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APRESENTAÇÃO

A obra “Educação e Diversidade: o Papel da Escola na Gestão da Diversidade 

e na Promoção da Integração” foi produzida em um momento ímpar na história do Brasil 

e do mundo.

No Brasil, além do impacto na Educação que teve a crise sanitária gerada pela 

pandemia da Covid-19, vivemos os impasses advindos da retomada partidária que deu 

margem à criação de novos parâmetros instituídos pelo atual governo, que acarretaram 

o retrocesso da situação educacional no país. Esse retrocesso é marcado em relação 

a um período anterior, de implementação de um determinado aparato legislativo que 

abriu caminho para o vislumbre de maior justiça social e redemocratização do ensino. 

As lutas políticas e sociológicas para o redirecionamento de ações e práticas realizadas 

pelo Ministério da Educação no que concerne à Diversidade na escola foram outrora 

de grande intensidade. Entretanto, as últimas leis sancionadas não se efetivaram por 

completo para que houvesse a amenização das desigualdades e total integração dos 

indivíduos, no ambiente escolar ou fora dele. 

O despertar ocasionado por esta dura trajetória não terminou e requer coragem 

e desbravamento frente aos desafios que se tornam cada vez maiores; se traduzem nas 

questões culturais as mais complexas e contundentes possíveis, que foram historicamente 

construídas e se encontram inseridas no tecido social da humanidade.

Este livro compila pesquisas em torno de um debate atualizado e propositivo sobre 

a educação para a diversidade, apresentando um conjunto de propostas que contribuem 

para um diálogo intercultural. São nove trabalhos de autores de sete países (Argentina, 

Brasil, Chile, Espanha, México, Portugal e Uruguai) que trazem importantes contribuições 

para o desenvolvimento de noções de igualdade, inclusão e integração.

Avancemos criando resistência, tal qual o africano assim o faz, de maneira sábia 

e consciente como quem se embrenha pela mata e deixa um galho atravessado no meio 

do caminho para que ninguém o encontre, desviando assim a atenção de quem o procura 

infaustamente no intuito de opressão sabendo que, assumir a diversidade significa, não 

apenas fazer uma profunda reflexão sobre as singularidades dos grupos sociais dos 

quais fazemos parte, mas também, implementar políticas públicas capazes de alterar 

relações de poder para a redefinição de novos rumos e  escolhas no questionamento da 

nossa visão de democracia. Por estas razões, considero louvável a iniciativa desta obra 

tão significativa para o momento atual, em que nossas cinzas se tornarão em celebração 

daquilo que ainda virá. 

Boa leitura!

Edna Alencar de Castro
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CAPÍTULO 7

LA VISIÓN DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN QUÍMICA

                 
Data de submissão: 27/02/2021
Data de aceite: 26/03/2021

Prof. Mónica Franco 
Instituto de Profesores “Artigas”

Montevideo - Uruguay
monifranco28@gmail.com

Prof. Manuel Nieto
 Instituto de Profesores “Artigas”

Montevideo - Uruguay
mnietoes@gmail.com

RESUMEN: El trabajo que presentamos 
constituye un complemento de otra 
investigación referida a la evaluación de 
aprendizajes en Química llevada a cabo en 
Uruguay. En el primero se habían analizado 
las ideas de un conjunto de docentes de 
la asignatura acerca de la evaluación de 
aprendizajes, considerando las modalidades 
de evaluación empleadas, la evaluación de 
diagnóstico y la primera prueba semestral. 
En esta oportunidad se estudian las visiones 
de los estudiantes de algunos grupos 
de los docentes encuestados en aquella 
oportunidad. La finalidad ha sido conocer su 
visión sobre la evaluación de aprendizajes 

en el curso. Se procuró además averiguar 
si guardan esas visiones relación con los 
encontrados en los docentes respectivos.
PALABRAS CLAVE: Evaluación de 
aprendizajes. Química. Visiones de los 
estudiantes.

1 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye un 

complemento de los resultados obtenidos en 

la investigación llevada a cabo durante los 

años 2016 y 2017 por un grupo de docentes 

de Didáctica de Profesorado de Química 

de Montevideo, acerca de la evaluación de 

aprendizajes en esa disciplina. Inicialmente se 

había buscado poner en evidencia si -luego 

de variadas acciones tendientes a lograr 

una toma de conciencia de las dificultades 

encontradas en otro trabajo previo sobre esta 

temática (Benia, Franco, Nieto, Sebé, 2009) 

persistían las ideas detectadas en dicha 

investigación en una muestra de docentes 

de Química de segundo año de Bachillerato. 

Se había procurado también determinar el 

carácter asignado a la evaluación diagnóstica 

y de medio tiempo, en base a las opiniones 

declaradas por los docentes en un cuestionario 

mailto:monifranco28@gmail.com
mailto:mnietoes@gmail.com
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y al análisis de los instrumentos utilizados en dichas instancias. En esta oportunidad 

se analizan los resultados de la encuesta acerca de la evaluación de aprendizajes que 

fuera planteada a los estudiantes de estos docentes en simultáneo con la indagación 

mencionada, buscando conocer el grado de correspondencia entre las percepciones de 

unos y otros.

2 MARCO TEÓRICO

Entendemos por evaluación en educación… “un proceso sistemático de indagación 

y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre 

la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora” (Jornet, J. M., 2009, citado por 

Leyva, Y. E., 2010).  Compartimos el análisis de esta conceptualización realizado por la 

autora, quien destaca los siguientes aspectos:

• “Se trata de un proceso sistemático; es decir, la evaluación debe ser un 

proceso racionalmente planificado como parte del desarrollo de la enseñanza, 

de forma que no debe entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni 

desconectado del diseño y desarrollo de la docencia.

• …de indagación y comprensión de la realidad educativa; en este sentido, el 

elemento fundamental radica en el acercamiento a la realidad para conocerla 

adecuadamente y comprenderla, de forma que no puede darse una evaluación 

de calidad si no se sustenta sobre un grado de comprensión suficiente de la 

situación educativa de lo evaluado.

• …que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma; finalmente se 

requiere emitir un juicio de valor, basado en criterios objetivos u objetivables, 

se entiende que un elemento de objetivación imprescindible en el contexto de 

la evaluación educativa es el consenso intersubjetivo que pueden manifestar 

expertos en educación acerca de la calidad de los fenómenos educativos 

evaluados.

• …orientado a la toma de decisiones; es la base necesaria para poder tomar 

decisiones –de cualquier tipo, sean de mejora (evaluación formativa) o de 

rendición de cuentas (evaluación sumativa)–.

• …y la mejora; sólo puede entenderse que una evaluación es de calidad, si 

permite identificar no sólo los elementos que requieren mejora, sino el cómo 

dinamizar el proceso de mejora o innovación, es decir, el carácter formativo 

se identifica como un componente fundamental para cualquier evaluación”.
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Siguiendo las ideas de Wiggins, G. (1998) entendemos que la evaluación debe ser 

formativa, es decir constituir un proceso de regulación entre los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. De esta perspectiva, es imprescindible tener en cuenta que como 

primera fase de la evaluación es necesario establecer objetivos de aprendizaje claros. 

Estos objetivos deben ser conocidos por los estudiantes; también se requiere elaborar los 

criterios con los cuales será ponderado su desempeño. Por otra parte, algunos autores, 

tales como Fernández March, A. (2006) recomiendan diseñar la planificación en base 

a competencias a desarrollar por los estudiantes. La mencionada autora afirma que en 

el proceso de una formación por competencias “... especial importancia va a tener la 

adaptación de los programas antiguos por objetivos (en muchos casos sólo programas 

de contenidos disciplinares) a programas por competencias y la subordinación de 

los contenidos disciplinares a dichas competencias (...) lo que implicará un modo 

absolutamente distinto de organización curricular, al mismo tiempo que un cambio 

sustancial en los métodos de enseñanza y aprendizaje que, en esta nueva situación, pasan 

de ser generalmente centrados en el profesor a tener que centrarse en los estudiantes, 

buscando situaciones de aprendizaje contextualizadas, complejas, focalizadas en el 

desarrollo en los estudiante, de la capacidad de aplicación y resolución de problemas 

lo más reales posibles. El contenido disciplinar será el vehículo para plantear diferentes 

estrategias de aprendizaje y de enseñanza que logren la integración del conocimiento 

teórico, es decir, el qué, con el cómo (conocimiento procedimental) y el por qué 

(conocimiento condicional, contextualizado)”.

En realidad, los enfoques de enseñanza en base a objetivos de aprendizaje o en 

base a competencias lejos de ser antagónicos pueden ser considerados complementarios.

La evaluación debe tener lugar durante todo el proceso de enseñanza y siguiendo 

la marcha de los aprendizajes, paralelamente al desarrollo de las tareas que llevan a 

cabo cada uno de los estudiantes en relación con los objetivos o con las competencias 

propuestas. Así entendida, la evaluación formativa tiene lugar en medio de los 

aprendizajes y de la enseñanza, no exclusivamente en instancias formales como suelen 

ser las actividades de evaluación escrita. Por otra parte, una evaluación formativa debe 

convertirse en formadora, es decir, en una ayuda genuina para el alumno que le permita 

comprender y regular sus propios aprendizajes. Ello requiere de práctica y reflexión 

personal en base a una necesaria retroalimentación constante del docente.

Desde la perspectiva de Benia y col (2013:241) “… el docente necesitará recoger 

información acerca de los aprendizajes a lo largo del proceso de enseñanza, lo cual se 

concreta en la evaluación formativa. Esta es continua, ya que tiene lugar durante todo 

el proceso y constituye un apoyo didáctico importante para el profesor.  En función de 
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los resultados el docente podrá introducir variantes en el proceso de enseñanza. Sin 

embargo, también se pretende que los estudiantes vayan adquiriendo responsabilidad 

en la regulación de sus propios aprendizajes. Es así que se constituye una evaluación 

formadora; en instancias de coevaluación y autoevaluación el alumno va aprendiendo a 

reconocer sus errores y sus aciertos de manera cada vez más autónoma.”

En la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, independientemente de cuál 

sea la metodología elegida para llevarla a cabo, se ponderan diferentes aspectos en 

relación al individuo que es evaluado. A modo de ejemplo:

• conocimientos y comprensión. Comporta la información que el individuo 

posee, los conceptos, denominaciones, ideas, teorías, conexiones, relaciones, 

estructuras.

• aptitudes. Incluye todas sus habilidades y destrezas, así como capacidad 

para relacionar y aplicar conceptos.

• Actitudes y valores. Este aspecto supone considerar la conducta, las 

creencias, su relación con las personas y su comportamiento social.

Por otra parte, Perales, F. y Cañal, P. (2000) agrupan las funciones de la evaluación 

en tres ámbitos: 

• Función de seguimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

• Función de control de calidad del proceso educativo.

• Función de calificar y acreditar los conocimientos de un estudiante en relación 

con el currículo escolar.

Este trabajo se centra fundamentalmente en aquellos aspectos vinculados con el 

seguimiento de los procesos de aprendizaje que realizan los docentes durante el curso 

de segundo año de bachillerato, desde la perspectiva de los estudiantes.

3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

Luego de haber analizado la visión de los profesores acerca de la evaluación de 

aprendizajes en trabajos anteriores, en esta investigación nos hemos propuesto:

• conocer la visión de los estudiantes acerca de la evaluación de aprendizajes 

que se lleva a cabo en el curso de Química de segundo año de bachillerato, 

en relación con:

• La frecuencia y el tipo de actividades de evaluación que se 

realizan;

• Los diferentes aspectos de los aprendizajes de los estudiantes 

que se evalúan;
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• Las causas de los resultados que se obtienen en las instancias 

de evaluación;

• El tipo de devolución de las actividades de evaluación.

• analizar si existe relación entre la visión de los profesores y los estudiantes 

respecto a la evaluación de aprendizajes en las dimensiones mencionadas.

Las hipótesis de investigación planteadas fueron las siguientes:

• los estudiantes consideran mayormente las actividades formales de tipo 

escrito (“el escrito”), como instancias de evaluación prioritarias

• la visión que poseen los estudiantes acerca de la evaluación de aprendizajes 

está influida por la concepción de evaluación del docente y se relaciona con 

el grado en que el profesor explicita los criterios de evaluación que emplea.

4 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Se consultó a los estudiantes de grupos de segundo año de bachillerato a 

cargo de docentes que habían sido parte de la primera instancia de la investigación. Se 

trabajó sobre un total de 188 estudiantes pertenecientes a 10 grupos diferentes, de 9 

docentes. Los estudiantes pertenecen a instituciones de los departamentos de Artigas 

(23%), Canelones (23%), Lavalleja (20%) y Montevideo (34%). La mayoría de los alumnos 

corresponden a 8 liceos públicos pertenecientes al Consejo de Educación Secundaria; 

los restantes pertenecen a un colegio privado de Montevideo y a otro de la ciudad de 

Minas (Lavalleja). 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se analizan las respuestas u opciones registradas por los 

estudiantes a las preguntas que se formularon en cada uno de los aspectos seleccionados. 

En casi todos los ítemes se presentaron opciones para responder y se dejó luego abierta 

la posibilidad de complementar las respuestas con algún comentario. 

• ¿Cómo evalúa el profesor los aprendizajes de los estudiantes? ¿Con qué 

frecuencia se proponen actividades de evaluación?

En relación con las modalidades de evaluación de aprendizajes que emplean los 

profesores, se encuentra mención a formas variadas, siendo la de mayor frecuencia entre 

las respuestas de los estudiantes “el escrito”. Esta modalidad es altamente mencionada 

incluso por los estudiantes cuyos profesores declaran que este recurso no es el que 

prevalece para la evaluación de aprendizajes y que han planteado y/o discutido esta idea 

con sus estudiantes. Puede suponerse que también a nivel familiar se considera que el 
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escrito constituye la forma principal de evaluación de aprendizajes y que, en consecuencia, 

sus resultados son los que inciden en la calificación de cada estudiante.

Las actividades prácticas y los informes de estas actividades son indicadas como 

formas de evaluación por pocos estudiantes, en general de grupos cuyos docentes 

han expresado que toman en cuenta estas actividades también para la evaluación, 

centrándose en el saber hacer de los alumnos.

Todos los estudiantes reconocen que las actividades de evaluación se realizan 

con frecuencia (al menos de manera mensual). Muchos de ellos discriminan la frecuencia 

según el tipo de actividad de evaluación que mencionan, registrándose mayormente los 

escritos. 

En general, los estudiantes mencionan que se llevan a cabo actividades de 

evaluación al momento de culminar el desarrollo de un tema, o mensualmente. Por otra 

parte, en todos los grupos estudiados se encuentran respuestas que indican que el docente 

evalúa la participación, los trabajos en clase, los ejercicios y las tareas domiciliarias.

• ¿Qué aspectos del desempeño de los estudiantes se tienen en cuenta en 

las actividades de evaluación?

Cuando se analizan las respuestas a esta pregunta llama la atención que la mayoría 

de los estudiantes encuestados hace referencia a aspectos de la dimensión actitudinal; 

entre ellos señalan la responsabilidad y el compromiso, el esfuerzo, la dedicación y la 

voluntad de superación y -en menor proporción- la atención, la participación en clase y el 

comportamiento. 

Varios alumnos se refieren a la comprensión de los temas, el vocabulario específico 

o el conocimiento adquirido como aspectos que el docente busca evaluar durante el 

curso. Estas dimensiones son mencionadas aproximadamente por una tercera parte 

de los alumnos. Se encuentra que en aquellos grupos en los que predominantemente 

los alumnos indican aspectos tales como el esfuerzo, la voluntad, la responsabilidad, 

etc. como dimensiones que evalúa el docente, estos últimos también han manifestado 

priorizar la dimensión actitudinal en sus apreciaciones.

Una muy baja proporción de alumnos ha expresado no saber qué aspectos de su 

desempeño es evaluado. 

No se encontró una cantidad significativa de respuestas vinculadas con el saber 

hacer, aún entre aquellos estudiantes que reconocen que las tareas prácticas también 

constituyen instancias de evaluación. Muy pocos estudiantes consideran que el estudio o 

la lectura previa resulten valoradas por los profesores, si bien estos manifiestan que se les 

ha indicado estudiar con frecuencia y se ha explicitado la importancia de hacerlo.
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• Razones por las que se realizan actividades de evaluación

Cuando se indagó acerca de cuáles creen que son las razones por las que se 

realizan actividades de evaluación en el curso de química más del 75% de los estudiantes 

consideran que el motivo es conocer cuáles han sido los aprendizajes logrados. Menor 

cantidad mencionó que el motivo es calificar a los alumnos (“hacer promedios”) y se 

encuentran algunas respuestas tales como “tener respaldo escrito de las calificaciones”. 

En algunos casos se ha señalado también que otro motivo para realizar actividades de 

evaluación es conocer el ritmo de aprendizaje de los alumnos y programar las clases. Estas 

respuestas corresponden a estudiantes de grupos cuyos docentes han expresado que 

la evaluación de los estudiantes constituye un insumo importante a la hora de planificar 

sus clases. También se indica que los docentes emplean estas tareas para ayudar a los 

estudiantes a mejorar.

• Respecto al diagnóstico: ¿De qué manera se realizó?

En relación con el diagnóstico inicial, se reconoce que él mismo ha sido realizado 

en la modalidad de evaluación escrita individual por parte de una amplia mayoría de los 

estudiantes. Algunos de ellos indican que también se complementó con una actividad 

oral, lo cual coincide con lo manifestado por dos de los docentes. 

Unos pocos alumnos de diferentes grupos mencionaron que se emplearon 

actividades experimentales como diagnóstico. Cabe mencionar que en uno de los grupos 

la profesora desarrolló una tarea práctica como punto de partida del curso, y a partir de 

ella, comenzó el diagnóstico del grupo. Sin embargo, ello no fue percibido como tal por 

una porción importante de los estudiantes del grupo.

• Sobre la primera Prueba Semestral: ¿De qué manera se llevó a cabo?

En relación con esta prueba la totalidad de los estudiantes señala que ha sido 

realizada en forma escrita. Una fracción de los jóvenes, indica que se realizó una actividad 

práctica y solamente unos pocos, como proyecto. En relación con esta última apreciación 

se presume que los estudiantes pueden haber confundido la primera prueba semestral 

con la segunda, en su respuesta ya que la docente del grupo planteó esta última en 

modalidad de proyecto.

La siguiente figura 1 contiene las respuestas obtenidas en cuanto a qué actividades 

incluyó la propuesta, ordenadas en forma decreciente de cantidad de alumnos que 

consideran a cada una de ellas. La mayoría de los alumnos utiliza varias opciones.
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Fig 1. Tipos de actividades que se incluyeron en la Prueba Semestral.

(*) Posibilidad de desarrollar algún tema de un listado indicado previamente, en sustitución de alguna pregunta 
que no se pudiera responder (una respuesta).

• ¿En qué modalidad se realizó?

Acerca de la forma en que se llevó a cabo esta prueba, los estudiantes han 

respondido mayormente que se realizó en clase (95,7%), y de forma individual (50%). 

Unos pocos señalaron que se realizó de manera domiciliaria (4.3%) (Tabla 1). También se 

dio como opción la realización de la tarea en grupo, pero ningún estudiante seleccionó la 

misma. Cabe mencionar que una docente había señalado que completaba el diagnóstico 

del grupo realizando actividad grupal como forma de diagnosticar dificultades vinculares, 

liderazgos positivo o negativo, capacidad de trabajo en equipo.

Tabla 1. Modalidad en que se realizó la Prueba Semestral.

OPCIÓN SELECCIONADA PORCENTAJE

En clase 95.7%

Individual 50.0%

Domiciliaria 4.3%

En grupo 0%
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• ¿Cómo fue el resultado que obtuviste? ¿A qué causas atribuyes ese 

resultado?

En la prueba semestral casi el 77% de los jóvenes consultados afirma haber 

alcanzado nivel de suficiencia y es interesante ver a qué atribuyen el logro, lo cual se 

resume en la figura 2. Cabe mencionar que cada estudiante podía indicar más de una 

razón.

Fig. 2. Causas atribuidas a resultado de suficiencia por estudiantes que la lograron.

Entre los alumnos que no lograron alcanzar nivel de suficiencia, se encuentra 

que más de la mitad de ellos expresa no haber estudiado o haber estudiado poco y una 

tercera parte dice tener dificultades para la asignatura. Las respuestas se han agrupado 

en las categorías que se muestran en la figura 3. 

Fig. 3. Causas atribuidas a resultado insuficiente por estudiantes que no lograron nivel aceptable.
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Resulta interesante ver que la casi totalidad de las respuestas que los estudiantes 

proveen a esta pregunta corresponden a causas que recaen en sí mismos y no referidas 

al docente.

• ¿Cuáles son las causas de que no todos los estudiantes hayan obtenido 

resultados suficientes en la Prueba?

Cuando se pide a los estudiantes su opinión acerca de las razones por las cuales 

no todos los integrantes del grupo alcanzaron resultados de suficiencia, se encuentran 

respuestas ampliamente mayoritarias que refieren a la falta de estudio, de atención y/o de 

responsabilidad de los mismos (87.5%). Es interesante tener en cuenta que el porcentaje 

de estas respuestas es mayor al de estudiantes con niveles de suficiencia. Ello implica 

que varios de los jóvenes que tuvieron calificación insuficiente han manifestado al menos 

algunas de esas razones.

También se encuentran respuestas que refieren a poseer diversos estilos de 

aprendizaje, deficiencias del curso previo, u otras razones de tipo personal como falta de 

tiempo u otros motivos personales. Muy pocos son los casos en los que los estudiantes 

hacen mención a razones que no corresponden a los propios alumnos, como por ejemplo 

a que la propuesta fue muy difícil.

• ¿Que tipo de devolución se llevó a cabo?

Por otra parte, se preguntó qué tipo de devolución se llevó a cabo luego de la 

prueba. La mayoría de los estudiantes reconoce que se ha realizado una devolución.  

Las respuestas indican que fue realizada en clase y que los docentes desarrollaron 

explicaciones que permitieran que los alumnos comprendieran las actividades, temas 

y conceptos en cuestión. En algunos casos las respuestas obtenidas indican que los 

profesores dieron consejos a los estudiantes, o que se preocuparon por aquellos que 

no rindieron en relación a los aprendizajes que en clase se habían evidenciado. En casi 

todos ellos se menciona también que los docentes formularon recomendaciones a los 

estudiantes, tendientes a mejorar los resultados. Igualmente, algunos estudiantes no 

reconocieron que se hubiera realizado devolución de la tarea. Todos ellos corresponden 

al mismo grupo, por lo que se presume que la devolución pudiera haber sido algo rápida o 

poco explícita. La tabla 2 resume los resultados encontrados.

Tabla 2. Tipo de devolución realizada por el docente

TIPO DE DEVOLUCIÓN REALIZADA PORCENTAJE

Corrección en clase/Explicó para que entendiéramos 85,9%

Enfocado en errores 12,5%

No sabe / no responde 7,8%

Otras respuestas (*) 2,.6%
(*) Aclaró las dudas / dio consejos a alumnos / se preocupó porque no todos rindieron lo que podrían.
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6 REFLEXIONES FINALES

Es posible considerar que la información recogida en este trabajo guarda una 

razonable correspondencia con las hipótesis planteadas. En primer lugar se ha puesto de 

manifiesto que los estudiantes atribuyen gran importancia a “los escritos” como instancias 

de evaluación. Por otra parte, puede decirse que la visión que estos poseen sobre la 

evaluación de aprendizajes está vinculada con la concepción de evaluación del docente. 

En la medida en que el docente explicita esta concepción, la visión de los estudiantes se 

aproxima más a estas concepciones.

Los alumnos reconocen que los fracasos en las evaluaciones se deben a carencias 

en los niveles de aprendizaje logrados sobre todo por causa de falta de compromiso, 

dedicación y estudio. En general identifican que las dificultades se encuentran centradas 

en los propios estudiantes y no en sus docentes ni en los instrumentos de recolección de 

información utilizados.

Para los alumnos la evaluación se lleva a cabo sobre todo por medio de escritos. 

Prevalecen los mismos incluso en los docentes que indican que no los emplean como 

principal instrumento de información acerca de los aprendizajes. Sin embargo, entre 

ellos predomina la idea de que los profesores valoran aspectos actitudinales. Estas ideas 

resultan contradictorias entre sí. 

Cuando se correlacionan las respuestas de los estudiantes con las concepciones 

halladas en los docentes en el trabajo anterior, se encuentra que:

• el escrito, como actividad de evaluación, ya sea realizada mensualmente 

o con otra frecuencia es considerada prácticamente por la totalidad de 

los estudiantes encuestados, como forma de conocer cuáles han sido los 

aprendizajes logrados en el período considerado;

• similares respuestas se encuentran en referencia a las pruebas semestrales, 

las cuales han sido realizadas en forma escrita;

• la menor cantidad de respuestas en este sentido se han dado en aquellos 

grupos cuyos docentes poseen una perspectiva amplia de la evaluación y la 

han explicitado a sus alumnos;

• los docentes han buscado llevar a cabo la(s) actividad(es) diagnóstico en 

modalidades diversas, y en ocasiones no se ha explicitado a los alumnos 

que las tareas formaban parte del mismo. Desde la perspectiva de estos, se 

perciben mayormente como actividades de diagnóstico aquellas tareas que 

se realizan en forma escrita.

 Tener en cuenta la visión de los estudiantes en aspectos didácticos de relevancia, 

tal como lo es la evaluación de aprendizajes, constituye un imperativo para todo docente 
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que se precie de tal. Creemos que este trabajo puede contribuir a la reflexión de los 

profesores de Química en ese sentido y ser un insumo para la mejora continua de la 

enseñanza.
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Edna Alencar de Castro trabalha com Tecnologias Sociais de Inovação no campo 

da Etnomusicologia. Atuou como professora de Educação Musical, de Prática Coral e 

Instrumental durante 20 anos, tendo desenvolvido através do Projeto GRIOT - Os Cantos, 

As Caras e As Cores do Brasil, uma prática musical que alia o ritmo corporal percussivo 

à multiplicidade vocal com a contextualização matricial de etnicidades específicas de 

origem tupi, afro e lusófona. Esta prática se configurou numa Metodologia Decolonial 

para o Ensino de Música que tem sido difundida e consolidada por meio da criação 

do IMUD - Instituto Música e Diversidade, o qual dirige. É bacharel em Arquitetura e 

Urbanismo, bacharel em Piano com Licenciatura Plena em Música - UFRJ. Mestrado 

em Relações Étnico-Raciais na linha de pesquisa: Campo Artístico e Construção de 
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musicais matriciais contextualizados com expressões e manifestações rituais, religiosas 

e sociais. Membro da Associação Brasileira de Etnomusicologia – ABET e Investigadora 

oficial do Grupo de Investigación en Etnomusicologia del Circolo Amerindiano – GRECA 

em Córdoba / Argentina, pertencente ao Centro Studi Americanistici Circolo Amerindiano 

Onlus, com sede em Perugia / Itália. 
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