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Resumen
El pensamiento evolutivo debería enseñarse como un programa que integra lo vivo y que ofrece explicaciones en distintas áreas 
del desarrollo humano; sin embargo, no es así. En México, el bachillerato es el último nivel formal en donde se puede contribuir 
a la alfabetización científica del ciudadano, quien podría comprender diversos fenómenos de importancia, tales como la 
resistencia bacteriana a los antibióticos, las dificultades encontradas en el control de pandemias como el VIH, entender el origen 
y transformación de los virus como el SARS-CoV 19, entre otros. Considerando esa importancia, el objetivo de este artículo es 
identificar la concordancia entre los aprendizajes constructivistas esperados sobre evolución biológica de los planes de estudio 
de educación básica (secundaria y nivel medio superior) y los instrumentos de evaluación que se utilizan a través del análisis de 
las preguntas formuladas en las principales guías de exámenes de admisión al nivel medio superior en México. La metodología se 
basó en hacer una revisión de los planes de estudio actuales, así como del fundamento y lineamientos del examen de admisión 
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realizado por el ceneval. Se recopilaron las preguntas sobre evolución de la Guía del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media 
Superior (EXANI-I) 2019, la Guía 2019 para preparar el examen de selección para ingresar a la educación media superior (unam) y la Guía 
interactiva del concurso de asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (COMIPEMS) 2019. 
El nivel de complejidad de las preguntas fue analizado de acuerdo con la Taxonomía de los objetivos de la educación (Bloom, 1975). 
Con base en los resultados se ha identificado que existe una gran discordancia entre el nivel de los aprendizajes esperados sobre 
evolución biológica y los reactivos formulados para evaluarlos en el examen único de admisión a nivel medio superior en México.

Palabras clave: Genética; analogía; enseñanza; aprendizaje

Abstract
Evolutionary thinking should be taught as a program that integrates the living and that offers explanations in different 
areas of human life, however, this is not the case. In México, High school is the last formal level for the scientific 
literacy of citizens, who could understand several important issues such as antibiotic-resistant bacteria, difficulties 
encountered controlling pandemics, such as HIV, understand the origin and transformation of viruses, such as SARS-
CoV 19, and so on. Considering the relevance of this issue, the aim of this work is to identify the concordance between 
the expected constructivist learnings of biological evolution in the study plans of basic education (secondary and 
high school) and the evaluation instruments used, through the analysis of the questions formulated in the test 
guides for Baccalaureate admission. The methodology was based on reviewing the current study plans; as well 
as the origin, basis, and guidelines of the admission exam carried out by CENEVAL. Questions about evolutionary 
thinking were collected from: Guía del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) 2019, 
Guía 2019 para preparar para el examen de selección para ingresar a la educación media superior (UNAM), and, 
Guía interactiva del concurso de asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (COMIPEMS) 2019. The question’s complexity level was analyzed according to the Taxonomy of educational 
objectives. (Bloom, 1975). Based on the results, it has been identified that there is a huge discordance between the 
expected learnings on biological evolution and the questions formulated to evaluate in the only admission test to 
access a Baccalaureate degree in Mexico.

Keywords: evolution, ceneval/comipems exam, Baccalaureate, expected learning

Resumo
O pensamento evolutivo deveria ser ensinado como um programa que integra o vivo e que oferece explicações em diferentes áreas 
do desenvolvimento humano; Entretanto, não é assim. No México, o ensino médio é o último nível formal onde se pode contribuir 
para a alfabetização científica do cidadão; que poderia compreender vários fenômenos importantes, como a resistência bacteriana 
aos antibióticos, as dificuldades encontradas no controle de pandemias, como o HIV, entender a origem e transformação dos vírus, 
como o SARS-CoV 19, entre outros. Considerando essa importância, o objetivo deste artigo é identificar a concordância entre os 
aprendizados construtivistas esperados sobre a evolução biológica dos currículos da educação básica (ensino médio e médio 
superior) e os instrumentos de avaliação que são utilizados por meio da análise das questões formuladas nas principais guias 
de provas de admissão para o nível meio superior no México. A metodologia baseou-se na revisão dos planos de estudo atuais, 
bem como o fundamento e as diretrizes do vestibular realizado pelo CENEVAL. Foram coletadas as questões sobre a evolução do 
instrutivo do Exame Nacional de Ingresso ao Ensino Médio Superior (EXANI-I) 2019, o instrutivo 2019 de preparação do exame seletivo 
para o ingresso ao Ensino Médio Superior (UNAM) e o Instrutivo Interativo do concurso de atribuição do Ensino Médio Superior da 
Zona Metropolitana da Cidade de México (COMIPEMS) 2019. O nível de complexidade das questões foi analisado de acordo com a 
Taxonomia dos objetivos da educação. (Bloom, 1975). Com base nos resultados, identificou-se que há uma grande discrepância 
entre o nível dos aprendizados esperados sobre evolução biológica e os reagentes formulados para avaliá-los no vestibular único 
de admissão para o ensino médio superior no México.

Palavras chave: evolução; ensino médio; exame de CENEVAL/COMIPEMS; aprendizagens esperadas
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Introducción

Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evo-
lución, título del artículo de Th. Dobzhansky publicado 
en 1973, en el que argumenta cómo es que la diversidad 
biológica existente y extinta no puede ser explicada de 
ninguna otra forma sino es a través del proceso evolu-
tivo. Dicha publicación salió a la luz en la revista The 
American Biology Teacher con la intención de mostrar 
que la enseñanza adecuada de evolución podría ayudar 
en cierta medida con el conflicto entre las creencias reli-
giosas y la ciencia evolutiva, y al mismo tiempo favore-
cer el aprendizaje de la evolución. En tal escrito afirma: 

Visto a la luz de la evolución, la biología es quizás, 
intelectualmente, la ciencia más satisfactoria e inspi-
radora. Sin esa luz, se convierte en una pila de diver-
sos hechos, algunos de ellos interesantes o curiosos, 
pero sin hacer una imagen significativa en su con-
junto. (Dobzhansky, 1973, p. 129)

Con anterioridad el escrito había sido presentado ante 
la American Association of Biology Teachers y, aunque sus 
intenciones estaban enfocadas a la sociedad de Estados 
Unidos de América, que ha sido la que mayor resistencia 
en el mundo occidental ha puesto a la teoría evolutiva; 
las ideas de Dobzhansky pueden ser aplicadas a cual-
quier parte del mundo, incluido nuestro país, no sólo 
porque es relevante conocer el origen y dinámica de la 
enorme biodiversidad de México, sino también porque es 
importante conocer el origen y evolución del ser humano 
y de la vida en general.

Ni allá ni aquí las palabras de Dobzhansky han tenido 
el impacto que deberían en nuestra manera de enseñar 
evolución en las escuelas, porque el pensamiento evo-
lutivo no se enseña como eje principal de la biología. 
Considerando esa importancia y los diferentes elemen-
tos involucrados en el aprendizaje de la evolución, el 
objetivo de este trabajo es identificar la concordancia 
entre los aprendizajes constructivistas esperados sobre 
evolución biológica de los planes de estudio de educa-
ción básica (secundaria y nivel medio superior) y los 
instrumentos de evaluación que se utilizan a través del 
análisis de las preguntas formuladas en las principales 
guías de exámenes de admisión al nivel medio superior 
en México. La metodología seguida se basó en hacer una 
revisión de los planes actuales de estudio de nivel secun-
daria y bachillerato, sus modificaciones en los últimos 
años, así como de los lineamientos y fundamentos del 
examen de admisión realizado por el ceneval. Se reco-
pilaron las preguntas referentes al tema de evolución 
de las guías oficiales para el examen único de ingreso a 
nivel medio superior (nms): la Guía del Examen Nacional 

de Ingreso a la Educación Media Superior (exani-i) 2019, 
la Guía 2019 para preparar el examen de selección para 
ingresar a la educación media superior (unam) y la Guía 
interactiva del concurso de asignación a la Educación 
Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México (comipems) 2019. El nivel de complejidad de los 
reactivos fue analizado de acuerdo con la Taxonomía de 
los objetivos de la educación (Bloom, 1975) y, finalmente 
se buscó la relación entre los aprendizajes esperados de 
nivel secundaria, el perfil de ingreso a nivel bachillerato 
y la complejidad de los reactivos recopilados.

El pensamiento evolutivo debería de ser visto como un 
programa de investigación amplio que integra todo lo 
vivo y que ofrece explicaciones para diversas áreas de 
desarrollo del ser humano; sin embargo, no es así. Ense-
ñar evolución en los niveles obligatorios constituye todo 
un reto para los docentes, sobre todo si consideramos 
que el bachillerato es el último nivel en el que se puede 
contribuir a la alfabetización científica de los estudian-
tes, es decir, a la cultura básica del estudiante. La forma-
ción ciudadana requiere comprender y explicar diversos 
fenómenos de gran importancia para la vida cotidiana 
tales como la resistencia bacteriana a los antibióticos o 
las plagas agrícolas a insecticidas, y los últimos avances 
en el conocimiento sobre el genoma (Pérez et al., 2018); 
también podemos agregar las dificultades encontradas 
en el control de pandemias, como el vih, y los virus de la 
familia SARS CoV, uno de ellos, el SARS CoV-2, que ha 
dejado un impacto profundo en la historia de nuestra 
especie. Una razón de peso para que cualquier ciuda-
dano con una formación básica cuente con conocimien-
tos básicos de evolución y pueda comprender la diná-
mica evolutiva de las especies, la naturaleza y transfor-
maciones de los virus, así como sus interacciones con 
sus hospederos. El enfoque evolutivo es el organizador 
central de la biología que permite comprender el mundo. 
La necesidad de la enseñanza de la teoría evolutiva como 
eje principal no solamente va enfocada a la formación de 
futuros científicos, sino que trasciende a la comprensión 
de otros aspectos de la vida y debería ser parte de la cul-
tura general de la población, puesto que el conocimiento 
científico, junto con otros campos culturales como la 
filosofía, el arte, la tecnología y la historia, posibilita la 
construcción de sociedades más equitativas, plurales, 
democráticas, con marcos referenciales que permiten 
tomar mejores decisiones individuales y colectivas, par-
ticipar de forma organizada e informada en la definición 
de políticas científicas y tecnológicas y en la elección de 
estilos de vida (Ruíz-Gutiérrez et al., 2012).

Decidir qué y cómo enseñar biología evolutiva para la 
educación básica corresponde a secretarías o dependen-
cias gubernamentales de cada país. En México, la Secre-
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taría de Educación Pública (sep) define los programas y 
planes de estudio pertinentes basándose en información 
recopilada por especialistas en psicología, pedagogía y 
biología. Estos programas son diseñados con la inten-
ción de alcanzar un perfil de egreso con características 
específicas. De acuerdo con el más reciente plan de 
estudios de la sep (2011a), la educación está enfocada 
en favorecer el desarrollo de competencias, además de 
aprendizajes esperados y estándares curriculares, es 
decir, es constructivista. En el área de ciencias se espera 
que al finalizar la secundaria el alumno identifique una 
variedad de fenómenos del mundo natural y social, se 
informe en varias fuentes, indague aplicando princi-
pios del escepticismo informado, formule preguntas de 
complejidad creciente, realice análisis y experimentos; 
sistematice sus hallazgos, construya respuestas a sus 
preguntas y emplee modelos para representar los fenó-
menos y comprenda la relevancia de las ciencias natu-
rales y sociales (sep, 2017, p. 76). Particularmente en el 
caso del tema de la evolución se espera que identifique 
la diversidad de estructuras y procesos vitales como 
resultado de la evolución biológica y que reconozca que 
el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base 
en las explicaciones de Darwin, y de la biología con-
temporánea, acerca del cambio de los seres vivos en el 
tiempo (relación entre el ambiente, las características 
adaptativas y la sobrevivencia) (sep, 2017, p. 378). Al leer 
estos objetivos, surgen dos preguntas: ¿Son realistas 
los aprendizajes esperados considerando el desarrollo 
cognitivo propio de cada una de las etapas de la adoles-
cencia? Y, segunda, ¿Cómo se evalúa que el alumno haya 
logrado este perfil de egreso tan ambicioso bajo una 
instrucción constructivista? En el siguiente nivel educa-
tivo, es decir, el nivel medio superior (nms), se deberá dar 
seguimiento al perfil de egreso del estudiante de secun-
daria y para ello, también plantea un perfil de ingreso y, 
ajustado a eso, diseña su plan de estudios y contempla 
su propio perfil de egreso. Es decir, en esta transición 
debe hacerse una evaluación sobre los conocimientos 
previos de los alumnos y con base en ello decidir si los 
postulantes cuentan o no con los conocimientos y habi-
lidades necesarios para poder comenzar con los estu-
dios de nms, sin embargo, no en todos los planteles se 
evalúan conocimientos previos. En México, existen tres 
modalidades para el nms; general, tecnológico y profe-
sional técnico, cada una con características propias (inee, 
2013). El primer filtro para la aceptación de un alumno 
dentro de algunas de estas modalidades es el concurso 
de asignación a la educación media superior en el área 
metropolitana, realizada por la Comisión Metropolitana 
de Instituciones Públicas de Educación Medio Superior 
(comipems) a través de exámenes estandarizados con reac-
tivos de opción múltiple realizados por el Centro Nacio-
nal para la Educación Superior (ceneval).

En la sección I se presentan los orígenes del examen 
del ceneval y las características que lo componen. En 
la sección II se hace una revisión sobre el diseño de 
los planes de estudios, su currículo, sus objetivos y el 
perfil de egreso de nivel secundaria, así como el perfil 
de ingreso al nivel medio superior. En la sección III se 
presenta la taxonomía de Benjamín Bloom y se hace el 
análisis de las preguntas sobre evolución recopiladas 
de las distintas guías consultadas, en la sección IV se 
hace un análisis sobre los instrumentos de evaluación 
actuales y sus limitaciones, y, finalmente en la sección V 
se exponen las conclusiones y las consideraciones fina-
les de esta reflexión.

Orígenes, objetivos y características 
del examen de ceneval

Desde febrero de 1996, las instituciones educativas que 
ofrecen programas de educación media superior pública 
en la Ciudad de México y en el Estado de México deci-
dieron hacer el examen único y efectuar un proceso de 
admisión único, realizado por el ceneval, una institución 
sin fines de lucro que diseña y aplica instrumentos de 
evaluación. Este concurso es un proceso de selección de 
aspirantes que se lleva a cabo en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (Ciudad de México y 22 munici-
pios conurbados del Estado de México) por medio de 
una sola convocatoria, un mismo registro de aspiran-
tes y la evaluación de habilidades y conocimientos de 
estos, mediante un solo examen (comipems, 2019a). Sin 
embargo, en el 2000, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) formalizó que evaluaría directamente a 
los candidatos que la consideren como primera opción 
para el ingreso a alguna de sus modalidades de nivel 
medio superior (Colegio de Ciencias y Humanidades (cch) 
o Escuela Nacional Preparatoria (enp)). Lo cual significó 
el uso de dos exámenes, técnicamente equivalentes en 
lo relacionado con su estructura, contenido, número de 
preguntas y grado de dificultad (Loranca-Fierro, 2008).

El exani-i es un examen que proporciona información 
acerca del potencial de los aspirantes para tener un 
buen desempeño en estudios de tipo medio superior; 
habilidades cognitivas superiores, aparentemente en 
concordancia con el perfil de egreso de nivel secundaria 
(ceneval, 2019). Se divide en dos tipos, el de admisión y el 
diagnóstico. El exani-i de Admisión tiene como objetivo 
evaluar la aptitud académica del aspirante. El exani-i de 
Diagnóstico evalúa el logro académico del sustentante, 
es decir, el dominio en disciplinas relacionadas con los 
contenidos que cursaron en la educación secundaria 
y que son fundamentales para iniciar estudios de tipo 
medio superior (ceneval, 2019, pp.13-14).
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En el área Fenómenos biológicos y de la salud se eva-
lúan temas de evolución, biodiversidad y aspectos de 
la salud, y los resultados se reportan por área con las 
etiquetas: satisfactorio, insatisfactorio o sin dictamen. 
Cada etiqueta identifica un nivel de desempeño logrado 
en la prueba (ceneval, s.f., p.2). Un punto importante para 
resaltar es que el exani-i Diagnóstico sólo se aplica si la 
institución que haya sido seleccionada como primera 
opción lo solicita.

La prueba se basa en exámenes estandarizados con reac-
tivos de opción múltiple que se caracterizan por tener 
instrucciones claras y bien definidas, un tiempo límite 
para responder y una forma de calificación consistente.

En cuanto a la validez de los resultados que se obtie-
nen con este tipo de exámenes. Se hizo un estudio que 
abarcó los resultados desde 1999 y durante cuatro años 
consecutivos. Se encontró correlación alta entre las cali-
ficaciones totales del exani-i y las obtenidas por los estu-
diantes después del primer año de bachillerato, por lo 
que se afirma que la prueba tiene un buen valor predic-
tivo. Esto se apoya en el hecho de que durante los cuatro 
años en que se realizaron estudios de validez predictiva, 
los coeficientes de correlación del examen aumentaron 
significativamente (Medel et al., 2011, p.74).

No obstante, es evidente que cuando se evalúan compe-
tencias, entonces la cosa se complica; al respecto, Medel 
y colaboradores comentan:

Ante el reto de evaluar habilidades y competencias 
que difícilmente pueden evaluarse mediante reacti-
vos de opción múltiple, esto está cambiando y cada 
vez con mayor frecuencia los exámenes incluyen 
preguntas que requieren la construcción de una res-
puesta, lo que complica la estandarización de la cali-
ficación; por ende, deben especificarse criterios de 
calificación que permitan disminuir lo más posible 
la subjetividad y que la calificación continúe siendo 
consistente. (Medel et al., 2011, p. 9)

Para poder realizar estos ajustes, se revisan minucio-
samente los planes y programas de estudios, el perfil 
de egreso de la sep y los rasgos deseables del egresado 
de educación básica (la utilización de lenguaje, la bús-
queda de información, el razonamiento, el análisis, la 
argumentación y solución de problemas, entre otros) y 
de ingreso para la educación media como

emplear los conocimientos adquiridos a fin de inter-
pretar y explicar procesos sociales, económicos, cul-
turales y naturales, así como para tomar decisiones 

y actuar, individual o colectivamente, en aras de pro-
mover la salud y el cuidado ambiental, como formas 
para mejorar la calidad de vida. (dgb/dca, 2011, p.15)

Dado que los cambios que se realizan anualmente en la 
estructura del examen están enfocados en evaluar cada 
vez más y mejor las competencias -y por tanto, que los 
sustentantes tengan habilidades cognitivas superiores 
que permitieron el logro de los contenidos de cada dis-
ciplina indispensables para el nms-, analizar el nivel de 
complejidad de las habilidades cognitivas necesario para 
los reactivos de Biología, específicamente el tema de 
evolución, nos permitirá valorar qué tanta concordan-
cia presenta esta herramienta de evaluación respecto a 
los aprendizajes esperados del plan de estudio vigente 
en ese momento.

Planes de estudio, aprendizajes 
esperados de evolución y perfil 
de egreso de secundaria. Perfil de 
ingreso de nms

La educación básica en México, como en la mayoría de 
los otros países del mundo, se rige por los estándares, 
modelos y planteamientos difundidos gracias a la glo-
balización. Con la expedición del Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica (anmeb) en 1992, 
se publicó al año siguiente la Ley General de Educación 
y los Planes y Programas de Estudio de Educación Pri-
maria y Secundaria en el cual se contemplaban proble-
mas educativos identificados desde 1989. En este año 
se instauró como obligatoria la secundaria y, por tanto, 
el último nivel de educación básica. El propósito central 
era dotar a los alumnos de una formación general que 
les posibilitara el desarrollo de competencias básicas. 
Aunque hubo mejoras, el objetivo no se logró por com-
pleto porque no se llegó a los aprendizajes esperados 
por distintos factores como el exceso de contenidos, la 
memorización, la evaluación excesiva de conceptos y el 
uso del libro como única fuente de conocimientos (Can-
dela et al., 2012). Los resultados de la primera evalua-
ción del Programme for International Student Assessment 
(pisa) en el año 2000 permitieron hacer un balance de lo 
realizado desde 1993 y, como consecuencia, replantear 
la enseñanza de las ciencias naturales en la secundaria 
(sep, citado por Candela et al., 2012).

La llamada Reforma Integral de Educación Básica (rieb) se 
comenzó a hacer efectiva en distintas etapas entre el 2004 
y 2009. La correspondiente a nivel secundaria fue aplicada 
en el 2006. Se introducen los rasgos del perfil de egreso 
de la educación básica y el desarrollo de competencias 

25

B
io

-e
x
pe

ri
en

ci
as

B
io
-g

ra
fí
a

. E
sc

ri
to

s s
ob

re
 la

 B
io

lo
gí

a 
y 

su
 e

ns
eñ

an
za

Vo
l. 

14
   N

o.
 2

8,
 e

ne
ro

-ju
ni

o 
20

21
   I

SS
N

 2
61

9-
35

31
. p

p.
 2

1-
35

.



transversales dentro del plan de estudios, los cuales 
representan metas superiores para todas las asignaturas.

Para comprender su impacto, revisemos los cambios 
en los planes de estudios. La enseñanza de las ciencias 
naturales en la reforma de 1993 era por asignaturas, 
incluyendo una materia experimental y fenomenológica: 
introducción a la física y a la química en primer grado, que 
establecía un puente entre la ciencia integral de primaria 
y la disciplinaria de secundaria. Posteriormente se estu-
diaba biología en 1º y 2º grado, y física y química en 2º y 
3er grado. Sus contenidos se organizaron con base en su 
jerarquía conceptual y poder explicativo. Este modelo faci-
litaba la comprensión de las ciencias porque estaba más 
dosificado de acuerdo con el nivel de complejidad y bajo 
un flujo constante durante toda la secundaria.

Con la reforma del 2006, los programas se reestructu-
raron en cinco bloques que favorecían la evaluación 
bimestral; los principales cambios fueron: a) acotar el 
desglose de contenidos conceptuales y explicitar los 
aspectos procedimentales, valorales y actitudinales 
mediante la incorporación de los aprendizajes espera-
dos, b) profundizar en el trabajo de proyectos que ya se 
venía realizando de primaria y c) reducir el número de 
cursos por grado agrupando las asignaturas de intro-
ducción a la física y a la química; biología I y II; física I y 
II; y química I y II, en tres grados: ciencias I (con énfasis 
en biología), ciencias II (con énfasis en física) y cien-
cias III (con énfasis en química) (Tabla 1). Sin embargo, 
hubo críticas por parte de la Academia Mexicana de las 
Ciencias en 2005 debido al aumento de contenidos y de 
mayor complejidad.

Tabla 1. Comparación de asignaturas para la enseñanza de ciencias naturales en 
secundaria con la reforma de 1993 y 2006. (Modificada de Flores-Camacho, 2012, p. 30). 

Con esta reforma, Ciencias I se orienta al análisis compa-
rativo de las características de los seres vivos; a entender 
la diversidad biológica como resultado de la evolución; 
y tener una visión integral del funcionamiento de los 
seres vivos centrada en los procesos de nutrición, res-
piración y reproducción, con la intención de fortalecer 
la perspectiva intercultural, la promoción de la salud y 
el cuidado del ambiente. Además, pretende analizar la 
relación entre ciencia y tecnología en términos de sus 
beneficios y riesgos. Para ello, se reformula el plan de 
estudios en 2011 (estuvo vigente hasta el 2017). Se favo-
rece el desarrollo de competencias, el logro de estánda-
res curriculares y los aprendizajes esperados (sep, 2011a). 
La organización de los cinco bloques (bimestres) incluía 
en el bloque 1 el tema de evolución como tema guía. 
En los bloques 2-4 se encontraba una sección llamada 
Biodiversidad como resultado de la evolución: relación 
ambiente, cambio y adaptación que estaba enfocada en 

tratar de incorporar todos los temas desde una perspec-
tiva evolutiva y, finalmente, en el bloque 5 se trataba de 
incorporar todo lo aprendido en el curso para desarrollar 
un proyecto (sep, 2011b, pp. 42-46). Las competencias 
favorecidas eran las mismas en todos los bloques para 
dar continuidad: 1. Comprensión de fenómenos y pro-
cesos naturales desde la perspectiva científica, 2. Toma 
de decisiones informadas para el cuidado del ambiente 
y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención, y 3. Comprensión de los alcances y limi-
taciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos. 

Era un plan de estudios bastante completo que sí tenía 
como propósito la enseñanza del pensamiento evolutivo 
como parte medular de todo el curso, al menos en teoría. 
Los aprendizajes esperados y los contenidos tenían un 
enfoque constructivista y estaban conectados de forma 
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incorporación del ser humano como parte de ella. En el 
bloque 5, correspondiente a los proyectos, se puede elegir 
cualquiera de los temas vistos; se proponen dos preguntas 
que incluyen evolución y biodiversidad. Los aprendizajes 
esperados en este bloque están más enfocados a las habi-
lidades y actitudes, por lo que son los mismos para todos 
independientemente del tema que se elija.

integral. De acuerdo con el aprendizaje esperado sobre 
evolución y biodiversidad se explicitan los contenidos 
necesarios para lograrlo. (Tabla 2). Los aprendizajes 
esperados requieren de un alto nivel cognitivo y resaltan 
los conocimientos disciplinares, habilidades y actitu-
des deseadas en cuanto al pensamiento evolutivo y su 
relación con la biodiversidad con especial atención a la 

Tabla 2. Plan de estudios 2011 Ciencias 1. Se muestran los aprendizajes esperados y contenidos 
para el tema de evolución y biodiversidad. (Modificado de SEP, 2011b, pp. 42-46).

En el 2012 entra en vigor una nueva reforma educativa; 
tanto esta reforma como la del 2006 fueron implementa-
das por el cambio de gobierno que ocurre cada sexenio, 
dejando en claro que están siendo editadas por fines 

políticos y no sustentadas a partir de diagnósticos de los 
estudiantes, los docentes y sus prácticas educativas. Con 
el lanzamiento de Nuevos modelos educativos (2016) y 
Aprendizajes clave (2017) se crea el nuevo plan de estudios 
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en el cual las horas dedicadas a Ciencias 1 (Biología) se 
reducen de 6 a 4 y la evaluación se modifica de 5 bimestres 
a 3 trimestres: 1) Materia, energía e interacciones, 2) Sis-
temas y 3) Diversidad, continuidad y cambio (sep, 2017, p. 
378). En el tercero se pone énfasis en el tema de evolución.

Esta nueva estructura del currículo se basa en tres princi-
pales ejes: 1. Formación académica (dentro de la cual se 
encuentra Ciencias 1), 2. Desarrollo personal y social, 3. 
Autonomía curricular (sep, 2017, p. 141). En este plan, la 
escuela pretende atender tanto al desarrollo de la dimen-
sión sociocognitiva de los estudiantes como al impulso 
de sus emociones y a la diversidad (sep, 2017, p.91). El 
bienestar del estudiante es clave para el logro de apren-
dizajes, como ya se ha reportado en diversas fuentes lite-
rarias (Salovey y Mayer, 1990, Hinton et al., 2008, Reyes et 
al., 2012, Tedesco et al., 2013, entre otros) y este nuevo 
plan educativo da énfasis a esa parte afectivo-emocional.

La intención es privilegiar los contenidos que propicien 
aprendizajes relevantes y duraderos, es decir, favorecer 
los contenidos que utilizan el conocimiento para resol-
ver problemas, sopesar opciones, tomar decisiones y 
ayudar a niños y jóvenes a comprender mejor su mundo 
(sep, 2017, p. 101). Llama mucho la atención que hayan 
decidido cambiar el plan de estudios del 2011, en el que 
el eje central era el pensamiento evolutivo, por un plan 
que nuevamente limita su estudio a un único segmento 
aparte; algo que claramente no favorecerá el perfil que 
se espera de los alumnos.

El cambio en el plan de estudios pretende mejorar a 
través de aprendizajes significativos porque permiten 
consolidar aprendizajes relevantes y duraderos. No obs-
tante, este “nuevo” enfoque, en realidad sigue teniendo 
la misma carga de contenidos a cubrirse que el que se 
planteaba en el plan de estudios 2011, con la gran dife-
rencia de tener en aquel plan seis horas a la semana y 
ahora sólo cuatro. En el caso particular de la enseñanza 
de ciencias es muy complicado tener tan pocas horas a la 
semana en las que se pretende cubrir una gran cantidad 
de contenidos y además desarrollar las habilidades cien-
tíficas propias del uso de laboratorios. Aparentemente 
no sólo no hay un interés por modificar esta situación, 
sino que las decisiones sobre reformas educativas siguen 
estando en función de intereses políticos, pues en el 
2019 se planteó una nueva reforma (en el primer año del 
cambio de sexenio) en la cual las modificaciones pare-
cen estar más enfocadas hacia la evaluación docente, 
porque por ahora el plan de estudios vigente durante el 
ciclo escolar 2020-2021 sigue siendo el de 2017, es decir, 
trimestral y con 4 horas a la semana para ciencias 1. Un 
cambio significativo de esta reforma es que ahora el nivel 
de educación básica se extiende hasta el nms.

En cuanto a los planes de estudio de nivel bachillerato, la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) 
es una reforma constructivista que está diseñada para 
elevar la calidad de la educación para generar mayor 
bienestar y desarrollo nacional, y una mayor igualdad de 
oportunidades educativas (dgb, 2011, p.11) este objetivo 
debe cumplirse en cualquier modalidad de educación 
media superior. 

Los rasgos deseables en los alumnos por parte de la sep 
parecen sí tener una compenetración, o al menos son 
igual de ambiciosos. Su estructura curricular en este 
nivel no es muy distinta. En ambos niveles, el área de 
ciencias está dividida por áreas: física, química y bio-
logía. Sin embargo, las asignaturas de química y física 
tienen asignadas un mayor número de horas semanales, 
seis horas en segundo y tercero de secundaria y cinco 
horas en primero y segundo en bachillerato (dgb, 2011, 
pp. 48-50), mientras que la asignatura de biología se 
dosifica de manera distinta de acuerdo a la institución; 
en el bachillerato general de la sep se asignan cinco horas 
semanales durante el segundo grado (dgb, 2011, p. 50); 
mientras que, en las modalidades de bachillerato gene-
ral de la unam, son cinco horas semanales en el segundo 
año en cch (plan de estudios 2016) y tres horas semana-
les en los tres años en modalidad enp (Plan de estudios 
1996).1 Pareciera que se olvida que la biología también 
tiene un carácter experimental y que requiere de mayor 
tiempo para su enseñanza.

Debemos recordar que, aunque son dos exámenes dis-
tintos para ingresar a nms, el exani-i y el de la unam, ambos 
son técnicamente equivalentes en lo relacionado con 
su estructura, contenido, número de preguntas y grado 
de dificultad.

Clasificación taxonómica de Bloom, 
análisis de las preguntas recopiladas

La taxonomía de Benjamin Bloom es construida como 
una clasificación de los comportamientos estudiantiles 
que representan los resultados deseados del proceso 
educativo. Es decir, la manera en que los estudiantes 
deberán actuar, pensar o sentir como resultado de haber 
participado en alguna unidad e instrucción.

El énfasis del manual está en obtener evidencias del grado 
en que los estudiantes han aprendido los comportamien-
tos deseados y propuestos. Cualquier objetivo que des-

1 Los planes de estudio pueden consultarse en: https://www.
cch.unam.mx/programasestudio, http://dgenp.unam.mx/
planesdeestudio/inic.html (Consultada 10 de diciembre, 2020).
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criba un comportamiento propuesto debería ser clasifi-
cable dentro de este sistema. Son seis clases de acuerdo 
con la complejidad de las capacidades que desarrollan: 1. 
Conocimiento: recordar hechos específicos y universales, 
métodos y procesos, o un esquema, estructura o marco 
de referencia; involucra los procesos psicológicos de evo-
cación. También interviene el proceso de interrelacionar 
materiales. 2. Comprensión: comprensión o aprehensión 
por el cual el individuo sabe qué se le está comunicando 
y hace uso de los materiales e ideas que se le transmiten, 
sin tener que relacionarlos necesariamente con otros 
materiales o percibir la totalidad de sus implicaciones. 
Incluye procesos como la traducción, la interpretación y 
la extrapolación.  3. Aplicación: uso de abstracciones en 
situaciones particulares y concretas. Pueden presentarse 
en forma de ideas generales, reglas de procedimiento o 
métodos generalizados y pueden ser también principios, 
ideas y teorías que deben recordarse de memoria y apli-
carse. 4. Análisis: fraccionamiento de una comunicación 
en sus elementos constitutivos, de tal modo que aparezca 
claramente la jerarquía relativa de las ideas y se exprese 
explícitamente la relación existente entre estas. Este aná-
lisis intenta clarificar la comunicación, indicar cómo está 
organizada y la forma en que se logra comunicar con sus 
efectos, así como sus fundamentos y organización. Puede 
ser un análisis de elementos, relaciones, y de los princi-
pios organizadores 5. Síntesis: Reunión de los elementos 
y las partes para formar un todo. Implica los procesos de 

trabajar con elementos aislados, partes, piezas, etcétera, 
ordenándolos y combinándolos de tal manera que cons-
tituyan un esquema o estructura que antes no estaba 
presente de manera clara. Implica la producción de una 
comunicación única o de un plan o conjunto propuesto 
de operaciones. 6. Evaluación: Formular juicios de valor 
de materiales y métodos, de acuerdo con determinados 
propósitos. Incluye los juicios cuantitativos y cualitativos 
respecto de la medida en que los materiales o métodos 
satisfacen determinados criterios. Los criterios son aque-
llos que el estudiante haya determinado o los que le son 
sugeridos (Bloom, 1975).

Se recopilaron preguntas de las tres distintas guías ofi-
ciales que se usan para el examen único. Dentro de la 
Guía del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media 
Superior (exani-i) 2019; solamente un reactivo (de 25 corres-
pondientes a fenómenos biológicos y de la salud) evalúa 
pensamiento evolutivo directamente y corresponde al 
nivel 2 de comprensión o interpretación (ceneval, 2019a). 
De la Guía interactiva del examen de la comipems 2019 (comi-
pems, 2019b) se recuperaron tres reactivos de un total de 
24 correspondientes al área de biología. De estos, dos 
entraron en el nivel 2 y uno en el nivel 1. Finalmente, de 
la Guía 2019 para preparar el examen de selección para 
ingresar a la educación media superior (unam, 2019) solo 
se recuperó un reactivo de 12 asignados a biología y se 
incluye en el nivel 1 de la taxonomía de Bloom (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de complejidad de reactivos sobre evolución biológica de las tres guías de 
estudio oficiales para el examen único de ingreso a NMS. El nivel taxonómico asignado se 

determinó de acuerdo con la Taxonomía de Bloom (1975) descrita en la sección 3.
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Los resultados del análisis muestran que los reactivos 
no alcanzan un nivel de complejidad superior a 2 de 
acuerdo con la taxonomía de Bloom, cuyo nivel máximo 
es 6. Los reactivos referentes a adaptación (2 y 4) espe-
ciación (1) y selección natural (3 y 5), comprenden a los 
contenidos de Reconocimiento de algunas evidencias 
a partir de las cuales Darwin explicó la evolución de la 
vida y de Relación entre la adaptación y la sobrevivencia 
diferencial de los seres vivos del BLOQUE 1. La Biodiver-
sidad: resultado de la evolución (Tabla 2). En cuanto a 
los aprendizajes esperados, únicamente el reactivo 2 
podría evaluar el correspondiente a: Identifica la rela-
ción de las adaptaciones con la diversidad de caracterís-
ticas que favorecen la sobrevivencia de los seres vivos en 
un ambiente determinado. Por otro lado, el reactivo 4, 
podría estar implicado en: Identifica el registro fósil y la 
observación de la diversidad de características morfológi-
cas de las poblaciones de los seres vivos como evidencias 
de la evolución de la vida.

El hecho de que ninguno de los reactivos que se anali-
zaron en las tres guías oficiales alcance niveles de com-
plejidad superior de acuerdo con la taxonomía de Bloom 
nos indica que las habilidades cognitivas requeridas para 
la resolución del examen son bajas, en contraste con las 
habilidades cognitivas altas esperadas como resultado 
de los planes de estudios constructivistas implementa-
dos en secundaria; además no todas las preguntas se 
relacionan directamente con los aprendizajes espera-
dos. Pese a que el ceneval ha manifestado su interés por 
modificar sus preguntas para que requieran la construc-
ción de una respuesta y así evaluar competencias (Medel 
et al., 2011), nosotros no encontramos tales modifica-
ciones. Si bien las guías no son propiamente el examen 
que los estudiantes realizan, sí son los recursos oficiales 
que las instituciones ofrecen para prepararse adecua-
damente para presentarlo y dichas guías se actualizan 
anualmente, supuestamente acorde con el plan de estu-
dios vigente al momento de la evaluación. Por otra parte, 
que existan tan pocos reactivos correspondientes a la 
evolución dentro de las tres guías, nos indica que el tema 
en general no es primordial ni los temas son presenta-
dos con la evolución como eje medular como el plan de 
estudios marcaba. Si, además de esto, consideramos que 
la mayoría de las preguntas se encuentran dentro de las 
categorías que corresponden a la habilidad memorís-
tica, de conocimiento y comprensión, nos sugiere que 
los análisis que se están haciendo para el diseño de los 
exámenes de admisión no están considerando el perfil 
de egreso de los estudiantes de secundaria (sep, 2011a 
y 2011b ), en donde las aspiraciones de los aprendizajes 
esperados y las competencias planteadas corresponden 
a los niveles más altos de la taxonomía de Bloom. Esto 
nos demuestra que al menos en lo correspondiente a 

contenidos de biología, específicamente de evolución, 
la evaluación del exani-i y del examen de la unam están 
siendo insuficientes para determinar si se alcanzaron 
los aprendizajes esperados en el perfil de egreso del 
alumno de secundaria.

Aunque el objeto de análisis de este artículo se enfocó 
en el tema de evolución; es importante resaltar que 
ninguno de los reactivos correspondientes a biología 
de ninguna de las tres guías revisadas supera el nivel 
taxonómico 2 de Bloom. Todas las preguntas caen pre-
dominantemente dentro del nivel 1 y muy pocas dentro 
del nivel 2. Esto quiere decir que, la fuerte discordancia 
entre los aprendizajes esperados y la herramienta usada 
para evaluar su logro no está restringida al tema de evo-
lución, sino a toda la asignatura de biología.2

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de 
las guías para ingresar al nms, no podemos concluir si se 
están desarrollando en los alumnos los aprendizajes 
esperados de alta exigencia cognitiva que se proponen 
en los planes de estudio, ni aquellos referentes a evo-
lución en particular ni a biología en general, porque la 
herramienta de evaluación elegida por la sep para vali-
darlos no está siendo adecuada dado que el nivel cogni-
tivo requerido para resolverlo es bajo y no evalúa compe-
tencias. Podemos decir que este tipo de evaluaciones lo 
que hacen es favorecer que los alumnos no se interesen 
por actividades que requieran de una cognición elevada 
porque al final lo que demuestra socialmente que han 
alcanzado los aprendizajes esperados es aprobar un exa-
men único que requiere un nivel cognitivo bajo.

Las limitaciones de los instrumentos 
de evaluación

Las preguntas recopiladas de diversas guías para el 
examen de admisión hacia el nivel medio superior no 
contemplan el perfil de egreso del estudiante de secun-
daria marcado en el plan de estudios 2011 y, por tanto, 
tampoco se relacionan con el perfil de ingreso al nms. 

2 Este fenómeno parece no es único de México; en un estudio 
realizado en Cataluña (Alonso, L., 2000), se midió la dificultad de 
exigencia cognitiva en la evaluación de los aprendizajes en la 
educación secundaria obligatoria en las materias comunes de 
tres institutos y se evaluó además si existe congruencia entre 
el nivel de dificultad exigido en la evaluación y el exigido en el 
aprendizaje, sus resultados muestran una gran incongruencia. 
Las actividades no comprensivas (de baja cognición) 
constituyen el grueso de las actividades de evaluación, 
doblando en cantidad a las actividades comprensivas (de 
alta cognición). En la materia de Ciencias Experimentales la 
evaluación de tareas comprensivas es menor a la media general 
de las otras materias.

30

LA
 E

VO
LU

CI
Ó

N 
Y 

LO
S 

AP
RE

ND
IZ

AJ
ES

 E
SP

ER
AD

O
S:

 E
L 

PA
SO

 D
E 

LA
 S

EC
UN

DA
RI

A 
AL

 N
IV

EL
 M

ED
IO

 S
UP

ER
IO

R 
EN

 M
ÉX

IC
O

Ka
re

n 
Be

at
riz

 V
al

en
ci

a-
Go

nz
ál

ez
 / 

Ri
ca

rd
o 

No
gu

er
a-

So
la

no
 / 

 

B
io
-g

ra
fí
a

Es
cr

ito
s s

ob
re

 la
 B

io
lo

gí
a 

y 
su

 E
ns

eñ
an

za



Los reactivos diseñados se quedan dentro de los nive-
les de complejidad más bajos de la taxonomía de Bloom 
mientras que los aprendizajes esperados en los planes 
de estudios entran en las categorías más altas, lo que 
muestra una gran incongruencia. La complejidad alta 
de estos aprendizajes de contenidos, actitudinales y 
procedimentales parece estar en discordancia con los 
procesos de desarrollo del cerebro adolescente (Pia-
get, 1970; Giedd, 2004; Gutgesell, 2004; Hurnberger, 
2006; Radzik 2008; Blakemore, 2012; Gaete, 2015, entre 
otros) pues se espera que alcancen niveles cognitivos 
que requieren un alto nivel de abstracción. Este tipo de 
pensamiento se comienza a desarrollar en la adoles-
cencia temprana y se mantiene un poco más estable en 
la adolescencia media (Gaete, 2015). Si consideramos 
que los alumnos que cursan biología se encuentran en 
la adolescencia temprana, el reto se vuelve aún mayor, 
pues es el único momento de la secundaria en el que 
estudiarán evolución. Esto no quiere decir que la tarea 
sea imposible, pues también sabemos que el cerebro 
adolescente es adaptable (Blakemore, 2012) y con un 
desarrollo adecuado puede aumentar la habilidad de 
predecir consecuencias y la capacidad de resolución 
de problemas (Gaete, 2015). Sin embargo, los planes de 
estudio no están favoreciendo esta adecuación, pues, 
aunque su fundamento es constructivista, la dosifica-
ción de tiempos y contenidos no es realista. Además, se 
espera que desarrolle actitudes y valores propios de una 
corteza prefrontal bien desarrollada, la cual no termina 
de desarrollarse sino hasta los 25-30 años (Giedd, 2004). 
En un estudio realizado en Inglaterra por Cheryl To et al. 
(2017) se examinaron las diferencias en la comprensión 
de la teoría evolutiva, enfocados en razonar el origen 
de las especies, por medio de entrevista a alumnos de 
tres edades de la adolescencia (12, 14 y 16 años); para 
ello diseñaron un código para catalogar las respuestas 
dadas por los estudiantes a cinco cuestionamientos 
realizados. Sus resultados muestran que mientras los 
estudiantes más jóvenes se enfocan en características 
más superficiales que les ayudan a razonar acerca de la 
evolución, los estudiantes mayores incorporan más tér-
minos evolutivos específicos, lo que sugiere que logran 
razonar los mecanismos de cambio; aunque a los 14 
años es cuando empiezan a incorporar terminología 
relevante en sus respuestas, todavía tienen que captar el 
significado conceptual que transmite esa terminología. 
Es importante recalcar que ellos argumentan que este 
cambio entre los 12 y los 14 años puede atribuirse a su 
progreso en el plan de estudios, pues han estado más 
expuestos a una mayor enseñanza de la teoría de la evo-
lución durante esos años y continuará así hasta los 16 
años. Pese a esto, dentro de este último grupo, sólo un 
subgrupo logró desarrollar una comprensión científica 
sobre evolución biológica. En México, en cambio, como 

ya se mencionó, después de los 12 años no vuelven a 
tener un acercamiento formal con la biología sino hasta 
la edad de 16 años por lo que no sería probable esperar 
resultados similares basándonos en su plan de estudios, 
al menos. Es decir, no solo el perfil de egreso del estu-
diante de educación básica necesario para ingresar al nms 
en México no es realista, sino que el puente entre un nivel 
y otro cuenta con un sesgo importante de información 
necesario para concretar una buena comprensión de la 
teoría evolutiva por parte de los alumnos.

Dentro de las competencias que se pretende que alcan-
cen los adolescentes como: ciudadanos responsables, 
éticos y con valores humanistas que faciliten la existen-
cia de sociedades más justas e incluyentes (sep, 2017), 
es indispensable desarrollar el pensamiento evolutivo 
y para ello, este debe ser considerado medular en la 
enseñanza de biología; sin embargo, no es así. Además 
de esto, se puede observar el poco peso que representa 
este tema en la evaluación de la asignatura en general, 
puesto que se encontraron solamente entre uno y tres 
reactivos en cada guía y pese a que el tema de evolu-
ción se presentó como medular en el plan de estudios 
de biología 2011, los reactivos que abordan otros temas 
no están reflejando la perspectiva evolutiva que se plan-
teó. Si bien las ciencias logran avances, y es cierto que 
el énfasis en los temas que se evalúan por asignatura se 
va modificando de acuerdo con factores sociales, eco-
nómicos y políticos característicos de la época que se 
vive; es menester no dejar de lado la información que 
ya se tiene referente a la importancia de ciertos temas 
o conceptos clave que favorecen el desarrollo de socie-
dades más justas y equitativas, y que le dan otro sentido 
a nuestra relación con la vida y la naturaleza como la 
evolución. Actualmente se observa un mayor número de 
reactivos que evalúan el desarrollo sustentable, lo cual 
es comprensible dada la crisis ecológica en la que nos 
encontramos. No obstante, atender al problema como 
un tópico aislado y no como resultado de un complejo 
proceso evolutivo, no es la mejor manera de abordarlo 
y es un claro reflejo del tipo de enseñanza de la biología 
en México actualmente.

Pese a que las reformas educativas se diseñan de acuerdo 
con las herramientas que la pedagogía y la psicología van 
desarrollando, de nada sirve pretender alcanzar objetivos 
tan altos si los planes de estudio no son adecuadamente 
dosificados y si las evaluaciones no están diseñadas para 
medir si se alcanzó el aprendizaje esperado (que se plan-
teó). Hoy en día, la tendencia en educación en México, 
según sus reformas, está estructurada por un modelo 
constructivista que se basa en aprendizajes esperados 
y el desarrollo de competencias para la vida a todos los 
niveles. No obstante, es manifiesto que los instrumen-
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tos evaluativos han quedado ampliamente rezagados. 
El conflicto actual de este modelo educativo radica en 
transformar las competencias en un objeto evaluativo 
que tenga su propio diseño, implementación y formali-
zación en los diferentes instrumentos evaluativos (Ríos et 
al., 2017); incluyendo los puentes que conectan un nivel 
educativo con otro, como los exámenes de admisión a nms. 
Las competencias surgen como una respuesta para inte-
grar las capacidades holísticas que los estudiantes deben 
poseer para enfrentarse al mundo laboral impuesto por la 
globalización. La orientación de los currículos escolares 
sugiere cambios en las prácticas educativas que no sólo 
deben estar restringidas a los docentes y estudiantes, sino 
también a las instituciones que se encargan de valorar 
los resultados que se obtienen bajo su implementación. 
Si no existen criterios educativos comparativos bien arti-
culados, la toma de decisiones no tiene ningún sustento 
pedagógico. A nivel internacional las evaluaciones pisa 
pretenden ser una herramienta que evalúa competencias 
en alumnos que terminan la educación obligatoria cada 
tres años y en las cuales México participa. Rosales-Sán-
chez y sus colaboradoras (2020) hicieron un análisis sobre 
el tipo de conocimiento evaluado y el papel que los con-
textos y la demanda cognitiva juegan en la evaluación 
de la alfabetización científica.3 Sus resultados muestran 
que el 80% de las actividades planteadas se asocian con 
una demanda cognitiva baja. Sin embargo, se demanda 
la capacidad de conectar y transferir el conocimiento y 
las habilidades adquiridas a la resolución de problemas 
cotidianos y reales, es decir, se evalúan competencias, 
como se espera con un modelo constructivista. Esto nos 
demuestra que es posible realizar reactivos que sí puedan 
evaluar competencias y que también se sigue trabajando 
en mejorarlos para incluir cada vez demanda cognitiva 
mayor. Los reactivos que se evaluaron en nuestro estudio 
son carentes de un contexto cotidiano, requieren de un 
bajo nivel cognitivo y no están evaluando competencias. 
Los estudiantes no están preparados para responder este 
tipo de pruebas y esto queda en evidencia dado el lugar 
que ocupa México en estas pruebas en que los resultados 
en ciencia están por debajo de la media, por lo que es 
imperante que se preste atención a esta situación. Para 
lograr una mejora, se deben ir ajustando y rediseñando 
las herramientas de evaluación para medir lo que se pre-
tende, competencias.

Como ya mencionamos, las reformas educativas se están 
implementando de acuerdo con intereses políticos y 

3 Geografía y Biología fueron las asignaturas seleccionadas 
en el último PISA 2015, con enfoque en ciencias. También 
evaluaron las pruebas PISA desde su origen en el 2000 para lo 
cual generaron una herramienta que se basa en la Taxonomía 
Revisada de Bloom.

no bajo las necesidades de la población estudiantil y 
docente mexicana; al menos no en cuanto al plan de 
acción a seguir. Es evidente que quienes decidieron la 
reducción de horas de Ciencias 1 no evaluaron adecua-
damente el impacto que tendrá esto en el desarrollo de 
habilidades y competencias que permitan alcanzar las 
sociedades modelo a las que aspiran y aparentemente 
desconocen el tiempo que es necesario invertir en el 
desarrollo de buenas prácticas de laboratorio, que son 
indispensables para la formación científica de los estu-
diantes, más aun considerando que hay una brecha de 
tres años entre la secundaria y el nms para volver a tener 
un acercamiento académico con la biología. También es 
claro que quienes están estructurando la organización 
de la asignatura, ignoran la importancia y el impacto 
del pensamiento evolutivo en la vida diaria. Douglas J. 
Futuyma (2012) resume conceptos fundamentales que 
deben ser ajustados en cualquier intento de enseñar 
biología evolutiva, entre los que destaca que la ances-
tría común y la selección natural explican una amplia 
variedad de fenómenos biológicos en cualquier área de 
la biología, incluido aquellos relacionados con la vida 
humana. Entender la evolución es importante por sus 
muchas aplicaciones prácticas y porque es parte de la 
respuesta a muchas preguntas sobre los seres humanos 
(Futuyma, 2012, p.289). La medicina darwiniana, por 
ejemplo, es un enfoque propuesto en 1994 por Randolph 
Nesse y George Williams en su libro Why We Get Sick: the 
New Science of Darwinian Medicine, que tiene como pro-
pósito entender el origen evolutivo de las enfermedades 
para mejorar el cuidado y tratamiento de los pacientes 
(Wiley, 1997). Aunque actualmente su aplicación es limi-
tada, ya se incluye en programas de medicina en Estados 
Unidos y Europa e incluso como una materia optativa en 
la Facultad de Medicina de la unam. Nesse (2012) explica 
algunas razones de nuestra vulnerabilidad a enferme-
dades como que los patógenos evolucionan más rápido 
que los hospederos y las carreras armamentistas de coe-
volución dan lugar a las defensas protectoras que pue-
den lastimar al hospedero; que existe una discordancia 
entre nuestros cuerpos y el ambiente moderno y que la 
respuesta protectora se puede ver como una enferme-
dad pero que en realidad es una defensa útil. Es decir, 
da argumentos que demuestran que tener un enfoque 
evolutivo sobre las ciencias de la salud tiene implicacio-
nes claras para la investigación sobre la prevalencia de 
las enfermedades, la mejora de las prácticas de salud 
pública y un cuidado más efectivo de los enfermos (Wolfe 
et al., 2007; Nesse y Stearns, 2008). Si la educación básica 
en Biología tuviera como eje principal el pensamiento 
evolutivo, quizás muchas de las especulaciones conspi-
rativas de nuestra población mexicana hacia el Covid-19 
parecerían menos atractivas.
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Conclusión

Las preguntas sobre evolución recopiladas de diversas 
guías para el examen de admisión hacia el nms no con-
templan el perfil de egreso del estudiante de secunda-
ria marcado en el plan de estudios 2011 y, por tanto, 
tampoco se relacionan con el perfil de ingreso al nms. 
Los reactivos diseñados se quedan dentro de los nive-
les de complejidad más bajos de la taxonomía de Bloom 
mientras que los aprendizajes esperados en los planes 
de estudios entran dentro de las categorías más altas, 
ello muestra una asimetría significativa que se debe 
atender si consideramos al pensamiento evolutivo como 
un conocimiento imprescindible para nuestra sociedad.

Ahora que la educación media superior, en el caso de 
México, es parte de la educación obligatoria, es nece-
sario que en la nueva reforma educativa se planteen 
aprendizajes esperados más asequibles sobre la ense-
ñanza de biología, conocimientos que contemplen al 
pensamiento evolutivo como punto medular en conte-
nidos que tengan continuidad entre un nivel y otro para 
lograr aprendizajes más significativos. De igual forma, 
es imprescindible que se considere a los profesores al 
momento de diseñar los planes para poder cubrir y dosi-
ficar adecuadamente los contenidos que se pretende 
alcanzar en las horas semanales asignadas. Conjunta-
mente, si se pretende consolidar un modelo construc-
tivista y poder decir con mayor certeza si los planes de 
estudio están dando buenos resultados es momento de 
modificar el tipo de exámenes que se realizan, dado que 
los actuales no funcionan para poder evaluar adecuada-
mente los aprendizajes esperados ni las competencias.
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