y lista de cotejo 

❖ Proyecto final: Rúbrica y lista de cotejo. 

 

 

 

5.3 Análisis de resultados   

 

Se realizó un análisis cualitativo de los productos obtenidos, y un análisis de estadística 

descriptiva para obtener algunos valores que nos muestren si hubo un cambio con respecto 

a la percepción que los alumnos tenían sobre el papel de la mujer en la prehistoria. 

Asimismo, se evaluó el aprendizaje de los conceptos disciplinares.  

El análisis se dividió en tres momentos. El primero consistió en la identificación de las 

ideas, el segundo en evaluar cómo fue el proceso en el que los alumnos van aprendiendo 

y cambiando su percepción, y el tercero referente a el cambio conceptual. De igual forma 

cabe señalar que dos actividades tuvieron la modalidad individual, mientras que el resto 

se desarrollaron en equipo.  

En total se conformaron nueve equipos, sin embargo, no todos los equipos entregaron las 

actividades completas, por ejemplo, el equipo ocho no presento ningún producto, por lo 

que no se le excluyo para el análisis de los resultados. Cada equipo tenía entre cinco o 

seis estudiantes. Es importante recalcar que los equipos ya habían sido organizados por 

el profesor responsable de la asignatura.  

Primero se presentarán los resultados obtenidos por equipos.  
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La lecto escritura para la enseñanza de la evolución humana con enfoque 

de género  

Como se mencionó en la primera sección de este capítulo, en la primera sesión se les 

solicitó a los alumnos realizar diversas actividades que involucraban leer y escribir breves 

escritos literarios con la finalidad de propiciar la curiosidad y el deseo por aprender los 

temas propios de la ciencia. Además, se buscó que se trabajará el análisis y la síntesis de 

ideas.293 

Narrativas digitales con avatares  

 

La primera actividad de este estilo fue implementada en la primera sesión, y consistió en 

que los alumnos crearán una breve historia ubicada en la época de la prehistoria. Sumado 

a ello, se les proporcionó el enlace de la plataforma virtual Vocky, para que en ella 

diseñaran un personaje que fuera el narrador, y relatará la historia.  

Los alumnos fueron libres de diseñar el personaje que quisieran. Para analizar las ideas 

presentes en estas pequeñas narrativas se utilizaron dos listas de cotejo.  

La primera se usó para evaluar la parte disciplinar y actitudinal, mientras que la segunda 

para hacer el diagnóstico de la percepción de los alumnos. Cada lista de cotejo fue 

compuesta por diez indicadores a los que se les asignó el valor de 0 que era (No), y se 

daba cuando no cumplía el trabajo con ese indicador, o (1) que se asignó para indicar 

cuando si se cumplía.  

La lista de cotejo se encuentra en el apartado de anexos. A continuación, se muestran unas 

gráficas de barras que ilustran la tendencia con respecto al enfoque de género y a lo 

disciplinar para esta primera actividad. Podemos notar que el equipo 1 fue el que tuvo 

mejores valores en esta actividad en cuanto a lo disciplinar. Mientras que el resto de los 

equipos se mantuvieron por debajo del valor de ocho.  

Con respecto al enfoque de género, todos los equipos estuvieron bajo el valor de seis, 

mostrando que ninguno tenía esta percepción del papel de la mujer en la evolución 

humana (ver Figura 36). Estos datos son relevantes como un diagnóstico, ya que 

 
293 García, 2021 
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comparados con las actividades finales nos permiten determinar si la estrategia fue exitosa 

o no.  

 

 

 

Los textos fueron revisados de manera detalla. En cada uno se identificó algunos 

conceptos e ideas previas de los alumnos. A continuación, se presenta lo realizado por los 

alumnos.  

 

Equipo 1 

El trabajo de este equipo fue muy interesante, pues logró una historia desarrollada. 

Eligieron como narrador a un perro macho y hay una clara división de trabajo según roles 

de género (ver Figura 37).  

La narración está centrada en la historia de una abuela y cómo ella salva a su nieta 

ayudada por el perro, además estos personajes descubren que pueden proyectar sus 

emociones y experiencias a través de la pintura rupestre. Los jefes de la tribu son 

masculinos y se dedican a la caza, así como el protagonista que apoya a estas actividades. 

El equipo estuvo conformado por seis alumnas y un alumno.  
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Figura 36 Gráfica que muestra los resultados obtenidos en la narración con avatar. 
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Figura 37 Narración con avatar del equipó numero 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 2 

El nombre de esta narración fue “Erick el grande”, lo cual es llamativo porque hace 

mención que se trata de un personaje masculino que tiene grandeza. Es un personaje 

representativo de los pueblos indígenas que habitan en las regiones árticas de América 

del Norte y parte de Siberia (Inuit), quien es el jefe de la tribu (ver Figura 38). El 

protagonista relata que cazó una bestia de grandes colmillos de los valles del sur, y que 

perdió algunos compañeros hombres en esta actividad. Hay otros personajes masculinos 

que realizan la labor de la recolección de leña y alimento, además de que existe un 

curandero. Las mujeres tienen la función de crianza y a veces recolección, junto a los 

ancianos. En este equipo de cinco personas, había dos alumnas y tres alumnos, dando la 

impresión de que, al ser mayoritariamente hombres, fueron quienes tomaron las 

decisiones con respecto a los personajes.  
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Figura 39 Narración con avatar del equipó numero 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 3 

En esta narración se eligió de narrador a un perro macho de caza. El perro menciona no 

saber por qué los humanos ven “especial” el fuego, pero resalta que ayuda a mantenerse 

calientes. Además, él apoya a los humanos a cazar y que ellos prenden fuego, además 

describe sentirse a gusto con ellos. También menciona que los humanos usan las pieles 

para vestirse. Hay una descripción general del tipo de fauna de la época (ver Figura 39). 

El equipo estaba conformado por cinco estudiantes, de los cuales cuatro eran hombres y 

una estudiante fue mujer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Narración con avatar del equipó numero 2 



 

137 

Equipo 4 

La narración llevó por título “La historia del fuego”. Los alumnos diseñaron un personaje 

masculino con ojos azules, musculoso y con una piel de león (ver figura 40).  El personaje 

es cazador y tiene una esposa quién realiza caza de presas menores como los peces. La 

frase es la siguiente: “Mi esposa, recolectaba y pescaba. Mientras que yo cazaba animales 

que iba encontrando”. El equipo estaba conformado por cinco mujeres y dos hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 5 

La representación elegida por los alumnos fue un perro pequeño de color negro y blanco. 

El perro era macho y se llamaba “Aquiles” (ver Figura 41). Se realizó una descripción 

general de las actividades de los humanos, pero no da más información en cuanto a la 

distinción de quién realizaba las actividades como la creación de vestimentas, pinturas 

rupestres, etc. Algo característico es que parece no haber distinción entre género y 

actividades. La descripción referente a eso es de este modo: 

“Todos eran muy unidos, eran como un equipo, y por ello todos tenían diferentes 

tareas para convivir de buena manera y abarcar todas sus necesidades, algunos se 

encargaban de cazar, mientras que otros se encargaban de crear armas de defensa 

y casa, otros hacían vestimentas con pieles y también se encargaban de los 

Figura 40 Narración con avatar del equipó numero 4 
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cultivos, uno de sus hobbies era hacer diversas pinturas en sus cuevas, 

representando su día a día, cosas que se siguen haciendo hoy en día, pero 

adaptadas a la actualidad y sus modernizaciones.” 

Este equipo fue conformado por cinco alumnas y un alumno, por lo que se puede 

distinguir que no hubo un sesgo androcentrista. 

 

 

 

Figura 41 Narración con avatar del equipó numero 5 
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Figura 42 Narración con avatar del equipó numero 7 

Equipo 7 

La narración se llamó “Viaje en el tiempo con Kimana”, por lo que la protagonista es una 

mujer pelirroja y delgada (ver Figura 42).  La historia narra las actividades que tiene el 

personaje, las cuales solo consisten en tareas como el diseño de armas. Hay dos personajes 

más, uno masculino el cual es el encargado de cazar y el otro de recolectar las plantas 

medicinales. Hay una representación de roles de género en cada personaje, las hembras 

realizan actividades dentro de lo privado, y los machos habitan el exterior.  El equipo fue 

constituido por siete estudiantes, de los cuales cuatro eran mujeres y dos hombres. Es 

notable que al ser la mayoría mujeres, las estudiantes eligieron un personaje femenino.  
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Equipo 9 

La narración llevó por nombre “La vida en la prehistoria”. Fue elegido un personaje 

masculino, moreno, con características de alguna de las poblaciones originarias de 

América (Ver figura 43). El equipo estuvo conformado por dos mujeres y dos hombres.  

En cuanto a la repartición de las tareas de los personajes de la narración, usan la frase:  
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“En las tareas, los hombres nos encargamos de lo pesado, ya sea ir de caza, salir 

a explorar y las mujeres se encargaban de cuidar a los niños, preparar alimentos y 

recolectar algunas cosas que tenían cerca.”  

Dicha frase muestra una división de tareas por roles de género.  

 

 

Figura 43 Narración con avatar del equipó numero 9 

 

Con estas primeras narraciones que fungieron como un diagnóstico, podemos apreciar 

que solo hubo un equipo que puso de protagonista a una mujer, y está realizando la 

actividad de la caza, mientras que el resto de los equipos seleccionaron personajes 

masculinos. Sin embargo, dentro de ellos, tres equipos optaron por crear personajes 

caninos, que realizaban actividades caza y acompañamiento de los humanos. Estos 

animales funcionaron como un espectador que relataba las actividades de otros miembros 

de la tribu, como el de las mujeres, a las cuales se les asignaba actividades dentro de lo 

privado y de cuidado. Dos de los equipos que seleccionaron un humano para ser el 
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narrador de su historia, optaron por diseñar personajes que no entran dentro del modelo 

caucásico. Esto es relevante ya que nos puede indicar una concepción sobre las primeras 

tribus que llegaron a América.  

 

 

Lectura de cómic y artículo de divulgación 

  

Una de las actividades que los alumnos realizaron de forma individual fue la “Actividad 

2” que consistió en la lectura del cómic “Lucy la estrella primitiva”, y como lectura 

complementaria un artículo de divulgación de Ana Barahona “Origen y evolución del ser 

humano”, publicado en la revista ¿Cómo ves? 

 Para evaluar el conocimiento adquirido se realizó la evaluación de diez preguntas para la 

parte disciplinar; el enfoque de género, fue evaluado con cinco peguntas, para explorar 

qué pensaba el alumno de cómo pudo ser la vida de los homínidos en la prehistoria. 

Los alumnos presentaron mayor afinidad al material como el cómic, ya que les pareció 

atractivo por las imágenes y como se mostraba el contenido. Los cuestionarios fueron 

contestados por 32 alumnos, de los cuales 25 señalaron que preferían el cómic, mientras 

que 7 prefirieron el artículo (ve Figura 44). En la siguiente gráfica se puede observar el 

material que más seleccionado. Sin embargo, es importante apuntar que se presentó 

ambos materiales a los alumnos, con la finalidad de complementarse, y no para evaluar si 

uno era mejor sobre el otro. 
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El cuestionario fue contestado por 33 alumnos, quienes respondieron todas las preguntas 

en su totalidad. La primera parte de la estructura del cuestionario fue diseñada bajo el 

método Recuento Identificación Recordar Contextualizar (RIRC), del autor Aquiles 

Negrete, con el fin de analizar el impacto que tuvo la información del cómic en los 

voluntarios. El método RIRC explora la efectividad de una narración (y otros formatos) 

para comunicar información científica, usando cuatro tareas independientes de memoria 

para evaluar el aprendizaje.294  

La información fue recopilada en el Formulario de Google. La primera parte tuvo 10 

preguntas, unas de opción múltiple para evaluar el recuerdo y la identificación, otras de 

formato abierto para evaluar el recuento y contextualización. La segunda parte del 

cuestionario tuvo la finalidad de analizar las respuestas de los alumnos con respecto a la 

vida en la prehistoria, los roles de género y el papel de la mujer. Para esta segunda parte 

se aplicaron cinco preguntas. La estructura del cuestionario se puede encontrar en los 

Anexos de instrumentos. 

Para la primera parte, que evaluaba lo disciplinar, el promedio total del grupo fue de 7.5, 

ya que las preguntas que más se les dificultaron fueron las de contextualización, en la que 

tenían que poner su opinión con respecto al caso del Homo floresensis.  

En cuanto al promedio de la segunda parte, fue de 7.023. Hubo un ligero aumento con 

respecto a la percepción de los alumnos con respecto al papel de la mujer. En esta parte 

se les colocó una imagen para reflexionar sobre los roles de género, la cual se puede 

encontrar en Anexos de materiales.  

En la siguiente gráfica se puede visualizar la tendencia de las calificaciones, de color 

naranja se aprecia la perspectiva de género, mientras que la línea azul nos revela la 

tendencia de los valores con respecto a la parte disciplinar. Se puede observar que los 

temas disciplinares fueron comprendidos, sin embargo, con en el enfoque de género los 

valores se mantuvieron bajos. Solo un alumno alcanzó el 10, mientras que los demás se 

mantuvieron por de bajó del 8 (ver Figura 45). 

 

 
294 Negrete, 2018 
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Figura 45 Gráfica lineal de los resultados obtenidos por los alumnos con respecto al cuestionario 

resuelto después de la lectura del cómic. 

 

Creación de una carta a un amigo del futuro 

 

La actividad tres consistió en la redacción de una carta en género de ficción, en la cual 

los alumnos tendrían que imaginar que eran homínidos del pasado y le escribían una carta 

a una persona del futuro. Cada alumno debía elegir un homínido diferente, el cuál tenían 

que investigar, así como el periodo en el que apreció. Para que no hubiera repetición de 

especies de homínidos, por equipos se asignaron varias especies para enriquecer las 

investigaciones. 

 En la carta se tenía que referir su papel en la tribu, narrar algunas de sus características 

físicas, paleoambientes, y actividad que desarrollaban. Se les proporcionó bibliografía, 

ya que se solicitaba como mínimo tres referencias, además se les produjo un pequeño 

video con instrucciones y recomendaciones para redactar una carta.  

El total de alumnos que entregó la carta fueron 37. Hubo cartas con gran calidad en cuanto 

a la creatividad, investigación y proyección de las emociones de los alumnos; varios 

señalaban que se aburrían mucho en el lugar en el que estaban. Lo cual se puede adjudicar 

al encierro por la pandemia. Para evaluar cada carta se emplearon dos instrumentos, la 

misma lista de cotejo que se ha utilizado en los otros productos, y una rúbrica diseñada 

para evaluar esta carta. Los instrumentos se pueden encontrar en los Anexos de 
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instrumentos. Para la rúbrica fueron considerados 10 indicadores con 5 niveles, donde 

“Excelente” representaba 5 puntos, y “Necesita mejorar” 1 punto.  

En la siguiente gráfica se puede notar que los alumnos aumentaron en la parte disciplina, 

sin embargo, con respecto al enfoque de género no hubo valores significativos (ver Figura 

46). 

 

Figura 46 Análisis del discurso de la Carta. 

 

 

De igual forma, se pueden apreciar algunos cambios con respecto al papel de la mujer en 

la prehistoria, y esto se encuentra en cartas que utilizan protagonistas femeninas que 

tienen papeles activos en su tribu. A continuación, se presentan algunos ejemplos, en los 

que se subrayó de color azul las ideas relevantes que muestran un avance en el enfoque 

de género (ver Figura 47). 
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Algunas de las ideas que se logran apreciar son las siguientes: 

❖ ¿Qué pasaría si te dijera? que en realidad soy una chica, mi nombre es Sara. 

❖ Nunca he retrocedido, siempre que hay que pelear lo hago, pues el miedo ya no 

me detiene. 

❖ Mucho se ha dicho de mi sexo, pero realmente el tamaño y esmalte de mis dientes 

prueban que mi sexo es distinto al de mis hermanos, un ejemplo muy claro del 

dimorfismo sexual. 

❖ . Es por eso, que te escribo querida, con el propósito de demostrar que no importa 

que tan pequeña sea sino lo extraordinaria y aguerrida que por naturaleza soy. 

En la siguiente carta, se vuelve a usar un personaje femenino que relata parte de sus 

preocupaciones sobre el futuro, además que menciona algunos de su interés con respecto 

al arte (ver figura 48). 

Figura 47 Ejemplo 1 de carta de una alumna. 
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Trabajo colaborativo para la comprensión de la evolución humana con 

enfoque de género 

 

Para poder analizar los datos en su conjunto, se realizó la siguiente tabla en la que se 

puede distinguir cuál era la calificación máxima que podían obtener los alumnos en cada 

actividad.  

 

Tabla 4 Calificación máxima en cada actividad 

Calificación máxima en cada actividad  

 
Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Actividad 
4 

Actividad 
5 

Actividad 
6 

Género 10 15 10 30 10 10 

Disciplinar 10 20 50 27 40 24 

 

De igual forma, se analizaron todos los datos obtenidos de cada alumno para las 

actividades que se efectuaron en equipo. Para ello se hizo un análisis de lo que cada 

alumno entregaba y por ende se asignó una calificación. Para el tratamiento de los datos 

Figura 48 Ejemplo 2 de carta de una alumna. 
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se trabajó con proporciones donde lo más alto era 1. Para la estadística descriptiva se 

utilizó Excel 2013 y se hicieron las gráficas de barras y también se realizó una 

correlación lineal. 

A continuación, se muestran las gráficas en las que se muestra en su conjunto todas las 

actividades y se comparan los valores disciplinares con respecto al enfoque de género(ver 

Figura 49). 

 

 

Figura 49  Gráfica de evaluación de los conceptos disciplinares vs enfoque de género 

 

En la gráfica se puede notar que el enfoque de género mejoró de la primera actividad a la 

última. Esto quiere decir que el proceso de aprendizaje fue gradual, ya que, en la tercera 

actividad, “Carta a un amigo del futuro”, los valores descendieron.  

La parte disciplinar muestra un incremento en la actividad 3, 4 y 5, sin embargo, esto no 

se vio proyectado en el producto final. Una razón puede ser que un equipo no entregó el 

proyecto y solo la bitácora, lo cual pudo afectar los datos. Sin embargo, lo más 

representativo de esta gráfica es que la percepción de los alumnos aumentó en la última 

actividad, sobre la primera actividad. 

En la siguiente grafica se muestra la correlación del sexo de los alumnos con respecto a 

su desempeño en la parte disciplinar. En ello se puede notar que las alumnas tuvieron 

mejor desempeño en sus actividades; en concreto en las actividades 3, 4 y 5. La actividad 

2 está emparejada en desempeño bajo para ambos sexos (ver Figura 50). 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Disciplinar vs género

D G



 

148 

 

Figura 50 Gráfica que muestra el sexo del alumno vs conceptos diciplinares 

 

Con respecto al enfoque de género y la recepción de los alumnos según su sexo, se 

presenta la siguiente gráfica (ver Figura 51). En ella podemos percatarnos que desde la 

primera actividad, las alumnas presentaban mayor perspectiva de género en sus 

actividades que los varones, entendiendo esta perspectiva en el sentido de Serret Bravo et 

al., quienes la definen como “un punto de vista a partir del cual se visualizan los distintos 

fenómenos de la realidad , que tiene en cuenta las implicaciones y efectos de las 

relaciones sociales de poder entre los géneros (masculino y femenino, en un nivel, y 

hombres y mujeres en otro)” y no como una categoría analítica.  

La perspectiva de género fue aumentando en cada actividad para ambos sexos, sin 

embargo, las alumnas siempre se mantuvieron por encima de sus compañeros. 

 

Figura 51 Gráfica que muestra sexo del alumno vs enfoque de género. 
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Por último, se presenta el gráfico lineal para mostrar cuál fue la tendencia de los valores 

obtenidos por los alumnos con respecto a cada actividad (ver Figura 52). 

 

Figura 52 Gráfica de la tendencia de las actividades 

 

La línea azul (AD) representa cómo fueron cambiando los valores obtenidos por los 

alumnos en cada actividad. Se puede notar que la actividad del cómic fue en la que 

mostraron un desempeño menor. Sin embargo, la línea vuelve a subir para mantenerse, lo 

que nos muestra que los alumnos tuvieron una buena recepción al resto de las actividades. 

Con respecto al enfoque de género, este se ve representado en la línea naranja (AG), los 

alumnos iniciaron con una percepción baja, sin embargo, esta cambió después de la 

implementación de la secuencia didáctica, donde se puede evidenciar que los alumnos 

cambiando su lenguaje y percepción del papel de la mujer en la prehistoria.  

Para la parte inferencial: 

Se realizó una prueba de t (debido a que es la que mejor se ajustó a la muestra de datos), 

y se verificó que se cumpliera el supuesto de normalidad. Además, se hicieron dos 

gráficas de caja y bigotes en el software STATISTICA 10.  La tabla de t se puede 

encontrar en los Anexos.  

Estos gráficos fueron realizados para comprobar si había inferencias significativas en los 

datos entre la parte disciplinar y también en el enfoque de género. Es decir que se hizo 

una prueba de supuestos para demostrar que los datos tienen inferencias significativas.  
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Figura 53 Gráfico de caja y bigotes de la Actividad 1 a la Actividad 6 de los conceptos 

disciplinares  

En la Figura 53 se puede apreciar que en la gráfica la media del grupo se mantuvo en 

0.64, lo cual nos demuestra que, a pesar de que no hubo un incremento en los 

conocimientos disciplinares de los alumnos, el conocimiento del grupo se mantuvo. Sin 

embargo, se puede notar que la desviación estándar es baja, lo que quiere decir que la 

muestra se homogenizó. Es decir que aumentó la cantidad de alumnos aprobados, y la 

muestra se hizo más uniforme. 
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Figura 54 Gráfica de caja y bigotes de la perspectiva de género de la Actividad 1 con respecto a 

la Actividad 6 

 

En la gráfica de la Figura 54 se puede apreciar un cambio considerable del enfoque de 

género presente en la Actividad 1 (AG1) y la Actividad 6 (AG6). Lo que nos muestra que 

la estrategia didáctica fue exitosa ya que la mayoría del grupo tuvo un cambio 

significativo en contraste con la primera actividad. 

 

5.4 Discusión  

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que hay patrones que se han 

documentado en la literatura, así como nuevos hallazgos que a continuación se describen.  

Un resultado alentador se observó en el análisis de discurso de las cartas y la bitácora con 

guion, con respecto a la primera actividad en la que debían narrar un día de su vida en la 

prehistoria (véase Figura 46).  Estas actividades resultaron ser efectivas para los alumnos 

en cuanto a la ideología de género. Así como lo reporta Meza (2008), la narrativa puede 

ser usada como una posibilidad para dar significación a la palabra configurada en relatos 

que pueden hacer reflexionar a los estudiantes y, de manera especial, al docente para 

promover la transformación de su ser y quehacer educativos. Tanto en las cartas como en 
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los guiones para la realización del podcast o video, los alumnos comenzaron a cambiar el 

lenguaje, y ser más reflexivos en cuanto a los roles de género. 

Lo anterior significa que la estructura de la secuencia didáctica ayudó a que varios de los 

alumnos cambiaran sus marcos de referencia. Desde la primera actividad, que sirvió como 

un diagnóstico, todos los alumnos se mantuvieron con valores bajos. Además, se puede 

percibir con el título de sus narraciones, y la elección del avatar que narraba la historia. 

La mayoría optó por personajes masculinos, aunque estos fueran perros. Solo un equipo 

eligió un personaje femenino, y este equipo estaba constituido por alumnas, mientras que 

los equipos que eligieron perros eran mixtos. La elección de los avatares de los alumnos 

es relevante como un diagnóstico ya que recordemos que Allen (2011) sugiere que las 

imágenes pueden proporcionar información importante para saber la percepción de los 

alumnos.  

En este sentido, los alumnos mostraron el carácter jerárquico atribuido a los modelos de 

varón o de mujer, puesto que no contaban con herramientas para pensar en los roles de 

género como construcciones sociales ni cuestionar con profundidad el lugar que la 

sociedad atribuye a su género. 

En cuanto a la lectura del cómic en el que se presentó a una protagonista femenina, se 

puede apreciar que tuvo un impacto para que algunos alumnos empezarán a cambiar su 

marco de referencia, lo cual se pudo notar en la escritura de las cartas en las que, a pesar 

de que el narrador fuera masculino, se relataban actividades donde las mujeres tenían un 

papel relevante. De igual manera, el cómic resultó una actividad interesante de comunicar 

el conocimiento científico y la perspectiva de género a los alumnos. Podemos apreciar en 

la gráfica de la Figura 45, que a 25 alumnos les pareció más entretenido el material 

gráfico, mientras que 5 optaron por el artículo. Petit (2012) señala que la literatura es un 

recurso valioso que puede despertar el interés de los alumnos en los temas de ciencia. 

Asimismo, con la escritura de las cartas, los alumnos pudieron hacer investigaciones, 

consultar referencias científicas, así como utilizar la imaginación para crear ambientes 

del pasado y relatar su día a día. En estas actividades se pudo notar cómo los alumnos 

relatan parte de su vida, su aburrimiento por el encierro causado por la pandemia de la 

COVID-19, así como varias de sus aspiraciones. Varias cartas notables se pueden 

encontrar en la sección de Anexos de trabajos de los alumnos. 
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La actividad de estudio de caso resultó ser la que causó mayor impacto a los alumnos, ya 

que las respuestas expuestas fueron más críticas y complejas. Se puede notar en la Figura 

40 un incremento en los valores de la parte disciplinar y de género.  

Así mismo, se puede apreciar en la gráfica de la Figura 52 que casi todos los equipos 

tuvieron o estuvieron cerca de la calificación máxima. Solo un equipo se mantuvo en los 

valores pasados.  Esto puede explicarse ya que la enseñanza y el uso de la argumentación 

científica del artículo que se utilizó para el diseño del estudio de caso, contribuyó a la 

obtención de ese resultado; ya que uno de los componentes de la actividad era cuestionar 

la construcción del conocimiento.  

En cuanto a la actividad final, que consistió en la bitácora de trabajo y posteriormente en 

el producto final que fue un podcast o video, algunos equipos ya no entregaron dichas 

actividades, o en su defecto, un equipo solo entregó la bitácora. Esto se puede adjudicar 

a que se encontraban en periodo de exámenes, además que tenían una semana para realizar 

las actividades, lo cual fue una desventaja para la estrategia didáctica. A pesar de ello, 

cinco equipos entregaron todo lo solicitado, en tiempo y forma. Todos cumpliendo con 

los requisitos establecidos. En esta actividad sólo un equipo no presentó enfoque de 

género, sin embargo, tampoco había presencia de roles de género, ya que la narrativa se 

centró en la historia de un joven que viaja al pasado. El resto de los proyectos tuvieron 

una gran calidad audiovisual y narrativa, siendo notable que los estudiantes participaron 

en la realización de guion, búsqueda de recursos de sonido, imágenes, y edición 

audiovisual. Dicho aprendizaje cooperativo promueve que los estudiantes fueran 

protagonistas de su propio aprendizaje. Medina y Tapia (2017), indican que desarrollar 

un proyecto de aula les permite a los alumnos aplicar los saberes adquiridos sobre un 

producto o proceso específico, poniendo en práctica todo el sistema conceptual para 

resolver problemas reales. 

 

5.5 Conclusiones 

 

El tema de evolución humanada puede llegar a tener diversas interpretaciones sesgadas 

por el androcentrismo presente en el tema. Para restructurar nuestra práctica docente, es 

indispensable que el profesor consulte diversas fuentes de información, y no solo las de 

carácter de divulgación de la ciencia, que pueden ser de autores que no son expertos en 

los temas en cuestión. Por ello, en este trabajo se hizo consulta de autoras como Arantzazu 
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Guruceaga Zubillaga (2018), Carolina Martínez Pulido (2015, 2012), Alethia Guerrero 

Hernández (2015), Elena Hernández Corrochano (2010), Francisca B. M. Cano Abreu 

(2007), M. Ángeles Querol (2005), María Jesús Buxó Rey (1978), quienes exponen el 

sesgo en las investigaciones antropológicas y arqueológicas, así como en las 

representaciones del estudio del ser humano, y cómo esto réplica ideas reduccionistas, 

racistas, deterministas, y androcentristas.  

En ese sentido, el primer capítulo presenta una síntesis de la teoría evolutiva, sus 

principales explicaciones y definiciones de la evolución, utilizadas a lo largo de la historia 

de la ciencia, así como algunos de sus exponentes.  

Es relevante que el docente conozca cada una de las teorías y lo que establecen, además 

de tener claridad de cada uno de los mecanismos de la evolución biológica, con el fin de 

tener una visión integral y completa del tema, y evitar los problemas que existen en su 

enseñanza. Ya que  el tópico de evolución biológica suele considerarse una de las 

temáticas más complejas y difíciles de enseñar y aprender, según autores como R. Gaviño 

Bañuelos (2019), M.Tapia Sandoval (2019), M. Acosta Pérez (2018, 2014), L. A. 

Borgerding (2015), E. Álvarez Pérez (2015, 2010),  E.Torrens Rojas & A. Barahona 

(2014, 2013, 2012, 2010), Linares (2014), Hernán L. Cofré (2013), J. César Pantoja 

Castro (2013), González Galli (2017, 2016, 2015, 2011, 2010),  A. Chaves Mejía 

(2012),J.C. Pantoja (2011),H. Besterman (2007), J. Fernández (2007), J. Brian  (2002), 

M.C. Sánchez Mora (2000).  

Un segundo aspecto retomado en este capítulo son los diferentes abordajes para la 

enseñanza del tema, y uno de ellos es el utilizar el modelo del ser humano para la 

enseñanza y aprendizaje del tema. Un elemento central a considerar es que en cualquier 

estrategia didáctica resulta fundamental señalar que los organismos, incluido el humano, 

evolucionan en función de su relación ecológica con el medio   y que la evolución no 

tiene una meta o finalidad. Vives Hurtado (2005) indica que la configuración histórica 

contingente del ser humano, posibilita determinadas apreciaciones de la evolución 

humana, como resultado de un sistema perceptual y un sistema de predisposiciones 

conductuales conformados a través de la historia biológica (filogenia), social (cultura) y 

personal (ontogenia).   

De igual forma se exploró los debates al utilizar el modelo del ser humano, así como los 

principales sesgos en su enseñanza: el del modelo del hombre cazador, el determinismo 
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biológico presente en algunas de las imágenes que se utilizan para su representación. 

Además, se exploró sobre las primeras explicaciones del origen del ser humano, los 

estudios de naturalistas como Charles Darwin, Alfred Rusel Wallace, con el fin de tener 

un panorama amplio de las explicaciones, además de visualizar como a partir de la 

publicación de los dichos naturalistas, el interés en la comunidad científica aumento, para 

buscar evidencias sobre la ancestría humana. A partir de este punto hubo diversas 

expediciones y descubrimientos que llevaron a los naturalistas a buscar el origen humano 

en Asia o Europa.  

 

La segunda, es que el establecimiento de los primeros homínidos al Homo sapiens ha sido 

un trabajo arduo, confuso y que no ha concluido, como se puede apreciar en las distintas 

propuestas de filogenias o árboles evolutivos para nuestra especie.  Es por ello, que, en 

términos de mi propuesta didáctica, decidí abordar el descubrimiento de “Lucy” por el 

equipo de Donald Johanson en la forma de un cómic, porque es quizá el más notable y 

porque marcó un parteaguas en el entendimiento de la evolución humana, pues a partir de 

dicho descubrimiento se empezó a establecer el origen de la humanidad en África.  

En ese sentido se  visualiza que a partir del registro fósil encontrado en África, Asia y 

Europa, podemos reconstruir la historia evolutiva de los primeros Australopithecus y 

explorar las características de especies como Homo floresiensis, Homo neanderthalis, 

hasta los primeros Homo sapiens.295 Sin embargo, no todo es tan sencillo, por ejemplo  

Farías (2017) interpretó que uno de los problemas al enseñar evolución humana, es que, 

al existir un registro fósil incompleto, los alumnos creen que el Homo sapiens proviene 

directamente del mono y que no existen suficientes evidencias que demuestran la 

evolución del humano desde un ancestro con caracteres de simio.296 

Además, como señala Carolina Martínez Pulido (2013), la mayor parte de los estudiosos 

utilizan el término humano para hacer referencia a todas las especies del género Homo. 

Por lo que el término más preciso debería ser homínidos. Por esa razón, presentar un 

esquema variado de las especies de homínidos y homínidas representa un modelo rico 

que muestra la biodiversidad y diversidad genética.   

De igual forma, en este capítulo se puntualiza sobre el papel que tienen las imágenes en 

la enseñanza y aprendizaje de los temas científicos. Sin embargo, una imagen 

 
295 Stringer, 2016 
296 Farías, 2017:7 
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descontextualizada o sin explicación puede provocar problemas conceptuales o la 

transmisión de información contraproducente. Por ende, esta estrategia diseñó algunas 

propuestas visuales para ser utilizadas en cada actividad con los alumnos. En cada imagen 

e infografía se buscó que, visualmente se representarán hembras de diferentes especies de 

homínidos, así como su participación activa en la tribu.  Todo con la finalidad de dejar 

atrás el modelo androcentrista y determinista, pues la mayoría de los materiales 

educativos y de comunicación tienen dichos sesgos, sino que también las investigaciones 

antropológicas y biológicas, pueden estar cargadas de estereotipos racistas, sexistas y 

androcentristas.  

Por otro lado, el segundo capítulo presentó los principales sesgos androcentristas, que 

existen en la enseñanza de la evolución humana. Algunos autores como Strum y Fedigan 

(2000), indican que debe considerarse en la enseñanza del ser humano, la evolución social 

y cultural, para poder destacar los rasgos de la especie humana, así como su condición de 

animales sociales, su habilidad manual y su inteligencia tecnológica, además de su 

evolución biológica y cultural. Algunos de los sesgos descritos fue el de hombre cazador, 

y como este puede afectar la visión que se tiene de la evolución humana. Es en este 

capítulo donde se resalta la importancia del enfoque de género en los estudios a consultar, 

así como en el diseño de una estrategia didáctica.  

El tercer capítulo presentó un estudio del arte de las principales propuestas existentes para 

enseñar evolución biológica y humana, basándonos en la didáctica de la biología. Con la 

finalidad de que los alumnos se cuestionen las representaciones de la evolución humana 

y el proceso complejo de mecanismos evolutivos y el azar. 

Por último, el cuarto y quinto capitulo presentaron el diseño de la estrategia didáctica, los 

recursos que se utilizaron, así como el diseño de los materiales. En los resultados se puede 

concluir que es indispensable el uso de materiales didácticos con enfoque de género, así 

como el uso de objetos de aprendizaje digitales, y la participación de los alumnos en 

proyectos y aprendizajes colaborativos.  Con esto se pudo reflejar que las creaciones 

narrativas contenían la parte disciplinar, el enfoque de género y un toque personal, así 

como creativo de cada alumno. Pues como menciona Correa (2002): 
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A través de la construcción de una matriz narrativa dentro de dicho marco biológico y 

socio-cultural, los grupos e individuos entretejen sus recuerdos, incluyendo las memorias 

propias a las de su grupo, los mitos familiares y sociales297. 

Así mismo, es importante señalar que fueron muy pocas las sesiones con las que se pudo 

trabajar con los alumnos, en concreto cuatro sesiones, además que era a final de curso, 

cuando ellos están con otras materias y exámenes por presentar. Esto pudo afectar el 

desempeño en cuanto a la entrega de trabajos, sumado a la carga de trabajo solicitada en 

esta estrategia didáctica. Por ello sería valioso armar un curso más completo y extenso, 

dónde los alumnos tengan más tiempo para reflexionar, crear y cuestionarse los temas 

presentados. Además de que quizás la presencialidad cambiaría la dinámica del curso, 

haciendo de este algo más dinámico. Sin embargo, no hay que excluir a la educación a 

distancia, ya que, de igual manera, si se realizará un curso con más herramientas digitales, 

como el uso de alguna plataforma educativa como Moodle, Edmodo, etcétera, podría 

presentarse de mejor manera los materiales diseñados, así como los objetivos de 

aprendizaje esperados en cada unidad.  

Una propuesta a futuro es la realización de un curso para profesores, con la finalidad de 

que cuestionen lo aprendido, y sus ideas establecidas sobre el proceso de evolución 

biológica y humana. Además, un curso de esta naturaleza podría brindarles herramientas 

didácticas, así como diferentes perspectivas a través de la bibliografía con enfoque de 

género. Cabe mencionar ya se hice un primer intento de un curso con dichos contenidos 

para el Colegio de Ciencias y Humanidades, con quienes se armó una planeación para sus 

profesores. Una de las finalidades era que ellos en realizarían productos narrativos y 

cuestionarían el androcentrismo presente en el tema, sin embargo, el curso no pudo 

concretarse debido a la falta de fórum, pues fue anunciado en periodo vacacional.  

También me gustaría agregar que varias de las ilustraciones fueron cuestionadas en la 

presentación de seminarios y congresos. La crítica a ellas es con respecto a la vestimenta 

de los personajes, pues este pareciera ser más moderno a la época en la que se presenta. 

Es importante recalcar que el carácter de estas imágenes de divulgación, es decir que no 

se buscaba representar de forma exacta el estilo de vida de los homínidos representados. 

El objetivo central era mostrar más personajes femeninos, sin embargo, estos comentarios 

 
297 Correa, 2002: 139 
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son valiosos para hacer una revisión más exhaustiva con arqueólogos y expertos de las 

épocas representadas, para que las imágenes tengan mayor validez científica.  

Es esencial que estos trabajos sobre representaciones y diseño de estrategias para la 

enseñanza del tema, puedan ser retomadas y estudiadas para diferentes públicos. En el 

caso concreto del presente trabajo, podría retomarse y presentarse a otros planteles, así 

como a otros alumnos, realizando los ajustes necesarios según los públicos a quien vaya 

dirigida la estrategia didáctica. De igual forma es indispensable resaltar que falta hacer 

investigaciones de carácter intercultural, en dónde sea tomado en cuenta el contexto de 

los alumnos, su desarrollo como adolescentes, así como las condiciones en las que se 

encuentran. Tal como lo menciona Lazos (2015), el reconocimiento de la diversidad 

cultural en la enseñanza de las ciencias es casi inexistente en prácticas cotidianas en la 

educación298. 

 En conclusión, aún falta mucho por trabajar en el área de la educación y didáctica de la 

biológica, para lograr crear materiales didácticos y estrategias innovadoras con enfoque 

de género, que logren presentar a la ciencia desde otras perspectivas. Pues como señala 

Barahona (2014):  

Cuando se enseña o se aprende ciencia, no sólo se enseñan o se aprenden "conocimientos 

científicos", sino también objetivos y valores (objetividad, honestidad, colaboración, 

conservación de la naturaleza), habilidades (observar manipular, calcular, medir, estimar) 

y aptitudes (curiosidad, apertura a nuevas ideas, confrontación de diferentes posiciones 

ante los problemas, escepticismo informado, comunicación).299 

 

 

 

 

 

 

 
298 Lazos, 2015 
299 Barahona, A.,2014:69 
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Comic  

Lucy la estrella primitiva 
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Infografías e ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Árbol de primeros primates humanoideos. Ilustradora: Sara Itzel López González 
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Figura 57 Mapa de migraciones de los homínidos. Ilustradora: Sara Itzel López González 

Figura 56 Evolución de los homínidos. Ilustradora: Sara Itzel López González 
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Figura 59 Mujeres cazadoras de Monte verde. Ilustradora: Sara Itzel López González 

Figura 58 Animales. Imagen para vídeo. Ilustradora: Lina Lucía Romero Salas 
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Figura 60 Árbol de humanoides.  Ilustradora: Lina Lucía Romero Salas 

Figura 61 Dos realidades.  Ilustradora: Lina Lucía Romero Salas 
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 Figura 63 DNA. Imagen para ilustrar vídeo.  Ilustradora: Lina Lucía Romero Salas 

 

Figura 62 LUCA. Imagen para ilustrar vídeo.  Ilustradora: Lina Lucía Romero Salas 
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Especificaciones de vídeos 

 

Tabla 5 Créditos y especificaciones del vídeo "Érase una vez LUCA" 

Video 1 Érase una vez LUCA  

Guion Violeta Amapola Nava 

Revisión científica 

del contenido 

Adonis Minguer Rodríguez  

Dirección Aketzalli González Santiago 

 

Diseño de títeres  Maricarmen García Tenorio 

Ilustraciones Lucia Romero 

Actriz Maricarmen García Tenorio 

Tema: Concepto de LUCA 

Tipo de material: Video  Formato: Digital 

Duración:  15 minutos  

Objetivo Comprensión del concepto de LUCA y el origen de las especies por 

medio de la evolución biológica. Se describen algunos conceptos de 

taxonomía y clasificación.  

 

 

 

Tabla 6 Créditos y especificaciones del vídeo "Tantos homos y un solo sobreviviente" 

Video 2 Tantos homos y un solo sobreviviente 

Guion Violeta Amapola Nava 

Revisión científica 

del contenido 

Adonis Minguer Rodríguez  

Dirección Aketzalli González Santiago 

Maricarmen García Tenorio 

Diseño de títeres  Maricarmen García Tenorio 

Ilustraciones Lucia Romero 
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Actriz Maricarmen García Tenorio 

Lucero Adriana Mendoza Gutiérrez  

Tema: Evolución de los homínidos  

Tipo de material: Video  Formato: Digital 

Duración  10 minutos  

Objetivo Comprensión del concepto de LUCA y el origen de las especies por medio de 

la evolución biológica. Se describen algunos conceptos de taxonomía y 

clasificación.  

 

 

 

Tabla 7 Créditos y especificaciones del vídeo " Bienvenidos a Beringía" 

Video 3 Bienvenidos a Beringia 

Guion Violeta Amapola Nava 

Revisión científica 

del contenido 

Adonis Miguer Rodríguez  

Dirección Aketzalli González Santiago 

Maricarmen García Tenorio 

Diseño de títeres  Maricarmen García Tenorio 

Ilustraciones Lucia Romero  

Actriz Maricarmen García Tenorio 

Lucero Adriana Mendoza Gutiérrez  

Laura Esquivel 

Tema: Poblamiento en América  

Tipo de material: Video  Formato: Digital 

Tamaño:  10 minutos  

Objetivo Comprensión del concepto de LUCA y el origen de las especies por medio de la evolución biológica. 

Se describen algunos conceptos de taxonomía y clasificación.  
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Fotografías de títeres usados en los vídeos 

 

Figura 64 Títere LUCA. Realización: Maricarmen García Tenorio 
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Figura 65 Títere Lucy. Realización: Maricarmen García Tenorio 
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Figura 66 Títere Mamut. Realización: Maricarmen García Tenorio 
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Actividades realizadas 

Estudio de caso 

 

GRUPO: 501 

 

Cada integrante debe utilizar un color distintivo para que el profesor pueda 

verificar quién es el que escribe y si las respuestas son realizadas de forma 

colaborativa. Uno puede elegir el rojo, otro el azul, el verde, etc. 

 

Nombre del equipo:  

Integrantes del equipo 

 

Cazando a lo grande 

 

La 

revelación 

 

Cuando los 

científicos 

llegaron al 

yacimiento, 

descubrieron 

una fosa 

funeraria en 

lo alto de los Andes en Perú. En el sitio estaban los huesos de un humano de 9000 años 

de edad, acompañado de una caja de herramientas de 20 puntas de proyectiles de piedra 

y cuchillas apiladas.  
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El equipo quedó impresionado por qué dos de los cuerpos estaban acompañados de una 

caja de herramientas de 20 puntas de proyectiles de piedra y cuchillas apiladas. Todos los 

indicios apuntaban que uno de los cuerpos era de algún cazador de grado mayor.  

"Todo el mundo hablaba de que se trataba de un gran jefe, un gran hombre", dice 

el arqueólogo Randy Haas de la Universidad de California (UC). 

 

El bioarqueólogo Jim Watson de la Universidad de Arizona, señaló que los huesos eran 

delgados y ligeros. "Creo que este cazador podría ser una mujer", le dijo a Haas. 

Ahora, los investigadores informan que el entierro fue en efecto el de una mujer, 

desafiando la vieja hipótesis del "hombre cazador".  

Este hallazgo los llevó a reexaminar los informes de otros enterramientos antiguos en 

América, y encontraron que había 10 mujeres, que también fueron enterradas con puntas 

de proyectil, lo que indica que también podrían haber sido cazadoras.  

"El mensaje es que las mujeres siempre han podido cazar y de hecho han cazado", 

dice la arqueóloga Bonnie Pitblado de la Universidad de Oklahoma, Norman. 

La "hipótesis del hombre cazador", que prevaleció después de un simposio en Chicago en 

1966, sostenía que, durante el curso de la evolución humana, los hombres cazaban y las 

mujeres se reunían, y rara vez cambiaban esos papeles de género.  

Algunos investigadores cuestionaron la noción, y recientemente se han encontrado 

antiguas mujeres guerreras, pero las pruebas arqueológicas de que las mujeres cazaban 

han sido escasas. Y la idea de que todos los cazadores eran hombres se ha visto reforzada 

por los estudios de los pocos grupos actuales de cazadores-recolectores, como los Hadza 

de Tanzania y los San del sur de África. En esas culturas, los hombres cazan animales 

grandes y las mujeres recogían tubérculos, frutas, nueces y semillas. 

Haas y su equipo, incluidos los colegas de la universidad local, no tenían la intención de 

estudiar a las mujeres cazadoras.  

Sin embargo, el azar los llevó a descubrir los restos fosilizados de seis individuos en fosas 

funerarias en el sitio arqueológico de Wilamaya Patjxa a 3925 metros de altitud en el 

altiplano azotado por el viento del sur del Perú. 
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Figura 1. El entierro  

 

1. ¿Por qué crees que los investigadores pensaban que los huesos eran de un 

hombre? 

2. ¿Cómo crees que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba 

de una mujer? 

Dos iguales 

Las sepulturas descubiertas eran iguales. Dos personas enterradas con herramientas de 

piedra. Una de ellas, probablemente tenía entre 17 a 19 años de edad, iba acompañada de 

cuatro puntas de proyectil que habrían estado sujetas a lanzas cortas para la caza, varias 

cuchillas de corte, un posible cuchillo y herramientas de raspado que probablemente se 

utilizaron para procesar pieles y carne de animales. Las 20 herramientas de piedra y ocre, 

que se pueden utilizar para curtir los cueros, se apilaron ordenadamente junto a la parte 

superior del hueso del muslo de un individuo, como si se hubieran sujetado en una bolsa 

de cuero que se había desintegrado.  

La otra persona, probablemente tenía 25 a 35 años antes de morir, y también fue enterrada 

con dos puntos de proyectil, y el mismo acomodo y arreglo de las herramientas de caza. 

Las fosas también contenían fragmentos de huesos de ciervos y camélidos andinos, como 

la vicuña o el guanaco. Los investigadores averiguaron el sexo de los huesos usando un 

nuevo método forense desarrollado por el coautor Glendon Parker de UC Davis.  

La técnica analiza el esmalte dental de una proteína llamada amelogenina, con la cual se 

determina si un individuo es masculina o femenino. De igual forma, los estudios de 
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isótopos de carbono y nitrógeno en los dientes de la mujer mostraron que ella comía una 

típica dieta de cazadora de carne animal y plantas. 

Las pruebas de que era una cazadora femenina son convincentes. "Es un arma humeante", 

dice la arqueóloga Meg Conkey de UC Berkeley, que no fue parte del estudio. "Pero los 

escépticos podrían decir que es un caso aislado". 

 

Figura 2. Las armas 

 

1. ¿Por qué los investigadores piensan que podría ser un caso aislado?  

2. ¿Tú qué piensas? (Cada uno debe responder) 

3. ¿Qué técnicas usaron los científicos para determinar que era una mujer? 

Usando un nuevo método forense desarrollado por el de UC Davis.  

Más revelaciones 

Haas anticipó esa preocupación de la comunidad científica. La investigadora realizó una 

búsqueda de todos los informes de descubrimientos relacionados con entierros y encontró 

que, en otros 107 sitios de América de más de 8000 años, otras 10 mujeres y 16 hombres 

también fueron enterrados con herramientas de caza.  

Este meta-análisis sugiere que "la caza mayor temprana fue probablemente neutral en 

cuanto al género", él y sus colegas informan hoy en Avances Científicos. Robert Kelly de 

la Universidad de Wyoming aplaude el descubrimiento de la cazadora, pero no está 

convencido por muchos de los otros casos potenciales. Señala que tener herramientas en 

la misma tumba que una persona no siempre significa que las hayan usado en vida. Dos 

entierros fueron de bebés hembras encontradas con implementos de caza. 

 Las herramientas enterradas también podrían haber sido ofrendas de los cazadores 

masculinos para expresar su dolor, señala el investigador. 



 

202 

Pitblado indica que, aunque no todos esos restos femeninos pertenecían a cazadores, el 

meta-análisis sugiere que las mujeres han sido capaces de cazar durante mucho tiempo, y 

proporciona pistas sobre dónde buscar más de cerca las pruebas.  

La ecologista humana Eugenia Gayo de la Universidad de Chile está de acuerdo. Esa 

investigación podría ayudar a responder preguntas como "¿Cuál fue el tipo de ambientes 

en los que las comunidades se involucraron en la caza?", dice. No debería sorprender que 

las mujeres pudieran cazar, añade Pitblado: "Estas mujeres vivían en lo alto de los Andes, 

a 13000 pies de altura a tiempo completo", dice: "Si puedes hacer eso, seguramente 

puedes derribar un ciervo". 

 

1. Describe con tus propias palabras de qué trata la noticia. 

2. ¿Qué otra explicación propone los investigadores sobre la presencia de armas 

con los huesos de la mujer 

3. ¿Por qué sería benéfico para una tribu prehistórica que las mujeres hubiesen 

cazado?  

4. Explica ¿por qué crees que por mucho tiempo ha existido la idea de que los 

hombres eran cazadores? ¿Tú qué piensas y cómo esta noticia podría 

cambiar esa idea? 

5. Describe aquellas actividades imprescindibles para la vida cotidiana, que han 

permanecido ocultas por la historia y que probablemente fueron realizadas 

por mujeres. Compáralas con tu realidad. 

 

Prehistoria  Actualidad 

  

  

  

 

 

 

Bibliografía: Randall Haas. (2020). Female hunters ofthe early Americas. SCIENCE 

ADVANCES, Anthropology. 
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Planeación docente 

Sesión 1 

¿De dónde somos, a dónde vamos? 

Modalidad: Sincrónica en Zoom 

Descripción: En esta sesión el alumno comprenderá ¿qué es la evolución 

biológica? y ¿cuáles son los principales mecanismos que la componen? 

Para poder analizar desde un enfoque biológico la historia evolutiva del ser 

humano y la relación que tenemos con los primates.  

Al final de la sesión los alumnos serán capaces de identificar: 

● La evolución como un proceso ramificado. 

● Principales mecanismos de la evolución biológica. 

● Evolución humana como resultado de la evolución biológica.  

Objetivo de aprendizaje: Comprender que la evolución biológica es un 

proceso ramificado y reconocer los principales mecanismos evolutivos 

responsables en la evolución del ser humano.  

Tema 

● Evolución biológica y sus principales mecanismos. 

Subtema 

● Evolución biológica y las teorías que la explican  

● Mecanismos evolutivos: selección natural, adaptación, variación,   

● Introducción al tema de la evolución humana. 



 

204 

Recursos:  Vídeo “Érase una vez Luca”, nube de palabras Meentimer, 

creación de narración a través de plataforma Voky 

(https://www.voki.com/site/create).  

 

Actividades desarrolladas 

Actividad 1  

Primero se utilizó una aplicación web llamada Meentimer, con la finalidad 

de conocer el estado anímico de los alumnos, sus gustos, y percepción de la 

mujer en la prehistoria. En la aplicación se podía ver una nube de palabras 

donde los alumnos veían los conceptos más repetidos. Todas las preguntas 

se contestaron de forma anónima, y fueron las siguientes: 

● ¿Cómo me siento hoy? 

● ¿Cuál fue el papel de la mujer en la evolución humana? Nube de 

palabras. 

Objetivo: Conocer a los alumnos a través de sus emociones, gustos y formas 

de aprendizaje, además de las ideas previas de los alumnos con respecto al 

papel de la mujer en la evolución humana.  

Descripción: Los alumnos contestarán las preguntas expuestas en la 

pantalla en el momento. 

Actividad 2 Exposición docente  

Objetivo: Reflexionar el efecto de los mecanismos evolutivos en la evolución 

humana. 

https://www.voki.com/site/create
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Descripción: El docente expondrá los casos a los alumnos y juntos en clase 

reflexionarán sobre los mecanismos evolutivos. Preguntas detonadoras: 

¿Por qué se extinguió? ¿Por qué tenía características diferentes? ¿Qué 

piensas tú? 

 

Actividad 3 Juego con la aplicación “Educandy Studio”  

Objetivo: Recordar y comprender los conceptos más importantes 

mencionados por el docente en la exposición.  

Descripción: El docente abrirá la aplicación y proporcionará al alumno el 

código para poder acceder y realizar el juego de crucigrama.   

Actividad 4 Juego e improvisación con avatar 

Objetivo: Identificar la concepción que los alumnos tienen con respecto al 

papel de la mujer en la prehistoria.  

Descripción: A través de la plataforma de Voki 

(https://www.voki.com/site/create), los alumnos, deberán elegir un personaje: 

cazador, diseñador de armas, cuidador de crías, agricultura, confección de 

ropa, medicina, pinturas rupestres, etc.  

En equipo escribirán en formato de Word una historia, elegirán el personaje 

que más les llamé la atención para narrar un día de ese personaje en la 

prehistoria.  

Actividad 5 Cierre 

https://www.voki.com/site/create
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Descripción: Instrucciones para la tarea en Classroom y conclusiones 

finales. Se indicará los homínidos que se investigarán para la actividad de 

Classroom.  Los equipos ya están establecidos por la profesora encargada 

del grupo. En cada equipo había seis alumnos como máximo. 

Equipo 1. Homo florensis, Equipo 2. Homo Nenaderthalis, Equipo 3. 

Asutrolopitecus ramidus, Equipo 4. Austrolopitecus afarensis, Equipo 5. 

Homo habilis, Equipo 6. Homo erectus, Equipo 7. Homo sapiens, Equipo 8. 

Homo heidelbergensis. 

En la siguiente tabla se sintetizan las actividades y recursos. 

Tabla 8Actividades y recursos de la sesión 1 
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Actividad  Tema 

disciplinar 

Enfoque 

de género 

Material Recurso Producto Evaluación Duración  

1.Conocer a 

los alumnos 

   Meentimer Nube de 

palabras 

 5 minutos 

2.Exposición 

docente 

Tema 

evolución 

biológica 

Infografía  Presentación 

Power Point 

  40 minutos 

3.Ánalisis de 

caso H. 

Florensis, H. 

Nenaderthalis 

 

Mecanismos   Preguntas 

detonadoras 

  10 minutos 

4.Juego 

crucigrama  

Repaso 

conceptos 

  Educandy 

Studio 

  3 minutos 

6. Historia  

(Imaginación) 

 Papel de 

la mujer, 

roles 

 Voky, 

diálogos  

Diálogo 

de un 

párrafo 

Rúbrica 30 minutos 
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Sesión 2 

Leer y narrar 

Modalidad: Asincrónica (Classroom) 

Descripción: 

En esta sesión se hará uso de la información vista en la sesión pasada, para 

que el alumno comprenda que la evolución humana es un proceso 

ramificado. Además de que conocerá sobre los principales homínidos y 

homínidos. Para comparar las características morfológicas de los 

homínidos y las diferencias que tenemos con otros animales.  

● Al final de la sesión el alumno será capaz de comprender: 

● La evolución humana como un proceso ramificado. 

● Características morfológicas y fisiológicas de los homínidos  

● Algunos de los principales homínidos. 

Objetivo: Identificar que la evolución humana es un proceso ramificado y 

reconocer las principales características de los homínidos.  

Tema 

● Evolución humana. 

Subtema 
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● Hominización y humanización. 

● Evidencia fósil de los homínidos. 

Recursos: Cómic “Lucy la estrella primitiva”, infografías y cuestionario 

Google Forms, artículo de divulgación, vídeo para explicar cómo hacer una 

carta. 

 

Actividades desarrolladas 

Actividad 1 Lectura “Lucy la estrella primitiva” 

Objetivo: Conocer las principales características del Australopitecus 

afarensis, así como sus antepasados homínidos, y el paleoambiente de 

Plioceno. 

Descripción: Cómic que habla de la evidencia fósil y evolución de los 

primeros homínidos. Además, menciona características de Lucy y el tipo de 

fauna y flora del Plioceno. El cómic se puede revisar en los Anexos de 

materiales, como Anexo 1. 

Se proporcionará a los alumnos una lectura complementaria, de la autoría 

de Ana Barahona.  

Los materiales se subieron en formato de PDF al Classroom.   

Lectura complementaria: “Origen y evolución del ser humano” de Ana 

Barahona  

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/32/origen-y-evolucion-del-ser-humano  

Actividad 2 Escribir una carta a un humano del futuro 

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/32/origen-y-evolucion-del-ser-humano
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Objetivo: Comprender e identificar las principales características 

morfológicas de los homínidos.  

Descripción: Investigación sobre un homínido que le llame la atención al 

alumno. Dicha investigación se usará para escribir una carta del tiempo de 

pasado, dónde se haga una descripción del ambiente en el que vivía el 

homínido elegido, que animales conviven con él las actividades que 

realizaba, y reflexionarás sobre cuál era el papel que tenía la mujer en su 

tribu. Además, se solicitó usar mínimo tres referencias de libros o artículos 

científicos o de divulgación. No se aceptó información de blogs. Deberá 

estar citado en formato APA. 

Evaluación: Rúbrica. 

 

 

 

 

Tabla 9 Actividades y recursos de la sesión 2 
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Activida

d  

Tema 

biológ

ico 

Enfoqu

e de 

Géner

o 

Materia

l 

Recu

rso 

Product

o 

Evaluac

ión 

Dura

ción  

1. Le

ct

ur

a 

de 

có

mi

c 

Evide

ncia 

fósil y 

Lucy 

Papel 

de 

Lucy y 

activid

ades 

Cuento   Cuestio

nario 

40 

minut

os 

2.Escribi

r una 

carta 

Evolu

ción 

huma

na 

Identifi

car 

ideas y 

concep

tos 

Vídeo 

con 

instrucc

iones 

 Carta 

con 

investig

ación 

Rúbrica 40 

minut

os 
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Sesión 3 

Viajes en el tiempo: extinciones y expansiones 

Modalidad sincrónica: (Zoom) 

Descripción: En esta sesión el alumno identificará los mecanismos 

importantes en la evolución como lo son la extinción y la especiación. De 

igual forma se hará un repaso sobre las principales migraciones del Homo 

sapies, y en concreto comprenderá las principales teorías genéticas y 

migratorias que explican el poblamiento en América. Para comprender la 

diversidad genética y cultural del ser humano. 

Al final de la sesión serán capaces de identificar: 

● Extinción de especies y causas. 

● Migraciones como fuente de diversidad genética y cultural. 

● Diversidad genética y cultural. 

● Genética y género 

Objetivo: Comprender que el humano es parte de la biodiversidad y existe 

diversidad genética y cultural, por lo que algunos procesos son 

construcciones sociales. 

Actividades desarrolladas 

Actividad 1 ¿Cómo me siento hoy? 

Objetivo: Identificar el estado emocional de los alumnos. 

Descripción: Los alumnos contestarán las preguntas expuestas en la 

pantalla en el momento a través de la plataforma Recurso: Meentimer. 
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Actividad 2 Exposición docente  

Objetivo: Identificar conceptos de extinción y especiación, abordando el 

caso de la extinción de paleofauna.  

Descripción: El docente pondrá un podcast que tiene elementos como 

sonidos de animales, y una descripcipon de la fauna del Pleistoceno. De 

igual forma expondrá las teorías, hará preguntas detonadoras y junto a los 

alumnos reflexionarán sobre las extinciones de algunas especies, y la 

variación genética en los humanos.  

Recursos: Presentación Power Point, podcast de viaje al pasado 

Actividad 3 Juego en Kahoot  

Objetivo: Recordar y comprender los conceptos más importantes 

mencionados por el docente en la exposición.  

Descripción: El docente abrirá la aplicación y proporcionará al alumno el 

código para poder acceder y realizar el juego de crucigrama.   

Actividad 4 Estudio de caso  

Objetivo: Reflexionar sobre la construcción de la ciencia, y el 

androcentrismo en los estudios científicos.   

Descripción: El docente proporcionará a los alumnos el enlace de drive 

donde viene descrito el estudio de caso, y las preguntas que deberán 

contestar. Cada alumno deberá elegir un color distintivo para que el docente 

pueda identificar quien contesta y escribe las respuestas. El estudio de caso 

se encuentra en la sección de Anexos de instrumentos. 

Actividad 5 Cierre 
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Descripción: Instrucciones para la tarea en Classroom y conclusiones 

finales. Se indicará los homínidos que se investigarán para la actividad de 

Classroom.  Los equipos ya están establecidos por la profesora encargada 

del grupo. En cada equipo había seis alumnos como máximo. 

 

 

 

 

Activida

d  

Tema 

discipli

nar 

Enfoq

ue de 

géner

o 

Mate

rial 

Recurso Produ

cto 

Evalua

ción 

Duraci

ón  

1.Identif

icar las 

emocion

es de los 

alumnos 

   Meentim

er 

Nube 

de 

palab

ras 

 5 

minuto

s 

2.Exposi

ción 

docente 

Tema 

evoluci

ón 

Infogr

afía 

 Present

ación 

Power 

Point 

  15 

minuto

s 
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Tabla 10 Actividades y recursos de la sesión 3 

biológic

a 

3.Ánalisi

s de caso 

Mujer 

cazador

a 

 

Mecani

smos 

  Pregunt

as 

detonad

oras 

  30 

minuto

s 

4.Juego 

Kahoot  

Repaso 

concept

os 

  Educan

dy 

Studio 

  4 min

utos 

Instrucci

ones 

para 

proyecto 

final 

 Papel 

de la 

mujer, 

roles 

 Voky, 

diálogos  

Diálo

go de 

un 

párra

fo 

Rúbric

a 

30 

minuto

s 
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Sesión 4 

Proyecto final 

Esta sesión es para cerrar el temario con el proyecto final, en el cual los 

alumnos integrarán lo aprendido a lo largo de las tres sesiones. Se realizó 

un vídeo dónde se exponen las características principales que se les solicitó 

a los alumnos para el trabajo final. 

Los temas que los alumnos podrían desarrollar en su proyecto final fueron 

los siguientes: 

● Migraciones fuera de África, llegando a Europa y Asia   

● Poblamiento en América y sus principales teorías  

Productos finales: 

● Bitácora de equipo con formato establecido. El ejemplo se encuentra 

en Anexos de materiales. 

● Productor final en formato de audio o vídeo. 

Al término de esta unidad el participante será capaz de: 

● El ser humano como producto de la evolución biológica. 

● Evolución biológica y humana ramificada. 

● Diversidad genética y cultural en el humano. 

● El género como un constructo social. 
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Instrumentos de evaluación 

Tabla 11Lista de cotejo para evaluar las narraciones digitales con avatar 

No. Indicador  No (0) Si (1) 

1 Se utilizó la plataforma indicada o en su defecto se utilizaron los recursos indicados.   

2 Se diseño un personaje que funge el papel de narrador.   

3 Hay presencia de más de dos personajes en la historia.   

4 La historia cuenta con un inicio, desarrollo y desenlace.   

5 La extensión de la narración es de una cuartilla.   

6 La presentación del trabajo es creativa.   

7 La historia es original.   

8 La narración incluye el tema solicitado que es de evolución humana.   

9 La narración está bien escrita, sin faltas de ortografía y sintaxis.   

10 Hay uso de recursos como paisajes, descripciones y anécdotas para crear la narración.   

 

 

Tabla 12 Rubrica para evaluar argumentación y los contenidos de biología evolutiva y 

evolución humana en carta. 

1 Rubrica para evaluar argumentación y los contenidos de biología 

evolutiva y evolución humana en carta 

 

 

No. 

 

 

Indicadore

s 

 

Niveles 

Necesita 

mejorar 

(1 punto) 

Regular 

(2puntos) 

Bueno 

(3 puntos) 

Muy bueno 

(4 puntos) 

Excelente  

(5 puntos) 

1  

 

 

 

Conceptos 

Ningún 

concepto 

está 

definido, 

están 

escritas 

algunas 

ideas, pero 

no tienen 

claridad, 

precisión. 

ni 

informació

n que las 

sustente 

Muy pocos 

conceptos 

están bien 

definidos. 

La mayoría 

no tiene 

orden, y las 

ideas están 

desordenad

as. Existe 

una 

ausencia 

considerabl

e de 

informació

n que las 

sustente. 

Pocos 

conceptos 

están bien 

definidos, 

tienen un 

buen orden 

de ideas. 

Sin 

embargo, 

falta 

informació

n que la 

sustente. 

La mayoría 

de los 

conceptos 

están 

completos, 

tienen muy 

buen orden 

de ideas y 

cuentan con 

una 

fundamentac

ión precisa y 

válida. 

Los 

conceptos 

están 

completos, 

cuentan con 

una excelente 

secuencia de 

ideas y están 

sustentados 

de forma 

sólida con 

información 

precisa y 

válida. 
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2 Coherencia 

de ideas y 

comprensi

ón del 

tema  

Las ideas 

presentada

s no 

mantienen 

relación 

(no es 

coherente) 

mostrando 

que el 

estudiante 

no 

comprendi

ó el tema 

del cual 

habla. 

Las ideas 

presentadas 

mantienen 

la mínima 

relación, 

mostrando 

que el 

estudiante 

tuvo 

muchas 

dificultades 

para 

comprende

r su 

tema. 

La 

informació

n 

mantiene 

poca 

relación 

(algo 

coherente) 

mostrando 

que el 

estudiante 

comprende 

su 

tema a un 

nivel 

básico. 

Las ideas 

presentadas 

mantienen 

relación 

(coherente) 

mostrando 

que 

el estudiante 

comprende 

su 

tema a un 

nivel 

intermedio 

Las ideas 

presentadas 

mantienen  

relación 

(completame

nte 

coherente) 

mostrando 

que el 

estudiante 

comprende su 

tema a un 

nivel 

avanzado. 

3 Redacción, 

sintaxis y 

ortografía 

La 

informació

n no está 

presentada 

de manera 

detallada, 

concreta ni 

ordenada. 

Es difícil 

de leer y 

es poco 

posible de 

entender. 

Tiene 

demasiado

s errores 

ortográfico

s, de 

gramática 

y 

puntuación 

(Más de 

10). 

La mitad 

de la 

informació

n está 

presentada 

de manera 

concreta y 

ordenada. 

Contiene 

varios 

elementos 

que 

dificultan 

su lectura y 

comprensió

n. Tiene 

errores 

ortográfico

s, de 

gramática 

ni 

puntuación 

(6 a 10). 

Buena 

parte de la 

informació

n está 

presentada 

de manera 

concreta y 

ordenada. 

Contiene 

algunos 

elementos 

que 

dificultan 

su lectura y 

comprensió

n. Tiene 

algunos (3 

a 5) errores 

ortográfico

s, de 

gramática 

ni 

puntuación 

La mayoría 

de la 

información 

está 

presentada 

de manera 

detallada y 

concreta, 

ordenada. En 

general, es 

fácil de leer 

y de 

comprender. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos 

(1 a 2), de 

gramática ni 

puntuación 

La 

información 

está 

presentada de 

manera 

detallada, 

concreta y 

ordenada. Es 

fácil de leer y 

de 

comprender. 

No tiene 

errores 

ortográficos, 

de gramática 

ni puntuación 

4 Referencia

s en 

formato 

APA 

El alumno 

no se basó 

en ningún 

tipo de 

bibliografí

a. 

El alumno 

solo se 

basó en una 

parte de la 

bibliografía 

recomendó, 

pero no 

cito. 

El alumno 

solo se 

basó en 

una parte 

de la 

bibliografía 

recomenda

da. (4 citas) 

El alumno 

solo se basa 

en la 

bibliografía 

recomendada

. 

(5 citas) 

El alumno se 

basa en la 

bibliografía 

recomendada 

o 

complementa

ria, y esta 

citada en el 

formato que 

se solicita. 

(Más de 5 

citas) 

5 Narrativa.  No hay 

desarrollo 

de una 

historia. 

La historia 

es mínima, 

no cuenta 

con la 

La historia 

es del tema 

solicitado, 

pero no 

La historia 

tiene relación 

con el tema 

solicitado y 

La historia 

tiene relación 

con el tema 

solicitado y 
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extensión 

solicitada.  

cuenta con 

inicio, 

desarrollo 

ni 

desenlace. 

Y tampoco 

con los 

personajes 

solicitados, 

pero cuenta 

con la 

extensión 

solicitada.  

cuenta con 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

Pero no 

cuenta con 

todos los 

personajes. 

Cuenta con 

la extensión 

solicitada. 

cuenta con 

personajes de 

cada alumno, 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

Además, 

tiene la 

extensión 

solicitada. 

6 Creativida

d 

El 

contenido 

fue creado 

sin 

elementos 

propios del 

estudiante 

El 

contenido 

fue creado 

con muy 

pocos 

elementos 

propios del 

estudiante 

El 

contenido 

se 

compone 

por 

pocos 

elementos 

propios de 

los 

estudiantes. 

El contenido 

fue 

creado con 

bastantes 

elementos 

propios de 

los 

estudiantes. 

 

El contenido 

fue 

creado en su 

mayoría por 

elementos 

propios 

de los 

estudiantes 

7 Uso de 

personajes 

y 

anécdotas 

personales  

La 

narrativa 

no 

menciona 

ningún 

personaje 

ni parece 

haber 

relación 

con el 

estudiante. 

La 

narrativa 

no 

menciona 

otros 

personajes, 

tampoco 

cuenta con 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

No parece 

haber 

relación 

con el 

estudiante. 

La 

narrativa 

no 

menciona 

otros 

personajes, 

pero cuenta 

con inicio, 

desarrollo 

y 

desenlace. 

No parece 

haber 

relación 

con el 

estudiante. 

. La narrativa 

menciona 

otros 

personajes, 

cuenta con 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

No parece 

haber 

relación con 

el estudiante. 

La narrativa 

menciona 

otros 

personajes, 

cuenta con 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

Además, 

parece haber 

relación con 

el estudiante. 

8 Investigaci

ón 

No hay 

investigaci

ón y no 

cuenta con 

lo 

solicitado. 

Hay una 

gran 

investigaci

ón sobre el 

tema, pero 

no 

correspond

e a lo 

solicitado. 

Hay 

investigaci

ón sobre el 

tema, y 

correspond

e a lo 

solicitado. 

Hay una gran 

investigación 

sobre el 

tema, pero 

algunas 

cosas no 

corresponden 

a lo 

solicitado. 

Hay una gran 

investigación 

sobre el tema, 

y corresponde 

a lo 

solicitado. 

9 Extensión 

y 

presentació

n del 

trabajo 

No cuenta 

con una 

extensión 

mínima y 

la 

presentaci

Cuenta con 

media 

cuartilla, 

no hay 

presentació

n creativa. 

Cuenta con 

la 

extensión 

mínima 

solicitada 

que es una 

cuartilla. 

Cuenta con 

la extensión 

mayor 

solicitada, 

pero la 

presentación 

Cuenta con 

una extensión 

mayor, que es 

más de dos 

cuartillas. La 

presentación 

es creativa y 
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ón es 

pobre. 

La 

presentació

n es 

creativa 

no es 

creativa. 

con 

ilustraciones. 

10 Tiempo de 

entrega 

Se atraso 

una 

semana. 

Se atraso 

unos días. 

Se atraso 

unas horas. 

Se atraso una 

hora. 

Se entrego a 

tiempo. 

Tot

al 

      

 

Tabla 13 Rubrica para evaluar Bitácora de trabajo 

2 Rubrica para evaluar Bitácora de trabajo 

 

 

No. 

 

 

Indicadore

s 

 

Niveles 

Necesita 

mejorar 

(1 punto) 

Regular 

(2puntos) 

Bueno 

(3 puntos) 

Muy bueno 

(4 puntos) 

Excelente  

(5 puntos) 

1  

 

 

 

Conceptos 

Ningún 

concepto 

está 

definido, 

están 

escritas 

algunas 

ideas, pero 

no tienen 

claridad, 

precisión. 

ni 

informaci

ón que las 

sustente 

Muy pocos 

conceptos 

están bien 

definidos. 

La mayoría 

no tiene 

orden, y las 

ideas están 

desordenad

as. Existe 

una 

ausencia 

considerabl

e de 

informació

n que las 

sustente. 

Pocos 

conceptos 

están bien 

definidos, 

tienen un 

buen orden 

de ideas. 

Sin 

embargo, 

falta 

informació

n que la 

sustente. 

La mayoría 

de los 

conceptos 

están 

completos, 

tienen muy 

buen orden 

de ideas y 

cuentan con 

una 

fundamentaci

ón precisa y 

válida. 

Los 

conceptos 

están 

completos, 

cuentan con 

una excelente 

secuencia de 

ideas y están 

sustentados 

de forma 

sólida con 

información 

precisa y 

válida. 

2 Coherenci

a de ideas 

y 

comprensi

ón del 

tema  

Las ideas 

presentada

s no 

mantienen 

relación 

(no es 

coherente) 

mostrando 

que el 

estudiante 

no 

comprendi

ó el tema 

del cual 

habla. 

Las ideas 

presentadas 

mantienen 

la mínima 

relación, 

mostrando 

que el 

estudiante 

tuvo 

muchas 

dificultades 

para 

comprender 

su 

tema. 

La 

informació

n 

mantiene 

poca 

relación 

(algo 

coherente) 

mostrando 

que el 

estudiante 

comprende 

su 

tema a un 

nivel 

Las ideas 

presentadas 

mantienen 

relación 

(coherente) 

mostrando 

que 

el estudiante 

comprende 

su 

tema a un 

nivel 

intermedio 

Las ideas 

presentadas 

mantienen  

relación 

(completame

nte 

coherente) 

mostrando 

que el 

estudiante 

comprende 

su tema a un 

nivel 

avanzado. 
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básico. 

3 Redacción, 

sintaxis y 

ortografía 

La 

informaci

ón no está 

presentada 

de manera 

detallada, 

concreta 

ni 

ordenada. 

Es difícil 

de leer y 

es poco 

posible de 

entender. 

Tiene 

demasiado

s errores 

ortográfic

os, de 

gramática 

y 

puntuació

n (Más de 

10). 

La mitad de 

la 

informació

n está 

presentada 

de manera 

concreta y 

ordenada. 

Contiene 

varios 

elementos 

que 

dificultan 

su lectura y 

comprensió

n. Tiene 

errores 

ortográficos

, de 

gramática 

ni 

puntuación 

(6 a 10). 

Buena 

parte de la 

informació

n está 

presentada 

de manera 

concreta y 

ordenada. 

Contiene 

algunos 

elementos 

que 

dificultan 

su lectura y 

comprensió

n. Tiene 

algunos (3 

a 5) errores 

ortográfico

s, de 

gramática 

ni 

puntuación 

La mayoría 

de la 

información 

está 

presentada de 

manera 

detallada y 

concreta, 

ordenada. En 

general, es 

fácil de leer y 

de 

comprender. 

Tiene pocos 

errores 

ortográficos 

(1 a 2), de 

gramática ni 

puntuación 

La 

información 

está 

presentada de 

manera 

detallada, 

concreta y 

ordenada. Es 

fácil de leer y 

de 

comprender. 

No tiene 

errores 

ortográficos, 

de gramática 

ni puntuación 

4 Narrativa.  No hay 

desarrollo 

de una 

historia. 

La historia 

es mínima, 

no cuenta 

con la 

extensión 

solicitada.  

La historia 

no tiene 

relación 

del tema 

solicitado, 

pero no 

cuenta con 

inicio, 

desarrollo 

ni 

desenlace. 

Y tampoco 

con los 

personajes 

solicitados, 

pero cuenta 

con la 

extensión 

solicitada.  

La historia 

tiene relación 

con el tema 

solicitado y 

cuenta con 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

Pero no 

cuenta con 

todos los 

personajes. 

Cuenta con la 

extensión 

solicitada. 

La historia 

tiene relación 

con el tema 

solicitado y 

cuenta con 

personajes de 

cada alumno, 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

Además, 

tiene la 

extensión 

solicitada. 

5 Creativida

d 

El 

contenido 

fue creado 

sin 

elementos 

propios 

del 

estudiante 

El 

contenido 

fue creado 

con muy 

pocos 

elementos 

propios del 

estudiante 

El 

contenido 

se 

compone 

por 

pocos 

elementos 

propios de 

los 

El contenido 

fue 

creado con 

bastantes 

elementos 

propios de 

los 

estudiantes. 

 

El contenido 

fue 

creado en su 

mayoría por 

elementos 

propios 

de los 

estudiantes 
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estudiantes

. 

6 Formato 

establecido 

 

No cuenta 

con 

formato ni 

los 

elementos 

solicitados

. 

Cuenta con 

un formato 

diferente y 

con 

elementos 

mínimos.  

Cuenta con 

un 

elemento 

del formato 

establecido

. 

Cuenta tan 

solo con tres 

elementos del 

formato 

solicitado 

Cuenta con 

todos los 

elementos 

que se 

solicitaron en 

el formato 

7 Tema  No hay 

relación 

con el 

tema ni la 

materia 

Hay 

relación 

con el tema, 

pero no con 

la 

asignatura.  

Hay 

relación 

con el tema 

y la 

asignatura, 

pero no se 

profundiza 

con los 

conceptos. 

Hay relación 

con la 

asignatura y 

se eligió un 

tema de 

biología. Se 

profundiza 

medianament

e en los 

conceptos. 

Hay relación 

con el tema 

que se 

solicitó y la 

asignatura. Y 

se profundiza 

en los 

conceptos. 

8 Guion No cuenta 

con 

estructura 

de guion. 

Tiene pocos 

elementos 

para ser 

considerado 

un guion, 

pero puede 

hacerse una 

historia 

básica. 

El guion le 

falta 

elementos 

para ser 

desarrollad

o de forma 

exitosa. 

Cuenta con 

una 

historia 

básica. 

El guion 

cuenta con 

todos los 

elementos 

para ser 

desarrollado 

de forma 

exitosa. Se 

establecen 

personajes, 

ambiente, 

música, 

estructura. 

Pero no 

cuenta con 

inicio, 

desarrollo, 

desenlace. 

El guion 

cuenta con 

todos los 

elementos 

para ser 

desarrollado 

de forma 

exitosa. Se 

establecen 

personajes, 

ambiente, 

música, 

estructura. 

Además de 

contar con 

inicio, 

desarrollo y 

desenlace. 

Tot

al 

      

 

Tabla 14 Lista valorativa para evaluar producto final 

No. Indicador Escala de 

valoración 

   

  Alto 

(3) 

Medio 

(2) 

Bajo 

(1) 

Nada 

(0) 

1 Calidad de audio/ vídeo     

2 Relación con el guion entregado     

3 Participación de todos los integrantes     
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4 Utilización de las TIC´s brindadas      

5 Utilización de otros elementos cómo 

música, imágenes, sonidos. 

    

6 Material original     

      

 

 

Tabla 15 Escala valorativa para cuestionario "Cazando a lo grande" 

 Escala de 

valoración 

   

Indicador Alto 

(3) 

Medio 

(2) 

Bajo 

(1) 

Nada 

(0) 

Se aprecia entendimiento con respecto a que el género es 

una construcción social y el trabajo en la tribu no está 

dividido por roles. 

    

 

Esta escala se aplica en cada pregunta del cuestionario 

 

 

Tabla 16 Lista de cotejo para evaluar el enfoque de género 

No. Indicador No 

0 

Si 

1 

1 ¿Hay personajes 

femeninos? 

  

2 ¿Hay personajes 

femeninos que 

tienen 

protagonismo en la 

trama? 

  

3 ¿Hay personajes 

femeninos que 

realizan actividades 

variadas más allá de 

las de cuidado o 

recolección? 

  

4 ¿Hay personajes 

femeninos que se 

relacionan entre 

ellas y sus 

conversaciones 

están enfocadas en 

variados temas, más 

allá de un personaje 

masculino? 

  

5 ¿El grado de 

importancia que 

tienen los roles que 
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desempeñan las 

mujeres es el 

mismo que el de los 

hombres? 

6 ¿Los roles que 

desempeñan las 

mujeres y hombres 

dentro de la 

narrativa no  

Ttiene a 

estereotipos de 

género? 

  

7 ¿La promoción de 

la equidad entre 

hombres y mujeres 

se ha incluido 

dentro de la 

narrativa? 

  

8 ¿Hay mención de 

más de dos 

actividades 

diferentes 

actividades más allá 

de la caza en 

machos? 

  

9 ¿Hay personajes 

con variedad 

genética? Es decir 

que se ponen 

representaciones 

más allá de las 

habituales a un 

hombre blanco 

occidental 

  

10 ¿El personaje que 

narra o protagonista 

es hembra? 

  

 

Valores positivos 1 debe ser indicador que hay enfoque de género. 
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Algunos trabajos de los alumnos 

(Los nombres de los alumnos fueron retirados, para mantener su 

anonimato en esta investigación.) 

 

Historia con avatar 
 

Nombre del equipo: Chilaquiles 

 

Título de la historia: Los humanos de Aquiles 

 

 

Hola, soy Aquiles, les voy a hablar un poco acerca de los antepasados de los 

humanos, todos eran muy unidos, eran como un equipo, y por ello todos 

tenían diferentes tareas para convivir de buena manera y abarcar todas sus 

necesidades, algunos se encargaban de cazar, mientras que otros se 

encargaban de crear armas de defensa y casa, otros hacían vestimentas con 

pieles y también se encargaban de los cultivos, uno de sus hobbies era hacer 

diversas pinturas en sus cuevas, representando su día a día, cosas que se 

siguen haciendo hoy en día, pero adaptadas a la actualidad y sus 

modernizaciones. 

Equipo 9           Grupo 501 

 

La vida prehistórica 
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Hola, hoy te voy a platicar como es que vivimos los nómadas y cuales 

fueron nuestras tareas durante la prehistoria. La prehistoria fue un periodo 

de tiempo trascurrido desde la aparición de los primeros homínidos. Al ser 

nómadas, la vida era relativamente dura ya que eran muchas bocas para 

alimentar, poca comida, espacio muy pequeño y muchos peligros. Nos 

ganábamos la vida cazando y recolectando todo aquello que veíamos a 

nuestro alrededor, al no tener gran conocimiento sobre algunas cosas se nos 

era difícil saber que nos podía dañar. En las tareas, los hombres nos 

encargábamos de lo pesado, ya sea ir de caza, salir a explorar y las mujeres 

se encargaban de cuidar a los niños, preparar alimentos y recolectaban 

algunas cosas que tenían cerca. 

 

 

 

 

 

La historia del fuego 
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Equipo 4 
 

 

ACTIVIDAD: HISTORIA DE LA VIDA PREHISTÓRICA CON 

NUESTRO AVATAR 

Hola mi nombre es Dionisio hoy les contaré cómo logré vencer a un poderoso 

león con la ayuda del fuego, regalo que el mismo sol me ha ofrecido, el cual 

hace apenas unos días mi esposa y yo descubrimos en forma de rayo. Mi 

esposa, recolectaba y pescaba. Mientas que yo cazaba animales que iba 

encontrando. La feroz bestia retrocedía con el fuego, él me temía y yo a él, 

pero mi fuerza y arma pudieron derrotarlo como prueba hoy porto su pelaje. 

Con el pasar de los días fríos y tormentosos, le dimos un nuevo uso, 

encontramos en el, calor y desguardo. 
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“Viaje en el tiempo con Kimana” 
 

 

EQUIPO:7 Grupo:501 

 

 
 
 

Hola viajeros en el tiempo, me llamo Kimana y soy parte de un grupo de 

nómadas, que está asentado al lado de un río, gracias a esto se nos facilita 

la pesca y el agua. Todos los de la tribu tenemos tareas. Mi amigo Yooko 

es parte de los cazadores pues debe de traer la comida. Yo me encargo de 

hacer las armas con piedras y palos de madera. Mi amigo Yooko cuenta que 

hay animales muy peligrosos y que para cazarlos forman estrategias que son 

dibujadas en las piedras. Mi amiga Maka se encarga de recolectar las plantas 

medicinales y de curarlos. Y en la noche prendemos fuego para cocer la 

comida. 
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Hola compañeros mi nombre es Pepe, soy un perro de caza prehistórico 

y les contare mi día a día. Diariamente me junto con esos animales que 

siempre encienden esa luz extraña, no sé qué le ven de especial, como 

para que se queden viendo toda la noche, solo sé que es cálida, estos 

sujetos me dan comida a cambio de que yo les ayude a cazar animales, 

por alguna razón me escogieron a mi para acompañarlos, pero me gusta 

estar con ellos, todos los días salimos a matar otros animales para 

alimentarnos, no sé bien porque, pero siempre les quitan sus pieles para 

ponérselas encima. En fin, al final de un día muy cansado vamos a una 

cueva, un lugar muy oscuro en donde siempre hay bestias como osos, 

leones y hiena 

 

 

 

 

 

Actividad en equipo 
¿Cómo se organizaban las sociedades prehistóricas? ¿Cómo era la 
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vida? 

 

Nombre del equipo: LOS 

MASACUATOS  

Título de la historia: ERICK EL GRANDE 

Hoy el sol ha salido nuevamente sobre las montañas, mi nombre es Erick, 

soy el líder de mi aldea, hace una noche mi gente y yo cazamos a una bestia 

de grandes colmillos de los valles del sur, fue una tarea difícil y perdí un 

par de hombres en esta hazaña, pero completamos esa tarea para llevar el 

alimento a la aldea mientras que Roark, el recolector, y los jóvenes 

obtenían leña de los bosques cercanos. Olin el curandero, junto con las 

mujeres, recolectaban frutos de nuestros árboles y  cuidaban  tanto  a  los  

niños  como  a  los  ancianos.  Los lugares cercanos como los valles del sur 

son terrenos peligrosos para mi gente, en ellos habitan otras tribus que no 

es bueno iniciar una batalla contra ellos, pero las bestias y los monstruos 

que han vivido por mucho tiempo en esta tierra son mucho más peligrosos 

para nuestra supervivencia de sol a sol, mi gente y yo esperamos las señales 

del cielo para avanzar hacia nuevas tierras. 
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Cartas a un amigo del futuro 
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CARTA DE UN HOMO ANTECESOR A MI AMIGO DEL FUTURO  

¡Hola amigo del futuro! 

¿Qué pensarías si te dijera que me aburro mucho viviendo aquí? Gran parte del 

tiempo lo paso encerrado, salvo cuando salgo con mi tribu a cazar y recolectar. 

Es peligrosa la vida de un Antecesor, así que la paso adentro para evitar la 

muerte. Espero que ustedes en el futuro puedan salir mucho. Por cierto, no me 

he presentado, soy Dídac, tu primo del Pleistoceno inferior, y actualmente he 

sobrevivido 16 años (¡lo sé, hasta yo estoy orgulloso de mi mismo!). Actualmente 

vivo con mi tribu en una pradera de Atapuerca, rica en agua, ciervos, bóvidos, 

caballos, jabalíes y muchos más animales. El bosque de Atapuerca es precioso, 

porque, aparte de la bella vista, de todos los lugares en los que he estado 

viviendo, aquí no falta muy seguido la comida. 

En general nosotros comemos de todo, casi siempre podemos encontrar 

tubérculos y otras frutas y verduras, y los animales de aquí nos dan abundante 

carne. Tenemos mala fama con la carne, pero es algo que hablaré más adelante. 

Solemos comerla entera, así como sale del hueso, ¡y nos acabamos hasta los 

huesos! Aunque eso a veces nos suele lastimar, e incluso quitar, nuestros 

pequeños dientes,  

Una de mis actividades favoritas sin lugar a dudas es cazar y recolectar rocas 

para crear herramientas que ayuden a mis hermanos. Cuando mi padre todavía 

vivía, me enseñó a hacer herramientas de caza con rocas, él no golpeaba las 

rocas para que se abrieran y sacaran filo, mi padre ideó un sistema en el que 

frotaba las rocas para limarlas entre sí, haciendo que no se desperdiciaran 

piedras (inteligente, ¿no?). Después de la muerte de mi padre, heredé el oficio, 

y por eso suelen sacarme. Me encanta salir, porque puedo apreciar los enormes 

árboles (mil veces más grandes que yo), ver cómo el agua fresca pasa junto a 

mí, y por supuesto ¡poder cazar!  

A veces en el camino me pierdo apreciando mi reflejo en el lago. La verdad me 

encuentro bastante atractivo. Mi cara se parece un poco a la tuya, salvo por mi 

pequeña mandíbula y mis enormes cejas. Soy algo alto, mido entre 1.60 y 1.70 

metros, y peso entre 75 y 80 kilos, tengo enormes músculos. Aun así, me 

gustaría crecer aún más. También me pierdo mirando los enormes árboles, 
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imaginando que algún día creceré como uno de ellos, supongo que es lo que 

más me gusta hacer cuando salgo al exterior. 

Sin embargo, no puedo salir tanto como me gustaría, pues corro el riesgo de que 

otra tribu esté cerca. Usualmente tenemos conflictos con ellos. Aunque la 

primera vez acabó muy mal.  

Un día cuando toda la tribu salió de excursión (a pocos meses de haber llegado), 

vimos como un grupo de otros hombres Antecesores llegaron a atacar a todos 

sin distinción de los más pequeños a los más grandes, lamentablemente muchos 

de mis hermanos murieron, incluyendo entre ellos a mi padre (aquel día lloré 

mucho). Uno de los mayores Thaph, logró matar a otros dos, y en ese momento 

fue cuando ambos grupos nos separamos y cargamos con nuestros muertos. 

Thaph se llevó como trofeo a ambos cuerpos.  

La hermana mayor desprendió la carne de nuestros muertos, y les hizo un altar 

bonito. Y a los trofeos nos los comimos. La hermana mayor dice que comer su 

carne nos dará fuerzas, dice que la mejor parte es el tuétano, porque bebes 

directamente de su energía; ese día me dio uno de ellos, para poder recuperar 

fuerzas luego de mi primer gran batalla: perder a mi ser más querido. Meses 

después, ella me adoptó, y al descubrir el talento que había heredado de mi 

padre, no se arrepintió de ello, e incluso presumió la utilidad de mi talento con 

mis hermanos para que me dejaran salir de caza. Supongo que, a pesar de todo, 

tengo una buena familia. Espero que algún día, cuando crezca igual que los 

árboles, poder retribuirles este cariño defendiéndolos como Thaph lo hizo aquella 

vez. 

Te dejo, amigo del futuro, porque ha comenzado a llover (en esta zona suele 

llover mucho), el agua a veces se mete a cántaros en la cueva y necesito ayudar 

a la tribu.  

Posdata: ¿Cómo va todo por allá? ¿Siguen pensando que somos el eslabón 

entre Neandertales y hombres modernos? Por favor, aclárales de mi parte que 

mis parientes estaban en Asia. ¡Y que busquen las huellas que dejamos hace 

años en Hapishburg! De seguro se emocionarán mucho ;)  

Se despide tu amigo Homo Antecesor: Dídac 

 



 

236 

REFERENCIAS: 

● Agustí, J., & Antón, M. (2013). La gran migración. La evolución humana más 

allá de África (1era ed.). Editorial Crítica. (p.g 76-79) 

● Camilo, C. (2013). Evolución Humana: El camino hacia nuestra especie. 

Alianza Editorial.(pg 178) 

● Atapuerca, la cuna de los humanos más antiguos de Europa. (2013, marzo 

25). historia.nationalgeographic.com.es. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/atapuerca-cuna-humanos-mas-

antiguos-europa_7021 

● Homo antecessor—Diario de Atapuerca. (s. f.). Documentop.Com. 

Recuperado 3 de abril de 2021, de https://documentop.com/homo-

antecessor-diario-de-atapuerca_59f5a9f81723dd11866c8580.html 

● Pioneros en Europa: La evolución de Homo Antecessor—YouTube. (s. f.). 

Recuperado 3 de abril de 2021, de 

https://www.youtube.com/watch?v=UqSN3o4DzcQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/atapuerca-cuna-humanos-mas-antiguos-europa_7021
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/atapuerca-cuna-humanos-mas-antiguos-europa_7021
https://documentop.com/homo-antecessor-diario-de-atapuerca_59f5a9f81723dd11866c8580.html
https://documentop.com/homo-antecessor-diario-de-atapuerca_59f5a9f81723dd11866c8580.html
https://www.youtube.com/watch?v=UqSN3o4DzcQ


 

237 

 



 

238 

 

 

 



 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: --- 

Hola! Aunque suene un poco loco lo que te voy a contar, te estoy escribiendo desde 

hace muchos años atrás con la esperanza de que la persona que lea esto se encuentre 

en un futuro lejano y mediante esta carta pueda dejar una huella en la historia.  

Mi nombre es Poli, tengo 16 años y soy una Homo Neanderthalensis, por todas las 

historias que mis padres me cuentan, mi especie ha existido desde hace ¡Más de 200 

mil años! ¿Puedes creerlo? Porque a decir verdad yo no, aun me cuesta creer que la 

tierra tiene tanto tiempo, pero supongo y anhelo que cuando tú leas esto, tenga aun 

muchísimos años más, tal vez el doble, o el triple o el quíntuple o mucho más. Yo 

vivo en la parte sur de Europa, lo que conocemos como Pleistoceno inferior, según 

los nerdentales más inteligentes que conozco, en algún futuro la podrán llamar 

Croacia, seguramente tú la conoces por este nombre.  

No miento cuando digo que en este lugar hace demasiado frío, tengo tres hermanos 

y durante las noches dormimos juntos para entrar en calor, pero durante el día las 

cosas son complicadas, mi padre y hermano mayor, que son los encargados de la 

caza, dicen que muchos animales han estado muriendo debido a las bajas 

temperaturas e incluso han comentado que nuestra tribu se tendrá que trasladar a 

otro lugar más cálido por el bienestar de todos, yo no tengo ningún problema, al 

contrario, aunque extrañaré mis territorios, me encanta estar explorando y activa 

en todo momento, por lo que irnos a otro lugar supondrá nuevas aventuras y nuevos 

frutos que recolectar ¡Casi olvido contarte! soy una recolectora, por lo que tengo 

que estar buscando frutos para poder alimentarnos y como ya lo mencioné, me 
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encanta estar explorando así que la verdad, esto no supone un trabajo para mí. 

Hablando de trabajo tengo que regresar a este, espero que te encuentres muy bien y 

así como yo vivas tu vida siempre en busca de nuevas aventuras.  

Hasta siempre –Poli.  
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Estudio de caso 
 

 

 

Nombre del equipo: Equipo 8 Pongo 

1. ¿Por qué crees que los investigadores pensaban que los huesos eran de un 

hombre? 

Debido a que antiguamente se tenía la idea de que el portar armas grandes y 

peligrosas se trataba de un hombre el cual también creían que su única 

actividad era cazar.  

2. ¿Cómo crees que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba 

de una mujer? 

Por qué a estas se les enterraba de una manera específica que los llevó a 

revisar nuevamente otros fósiles.  

3. ¿Por qué los investigadores piensan que podría ser un caso aislado? ¿Tú qué 

piensas? ( Cada uno debe responder) 

Aunque ambos se encontraban enterrados cerca, ambos individuos tenían 

edades muy diferentes, además que los cuerpos tenían sus herramientas 

propias. 

Debido a que los hallaron juntos, las edades diferentes que tenían y las armas 

que portaban y por no ser parte del estudio lo quisieron dejar como un caso 

aislado.   

4. ¿Qué técnicas usaron los científicos para determinar que era una mujer? 

Por medio de la prueba del esmalte y los estudios de isótopos de carbono y 

nitrógeno  

Por la prueba de esmalte dental y por estudios de isótopos de carbono y 

nitrógeno 

Usando un nuevo método forense desarrollado por el coautor Glendon Parker de 

UC Davis.  

Utilizaron en base a métodos científicos, los estudios de isótopos de carbono y 

nitrógeno en los dientes el cual analiza el esmalte dental.  

5. Describe con tus propias palabras de qué trata la noticia 

La noticia habla acerca del descubrimiento de restos fósiles del que al 

principio se creía un cazador y que posteriormente se descubrió era una 

mujer lo que llevó a los científicos a analizar algunos fósiles ya encontrados   
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6. ¿Qué otra explicación proponen los investigadores sobre la presencia de 

armas con los huesos de la mujer? 

Hablan de que pueden ser ofrendas donde los hombres pueden expresar su 

dolor  

7. ¿Por qué sería benéfico para una tribu prehistórica que las mujeres hubiesen 

cazado?  

Así tendrían más oportunidades de caza y los hombres tendrían más apoyo 

8. Explica ¿por qué crees que por mucho tiempo ha existido la idea de que los 

hombres eran cazadores? ¿Tú qué piensas y cómo esta noticia podría 

cambiar esa idea? 

Creo que se ha tenido esa idea porque el hombre de alguna forma es más 

fuerte físicamente por lo que se asumirá que al ser el más fuerte es el que 

debería conseguir el alimento. 

9. Describe aquellas actividades imprescindibles para la vida cotidiana, que han 

permanecido ocultas por la historia y que probablemente fueron realizadas 

por mujeres. Comparalas con tu realidad. 

 

Prehistoria  Actualidad 

Caza Se compran alimentos en tiendas 

La búsqueda por un lugar para 

establecerse  

Comprar una casa en la mejor zona que 

podamos  

Buscaban piedras o ramas para poder 

cocinar 

Se compra cualquier utensilio para 

cocinar 

Nombre del equipo: Lucy  

 

1. ¿Por qué crees que los investigadores pensaban que los huesos eran de un 
hombre?  

Por las armas de caza que encontraron ubicadas junto con los huesos, se tenía el 

pensamiento y boceto de que se trataba del hombre cazador. 

 

2. ¿Cómo crees que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba de 
una mujer?  
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Por que los huesos eran delgados y ligeros, además se tenía registro de más restos de 

mujeres en el continente americano las cuales, fueron halladas con herramientas y de 

esta manera se realizó un analisis sobre las similitudes entre ellas. 

 

1. ¿Por qué los investigadores piensan que podría ser un caso aislado? ¿Tú qué 
piensas? ( Cada uno debe responder) 

Ya que en otras comunidades, no era tan común ver estos casos, es por ello que creían 

que solo era ese caso. 

 

Debido a que no se sabía sobre otros descubrimientos donde pasará lo mismo o 

acontecieron hechos similares, así que pensaron que era el único. 

 

3. ¿Qué técnicas usaron los científicos para determinar que era una mujer? 
Era una técnica desarrollada por coautor Glendon Parker de UC Davis en la cual se 

analiza el esmalte dental siendo más exactos, la amelogenina, esto determina si se 

trataba de una Hembra o de un Macho. 

 

4. Describe con tus propias palabras de qué trata la noticia 
La noticia trata sobre el descubrimiento de resto tanto de hombres como de mujeres, 

se encontraron armas de casa y  debido a ello los científicos desarrollaron una discusión 

sobre las actividades que debía desempeñar la mujer en la prehistoria, la más discutida 

fue la caza, pues se creía que solo era desempeñada por el hombre como líder de la 

manada. 

5. ¿Qué otra explicación proponen los investigadores sobre la presencia de armas 
con los huesos de la mujer? 

Decían que eran ofrendas que los cazadores daban para demostrar su dolor. 

6. ¿Por qué sería benéfico para una tribu prehistórica que las mujeres hubiesen 
cazado?  

Porque así hubieran tenido más probabilidades de conseguir alimento, ya que eran más 

cazadores.  

Por otro lado las mujeres tienen una buena capacidad y habilidad para pensar en 

técnicas que mejoren las antes ya conocidas por los hombres pero, no solo son hábiles 

al pensar, también son buenas líderes y por instinto son ordenadas por ello, las tribus 

hubiesen sobrevivido por períodos más extensos. 
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7. Explica ¿por qué crees que por mucho tiempo ha existido la idea de que los 
hombres eran cazadores? ¿Tú qué piensas y cómo esta noticia podría cambiar esa 
idea? 

Tal vez porque se encontraron más restos de hombres cazadores que de mujeres, puedo 

pensar que si tanto hombres como mujeres cazaban y la noticia puede dar una nueva 

idea de lo que pasaba. 

 

 

8. Describe aquellas actividades imprescindibles para la vida cotidiana, que han 
permanecido ocultas por la historia y que probablemente fueron realizadas por 
mujeres. Comparalas con tu realidad. 

 

 

Prehistoria  Actualidad 

Trabajo Pesado Limpieza del hogar 

Madres que cazaban por necesidad Por diversas situaciones las madres realizan 
el labor de casa y trabajan 

Preparación de alimentos Estudios mientras cuidan el hogar o 
trabajan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

260 

Equipo 9 

1. ¿Por qué crees que los investigadores pensaban que los huesos eran 

de un hombre? 

Porque generalmente,la presencia de herramientas y puntas de proyectil indicarían que el 

sujeto las utilizaría para ser cazador, el enorme número indicaba que era un cazador jefe 

o líder, y hasta el momento, sólo se habían encontrado varones cazadores, y las teorías y 

estructura corporal indicarían que el hombre tenía más ventajas a la hora de cazar por su 

masa corporal y ósea 

2. ¿Cómo crees que los investigadores llegaron a la conclusión de que se 

trataba de una mujer? 

R= Principalmente debido a la fisionomía de la mujer, se hablan de huesos delgados y 

ligeros, la cual se veía rodeada de herramientas cuchillos y proyectiles de piedra utilizados 

en la caza.  

1. ¿Por qué los investigadores piensan que podría ser un caso aislado? ¿Tú 

qué piensas? ( Cada uno debe responder) 

Por qué es un "arma humeante" debido a que encontraron nitrógeno y carbono en los 

dientes del espécimen femenino  

2. ¿Qué técnicas usaron los científicos para determinar que era una 

mujer?  
Utilizaron una nueva técnica forense que fue desarrollada por Glendon Parker de UC Davis, en 

el cual se analizaba el esmalte dental de una proteína llamada amelogenina, y así se identificaba 

si era masculina o femenina.e  

1. Describe con tus propias palabras de qué trata la noticia  

R= La noticia habla acerca de la caza, actividad pre concebida como propia del 

hombre. Se muestra por medio de vestigios humanos y herramientas, que las 

mujeres también cazaban y que la actividad no era única de un solo género. 

2. ¿Qué otra explicación proponen los investigadores sobre la presencia de armas 

con los huesos de la mujer? 

Las armas podían ser producto de una ofrenda de los varones a las mujeres en 

señal de luto. Por lo que podrían no haberlas utilizado ellas en vida. 

 

 

3. ¿Por qué sería benéfico para una tribu prehistórica que las mujeres hubiesen 

cazado?  

Porque un factor para garantizar la supervivencia de una tribu es el trabajo 

colaborativo, todos tienen que tener un papel activo tanto hombres como mujeres, 

se debe aprovechar el trabajo sin importar la capacidad, por ello las mujeres 

desempeñaron las mismas tareas que los hombres. 

4. Explica ¿por qué crees que por mucho tiempo ha existido la idea de que los 

hombres eran cazadores? ¿Tú qué piensas y cómo esta noticia podría cambiar esa 

idea? 

Porque a los siempre se le han atribuido los labores pesados por cuestiones de 

fuerza, etc. 

Esta noticia podría fomentar la idea de una dependencia por igual entre ambos 

géneros en la prehistoria, lo que significa que la mujer era de vital importancia para 

actividades que se realizaban; que ayudando a que la mujer tome importancia en 

la historia y se erradiquen perjuicios  
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Describe aquellas actividades imprescindibles para la vida cotidia.na, que han 

permanecido ocultas por la historia y que probablemente fueron realizadas por mujeres. 

Compararlas con tu realidad. R=  

 

Prehistoria  Actualidad 

La caza, como se pudo ver la mujer también 
era parte del sistema para alimentar y 
alimentarse   

La mujer hoy en día es una forma de 
sustento para, tal vez, sus hijos o familia y 
para ella misma  

El descubrimiento del fuego, pudo en un 
principio ser descubierto por mujeres, 
quienes le dieron el uso en los alimentos. 

Actualmente el fuego se utiliza en la cocina 
para la cocción de alimentos, en la 
combustión de hidrocarburos.  

La recolección de ciertos objetos para la 
fabricación de herramientas de caza. 

Las mujeres hoy en día siguen siendo parte 
de estos procedimientos de manufactura. 

La detección de alimentos en buen o mal 
estado, lo que podría ayudar a salvar la vida 
de la tribu, además, la detección de 
alimentos tóxicos. 

En la actualidad, está detección de 
alimentos sigue existiendo y se ha 
extendido a las etiquetas de los productos,  
aunque ambos géneros lo pueden hacer 
actualmente. 
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Equipo 7 

 

1. Por qué crees que los investigadores pensaban que los huesos eran 

de un hombre? 

Porque se creía que los que realizaban las actividades de caza eran principalmente los hombres 

ya que las mujeres se dedicaban a otras cosas entre ellas la recolección de frutos y al cuidado 

de sus hijos, y al ver que los restos se encontraban también con herramientas de caza, se creyó 

que era un hombre por ver las actividades que podían realizarse con dichas armas las que eran 

más utilizadas por hombres y por mujeres era menos probable.   

 

2. ¿Cómo crees que los investigadores llegaron a la conclusión de que se 

trataba de una mujer? 

Porque los huesos eran ligeros y delgados justo como la compleción de las mujeres. Además la 

forma de los huesos de una mujer y de un hombre son diferentes, específicamente en la pelvis, 

por lo que posiblemente pueden identificar de esa manera el sexo de la persona. 

3. ¿Por qué los investigadores piensan que podría ser un caso aislado? 

Porque muy pocas mujeres eran cazadores y como se menciona fueron enterradas con 

algunas herramientas de piedra, como las lanzas y cuchillos para la caza, pues se sabe 

que a los difuntos los colocaban en cestas y debajo de chozas y alrededor les colocaban 

las herramientas que utilizaban para poder cazar. 

Ya que se tenía la creencia que las mujeres únicamente recolectaban frutos y se 

quedaban a cuidar a los niños, pero el descubrimiento de que las mujeres también fueron 

cazadoras cambió totalmente la idea y puede que para algunas personas sea difícil de 

aceptar a pesar de que haya varias evidencias. 

4. ¿Tú qué piensas? ( Cada uno debe responder) 

Considero que efectivamente era menos probable que una mujer fuera a cazar animales 

para sostener a su tribu, la probabilidad de que un hombre haya sido es mayor, pero 

años atrás a las personas difuntas las sepultaban con las herramientas que cada uno 

utilizaba para cazar y como dice la lectura al analizar los huesos de los restos que se 

encontraron tenía las características de una mujer, entonces puedo decir que sí, podría 

ser una mujer hay evidencias de que si existieron mujeres que cazaban , cuesta trabajo 

aceptarlo porque evidentemente las actividades que realizaban los hombres eran de 

alguna manera complicadas para que una mujer pudiera realizarlas debido a las 

habilidades que cada uno presentaba pero si es posible, se sabe que cada uno aportaba 

algo para su supervivencia y para llevar una buena calidad de vida en ese tiempo, 

considero que no solo los hombres podían las mujeres también, se han formulado 

estereotipos a lo largo del tiempo respecto a las tareas que cada género puede realizar 

pero se busca la manera de erradicarlos ya que todos tenemos la capacidad de poder 

hacer ciertas cosas.   

 

Yo pienso que fue muy complicado poder determinar el tipo de sexo de estas mujeres, 

ya que antes se tenían la idea de que la organización de cada tribu se debía al estatus y 

orden de cada familia, por lo que se les asignaban los roles tanto mujeres como hombres. 

Considero que, a pesar de esto, la mujer también tuvo un papel fundamental , no solo en 

la recolección de frutos, sino también eran grandes cazadores de animales. Me parece 

muy interesante poder afirmar mediante estas investigaciones, la importancia que se le 

da a la mujer al asumir estas responsabilidades, pues considero que todos tenemos la 

capacidad de poder realizar las mismas actividades, a pesar de que actualmente siguen 

estos roles de género, se sigue luchando por conseguir los mismos derechos y 
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oportunidades. Con este tema, puedo afirmar que, realmente las mujeres hemos y 

seguiremos realizando grandes aportaciones a la Humanidad.  

 

Creo que podría ser probable que cazaran algunos animales más pequeños, para que 

pudieran también acostumbrara todos y ayudarse mutuamente, porque en aquel tiempo 

la vida era más complicada que nuestra actualidad. Para mi lo mas probable es; que las 

mujeres realizaban actividades de caza aunque eran en animales pequeños y también 

para enseñarles a los más jóvenes esta actividad. 

 

Yo pienso que sería muy difícil que las tareas se dividieran de manera muy estricta, 

debido a que cada persona tiene habilidades diferentes y lo que se buscaba era la 

supervivencia del  grupo, por lo que cada uno aportaba lo que podía hacer mejor y 

complementaban sus tareas. 

 

A mi parecer se regían por las aptitudes que pudieran tener los hombres y mujeres y 

cada uno desarrollaba la actividad que más le conviniera a el grupo, como tal no tenían 

un rol ya anticipado si no que los hombres podrían ser más fornidos para matar animales 

y como toda especie las mujeres deben de reproducirse para perpetuar. Pero también 

las mujeres podrían cazar así como los hombres recolectar.  

 

5. ¿Qué técnicas usaron los científicos para determinar que era una 

mujer?  
 

Esta fue una técnica  desarrollada por Glendon Parker, consiste en analizar el esmalte 

dental de la proteína llamada amelogenina, con la cual se pudo determinar el sexo del 

individuo, paracomprobar que, en efecto, fué una mujer.  

1. Usando un nuevo método forense desarrollado por el coautor Glendon Parker 

Describe con tus propias palabras de qué trata la noticia 

De las conjeturas de dos investigadores en torno a el papel que desarrolló el sexo femenino en 

las actividades de caza ya que se muestran restos de mujeres con armas y se debate si las 

ocuparon en vida o se las ofrendaban los hombres. Si bien, nada es concluyente señalan que 

para el estilo de vida tan abrumador que llevaban, el que una mujer pueda cazar no es para 

menos. 

 

Este tema aborda principalmente el dilema entre la investigación que se realizó acerca del 

entierro y descubrimiento de estas cazadoras mujeres, ya que el investigador Robert Kelly, a 

pesar de que aprecia y reconoce el trabajo de estas cazadoras, afirma que posiblemente el hecho 

de que se hayan encontrado estos restos de armas o herramientas en las mujeres, no significaba 

que las hayan utilizado, pues existen hipótesis en las que señalan que posiblemente hayan sido 

alguna ofrenda de los hombres masculinos para expresar su dolor. 

A pesar de ello, se tienen meta-análisis en las que muestra a la mujer capaz de cazar y se tienen 

más pruebas que aseguran que se cazaban desde hace mucho tiempo. 

2. ¿Qué otra explicación proponen los investigadores sobre la presencia de armas 

con los huesos de la mujer?  

 Que las armas podrían ser ofrendas de los cazadores en expresión de su pérdida y dolor. 

3. ¿Por qué sería benéfico para una tribu prehistórica que las mujeres hubiesen 

cazado?  

Porque así sería mayor la cantidad de personas que consiguen “alimento” y lo harían en un 

menor tiempo. También considero que al ser mayor el grupo de personas se facilita el trabajo de 

cazar al animal. 
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Considero que sería benéfico y de gran utilidad, ya que a lo mejor las tribus se hubieran podido 

organizar de una mejor manera y tal vez se habrían repartido las actividades equitativamente.  

De igual forma,se habría tenido una mayor comunicación, permitiéndoles cazar mayor cantidad 

de animales en la que se obtuviera gran cantidad de alimento, así como también tener una menor 

carga y responsabilidad para el hombre y posiblemente hubieran aportado grandes ideas u otros 

descubrimientos. 

4. Explica ¿por qué crees que por mucho tiempo ha existido la idea de que los 

hombres eran cazadores? ¿Tú qué piensas y cómo esta noticia podría cambiar esa 

idea? 

Porque así es como siempre se presenta en las imágenes de libros de historia. Por lo general 

muestran a la mujer con sus roles biológicos de la reproducción por lo que se hace cargo de ello 

y el hombre caza. 

5. Describe aquellas actividades imprescindibles para la vida cotidiana, que han 

permanecido ocultas por la historia y que probablemente fueron realizadas por 

mujeres. Comparalas con tu realidad. 

 

Prehistoria  Actualidad 

Educación: las mujeres también pudieron 
participar en la educación de los niños y niñas 
para desempeñar diferentes tareas, como caza, 
cuidado y recolección de frutos, como hacer 
fuego, etc. 

Actualmente las mujeres participan en gran 
medida en la educación de los menores, les 
enseñan habilidades y nuevos valores, para que 
puedan desarrollarse día a día. 

Caza: Esta actividad (de acuerdo a la noticia) 
posiblemente también fue desarrollada por 
mujeres.  

Esto se podría asemejar a que hoy en día las 
mujeres se abren paso en la vida laboral para 
poder llevar alimento a sus hogares.  

Recolección: Para la supervivencia se debía 
buscar alimento, por lo que la recolección era 
muy importante e incluía obtener frutos, 
vegetales y semillas comestibles. 

Actualmente no se hace ya que contamos con 
cadenas de producción pero en países en vías 
de desarrollo aún se practica ello y en algunas 
civilizaciones que conservan sus costumbres 
antiguas para estar en sintonía con el ambiente 
la practican. 

Utensilios: Puede ser que las mujeres hayan 
hecho utensilios para cocinar, cazar o para 
comer.  

Actualmente las mujeres tienen una gran 
participación en el diseño y arte, también crea 
nuevas tendencias, etc. 

Confección de ropa: Se diseñaba con pieles de 
animales a fin de que quedara una piel suave y 
flexible que se ajustara al cuerpo, pero 
principalmente para poderse proteger del frío y 
los climas más templados. 

Hoy en día las mujeres diseñadoras 
confeccionan la ropa con diversos tipos de telas 
y texturas, creando moda y tendencia, pues la 
ropa es parte fundamental, ya que nos cubre y 
nos protege de la temperatura ambiente.  
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Nombre del equipo: Chilaquiles  (5) 
 

1. ¿Por qué crees que los investigadores pensaban que los huesos eran de un 

hombre? 

 

Ya que por costumbre los restos arqueológicos encontrados por investigadores, las 

características, rasguños y agujeros eran más propensas en los cazadores de género 

masculino que en las mujeres  cazadoras, este estigma fue producto de la separación de 

las antiguas comunidades divididas en cazadores y recolectores.  

También se creía según los roles de género, que los hombres poseían más poder dentro 

de sus sociedades y más fuerza física como para cazar sin problema alguno y así mismo 

llevar el mando. 

 

 

2. ¿Cómo crees que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba de 

una mujer? 

Consideramos que se llegó a la conclusión de que era una cazadora debido a que con la 

tecnología actual se pudieron realizar estudios forenses de identificación de género por 

medio de proteínas o de células más presentes en determinado sexo. 

 

3. ¿Por qué los investigadores piensan que podría ser un caso aislado? ¿Tú qué 

piensas? ( Cada uno debe responder) 

Puesto que el conocimiento que tenían acerca de los roles en la comunidad de 

cada persona en su comunidad no coincidía con las características que ya tenían 

de este caso, por ende se lleva a ser un caso aislado hasta poder catalogarlo en 

un lugar específico. 

Dado que existen muchas más evidencias de los hombres cómo cazadores en la 

prehistoria y que las características que se  tenían eran diferentes a otros sujetos 

estudiados, agregando que hasta la fecha siguen existiendo diferentes 

estereotipos sobre los roles de género.  

Considerando el sesgo a causa los estigmas y roles que debían cumplir mujeres y 

hombres en una comunidad prehistórica, además de la falta de evidencia de restos 

arqueológicos  de cazadores que se logren identificar como mujeres, genera la 

suposición de que mujeres cazadoras se encontraban solo en un espacio 

determinado sin la posibilidad de haber más ejemplares. 

Debido a que normalmente era conocido que los hombres cazaban era difícil 

encontrar los restos de una femenina, sin embargo, las diferencias en este caso 

eran muy notorias, por ende, era necesario estudiarla más para llegar a una 

conclusión final.  

Dado que las pruebas de mujeres cazadoras eran muy escasas,llegaron  pasado a la 

conclusión de que la mayoría eran hombres. Dado esto, fué necesario realizar más 

pruebas para demostrar que no sólo era d 
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Consideró que puede influir la falta de conocimiento y estudios hacía algo que no 

estaba dentro de lo ya estudiado, esto al no ser conocido y aún con los estigmas 

de sociedad pudo haber creado revuelo y dudas  entre los investigadores.  

4. ¿Qué técnicas usaron los científicos para determinar que era una mujer? 

Implementaron una nueva técnica forense desarrollada por el coautor Glendon Parker de 

UC Davis.  

la cual consiste en el análisis del esmalte dental de una proteína.-daf 

5. Describe con tus propias palabras de qué trata la noticia 

Trata sobre los entierros en 107 lugares de América que se hicieron de cazadores, 

con un largo tiempo de 8000 años de antigüedad, que aunque fueron encontrados 

con sus armas de caza se cree que debido a que se encontraban varios restos 

dentro de un mismo lugar significaba que pudieron ser no usadas en vida. Incluso 

indican que las mujeres también fueron cazadoras por un largo tiempo.  

6. ¿Qué otra explicación proponen los investigadores sobre la presencia de armas 

con los huesos de la mujer?  

Los Investigadores propusieron la idea de que las armas no precisamente habían 

tenido que ser utilizadas en vida, sino que también pudieron ser una ofrenda para 

expresar su dolor.  

7. ¿Por qué sería benéfico para una tribu prehistórica que las mujeres hubiesen 

cazado?  

Porque así todos tenían el conocimiento de caza para poder subsistir sin la 

necesidad de depender de un grupo específico. Más gente con estas habilidades 

y conocimientos los podría también ayudar a no padecer de hambre o falta de 

recursos si es que tuviesen que pasar por una difícil situación. 

8. Explica ¿por qué crees que por mucho tiempo ha existido la idea de que los 

hombres eran cazadores? ¿Tú qué piensas y cómo esta noticia podría cambiar esa 

idea? 

Desde esos tiempos se ha creído que por la composición física los hombres son 

más fuertes y capaces de realizar tareas fuertes, yo creo que esta noticia puede 

cambiar la perspectiva de que las hembras no podían realizar las mismas 

actividades de caza que ellos sí, me gusta pensar en que ellas también eran 

capaces de eso y más.  

 

9. Describe aquellas actividades imprescindibles para la vida cotidiana, que han 

permanecido ocultas por la historia y que probablemente fueron realizadas por 

mujeres. Compararlas con tu realidad. 

 

 

Prehistoria  Actualidad 

Caza de animales  Investigación Científica y Académica 
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Elaboración y fabricación de armas  Empresas de maquinaria así como de 
medicinas  

Obtención de pieles  Creación de  prendas “Fast-fashion” 

Agricultura y ganadería Mercadeo y ventas 
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Proyecto final 

 

Bitácora de trabajo 
Nombre del equipo: Pongo 

Nombre de proyecto: 
Proyecto de Evolución 

Tema: Evolución  
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Imágenes para visualizar mi idea 

 

 

Inicio:  
 

 

 

Desarrollo:  
 

 

 

 

Cierre:  
 

 

Manos a la obra  
Personajes (mínimo dos):  
 

• Elizabeth (persona inmortal)  
• Rosé (periodista) 

Redacta la historia 
 

NARRADOR:  Elizabeth se encuentra a Rosé en un bar donde comienzan a hablar sobre 

esa noche y posteriormente van a la casa de la periodista ya que la chica le dice que 

tiene algo que contarle por lo que la periodista comienza a grabar mientras ella relata 

como a vivido a lo largo de los años ya que ella es una persona que se volvió inmortal 

por el contacto con un asteroide cuando apenas tenía 16 años. 

 

ROSE: adelante, Eli. Estás en tu casa, pasa, ponte cómoda.  

 

ELIZABETH: pero que hermosa casa, muchas gracias por tanta cordialidad, querida. 

Hay tanto que quiero contarte que estoy segura que no me creerás ni una sola 

palabra…¿por dónde empiezo?  
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ROSE: vaya, tanto misterio me sorprende y me intriga, primero cuéntame tus orígenes, 

de dónde eres, cuántos años tienes.  

 

ELIZABETH: excelente pregunta, Rose. Realmente ni siquiera recuerdo con precisión 

mi edad, ¡pero si que he vivido mucho tiempo! 

 

ROSE: ¿Cómo? He conocido muchísima gente, pero jamás había escuchado algo 

parecido a un “no recuerdo cuantos años tengo ¡Pues en qué año naciste! 

 

ELIZABETH: nací aproximadamente hace 4 millones de años, en el Oriente de África.  

 

ROSE: no me lo tomes a mal, pero creo que aquellos tragos que hemos bebido han 

afectado un poco tu conciencia, o tal vez la mía y estoy alucinando un poco.  

 

ELIZABETH: no es ninguna de ambas, me siento perfectamente y me imagino que tú 

también lo estás.  

ROSE: si estamos en lo correcto, me parece una excelente nota la que viene en camino 

con tu narración, ¿puedo grabar un poco de tu historia? Me ayudaría mucho en mi 

currículo, y me parece que es una historia digna de escuchar y darse a conocer.  

 

ELIZABETH: espero que no todos me tomen como una loca, así como tu lo has hecho, 

querida. Pero claro, adelante.  

 

ROSE: entonces, me decías, ¿Cuáles son tus orígenes?  

 

ELIZABETH: nací y crecí en África oriental, a mi especie actualmente le llaman 

“Australopitecus” y somos muy importantes en el estudio de su especie ya que ustedes 

han evolucionado de un ancestro común con nosotros.  

 

ROSE; entiendo, pero, ¿has escuchado hablar de Lucy? He leído algunos artículos 

sobre ella. ¿La conociste?  

 

ELIZABETH: ¡Claro! Lucy pertenecía a un subgénero de mi especie, si quieres decir que 

somos primas para que sea más entendible para todos adelante. ¡Ay, esa Lucy, aún la 

recuerdo tan trabajador siempre! Es curioso, ella adoraba trepar árboles e incluso dormir 

ahí, pero también caminaba erguida, así como tú o yo (aunque era muy baja de estatura 

o por lo menos así lo verían actualmente.  
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ROSE: pero no entiendo, ¿cómo has sobrevivido tanto tiempo? ¿Hay más como tú entre 

nosotros?  

 

ELIZABETH: hace ya mucho tiempo, cayó un meteorito aquí en la tierra, que fue 

gravemente destructivo e incluso acabó con la vida de los dinosaurios. Ese meteorito 

fue el que me dio la vida eterna  

 

ROSE: Vaya eso realmente suena muy increíble. 

 

ELIZABETH: Aun recuerdo los increíbles bosques, con animales increíbles de ver ¡tan 

grandes!, las impresionantes placas de hielo que cubrían la tierra. y bueno lo horrible 

que era comer carne casi cruda, esconderse en cuevas y ser asechados por bestias. Y 

también estuve ahí cuando descubrieron el fuego, recuerdo la primera vez que lo vi 

pensé que era alguna clase de magia o algo parecido.  

 

ROSÉ: Wow y no extrañas todo eso, después de tantos años? 

 

ELIZABETH: Por supuesto extraño a mis amigos, a los animales, pero más que nada a 

toda esa vegetación, la evolución nos trajo cosas sorprendentes pero también nos quitó 

otras muy bellas  

ROSÉ: ¿y cuéntame cómo era aquello? 

 

ELIZABETH: Al principio era todo muy salvaje, era ser la presa o el depredador hombres 

y mujeres cazaban a los mamuts o a cualquier mamífero que tuviera la carne suficiente 

algunas veces cuando no podíamos cazar nos comíamos los frutos de los árboles, 

aunque amargos nos quitaban el hambre, era una vida complicada pero 

extremadamente feliz.  

 

ROSÉ: vaya esto será una gran revelación para todo el mundo, podrías relatarnos cada 

hecho histórico de primera persona  

 

ELIZABETH: apuesto a que sí, pero solo vine a pasar una buena velada con alguien 

agradable, además no creo que alguien pueda creer lo que te estoy contando, pensaran 

que ambas estamos locas. 

 

ROSÉ: intentare que me crean  
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ELIZABETH: Buena suerte con eso, aunque no lo sé todo tengo una larga vida, pero no 

he estado en todos lados, bueno creo que es suficiente por hoy tienes bastante que 

pensar y es mejor que me valla. 

 

ROSÉ: si, por supuesto gracias en verdad, vuelve cuando quieras. 

*Se levanta y se va, cierra la puerta* 

 

                                              Referencias  

( Formato APA) 
 

Monroy, L. Á. C. (2013). Desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens. Revista 
Colombiana de Bioética, 8 (2), 49-63. 
 

Menghin, O. F. (1959). Evolución del hombre. Revista de la Universidad. 

 

Antón, SC (2003). Historia natural del Homo erectus. Revista Estadounidense de Antropología 

Física: Publicación oficial de la Asociación Estadounidense de Antropólogos 

Físicos , 122 (S37), 126-170. 

 

 

Formato en Podcast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

273 



 

274 

 

 

 



 

275 



 

276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

277 



 

278 



 

279 

 

 

 

 

Formato podcast 

 

 

 

 

 

 

 



 

280 

 

 

 



 

281 



 

282 



 

283 



 

284 

 

 

 



 

285 

 

Formato vídeo 

 



 

286 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 

Bitácora de trabajo 
Nombre del equipo: The homothinkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

288 

Imágenes para visualizar mi idea 
 

Inicio: 

 

desarrollo: 

 

 

 

 

desenlace: 



 

289 

 

      Manos a la obra 
Personajes 
Entrevistadora: Mayra  

VOZ EN OFF: Editor 

Madre: Mafer 

Padre: editor 

Hijo: editor 

Hija: Valeria  

Hija menor: Vanessa  

Poblador 1: Gustavo  

Poblador 2: Erik  

Opening: 

VOZ EN OFF: Editor 
Para quienes no los conozcan, los antecesor son un grupo de 

homínidos que recientemente llegaron al paraíso de “la gran 

Dolina, Atapuerca”: Una sierra llena de vegetación y cuerpos de 
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agua, en ella conviven Ungulados, Stephanorhinus, Susscrofas, 

Megaceroides y una amplia variedad de ciervos, bisontes, y demás 

animales. 

Sus habitantes, los Antecesors, son amantes de la carne y la caza. 

Han vivido una serie de aventuras y desafortunados  sucesos en 

su pequeña cueva situada en el Pleistoceno.  

Redactar la historia: 
 

Entrevistadora:  
La noche de hoy veremos la historia de cómo la familia conoció al 

poderoso y caluroso fuego. Así es damas y caballeros, niños y 

niñas con ustedes, la familia Antecesor. 

Madre:  Soy mamá, mi papel en la tribu consiste en la recolección 

de piedras y ramas, también en la cacería. 

Padre: Hola, yo soy Kof, padre de la familia H, mi papel en la tribu 

consiste cazar, preparar y repartir la comida entre todos. Aunque 

también a veces ayudo protegiendo la cueva de animales que 

pueden entrar a robarse la comida 

Hija:  Yo soy Dolly y tengo 15 años, yo me dedico a cazar y curtir 

la piel de los animales que conseguimos atrapar, ya que se me da 

muy bien hacerlo. : Hija menor: Yo soy la hija menor, realmente no 

hago mucho debido a mi edad  

Poblador 1: Hola ¿qué tal? Yo soy David, tengo 22 años, y mis 

actividades en la tribu son cazar y durante las noches me 

corresponde vigilar para cuidar y proteger a mi familia de los 

peligrosos depredadores.  

Poblador 2: 
Hola yo soy Erick y vivo en esta pequeña aldea mis roles son 

principalmente cuidar a la aldea pero también salgo a cazar con 

los demás, creo que el animal que más nos cuesta cazar es el 

bisonte pues es muy feroz. Otra  de mis actividades es recolectar 

frutos. 

Entrevistadora: 
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Muy buen día, distinguida familia, cuéntenme ¿Qué solían hacer 

antes de descubrir el fuego? 

Hija menor:  
Me entretenía viendo cómo peleaban con otras especies subía a 

los árboles solo para verlos pelear de forma increíble. Siempre 

que los pintaba en las paredes me regañaban por hacerlo pero se 

me hizo una gran idea para inmortalizarlo y no solo quede en mi 

memoria.  

 

Entrevistadora: 
¿Cómo vivieron la tormenta, aquel día? 

Padre:  
Después de una larga y calurosa jornada de recolección sin previo 

aviso una tormenta se desató. Corrimos sin dudarlo a nuestra 

cueva, pues la lluvia caía más áspera que nada. Nuestro único 

lugar seguro eran nuestras grandes y preciadas cuevas en las que 

dormíamos.  

Madre:   
Apresurados y temerosos entramos a nuestro hogar pues ya 

habíamos visto a varios de nuestra tribu morir de frío.  De un 

momento a otro,  el cielo comenzó a rugir, en un inicio pensamos 

que eran esos animales que siempre trataban  de acechar. Pero  

esta vez,   ese  ruido no paraba de resonar.  

*sonido resonante  

Hija:  
Habíamos logrado entrar a casa a tiempo antes de que la 

tormenta se volviera más fuerte, cuando en eso que 💥 pumm se 

escuchó como si el cielo rugiera como un animal salvaje , cuando 

de repente observamos como una blanca luz fugaz partía  por la 

mitad a nuestro gran árbol. Esa  luz rojiza, poco a poco arrasaba 

con lo que tenía a su alrededor. 

*sonido estruendoso 

*imagen de los árboles incendiándose  
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Poblador 1:  
Vaya que si nos asustamos, todos estábamos temblando de frío, 

pero empezaba a oler raro, nadie sabía que era, nubes grises 

andaban por todos lados, no lo sé fue muy extraño.  

Poblador 2: 

¡Cuidado! Las llamas del sol están cayendo (corre a refugiarse y se 

acerca con la familia)  

Entrevistadora: 
¿Cómo usaron el fuego?  

Poblador 1: 
La familia H fueron los  primeros en usar el fuego, ellos 

apilaron  muchas ramas y pedazos de madera en una cueva con 

suficientes espacios para que saliera las nubes pues en intentos 

anteriores el fuego se les  apagaba  

 

Madre:   
Una vez nos dimos cuenta que el fuego podía multiplicarse, 

buscamos otras ramas y creamos más fuego, pero a la 

vez  descubrimos que cualquier viento puede apagarlo.  

Entrevistadora: 
¿Qué hacen ahora en su día a día? 

Poblador 1: 
El fuego es lo más genial que nos ha pasado, pues ahora toda las 

carnes saben mucho mejor, ya no pasamos frío durante la noche 

y ahora todos nos sentimos más seguros pues descubrimos que 

los depredadores que antes nos acechaban por la noche ahora se 

alejan al ver la luz que nos brinda el fuego. Por mi parte he usado 

el fuego como una herramienta de caza pues ahora puedo quemar 

madrigueras obligando a mis presas a salir de sus escondites.   

Hija:    
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También ha sido más fácil de ahuyentar a los animales y podemos 

convivir con personas de la tribu más tiempo.  

 

Hija menor: 
Pues te diré que eran bestias increíbles el gran uro, no como los 

pequeños que tiene ahora o el caballo tarpan que, pues ya están 

extintos, pero eran grandiosos me entretenía viendo como 

peleaban con otras especies, subía a los árboles solo para verlos 

pelear de forma increíble, siempre los pintaba en las paredes, me 

regañaban  por hacerlo pero se me hizo una gran idea para 

inmortalizarlo, y no sólo quede en mi memoria. 

Entrevistadora: 
Muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto conocerlos 

más y saber cuál ha sido su historia con el descubrimiento y el uso 

del fuego.  
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MANOS A LA OBRA 

Humanos atravesando el estrecho de Bering. 
 

Personajes:

Emmanuel: Kael’thas 

Lore: Atus  

Karla: Aria 

Quetzalli: Jane 

Miros: narradora  

Liliana: Emma  

Valery: Lyha



 

 

Norte del planeta actual Rusia: Una pequeña comunidad de Homo sapiens sapiens se encaminan a una gran 

aventura en busca de nuevas tierras con un mejor clima para habitar. Guiados por Jane. 

 

*Sonido de caminata 

Narradora: Hace muchos años un grupo de hombres se disponían a seguir avanzando sin pensar que estaban por 

descubrir un nuevo mundo… o continente. 

 

*Sonidos de aire 

Jane: Se que dejamos familia atrás, muchos perecieron en el camino pero en memoria de ellos seguiremos, porque 

somos el mañana, un nuevo futuro, somos los humanos que iremos más allá en busca de tierras, comida, en busca 

de vida.  

 

Kael’thas: Así es mi lady debemos seguir y explorar estas tierras sin vida.  

 

Emma: (Tono sarcástico) Eso si no somos devorados por algún felino salvaje, morimos de hambre o nos cae un rayo.   

 

Aria: (Tono estresada) Real, desde hace semanas llevamos caminando y lo único que nos hemos encontrado han 

sido climas extremadamente fríos y un oso casi me come, además ¿ya olvidaron que la abuela murió atacada por 

un rinoceronte? 

 

Atus: (Tono cansada) es verdad, estamos perdidos, sin comer y dando vueltas en este lugar. además lo único que 

veo es nieve aquí nieve allá.  

 

Emma: no creo que nuestro organismo siga  resistiendo tanto, para cambios tan drásticos de temperatura.  

 

Jane: (Tono feliz y motivador) No sean pesimistas, la tierra nos sonríe y los vientos nos incitan a seguir avanzando, 

tal vez aun no encontramos comida pero de parar nunca lo haremos.  

 

*Sonido de naturaleza y viento 

Lyha: (Entusiasmada) Tienes razón, nuestros ancestros nos guían en cada paso que damos y siguiendo con nuestra 

tradición, los cuatro vientos nos indican que debemos seguir adelante, que tal si descubrimos nuevos lugares para 

poder sobrevivir y alimentarnos de lo poco que encontremos en el camino. 

 

Atus:Tal vez tengan un poco de razón, pero recuerdenme, ¿por qué decidimos dejar todo atrás e irnos a una 

aventura peligrosa? 

 

Emma: Recuerda que la comida era cada vez más escasa, nos quedábamos con mucha hambre y no soportaba ese 

sonido que hacía mi estómago cada que no comía bien, era como un gruñido que se emitía en mi interior y me daba 

miedo.  

 

Aria: (Frustrada) Sí, apenas nos alcanzaba para alimentar a los más pequeños, pero ahora estamos enfrentando un 

problemas similar. 
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Jane: Sí, por eso debemos avanzar más rápido, la comida se está acabando en esta zona e inviernos peores se 

acercan.  

 

Kael’thas: Sea espiritual o ante la necesidad la razón debemos seguir, como lo dijo Jane el futuro nos espera. 

 

Narrador: Después de un pequeño descanso tenían que hacer lo más importante para sobrevivir y eso es comer. 

Puede ser la recolección o la caza pero no dudemos que el trabajo en equipo es primordial para ello. 

 

*Sonido de armas 

*Sonido de viento 

Kael’thas: Listo ya repare las lanzas durante el descanso, ¿quienes quieren venir a cazar un bisonte? Ví una pequeña 

manada cerca, si separamos a uno de los otros no corremos peligro. 

  

Aria: (Tono emotivo) Yo te acompaño con la lanza que dejó la abuela antes de morir, aún conserva su espíritu libre 

y gracias a eso es más efectiva. 

 

Lyha: Yo estoy dispuesta a sacrificarme por los demás, recolectaré frutos y algunas herramientas para el camino 

que nos depara, estoy muy ansiosa por cazar a este bisonte, aunque también la otra vez ví pasar a un enorme 

mamut lanudo, por cierto, con un gran pelaje y orejas aproximadamente de 30 cm de largo. 

 

Emma: Yo también voy, es muy probable que muera en el intento pero al igual que Lyha estoy dispuesta a 

sacrificarme por ustedes y no morir el día de hoy a falta de comida, después se me ocurre hacer algún tipo de prenda 

con el resto de la piel del bisonte  para no morir de frío, si, suena muy cruel pero es la única manera de lograr 

salvarnos al menos un tiempo de los fuertes y bruscos cambios de temperatura. 

 

Kael’thas: Perfecto pero recuerden que no todos podemos ir, hay que mantenernos unidos y tener un grupo de 

apoyo (estrategia). 

 

Jane: Yo me quedaré, encontraré una cueva y comenzaré a hacer una fogata para  alejar los peligros de la noche.  

 

Atus:Mejor me quedo con Jane para ayudarle a preparar todo en lo que ustedes regresan. Vayanse con cuidado y 

por el espíritu de la tierra, les pido que regresen con vida. 

 

*Sonidos de caza. 

Narrador:  Y así algunos miembros de la manada emprendieron una búsqueda de alimento mientras otros hacían 

un tan acostumbrado refugio pasajero. Unas horas antes del anochecer, los que fueron en busca del bisonte venían 

de regreso cargando entre todos el cuerpo del animal, mientras los demás los esperaban con la fogata ya encendida, 

unos frutos y hojas para poder cocinar. Kael´thas le quito la piel al bisonte, mientras que Jane y Aria cortaban la 

carne del animal para cocinarla en el fuego y Atus y Emma prepararon la piel para confeccionar unos abrigos para 

el terrible frío que se vivía. Finalmente todos se acercaron alrededor de la fogata a disfrutar del descanso. 

 

*Sonido de fogata 
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Atus: Hey Jane,¿qué tal si nos relatas una historia?. Por favor, no seas mala, además ya no has contado una historia  

desde hace unos meses. 

 

Emma: Si Jane cuéntanos una historia, que ya nos está dando sueño y es muy temprano como para ir a dormir tan 

pronto y sin algo con lo que podamos soñar o seguir pensando en un rato.   

 

Lyha: (Entusiasmada) Sí, explícanos la historia con los dibujos que están pintados y plasmados en la cueva de 

nuestros ancestros. 

 

Jane: Está bien, está bien, hace muchos años cuando el invierno acababa y yo aún era una niña llegamos a un 

hermoso lugar, cercano a un arroyo, los árboles comenzaban a florecer y los animales a nacer. Un día vimos a un 

animal gigante y la abuela agarró su arma y motivó al abuelo para que la acompañara a cazarlo, el animal era peludo 

y con grandes colmillos, pero aun así decidieron salir por él. Papá al ver que cometerían tan hazaña agarró los restos 

de la ceniza de la fogata y unos tonos que aún guardaba, y fue así como yo le describió la escena y él la plasmó 

rápidamente. *(Voz baja de volumen de poco en poco, combinado con un sonido de fogata) 

 

Narrador: Noches así se repitieron varias veces durante muchos meses, hasta que notaron que el clima cambió, al 

igual que la flora y la fauna, sin embargo encontraron un lugar más abundante y empezaron su nueva aventura. 

 

*Sonido de naturaleza, aire, pájaros, caminata 

Aria: ¿Qué piensan si nos quedamos aquí? Podríamos empezar a cultivar, además hay muchos renos, bisontes, 

rinocerontes de esos peludos y hasta los osos dejan un poco de su carne cuando los atacan. Lo mejor es que las 

bayas de los árboles están deliciosas.  

 

Emma: Estoy de acuerdo, este es un muy buen lugar para seguir con nuestras vidas, al menos ya no hace tanto frío 

y hay más cosas que podemos comer, además no creo aguantar otra caminata similar a la que ya hicimos, hay 

pequeños arbustos con frutillas que tienen un sabor agridulce pero me encantan!  

 

Aria: (Entusiasmada) Incluso la cueva que encontramos hace unos días esta muy amplia para poder plasmar con 

nuestros pigmentos lo que pasa día a día, por ejemplo Atus plasmó cuando Kael cazó al reno que llevamos comiendo 

hace dos días y yo pinte cuando Emma y Jane eran perseguidas por el oso de la cueva de a lado que terminó por 

irse.  

 

Lyha: Si, como dice Aria, podríamos plasmar día con día nuestras experiencias y acontecimientos, sería algo 

grandioso, tal vez en algún futuro dejemos huella de lo que hagamos o nos lleguen  a recordar como nuestros 

difuntos, que por las noches les rendimos tributo por lo valiosos que fueron al cazar estos grandes y feroces animales 

 

Kael’thas: Sí, deberíamos de quedarnos aquí, podríamos empezar a construir varios refugios para que cada uno 

tenga su propio espacio. Pero también otra cosa que he notado es que algunas plantas dan frutos en diferentes 

épocas, cuando el clima era más frío, las bayas abundaban más y ahora que hace más calor, los frutos rojos han 

tapizado los árboles.  

 

Emma: (Tono curioso) Es cierto me doy cuenta que a veces hace frío un largo tiempo, en otro hace calor, tal vez 

dentro de muchos muchos años alguien le ponga un nombre a esto que está pasando, a lo mejor “cambio de 

tiempos” o estaciones.  
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Aria: Eso también pasa con los animales que habitan aquí, he notado que los osos hace un par de días empezaron a 

salir más, y antes no estaban. También los bisontes han pasado en olas y en diferentes épocas. 

 

Jane: (Segura) Nos quedaremos, hay comida muy abundante, todos estamos seguros y podemos empezar una nueva 

vida aquí. 

 

Narrador: Decidieron quedarse en ese lugar, es así como se hicieron sedentarios; con el paso del tiempo, la familia 

se fue haciendo más y más grande, ya que los vínculos familiares y sociales fueron evolucionando, de igual manera 

sus hábitos cambiaron, aprendieron a cultivar la tierra, comienzan con la domesticación de animales y aunque el 

proceso fue muy tardado comienzan a desarrollar un lenguaje más avanzado, entre muchas cosas más que 

realmente tuvieron un gran impacto a lo largo del tiempo.     
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