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RESUMEN

En el presente trabajo se explica el proceso de realización de críticas sobre artículos

musicales elaborados por estudiantes de segundo de secundaria del colegio “Santa María

Marianistas”, ubicado en Santiago de Surco – Lima, en el año 2022 en la revista internacional

en línea “The Babel Flute Magazine”, donde los estudiantes se enfocaron en explorar la

crítica escrita de diversos temas de corte cultural peruano relacionados a específicas

expresiones artísticas nacionales; destacándose la habilidad de los mismos para articular sus

puntos de vista de manera clara y fundamentada, respaldando sus argumentos con ejemplos

y evidencia relevante, demostrando buen dominio del lenguaje y capacidad para expresar

ideas complejas de manera accesible. Principalmente, analizaron diversas obras musicales

peruanas del repertorio folklórico y académico, realizando incluso, reflexiones sobre

expresiones artísticas de la música afroperuana.

La intención de este proyecto educativo, elaborado desde el curso de Arte y Cultura, busca

que artículos culturales escolares futuros reflejen un compromiso activo con la crítica escrita,

y además se logre evidenciar un desarrollo sostenido en la habilidad para analizar y

reflexionar sobre múltiples aspectos de la diversidad de la cultura peruana poniendo énfasis

en la práctica continua del juicio crítico.

Palabras clave: Artículos musicales, educación secundaria, crítica escrita, juicio

crítico, música.



ABSTRACT

In the present work, the process of carrying out criticisms of cultural articles prepared by

second-year students of the “Santa Maria Marianistas” school, located in Surco - Lima, in

the year 2022 and, in relation to twice articles published on the website of the international

magazine The Babel Flute Magazine, the students focused on exploring the written criticism

of various Peruvian cultural issues related to specific national artistic expressions;

highlighting their ability to articulate their points of view in a clear and well-founded way,

supporting their arguments with examples and relevant evidence, demonstrating a good

command of language and the ability to express complex ideas in an accessible manner.

Mainly, they analyzed various Peruvian musical works from the folkloric and academic

repertoire, even making reflections on artistic expressions of Afro-Peruvian music.

The intention of this educational project elaborated from the Art and Culture course is to

seek that future school cultural articles reflect an active commitment to written criticism, so

necessary in Peru and Latin America, and also demonstrate a sustained development in the

ability to analyze and reflect on multiple aspects of the diversity of Peruvian culture,

emphasizing the continuous practice of critical thinking.

Keywords: Musical articles, secondary education, written critique, critical

thinking, music.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación lleva por título “Desarrollo del juicio crítico a

través de artículos musicales en el segundo de secundaria del colegio “Santa María

Marianistas” – Santiago de Surco, 2022”. Este trabajo académico es de carácter teórico,

descriptivo y utiliza como técnica de desarrollo la observación. Los participantes exploran

temas de relevancia cultural peruana y su relación con expresiones artísticas específicas en

base a dos artículos publicados en la revista en línea antes mencionada poniendo en práctica

los modelos pedagógicos del aprendizaje basado en el pensamiento y del aprendizaje basado

en competencias. Bajo el análisis de contenido se estructura el desarrollo del texto para

recoger puntos de vista específicos de los artículos indicados y utilizando plataformas

digitales en el centro educativo. El proceso y resultado de los trabajos se desarrollan bajo la

cobertura de la evaluación de las competencias del curso de Arte y Cultura indicadas en el

Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (DCN). Las críticas escritas por

los estudiantes se encuentran publicadas en la misma revista en línea. En la selección final

de los trabajos intervinieron profesores del Área de Comunicación y los directores generales

de la revista mencionada.

La crítica cultural juega un papel fundamental en la difusión y comprensión de la

cultura de una sociedad, pero no ha logrado sostener un desarrollo conveniente desde las

bases del ámbito educativo. Esta actividad escolar busca desarrollar, entre otras destrezas, el

juicio crítico en estudiantes del nivel secundario, alineados en el marco de la visión y misión

del centro educativo donde se llevó a cabo este proyecto: formar líderes íntegros y

competentes, transformadores de la sociedad. La práctica continua del juicio crítico en este

tipo de trabajos escolares, es muy importante pues fomenta un enfoque reflexivo y analítico

en los estudiantes, cuyo fin primordial es promover la apreciación de la cultura peruana y

fomentar la difusión del patrimonio musical.

Vivaldi (1986) nos explica claramente que la tarea de la crítica de arte radica en

analizar y evaluar diversas manifestaciones culturales como el arte, la literatura, la ciencia y

los espectáculos por estudiosos del tema, quienes emiten juicios de valor que, se espera, sean

imparciales, equilibrados y meditados, tomando en cuenta aspectos relevantes y evitando

decisiones arbitrarias. Al firmar sus críticas, los críticos asumen la responsabilidad de ofrecer
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reflexiones fundamentadas y justas. Este proceso busca contribuir al enriquecimiento y

comprensión de las diversas expresiones culturales.

Bajo la premisa de este investigador español, el crítico – papel que asume, en este

caso, el estudiante de segundo de secundaria - es un agente difusor que busca argumentar,

de manera amplia, los aspectos positivos y negativos de esta forma de comunicación humana

- como es el patrimonio musical en sus diversas expresiones - de manera consciente y así

utilizar razonamientos y opiniones con criterios técnicos de mayor altura que los

estrictamente personales. En este marco, los estudiantes se esforzaron día a día en crear

publicaciones donde el análisis y la apreciación son fundamentales durante esta etapa

escolar, donde se pretende cultivar paulatinamente la pasión de escribir emulando, de alguna

manera, a estos importantes agentes comunicadores de la cultura.

El trabajo de suficiencia profesional está organizado de la siguiente manera:

En el primer capítulo se expone el marco teórico de la investigación teniendo en

cuenta las bases teóricas del estudio, el criterio del marco legal de esta actividad cultural, los

antecedentes del estudio; todo ello bajo la exposición de los conceptos de interés que englobe

el objetivo de la crítica escolar.

En el segundo capítulo, se describe la realidad problemática, la formulación del

problema general y el objetivo general del estudio conociendo el contexto educativo del

colegio “Santa María Marianistas”, institución educativa donde se lleva a cabo el proyecto.

También se presenta información relevante acerca de la revista especializada internacional

en línea "The Babel Flute", que busca difundir cultura musical internacional ligada a un

instrumento musical en particular, como es la flauta traversa. Se observa, además, la

metodología aplicada en este proceso de trabajo que se realiza a través de un enfoque

transversal de áreas formativas. Además, se dan a conocer los temas de índole cultural-

musical que fueron abordados.

En el tercer capítulo se expone la justificación y delimitación de la investigación

indicando la importancia del presente estudio. Mediante un análisis elemental, se establecen

los pasos que se tienen en cuenta para la creación de las respectivas críticas: la comprensión

general de la crítica artística, los temas culturales analizados, la selección de los ejemplos -

en este caso musicales – que se exponen en los artículos de la revista y las habilidades

utilizadas para la correcta expresión de las ideas.
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En el cuarto capítulo se realiza la formulación del diseño de la propuesta a través de

esquemas y su respectiva descripción. Se reflexiona brevemente sobre la importancia de la

crítica cultural en la difusión de la música peruana. Se analiza el impacto que ha tenido y el

nivel de difusión que se ha alcanzado. Además, se considera de vital importancia conocer la

valoración objetiva de los participantes, quienes son los sujetos principales del proyecto.

En el último capítulo se da a conocer la prueba del diseño y la aplicación de la

propuesta de solución, mostrando los logros puntuales de este proyecto escolar, los cuales

se reflejan en la decisión unánime de los directivos de la revista, quienes reconocieron el

resultado del proceso y la calidad del producto final.

Finalmente, a través de las conclusiones y recomendaciones, se dará a conocer la

intención final de este proyecto educativo que busca que futuros artículos culturales

escolares reflejen un compromiso activo con la publicación escrita porque promueve el

juicio crítico, fortalece la identidad cultural, mejora la calidad educativa y fomenta la

participación ciudadana, aspectos claves para el desarrollo integral de los estudiantes e,

inclusive, esta práctica educativa pretende extenderse a otras áreas académicas de centros de

educación básica regular como excelente praxis.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

La crítica escolar sobre temas de índole cultural –direccionados, en este caso, a la

música peruana- es una actividad intelectual que beneficia enormemente el desarrollo del

aprendizaje y comprensión sobre una expresión artística dentro del ámbito educativo.

Lankford (1984), como citó Morales (2001), destaca la importancia de la apreciación

artística, ya que, a través de la experiencia crítica, un individuo puede adquirir habilidades

para valorar y evaluar el arte. Mediante la práctica de la crítica artística, se desarrollan

habilidades constructivas que generan beneficios en la sociedad.

En base de esta aseveración, la apreciación artística juega un papel importante en la

sociedad, ya que, a través de la experiencia crítica, las personas adquieren habilidades que

les permiten valorar y evaluar el arte de manera más profunda y significativa. Al practicar la

crítica artística, se desarrollan habilidades constructivas, como el análisis, la interpretación

y la comunicación efectiva. Estas habilidades fomentan un pensamiento reflexivo y una

apertura hacia nuevas perspectivas, promoviendo así la diversidad cultural y la comprensión

mutua. Además, la crítica artística contribuye a la mejora continua de la apreciación del arte,
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impulsando a los artistas a superarse y a la creación de obras de mayor calidad. En resumen,

la apreciación artística y la práctica de la crítica son muy importantes para enriquecer el

pensamiento de nuestra sociedad y promover el desarrollo cultural.

1.1 Marco Histórico

En el contexto educativo del colegio "Santa María Marianistas" y, de manera

puntual, en los estudiantes de segundo de secundaria, se ha reconocido la importancia

de fomentar el desarrollo del juicio crítico como una habilidad fundamental que

promueve el pensamiento reflexivo y la capacidad de análisis en los estudiantes -en este

caso- dentro del ámbito escolar. A través de la redacción de críticas escritas, se busca

brindar a los estudiantes una plataforma para expresar sus opiniones y reflexiones acerca

de diversas publicaciones sobre obras y géneros, en este caso, musicales. Esta iniciativa

tiene como objetivo no solo cultivar su aprecio por la música, sino también desarrollar

habilidades críticas que les permitan discernir, valorar y evaluar de manera

fundamentada las expresiones artísticas. Para comprender el contexto y la evolución de

esta práctica en el colegio "Santa María Marianistas", es necesario analizar el marco

histórico que ha dado lugar a su implementación y desarrollo dentro de su currículo

educativo.

En el colegio "Santa María Marianistas", el enfoque en el desarrollo del juicio

crítico a través de artículos musicales en el segundo de secundaria ha sido el resultado

de un proceso gradual. A lo largo de los años, desde su fundación en el año 1939, se ha

observado la necesidad de brindar a los estudiantes una educación integral, que

trascienda la mera adquisición de conocimientos teóricos. En este sentido, desde 1994,

la música se ha reconocido como una disciplina artística que no solo estimula la

creatividad, sino que también puede potenciar el pensamiento crítico y la expresión

personal.

Es importante establecer la relación entre el marco contextual y el marco

histórico del proyecto llevado a cabo en el año 2022. En este sentido, el marco

contextual proporciona y propicia el entorno físico y las circunstancias específicas en

las cuales se desarrolló la actividad relacionada con la crítica escolar entendiéndose que

se realizó dentro de las instalaciones de la institución educativa. Por lo tanto, el marco

contextual, en conjunción con los lineamientos educativos en el Proyecto Educativo
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Institucional (PEI) de la institución, ha sido la base que ha permitido la viabilidad y
realización de la actividad escolar descrita en esta investigación.

Estos lineamientos se encuentran establecidos en los documentos oficiales del

colegio, desde el año 2018, y nos brindan el marco teórico y metodológico para la

implementación de la actividad escolar en cuestión, lo cual ha sido determinante en el

desarrollo del proyecto y su impacto histórico.

A medida que se ha avanzado en la pedagogía musical, se ha reconocido la

importancia de proporcionar a los estudiantes herramientas y oportunidades para

expresar sus opiniones y análisis sobre la música. Las críticas musicales realizadas en

el año 2022 por los estudiantes de segundo de secundaria y, de acuerdo a la observación

realizada, se han convertido en un medio efectivo para que investiguen, reflexionen y

redacten sobre diversos aspectos de la música, incluyendo su historia, géneros, estilos y

artistas destacados.

Sin embargo, es primordial explicar el contexto histórico del colegio y cómo los

enfoques y las teorías pedagógicas que impulsan, a través del tiempo, a que los

estudiantes puedan llegar a construir su propio conocimiento aplicado a este proyecto

cultural y, sobre todo, adaptándose a los nuevos cambios que trae el S. XXI en materia

tecnológica y cómo estas se adaptan a las necesidades del aprendizaje escolar en el

colegio “Santa María Marianistas”.

Rojo (2014) señala que el ámbito de los concursos escolares es un área poco

explorada que presenta oportunidades de crecimiento en el contexto educativo actual,

donde los centros educativos están cada vez más interesados en la innovación y la

diferenciación y en un entorno en el que la sociedad busca nuevas formas de promover

el aprendizaje de los estudiantes, alejándose de los métodos tradicionales.

Para este proyecto escolar, fue necesario utilizar una estrategia efectiva, como la

realización de certámenes o concursos, ya que ha demostrado ser un enfoque sumamente

importante para aumentar la motivación de los estudiantes e impulsar el desarrollo de

sus competencias. Los estudiantes se sienten animados por la "presión positiva" que

conlleva un certamen donde, después de un proceso de escrutinio, se elige a uno o más

ganadores para representar a su sección, a su grado e incluso a su colegio. Este tipo de

actividades, además, fomenta el espíritu de superación y busca que las metas a alcanzar

vayan de la mano con la excelencia del producto final.
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El Consejo Directivo del colegio “Santa María Marianistas” fomenta, a través
de estos proyectos, el logro del perfil del estudiante del ciclo VI de acuerdo a las

normativas fijadas por el Ministerio de Educación (MINEDU).

1.1.1. Historia del Colegio “Santa María Marianistas”.

De acuerdo a los datos obtenidos en la página web de la institución, el

colegio “Santa María Marianistas” se funda, en Lima, en el año 1939. La historia

del colegio comienza a partir de la preocupación de un grupo de padres de familia

de posición económica acomodada, a finales de la década de los años 30, por

establecer una institución educativa que, además de estar dirigida por una

congregación religiosa, pudiera ofrecer a sus hijos la oportunidad de aprender el

idioma inglés y obtener una educación de calidad.

Después de llevar a cabo negociaciones con diversas congregaciones, el

Nuncio Apostólico Monseñor Fernando Cento logró obtener el compromiso de la

Compañía de María en la Provincia de St. Louis de los Estados Unidos,

representada por el Reverendo Hermano Eugenio Paulín, Inspector Provincial.

Gracias a su intervención, se programó la llegada al Perú del primer grupo de

marianistas conformado por el Padre Bernard Blemker y los Hermanos Theodore

Noll, Mathias Kessel y Robert Russ, quienes arribaron el 01 de marzo de 1939.

Finalmente, el 01 de abril, el colegio fue inaugurado en una casona ubicada en la

cuadra 3 de la Avenida Arequipa de Miraflores.

Figura 1. Primer local del colegio “Santa María Marianistas”

Fuente: Archivo SM
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Tal como se observa en la figura No.1, fue inaugurado el colegio "Santa

María Marianistas" con una población de 65 estudiantes distribuidos en 06 clases

(11 de ellos en I° de Secundaria), tres profesores marianistas y doce profesores

peruanos; todos dirigidos por el R.P. Bernard Blemker (1939 - 1941), cuya vida

quedó ligada íntimamente al colegio durante cuarenta años, hasta su fallecimiento

en 1979.

Después de que el Padre Blemker regresara a los Estados Unidos, el Padre

Albert Mitchell (1942-1947) asumió la dirección del colegio.

Figura 2. Segundo local del colegio “Santa María Marianistas” en San Isidro

Fuente: Archivos SM

Como se observa en la figura No. 2, desde los inicios de su fundación, el

colegio “Santa María Marianistas” tuvo como objetivo principal combinar una

educación integral con un enfoque especial en la formación religiosa y la

enseñanza del inglés. Los religiosos, de nacionalidad estadounidense, impartían

sus asignaturas en ese idioma mientras que otros profesores se encargaban de los

cursos en español. Esta práctica del idioma foráneo se volvió obligatoria incluso
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durante los recreos, lo cual distinguía a una educación de clase acomodada y

marcó una diferenciación importante en el contexto socio-educativo en Lima.

Durante el periodo de 1957 a 1960, el Padre Roberto Heil SM asumió la

dirección del colegio. En lugar de ampliar los edificios existentes en el local de

Miraflores, se optó por construir un nuevo local. Es así que, en 1957, se adquirió

una extensa propiedad de 202,000 m² que abarcaba hasta la Avenida Caminos del

Inca, proveniente de la hacienda Chacarilla del Estanque en Monterrico y que, en

la actualidad, es pertenece al distrito de Santiago de Surco.

Figura 3. Sección de uno los pabellones del actual local del colegio “Santa

María Marianistas” en Chacarilla, Surco

Fuente: Página web del colegio

En 1960, se llevó a cabo la inauguración de la primera parte de la

construcción, la cual incluía 10 aulas del Pabellón Central, un laboratorio, una

cafetería, una biblioteca, una cocina, un pozo y un tanque de agua. La gran

infraestructura de este nuevo local sigue permitiendo que el desarrollo de los
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diferentes enfoques educativos, a través del tiempo, y que se explicarán en un

siguiente punto, se realice sin ningún inconveniente.

Hasta 1977, la conducción del colegio estuvo a cargo de sacerdotes

marianistas. En 1978 el distinguido profesor Domingo Lanseros Tábara, primer

director laico que tuvo el colegio. Empieza así una adaptación contínua del colegio

a los nuevos enfoques pedagógicos que comenzaron a desarrollarse en educación

peruana, siempre colocándose a la vanguardia de los cambios educativos hasta el

día de hoy. El aporte del Colegio “Santa María Marianistas” al progreso del país

ha sido y continúa siendo muy significativo. Muchos de sus estudiantes, a través

de la existencia de la institución, han ocupado roles de liderazgo tanto a nivel

nacional como internacional. Entre ellos, encontramos obispos, religiosos,

ministros de Estado, profesores universitarios, legisladores, jueces, miembros de

las fuerzas armadas y del cuerpo diplomático, alcaldes, así como hombres

destacados en el comercio, la banca y la industria, entre otras carreras.

1.1.2. Reseña de los Enfoques Pedagógicos

Como se ha mencionado anteriormente, el colegio “Santa María

Marianistas” ha desempeñado un papel significativo en el campo de la educación

en el Perú. A lo largo de su historia, esta institución ha sabido adaptarse a los

cambios en los enfoques pedagógicos a nivel mundial, los cuales han influido en

la formación tanto de estudiantes como de docentes en el país. Es relevante

examinar estos cambios con el fin de comprender el papel que los maestros han

asumido en sus métodos de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo así al

desarrollo del pensamiento crítico y la adaptación constante a las nuevas

innovaciones tecnológicas que caracterizan nuestro siglo XXI y, sobre todo, que

este contexto sienta las bases para realizar este proyecto educativo de índole

cultural en el año 2022.

A través del tiempo, la educación ha experimentado una evolución

constante en términos de enfoques pedagógicos y metodologías de enseñanza.

Desde los métodos tradicionales hasta los enfoques más contemporáneos, los

educadores han buscado constantemente mejorar el proceso de aprendizaje y

adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes. El desarrollo de estos
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enfoques en la educación refleja la comprensión en constante evolución de cómo

los estudiantes aprenden mejor promoviendo su desarrollo integral.

Hattie (2012), menciona que "la clave para mejorar la educación radica en

comprender qué funciona mejor en el aula".

En esta afirmación el autor resalta la importancia de explorar diferentes

enfoques y prácticas educativas para lograr resultados efectivos. Al analizar el

desarrollo de los enfoques en la educación, es esencial considerar la investigación

y la evidencia empírica para respaldar diversas decisiones pedagógicas y

promover un aprendizaje significativo.

En este capítulo, se examinarán brevemente los principales enfoques en la

educación, desde la enseñanza tradicional hasta los enfoques más modernos

basados en la colaboración, la personalización y el uso de la tecnología y que se

han desarrollado, a través del tiempo, en el colegio “Santa María Marianistas”. Se

explorarán los fundamentos teóricos de cada enfoque, así como su impacto en el

desarrollo académico, social y emocional de los estudiantes. Al comprender el

desarrollo de estos enfoques en la educación, los educadores podrán tomar

decisiones informadas para promover un aprendizaje efectivo y satisfactorio.

a. El modelo tradicional. Según Durkheim (1911), este modelo se caracteriza

por una transmisión autoritaria y jerárquica de conocimientos. Este enfoque se

basa en la idea de que el profesor es la figura central y tiene el control total del

proceso educativo, mientras que los estudiantes adoptan un papel pasivo en su

aprendizaje. Durkheim concluye que este modelo promueve la disciplina y el

orden, pero a menudo limita la participación activa, el pensamiento crítico de los

estudiantes y brinda una perspectiva sociológica sobre la educación y su relación

con la sociedad.

Bajo esta mirada, el maestro concentraba el conocimiento en su persona y

centraba la educación en una visión vertical de la transmisión de los saberes. Él

tenía la decisión de la enseñanza y los alumnos debían obedecer sus indicaciones

sin objeciones. El pensamiento crítico era anulado, quizás, por el temor de ser

confrontado y en algunos casos, ridiculizado por una mala práctica pedagógica.

Este enfoque se basa en la llamada teoría conductista, que enfatiza el papel del
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profesor como autoridad y el aprendizaje a través de la repetición y la

memorización. Los estudiantes son vistos como receptores pasivos de

información. Este modelo de educación se ha basado en estructuras rígidas y un

currículo estandarizado, donde el énfasis está en la adquisición de conocimientos

académicos. Sin embargo, los críticos de este enfoque argumentan que se puede

limitar el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía de los estudiantes, ya

que se centra más en la memorización de hechos y contenidos que en el desarrollo

integral de habilidades y competencias.

b. El modelo conductista. De acuerdo a lo señalado por Skinner (1954), este

modelo se basa en el estímulo-respuesta y el condicionamiento del

comportamiento. Este enfoque pone énfasis en la observación y medición de la

conducta observable, con el objetivo de moldear y controlar el comportamiento

de los estudiantes a través del refuerzo y la repetición. Sostiene, además, que el

aprendizaje se logra a través de la asociación entre estímulos externos y respuestas

conductuales.

El autor concluye que este modelo es efectivo para adquirir habilidades

específicas, como la resolución de problemas, la escritura, la lectura o el cálculo

matemático, por medio de la atención, la memoria y la concentración,

promoviendo así un aprendizaje ordenado y estructurado ya que se enfoca en la

práctica y la repetición sistemática a través de la autorregulación. También los

estudiantes aprenden a establecer rutinas de estudio, a cumplir con plazos y a

gestionar su tiempo de manera efectiva, pero puede limitar, en alguna medida, el

desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico también. También se

considera efectivo para adquirir otras aptitudes, como el trabajo en equipo, la

comunicación efectiva, el respeto y la empatía y conductas deseadas. El refuerzo

positivo, mediante recompensas o elogios, se utiliza para fortalecer las respuestas

adecuadas, mientras que el refuerzo negativo, como la eliminación de una

consecuencia positiva, se utiliza para suprimir las respuestas no deseadas. Todo

este aprendizaje se centra en conductas observables y medibles en lugar de

fomentar la reflexión y la capacidad de análisis.

A pesar de sus limitaciones, este enfoque ha influido significativamente en la

educación, especialmente en el diseño de programas de enseñanza y técnicas de
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instrucción. Su énfasis en la objetividad, la observación y el refuerzo ha sido

ampliamente aplicado en el ámbito educativo, particularmente en la adquisición

de habilidades básicas y conductas disciplinadas. Sin embargo, se tuvo en cuenta

complementar este enfoque con otros modelos pedagógicos que promuevan la

creatividad, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante, brindando así

una educación más equilibrada y completa. Este modelo foráneo fue desarrollado

durante muchos años por profesores extranjeros que trabajaron en el colegio

"Santa María Marianistas".

c. El modelo experimental-romántico. El modelo experimental - romántico,

según Dewey (1916), enfatiza el aprendizaje a través de la experiencia y la

conexión entre teoría y práctica. Este enfoque propone que los estudiantes

aprendan participando activamente en situaciones reales y relacionando el

conocimiento con sus propias experiencias. El autor concluye que este modelo

promueve la participación activa, el pensamiento crítico y la construcción del

conocimiento por parte de los estudiantes. Explora la relación entre educación y

democracia, abogando por un enfoque educativo basado en la experiencia y la

reflexión.

Bajo este sustento, podemos definir entonces que este enfoque educativo se

caracteriza por su énfasis en la experiencia directa, la participación objetiva del

estudiante y el fomento constante de la imaginación y la creatividad. Se busca

promover un aprendizaje significativo a través de la exploración, la

experimentación y el descubrimiento. Se valora el aprendizaje basado en la

realidad y en situaciones concretas, donde el estudiante puede interactuar con su

entorno y construir su conocimiento de forma personal y autónoma. Este moderno

enfoque resalta la importancia de despertar la motivación intrínseca del estudiante

y cultivar su pasión por aprender, reconociendo la diversidad de talentos y

capacidades individuales.

Considerando el contexto en el que se llevó a cabo el proyecto educativo y cultural

en el colegio en cuestión, esta nueva dirección pedagógica se convirtió en un punto

de partida para orientar el trabajo relacionado con los artículos musicales que los

estudiantes debían explorar, con el objetivo de fomentar su capacidad de análisis
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crítico al examinar los contenidos de las publicaciones escogidas en la revista en

línea.

d. Modelo conductista – desarrollista. Este modelo pedagógico, según Ausubel

(1963), combina elementos del conductismo y el constructivismo. Este enfoque

busca integrar el aprendizaje basado en la adquisición de conocimientos previos

con la construcción de nuevos conceptos. Se concluye que este modelo promueve

la comprensión significativa y la aplicación práctica del aprendizaje, permitiendo

a los estudiantes relacionar el nuevo conocimiento con sus experiencias previas.

Este autor profundiza en los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje

significativo.

Esto significa que la educación se centra en el aprendizaje basado en la interacción

del estudiante con su entorno. Desde una perspectiva conductista, se enfatiza el

condicionamiento del comportamiento a través de estímulos y recompensas,

mientras que desde una perspectiva desarrollista se busca el desarrollo integral del

estudiante, promoviendo su autonomía, creatividad y pensamiento crítico. Este

enfoque busca equilibrar la adquisición de habilidades específicas con el

desarrollo de competencias más amplias, como el trabajo en equipo, la resolución

de problemas y la capacidad de adaptación. Se busca un ambiente de aprendizaje

activo, significativo y contextualizado, donde el estudiante sea protagonista de su

propio proceso de aprendizaje.

Al tener la oportunidad de analizar los artículos musicales publicados en la revista

en línea, los estudiantes indagaron en una serie de elementos culturales de los

cuales sólo tenían escasos conocimientos, además de exigirles interrelacionar

dicha información con la estructura del trabajo solicitado. La estructura del trabajo

escolar debía seguir este parámetro cognitivo para reforzar el proceso de

exploración y de confección de la crítica escrita.

No se debe ignorar el detalle que los estudiantes del colegio “Santa María

Marianistas” se enfrentaron además a un nuevo paradigma de aprendizaje que hizo

que las herramientas virtuales utilizadas fueran instrumentos imprescindibles para

acercarse correctamente a la información publicada en la revista. Se puede

entonces describir este proceso dentro del nuevo marco educativo que, desde

comienzos del nuevo siglo, se desarrolla a pasos agigantados.
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e. La Nueva Escuela Digital. Esta surge como una respuesta a los retos

educativos de la sociedad actual. De acuerdo con Coll (2012), en la escuela nueva

digital se promueve un enfoque constructivista, donde se fomenta la participación

activa del alumno y se utilizan diversos recursos tecnológicos para facilitar el

aprendizaje.

En este nuevo entorno educativo, según lo afirmado por el autor, se implementa

un enfoque moderno basado en el pensamiento de construcción del conocimiento,

el cual supone un desafío para los estudiantes al requerirles utilizar su potencial

crítico de manera efectiva. Esto implica promover el uso adecuado de las

herramientas digitales disponibles para autogenerar su aprendizaje, empleando la

lógica, la estructura y la organización para dirigir su pensamiento y analizar los

textos de manera precisa. El objetivo es impulsar el desarrollo de un nuevo nivel

de pensamiento en los estudiantes. Sin embargo, es importante destacar que esta

transformación no es sencilla y demanda un proceso gradual de adquisición de

habilidades y competencias en el área digital, así como el consecuente desarrollo

de la capacidad de reflexión y análisis crítico. De esta manera, el enfoque

constructivista promueve un aprendizaje activo y autónomo, en el cual los

estudiantes se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.

Según Cabero (2015), en la escuela nueva digital se enfatiza el desarrollo de

habilidades digitales y el uso de herramientas tecnológicas en el aula para adaptar

la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. El profesor asume

el papel de guía y facilitador, brindando apoyo durante el proceso de formación.

La tecnología se utiliza como una herramienta para explorar el conocimiento,

facilitando la búsqueda de información y la realización de actividades educativas.

En la planificación de este proyecto, es fundamental que el profesor adopte un rol

orientador en línea con este enfoque. Su apoyo constante al estudiante implica

guiar el uso adecuado de las herramientas digitales, proporcionar pautas claras

sobre la organización del trabajo y fomentar el desarrollo del juicio crítico del

alumno hacia nuevos conocimientos como las comprendidas en las diversas

secciones de los artículos seleccionados de la revista. El aprovechamiento del

potencial de las nuevas tecnologías permite, además, profundizar en nuevos

conocimientos a través de la práctica de la comprensión lectora y la habilidad para
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redactar de manera efectiva. Es necesario destacar que esta tarea exige una

comunicación fluida entre el profesor y el estudiante, garantizando una

retroalimentación constante y fomentando la autonomía del estudiante en la

búsqueda de información precisa y la elaboración de ideas lógicas. En resumen,

el profesor desempeña un papel fundamental al brindar orientación, herramientas

y estímulo para que los estudiantes logren un uso efectivo de la tecnología y

desarrollen habilidades críticas en su proceso de aprendizaje.

Aria y Adell (2021) indican que la era digital presenta desafíos educativos en el

siglo XXI, buscando formar a los jóvenes como ciudadanos competentes en la

sociedad digital. Las tecnologías ofrecen la oportunidad de implementar

principios pedagógicos de la Escuela Nueva y Moderna, como el aprendizaje

experiencial, la enseñanza por proyectos, la construcción de conocimiento por

parte de los estudiantes, la colaboración y la personalización educativa.

De acuerdo con esta declaración, la revolución digital representa una oportunidad

única para transformar la educación y aplicar enfoques pedagógicos innovadores

que se ajusten a las necesidades de los estudiantes en la sociedad contemporánea.

A través del desarrollo del pensamiento crítico, es fundamental diversificar y

organizar el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes de esta nueva generación

aprovechar plenamente los beneficios que brindan los servicios digitales en todas

las áreas. Este nuevo enfoque brinda a los estudiantes la oportunidad de acceder a

una amplia gama de conocimientos que se estructuran cada vez más, lo que les

permite ser conscientes de su propio proceso de "aprender a aprender". Es esencial

fomentar la autonomía y la capacidad de buscar y evaluar la información de

manera crítica para promover un aprendizaje significativo y continuo.

A continuación, se expondrán datos generales de la institución educativa y cómo

estos enfoques pedagógicos se han ido adaptando a través de los años y que ahora

forman parte intrínseca del PEI de la institución.
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Figura 4. Logo del colegio “Santa María Marianistas”

Fuente: Página web “Educación al Futuro”

El colegio “Santa María Marianistas” es un colegio de varones que pertenece a la,

Congregación Marianista del Perú - fundada en marzo de 1939 - y fue creada por

Resolución Ministerial No. 1384 ubicado en Avenida La Floresta 250 Urb.

Chacarilla - Santiago de Surco (PEI – 2018, pág. 80). Cuenta con dos niveles:

Primaria (5to y 6to grado) y Secundaria (1ero a 5to) en turno diurno contando con

35 secciones, 10 áreas académicas, 78 profesores y 1,070 estudiantes. La

institución pertenece a la UGEL 07 – San Borja. Esta institución privada se

encuentra autorizada por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU)

mediante los siguientes documentos: Resolución Ministerial No. 1384 (14 de

marzo de 1939), Resolución Ministerial No. 1950 (31 de marzo de 1939) y

Resolución Ministerial No. 45-86-ED (03 de febrero de 1986).

La Política del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas y Sistema de

Gestión de la Calidad del colegio sigue los lineamientos establecidos en las

Normas Internacionales ISO 21001 (Sistema de Gestión para Organizaciones

Educativas) e ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad). Dicha gestión se

encuentra dentro de la implementación del Nuevo Currículo Nacional (R.M. 281

– 2016) y cuyo Proyecto Curricular Institucional (PCI) está orientado al enfoque

educativo por competencias y, cuyos planes de desarrollo al 2035, se encuentran:

el continuo desarrollo de infraestructura, capacitaciones constantes al personal en

programas de disciplina positiva, familias sistémicas, desarrollo de habilidades

blandas, entre otras acciones, y que viene impactando a toda la comunidad

educativa. Esto, en el marco de su Plan Estratégico y cultura de la mejora continua,

buscando garantizar una educación de calidad desde la propuesta educativa

marianista.
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Figura 5. Frontis del colegio “Santa María Marianistas”

Fuente: Página web del colegio

Figura 6. Plano del colegio “Santa María Marianistas”

Fuente: Google Maps (2011)
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Como se describe en el PEI (2018) del colegio “Santa María Marianistas”, y

dentro de su Marco Teórico Doctrinal, en uno de sus puntos contempla tres

objetivos fundamentales:

La capacidad de adaptación al cambio y su disposición para aprovechar las

oportunidades que el futuro presenta. El centro educativo se enfoca en desarrollar

en los estudiantes el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad, así como

fomentar la creatividad y la resolución de problemas a través de proyectos

innovadores. Para lograr un aprendizaje significativo, se enfatiza la participación

activa del estudiante en el procesamiento de la información, mediante el registro

y la organización de la misma. Este proceso de construcción del conocimiento se

realiza tanto de forma individual como en colaboración con sus compañeros, y a

través de la interacción con el entorno y los profesores. El objetivo final es que

los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en su vida diaria y en el servicio a los

demás tal como lo proclama el perfil de egreso.

El colegio “Santa María Marianistas” dentro de su Proyecto Educativo

Institucional (2018) también considera que la promoción de la cultura y las artes

son aspectos fundamentales para una obtener una educación de calidad y el

continuo desarrollo integral del estudiante. La participación en prácticas culturales

y de la expresión artística fortalece tanto las identidades individuales como las

colectivas, y contribuyen a la preservación y promoción de la diversidad cultural.

La educación artística promueve la conciencia cultural y la participación en estas

prácticas, transmitiendo el conocimiento y el aprecio por las artes y la cultura de

una generación a otra.

En el contexto de la cultura digital, es necesario incorporar a los estudiantes al

ámbito digital a través de un enfoque pedagógico y un programa académico que

atribuyan valor educativo al uso de las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC). Cuando las TIC’s se emplean adecuadamente en entornos

educativos, se promueve la comunicación y la construcción colaborativa del

conocimiento, aspectos fundamentales para el desarrollo crítico de los estudiantes,

en este caso, del segundo año de secundaria.
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En este sentido, el Plan Académico del colegio “Santa María Marianistas” se

enfoca en el proceso de formación integral, con el objetivo de promover el

desarrollo socioemocional, cognitivo, humano y cristiano de los estudiantes. Se

hace hincapié especial en el aspecto cognitivo a través de un enfoque que fomenta

el desarrollo de:

 El Pensamiento Eficaz

 El Pensamiento Creativo

 El Pensamiento Crítico

 El Pensamiento Resolutivo

 El Pensamiento Ejecutivo

Por estas razones es que el colegio “Santa María Marinistas” es un centro

educativo idóneo para desarrollar coherentemente el proyecto escolar y cultural

llevado a cabo en el año 2022.

1.2 Bases teóricas

Las bases teóricas de este trabajo de investigación consisten en el conjunto de

fundamentos conceptuales y teorías existentes que respaldan el tema de estudio. Estas

bases se construyen a partir de una revisión exhaustiva de la literatura científica y

académica relacionada, permitiendo establecer conexiones con investigaciones previas

y fundamentar la metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto cultural con los

estudiantes del colegio “Santa María Marianistas”. Representan el punto de partida y el

cimiento teórico sobre el cual se construye el trabajo de investigación, brindando

coherencia y rigor a la labor investigativa:

1.2.1 El Juicio Crítico.

Según Grunn (2022):

Cuando usas el pensamiento crítico, analizas, interpretas, evalúas y formas

opiniones sobre lo que lees, escuchas, dices o escribes. La palabra griega kritikos,

que significa ‘capaz de juzgar o distinguir’, es donde se origina la palabra ‘crítico’.

Tomar decisiones confiables basadas en información fidedigna es un componente

clave del pensamiento crítico (p. 7).
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De acuerdo a esta definición, el juicio crítico permite analizar de forma

rigurosa la calidad y validez de la información recopilada, identificar posibles

interpretaciones parcializadas o diversas limitaciones, y así tomar decisiones

informadas basadas en evidencias sólidas. El desarrollo de esta habilidad

promueve el pensamiento analítico y la construcción de nuevos conocimientos

fundamentado en una base sólida de argumentación y razonamiento lógico.

Permite evaluar y analizar de manera sólida una situación, evento o producto.

El juicio crítico desempeña, además, un papel fundamental en la calidad y

rigurosidad de un trabajo de investigación. Paul y Elder (2021), destacan que el

juicio crítico implica habilidades como el análisis, la evaluación y la interpretación

objetiva de la evidencia, lo que permite al investigador tomar decisiones

fundamentadas y generar conclusiones sólidas. Además, Ennis (2013) señala que

el juicio crítico implica también la capacidad de reconocer y evitar sesgos

cognitivos, evaluar la validez y confiabilidad de las fuentes utilizadas, así como

cuestionar y reflexionar de manera sistemática sobre los supuestos y argumentos

presentados.

De acuerdo a los autores, estas cualidades en el juicio crítico contribuyen

a la solidez del proceso de investigación y a la generación de nuevo conocimiento

confiable y significativo garantizado por la excelencia y meticulosidad del proceso

y el consecuente resultado de los objetivos a desarrollar. El estudio minucioso, la

valoración exhaustiva y la conclusión objetiva de la evidencia, faculta al

estudiante, en su papel de investigador, para tomar decisiones fundamentadas y

generar resultados sólidos para respaldar sus argumentaciones.

En el ámbito de la investigación, el juicio crítico se fortalece mediante la

aplicación de estrategias efectivas que impulsan un análisis profundo y objetivo.

Según Facione y Gittens (2016) señalan que la estrategia de considerar múltiples

perspectivas es esencial para el juicio crítico, ya que permite examinar diferentes

puntos de vista, confrontar ideas contrarias y generar una visión más completa del

tema en estudio. Al emplear estas estrategias, el investigador puede desarrollar un

juicio crítico sólido y una argumentación más robusta, fomentando la calidad y la

integridad de la investigación. Asimismo, Elder y Paul (2021) resaltan la

importancia de la habilidad de análisis, que consiste en descomponer el problema
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o la pregunta de investigación en sus componentes esenciales, identificando las

relaciones entre ellos y evaluando su relevancia para el estudio. Estas estrategias,

entre otras, facilitan el desarrollo del juicio crítico en el proceso de investigación

y contribuyen a la calidad y solidez de los resultados obtenidos.

Si se contextualizan estas definiciones en el ámbito de la educación

musical y, sobre todo, en el proyecto llevado a cabo en el colegio “Santa María

Marianistas” en el año 2022, el desarrollo del juicio crítico es vital, ya que los

estudiantes deben desarrollar la capacidad de distinguir y evaluar entre diversos

géneros y expresiones musicales, así como discernir la calidad de las

interpretaciones y creaciones musicales desde diferentes enfoques, observando y

escuchando cada detalle, comparando con otros ejemplos, ubicándose con mayor

seguridad en una línea del tiempo de los diversos cambios culturales y

diferenciando las cualidades de las diversas expresiones artísticas que debe

analizar.

En los últimos años, varios estudios han abordado la importancia del

desarrollo del juicio crítico en la educación musical. En un estudio realizado por

Papageorgi et al. (2017) se analizaron los efectos de la formación musical en el

desarrollo del pensamiento crítico en niños de primaria y secundaria.

Los resultados indicaron que la educación musical puede mejorar la

capacidad de los estudiantes para comprender y analizar información de manera

crítica. A través de prácticas de índole musical, las estrategias meta-cognitivas

empleadas por los estudiantes de música incluyen la planificación, el seguimiento

y la evaluación del proceso de aprendizaje y la interpretación, elementos

primordiales en el desarrollo del juicio crítico. El enfoque de aprendizaje de un

estudiante tiene un impacto en el resultado y el éxito de una tarea determinada.

Además, en otro estudio realizado por González (2019) se examinó la

relación entre el uso de la música como alternativa metodológica en el aula y el

desarrollo, entre otros, del pensamiento crítico en estudiantes escolares.

El autor sostiene que se evidenció una mejora significativa en la capacidad

de los estudiantes para evaluar y sintetizar información crítica después de recibir

educación musical. La educación musical contiene parámetros ordenados y
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lógicos, que transmiten un sentido de armonía y movimiento, estimulando

perfectamente los elementos que componen el juicio crítico, especialmente en

estudiantes en etapa escolar. Esto se alinea perfectamente al desarrollo de las

competencias del curso de Arte y Cultura: aprecia y crea, y que se desarrolla

continuamente en la formación musical y art de los estudiantes del colegio “Santa

María Marianistas”

Por otro lado, Fonseca y Castiblanco (2019) se centran en el desarrollo de

la competencia crítica de los estudiantes en la educación musical mediante el uso

de estrategias como el análisis musical y la resolución de problemas.

Los resultados indicaron que estas estrategias pueden mejorar

significativamente la capacidad de los estudiantes para analizar y evaluar la

música y sus elementos de manera crítica. La música tiene muchos componentes

que le otorgan un valor estructurado a la combinación de las figuras musicales

utilizadas en las diversas composiciones, una secuencia lógica de sonidos que

afecta la estética artística y es aceptada por el oído humano. El hecho de involucrar

la atención y predisposición de los sentidos hacia la música puede incentivar la

competencia activa en los estudiantes, especialmente cuando se relacionan con sus

contextos históricos y culturales.

Finalmente, una investigación realizada por Southcott y Crawford (2011)

se centró específicamente en el desarrollo del uso de las tecnologías de la

información y la comunicación para incrementar el pensamiento crítico en la

educación musical.

Los resultados de este estudio indicaron una mejora significativa en la

capacidad de los estudiantes para analizar y evaluar la música cuando la educación

musical se complementaba con tecnología de la información y la comunicación.

El uso de nuevas plataformas o aplicaciones musicales, la aparición de juegos

musicales interactivos, novedosas páginas web, la utilización de software

especializado en el aprendizaje musical y el cada vez más documentado acervo

musical encontrado "online", contribuye a que el estudiante esté en contacto

cercano con diversos aspectos del arte musical y es un nuevo medio para

desarrollar su pensamiento crítico, sobre todo en la resolución de problemas. El
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colegio “Santa María Marianistas” está en constante avance y proyección con

respecto a las herramientas virtuales y el trabajo relacionado a la competencia

“Aprecia” está inmerso en el uso constante de herramientas virtuales para el

aprendizaje artístico.

Bajo esta mirada, se puede contextualizar, una vez más, que el desarrollo

del juicio crítico en la educación musical es esencial para que los estudiantes

puedan evaluar y analizar información musical de manera crítica. Los estudios

previos muestran que la educación musical mejora, sin lugar a dudas, la capacidad

de los estudiantes para pensar críticamente, y las estrategias como el análisis

musical y la resolución de problemas son útiles para mejorar el desarrollo del

juicio crítico en aspectos vinculados a la educación musical.

Guasch (2003), como citó Elizalde (2011), destaca de manera precisa que

el ejercicio de la crítica implica la revisión y actualización de los principios de la

estética y la historia del arte. Además, argumenta que los estudios sobre la crítica

de arte como un fenómeno histórico, una forma de pensamiento de una época y

una práctica artística, facilitan la reflexión y la generación de conocimiento sobre

el objeto artístico.

De acuerdo a los autores y direccionado hacia el aspecto de la apreciación

musical, la crítica escrita es un género periodístico que comparte similitudes con

un artículo, ya que implica la valoración personal que su autor realiza sobre un

evento actual. Asimismo, se asemeja a una crónica al analizar sucesos recientes,

pero se diferencia de esta última en el tema que aborda, ya que siempre evalúa una

manifestación artística. Además, la crítica también incluye información sobre la

actualidad del mundo del arte, lo que le otorga componentes propios del

periodismo informativo, ya que las actuaciones teatrales, presentaciones

musicales, exposiciones pictóricas o las publicaciones de libros son hechos

noticiosos en sí mismos. Sin embargo, su característica principal radica en el

criterio subjetivo que se refleja en su texto, convirtiéndolo en un género de

opinión, de acuerdo a Yanes (2005).
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1.2.2. Artículos Musicales.

Según Yanes (2005) el artículo, como género periodístico, consiste en la

expresión de la opinión de su autor acerca de temas de actualidad informativa. Su

estructura posee total libertad, lo cual ha llevado a algunos estudiosos a afirmar

que existen múltiples tipos de artículos dependiendo del autor. No obstante,

podemos identificar cuatro modalidades principales de este género periodístico:

la columna, el editorial, el artículo firmado y el obituario.

Partiendo de la definición anterior y tal como lo expresa el autor, el artículo

firmado hace referencia a aquel escrito por un autor que no necesariamente es un

periodista habitual de un periódico, revista o algún otro medio de comunicación,

sino que contribuye de manera esporádica y con total libertad expresiva en la

publicación de sus impresiones, investigaciones o análisis de diversas expresiones

artísticas. Este tipo de artículo no sigue una ubicación, patrón o longitud

específica.

En este proyecto, los estudiantes usaron dos artículos de índole musical,

informativos e interpretativos ya que, de acuerdo a Vivaldi (1986) existen cuatro

tipos esenciales de artículos: El primero es el informativo, donde se relatan los

hechos de manera lógica y objetiva. El segundo es el interpretativo, que añade

elementos adicionales para realizar una valoración. El tercero es el convincente,

en el cual el autor busca demostrar rotundamente algo basándose en una

interpretación particular de lo ocurrido y, por último, está el inductivo, cuyo

propósito es movilizar a favor o en contra de alguna circunstancia.

Los artículos musicales son suministros literarios dentro de las llamadas

revistas culturales y según Benavides (2016) tradicionalmente, las revistas

culturales han sido dirigidas a un público interesado en obtener información y

formarse una opinión sobre diversos temas. Estas publicaciones utilizan medios

de comunicación masivos para difundir los productos culturales de una sociedad.

Inicialmente, la temática principal de estas revistas fue la literatura, incluyendo

cuentos, poesía, artículos y críticas. Con el tiempo, se convirtieron en una forma

de intervención cultural dirigido a multitud de expresiones artísticas.
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En base a estas afirmaciones, se concluye que los artículos relacionados

con el arte en general son trabajos intelectuales que examinan, analizan y debaten

diferentes aspectos del arte, en general. Dirigido al ámbito musical, estos artículos

abarcan una amplia gama de temas, desde el estudio de obras y compositores hasta

el análisis de géneros, estilos y tendencias musicales. Estos textos proporcionan

un espacio para la reflexión crítica, el intercambio de ideas y la difusión del

conocimiento en el campo de la música. Además, permiten profundizar en la

comprensión de conceptos fundamentales relacionadas a la música como la teoría

musical, la historia y la práctica interpretativa, y contribuyen, así, al avance y

desarrollo de esta disciplina artística.

En base a todos estos aspectos teóricos muy importantes para el desarrollo

del proyecto llevado a cabo en el 2022 y ciñéndose también a los lineamientos del

Currículum Nacional de Educación Básica del Perú (CNEB) (2016), el propósito

de la competencia "Aprecia de manera crítica las manifestaciones culturales"

significa fomentar la conexión entre el estudiante y las expresiones artístico-

culturales, de manera que pueda observarlas, investigarlas, comprenderlas y

reflexionar sobre su significado.

Busca, además, desarrollar destrezas que permitan percibir, describir y

analizar las características estéticas de diferentes expresiones culturales de manera

que le ayude a valorar y comprender el arte que contempla y experimenta. El

estudiante deberá adquirir comprensión y valoración de los contextos particulares

en los que surgen estas expresiones, y debe ser consciente que contar con

conocimientos sobre dichos contextos enriquece la habilidad para apreciar, crear

y comprendernos a nosotros mismos, a los demás y al entorno que nos rodea. El

objetivo es lograr la comprensión y valoración de los contextos particulares en los

cuales se generan estas manifestaciones, contemplando que adquirir conocimiento

acerca de estos contextos potencia nuestra capacidad de apreciación.

Adicionalmente, la competencia descrita contiene tres capacidades a

desarrollar, según el documento del CNEB (2016):

1) “Percibe manifestaciones artístico-culturales”

2) “Contextualiza manifestaciones artístico-culturales”.
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3) “Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico-

culturales”.

De acuerdo a estos lineamientos oficiales, estas tres capacidades propician

en el estudiante el empleo de los sentidos para comprender, examinar, escuchar,

detallar las características visuales, táctiles, auditivas y de ubicación corporal

aplicadas a distintas expresiones artístico-culturales. Además, el estudiante debe

informarse sobre la cultura de origen de una expresión artística, con el fin de

comprender cuál el contexto social, cultural e histórico que influye en su creación

y en la forma en que transmite sus significados. También implica que el estudiante

debe interpretar las intenciones y significados de las expresiones artístico-

culturales que ha presenciado o experimentado, y así emitir evaluaciones basadas

en la información obtenida a través de la percepción, el análisis y la comprensión

de los contextos.

El trabajo realizado en el Área de Arte y Cultura del colegio “Santa María

Marianistas” contempla el impulso de estas competencias ministeriales a través

de la práctica de diversas expresiones artísticas como la música, el teatro, las artes

plásticas y la danza.

1.2.3. Estrategias Educativas.

Las estrategias educativas desempeñan un papel crucial en el ámbito de la

pedagogía. Como menciona Biggs (2014), "las estrategias educativas son

enfoques planificados y estructurados que los educadores utilizan para facilitar el

aprendizaje y promover el logro de los objetivos educativos" (p. 31)

Estas estrategias involucran una variedad de técnicas, métodos y recursos

que se implementan de manera intencional para mejorar la enseñanza y el

aprendizaje. Además, las estrategias educativas tienen como objetivo fomentar la

participación activa de los estudiantes, estimular su pensamiento crítico,

desarrollar habilidades cognitivas y promover la transferencia de conocimiento a

situaciones prácticas. El estudio de las estrategias educativas contribuye a mejorar

la eficacia de la enseñanza y a potenciar el proceso de aprendizaje en diversos

contextos educativos.
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La estrategia de aprendizaje también es un tema relevante en la

investigación educativa. Como sostiene Zimmerman (2020), "las estrategias de

aprendizaje se refieren a los enfoques cognitivos y meta-cognitivos que los

estudiantes utilizan de manera intencional para mejorar su proceso de aprendizaje"

(p. 6).

Estas estrategias implican el uso de técnicas, tácticas y habilidades

específicas para comprender, organizar, recordar y aplicar la información

adquirida en el contexto escolar. Además, estas estrategias también abarcan la

regulación del propio aprendizaje, incluyendo la planificación, monitoreo y

evaluación de los procesos de estudio. El estudio de las estrategias de aprendizaje

escolar contribuye a la comprensión de cómo los estudiantes pueden optimizar su

rendimiento académico y promover un aprendizaje significativo.

En este proyecto educativo, llevado a cabo en el colegio “Santa María

Marianistas”, también se utilizó el concurso como un medio de aprendizaje

tomando en cuenta los lineamientos del documento Concursos Educativos

MINEDU (2022), en el que se menciona que los concursos educativos son

estrategias que promueven y estimulan los diferentes aprendizajes establecidos en

el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB).

Su objetivo principal es crear conciencia en la comunidad educativa acerca

de la importancia de las artes, la literatura, la tecnología y las ciencias en la

educación, al mismo tiempo que se destacan las prácticas exitosas en estas áreas.

Estos concursos se llevan a cabo en un ambiente lúdico y de sana competencia

promoviendo así una convivencia escolar saludable en búsqueda del objetivo

propuesto.

1.3 Marco Legal

En Perú, el marco legal que regula, en este caso, la creación de críticas escolares

sobre artículos culturales, está basado principalmente en el respeto a la libertad de

expresión y el derecho a la educación.



40

La Constitución Política del Perú (1993) garantiza el derecho fundamental a la

libertad de expresión en su artículo 2, inciso 4. Este artículo establece que toda persona

tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos de palabra, por escrito o de

cualquier otra forma, siempre que no se incurra en difamación ni violación de la ley.

Este derecho incluye la libertad de crítica y opinión sobre diferentes temas,

incluyendo en este caso y dentro del ámbito escolar, los artículos culturales. Los

estudiantes, como ciudadanos peruanos, disfrutan de este derecho fundamental. Esta

conexión es relevante porque promueve la importancia de ejercer el juicio crítico en la

exploración y análisis de artículos de índole musical como parte de un ámbito cultural,

permitiendo a los estudiantes ejercer su derecho de expresión y fomentar su capacidad

de discernimiento y argumentación.

Según la Resolución Ministerial No. 281 – 2016, publicado en el Diario El

Peruano, el Nuevo Currículo Nacional contiene tres programas curriculares: Programa

de Educación Inicial, Programa de Educación Primaria y Programa de Educación

Secundaria. La modificación de este Currículo Nacional de la Educación Básica y de

los Programas Curriculares de educación Inicial, Primaria y Secundaria, ha sido

aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 159-2017. Este documento establece

los lineamientos del perfil de los estudiantes al finalizar la educación básica, así como

las competencias nacionales y su progresión a lo largo de los ciclos, niveles y

modalidades de la educación básica. Además, brinda pautas para la evaluación

formativa y la diversificación del currículo.

En relación al tema del desarrollo del juicio crítico a través de artículos musicales

en segundo de secundaria en el colegio “Santa María Marianistas”, esta resolución

ministerial podría tener implicaciones relevantes. El currículo nacional proporciona

pautas y lineamientos para la inclusión de actividades y contenidos que promueven el

análisis crítico de este tipo de textos con contenidos culturales y permitiendo así el

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico entre los estudiantes que son parte de

este proyecto.

La Ley General de Educación en Perú - Ley Nº 28044 (2003) - establece los

principios y normas que rigen el sistema educativo en el país. Aunque esta ley no se

centra específicamente en las críticas escolares de artículos culturales, reconoce
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implícitamente la importancia de la libertad de pensamiento y expresión en el ámbito

educativo.

Los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones a través de actividades y

proyectos educativos que desarrollan el juicio crítico dentro de un entorno respetuoso y

constructivo.

Es por esa razón que, según la R.M No. 159-2017, el Programa Curricular de

Educación Secundaria contiene las competencias ordenadas por Áreas Curriculares y

los desempeños de grado orientados con las competencias, las capacidades y los

estándares de aprendizaje nacionales.

El proyecto educativo realizado en el colegio “Santa María Marianistas” en el

2022, se desenvuelve dentro del Área curricular de Arte y Cultura. De acuerdo al

Programa Curricular, para lograr el perfil de egreso de los estudiantes en esta área, se

deben desarrollar e interrelacionar las siguientes competencias:

 Aprecia de manera crítica las manifestaciones culturales.

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

También es conveniente mencionar que, en el Perú, existe una ley importante:

la Ley de Derecho de Autor (Ley Nº 822) publicado en el diario EL Peruano (1996).

Esta disposición legal protege los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los

derechos de los autores de obras culturales. Además, establece las condiciones y

limitaciones para el uso de obras protegidas por derechos de autor.

Los estudiantes involucrados en este proyecto escolar utilizaron material con

derechos de autor para llevar a cabo sus críticas escolares. Fue necesario instruirles

sobre la importancia de respetar las disposiciones legales que rigen la reproducción y

evitar la copia literal o la utilización no autorizada de material protegido. Estas prácticas

éticas son fundamentales para inculcar en los alumnos durante la realización de

actividades educativas, como las llevadas a cabo en este proyecto. Es esencial que los

estudiantes comprendan la importancia de la originalidad, el respeto a los derechos de

autor y la honestidad intelectual en sus trabajos académicos.
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1.4. Antecedentes del Estudio

1.4.1 Antecedentes Nacionales.

Al realizar la revisión bibliográfica no se encontraron muchos

antecedentes nacionales específicos sobre desarrollo del juicio crítico a través de

artículos musicales. Esto debido a que es una problemática particular poco

abordada. Sin embargo, existen estudios nacionales sobre el desarrollo del

pensamiento crítico relacionado a diversas expresiones artísticas o a través de

trabajos de investigación donde se realizan procesos de juicio crítico.

Sessarego (2019) en su tesis sobre “Estrategia metodológica para

contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la

especialidad de pintura de una institución educativa de arte de Lima”, presenta

una estrategia que promueve el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes

de arte. Esta propuesta se basa en la resolución de problemas a través de la lectura,

fomentando interpretaciones en diferentes aspectos del conocimiento.

A partir de sus investigaciones, el autor sostiene que, los estudiantes

generarán sus propias propuestas artísticas relacionadas con su contexto, en este

caso, las artes plásticas. La validación, por parte de expertos, confirma que la

propuesta es sólida y puede ser aplicada en estudiantes de arte ya que puede

involucrar aspectos del juicio crítico a través de la comprensión lectora sobre

temas propios de la pintura como estilos, técnicas, pintores famosos, escuelas y

sus respectivas influencias, entre otras especialidades de dicha expresión artística.

Además, esta estrategia contribuye a abordar el problema que originó la

investigación.

Cangalaya (2020), en su trabajo sobre “Habilidades del pensamiento

crítico en estudiantes universitarios a través de la investigación, se enfoca en el

pensamiento crítico en estudiantes universitarios, basándose en la definición de

Richard Paul y Linda Elder”, analiza las habilidades del pensamiento crítico,

como la argumentación y el análisis, y destaca la importancia del papel del docente

en fomentar estas habilidades.

El autor propone utilizar el trabajo de investigación como medio para

estimular la reflexión del estudiante en su contexto, lo cual permite desarrollar el
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pensamiento crítico de manera efectiva. En otras palabras, concluye que realizar

trabajos de investigación - en este caso, en la estancia universitaria - facilita el

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes a través de la búsqueda del

conocimiento, la comprensión competa del sentido del estudio y la introspección

profunda del pensamiento interiorizando el objetivo de las materias a investigar.

Es posible llevar esta propuesta también al ámbito escolar.

Pino (2020) en su tesis "El Rol de la Educación Artística en el Desarrollo

de Capacidades para la Ciudadanía: El Caso de la Escuela Puckllay y su

Propuesta del Cuerpo en Movimiento" explora la experiencia de una escuela

artística y plantea su enfoque en desarrollar tres capacidades ciudadanas en

estudiantes: pensamiento crítico, ciudadanía global e imaginación narrativa,

propuestas por Martha Nussbaum, importante filósofa estadounidense. Los

hallazgos revelan que la participación continúa en dinámicas artísticas mejora sus

habilidades para el progreso de la ciudadanía, fomentando la empatía, solidaridad

y compasión, así como la gestión de emociones y la reflexión crítica sobre temas

de exclusión y discriminación, en diversos sentidos.

En este trabajo se aborda la experiencia de una institución educativa en

relación con la propuesta de Nussbaum acerca del desarrollo de tres habilidades

fundamentales como el pensamiento crítico, la ciudadanía global y la imaginación

narrativa. Los resultados obtenidos revelan que la participación continua de los

estudiantes en las dinámicas artísticas y corporales del programa Puckllay

contribuye de manera significativa a potenciar sus competencias ciudadanas. La

empatía, la solidaridad y la compasión, cualidades que se ven fortalecidas a través

de la participación activa en experiencias artísticas y culturales. A través de un

espacio propicio, aprenden a gestionar emociones como la timidez, la confianza,

el fracaso, la turbación y la satisfacción. Al enfrentarse a desafíos creativos y

expresivos, los alumnos aprenden a canalizar y comprender sus sentimientos, lo

que contribuye a un mayor equilibrio emocional en su desarrollo ciudadano. El

programa Puckllay promueve, además, el desarrollo de la voz propia de los

involucrados, incentivándolos a expresarse de manera valiente y auténtica. Esta

valoración de su propia identidad y expresión contribuye a formar hombres y

mujeres seguros, capaces de comunicar sus ideas y perspectivas en el ámbito
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social. La reflexión crítica les permite, finalmente, cuestionar sus propias ideas y

creencias en relación con problemáticas como la exclusión, la discriminación y

las desigualdades de género.

De acuerdo a estos estudios, al ser estimulados a pensar con juicio crítico

sobre estos temas, los estudiantes desarrollarán una conciencia social más

profunda y comprometida, convirtiéndose en agentes de cambio en su entorno.

1.4.2 Antecedentes Internacionales.

Respecto a las investigaciones internacionales, Silva (2019) en su artículo

sobre el desarrollo del pensamiento crítico en la propuesta curricular de la

educación del arte en Chile, surge de las concepciones contemporáneas sobre el

arte y la estética, que destacan la conexión intrínseca entre la obra de arte y la

capacidad crítica o autocrítica hacia sus sistemas de representación. El objetivo

principal es analizar la relación entre el currículo de educación artística y la

conceptualización del pensamiento crítico propuesta.

El enfoque de la investigación se basa en un análisis documental que

incluye una tabla comparativa con indicadores curriculares para examinar las

conceptualizaciones presentes en los programas de estudio. Como resultado, se

concluye que, si bien los programas declaran fomentar el pensamiento crítico,

carecen de orientaciones metodológicas coherentes. Además, se destaca que la

contribución de la educación artística se centra más en una dimensión teórica que

en las dimensiones metodológicas analizadas. Se busca comprender, a

profundidad, cómo la educación artística contribuye al desarrollo del juicio crítico,

teniendo en cuenta las ideas contemporáneas sobre el arte y su estética.

Botella y Cuquerrella (2016) en su artículo sobre el desarrollo de la

perspectiva crítica en la educación artística de la audición musical en

Rachmaninov, realizado en España, resalta la importancia de fomentar la reflexión

crítica como base fundamental para lograr un aprendizaje significativo en el

campo de la música.
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Según los autores, se examinan los elementos clave de la pedagogía crítica

en la educación musical, los cuales incluyen la conexión entre las experiencias

personales y los conocimientos adquiridos a través del análisis y la reflexión,

especialmente mediante la escucha activa de la música del compositor ruso. Se

plantea la experiencia de aprendizaje individual como un proceso activo y

contextualizado que permite la adquisición de conocimientos amplios y holísticos

en el ámbito de la educación artística. Enfatizar la importancia de la reflexión

crítica y el aprendizaje activo en la educación musical para lograr un desarrollo

integral de los estudiantes es uno de los objetivos primordiales de la propuesta.

Del Barrio (2017), en su trabajo sobre el pensamiento crítico como

estrategia didáctica musical en la educación emancipatoria del alumno en la

educación primaria, realizado en España también, examina el papel del

pensamiento crítico en la educación musical de estudiantes de este nivel

educativo. Se realiza una revisión teórica de las características del pensamiento

crítico y se presenta un enfoque práctico a través de un estudio con dos grupos de

estudiantes de sexto grado.

Aplicando este estudio en el trabajo realizado por los estudiantes que

participaron activamente utilizando los artículos musicales publicados en la

revista en línea como suministros para la reflexión, el análisis y la construcción

del aprendizaje, los resultados demuestran que fomentar el juicio crítico mediante

tareas y trabajo cooperativo estimula el desarrollo de habilidades como la

comunicación y la autonomía en el aprendizaje musical. Permitir la exploración

de obras musicales mediante audiciones de escucha sencilla hasta composiciones

más complejas y relacionarlas con su contexto social. Por ejemplo, esto facilita

una mejor comprensión de las dimensiones estéticas de la obra con la guía

pertinente del docente.

1.5. Marco Conceptual.

El desarrollo del juicio crítico en los estudiantes es esencial para su formación

integral y su capacidad de análisis en distintas áreas del conocimiento. En el ámbito

musical, la apreciación artística y la capacidad de evaluar obras e interpretaciones
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musicales son habilidades que pueden ser fomentadas desde temprana edad. En este

sentido, el presente marco conceptual se enfocará en el desarrollo del juicio crítico a

través de artículos musicales en el segundo año de secundaria del Colegio “Santa María

Marianistas”.

1.5.1 Concepto de Investigación o Estudio.

a. Juicio crítico. El juicio crítico, en su definición más común, se refiere a la

capacidad de analizar, evaluar y formular opiniones fundamentadas sobre una

determinada situación, problema u obra. Implica, además, la aplicación de un

pensamiento reflexivo y analítico, basado en el análisis objetivo de evidencias y

argumentos relevantes.

Como manifiesta Johnson (2010):

El juicio crítico se caracteriza por la capacidad de evaluar la validez y la relevancia

de la información, identificar suposiciones subyacentes y reconocer sesgos

cognitivos que pueden influir en nuestro razonamiento. Es una habilidad esencial

en la sociedad actual, ya que nos permite analizar y evaluar de manera objetiva la

información que recibimos, tomar decisiones informadas y participar de manera

crítica en el debate y el diálogo (p.52).

En esta cita se destaca la importancia del juicio crítico como una habilidad

fundamental en la sociedad contemporánea. El autor resalta que el juicio crítico

no se limita únicamente a evaluar la información, sino que también implica la

capacidad de identificar suposiciones subyacentes y reconocer sesgos cognitivos

que pueden inclinar nuestro razonamiento. Asimismo, el autor enfatiza que el

juicio crítico es esencial para tomar decisiones informadas y participar de manera

activa y reflexiva en el debate y el diálogo, contribuyendo así al desarrollo de una

sociedad más pensante y fundamentada en el análisis riguroso de la información

disponible. Comprobar, en la investigación, la validez de una información,

términos lingüísticos e inclusive sonoros, determina que nuestro juicio se

conducirá hacia la observación detenida del contexto de estas características

nombradas, la orientación de pensamiento, la ejecución ordenada de las ideas

formuladas por la experiencia.
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Sternberg, (1986), propuso una definición de significado general del pensamiento

crítico, en la cual se refiere a los procesos, estrategias y representaciones utilizados

por las personas para abordar problemas, tomar decisiones y adquirir

conocimientos nuevos.

Aquí se destaca nuevamente la naturaleza multidimensional del pensamiento

crítico, abarcando tanto la capacidad de análisis y resolución de problemas, como

la toma de decisiones fundamentadas y el aprendizaje activo. De acuerdo con el

pensamiento del autor, el juicio crítico implica un enfoque integral que involucra

habilidades cognitivas y meta-cognitivas en diversos contextos de pensamiento

crítico. En otras palabras, el pensamiento crítico implica la capacidad de analizar

y evaluar de manera reflexiva la información, aplicar estrategias lógicas y

creativas para resolver situaciones problemáticas, y estar abierto al aprendizaje

continuo.

Según Scriven y Paul (2003), es posible educar y orientar a los estudiantes para

que sean capaces de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar

información a través de la experiencia y la reflexión, permitiéndoles formar

opiniones conscientes y tomar decisiones informadas.

De acuerdo a este sustento, el pensamiento crítico se compone de estos elementos:

el desarrollo de habilidades para producir y procesar información, y el hábito de

utilizar estas habilidades para guiar el comportamiento y la toma de decisiones.

Los autores afirman que el pensamiento y, por ende, el juicio crítico, es posible

ser cultivado a través de la adquisición de habilidades y la práctica reflexiva, lo

que permite a las personas desarrollar una perspectiva crítica y actuar de manera

consciente. Estas habilidades deben combinarse constantemente para producir

juicios de valor coherentes y estructurados hacia las manifestaciones culturales,

en este caso, a las que se debe enfrentar.

Para Petress (2004) el pensamiento crítico implica la evaluación del proceso

utilizado para tomar decisiones, lo cual demanda un compromiso de tiempo,

energía, habilidad y dedicación. Es esencial que en la definición del pensamiento

crítico se integren los siguientes criterios: suficiencia, relevancia, fiabilidad,

consistencia, actualidad, accesibilidad y objetividad.



48

Se puede deducir con respecto a la cita anterior que estos criterios sirven como

guías para analizar y evaluar la información de manera precisa. El juicio crítico,

enmarcado dentro de la teoría del pensamiento crítico implica una evaluación

reflexiva y rigurosa del proceso de toma de decisiones, junto con la consideración

de pautas importantes para garantizar la calidad y la objetividad de dichas

decisiones. Definiendo algunos términos inherentes tenemos que la suficiencia

implica contar con la cantidad adecuada de información, mientras que la

relevancia se refiere a la pertinencia de la información en relación con el tema o

problema. La fiabilidad busca asegurar que la información sea precisa y confiable,

y la consistencia apunta a la coherencia lógica en el razonamiento.

1.5.2. Aspectos.

a. Análisis Crítico. El análisis crítico es una herramienta fundamental en el

proceso de investigación porque que nos permite examinar de manera profunda y

reflexiva diferentes aspectos de un tema. Es un enfoque riguroso y sistemático que

busca ir más allá de lo evidente, cuestionando suposiciones y desentrañando el

significado en diferentes niveles. Al explorar implicaciones, razonamientos

parciales y otras perspectivas, obtenemos una comprensión más completa y

objetiva de la complejidad de la información.

Según Facione (2008), el análisis crítico es una destreza esencial para valorar la

veracidad de la información y los argumentos, y también para cultivar un

pensamiento reflexivo y sólido.

Esta declaración resalta la importancia del análisis crítico como una herramienta

esencial en el proceso de evaluación y discernimiento, permitiendo a las personas

analizar de manera rigurosa y objetiva la información que reciben. A través del

análisis crítico, se busca examinar en profundidad las premisas, la lógica y las

evidencias que respaldan una afirmación o teoría, permitiendo a las personas

tomar decisiones informadas evitando así manipulaciones de la información.

Para Ennis (1989), el análisis crítico consiste en examinar la calidad de los

argumentos y las pruebas, reconociendo tanto sus aspectos sólidos como sus

deficiencias, y también identificando posibles errores lógicos.
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Se entiende por este estudio que se subraya la importancia del análisis crítico

como una habilidad esencial para examinar de manera rigurosa y objetiva los

argumentos presentados, discerniendo su validez y detectando posibles errores de

razonamiento parcializado, examinando su lógica y así distorsionar o validar un

argumento. El análisis crítico promueve un enfoque reflexivo y fundamentado,

que nos permite examinar las afirmaciones con un espíritu objetivo.

Brookfield (2012) explica que el análisis crítico implica un proceso intelectual

riguroso en el que se identifican y evalúan supuestos, se cuestionan perspectivas

dominantes y se consideran diversos puntos de vista.

El autor resalta la importancia de este aspecto como una herramienta para desafiar

la información aceptada, examinar opiniones con ciertos sesgos y fomentar una

comprensión más profunda y matizada de los temas observados, examinándolos

desde diferentes ángulos o perspectivas. La comprensión de la información debe

realizarse de manera imparcial.

Todas estas declaraciones nos invitan a entender que través del análisis crítico,

evaluamos tanto las fortalezas como las debilidades de argumentos, teorías u

obras, generando apreciaciones informadas y fundamentadas. Este enfoque

desafía nuestra forma de pensar, cuestionando nuestras creencias y expandiendo

nuestro entendimiento del mundo que nos rodea.

b. Apreciación. La apreciación, dentro del ámbito del juico crítico de obras

artísticas y para efectos del proyecto escolar, es un aspecto fundamental que

abarca la capacidad de valorar, comprender y disfrutar de diversas

manifestaciones del arte, la cultura y su estética. Implica la capacidad de percibir

y reconocer la belleza, el valor y la importancia de una obra o expresión artística,

así como de entender su contexto histórico, social y cultural. La apreciación nos

permite desarrollar una mirada crítica y sensible hacia la música, la literatura, la

danza, el cine y otras formas de expresión, enriqueciendo nuestra experiencia y

ampliando nuestra comprensión de nuestro entorno nacional e internacional.

Paz (1990), nos indica que la apreciación es el acto de entender y valorar la belleza

en todas sus formas, permitiendo al espectador adentrarse en la experiencia

estética y descubrir nuevas dimensiones del arte.
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Se resalta aquí la importancia de la apreciación como un acto de valoración

artística, involucrando también la admiración de la belleza en todas sus formas.

Este acto nos permite sumergirnos en la experiencia estética, explorando nuevas

dimensiones del arte y descubriendo significados más profundos. Al apreciar una

expresión artística, nos adentramos en un proceso enriquecedor que nos permite

conectar con la sensibilidad artística y trascender la mera observación.

Según José Ortega y Gasset (1925), la apreciación se refiere a la habilidad de

percibir y deleitarse con la belleza en todas sus manifestaciones, lo cual otorga a

la persona la capacidad de trascender lo habitual y experimentar una relación

profunda con el arte y la cultura.

En esta posición del autor se resalta la importancia de la apreciación como una

facultad que nos permite traspasar lo ordinario y sumergirnos en una experiencia

estética que enriquece nuestra vida y nos conecta con dimensiones más profundas

de la existencia. Se puede vislumbrar que la apreciación implica no solo captar,

sino también disfrutar de la belleza en todas sus expresiones. Nos permite

trascender los límites de lo superficial y encontrar significado y enriquecimiento

en las expresiones artísticas.

Gaite (1991), nos expresa que la apreciación implica tener una mirada cuidadosa

y sensible que nos permite descubrir la abundancia y los detalles ocultos en las

manifestaciones artísticas, lo cual amplía nuestra habilidad para disfrutar y

comprender el entorno que nos rodea.

Se resalta la importancia de la apreciación como una actitud receptiva y consciente

que nos invita a sumergirnos en las obras de arte y descubrir nuevos

revestimientos de significado estético. Destaca, además, que la apreciación

implica desarrollar una mirada atenta y sensible hacia las expresiones artísticas.

Mediante esta mirada, somos capaces de percibir la riqueza y los detalles que se

encuentran en las obras, permitiéndonos disfrutarlas de manera más profunda y

comprender el mundo que nos rodea desde nuevas perspectivas. Nos invita a

explorar y valorar la diversidad de estas manifestaciones, enriqueciendo y

ampliando nuestra sensibilidad hacia el arte, en general.
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c. Indicadores.

c.1. Argumentos. El argumento, dentro del contexto del juicio crítico, es un

conjunto de razones y evidencias que se presentan de manera lógica para respaldar

una idea. Sirve para convencer y persuadir a través de premisas y conclusiones

fundamentadas. Además, se utilizan razonamientos y conexiones lógicas para

respaldar una posición y rebatir objeciones. Su objetivo es proporcionar una base

sólida y convincente de razonamiento para respaldar una idea o postura. En

resumen, el argumento es una herramienta que nos ayuda a presentar y respaldar

nuestras ideas de manera clara y convincente.

Según Atienza (2005), el argumento se define como una forma de estructurar el

discurso con el propósito de respaldar o fundamentar una afirmación o tesis,

presentando razones que confirmen su validez.

El autor resalta la naturaleza del argumento como un proceso comunicativo en el

que se presentan argumentos para sustentar una posición y persuadir a los demás

de su veracidad. A través de la presentación de razones válidas y convincentes de

determinada afirmación se sostiene una construcción lógica y razonada de las

ideas, en la cual se utilizan premisas y evidencias para fundamentar y validar dicha

afirmación.

Iacona (2018), explica que para sustentar una afirmación a través de un argumento

implica proporcionar una justificación de lo que se está afirmando. Es exponer las

razones que respaldan la afirmación, con la expectativa de que estas razones sean

reconocidas por otros como válida.

Se puedo deducir de esta declaración que argumentar significa presentar juicios

sólidos y convincentes que respalden una afirmación, con la intención de persuadir

a otros de su validez y veracidad. Esto implica exponer las razones que respaldan

la afirmación y tener la expectativa de que estas razones sean consideradas

apropiadas por los demás. La idea es presentar argumentos convincentes que

puedan persuadir a otros de la autenticidad de la afirmación

c.2. Estructura. La estructura se refiere a la manera en que se organizan y

disponen lógicamente los componentes del análisis crítico. Esto implica establecer

una conexión coherente entre los diferentes elementos, como la introducción, el
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desarrollo de los argumentos y la conclusión, con el objetivo de transmitir el

mensaje de forma clara y comprensible. Una estructura bien definida en el análisis

crítico es fundamental para guiar al lector a lo largo del proceso de investigación

y facilitar la comprensión del mensaje crítico que se busca comunicar.

Álvarez & Ramírez (2010) advierten que, el esquema de estructuración se refiere

a la manera en que se organiza el contenido semántico de los textos expositivos.

Este esquema se basa en tres etapas principales del desarrollo temático: la

introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se presenta el tema

del texto, sus antecedentes y su contexto, buscando responder preguntas como

qué, por qué y cómo. El desarrollo consiste en explicar el tema y sus subtemas,

proporcionando información y resolviendo interrogantes a través de argumentos

y ejemplos. Por último, la conclusión cierra la exposición resaltando los aspectos

principales y realizando una evaluación general del tema tratado.

En otras palabras, el esquema de estructuración o estructura se basa en la

organización del contenido en los textos expositivos, incluyendo tres secciones

bien delimitadas: una introducción, un desarrollo y una conclusión. La

introducción presenta el tema, el desarrollo proporciona explicaciones y ejemplos,

y la conclusión cierra la exposición destacando los aspectos principales. Este

esquema permite una presentación clara y lógica del contenido en los textos

expositivos que fueron estructuras utilizadas por los estudiantes del colegio “Santa

María Marianistas” para elaborar el diseño de sus propias críticas escritas.

Aznar, Cros y Quintana (1991) señalan, asimismo, que la estructura de un texto

expositivo se compone de los mismos tres elementos esenciales: la introducción,

el desarrollo y la conclusión. En la introducción, se establece el contexto, el marco

temporal y espacial, y se presentan los objetivos o hipótesis que el autor aborda.

El desarrollo constituye la parte central del texto, donde se explica y desarrolla el

tema en profundidad. Por último, la conclusión cierra el texto, resaltando las

principales ideas tratadas.

Esta estructura proporciona una organización lógica y coherente que guía al lector

a través del contenido expuesto y además estructura la realización del propio texto

del estudiante de manera ordenada y lógica. Esta estructura clarifica las ideas para
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redactar el texto correcto a partir de la lectura consciente de los artículos de los

cuales realizarán su crítica escrita.

c.3. Expresión de opinión. La expresión de opinión o la opinión personal se

refiere a aquella expresión subjetiva de un individuo sobre un tema o situación

específica. Es el resultado de sus creencias, valores y experiencias personales, y

se caracteriza por su carácter único y personal. En ella se reflejan las perspectivas,

emociones y juicios propios de cada individuo, lo cual contribuye a la diversidad

de ideas y enriquece el diálogo y la comprensión mutua. Es importante considerar

la opinión personal como un elemento valioso en la comunicación y el intercambio

de ideas, sobre todo al valorar expresiones artísticas de toda índole.

Según Castro & Sánchez (2013), la opinión involucra evaluar y expresar juicios

sobre un fenómeno verbalizado y las acciones llevadas a cabo por otras personas,

con el propósito de adoptar posturas y aceptar o cuestionar las propuestas

presentadas por diferentes voces.

De acuerdo a lo expuesto, la opinión personal se basa en las creencias y

experiencias propias de cada individuo, lo que puede llevar a diferentes puntos de

vista sobre un mismo tema a través de la expresión de juicios. La opinión personal

es única para cada individuo y puede variar en función de su bagaje personal y

contexto. Además, se deduce la importancia de reconocer que la opinión puede

estar influenciada por diversos factores emocionales y cognitivos. Esto conlleva a

la necesidad de fomentar el respeto y la apertura al diálogo en la discusión de

diferentes opiniones y poder expresarlas de manera alturada.

Zamudio (2016) indica que, la expresión de opiniones y puntos de vista abarcan

tres aspectos principales: el objeto del que se opina, la opinión que se da y la

manera en que se expresa dicha opinión.

Se entiende que la opinión se basa en una idea principal respaldada por

argumentos y presentada en una estructura establecida. El objetivo del escritor –

papel que asume, en este caso, el estudiante del colegio “Santa María Marianistas”

- es convencer al lector de la validez de su punto de vista sobre una obra o autor.

Además, se resalta la importancia de aprender a expresar opiniones dentro de los

parámetros y convenciones de los textos presentados.



54

c.4. Valoración de la evidencia. La valoración de la evidencia se refiere al proceso

de evaluar de manera crítica la calidad y confiabilidad de la información y pruebas

disponibles en un determinado contexto. Consiste en analizar y examinar de forma

objetiva los datos, hechos o testimonios que respaldan una afirmación o

argumento, considerando su relevancia, precisión, veracidad y consistencia. La

valoración de la evidencia permite determinar la solidez y validez de los

fundamentos que sustentan una posición o conclusión, contribuyendo así a la toma

de decisiones informadas y a la construcción de argumentos sólidos.

Morales (2001) indica que el propósito de la educación artística es desarrollar en

los estudiantes la habilidad para apreciar, analizar y valorar el arte. Enfatiza que

hay tres habilidades clave que deben ser evaluadas, enseñadas y aprendidas: la

capacidad de observar y describir los elementos artísticos, la interpretación de las

obras de arte y la evaluación a través de acciones y procesos que puedan ser

posibles de evaluar y analizar.

Inducir en el estudiante la capacidad de emitir un juicio de valor sobre una

determinada expresión artística es un proceso que requiere madurez y que, a través

de la guía adecuada del maestro, va construyendo procesos evaluativos para

desarrollar un juicio crítico más acertado. A pesar de la subjetividad inherente a

la observación de una obra de arte, la interpretación dentro del contexto y el

correspondiente juicio de valor, el estudiante puede canalizar sus apreciaciones.

En este sentido, la evaluación de la obra del estudiante es una evaluación de

calidad que se basa en las características específicas del producto. Aunque no se

pueden establecer normas o estándares universales, sí es posible identificar los

aspectos, como los antes mencionados, y que se debe tener en cuenta al juzgar una

obra de arte, así como las técnicas y métodos más apropiados para evaluar dichas

cualidades.

El juicio crítico, el análisis crítico y los argumentos están estrechamente

relacionados entre sí. Para realizar un juicio crítico, es necesario realizar un

análisis crítico de la situación o del objeto de estudio, examinando sus diferentes

aspectos y valorando la evidencia disponible. El juicio crítico se basa en la

evaluación de los argumentos presentados y la valoración de la evidencia

respaldada por ellos. La estructura del argumento es fundamental para organizar
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y presentar de manera coherente las ideas y opiniones. A través de la apreciación

y la expresión de opinión, se puede evidenciar la valoración de la evidencia y

sustentar un juicio crítico fundamentado.

d. Artículos musicales. Los artículos musicales son escritos sobre el mundo de la

música, ya sea un análisis crítico de un álbum, una entrevista con un artista o un

artículo de opinión sobre la industria musical o sobre experiencias musicales.

Estos artículos pueden ser publicados en revistas especializadas, periódicos, blogs

y otros medios de comunicación y proporcionan información valiosa a los lectores

sobre el variado mundo de la música.

Cruz (2009) declara que “El link se ha convertido en el elemento clave del

periodismo musical en la red, puesto que nos permite pasar del texto a la música

o las imágenes de forma inmediata, lo cual juega muy en detrimento del texto,

claro está. Y es que a partir de ahora la información ya no es escrita, sonora o

visual, sino que puede ser las tres cosas a la vez”

El llamado “periodismo musical” se encuentra en un nuevo rumbo, y su medio de

expresión es la tecnología y el internet. Aunque las plataformas escritas están

evolucionando, es evidente que la manera de comunicar hechos y tendencias

relacionados con la música está experimentando una transformación. No obstante,

también se afirma que el objetivo final del periodista musical debe seguir siendo

el mismo que el de cualquier otro comunicador: ganarse la confianza del lector a

través de los artículos. Por supuesto, esto requiere tiempo y dedicación. Se percibe

que la única salida para el periodismo escrito, incluyendo el ámbito musical, es

dirigirse hacia la edición electrónica. Los blogs han provocado una

democratización de la escritura musical, aunque también se observa una

vulgarización progresiva y se vislumbran las primeras renovaciones formales en

este medio.

Según Christopher, et al (2014), el periodismo musical intelectual ha

desempeñado un papel destacado en el reconocimiento de la música popular como

una disciplina académica. Este tipo de periodismo va más allá de ser simplemente

un texto escrito en una página o pantalla.
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Se puede deducir que la labor periodística, tanto escrita como oral, tiene la

capacidad de representar las dinámicas, tensiones y discursos que moldean una

escena musical, en este caso, así como mostrar cómo los aficionados a la música,

en un lugar específico, adoptan y adaptan un sonido originario de otro lugar en su

propio contexto local. Esto da pie a la experimentación literaria y a la vitalidad

que ha caracterizado momentos clave en la definición de la música popular y de

otros géneros. El ámbito del periodismo musical es tan diverso como la propia

música y las escenas que representa.

Blanc (2014), declara:

Una de ellas es porque te permite transitar por los géneros periodísticos:

entrevista, crónica, nota informativa, artículo y más. Por si fuera poco, también

acerca al mundo literario, porque hay narración, anécdota, contexto histórico. Es

una aventura también porque todos los días existe la oportunidad de conocer algo

nuevo, un ritmo, un movimiento, una canción o algo que te acerca a otra cultura o

subcultura y lo puedes compartir a través del texto.

Se puede entender por esta exposición que el periodismo musical se destaca por

su versatilidad, ya que permite incursionar por diferentes géneros periodísticos

como entrevistas, crónicas, notas informativas, artículos y más. Además, se acerca

mucho al ámbito literario al emplear elementos narrativos, anécdotas y contextos

históricos. Esta práctica se convierte en toda una aventura, pues cada día brinda la

oportunidad de descubrir algo nuevo relacionado al ámbito musical: un ritmo, un

movimiento, un compositor, un artista, una canción o cualquier elemento que nos

acerque a otras culturas o subculturas, y todo ello puede ser compartido a través

de la universalidad del texto. El artículo musical se convierte así en un puente que

nos permite explorar y difundir la riqueza y diversidad musical, enriqueciendo

nuestra propia perspectiva y conectándonos con audiencias diversas.

Reyes (2026), el uso del documento musical como medio para preservar y difundir

el conocimiento musical es una forma de conservar el patrimonio cultural y un

testimonio escrito de la cultura. Los documentos musicales reflejan tanto lo común

como lo excepcional, son registros históricos de la creatividad y la innovación, de

la interpretación y la producción, así como de la publicación, distribución y

comprensión de la música.
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Bajo esta mirada, el documento musical – siendo parte de ella los artículos sobre

cultura musical – son expresiones escritas que dan fe de diversos elementos

intelectuales que cuentan una historia, narran un hecho, dan testimonio de los

creadores de la música, de los intérpretes, de los diversos géneros, de los sonidos

de una etnia, del desarrollo de los artefactos que producen música, entre otros

detalles de esta expresión artística. La música, en sus distintas expresiones, se

incorpora a los archivos documentales en diferentes maneras, ya sea como

interpretación sonora, como concepto creativo o como fenómeno social. En estos

acervos, se encuentran registros que abarcan tanto la materialización de la música

en grabaciones y partituras, como su influencia y manifestación en la sociedad a

través de documentación escrita.

d.1. Redacción. A través de la redacción, se busca transmitir al lector una

comprensión y apreciación más profunda de la música, utilizando un lenguaje

escrito claro y preciso. Es un proceso de expresión que busca comunicar

información, ideas o emociones relacionadas con este arte. Consiste en plasmar

en palabras la experiencia musical, describir características de obras o artistas,

analizar composiciones, discutir tendencias y géneros, entre otros aspectos. Es una

forma de explorar y compartir el mundo sonoro, permitiendo reflexionar, informar

y entretener a través del poder de las palabras.

Vivaldi (1986) declara que “Redactar bien es construir la frase con exactitud,

originalidad, concisión y claridad”.

El autor sostiene que, al redactar con exactitud, se busca utilizar las palabras

adecuadas para transmitir el mensaje de manera precisa. La originalidad se refiere

a la capacidad de expresar las ideas de una manera única y creativa, evitando caer

en fórmulas preestablecidas. La concisión implica eliminar cualquier palabra o

frase innecesaria, logrando así una expresión directa y sin redundancias.

Finalmente, la claridad es fundamental para que el lector comprenda fácilmente el

mensaje sin confusiones ni ambigüedades. En conjunto, estas características

contribuyen totalmente a una redacción persuasiva y, sobre todo, efectiva.

Gómez (1991) nos dice que la redacción es una práctica que busca plasmar las

ideas en forma escrita con el objetivo de conservarlas y que puedan ser
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aprovechadas por diferentes tipos de lectores, ya sean numerosos o limitados,

actuales o futuros, pertenecientes a diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo el

científico y otros.

De acuerdo a lo que expresa el autor, la redacción es una actividad práctica que
consiste en transformar las ideas en palabras escritas. Su propósito principal es
preservar estas ideas para que puedan ser aprovechadas por diferente clase de
lectores, sin importar su cantidad o su contexto. La redacción tiene la capacidad
de llegar a un público amplio y diverso, incluyendo aquellos que se encuentran en
el ámbito científico u otros sectores de la sociedad. Su objetivo es comunicar de
manera exacta y perdurable.

Morán (2022) indica que la redacción es el resultado de adquirir información y
está íntimamente ligado al acto de escribir y componer textos. Es realmente un
arte que nos permite plasmar por escrito nuestros pensamientos e información,
combinando diversas fuentes de textos sobre un determinado tema y
modificándolos de manera coherente, objetiva y clara. Es importante que la
redacción sea precisa, concisa y emplee un amplio vocabulario.

La redacción, entonces, es un proceso en el que, después de informarnos

adecuadamente sobre un tema específico, este “arte” permite expresar nuestros

pensamientos e información por escrito. Para hacerlo, combinamos ideas de

diferentes fuentes y las modificamos de manera coherente, clara y, sobre todo,

objetiva. Es importante ser precisos y concisos en lo que escribimos, utilizando, a

la vez, un vocabulario amplio para enriquecer nuestro mensaje. La redacción nos

permite comunicarnos de forma efectiva y transmitir nuestras ideas de manera

comprensible para el lector. Al dominar esta habilidad, podemos lograr que

nuestras palabras tengan un impacto significativo en diferentes audiencias, ya sean

amplias o más específicas.

d.2. Calidad de la información. La calidad de la información se refiere a la

fiabilidad, precisión y relevancia de los datos y contenidos que se presentan. Es

fundamental contar con información precisa y confiable para tomar decisiones

informadas y desarrollar un conocimiento sólido en cualquier ámbito. La calidad

de la información se relaciona con la veracidad de las fuentes utilizadas, la

objetividad en su presentación, la actualidad de los datos y la coherencia interna

del contenido. Además, implica evaluar la validez de la información en función
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de su contexto y propósito. Una buena calidad de la información asegura una base
sólida para el aprendizaje, la investigación y la toma de decisiones.

Kahn et al. (2002) precisaron que la calidad de la información debe contar con las

siguientes características: debe ser accesible, apropiada, tener credibilidad,

concisa, libre de errores, interpretable, objetividad, relevancia, reputación, segura,

actualizada, válida, confiable. Pero las que determinan su alta calidad son:

precisión, confiabilidad y utilidad.

De acuerdo a este estudio, la calidad de la información debe tener muchos

atributos y consideraciones para ser consideradas y atraiga al lector o al público

en general. Sin embargo, los autores explican que la calidad de la información se

define, básicamente, por su precisión, confiabilidad y utilidad. Estos atributos son

fundamentales para asegurar que la información sea exacta, verificable y relevante

para su propósito. La precisión garantiza que los datos sean correctos y sin errores,

mientras que la confiabilidad asegura que provengan de fuentes válidas y se basen

en evidencia sólida. Por último, la utilidad implica que la información sea práctica

y aplicable, brindando beneficios tangibles a quienes la utilizan.

Gómez (2001), expone los principios fundamentales para un periodismo de

calidad, destacando la importancia de utilizar fuentes confiables, investigar a

fondo los temas, verificar la información y mantener un enfoque objetivo.

También se resalta la necesidad de abordar los temas de manera completa, utilizar

un lenguaje adecuado y presentar las noticias de forma atractiva. Estos principios

buscan asegurar la precisión, la diversidad de fuentes y la coherencia en la

elaboración de contenido de calidad.

Se entiende por estas declaraciones que el periodismo de calidad –donde se

pueden enmarcar los artículos culturales y específicamente, los musicales – se

fundamenta en un conjunto de principios que aseguran la excelencia en la

condición informativa. Para lograrlo, es fundamental contar con fuentes

confiables y una documentación sólida, verificando los hechos y realizando

investigaciones exhaustivas. Se debe emplear fuentes de primera mano y

diversificar las fuentes utilizadas, asegurando aún más su credibilidad.

Igualmente, resulta crucial explorar bancos de datos, consultar a expertos y

contextualizar los acontecimientos. En relación al desarrollo del contenido, es
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necesario abordar el tema de manera exhaustiva y con un enfoque adecuado. La

coherencia interna, la elección adecuada de géneros y textos, usar un lenguaje e

imágenes apropiadas, así como una presentación atractiva, son elementos

esenciales sobretodo en información online. La escritura y la oralidad deben ser

cuidadosas, utilizando un vocabulario preciso y narraciones agradables. Estos

principios garantizan un periodismo musical de calidad, en este caso, que informa

de forma rigurosa, imparcial y atrayente.

Buckland (2013), determinar la calidad de la información resulta complicado, pero

implica, sin embargo, aspectos como la sinceridad, la precisión, la exhaustividad,

la actualización y la verificabilidad de lo que leemos. Esto aplica en general, y

especialmente en internet, donde los criterios para evaluar la calidad son menos

sólidos.

Se puede establecer que la calidad de la información se refiere a la medida en que

un contenido informativo cumple con ciertos estándares de confiabilidad y

precisión. Esta calidad se basa en elementos clave como la transparencia y

veracidad de la información presentada. Además, implica la exactitud, es decir, la

correspondencia precisa entre los hechos y su representación. La exhaustividad se

refiere a la amplitud y profundidad de la información proporcionada. La vigencia

se relaciona con la actualidad y relevancia de la información en el contexto actual.

Por último, la verificabilidad se refiere a la posibilidad de corroborar la

información a través de fuentes confiables. En el caso de los entornos virtuales, la

evaluación de la calidad de la información puede ser más débil debido a la gran

cantidad de contenido y la falta de regulación y verificación rigurosa. Por lo tanto,

es importante ejercer nuevamente un pensamiento crítico para valorar la calidad

de la información en línea.

d.3. Precisión. La palabra "precisión" se puede asociar al concepto del lenguaje

adecuado y se refiere al uso correcto y apropiado del lenguaje en un contexto de

comunicación específico, en este caso, el escrito. Implica emplear un vocabulario

no limitado, estructurar las ideas de forma coherente y seguir las normas

gramaticales y sintácticas establecidas. Además, la precisión se ajusta al público

objetivo, evitando términos técnicos o jergas innecesarias que puedan dificultar la

comprensión del tema. También implica respetar las normas de cortesía y utilizar
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un tono y estilo adecuados según la situación y el propósito comunicativo. Un

lenguaje preciso se caracteriza por ser comprensible, respetuoso, coherente,

gramaticalmente correcto y adaptado al contexto y al receptor.

Pérez (2016) explica que la precisión es esencial en el dominio del lenguaje

hablado y escrito. Es fundamental expresar las ideas de manera concluyente, clara

y precisa, evitando vaguedades, aproximaciones o errores. La precisión y la

exactitud en el lenguaje se basan en la capacidad de observación, permitiendo

ofrecer una visión objetiva de cualquier tema que se desee comunicar.

De acuerdo a lo explicado por el autor, la precisión juega un papel fundamental

en el dominio del lenguaje, tanto en el habla como en la escritura de textos. Es

imprescindible transmitir las ideas o los contextos de una información de forma

concluyente y precisa, evitando ambigüedades o inexactitudes usando

efectivamente la gramática. La clave de la precisión radica en la capacidad de

observación, ya que nos permite analizar detalladamente la información y

presentar una visión objetiva del tema en cuestión. Al utilizar un lenguaje preciso

y exacto, logramos una comunicación efectiva y evitamos malentendidos. La

precisión lingüística nos permite transmitir de manera clara y concisa nuestras

ideas y fundamentos, brindando una base sólida para una comunicación efectiva

y comprensible.

En su sitio web especializado, Alexander (2018) nos brinda una guía de cinco

pasos para lograr una escritura precisa: organizar las ideas previamente, emplear

un estilo conciso y directo, mantener un orden en las palabras, utilizar términos

precisos, tener precaución al utilizar la coma y evitar adornos y rodeos,

especialmente en la era digital.

El autor del blog nos explica, que, aunque parezca fácil, lograr la precisión en el

lenguaje requiere concentración y así evitar errores que afecten la claridad y

alarguen innecesariamente nuestros textos. Quizás, es posible perder a muchos

lectores por esta razón. En la actualidad, el tiempo es muy valioso para las

personas, por lo que se busca que los contenidos que sean concisos y vayan

directamente al punto. En el ámbito de la escritura web, inclusive, es fundamental

transmitir el mensaje de manera clara y precisa en pocas palabras.
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d.4. Coherencia. La coherencia en un texto se refiere a la conexión lógica y fluida

de los elementos que componen la obra literaria, como puede ser, un artículo

especializado en la música, en este caso. Implica la consistencia y la unidad en la

estructura, los personajes, los acontecimientos, los temas presentados en el texto,

entre otros. La coherencia literaria asegura que la narración o la composición

tenga sentido y sea comprensible para el lector.

Para Conte (1998), como cita Gonzáles (2003), la coherencia abarca tanto la

cohesión temática de los textos como la conexión lingüística entre sus diversas

partes. Es un concepto práctico que, según el enfoque adoptado por el

investigador, ya sea semántico, informativo o situacional, genera diferentes

perspectivas de análisis textual.

Esta explicación sostiene que se trata de resumir y analizar de manera crítica las

diferentes posturas. Es decir, la síntesis y la ilustración adecuada son el centro de

atención en este enfoque sobre cómo lograr que los textos sean coherentes. Unir

y conectar las ideas tanto en el contexto como en el uso correcto de las

herramientas del lenguaje, ayudará al lector a una acertada comprensión del texto.

Para lograrlo, es necesario desarrollar de manera lógica el tema principal y

estructurar la información de forma que fluya de manera comprensible para el

público. De esta manera, se garantiza que las ideas estén interrelacionadas y se

transmita un mensaje claro y consistente.

Según Alvarado (2029), en su tesis “Análisis de la coherencia y cohesión de textos

expositivos redactados por estudiantes universitarios de primer ciclo”, explica

que la coherencia implica diferentes aspectos que contribuyen a que un texto tenga

sentido en su totalidad. Se relaciona con la conexión significativa entre las

oraciones y las referencias que estas hacen en conjunto con la realidad del

contexto.

De acuerdo a este sustento, la coherencia es esencial para que un texto sea

comprensible y tenga total sentido. Para lograrla, es necesario considerar diversos

elementos. En primer lugar, las oraciones deben estar conectadas de manera

significativa, es decir, su contenido debe fluir de forma lógica y coherente.

Además, es importante establecer referencias claras y precisas que se relacionen

con la realidad del contexto en el que se desarrolla el escrito. Estas referencias
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permiten que el lector comprenda la información de manera adecuada y establezca
conexiones relevantes. En resumen, la coherencia implica la integración armónica

de los elementos del texto para lograr una comunicación efectiva y comprensible.

d.5. Pertinencia. La pertinencia se refiere a la relevancia y adecuación de algo en

relación con un determinado contexto o propósito. En el ámbito de la

comunicación y el lenguaje, la pertinencia implica que la información, los

argumentos o las acciones sean apropiadas y relacionadas para el tema o situación

que se expone. Se trata de seleccionar y utilizar, de manera adecuada, los

elementos válidos y descartar aquellos que no contribuyan a los objetivos o a la

comprensión deseada.

Según Villaveces et al. (2005) la relevancia o pertinencia pueden tener varias

interpretaciones y no son cualidades objetivas, cuantificables o comprobables sin

un contexto específico y preciso. Son cualidades esencialmente subjetivas y

dependen de un enfoque particular. Ser pertinente se relaciona con un sistema de

valores previamente definidos, donde se evalúa la adecuación de algo en función

de criterios establecidos.

De acuerdo a esta explicación, la relevancia o pertinencia se refieren a la

importancia o adecuación de algo en un contexto determinado. Estas cualidades

no son objetivas ni pueden medirse de manera precisa sin tener en cuenta el

contexto específico. Su valor depende de la perspectiva y los valores de cada

persona. Algo es pertinente cuando se ajusta a un conjunto de criterios

establecidos previamente. En la confección de un texto se debe tener en cuenta

una serie de factores para relacionar las ideas o los datos y si estos concuerdan,

o son relevantes para tomarlos en cuenta y así la información se enriquezca. Son

dos nociones que deben tener en cuenta, tanto el redactor, como también el lector.

Según Arias et al. (2017) “la pertinencia es el significado que por adecuación

adquiere algo en un determinado contexto que puede ser: académico, social,

científico, económico, histórico o político”.

De acuerdo a la explicación de los autores, la pertinencia se refiere a cómo una

idea o definición se ajusta y tiene sentido en un contexto particular. Puede

encontrarse en muchas áreas como la educación, la sociedad, la ciencia, la
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economía, la historia o la política. Por ejemplo, un método de investigación debe

ser adecuado y pertinente para estudiar un tema específico, mientras que una

técnica estadística será pertinente si se adapta a los objetivos y a la medición de

variables en una investigación. La pertinencia implica que algo se ajuste y sea

adecuado en un contexto específico para lograr los resultados esperados, en este

caso, en la cohesión de los temas de un artículo cultural.

d.6. Confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la capacidad de una información,

fuente o recurso para ser confiable, veraz y consistente. Cuando algo es fiable,

podemos confiar en su exactitud y en que está respaldado por evidencia sólida. La

confiabilidad implica que la información o fuente ha sido verificada y ha

demostrado ser precisa y consistente en diferentes circunstancias. Es importante

contar con fuentes fiables para tomar decisiones informadas y evitar la

propagación de información errónea o engañosa. La fiabilidad es un atributo

fundamental en diversos ámbitos, como la investigación científica, la

comunicación de noticias, la confección de artículos periodísticos, el acceso a

recursos confiables en Internet, entre otros.

Según Miranda & Acosta (2009), la confiabilidad se refiere a la credibilidad que

podemos otorgar a la información que recibimos. Su importancia varía según el

tema en cuestión.

Podemos inferir del texto anterior que la confiabilidad de un texto y sus fuentes

son cruciales hoy en día porque cualquiera puede compartir información, sin

importar si hay consistencia en el saber o si son éticos. Necesitamos ser cautelosos

y verificar la confiabilidad de la información antes de creer en ella. Por ejemplo,

en una investigación histórica, es probable que las fuentes antiguas sean

consideradas más valiosas que las actuales, pero en otro tipo de investigación

podrían tener menos relevancia. La fiabilidad de un artículo, tanto en sus fuentes

como en su composición, es fundamental para poder hacer juicios de valor con

confianza al redactar una crítica.

Según Narváez (2023) es esencial evaluar la exactitud y la fiabilidad en la

investigación para asegurar que los métodos de recopilación de datos y la

información obtenida sean coherentes y precisos al analizar las variables de un
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estudio, lo que garantiza la fiabilidad de los conocimientos derivados de dicho

análisis.

En otras palabras, debe aplicarse una metodología para obtener información

calificada. Es crucial considerar la exactitud y la confiabilidad de las herramientas

utilizadas para recopilar datos al llevar a cabo o evaluar una investigación, ya que

estas son determinantes para obtener un nivel de certeza adecuado en los

resultados y las conclusiones del estudio. Se deben contrastar los datos

exhaustivamente antes de decidir tomarlos en cuenta para que el lector se sienta

confiado al leer los textos investigados.

Podemos sentenciar entonces que los aspectos clave en la redacción de artículos

musicales son el uso de un lenguaje adecuado, la coherencia en la estructura del

texto y la calidad de la información proporcionada. Es fundamental que el redactor

utilice un lenguaje preciso y comprensible, evitando tecnicismos innecesarios.

Además, el artículo debe presentar una secuencia lógica de ideas que se relacionen

entre sí, brindando coherencia al contenido. La pertinencia también juega un papel

importante, ya que el artículo debe abordar temas relevantes y actuales para el

lector. Por último, la confiabilidad es esencial para asegurar que la información

presentada sea precisa y verificable, respaldada por fuentes confiables. En

resumen, un artículo musical de calidad se caracteriza por su lenguaje adecuado,

coherencia, pertinencia y confiabilidad en la información proporcionada.

La matriz conceptual es una herramienta organizativa y sintetizadora que clarifica

la relación de nociones sobre el tema de estudio y permite una delimitación precisa

de aspectos relevantes. En este estudio, en particular, se utilizará la matriz para

identificar y clasificar los criterios utilizados por las estudiantes al redactar críticas

sobre artículos musicales, así como para discernir las dimensiones del juicio

crítico que surgen en sus redacciones. Además, la matriz facilitará la

sistematización y comparación de datos, promoviendo la objetividad en la

interpretación de los resultados. Su aplicación fortalecerá y visualizará la

fundamentación teórica y metodológica del estudio
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Tabla 1

Matriz Conceptual

CONCEPTOS DE

INVESTIGACIÓN
ASPECTO INDICADORES

ASPECTO DE

MEDICIÓN

1 Juicio Crítico

1.1 Análisis crítico
Argumentos

Evaluación

Estructura

1.2 Apreciación

Expresión de opinión

Valoración de la

evidencia

2 Artículos Musicales

2.1 Redacción
Precisión

Observación
Coherencia

2.2
Calidad de la

Información

Pertinencia

Confiabilidad

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 2

PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA

2.1 Descripción de la Realidad Problemática

En la actualidad, estamos viviendo un desarrollo tecnológico y científico que ha
provocado un aumento acelerado de la información y la continua creación de nuevo
conocimiento, lo cual nos lleva al inminente ingreso de las inteligencias artificiales. Esto
ha facilitado, en muchos casos, el acceso al conocimiento para las personas; sin
embargo, en otros casos también lo ha complicado, generando una realidad problemática
que requiere una cuidadosa observación.

González (2007) sostiene que, una de las capacidades intelectuales
fundamentales para el desarrollo del pensamiento es el juicio crítico porque implica la
habilidad de analizar, evaluar y formular reflexivamente diversos argumentos. Esta
habilidad requiere dos aspectos clave: en primer lugar, ser capaz de comprender los
argumentos presentados por otros y expresar nuestros propios argumentos de manera
clara y comprensible; en segundo lugar, tener la capacidad de identificar y establecer
conexiones entre ideas que conducen o pueden llevar a conclusiones precisas.
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Como se advierte en esta declaración, en el ámbito educativo, resulta

fundamental el desarrollo del pensamiento crítico como parte integral de la formación

de los estudiantes. Esta habilidad les capacita para analizar de manera reflexiva y

objetiva diversos aspectos de su entorno escolar. Además, fortalece sus capacidades

cognitivas, de análisis y toma de decisiones, tal como lo señalan también los expertos

mencionados en el capítulo I de este trabajo de investigación. Es evidente que, para

poder evaluar un argumento, es fundamental comprenderlo en primer lugar.

Asimismo, y, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Currículo

Nacional de la Educación Básica, uno de los objetivos del ciclo VI en el curso de Arte

y Cultura – área en el que se desarrolló el proyecto educativo - es fomentar en los

estudiantes la capacidad de promover la reflexión creativa y crítica sobre expresiones

artístico-culturales (CNEB, 2016). Sin embargo, se han identificado problemáticas de

importante relevancia en este ámbito que se perciben desde el ámbito mundial hasta el

nacional e incluso el distrital. Estas problemáticas, como evidencian estudios

especializados que se detallarán en los siguientes párrafos, siguen siendo motivo de

preocupación.

Como expresa González (2007), uno de los objetivos de la educación

contemporánea es fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Se busca que los

alumnos desarrollen habilidades interpretativas sólidas y consistentes al enfrentarse a

textos, generando trabajos coherentes y siendo competentes en el análisis de enunciados,

párrafos y lecturas específicas.

En la educación actual, se persigue el objetivo de promover el juicio crítico entre

los estudiantes, impulsando el desarrollo de competencias interpretativas consolidadas

en su interacción con diversos textos. Se persigue que sean eficientes en el análisis de

enunciados, párrafos y lecturas específicas, generando, por ende, trabajos congruentes

y bien fundamentados. Esta formación les permitirá abordar con solidez cualquier

desafío intelectual y fortalecer su capacidad para comprender y evaluar información de

manera más profunda y reflexiva.

A continuación, se presenta cuadros comparativos relacionados a uno de los

aspectos importantes relacionados al juicio crítico: la comprensión lectora.
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Figura 7. Porcentaje de población en el último año de la educación secundaria que tiene un

nivel de competencia mínimo en lectura (en descenso). PISA, (2015)

Fuente: UIS SDG4 monitoring en base a UNESCO Institute for Statistics (2015)

Cómo se puede apreciar en la figura No. 7, el Perú se encuentra en la penúltima

posición de esta lista de países latinoamericanos, con un porcentaje del 46%. Esto revela

que aún existen deficiencias en la comprensión lectora, una habilidad íntimamente

relacionada al pensamiento crítico. Estas muestras revelan dificultades para comprender

textos escritos en el nivel de educación secundaria y que dista mucho en comparación

con Chile, país vecino sudamericano, que obtiene un 71.6%.

Figura 8. Resultados de la ECE* respecto a la comprensión lectora.

Fuente: Oficina de Medición de la Calidad de Aprendizajes-MINEDU, 2019.

Resultados a nivel del 2° de secundaria
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El diario nacional “El Peruano” (2020) publicó oficialmente los resultados de la

evaluación de comprensión lectora en estudiantes de segundo año de secundaria (ECE).

Según el informe, el 14.5% de los estudiantes alcanzó el nivel "satisfactorio" (ver Figura

No. 8). Este porcentaje muestra una ligera disminución en comparación con el año 2015.

Sin embargo, la gran mayoría de esta población estudiantil (85.5%) aún se encuentra

por debajo del umbral requerido. Estos resultados podrían tener implicancias negativas

en la transición hacia la Educación Superior y Técnico-Productiva (ESTP) inclusive, así

como en los logros de aprendizaje en la próxima etapa formativa.

Estos resultados evidencian inconvenientes en aspectos relacionados a la

comprensión lectora. Se puede inferir que, sin la correcta comprensión de los textos no

se pueden realizar actividades de análisis detallado. En el mejor de los casos, los

estudiantes solo se limitan a abordar las tareas más simples de la lectura, lo que resulta

en un escaso o nulo desarrollo del pensamiento crítico. Por lo tanto, la falta de progreso

de esta habilidad entre los estudiantes de las diversas instituciones educativas del país

está directamente relacionada con sus bajos niveles de lectura, como se observa en los

gráficos anteriores.

Según los resultados de la prueba internacional PISA (2018), el Perú ocupó el

puesto 64 de 77 países, similar a la alcanzada en la prueba del año 2015. Más del 50%

de los estudiantes peruanos se sitúan por debajo del nivel 2 en Lectura, Matemáticas y

Ciencias, con porcentajes del 54,4%, 60,3% y 54,5% respectivamente (ver Anexo No

1). Así, en compresión lectora, nuestro país obtuvo un promedio de 401, mejorando

ligeramente en relación al alcanzado el 2018, que fue de 398. En estos resultados se

observa claramente que el Perú aún no alcanza los resultados de suficiencia en áreas que

implican la comprensión lectora, elemento fundamental del juicio crítico comparado

con el de otros países del mundo como Singapur, que ocupó el primer lugar con un

puntaje promedio de 549 seguidos de Hong Kong - China (527), Canadá (520),

Finlandia (520) y Corea del Sur (514).

Estas cifras, tanto los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

como los de PISA, evidencian desafíos estructurales en los logros educativos dentro del

sistema de la educación básica peruana.
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La ECE 2016, también se realizó una comparación de esta problemática con

relación a los colegios públicos y privados. En relación a la habilidad de comprensión

lectora, se puede notar que la disminución a nivel global fue de un 3.2%. Sin embargo,

se observa una caída más significativa en los colegios privados, donde el porcentaje de

estudiantes con resultados óptimos se redujo del 61.3% en 2015 al 52% en 2016,

representando una disminución del 9.8%. Por otro lado, en los colegios públicos, esta

disminución fue del 45.1% en 2015 al 44% en 2016, un descenso de un 1.1%. A

continuación, se presentan los cuadros que ilustran estas tendencias.

Figura 9. Cuadro comparativo de Comprensión lectora ECE 2016

Colegios públicos Colegios privados

Fuente: ECE 2016

Es pertinente mencionar que la oficina encargada de la Evaluación de la Calidad

de los Aprendizajes (UMC) es el departamento técnico perteneciente al Ministerio de

Educación que se encarga de diseñar y ejecutar evaluaciones para medir los logros

educativos, así como de comunicar los resultados obtenidos en la data mostrada.

Álvarez et al. (2020) informan que, de acuerdo con el informe de la UMC (2020),

durante el año 2019, los estudiantes de segundo de secundaria obtuvieron una

calificación promedio de 567 en la prueba de lectura. Esta puntuación los sitúa en el

nivel de inicio, lo cual indica que los estudiantes han logrado adquirir conocimientos

muy básicos en relación a lo esperado para ese ciclo evaluado en el área de lectura. Al

analizar los resultados, observamos que el 17,7% de los participantes se ubicaron en el

nivel previo al inicio, el 42,2% en el nivel de inicio, el 25,8% en el nivel de proceso y

el 14,5% en el nivel de satisfactorio. Por lo tanto, se evidencia una dificultad para

interpretar, analizar, organizar, identificar, inferir y valorar la información contenida en

los textos que leen (competencias propias del juicio crítico).
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Fuente: UGEL No. 7 (2019)

Los datos presentados en la Figura No. 10 ofrecen una representación precisa en

La Unidad de Gestión Educativa Local N° 7 (UGEL), ubicada en el distrito de

San Borja, Lima, también realizó una evaluación censal escolar en el 2019 en varios

grados, entre ellos, segundo de secundaria, en el curso de Comunicación. Los colegios

pertenecientes a la unidad de gestión señalada se han posicionado como líderes en Lima

Metropolitana en relación a los resultados a nivel nacional. En la competencia

relacionada a lectura se alcanzó el 39%, en el nivel Satisfactorio.

Figura 10. Resultados de Evaluación Censal Escolar - Lectura de la Ugel N° 7 (2019)

relación a uno de los aspectos fundamentales del pensamiento crítico, que es la habilidad

de lectura de textos a nivel distrital en comparación a los resultados a nivel nacional y a

la Dirección Regional de Educación (DRE).

Estos datos son de gran importancia para comprender el estado actual de la

comprensión lectora en el colegio "Santa María Marianistas" y que se explicarán más

adelante. A pesar de los comentarios favorables recibidos por el proyecto educativo

llevado a cabo en la institución, aún persiste una situación compleja que retarda el

crecimiento continuo y progresivo en el ámbito del juicio crítico en nuestra región y más

aún a nivel nacional.
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PRUEBA DIÁGNOSTICA DE ENTRADA 2022 SM
ÁREA DE COMUNICACIÓN II SEC.

EDICIÓN DE TEXTOS

107 A 32 B 5 C 8 SN

Figura 11. Resultados de Evaluación Diagnóstica de Entrada SM de II Secundaria

-Edición de Textos - Área de Comunicación SM (2022)

5 C
3%

8 SN
5%

32 B
21%

107 A
71%

Fuente: Elaboración propia

Según los resultados de la Evaluación Diagnóstica de Entrada en la competencia

de Edición de Textos del Área de Comunicación del colegio de Surco en mención

(2022), como se observa en la Figura No. 11, los estudiantes de segundo de secundaria

obtuvieron los siguientes resultados: 107 estudiantes (71%) obtuvieron la calificación

"A" (logrado), 32 estudiantes (21%) obtuvieron la calificación "B" (en proceso), 05

estudiantes (3%) obtuvieron la calificación "C" (en inicio), y 08 estudiantes (5%) no

rindieron la evaluación.

Estos resultados indicaron que menos de la mitad de la población de segundo de

secundaria, con un 29%, no alcanzó el nivel óptimo en esta competencia, mientras que

el 71% se encontraba dentro de los niveles positivos en cuanto a la redacción de textos.

Es importante destacar que estos datos reflejaron la necesidad de implementar

estrategias pedagógicas y programas de intervención específicos para fortalecer las

habilidades de edición de textos entre un grupo significativo de los estudiantes de

segundo de secundaria que todavía se encuentran en proceso y en inicio.
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PRUEBA DIÁGNOSTICA DE ENTRADA 2022 SM
ÁREA DE COMUNICACIÓN IISEC.

COMPRENSIÓN LECTORA

0 C
0%

6 SN
4%

33 B
22%

112 A
74%

112 A 33 B 0 C 6 SN

Figura 12. Resultados de Evaluación Diagnóstica de Entrada SM de II Secundaria -

Comprensión Lectora - Área de Comunicación (2022)

Fuente: Elaboración propia

Según los resultados de la Evaluación Diagnóstica de Entrada en la competencia

de Comprensión Lectora del Área de Comunicación del colegio de Surco en mención

(2022), como se observa en la Figura No. 12, los estudiantes de segundo de secundaria

obtuvieron los siguientes resultados: 112 estudiantes (74%) obtuvieron la calificación

"A" (logrado), 33 estudiantes (22%) obtuvieron la calificación "B" (en proceso), 08

estudiantes (5%) no rindieron la evaluación mientras que ningún estudiante (0%) obtuvo

la calificación "C" (en inicio).

Estos resultados indicaron que menos de la mitad de la población de segundo de

secundaria, con un 26%, no alcanzó el nivel óptimo en esta competencia, mientras que

el 74% se encontraba dentro de los niveles positivos en cuanto a la comprensión lectora.

Es relevante resaltar que estos datos evidenciaron la necesidad de poner en

marcha distintas estrategias educativas y programas de intervención especializados con

el objetivo de fortalecer las capacidades de comprensión de lectura en un número

considerable de alumnos que cursaron el segundo año de secundaria.

Otra problemática encontrada se relaciona con la confiabilidad de los textos y

que tiene relación con la honestidad y el correcto desempeño del proceso de trabajos

escritos y la construcción de la redacción de escritos propios, es decir, el plagio.
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Leal (2014), señala que, a pesar de que el plagio académico se ha convertido en

un problema ético y legal grave en todos los niveles educativos, es necesario abordar

este tema desde edades tempranas hasta la educación profesional. Se deben explicar las

consecuencias de dicha acción y enseñarles a realizar citas correctamente.

La copia literal de textos escritos evidencia una falta de comprensión adecuada

por parte de los estudiantes sobre el propósito de su trabajo, lo que puede restringir su

habilidad para discernir, analizar y tomar decisiones fundamentadas acerca de la calidad,

el mensaje y los valores transmitidos en los diferentes contenidos presentes en los

artículos musicales seleccionados. A pesar de que, por ejemplo, se emplean comillas en

la escritura de un texto de referencia, los estudiantes no comprenden aún que su uso no

implica simplemente copiar el texto original, sino que deben utilizar su propio

razonamiento al redactar ensayos, artículos o críticas escritas.

La compañía Turnitin, en su sitio web, se dedica a ofrecer herramientas

especiales para detectar esta mala praxis y, en su informe general, advierte que el acto

de plagiar constituye una violación grave de las normas académicas. Como resultado,

ha llevado a cabo un estudio exhaustivo a nivel mundial sobre este tema.

Según el cuerpo de Redacción RPP Noticias (2026), se examinaron trabajos

académicos de educación secundaria y superior presentados entre julio de 2013 y junio

de 2014 en países de diversas regiones del mundo. En América Latina, se consideraron

México, Brasil, Colombia y Perú, y se encontró que el 12% de los trabajos presentaban

contenido no original. Además, en Asia Oriental se detectó el nivel más alto de casos de

plagio, alcanzando un 14%, mientras que, en el Reino Unido, representando a Europa,

se registró el nivel más bajo con un 7%.

De acuerdo a este informe, se advierte que el plagio en los trabajos de estudiantes

de secundaria en Latinoamérica es un problema relevante que demanda una pronta y

necesaria solución. Esta práctica pone en evidencia la falta de honestidad por parte de

los alumnos al realizar sus tareas escritas, ya que evitan emplear el juicio crítico al

analizar información y utilizar sus propias palabras para resumir y expresar sus

opiniones. El plagio no solo afecta la integridad académica, sino que también limita el

desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de generar ideas originales. La

honestidad intelectual y el respeto por la propiedad intelectual en la educación son un
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principio básico en la educación y es un derecho protegido internacionalmente (Tratado

de Berna, 1979).

Otro de los problemas en los que incurren muchas veces los estudiantes de

educación secundaria, con respecto a la actitud de enfrentar un trabajo intelectual, es la

desidia. Aguilar (2000) sostiene, que constantemente mucha población está en la

búsqueda de la propia comodidad intelectual. En primer lugar, se prefiere que las cosas

sean presentadas de manera fácil, ya que el acto de pensar resulta aburrido y tedioso.

Además, el pensamiento obliga a enfrentar realidades incómodas que pueden poner en

riesgo el estilo de vida cómodo. Asimismo, se acepta sin cuestionar todo lo que se dice,

ya que hacerlo resulta problemático y carece de sentido. Se considera todo como algo

dado, sin más por descubrir

Este argumento destaca la actitud simplista con la que muchos estudiantes llegan

al aula, incapaces de enfocar su atención en la oportunidad de desarrollar su

pensamiento crítico. Factores como la pereza, la falta de motivación intrínseca, la escasa

lectura en casa e incluso la presencia de artefactos digitales, especialmente los teléfonos

móviles o computadoras portátiles, distraen a los estudiantes, impidiendo que se

acerquen al aprendizaje con una disposición adecuada. Esta problemática es una

realidad persistente en la educación secundaria actual.

Aunque se propone incluir el desarrollo de habilidades críticas en el currículo

educativo, como se mencionó anteriormente, esta propuesta colisiona constantemente

con actitudes negativas por parte de los estudiantes, lo que requiere que los profesores

busquen estrategias creativas de manera constante para fomentar la adquisición del

conocimiento.

Loable (2018) sostiene que, los fundamentos básicos e históricos de todo sistema

educativo, como son la lectura, la escritura y las matemáticas, deben incorporar tres

aspectos claves: empatía, creatividad y pensamiento crítico. Estas habilidades,

comúnmente adquiridas en otros contextos, deben estar integradas en los planes de

estudio, y así adaptarse también a la creciente influencia de la inteligencia artificial (IA)

una realidad tecnológica para nuestra sociedad. El desarrollo de estas habilidades

exclusivamente humanas, cobrará una relevancia sin precedentes. Es por eso que el

pensamiento crítico se debe posicionar como una de las competencias fundamentales
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que deben ser transmitidas por los sistemas educativos. La práctica de estas habilidades

se vuelve cada vez más necesaria mientras presenciamos la evolución de esta nueva

tecnología en nuestra realidad.

Según esta declaración, para garantizar un aprendizaje sostenido de los

estudiantes en cualquier sistema educativo, además de la lectura y la escritura, es

necesario incorporar nuevas direcciones y destrezas que son requeridas para esta nueva

década, hacia adelante. Y si bien el CNEB propone el desarrollo de competencias dentro

de la Educación Básica Regular, dentro de las que se encuentran incluidas estas

habilidades básicas, aún se debe seguir fortaleciendo el juicio crítico - y que se encuentra

incluido explícitamente en los planes de estudio – sin embargo, el avance de este proceso

en los estudiantes es aún lento. En la práctica diaria, existe una brecha que impide su

efectiva implementación y dirección. El imperioso avance de las inteligencias

artificiales y su integración al quehacer humano es ya una realidad que no es posible

evitar y al cual hay que empezar a adaptarse.

Metzler y Woessmann (2012) señalan que, los docentes juegan también un rol

fundamental en el rendimiento del estudiante. Camacho & Cancino (2017) sostienen

que, bajo distintas especificaciones, el conocimiento docente impacta decididamente

sobre los logros de aprendizaje de los alumnos.

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, resulta imperativo destacar la

relevancia primordial de la capacitación intelectual y profesional del educador con el fin

de orientar de manera efectiva a los estudiantes en el fomento de su pensamiento crítico.

No obstante, se ha constatado de manera generalizada que un porcentaje significativo

de docentes posee un dominio limitado de las herramientas didácticas apropiadas para

la enseñanza contemporánea, además de no fomentar actividades de investigación e

innovación tal como es propuesto por el Ministerio de Educación (2019). Es muy

importante que los profesores adquieran competencias pedagógicas actualizadas y sean

conscientes de la importancia de fomentar el pensamiento crítico a través de enfoques

innovadores y actividades investigativas en el aula, más aún, con herramientas virtuales.

La constante formación del docente es imperativa en beneficio de contar con una

amplia gama de recursos metodológicos que permitan alcanzar objetivos de juicio

crítico en los estudiantes. No obstante, de acuerdo a los estudios llevados a cabo por el
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MINEDU, se evidencia una situación considerablemente desigual, lo cual representa

una problemática latente en la actualidad. La falta de acceso a oportunidades de

desarrollo profesional de calidad en el campo de la tecnología y la escasez, en muchos

casos, de apoyo institucional adecuado son factores que contribuyen a esta preocupante

realidad. Es necesario abordar estas circunstancias para fomentar un entorno educativo

enriquecedor, moderno y propicio para el crecimiento intelectual de los alumnos.

Figura 13. Porcentaje de acuerdo en el Área de Capacitación.

Fuente:MINEDU (2017)

De acuerdo a esta información estadística del MINEDU (2017), la figura No. 13

muestra que el 90% de los profesores están de acuerdo en la mayoría de los aspectos

relacionados con su disposición para mejorar su desempeño laboral mediante el

perfeccionamiento, la actualización y/o la especialización en sus materias pedagógicas.

En líneas generales, se evidencia que prácticamente la totalidad de los docentes

reconoce la necesidad de fomentar su participación en programas destinados a mejorar

su labor, así como la importancia de mantenerse actualizados de manera constante.
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Pero, por otro lado, un 10% de los profesores en servicio y un 20% de los

estudiantes de la docencia expresan su desacuerdo en cuanto a la disposición para

aprender y utilizar equipos audiovisuales y otros recursos didácticos.

Se ha identificado otra dificultad que guarda relación con el segundo concepto a

desarrollar y que se refiere a los recursos de trabajo empleados en los proyectos

educativos de esta categoría. Esta problemática está vinculada al tipo de información

utilizada en proyectos de índole musical, específicamente en lo que respecta a los

artículos escritos relacionados con el arte. El material de información musical

especializado está ligado al llamado periodismo musical. Armañanzas (1993) señala

que, aunque algunos medios de prensa han dedicado una sección específica a los temas

culturales, al momento de transformarlos en noticias, se les trata en desventaja en

comparación con otros temas, como Política y Economía, por ejemplo.

Este tipo de artículos, pertenecientes a un enfoque periodístico específico, han

recibido menos atención en comparación con otros temas de interés público.

Desafortunadamente, hay terceros que determinan su relevancia cultural y los relegan a

un segundo plano en comparación con asuntos que consideran más importantes,

alejando así el interés del lector de temas relacionados con expresiones artísticas como

lamúsica. En este caso en particular, no se pretende restar mérito a otras manifestaciones

artísticas que también sufren de este descuido y falta de interés informativo en diferentes

medios de comunicación. Se minimiza la influencia espiritual positiva que el arte posee

en la calidad de vida del ser humano, mientras se da importancia a temas triviales,

noticias sensacionalistas o asuntos que los directores periodísticos consideran más

relevantes.

Respecto a la difusión y creación de artículos culturales de índole musical,

Armañanzas (1993) también explica que, los críticos que escriben en los suplementos

son expertos en diferentes disciplinas artísticas, como cine, danza, literatura, artes

visuales y música, entre otras. En su mayoría, no son periodistas, sino académicos,

novelistas, poetas, catedráticos e intelectuales. Son ellos quienes se dedican

principalmente a realizar críticas, mientras que los redactores de prensa tienen la

responsabilidad de informar sobre los eventos culturales a través de noticias, reportajes,

entrevistas y crónicas.
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Esto podría implicar que este tipo de literatura periodística especializada solo

esté al alcance de aquellos que están involucrados en actividades de carácter cultural.

Para el público en general, esta clase de información no se considera una fuente de

motivación para la lectura, ya que se le atribuye un carácter elitista, intelectual y distante

para el lector promedio. Tal vez el uso de un lenguaje especializado y culto, en algunos

casos, no resulte atractivo para una lectura entusiasta. Encaminando esta situación al

ámbito escolar, el profesor debe ser capaz de explicar cuidadosamente el tema en

cuestión. Esto implica que el docente debe estar debidamente preparado para abordar

estos temas culturales especializados y transmitir el mensaje apropiado al nivel del

estudiante.

Un detalle a observar es que, como expresa Alayo (2023), en su tesis “La música

como noticia: Las características de la actual cobertura periodística sobre música en

el diario El Comercio”, [Tesis de Bachiller] Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC),

en cuanto a los géneros musicales abordados en los artículos musicales locales, se revela

una marcada preponderancia en la difusión de géneros cercanos al rock, tanto en inglés

como en español y que son divulgadas por diversos medios de comunicación escrita, a

pesar de que no es uno de los géneros musicales más populares en el país, según una

encuesta realizada en diciembre de 2015. Esta tendencia actual en diarios en diarios

influyentes, como “El Comercio” de dar importancia a este tipo de géneros musicales

en su cobertura periodística podría estar relacionada con el desarrollo histórico propio

del periodismo musical en el Perú, donde la cumbia, la salsa y otros ritmos autóctonos

no cuentan con publicaciones relevantes ni con la identificación cultural de los jefes

redactores ni con la línea del medio de comunicación.

Es importante señalar, también, que los artículos sobre expresiones musicales en

el ámbito local contienen muchos sesgos culturales. Según el autor, el rock ha sido un

género publicitado históricamente por uno de los periódicos más antiguos del Perú y su

línea editorial, plasmada sobre todo en su suplemento sabatino llamado “LUCES”,

semanario que se inclina a los gustos musicales de un sector específico de la población.

Otros géneros musicales foráneos como la salsa y folclor latinoamericano, o la cumbia

y la música folklórica peruana en todas sus expresiones, no cuentan con una difusión

adecuada en este diario de difusión masiva, como es el caso del estudio.
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Incluso, se puede afirmar que la música académica, comúnmente conocida como

“clásica” y el jazz, los cuales cuentan con una audiencia muy reducida en la ciudad (solo

existe una radio cultural en Lima: Radio Filarmonía 102.7 FM) tienen una presencia

extremadamente limitada en la difusión local, lo que dificulta que los jóvenes exploren

otras expresiones musicales válidas también. Los artículos musicales escritos son

publicaciones desconocidas para la población estudiantil y, como resultado, no se les

brinda un enfoque sólido de difusión, afectando así la apreciación subjetiva que se puede

tener de este tipo de expresión sonora y la información escrita en pro de conocimiento

y apreciación de la diversidad cultural peruana y sus expresiones musicales.

En base a toda esta explicación y de acuerdo a la problemática observada, en el

colegio "SantaMaría Marianistas" se implementó un proyecto educativo dentro del Área

de Arte y Cultura para evaluar el efecto positivo del uso de artículos musicales, en este

caso, publicados en línea, en el desarrollo del juicio crítico en estudiantes de segundo

año de secundaria durante el año 2022. Este proyecto permitió evidenciar el desarrollo

de esta competencia en los trabajos de los estudiantes a través de críticas escritas.

La identificación del problema surge debido a que, en ciertos casos, durante esta

etapa de trabajo, los estudiantes mostraron carencias en las habilidades requeridas para

evaluar de forma crítica la información musical proporcionada por el profesor durante

el desarrollo de las clases. Esto resultó en una limitación en su capacidad para realizar

críticas escritas de manera efectiva y honesta sobre temas relacionados a la música del

Perú.

En lugar de realizar un análisis y reflexión objetiva y subjetiva sobre los

diferentes aspectos de la información presentada en los artículos, la mayoría de los

estudiantes simplemente leían y aceptaban las propuestas sin cuestionarlas. Además,

optaron por la acción de "copiar/pegar", muchas veces, fragmentos del texto sin analizar

detenidamente su contenido para luego realizar la elaboración de sus propios escritos.

Fue necesario llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se detallará en

los capítulos siguientes, con el fin de que los estudiantes pudieran realizar sus críticas

escritas de manera efectiva. Además, este proceso permitió seleccionar los mejores

trabajos para ser enviados a los directores de la revista "The Babel Flute" y puedan ser

considerados para su publicación.
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De acuerdo a los lineamientos del CNEB (2016), se observó que, en las prácticas

pedagógicas llevadas a cabo durante las clases de Arte y Cultura, los estudiantes se

encontraban en una etapa inicial en cuanto a la competencia "Aprecia de manera crítica

las manifestaciones artístico-culturales".

2.2 Formulación del Problema General y Específicos

2.2.1. Problema general

¿Por qué fue importante el desarrollo del juicio crítico a través de los

artículos musicales en los estudiantes de segundo de secundaria del colegio “Santa
María Marianistas” en el año 2022?

2.2.2. Problemas específicos

1. ¿Cuál fue la relación existente entre el desarrollo del análisis crítico y la

redacción de críticas escritas sobre artículos musicales en los estudiantes de
segundo de secundaria del colegio "Santa María Marianistas" en el año 2022?

2. ¿Cómo se relacionó la selección de información relevante con la apreciación

de artículos musicales desarrollada por estudiantes de segundo de secundaria
del colegio "Santa María Marianistas” en el año 2022?

2.3 Objetivo General y Específicos

2.3.1. Objetivo general

Describir la importancia del desarrollo del juicio crítico a través de los

artículos musicales en los estudiantes de segundo de secundaria del colegio "Santa

María Marianistas" en el año 2022.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Determinar relevancia entre el desarrollo del análisis crítico y la redacción de
críticas escritas sobre artículos musicales en los estudiantes de segundo de
secundaria del colegio "Santa María Marianistas" en el año 2022.

2. Determinar la relación entre la selección de información relevante y la

apreciación de artículos musicales desarrollada por estudiantes de segundo de

secundaria del colegio "Santa María Marianistas" en el año 2022.
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CAPÍTULO 3

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Justificación e Importancia del Estudio

3.1.1. Justificación Teórica

De acuerdo a los lineamientos del Currículo Nacional de la Educación Básica -

CNEB (2016), se busca fomentar en los estudiantes del sexto ciclo de la Educación

Básica Regular (EBR) el siguiente objetivo: "Promover la reflexión creativa y crítica

sobre expresiones artístico-culturales".

Por lo tanto, se llevó a cabo un proyecto educativo en el colegio "Santa María

Marianistas", titulado "Proyecto The Babel Flute Magazine" y que tuvo lugar entre los

meses de julio y octubre - correspondientes al primer y segundo semestre académico -,

del año 2022. Participaron los estudiantes del curso de Arte y Cultura de segundo de

secundaria, bajo la supervisión del profesor Manuel Carranza Cueto.
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La actividad llevada a cabo en el Área de Arte y Cultura cuenta con el respaldo

de los lineamientos del Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el Proyecto Educativo

Institucional (PEI) del colegio "Santa María Marianistas", tal como se evidencia en el

marco teórico de esta investigación. La publicación de las críticas escolares realizadas

por los estudiantes en una reconocida revista especializada a nivel internacional ha

generado un importante reconocimiento para la institución, según han expresado los

directivos de la revista "The Babel Flute" (ver anexo No. 6).

3.1.2. Justificación Práctica

Durante las respectivas clases de Arte y Cultura, los estudiantes realizaron la

elaboración de sus trabajos bajo las indicaciones del profesor confeccionadas en un

Google Slide (ver Anexos No. 12 y 13) - herramienta similar al Power Point de

Microsoft Office - y que fueron publicadas en la plataforma virtual CLASSROOM,

herramientas pertenecientes a Google for Education y cuyos servicios son utilizados

para el desarrollo curricular del colegio “Santa María Marianistas”.

Desde el inicio de las lecciones, se instruyó a los estudiantes sobre la importancia

de leer detenidamente los artículos seleccionados por el profesor para que puedan

redactar una crítica escrita sólida y coherente. Durante este proceso, se les recomendó

también que identificaran las palabras desconocidas y las buscaran en un diccionario.

Además, se les enfatizó de la necesidad de prestar especial atención a la redacción de

sus textos, evitando errores ortográficos, por ejemplo.

En dicha actividad, los estudiantes elaboraron críticas escritas sobre artículos

publicados por el mencionado profesor en la revista especializada en línea

www.thebabelflute.com y que se encuentran publicados en la Edición I (ver Anexo No.

2) y en la Edición IV (Ver Anexo No 3). Estos artículos llevan por título "Perú, música

para el mundo" (Ver Anexo No. 4) y "La flauta en la música afroperuana" (ver Anexo

No. 5).

Cinco aulas de segundo de secundaria (“A”, “B”, “C”, “D” y “E”), conformadas

por 30 estudiantes varones de entre 13 y 14 años, se dividieron en grupos de 15 alumnos

por cada sección, con el fin de llevar a cabo el proyecto. El primer grupo de 75

estudiantes realizó el proyecto en el primer semestre y el segundo grupo de estudiantes

http://www.thebabelflute.com/
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lo realizó en el segundo semestre. Después de realizar la revisión y corrección de sus

trabajos, se eligieron a 05 estudiantes de cada aula para recibir la respectiva

retroalimentación. Luego, con la colaboración de dos colegas del curso de

Comunicación, los trabajos fueron nuevamente revisados y se les brindaron indicaciones

para mejorar la redacción general de sus críticas sin modificar sus ideas centrales y

originales, realizando el proceso conjuntamente con los estudiantes.

Seguidamente, se procedió a seleccionar a un estudiante por cada sección que

cumpliera con todos los requisitos explicados en clase. De esta manera, se enviaron las

cinco críticas finalistas a los directores de la revista “The Babel Flute” vía correo

electrónico, quienes se les encomendó la revisión imparcial de los trabajos y elegir,

finalmente, a los ganadores. Se escogerían a 02 estudiantes cuyos trabajos serían

publicados en futuras ediciones de la revista virtual. Además de la publicación, a los

estudiantes ganadores se les otorgaría un certificado expedido por los directivos de la

revista, así como un premio sorpresa por haber demostrado las mejores aptitudes en sus

trabajos.

Los trabajos elegidos se encuentran publicados en las ediciones V y VI de la

mencionada revista.

3.1.3. Importancia del Estudio

El trabajo realizado por los estudiantes de segundo de secundaria del colegio

“Santa María Marianistas” se justifica porque se observó la necesidad de incluir

actividades educativas transversales con el Área de Comunicación que incentiven el

objetivo planteado por el Ministerio de Educación que es el fomentar la reflexión crítica

acerca de las manifestaciones artístico-culturales, siendo la lectura de un artículo escrito

en una revista internacional, especializada en música, la oportunidad para que los

estudiantes del curso de Arte y Cultura, a través de la construcción de una crítica escrita,

pusieran en práctica habilidades relacionadas al juicio crítico como están indicadas en

el Programa de Nivel Secundaria de la EBR – MINEDU (2016) y cuyo objetivo

principal es reconocer las diferentes expresiones artísticas y culturales, realizar

investigaciones sobre los artistas e intérpretes, estudiar las prácticas culturales

arraigadas en tradiciones y saberes populares, fomentar el aprendizaje sobre la cultura
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entre diferentes generaciones, facilitar la integración de distintos lenguajes artísticos y

brindar oportunidades para conocer y adquirir habilidades en el uso de tecnologías de

información y comunicación (TIC’s).

3.2 Delimitación del Estudio

El proyecto educativo se realizó dentro de las instalaciones del colegio “Santa

María Marianistas” ubicado en Avenida La Floresta 250, en el distrito de Santiago de

Surco – Lima, durante el horario diurno programado del curso de Arte y Cultura del

segundo grado de secundaria en el año 2022, con un total de 150 estudiantes varones

participantes. Segundo de secundaria se divide en cinco secciones (“A”, “B”, “C”, “D”

y “E”), con un promedio de 30 estudiantes por cada una. Para realizar el proyecto se

seleccionaron 15 estudiantes sumando un total de 75 estudiantes, los cuales realizaron

el trabajo durante el primer semestre (julio) y el segundo grupo restante desarrolló el

trabajo en el segundo semestre (noviembre). Los estudiantes utilizaron como

instrumentos de elaboración de sus trabajos para este proyecto las herramientas virtuales

de Google for Education (Google Slides, Google Docs y Classroom) y los textos a

analizar fueron sobre dos artículos específicos publicados en la revista en línea

www.thebabelflute.com: “Perú, Música Para el Mundo” (primer grupo de estudiantes)

y “La Flauta en la Música Afroperuana” (segundo grupo de estudiantes).

3.3 Técnicas de Investigación

Hernández et al. (2006), consideran que el enfoque cualitativo es aquel que se

emplea para la recopilación de datos sin asignarles valores numéricos con el fin de

explorar o refinar las preguntas de investigación durante el proceso de interpretación. El

enfoque en cuestión se relaciona con las ideas, perspectivas y métodos de investigación

no cuantitativos, destacándose por abordar el problema siguiendo una estructura más

flexible con el propósito de volver a descubrir y refinar las preguntas de investigación.

Considerando este enfoque, se utilizó el método de estudio de campo mediante

la observación directa, el cual se llevó a cabo en el entorno donde ocurrió el proyecto

de estudio. A través de la observación, se prestó atención a los diversos aspectos del

http://www.thebabelflute.com/
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proceso para examinar sus características y comportamiento dentro de su entorno.

Además de otras ventajas significativas, esta técnica permitió formular de manera

objetiva la investigación, incluyendo la descripción del proyecto, las técnicas y

herramientas a utilizar.

Según Campos y Lule (2012), la observación constituye el método más

adecuado, estructurado y racional para registrar visualmente el trabajo y verificar

aquello que se desea comprender. En otras palabras, consiste en captar de manera

objetiva lo que sucede en el entorno objetivo, ya sea para describirlo, analizarlo o

explicarlo desde un enfoque científico.

Se aplicó la observación directa, que es la inspección que se hace abiertamente

a un fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los

aspectos inherentes a su comportamiento y características dentro de ese campo y la

observación indirecta, ya que se inspeccionó parte del proyecto sin entrar en contacto

con él, sino tratándolo a través de instrumentos específicos, en este caso las herramientas

de Google for Education y que permitieron realizar las observaciones pertinentes de las

características de los trabajos.

En resumen, el presente estudio de investigación se clasifica como aplicado y se

centra en un enfoque cualitativo, ya que se llevó a cabo a través de un proceso de

observación. Su diseño es descriptivo, ya que su objetivo fue caracterizar las diferentes

dimensiones relacionadas con la comprensión literal y la comprensión crítica. Se trata

de una investigación no experimental porque analiza la información sin modificar la

unidad de trabajo.

Fermín (2019) señala que el análisis del texto argumentativo consta de una

estructura de tres niveles: introducción, desarrollo y conclusión.

El cuestionario base utilizada en el desarrollo del trabajo de los estudiantes se

diseñó en base a lo que propone el autor, el cual constó de 03 dimensiones que medirían,

de acuerdo a las preguntas diseñadas, el nivel de comprensión de lectura en los alumnos

de este grado en particular (Ver Anexo No. 12 y 13).

Guiz (2008) sostiene que, cuando se habla del análisis de contenidos, se hace

referencia a una metodología indirecta que se basa en la profundización e interpretación

de fuentes documentales ya existentes. Bajo el análisis de contenido se estructura el
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desarrollo del texto para recoger puntos de vista específicos, en este caso, de los artículos

indicados y para el desarrollo del trabajo se realizó en las plataformas digitales que se

utilizan en el centro educativo donde se llevó a cabo el proyecto. Se observó la validez

de contenido, el cual consistió someter a juicio los trabajos de los estudiantes a cargo de

un experto en el tema de la comprensión lectora (un docente del Área de Comunicación)

y se seleccionaron los trabajos con mejor estructura de redacción respetando los puntos

señalados anteriormente hasta la culminación del proceso.



89

CAPÍTULO 4

FORMULACIÓN DEL DISEÑO

4.1. Diseño Esquemático

El presente capítulo expondrá detalladamente las condiciones y el proceso

llevado a cabo para alcanzar el objetivo del proyecto educativo desarrollado en el

colegio "Santa María Marianistas" sobre las críticas escritas por los estudiantes de

segundo de secundaria. Para el estudio de este proyecto, se han empleado instrumentos

de investigación delimitados y metodologías educativas específicas. Además, se

describe el procedimiento utilizado para llevar a cabo el propósito educativo.

Los hallazgos de esta investigación tienen el fin de informar y enriquecer las

prácticas educativas, brindando a los docentes herramientas y conocimientos que

promuevan un desarrollo cognitivo y analítico más sólido en los estudiantes a través de

estas prácticas educativas.
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Para la obtención de los datos internos del colegio "Santa María Marianistas" así

como para la consiguiente confección de gráficos y tablas estadísticas utilizadas en la

explicación de este proyecto, se utilizó el programa Microsoft Excel y Microsoft Word,

perteneciente a las herramientas incluidas en Microsoft Office 2016.

4.1.1. Análisis de la Situación Educativa.

Tras analizar los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica del

curso de Arte y Cultura llevada a cabo en el mes de abril del año 2022, se identificó

una carencia en relación a la competencia denominada "Aprecia de manera crítica

las manifestaciones artísticos-culturales", la cual comprende tres habilidades:

 Percepción de manifestaciones artístico-culturales.

 Contextualización de manifestaciones artístico-culturales.

 Reflexión creativa y crítica sobre manifestaciones artístico-culturales.

De acuerdo con el MINEDU (2021), la evaluación diagnóstica de entrada

se realiza al comienzo del año escolar con el propósito de recopilar información

sobre la situación académica de los estudiantes en relación a las competencias.

Esto permite planificar acciones que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje

para el año lectivo.

Según los resultados obtenidos en dicha evaluación, se propone llevar a

cabo diversos proyectos culturales con el fin de desarrollar dicha competencia.

El proyecto de las críticas escritas sobre artículos musicales elaborado por

los estudiantes de segundo de secundaria del colegio Santa María Marianistas fue

presentado inicialmente al Coordinador del Área de Arte y Cultura, el profesor

Toma Mihaylov. Durante una reunión general del Área en marzo de 2022, se

propuso llevar a cabo este proyecto basándose en los resultados de la Prueba

Diagnóstica que se les aplicó a los estudiantes en la cuarta semana de marzo.

Con el fin de lograr los objetivos establecidos, se llevaron a cabo diversas

propuestas durante las reuniones del equipo de Arte y Cultura. Se planteó la idea

de desarrollar un proyecto que involucrara a los estudiantes de segundo año de
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secundaria en un concurso interno enfocado en la redacción de críticas sobre

artículos musicales. El propósito de este proyecto fue desarrollar el juicio crítico

y, además, establecer una conexión con el conocimiento y la difusión de la cultura

musical de Perú, a través del análisis y la lectura de los artículos del profesor

Manuel Carranza Cueto publicados en la revista en línea "The Babel Flute". La

elección de esta revista se basó en el hecho de que el profesor en mención, es

redactor del magazine virtual.

4.1.2. Definición de los objetivos

El objetivo principal del proyecto educativo es el logro de una de las

competencias del curso de Arte y Cultura: apreciar de forma crítica las expresiones

artísticas y culturales. Una manera de lograr dicho objetivo es fomentando el

desarrollo del juicio crítico en los estudiantes, quienes llevan a cabo críticas

escritos sobre artículos musicales.

Otros objetivos secundarios y que están relacionados con la competencia

mencionada son los siguientes:

 Elaborar opiniones acerca del significado de una expresión artístico-cultural

basándose en la información recolectada y explicar la conexión entre los

elementos que la conforman y las ideas que transmiten.

 Adquirir la habilidad de aproximarse al arte con atención, mejorando

constantemente la capacidad de analizar de manera crítica lo que se observa y

se escucha, antes de emitir juicios, contando con la información necesaria para

responder de manera más informada.

 Incorporar diversas tecnologías y plataformas virtuales, como el

aprovechamiento de las herramientas proporcionadas por Google for

Education.

 Obtener conocimientos del acervo cultural peruano.

 Promover la adquisición y salvaguardia del legado cultural mediante el uso de

textos.
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 Buscar diversas alternativas que posibiliten crear una solución innovadora a un

inconveniente mediante la indagación.

 Incorporar habilidades transversales con otras áreas del currículo, como el Área

de Comunicación, al momento de utilizar la comprensión lectora para leer y

escribir críticas sobre artículos culturales.

4.1.3. Estrategias

Según Torres y Girón (2009), los docentes emplean técnicas para diseñar

actividades pedagógicas, fomentar el aprendizaje en los alumnos, indagar sobre

conocimientos previos, alcanzar los objetivos de competencia, evaluar los

aprendizajes y facilitar la autoevaluación. Estas técnicas se conocen como

estrategias de enseñanza. Por otro lado, las estrategias de aprendizaje son

procedimientos o conjuntos de pasos que el estudiante adquiere y utiliza de

manera intencional como herramientas flexibles para lograr un aprendizaje

significativo.

Siguiendo las pautas explicadas por el autor, para realizar el proyecto

educativo sobre la composición de críticas escritas por estudiantes del segundo de

secundaria, se utilizaron las siguientes estrategias:

 El concurso. Según la RAE, se trata de una competencia o prueba en la que

varios candidatos participan con el objetivo de obtener un premio. Los
estudiantes realizarían una crítica escrita y de la selección exhaustiva de
trabajos se obtendría uno o más ganadores.

 Estrategia de recompensa. Se basa en ofrecer incentivos o premios a los

individuos como una forma de motivación para alcanzar determinados
objetivos o completar tareas específicas. La idea es que la promesa de una
recompensa actúe como un estímulo positivo que impulse el desempeño y el

logro de metas. Los estudiantes ganadores recibieron un premio sorpresa y la
publicación de sus trabajos en la revista internacional antes mencionada.

 Realización de un texto expositivo/argumentativo (introducción,
desarrollo y conclusiones argumentativas). Los estudiantes llevarían a cabo
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la creación de un texto basado en artículos de índole cultural, en el cual
expondrían sus opiniones al respecto de manera estructurada y resaltarían las

secciones que ellos consideren más relevantes para argumentar.

 Lectura comentada. En clase, se leerían algunos párrafos de los trabajos y se

comentaría, de manera oral, la opinión de los mismos. Se crearía una discusión

de ideas entre profesor y estudiante.

 Retroalimentación. Este proceso es fundamental porque implica brindar a los

estudiantes información sobre su rendimiento académico con respecto al

producto escrito realizado con el propósito de mejorar su aprendizaje. Una

retroalimentación eficaz permite comprender sus puntos fuertes y áreas de

mejora, identificar aspectos en los que pueden crecer y realizar cambios en su

enfoque de estudio. En la experiencia del docente, esta estrategia forma parte

de su actividad educativa diaria.

 El uso de las Tic´s. Son conjuntos de herramientas tecnológicas, como

computadoras, dispositivos móviles, software, internet y medios digitales, que

se utilizan para crear, almacenar, transmitir y manipular información. Estas

herramientas implican el uso, para este proyecto, de Chromebook, Google for

Education (Google Docs, Google Slide, Youtube, Classroom) y páginas web.

A través de este tipo de actividades los estudiantes tienen una oportunidad

de enfrentar nuevos conocimientos y lograr que, a través de ciertos procedimientos

guiados por el docente, adquieran la capacidad de resolver situaciones y puedan

poner en práctica el juicio crítico para expresar sus ideas y realizar opiniones

escritas, logrando realizar, posteriormente, un producto de calidad.

4.1.4. Canales

Para el proyecto educativo que se desarrolló durante las clases de Arte y

Cultura, se plantearon los siguientes canales de difusión de los trabajos:

 La revista especializada, en línea “The Babel Flute” (www.thebabelflute.com),

que publica artículos relacionados a la música y en especial a la difusión

internacional de la flauta traversa. Se coordinó previamente con los directivos
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de la revista, los maestros Yulia Berry y Onorio Zaralli, la posibilidad de su

participación en el proyecto liderado por el profesor del Área de Arte y Cultura,

Manuel Carranza Cueto, para la publicación de los artículos ganadores.

 “La Revista SM”, canal de difusión para la comunidad del colegio “Santa

María Marianistas” y a través de la página web oficial de la institución, a cargo

del profesor Rodolfo Villalobos (ver figura No. 28).

 Los boletines informativos oficiales del colegio (ver anexos No. 11 y 12), que

fueron editados y difundidos por el profesor a cargo, Víctor Ciquero.

4.1.5. Ejecución del Proyecto

Después de recibir las indicaciones del trabajo, los estudiantes

comenzaron su proceso de investigación sobre el artículo seleccionado. Como

primer paso, utilizaron la página web de la revista "The Babel Flute", una

plataforma virtual donde se encuentran publicados los artículos del profesor.

Utilizaron Google Docs para registrar las palabras desconocidas y buscar sus

respectivos significados en el diccionario, además de ser la herramienta utilizada

para redactar sus trabajos. Seguidamente, procedieron a identificar y separar la

información relevante de los artículos seleccionados para iniciar, de esta manera,

la redacción de sus críticas durante las horas de clase de Arte y Cultura.

Una vez finalizados los trabajos, se les solicitó a los estudiantes que los

subieran a la plataforma virtual utilizada por el colegio, Google Classroom, con

el fin de permitir su posterior revisión, retroalimentación y valoración. Para llevar

a cabo esta evaluación, se empleó una rúbrica que incluía diferentes calificaciones:

En inicio (calificación "C"), en proceso (calificación "B") y logrado (calificación

"A"). Los criterios de evaluación abarcaban el manejo de la información, la

argumentación, el dominio de la escritura de textos y el cumplimiento de las

normas ortográficas.

Después de proporcionar retroalimentación y calificar todos los trabajos

involucrados, se seleccionaron cinco trabajos por cada sección para llevar a cabo

una nueva revisión y, posteriormente, realizar una selección final. De esta manera,
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se eligieron únicamente cinco trabajos, uno por cada sección, quedando 25

trabajos semifinalistas.

Una vez seleccionados los semifinalistas, los estudiantes debían revisar

nuevamente sus escritos y presentarlos al profesor del área de Arte y Cultura, así

como al profesor del área de Comunicación, con el fin de recibir una

retroalimentación adicional. Estos trabajos serían enviados a los directivos de la

prestigiosa revista internacional "The Babel Flute", quienes serían los encargados

de seleccionar los dos trabajos ganadores. Los trabajos elegidos serían publicados

en la misma revista, se entregarían diplomas a los autores y se otorgarían dos

premios sorpresas como reconocimiento a su destacado desempeño.

Una vez finalizado el proceso de realización de las críticas escritas, la

información de los ganadores fue difundida en diversas ediciones de la revista

internacional, así como en la revista virtual del colegio Santa María “La Revista

SM” y en los boletines informativos oficiales de la institución.

Este reconocimiento a los estudiantes destacados y la entrega de premios

se llevó a cabo en una ceremonia especial, que contó con la presencia del director

académico, el Prof. Marco Rivas, y la directora del área de Orientación Educativa

y Tutoría, la profesora Rossana Zegarra.
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Fuente: Elaboración propia

4.2. Metodología

Para la realización del proyecto educativo en el segundo año de secundaria del

colegio "Santa María Marianistas", fue necesario aplicar diversas metodologías con el

4.1.6. Esquema

Figura 14. Esquema del Procedimiento del Proyecto

fin de lograr la máxima eficiencia en el trabajo de los estudiantes

Acuña (2021) sostiene que, una característica importante de un estudiante debe

ser su capacidad de autonomía en la búsqueda del aprendizaje. Sin embargo, para

lograrlo, es necesario que el estudiante esté respaldado por un enfoque educativo que se

centre en el crecimiento y la construcción del conocimiento.

De acuerdo con el escritor, la capacidad de ser autónomo se desarrolla paso a

paso en los estudiantes cuando se les permite aplicar el pensamiento crítico para resolver

los problemas planteados en el trabajo y comprender completamente el material que se

va a analizar. Este proceso de trabajo se encuentra directamente relacionado con el
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enfoque constructivista, el cual se enfoca en el desarrollo de habilidades que establecen

las pautas para la construcción de nuevos conocimientos, tal como se detalla dentro del

marco teórico de la presente investigación.

Como resultado de este enfoque, surgieron dos metodologías fundamentales

para llevar a cabo el proyecto:

1. Aprendizaje basado en el pensamiento

2. Aprendizaje basado en competencias

Villar de la Fuente (2020) en su tesis “El Aprendizaje Basado En El

Pensamiento: El Pensamiento Sistémico, (Tesis de grado) en la Universidad de

Valladolid, España, señala que la metodología educativa - conocida como aprendizaje

o educación basada en el pensamiento - es una de las metodologías activas más

ampliamente utilizadas en la actualidad debido a su capacidad para motivar a los

estudiantes a ser partícipes de un aprendizaje reflexivo que busca transformar la forma

de recibir información. El principal propósito de esta metodología es fomentar en los

alumnos un pensamiento efectivo que les permita tomar decisiones, así como desarrollar

habilidades creativas y críticas.

De acuerdo al autor, esta metodología permite promover en los alumnos un

pensamiento con lógica y practicidad, que les brinde oportunidades para resolver

situaciones problemáticas cognitivas con autonomía y permitir de esta manera,

desarrollar competencias que desarrollen su creatividad, es decir, el desarrollo del juicio

crítico. Se destaca por su enfoque en la criticidad y la autogestión, lo que implica que

los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también aprenden a

aplicarlos de manera práctica en situaciones reales, como en el caso de la redacción de

sus propias críticas sobre artículos de índole cultural. A través de esta metodología, se

busca promover la participación activa de los alumnos, estimulando su curiosidad y su

capacidad para cuestionar, investigar y analizar diferentes temas.

También una de las ventajas de esta metodología es que permite a los estudiantes

desarrollar habilidades de colaboración y trabajo en equipo, ya que se fomenta el

aprendizaje en grupos y la discusión conjunta de ideas, tal como se realizó en el proyecto

educativo de la clase de Arte y Cultura. Además, al centrarse en el proceso de
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pensamiento y no solamente en los resultados, se promueve una actitud de perseverancia

y resiliencia frente a los desafíos propuestos por el profesor del curso.

Dentro de los lineamientos del aprendizaje basado en competencias, Delors

(1996), estableció cuatro principios fundamentales que debían orientar la educación, en

general:

 Desarrollar el conocimiento: esto implica adquirir las herramientas necesarias para

comprender el mundo que nos rodea.

 Fomentar la capacidad de acción: aprender a hacer para poder influir en nuestro

entorno y generar un impacto positivo.

 Promover la convivencia y la cooperación: aprender a vivir juntos implica participar

y colaborar con los demás, fomentando un ambiente de respeto y colaboración.

 Cultivar la identidad personal: aprender a ser es un proceso fundamental que sintetiza

los tres puntos anteriores. Se trata de desarrollar una identidad propia y autónoma.

Estos cuatro principios fundamentales (conocer, hacer, convivir y ser)

constituyen una base importante en la educación basada en competencias y, por ende,

en su metodología; y, al mismo tiempo, se alinean con los principios del aprendizaje

significativo relacionado con el juicio crítico y que se encuentra respaldado en el

Proyecto Educativo Institucional del colegio “Santa María Marianistas”

Aplicando estos principios metodológicos en el proyecto educativo-cultural

llevado a cabo, el desarrollo del trabajo se encamina de la siguiente manera:

En primer lugar, se diseñó un plan de trabajo estructurado y detallado que sirvió

como guía para los estudiantes durante todo el proceso. Este plan incluyó etapas claras

y secuenciales, desde la selección de los artículos musicales hasta la redacción de las

críticas. De esta manera, se proporcionó a los estudiantes una visión indudable de las

tareas a realizar y se fomentó la organización y la gestión del tiempo.

Además, se llevó a cabo una capacitación previa en el análisis crítico de artículos

musicales, donde se brindaron las herramientas necesarias para comprender y evaluar

de manera objetiva los diferentes aspectos de las obras. Se impartieron clases teóricas y

prácticas, se realizaron algunos ejercicios de análisis y se promovió la discusión en

grupo para practicar y fortalecer la capacidad crítica de los estudiantes.
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Asimismo, se estableció un sistema de retroalimentación constante, tanto

individual como grupal. Cada estudiante recibió comentarios y sugerencias

personalizadas sobre sus críticas, con el objetivo de mejorar sus habilidades de

redacción y análisis. Además, se organizaron sesiones de revisión en grupo, donde se

discutieron y compartieron algunas críticas de manera constructiva, fomentando el

intercambio de ideas y la mejora colectiva.

Para optimizar la eficiencia del trabajo, se utilizaron herramientas tecnológicas

como plataformas en línea para compartir los artículos seleccionados y las críticas

redactadas. Esto facilitó la colaboración entre los estudiantes y permitió un acceso

rápido y fácil a los recursos necesarios y obviamente, a la corrección de sus trabajos.

Por último, se estableció un cronograma de entregas y revisiones, con fechas

límites específicas y con indicaciones evaluativas determinadas, a finales del primer y

segundo semestre del año escolar 2022. Esto permitió mantener un ritmo constante de

trabajo y evitó retrasos innecesarios.

4.3. Procedimientos

Una vez que la propuesta es aprobada por el Coordinador del Área de Arte y

Cultura, el profesor Toma Mihaylov, el proyecto se incluye en los documentos de

planificación educativa del colegio, establecidos en el Proyecto Curricular Institucional

(PCI) del colegio “Santa María Marianistas”: la Programación Anual, la Programación

de Unidad y la Programación de Actividades de Aprendizaje Significativo (PAAS).

Este proyecto fue programado para llevarse a cabo durante el año académico

2022, en las cinco secciones "A", "B", "C", "D" y "E" de segundo de secundaria, cuya

población promedio era de 30 estudiantes por sección. El primer grupo, formado por los

primeros 15 estudiantes en orden alfabético, desarrollaron el trabajo durante el primer

semestre, mientras que el segundo grupo, compuesto por la otra mitad, trabajaron

durante el segundo semestre.

En el Área, se observó la necesidad de que los estudiantes tuvieran un mayor
contacto con las manifestaciones artísticas y culturales, así como una mayor
comprensión del trabajo cultural realizado por diversos artistas en el mundo, para
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difundir nuestra cultura peruana en diferentes ámbitos. Además, se consideró que esta
sería una oportunidad para que los estudiantes participaran en actividades
interdisciplinarias con el Área de Comunicación, fortaleciendo su juicio crítico a través
de la redacción de artículos culturales para su publicación en la revista internacional
"The Babel Flute".

Posteriormente, se tomó la determinación de incorporar el proyecto dentro de
los registros formales empleados para planificar las actividades pedagógicas llevadas a
cabo durante los dos semestres del ciclo escolar en cuestión: la Programación Anual, las
Unidades de Aprendizaje y la Programación de Actividades para el Aprendizaje
Significativo, conocida como PAAS o programación corta. Dichos documentos
oficiales se implementaron con el propósito de asegurar una estructura organizativa
coherente y consistente en la planificación curricular, permitiendo así una gestión
eficiente de las actividades educativas a lo largo del año escolar.

Todas las actividades pedagógicas llevadas a cabo en el Área de Arte y Cultura,
incluyendo el proyecto educativo en mención, fueron sometidas a evaluación y las
calificaciones obtenidas se registraron en el sistema educativo interno del colegio
denominado SIANET. La supervisión y administración de esta área específica se
encuentra a cargo de la señora Paola Terrones y el señor Miguel Ángel Hurtado.

Tras la aprobación del proyecto por la autoridad competente (el Coordinador del
Área de Arte y Cultura), se establecieron coordinaciones con cuatro estamentos de
importancia en el colegio:

En primer lugar, se contactó al coordinador de Programas Institucionales y
encargado de la Gestión Cultural del colegio, el profesor Rodolfo Villalobos. Él tiene la
responsabilidad de organizar la revista virtual del colegio, conocida como "La Revista
SM". Dicha publicación, en formato digital, permite dar a conocer los trabajos más
destacados realizados por los estudiantes de todo el colegio, dirigidos a la comunidad
marianista y al público en general.

Además, se contó con la colaboración del profesor Víctor Ciqueros, quien estuvo
a cargo de la organización, redacción y difusión del Boletín SM, una publicación diaria
que informa sobre las actividades institucionales (ver anexos No. 11 y 12).

En tercer lugar, se estableció contacto con los directivos de la revista

internacional en línea "The Babel Flute" (www.thebabelflute.com): los maestros Yulia
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desde la publicación de la tarea hasta la entrega de diplomas y premios sorpresa a los

ganadores.

Figura 15. Esquema de Coordinación del Proyecto

Berry (EE. UU.) y Onorio Zaralli (Italia). Ellos son los responsables de dicha revista,

especializada en difundir trabajos relacionados con la flauta traversa a nivel mundial.

Seleccionaron los trabajos ganadores, otorgaron los premios y autorizaron la

publicación de los trabajos de los estudiantes.

Por último, a los profesores del Área de Comunicación, David Guzmán y Jim

Zambrano, se les solicitó para ser jurado en la etapa de selección final de los trabajos

ganadores antes de enviarlos a los directivos de la revista. Revisaron las entregas de los

trabajos y brindaron retroalimentación a los estudiantes respecto a sus escritos.

La duración total del trabajo realizado por los estudiantes fue de cuatro semanas,

Fuente: Elaboración propia
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4.4. Descripción de los aspectos básicos del diseño

La presente sección tiene como objetivo desarrollar los aspectos básicos del

diseño de investigación relacionados con el tema "Desarrollo del juicio crítico a través

de artículos musicales en el segundo año de secundaria del colegio “Santa María

Marianistas" utilizando la técnica de la observación. Para lograrlo, se emplearon

diversos instrumentos como la prueba diagnóstica de entrada, la observación directa e

indirecta, y la evaluación con rúbrica. A continuación, se explica cada uno de estos

aspectos y su relación con el tema propuesto.

4.4.1. Prueba diagnóstica de entrada

Según las directrices del Ministerio de Educación en la Resolución

Viceministerial 193-2020-MINEDU, la evaluación diagnóstica de entrada se

refiere a la recopilación de información que se realiza al inicio del año o período

lectivo. Su objetivo principal es identificar el nivel de desarrollo de las

competencias de los estudiantes, con el fin de determinar sus necesidades de

aprendizaje y orientar las acciones necesarias para consolidar y fortalecer sus

habilidades. Esta evaluación inicial proporciona una base sólida para diseñar

estrategias pedagógicas efectivas que se ajusten a las necesidades individuales de

los estudiantes y promuevan el desarrollo de sus competencias de manera óptima.

Una prueba diagnóstica de entrada es un instrumento utilizado en el

contexto educativo para evaluar el nivel de conocimientos y habilidades de los

estudiantes al comienzo de un proceso de enseñanza o programa académico. El

objetivo primordial es obtener información sobre el punto de partida de los

estudiantes, identificar sus fortalezas y debilidades, y establecer una línea base

para el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Este tipo de prueba se caracteriza por su enfoque en la evaluación inicial

y suele abarcar los contenidos y competencias clave que serán desarrollados en

los cursos del año lectivo. Proporciona a los educadores información relevante

para personalizar la instrucción y ofrecer un apoyo adecuado a cada estudiante.
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PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ENTRADA 2022 SM
ÁREA DE ARTE Y CULTURA II SEC.

APRECIA DEMANERA CRÍTICA LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICO
CULTURALES

12 C
8%

1 SN
0%

52 B
34%

87 A
58%

87 A 52 B 12 C 1 SN

Como parte del diseño de investigación, se implementó una Evaluación

Diagnóstica de Entrada (EDV) en el Área de Arte y Cultura al inicio del estudio.

Esta prueba se utilizó para evaluar, entre otros aspectos, el nivel de desarrollo del

juicio crítico de los estudiantes de segundo año de secundaria en relación a la

competencia “Aprecia”. La prueba se diseñó de acuerdo con los objetivos del

curso y contenía preguntas que requerían la aplicación de saberes previos y juicio

crítico, como la interpretación de información y la evaluación de argumentos

presentes en algunas de las preguntas de contenido realizadas el año anterior a la

evaluación. Esta herramienta permitió obtener información inicial sobre el punto

de partida de los estudiantes en términos de juicio crítico y establecer una línea

base para comparar los resultados posteriores.

Figura 16. Resultados de Evaluación Diagnóstica de Entrada SM– Aprecia de

Manera Crítica las Manifestaciones Artístico Culturales Área de Arte y Cultura

de II Secundaria (2022)

Fuente: Elaboración propia
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En relación a la prueba diagnóstica de ingreso al Área de Arte y Cultura

del año 2022, como se observa en la Figura No. 17, en la competencia de "Aprecia

de manera crítica manifestaciones artístico-culturales", se obtuvieron los

siguientes resultados: 87 estudiantes (58%) lograron la calificación "A" (logrado),

52 estudiantes (34%) se encuentran con la calificación "B” (en proceso), 12

estudiantes (8%) obtuvieron la calificación "C" (en inicio), y un estudiante no

completó la evaluación.

Estos resultados revelan que más del 58% de los estudiantes alcanzaron el

nivel de rendimiento esperado al comienzo del año escolar 2022, mientras que el

42% restante se ubicó por debajo del nivel deseado. El departamento de Arte y

Cultura tomó la decisión de llevar a cabo actividades educativas durante el año

escolar en mención, con el fin de fortalecer y reforzar la competencia evaluada

mediante acciones transversales con el curso de Comunicación.

4.4.2. La Observación

Al hablar de la técnica de la observación, Van Dalen y Meyer (1981),

sostienen que la observación desempeña un rol crucial en cualquier investigación,

ya que aporta uno de sus componentes esenciales: los sucesos o acontecimientos,

es decir: los hechos.

Los autores reconocen la importancia crucial de esta técnica de

investigación, ya que permite la recolección directa y sistemática de información

sobre los fenómenos estudiados. La observación proporciona una base sólida de

evidencia empírica, ya que permite al investigador presenciar y registrar los

eventos y comportamientos relevantes en el contexto de estudio. De este modo, la

observación se convierte en un instrumento de investigación importante que

sustenta el desarrollo y la comprensión de la investigación al proporcionar datos

concretos y reales sobre los cuales basar el análisis y las conclusiones.

La observación se puede desarrollar bajo dos tipos de conceptos y así

permitir una recolección de datos relevante:
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a. La observación directa. Tamayo (2003) sostiene que la observación directa

“es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su

propia observación” (pag.183).

La observación directa, por lo tanto, es una técnica que permite recopilar datos de

manera evidente y presencial. En este enfoque, el docente investigador está

presente durante la situación o evento que se está estudiando, registrando y

analizando las conductas, interacciones y manifestaciones relevantes para el tema

de investigación. Esta técnica proporciona información detallada y

contextualizada, permitiendo una comprensión más profunda de los fenómenos

estudiados. Es especialmente útil para capturar comportamientos no verbales,

dinámicas grupales y aspectos sutiles que podrían pasar desapercibidos en otros

métodos de recolección de datos. Al combinarla con otros enfoques, la

observación directa enriquece la evidencia empírica y contribuye a un análisis más

completo de la investigación.

La observación directa fue utilizada como una técnica central en el diseño de

investigación del proyecto educativo sobre la crítica de artículos musicales en el

colegio “Santa María Marianistas”. A través de este tipo de observación, se

registraron y analizaron las interacciones de los estudiantes con los artículos

musicales y se documentaron las manifestaciones de desarrollo del juicio crítico

a través de las herramientas de Google for Education (Google Docs y Google

Classroom). El profesor encargado estuvo presente durante las actividades

relacionadas con los artículos musicales, tales como la lectura, las discusiones de

ciertas secciones de los artículos y análisis del tema particular tratado en la lectura

a realizar. La participación activa permitió una comprensión más profunda de las

experiencias de los estudiantes y una captura detallada de las respuestas y

comportamientos relevantes para el desarrollo del juicio crítico.

b. Observación indirecta. Lidefer (2020) refiere que la observación indirecta es

una técnica de recopilación de información acerca de las cualidades y propiedades

de una persona, fenómeno o situación específica. En esta metodología, el

investigador no analiza directamente el fenómeno en cuestión, sino que se basa en

las percepciones obtenidas a partir de fuentes secundarias.
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De acuerdo a este sustento, la observación indirecta se refiere a la recopilación de

información a través de registros y productos generados por los participantes. Esto

incluye la revisión de documentos escritos, notas de reflexión, comentarios en

línea u otros materiales que permiten obtener una perspectiva más amplia y

objetiva de los fenómenos estudiados. La observación indirecta es especialmente

útil para analizar aspectos que pueden pasar desapercibidos en la observación

directa, identificar patrones y tendencias a lo largo del tiempo, y complementar

los datos recopilados mediante otras técnicas. Su aplicación en la investigación

contribuye a obtener una comprensión más completa y enriquecedora del tema de

estudio.

En el caso del proyecto educativo llevado a cabo, los documentos a observar por

los estudiantes fueron textos de referencia que ayudaron a los estudiantes a

mejorar sus críticas escritas, los mismos borradores de los estudiantes que fueron

corregidos y retroalimentados y que estuvieron constantemente publicadas en la

plataforma Classroom de Google for Education y que permitieron una revisión

asidua, completa y segura en línea. (Ver Anexos No 14 y 15).

c. Evaluación con rúbrica. La evaluación con rúbrica es un enfoque sistemático

y estructurado utilizado para medir y valorar el desempeño de los estudiantes en

relación con criterios y estándares específicos. Consiste en una herramienta de

evaluación que establece una serie de categorías y niveles de logro

predeterminados, permitiendo una evaluación objetiva y coherente. La rúbrica

proporciona un marco claro de expectativas y criterios de evaluación, lo que

facilita la comprensión de los estudiantes sobre lo que se espera de ellos. Además,

la evaluación con rúbrica permite una retroalimentación detallada y específica,

fomentando el crecimiento y la mejora continua del aprendizaje.

Para medir de manera precisa y sistemática el desarrollo del juicio crítico, se

utilizó una evaluación con rúbrica. La rúbrica se elaboró considerando los criterios

y dimensiones importantes a considerar en el desarrollo y contexto del juicio

crítico, como la capacidad de análisis, el manejo de la información, la

argumentación del tema, dominio de la escritura del texto y normativa ortográfica.

Las calificaciones consideran lo siguiente: AD (logro destacado), A (logrado), B

(en proceso) y C (en inicio).
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Durante la observación directa e indirecta, se recopiló información relevante para

evaluar el desempeño de los estudiantes en relación con estos criterios. La rúbrica

permitió asignar puntajes objetivos y comparables, facilitando el análisis de los

resultados y la identificación de los estudiantes cuyo desarrollo del juicio crítico

se encuentran en logro destacado, logrado, en proceso y en inicio, tal como se

observa en la figura No. 17.

Figura 17. Rúbrica de la Evaluación de las críticas escritas sobre artículos musicales

publicadas en la revista en línea “The Babel Flute” en segundo de secundaria en el colegio

(2022) en el colegio “Santa María Marianistas”

Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, el diseño de investigación utilizado para abordar el tema del

desarrollo del juicio crítico a través de artículos musicales en el segundo año de

secundaria del Colegio Santa María Marianistas se basó en la técnica de la

observación. La prueba diagnóstica de entrada, la observación directa e indirecta,

y la evaluación con rúbrica fueron los instrumentos de observación empleados

para recopilar datos y analizar el desarrollo del juicio crítico en los estudiantes.

Estos aspectos del diseño de investigación proporcionaron una base sólida para
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CALIFICACIÓN DEL TRABAJO: CRÍTICA ESCRITA DEL
ARTÍCULO "PERÚ, MÚSICA PARA ELMUNDO"

II DE SECUNDARIA - I SEMESTRE

10 C
13%

5 AD
6%

20 B
26%

comprender el impacto de los artículos musicales en el desarrollo del juicio crítico

y generar hallazgos relevantes para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje

d. Resultados de la evaluación del trabajo:

Figura 18. Calificación del trabajo de la crítica escrita del artículo “Perú,

música para el mundo” (II de Secundaria – Primer semestre) 2022.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la calificación del trabajo de la crítica escrita del artículo “Perú,

música para el mundo” realizado por un grupo de estudiantes de segundo de durante

el primer semestre del 2022 - como se observa en la Figura No. 18 - fueron los

siguientes: 5 estudiantes (6%) obtuvieron la calificación “AD” (logro destacado), 43

estudiantes (55%) obtuvieron la calificación "A" (logrado), 20 estudiantes (26%)

obtuvieron la calificación "B" (en proceso) y 10 estudiantes (13%) obtuvieron la

calificación "C" (en inicio).

Estos resultados indicaron que menos de la mitad de este grupo de estudiantes, con

un 39%, no alcanzó el nivel óptimo en esta competencia, mientras que el 61% se

encontraba dentro de los niveles logrados en cuanto a la correcta redacción de las

críticas de acuerdo a la calificación realizada por la rúbrica.

43A
55%
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CALIFICACIÓN DEL TRABAJO: CRÍTICA ESCRITA DEL ARTÍCULO "LA
FLAUTA EN LAMÚSICA AFROAPERUANA"

II DE SECUNDARIA - II SEMESTRE

8 C
10%

7 AD
9%

33 B
43%

29 A
38%

Figura 19. Calificación del trabajo de la crítica escrita del artículo “La flauta

en la música afroperuana” (II de Secundaria – Segundo semestre) 2022.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la calificación del trabajo de la crítica escrita del artículo “La flauta

en la música afroperuana” realizado por un grupo de estudiantes de segundo de

durante el segundo semestre del 2022 - como se observa en la Figura No. 19 - fueron

los siguientes: 7 estudiantes (9%) obtuvieron la calificación “AD” (logro destacado),

29 estudiantes (38%) obtuvieron la calificación "A" (logrado), 33 estudiantes (43%)

obtuvieron la calificación "B" (en proceso) y 8 estudiantes (10%) obtuvieron la

calificación "C" (en inicio).

Estos resultados indicaron que más de la mitad de este grupo de estudiantes, con un

53%, no alcanzó el nivel óptimo en esta competencia, mientras que el 47% se

encontraba dentro de los niveles logrados en cuanto a la correcta redacción de las

críticas de acuerdo a la calificación realizada por la rúbrica.
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CAPÍTULO 5

PRUEBA DEL DISEÑO

5.1 Aplicación de la propuesta de solución.

El proyecto del desarrollo del juicio crítico a través de la redacción de críticas

sobre artículos musicales y que fue dirigido a estudiantes de segundo año de secundaria

del colegio “Santa María Marianistas”, surgió como una iniciativa del profesor Manuel

Carranza quién, aparte de ser el profesor de música del grado en mención, es redactor

oficial de la reconocida revista internacional en línea "The Babel Flute".

El propósito principal de la creación de este proyecto fue buscar la oportunidad

de desarrollar esta habilidad en los estudiantes y establecer una conexión con el

conocimiento y la difusión de la cultura musical peruana, a través del análisis y la lectura

de los artículos publicados en la revista virtual, siendo esta una oportunidad para realizar

un desarrollo del juicio crítico en los estudiantes. La elección de esta revista, en

particular, se basó en el hecho de que el profesor Manuel Carranza Cueto, es redactor

de la misma.
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Con el objetivo de proponer y posteriormente llevar a cabo esta actividad, se

presentó el proyecto al Coordinador del Área de Arte y Cultura, el profesor Toma

Mihaylov, durante una reunión general del área realizada en la segunda semana de

marzo de 2022.

Luego de la explicación de los beneficios de la realización de este proyecto

educativo, este plan fue exitosamente integrado en los documentos oficiales de

planificación curricular correspondientes al año académico escolar del año mencionado.

Asimismo, su fundamentación se basó también en los resultados obtenidos a partir de la

Prueba Diagnóstica del curso de Arte y Cultura aplicada a los estudiantes durante esa

semana, en marzo.

La ejecución de este proyecto escolar se decidió programarlo y dividirlo en dos

semestres, en los cuales se llevó a cabo la realización de las críticas. El proceso de la

redacción de la crítica del primer artículo - titulado “Perú, música para el mundo” - tuvo

lugar durante el primer semestre escolar y se programó para finales de junio, mientras

que la realización de la crítica del segundo artículo - titulado “La flauta en la música

afroperuana” - se llevó a cabo durante el segundo semestre, programada para finales de

octubre (ver Anexos No.12 y 13).

El artículo “Perú, música para el mundo” se encuentra publicado en la Edición

I de la revista y describe ofrece una visión general de la música peruana a través de la

historia. El artículo contiene una descripción concisa de la música peruana a lo largo del

tiempo (desde la época precolombina hasta nuestros días). El artículo menciona,

también, que la música peruana es una mezcla de influencias indígenas, españolas y

africanas, y cuya diversidad ha llamado la atención del mundo. El artículo menciona a

algunos de los músicos compositores e intérpretes peruanos más sobresalientes de la

música académica, como Daniel Alomía Robles, Claudio Rebagliati, Chabuca Granda,

Yma Sumac, Juan Diego Flórez, entre otros y terminando con el aporte musical del

compositor y flautista Manuel Carranza Cueto. El artículo concluye con una discusión

sobre el impacto de la música peruana en el mundo, y afirma que la música peruana es

un tesoro cultural que debe ser preservado y celebrado.
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El siguiente artículo, “La flauta en la música afroperuana”, se encuentra

publicado en la Edición VI de la revista y cuya temática explora la influencia de la

cultura africana en América y como la flauta traversa, siendo un instrumento de viento

proveniente de Europa, a partir del siglo XX se ha ido introduciendo en ciertos ritmos

de la música afroperuana. Se explica además sobre el aporte del maestro César Peredo,

destacado flautista peruano que ha realizado dos producciones discográficas fusionando

los ritmos afroperuanos, el jazz y la música académica, únicas en su género.

Durante las siguientes reuniones de profesores del Área de Arte y Cultura se

identificó la necesidad de que los estudiantes de segundo de secundaria tuvieran un

mayor contacto con las manifestaciones artísticas y culturales, así como la comprensión

de la importancia de la difusión de los trabajos creativos de los artistas nacionales

(compositores e intérpretes musicales, en este caso) y de la respectiva difusión la cultura

musical histórica y folclórica en diferentes ámbitos. Se consideró que esta sería una

oportunidad para que los estudiantes participaran en actividades interdisciplinarias, en

este caso específico con el Área de Comunicación, fortaleciendo así su juicio crítico a

través de la redacción de críticas escritas con una estructura simple pero concisa dirigido

por el profesor y cuyo incentivo especial sería la posterior publicación de trabajos

seleccionados en la mencionada revista.

Figura 20. Logo de la revista en línea “The Babel Flute”

Fuente: The Babel Flute.
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un recurso en línea que reuniera información relevante y actualizada sobre el mundo de

este instrumento musical. Desde su creación, ha ido creciendo hasta convertirse en una

referencia destacada en el campo, ha logrado un amplio alcance a nivel internacional y

cuenta con una audiencia global de flautistas y amantes de la música, cómo se puede

observar en algunas publicaciones realizadas en sus redes sociales como Facebook o

Instagram.

Figura 21. Alcance internacional de la revista The Babel Flute.

En este punto, es importante explicar por qué fue elegida esta revista en

particular. "The Babel Flute" (www.thebabelflute.com) es una prestigiosa publicación

internacional en línea que se dedica exclusivamente a la flauta traversa y tiene un

alcance a nivel mundial. Esta publicación fue fundada por dos destacados profesores de

flauta traversa, el maestro Onorio Zaralli de Italia y Yulia Berry de Estados Unidos. La

revista lanzó su primera edición el 13 de marzo de 2021 y desde entonces ha publicado

nueve ediciones de manera trimestral.

La revista fue fundada con el objetivo de crear una nueva plataforma de difusión

dedicada exclusivamente a la flauta traversa y su comunidad de intérpretes, profesores,

estudiantes e investigadores. La revista se originó como una respuesta a la necesidad de

Fuente: Instagram
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Su presencia en línea permite que la revista sea accesible en todo el mundo,

llegando a músicos, amantes de la música y audiencias de diferentes países y culturas.

La revista se destaca por la diversidad y la inclusión, alentando la participación de

músicos de todos los niveles musicales y de todas las áreas de desarrollo de la flauta

traversa.

Entre sus contenidos destacados se encuentran artículos académicos, entrevistas

con destacados flautistas y profesionales de la música, reseñas de conciertos y

grabaciones, análisis de obras y técnicas, consejos prácticos para el estudio y la

interpretación, así como noticias y eventos relevantes del mundo de la flauta traversa.

Músicos profesionales, profesores, investigadores y estudiantes tienen la oportunidad

de enviar sus trabajos para su consideración y posible publicación en la revista. Esto

brinda una plataforma valiosa para compartir conocimientos, investigaciones y

experiencias con la comunidad global de flautistas.

Finalmente, la revista ha ido ganando reconocimiento y respeto en el ámbito

musical internacional. Su riguroso proceso de revisión y selección de contenidos

asegura la calidad y relevancia de los artículos publicados. Además, cuenta con un panel

de expertos en flauta traversa que se encarga de evaluar y aprobar los materiales

presentados.

Por las razones expuestas, el profesor Carranza, en su rol de Director Regional

para Sudamérica de la revista, identificó la ocasión propicia para sostener una reunión

en línea con los directivos Zaralli y Berry, a fin de compartirles este proyecto educativo

que fue recibido con satisfacción y mucho entusiasmo.
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Figura 22. Entrevista online con los directivos de la revista en línea “The Babel Flute”

Fuente: Instagram.

Una vez que la propuesta fue aprobada por el Coordinador del Área de Arte y

Cultura, el profesor Toma Mihaylov, el proyecto se incluyó en los documentos de

planificación educativa del colegio, como la Programación Anual, las Unidades de

Aprendizaje y la Programación de Actividades de Aprendizaje Significativo (PAAS),

establecidos en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) del colegio "Santa María

Marianistas" (ver Anexos 7, 8 y 9)

El proyecto se programó además para llevarse a cabo con las cinco secciones

"A" (31 estudiantes), "B" (30 estudiantes), "C" (30 estudiantes), "D" (30 estudiantes) y

"E" (30 estudiantes) de segundo año de secundaria. El primer grupo, conformado por

los primeros 15 estudiantes en orden alfabético, desarrolló el trabajo durante el primer

semestre y el segundo grupo trabajó durante el segundo semestre.

Las clases de Arte y Cultura se realizaron durante dos horas académicas, de 45

minutos cada una, tres días a la semana y se desarrollaron en la Sala Principal de Música

del colegio.
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Figura 23. Sala de Música del colegio “Santa María Marianistas”

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que los estudiantes recibieron las indicaciones del trabajo (ver Anexo

No. 12 y 13), iniciaron su proceso de investigación sobre el artículo seleccionado. Como

primer paso, los estudiantes ubicaron la página web respectiva y utilizaron Google Docs

para registrar las palabras desconocidas y buscar sus significados en el diccionario.

Luego, procedieron a identificar y separar la información relevante en los artículos

propuestos para iniciar la redacción de sus críticas durante las horas de clase.

Una vez finalizados los trabajos, se solicitó a los estudiantes que los subieran a

la plataforma virtual utilizada por el colegio, Google Classroom, con el fin de permitir

su posterior revisión, retroalimentación y evaluación.

Para la respectiva evaluación, se empleó una rúbrica que incluía diferentes

calificaciones: "C" (en inicio), "B" (en proceso) y "A" (logrado). Los criterios de

evaluación de dicho instrumento abarcan el manejo de la información, la argumentación,

el dominio de la escritura de textos y el cumplimiento de las normas ortográficas (ver

figura No. 18).

Después de proporcionar retroalimentación a los estudiantes y calificar todos los

trabajos, se seleccionaron cinco trabajos por cada sección para llevar a cabo una nueva

revisión y, posteriormente, seleccionar un trabajo por sección. De esta manera, se

eligieron únicamente 05 trabajos a partir de los 25 trabajos semifinalistas.
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Los cinco semifinalistas debían revisar nuevamente sus escritos y presentarlos

al profesor del área de Arte y Cultura, así como a los profesores del área de

Comunicación, David Guzmán y Jim Zambrano, para recibir una retroalimentación

adicional. Estas críticas serían enviadas a los directivos de la revista "The Babel Flute",

quienes serían los encargados de seleccionar finalmente, los dos trabajos ganadores. Los

trabajos elegidos se publicarían en la revista, se concederían diplomas a los autores y se

proporcionaría dos premios sorpresa como reconocimiento a su destacado desempeño.

Figura 24. Portada del artículo de la revista “The Babel Flute” donde se encuentran

publicadas las críticas de los estudiantes SM.

Fuente: The Babel Flute Magazine

Las publicaciones de los trabajos de los estudiantes pueden leerse en la Edición

VI (20 de setiembre del 2022) y Edición VII (20 de diciembre del 2022) de la revista

online:

https://thebabelflute.com/concurso-internacional-de-ensayos-para-estudiantes/

https://thebabelflute.com/2nd-international-student-essay-contest/

La ceremonia de reconocimiento a los estudiantes destacados se llevó a cabo en

una ceremonia especial, el lunes 18 de julio del 2022 y el lunes 05 de diciembre del

2022, con la presencia del director académico, el Prof. Marco Rivas, y la directora del

área de Orientación Educativa y Tutoría, la profesora Rossana Zegarra.
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Figura 25. Entrega de los diplomas por los directivos del colegio “Santa María Marianistas”

Fuente: The Babel Flute Magazine.

Todas estas actividades pedagógicas llevadas a cabo por el Área de Arte y

Cultura, incluyendo este proyecto educativo, fueron evaluadas y las calificaciones

obtenidas se registraron en el sistema educativo interno del colegio denominado

SIANET. La supervisión y administración de esta área específica estuvieron a cargo de

la señora Paola Terrones y el señor Miguel Ángel Hurtado, quienes se encargaron de su

gestión y coordinación.

El proyecto contó con la coordinación de cuatro entidades importantes: el

coordinador de Programas Institucionales y encargado de la Gestión Cultural del

colegio, el profesor Rodolfo Villalobos, quien es el responsable de la elaboración y

edición de La Revista SM, plataforma de difusión interna del colegio “Santa María

Marianistas” y donde se publican los mejores trabajos de todos los estudiantes del

colegio en sus diversas expresiones artísticas: artes plásticas, artículos escritos, videos

de obras teatrales y otros proyectos artísticos (ver figura No. 28); el profesor Víctor
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Fuente: Colegio Santa María Marianistas.

La duración total del trabajo realizado por los estudiantes fue de cuatro semanas,

desde la publicación de la tarea hasta la entrega de diplomas y premios a los ganadores.

Ciquero, responsable de la organización, redacción y difusión del Boletín SM; los

directivos de la revista internacional en línea "The Babel Flute", los maestros Yulia

Berry (EE. UU.) y Onorio Zaralli (Italia); y los profesores del Área de Comunicación,

David Guzmán y Jim Zambrano, quienes fueron parte del jurado en la etapa de selección

final de los trabajos ganadores.

Figura 26. Portada de La Revista SM 2022

5.1.1 Análisis de los resultados de la calificación del trabajo de las críticas escritas SM

A continuación, se presentan las tablas correspondientes a los resultados

de la calificación del trabajo de la crítica escrita para los dos artículos evaluados,

publicados en los Sistemas de Notas del colegio, responsabilidad de la Sra. Paola

Terrones y el Sr. Miguel Ángel Hurtado. Estas tablas son útiles para visualizar de

manera clara y concisa los resultados de la calificación del trabajo de la crítica

escrita en cada uno de los artículos evaluados.
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Se presentan los resultados de la calificación en cada una de las categorías

de evaluación establecidas ("AD", "A", "B" y "C"), junto con la cantidad de

estudiantes y el porcentaje correspondiente en cada caso.

Los resultados de la calificación del trabajo de la crítica escrita del artículo

"Perú, música para el mundo" realizado por un grupo de estudiantes de segundo

año durante el primer semestre de 2022 se especifican de la siguiente manera:

De acuerdo con estos resultados, el 6% de los estudiantes obtuvo la

calificación "AD" (logro destacado), el 55% obtuvo la calificación "A" (logrado),

el 26% obtuvo la calificación "B" (en proceso) y el 13% obtuvo la calificación

"C" (en inicio) tal como se observa en la tabla No. 2

Tabla 2

Resultados de la calificación del trabajo de la crítica escrita del artículo "Perú, música

para el mundo" realizado por un grupo de estudiantes de segundo año durante el primer

semestre del 2022.

CALIFICACIÓN
CANTIDAD DE

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

AD (Logro destacado) 5 6%

A (Logrado) 43 55%

B (En proceso) 20 26%

C (En inicio) 10 13%

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados indican que menos del 50% de este grupo de estudiantes

(39%), no alcanzó el nivel óptimo en esta competencia, mientras que el 61% se

encontraba dentro de los niveles logrados en cuanto a la correcta redacción de las

críticas, de acuerdo con la calificación realizada por la rúbrica.
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Sin embargo, los resultados de la calificación del trabajo de la crítica

escrita del artículo "La flauta en la música afroperuana" realizado por el siguiente

grupo de estudiantes de segundo año durante el segundo semestre, y que se

presentan en la Tabla No. 3, sí muestran unos cambios de porcentaje. Según estos

resultados, el 9% de los estudiantes obtuvieron la calificación "AD" (logro

destacado), el 38% obtuvo la calificación "A" (logrado), el 43% obtuvo la

calificación "B" (en proceso) y el 10% obtuvo la calificación "C" (en inicio).

Tabla 3

Resultados de la calificación del trabajo de la crítica escrita del artículo "La flauta en la

música afroperuana" realizado por un grupo de estudiantes de segundo año durante el

segundo semestre del 2022.

CALIFICACIÓN
CANTIDAD DE

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

AD (Logro destacado) 7 9%

A (Logrado) 29 38%

B (En proceso) 33 43%

C (En inicio) 8 10%

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados indican que más del 50% de este grupo de estudiantes,

(53%), no alcanzó el nivel óptimo en esta competencia, mientras que el 47% se

encontraba dentro de los niveles logrados en cuanto a la correcta redacción de las

críticas, según la calificación realizada por la misma rúbrica.
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En resumen, se observa que los resultados de la calificación del trabajo de

la crítica escrita variaron entre los dos grupos de estudiantes. En el caso del primer

grupo, el 61% alcanzó los niveles logrados, mientras que en el segundo grupo fue

el 47%. Esta información demuestra que se debe prestar mayor atención y brindar

un apoyo adicional a aquellos estudiantes que se encuentran en los niveles "B" y

"C" para mejorar sus habilidades de redacción y alcanzar el nivel óptimo en la

competencia de crítica escrita.

Los premios que entregó la revista internacional a los dos ganadores, por

cada semestre, contaron con una edición especial, en tapa dura, de colecciones de

cómics de Marvel (ver anexos No. 16 y 17.). Los directivos de la revista quedaron

muy impresionados por la calidad de las críticas de los estudiantes y decidieron

entregar premios sorpresa también a los otros tres estudiantes que quedaron

finalistas en la primera entrega de las críticas sobre el artículo “Perú, música para

el mundo”.

La colaboración entre el proyecto de crítica de artículos musicales del

colegio Santa María Marianistas y la revista en línea "The Babel Flute" permitió

a los estudiantes participantes tener la oportunidad de ver sus trabajos publicados

en una revista reconocida internacionalmente. Además de la publicación, los

autores de los trabajos seleccionados recibieron diplomas y premios sorpresa en

reconocimiento a su destacado desempeño.

La asociación con una revista de renombre como "The Babel Flute" brinda

una plataforma invaluable para la difusión y promoción de los talentos de los

estudiantes, así como la oportunidad de ser reconocidos a nivel internacional en

el ámbito musical y académico.



123

CONCLUSIONES

1. El proyecto de redacción de críticas sobre artículos musicales, llevado a cabo por los

estudiantes de segundo año de secundaria del colegio "Santa María Marianistas", se

planteó como una iniciativa educativa orientada a promover el desarrollo del juicio

crítico y la apreciación de la cultura musical peruana entre los jóvenes escolares. Esta

propuesta surge en respuesta a la detección de ciertas limitaciones en las competencias

relacionadas con el curso de Arte y Cultura, así como en el Área de Comunicación,

durante el año 2022. Mediante la redacción de críticas, se buscó potenciar el análisis

reflexivo y la expresión escrita de los estudiantes, incentivándolos a profundizar en

aspectos estéticos y contextuales de los artículos musicales estudiados, a la vez que se

les brindó la oportunidad de ejercitar habilidades comunicativas y de valoración

artística. De esta manera, el proyecto tuvo como objetivo contribuir al desarrollo integral

de los alumnos, fortaleciendo competencias académicas y fomentando un mayor aprecio

por la riqueza cultural peruana en el ámbito musical.

2. La elección de la revista internacional 'The Babel Flute' como medio para la publicación

de los trabajos desarrollados por los estudiantes ha proporcionado una notable expansión

en la difusión de los mismos, proyectando su alcance a nivel internacional. Esta opción
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estratégica ha permitido fomentar la excelencia y calidad en las producciones escritas

estudiantiles, al tiempo que ha contribuido a difundir y promover la cultura musical

peruana de manera muy amplia. Además, la preferencia por esta publicación de

renombre internacional refleja la responsabilidad y el detallado proceso de trabajo

llevado a cabo por los estudiantes y sus profesores, lo cual se traduce en una mayor

legitimidad y reconocimiento a sus esfuerzos. Así pues, esta coyuntura ha representado

una valiosa oportunidad para que los resultados de los trabajos de los estudiantes

trasciendan fronteras, estableciendo una importante contribución en la divulgación y

valoración de la cultura musical peruana a nivel mundial.

3. La implementación de una herramienta de evaluación precisa y detallada como la

rúbrica, ha resultado muy importante en el proceso de evaluación de las críticas escritas

por los estudiantes de segundo año de secundaria. Ha brindado una estructura clara y

objetiva que ha permitido medir de forma efectiva el desempeño de los estudiantes en

diversos aspectos clave del juicio crítico, entre ellos la comprensión de lectura, la

calidad de la redacción, la habilidad argumentativa y el uso adecuado de las plataformas

virtuales, facilitando la identificación precisa de fortalezas y áreas de mejora en las

competencias que involucra el juicio crítico de los estudiantes. Su utilización ha

promovido la claridad en los criterios de evaluación, ha permitido proporcionar

retroalimentación constructiva y ha contribuido a la transparencia y equidad en el

proceso de evaluación.

4. El proceso de selección de los trabajos ganadores y la culminación en la ceremonia de

reconocimiento resultaron ser elementos significativos en la promoción de la

motivación y el estímulo de los estudiantes participantes, representando una

oportunidad valiosa para destacar y reconocer sus avances en el desarrollo de

habilidades de redacción y apreciación de la crítica cultural. Estos actos también

generaron un ambiente propicio para reforzar la autoestima y la autoconfianza de los

estudiantes, al ser reconocidos y valorados por sus logros sobresalientes en dichas

competencias. La selección rigurosa de los trabajos más destacados, basada en criterios

claros y objetivos, reafirma el compromiso con la excelencia académica evidenciada por

el nivel de dominio alcanzado por los estudiantes en la redacción y organización de sus

ideas. Además, la ceremonia de reconocimiento brindó un espacio propicio para resaltar

públicamente los logros individuales y colectivos, incentivando la competitividad
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positiva y promoviendo un ambiente de superación continua, permitiendo consolidar

una cultura de excelencia académica y potenciando el desarrollo integral de los

estudiantes.

5. El trabajo en conjunto con el cuerpo directivo de la revista posibilitó no solo la

adherencia a los estándares y criterios de calidad de la publicación, sino también a la

garantía de la excelencia académica en el proyecto. Además, la participación activa de

los profesores del Área de Comunicación aportó un valioso soporte pedagógico,

asegurando la coherencia curricular y brindando orientación especializada en el

desarrollo de habilidades comunicativas. De esta forma, este intercambio de ideas y

colaboración entre diferentes estamentos educativos dio lugar a una experiencia

educativa enriquecedora, con un flujo constante de conocimientos, retroalimentación

constructiva y un aprendizaje mutuo

6. Mediante la promoción de una educación significativa y enriquecedora, el propósito

final de esta iniciativa busca fortalecer el patrimonio cultural y fomentar el crecimiento

intelectual de los jóvenes, preparándolos para ejercer una ciudadanía informada, crítica

y culturalmente consciente en el contexto de una sociedad globalizada. La propuesta se

distingue por su enfoque integral, ya que abarca diversos aspectos relacionados con la

redacción de críticas, tales como la comprensión profunda de los elementos musicales,

el análisis de los contextos culturales y la aplicación del pensamiento crítico. Además,

su alcance internacional promueve el intercambio de ideas y perspectivas, enriqueciendo

el proceso de aprendizaje y fomentando el respeto y la valoración de la diversidad

cultural. Al fomentar el desarrollo del juicio crítico y la apreciación cultural, este

proyecto busca empoderar a los estudiantes para que puedan formular argumentos

sólidos, exponer puntos de vista mejor fundamentados y participar de manera

constructiva en el diálogo cultural.
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RECOMENDACIONES

1. Desarrollar una secuencia didáctica estructurada que se enfoque en la lectura y análisis

de artículos culturales relevantes. Esta secuencia involucra actividades de prelectura,

lectura comprensiva, análisis crítico y discusión en grupo.

2. Promover la participación activa de los estudiantes, alentándolos a formular preguntas,

expresar opiniones y argumentar sus puntos de vista. La secuencia didáctica se debe

adaptar a las necesidades de los estudiantes, fomentando su implicación y motivación.

3. Fomentar la lectura crítica de artículos culturales y de diversas expresiones artísticas a

través de estrategias como el cuestionamiento, la identificación de argumentos y

evidencias, y la evaluación de la credibilidad de las fuentes. Alentar a los estudiantes

al desarrollo de análisis y reflexión sobre aspectos relevantes de los artículos, como

las opiniones expresadas, los datos presentados y las implicaciones sociales o

culturales respectivas.
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4. Proporcionar pautas y guías para el análisis crítico, lo que ayuda a los estudiantes a

desarrollar habilidades de juicio crítico y a tomar mejores decisiones informadas.

5. Promover el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes realizando mayor

actividad grupal involucrando discusiones, debates y proyectos colaborativos. Esto les

permite compartir perspectivas, intercambiar ideas y argumentar en un entorno

enriquecedor. La colaboración fomenta el desarrollo de habilidades sociales, la

empatía y la apreciación de diferentes puntos de vista. Además, se estimula el

aprendizaje entre pares, ya que los estudiantes pueden aprender de las experiencias y

conocimientos de sus compañeros.

6. Implementar una evaluación continua y formativa para monitorear el progreso de los

estudiantes en el desarrollo del juicio crítico. Se deben utilizar diversos instrumentos

de evaluación, como rúbricas, listas de cotejo y autoevaluación. La retroalimentación

se debe brindar de manera regular y constructiva, destacando los logros y

proporcionando orientación para mejorar las habilidades de juicio crítico. Alentar a los

estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y a establecer metas

para su desarrollo continuo.

7. Aprovechar el potencial de la tecnología para enriquecer el proceso de aprendizaje.

Utilizar recursos digitales como portales educativos, plataformas en línea y

herramientas interactivas virtuales. Estos recursos permiten acceder a una variedad de

artículos musicales o de otras expresiones artísticas y así explorar diferentes

perspectivas y ampliar los alcances de una investigación. Además, se pueden utilizar

aplicaciones y programas específicos para el análisis crítico de los artículos, como la

identificación de opiniones parcializadas, la evaluación de fuentes y la creación de

presentaciones multimedia.
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Anexo 1: Resultados PISA 2018 (Nivel mundial)
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Anexo 2: Carátula de la Edición No. 1 de la revista en línea “The Babel Flute”.
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Anexo 3: Carátula de la Edición No. 4 de la revista en línea “The Babel Flute”.
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Recuperado de: https://thebabelflute.com/peru-music-for-the-world/

Anexo 4: Carátula del artículo “Perú, música para el mundo” de la Edición No. 1 de

la revista en línea “The Babel Flute”.
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Anexo 5: Carátula del artículo “La flauta traversa en la música afroperuana” de la

Edición No. 4 de la revista en línea “The Babel Flute”.

Recuperado de: https://thebabelflute.com/the-traverse-flute-in-afro-peruvian-music/
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Anexo 6: Carta de felicitación de los directivos de la revista en línea “The Babel Flute”.
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Anexo 7: Contenidos Fundamentales del Área de Arte y Cultura del colegio “Santa María Marianistas” 2022
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Anexo 9: Planificación de Unidad (PAAS No. 2) - Arte y Cultura - II° de secundaria (Final 2022)
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Anexo 10: Boletín Informativo No. 19 del colegio “Santa María Marianistas” – 18 de

julio 2022
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Anexo 11: Boletín Informativo No. 36 del colegio “Santa María Marianistas” – 5

diciembre 2022
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Anexo 12: Google Slide - Proyecto “The Babel Flute Magazine” – II° de secundaria

(1er semestre - 2022)
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Anexo 13 - Google Slide - Proyecto “The Babel Flute Magazine” – II° de secundaria

(2do semestre- 2022)
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Anexo 14 - Classroom The Babel Flute II de Secundaria (mayo 2022)
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Anexo 15 - Classroom The Babel Flute II de Secundaria (Octubre 2022)
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Anexo 16 – Premios entregados a los estudiantes ganadores de las críticas escritas

sobre el artículo “Perú, música para el mundo”
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Anexo 17 - Premios entregados a los estudiantes ganadores de las críticas escritas

sobre el artículo “La flauta en la música afroperuana”
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