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RESUMEN 

 
Las diferentes reformas legislativas han potenciado la inclusión de un 

repertorio variado en la asignatura de Música, orientado a ampliar un bagaje 

musical respetuoso con distintas manifestaciones musicales. A pesar de ello, la 

música tradicional-popular no tiene una especial presencia en las guías de los 

estudiantes de los grados de educación infantil, primaria y secundaria: se aboga 

por la utilización de un repertorio clásico-romántico para secundaria y el sustrato 

popular-tradicional queda reservado a estudiantes. En este contexto, las 

competencias autonómicas han determinado la elaboración de los currículos 

educativos, en la educación obligatoria y en los grados. El objetivo principal de 

este trabajo fue Determinar la relación significativa entre las canciones 

educativas con el rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº65065 

Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. Luego de haber procesado en el 

software SPSS.25 los datos recabados para contrastar la hipótesis general de 

este estudio, se tuvo una Rho de correlación de Spearman positiva alta de 0.769 

y un p-valor de 0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, es decir que, 

existe una relación directa y significativa entre las canciones educativas con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de Educación 

Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya 

Distrito de Campo Verde, 2021. 

 
Palabras clave: Canciones educativas, rendimiento académico, música, 

idiomas, currículo, enseñanza, aprendizaje cultura, sociedad. 
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ABSTRACT 

 
 

The different legislative reforms have promoted the inclusion of a varied 

repertoire in the subject of Music, aimed at expanding a respectful musical 

baggage with different musical manifestations. In spite of this, traditional-popular 

music does not have a special presence in the guides of the students of the 

Degrees of Early Childhood, Primary and Secondary Education: the use of a 

classical-romantic repertoire for secondary and the popular substratum is 

advocated. traditional is reserved for students. In this context, regional powers 

have determined the development of educational curricula, in compulsory 

education and in grades. The main objective of this work is to determine the 

significant relationship between the educational songs with the academic 

performance of the English language of the Secondary Education Students of the 

1st Grade "A" in the Educational Institution Nº65065 Nueva Tunuya District of 

Campo Verde, 2022. After Having processed the data collected in SPSS.25 

software to test the general hypothesis of this study, a high positive Spearman 

correlation rho of 0.769 and a p-value of 0.000 were obtained, establishing the 

rejection of it, that is, there is a direct and significant relationship between the 

educational songs with the academic performance of the English language of the 

Secondary Education Students of the 1st Grade "A" in the Educational Institution 

Nº65065 Nueva Tunuya Campo Verde District, 2021 

 
Keywords: Educational songs, academic performance, music, languages, 

curriculum, teaching, cultural learning, society. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Pérez (2020). En su trabajo de investigación manifiesta que, en este 

artículo las canciones de infancia tradicionales conocidas como Nursery Rhymes 

para hacer uso de las mismas con fines didácticos desde el área de la Didáctica 

de la Lengua Extranjera (en adelante DLE). Al mismo tiempo, se pretende dar a 

conocer las diferentes posibilidades que ofrecen este tipo de canciones para ser 

implementadas por los docentes en las etapas educativas correspondientes. 

 Asimismo, se realiza también una revisión sobre aspectos relacionados 

con la historia, cultura, definición, estructura y tipología de estas canciones 

tradicionales. Por otra parte, se propone un ejercicio de actualización textual 

presentando algunas rimas del pasado para, posteriormente, renovarlas con 

otras canciones que corresponden al tiempo presente y que captan mucho más 

el interés y la atención del alumnado.  

Los objetivos principales planteados para la elaboración de este artículo 

son: en primer lugar, dar a conocer y mostrar las diferentes posibilidades que 

ofrece el uso de canciones tradicionales para la práctica docente; en segundo 

lugar, compartir y facilitar recursos relacionados con estas canciones para 

contribuir al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística, entre 

otras, en el ámbito de las Lenguas Extranjeras y, por último, fomentar una actitud 

favorable hacia la educación plurilingüe y pluricultural tal y como recomiendan 

los documentos europeos en cuanto a enseñanza y aprendizaje de lenguas 

(MCERL, 2001) 

Desde el punto de vista etimológico y de acuerdo con el Diccionario de la 

Real Academia Española (DRAE) la palabra “rima” deriva del latín: rhythmus y 

esta del griego: ῥõèìόò que significa: “movimiento concertado”. El término “nana” 
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constituye una voz infantil que se define como: “canto con que se arrulla a los 

niños” y una “canción de cuna” se define como: “cantar con que se procura hacer 

dormir a los niños, generalmente al mecerlos en la cuna”. En el ámbito de la 

lengua inglesa también existen distintos términos que se utilizan para definir este 

tipo de canciones que inicialmente parecen ir dirigidas a un público muy concreto. 

Por poner también tres ejemplos en esta lengua, el término “Nursery Rhyme” se 

define en el British English Cambridge Dictionary como: “a short and usually very 

old poem or song for young children”. 

 En ese mismo diccionario encontramos la acepción de “lullaby” que 

constituye un nombre para designar: “a quiet song that is sung to children to help 

them go to sleep” y, finalmente, se recoge el término “chant” como un verbo que 

significa: “to repeat or sing a word or phrase continuously”. Una vez aclarados 

estos conceptos básicos para establecer el marco teórico iniciamos, a 

continuación, un breve recorrido por el origen y la historia de las Nursery Rhymes 

que, sin lugar a dudas, podría resultar sorprendente para algunos.  

Si bien es cierto que, a lo largo de más de seiscientos años, las lenguas en 

general y la lengua inglesa en particular, han sufrido cambios importantes; sin 

embargo, parece increíble que estas rimas se hayan transmitido, primero a 

través de la tradición oral y posteriormente, por medio de la escritura, de 

generación en generación hasta llegar a nuestros días sin haber sufrido apenas 

cambios significativos. Su significado ha permanecido oculto o sin analizar a lo 

largo del tiempo, pero lo cierto es que muchas de las Nursery Rhymes reflejan 

acontecimientos de la historia, de la cultura popular y la sociedad haciendo 

referencia a personajes importantes de la época y lugar en el que se originaron.  
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Este tipo de mensajes encriptados en las canciones para niños se utilizaba 

para transmitir información de unos pueblos a otros por medio de la figura del 

predicador o pregonero. Con mucha frecuencia, estos cantos servían para 

parodiar y criticar sucesos relacionados con la política del momento y aludían a 

determinados miembros de la realeza transmitiendo mensajes subliminales, bajo 

la falsa apariencia de una inocente canción infantil, de modo que el público adulto 

de la época, que en su mayoría no sabía leer ni escribir, podía comprender y 

descodificar. Muchas de estas rimas se remontan a siglos pasados en los que 

disentir abiertamente en contra de los estamentos superiores de la sociedad era 

castigado directamente con la muerte. La peste bubónica, los instrumentos de 

tortura, la muerte en la hoguera, la guillotina, la crueldad de la reina María Tudor, 

etc., constituyen hechos denunciados y criticados en numerosas ocasiones a 

través de las Nursery Rhymes tal y como se ejemplifica a continuación. 

Este trabajo de investigación está distribuido por capítulos:  

Capítulo I: Problema de la investigación, precisando su planteamiento y 

formulación del problema, la formulación de los objetivos, justificación y la 

viabilidad del estudio. 

Capítulo II: Marco teórico, como los antecedentes y las bases teóricas, 

formulación de hipótesis y la identificación de las variables.  

Capítulo III: Precisamos todo lo concerniente de la metodología usada, es 

decir del tipo y diseño de investigación, población, muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, así como la validez y su respectiva 

confiabilidad para su ejecución.  

Capítulo IV: Aborda los resultados, mediante las tablas y figuras 

estadísticas y la  discusión de resultados. 
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Capítulo V: En este capítulo se presenta las conclusiones de la 

investigación  y recomendaciones. 

Finalmente se muestra las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Madero (2019). Manifiesta que: El aprendizaje de una segunda 

lengua (inglés) constituye uno de los principales objetivos nacionales de 

Colombia, incluso dentro de sus políticas educativas establece el programa 

nacional de bilingüismo 2004-2019 en los que se incluyen los nuevos 

estándares de competencia comunicativa en inglés, y donde se fijaron los 

niveles de dominio que debe tener un estudiante, además de la forma como 

se incorporarían las tecnologías de información y comunicación en este 

proceso. Como podemos ver Colombia le apuesta a ser una nación bilingüe 

y competitiva pues en un mundo globalizado este proceso resulta 

imperativo para el progresos y sostenibilidad del mismo. Sin embargo, al 

indagar sobre la competencia de estudiantes y profesores en el dominio del 

inglés, y en metodología, para los docentes, el Ministerio y las Secretarías 

detectaron deficiencias y se propusieron trazar acciones para mejorar los 

conocimientos. Esta realidad no es ajena al contexto del colegio Militar 

Almirante Colón de la ciudad de Cartagena ya que se realizó un taller 

diagnóstico que consistió en solicitar a cada estudiante su participación en 

una entrevista oral y a partir de ella expresar sus conocimientos en lengua 

inglesa sobre temas básicos y, a través de este trabajo, evaluar el manejo 

del speaking en aras de evidenciar la situación de los educandos de grado 

noveno respecto a dificultades en el desarrollo de la habilidad de Speaking 

debido entre otras cosas por el desinterés por el aprendizaje del idioma 
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inglés en la habilidad del speaking, a esto se suma que presentan 

inseguridad en la expresión oral producto del desconocimiento de 

vocabulario y reglas gramaticales que soporten un manejo acertado de la 

lengua extranjera. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje de la lengua inglesa conlleva 

una dificultad relevante en los estudiantes debido al carácter fonológico que 

la representa en contraste con el carácter fonético de la lengua materna, es 

decir, el castellano. Es algo complicado para los aprendices del inglés 

reconocer por escrito una palabra, pero tener que pronunciarla de una 

manera diferente atendiendo a la característica fonológica que representa 

a esta lengua extranjera. Sin embargo, la relevancia del idioma en el siglo 

XXI amerita un esfuerzo mayor para evidenciar un dominio comunicativo 

que favorezca la preparación personal de los estudiantes en pos de una 

cultura globalizada que exige a pasos agigantados una cultura colectiva 

reconocida, principalmente, a través de la lengua comercial y, por ende, 

más importante en la actualidad, el inglés. Atendiendo a este referente, se 

hace necesario incentivar el dominio de la lengua inglesa para favorecer el 

aspecto comunicativo de nuestros estudiantes en aras de generar igualdad 

entre sus posibilidades de desarrollo en correlación con los demás jóvenes 

de la sociedad a nivel mundial. De esta forma, se resalta que, los 

“Estándares Básicos de Competencia de la Lengua Inglesa”, orientan que 

es necesario que nuestros alumnos sean competentes para leer, escuchar, 

escribir y, en este caso más relevante hablar ya que reúne las tres 

habilidades anteriores. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
1.2.1. Problema General 

 

 ¿Qué relación existe entre las canciones educativas con el 

rendimiento académico del idioma ingles de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿De qué manera el idioma extranjero se relaciona con el rendimiento 

académico del idioma inglés de los estudiantes de Educación 

Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 

Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021? 

 

 ¿De qué manera la diversidad cultural se relaciona con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021? 

 

 ¿De qué manera la sociedad se relaciona con el rendimiento 

académico del idioma inglés de los estudiantes de Educación 

Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº65065 

Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la relación significativa entre las canciones educativas 

con el rendimiento académico del idioma inglés de los Estudiantes 

de Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución 

Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la relación significativa entre el idioma extranjero con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 

 

 Determinar la relación significativa entre la diversidad cultural con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 

 

 Determinar la relación significativa entre la sociedad con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 
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1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis General 

 

 Existe influencia directa y significativa entre las canciones 

educativas con el rendimiento académico del idioma inglés de los 

estudiantes de Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la 

Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 

Verde, 2021. 

 
1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Existe influencia directa y significativa entre el idioma extranjero con 

el rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 

 

 Existe influencia directa y significativa entre la diversidad cultural con 

el rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 

 

 Existe influencia directa y significativa entre la sociedad con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de 

Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa 

Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 
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1.5. VARIABLES 

 
1.5.1. Variable Independiente 

 

 Canciones Educativas. 

 
Dimensiones 

 

 Idioma Inglés. 

 Diversidad Cultural. 

 Sociedad. 

 
1.5.2. Variable Dependiente 

 

 Rendimiento académico.  

 
Dimensiones 

 

 Personalidad. 

 Familia. 

 Institución Educativa. 
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1.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA NIVEL 

Variable 1 
 

Canciones 
Educativas 

Idioma Inglés 

 Lectura 

 Auditiva 

 global 

Siempre (3) 
Casi Siempre (2) 
Nunca (1) 

Ordinal 
Diversidad 

Cultural 

 Igualdad 

 Lenguas 

 Grupos étnicos 

Sociedad 

 Escuela 

 Comunidad 

 universidad 

Variable 2 
 

Rendimiento 
Académico 

Idioma inglés 

Personalidad 

 Razgos 

 Liderazgo 

 autoestima 
Siempre (3) 
Casi Siempre (2) 
Nunca (1) 

Ordinal Familia 

 Respeto 

 Valores 

 Representatividad 

Calidad 
educativa 

 Calidad 

 Idoneidad 

 Inclusión 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Una de las principales razones de la incorporación de su enseñanza 

en las escuelas públicas y privadas fue el alto desarrollo socioculturales de 

los pueblos sudamericanos entre los países pertenecientes al Consejo de 

Europa, pues en este momento los firmantes se comprometieron a 

potenciar el entendimiento entre los ciudadanos de países desarrollados y 

la futura Unidad Europea. Por consiguiente, el sistema educativo actual 

introdujo la enseñanza de la lengua extranjera inglesa. El motivo fue su 

utilidad como lengua internacional en un contexto globalizado debido a las 

nuevas relaciones políticas, económicas y culturales con las potencias 

mundiales en la nueva orden mundial. 
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1.8. VIABILIDAD  

 
Es viable porque contiene los recursos humanos, recursos 

financieros y se desarrolla bajo la supervisión de un asesor dentro del 

marco de obtención de un título profesional en tal sentido este trabajo 

cuenta con todas las condiciones para su ejecución y desarrollo. 

 
1.9. LIMITACIONES 

 
Una de las limitaciones que pudimos observar es la falta de 

conocimiento del idioma inglés por parte de algunos estudiantes y la 

población en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1. A Nivel Internacional 

 
Alvarado y Benavides (2017), en su trabajo de investigación 

manifiesta que este artículo muestra la sistematización de una experiencia 

educativa en la que se hizo uso de canciones populares para realizar 

actividades que buscaban el desarrollo y la práctica de las habilidades de 

habla y escucha de cuatro grupos de estudiantes de secundaria: un grupo 

de décimo y otro de undécimo año del Colegio Laboratorio del CUP en 

Puntarenas y un grupo de décimo y otro de undécimo año del Colegio El 

Rosario en San José. Durante 4 semanas, los estudiantes participaron en 

4 sesiones en las cuales se desarrollaron 8 actividades, 4 de escucha y 4 

de habla, dichas actividades se hicieron basadas en el uso de 8 canciones 

populares en el idioma inglés. Para evaluar el impacto de dichas 

actividades, se entregó un instrumento a cada uno de los participantes para 

que pudiesen emitir sus criterios y opiniones al final de cada sesión y dado 

a que los investigadores eran además los docentes a cargo de cada grupo 

se logra llevar a cabo un proceso de observación durante cada sesión. 

Posterior a ello, esa información fue analizada para así obtener 

conclusiones y determinar la relevancia de esas actividades y del uso de 

canciones populares en el aula de inglés. El estudio concluye que el uso de 

las canciones populares en la clase de inglés es relevante y que trae 

muchos beneficios a los estudiantes en aspectos lingüísticos y 
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motivacionales. Además, se concluye que las actividades realizadas 

durante las sesiones de trabajo fueron efectivas y que ayudaron a los 

participantes a mejorar su lengua meta, el inglés. 

Estrada et  al., (2020), en su trabajo de investigación manifiesta que: 

Con la Implementación de la Estrategia de Perfeccionamiento del Inglés en 

las universidades cubanas, iniciada en el curso escolar 2016-2017, los 

profesores de inglés enfrentan un gran reto, por cuanto la asignatura se 

proyecta formar integralmente los profesionales universitarios capaces de 

mostrar competencia comunicativa en al menos una lengua extranjera, 

fundamentalmente en idioma Inglés, como aspiración sostenida desde los 

primeros años de nuestra Revolución, según expresa la Resolución 

Ministerial 16/2016. La mayoría de los profesores de inglés han utilizado 

canciones o fragmentos de estas para motivar una clase determinada y los 

resultados son satisfactorios, siempre y cuando no se escoja una canción 

al azahar y esté en concordancia con los intereses de los estudiantes. La 

música como rama del arte, permite crear un ambiente favorable en el 

espacio áulico, posibilitando establecer un vínculo entre las experiencias 

personales de los estudiantes y el profesor. Además, propicia dar 

tratamiento a conflictos interpersonales de algunos miembros del grupo, 

situaciones amorosas, consuelo ante la pérdida de un ser querido, uso de 

la tecnología y atención a la diversidad entre otros. El profesor no 

necesariamente necesita ser un buen intérprete, pues se auxiliará de los 

diferentes medios para trabajar (grabadoras, celulares, televisor, otros.). 

Grosso modo, esos son los elementos que abordará el presente artículo. 
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Luque (2020), en su trabajo de investigación manifiesta que: La 

enseñanza de un nuevo idioma es siempre un reto para los docentes. 

Particularmente, el inglés exigido en las instituciones de educación 

presenta una serie de normativas que requiere especial atención por parte 

de los profesores especializados para motivar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje. En este marco, la pedagogía ofrece una serie de 

estrategias que pueden aplicarse en el plano práctico que permitan 

incentivar a los alumnos de tal forma que se sientan seducidos por esta 

disciplina. Algunas de esas estrategias son las que se abordan en el 

presente trabajo de investigación, especialmente la música. Estas 

estrategias, que son muy útiles, fomentan habilidades tan esenciales del 

inglés como son el speaking y el listening; El objetivo de este trabajo fue 

identificar la influencia de la música en el aprendizaje del idioma inglés. 

Esta investigación es de tipo exploratorio, se aplicó una encuesta dirigida a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Sara Belén Guerrero Vargas de 

Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador. El estudio demuestra que los 

docentes hacen uso de la música en sus clases y aporta para el aprendizaje 

del idioma inglés especialmente en las habilidades para el Listening, y 

Speaking. 

 
2.1.2. A Nivel Nacional 

 
Oblitas (2017), en su trabajo de investigación manifiesta que: La 

presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa N° 523 – 

Luisa del Carmen del Águila Sánchez, Banda de Shilcayo - San Martín – 

2016; tomando en cuenta una muestra muy representativa de 30 alumnos 
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del quinto grado de nivel secundaria de una población de 263 alumnos 

entre varones y mujeres. Está enfocado en la exploración y reforzamiento 

de las tres dimensiones; comprensión oral, expresión oral y actitudinal. Fue 

realizado con el fin de demostrar la influencia positiva de las canciones en 

inglés en el aprendizaje de vocabulario, asimismo, identificar significados 

de palabras o frases muy importantes, determinar su pronunciación y 

entonación correcta, y verificar la influencia de estas canciones en las 

actitudes de los estudiantes. Está enmarcado dentro del enfoque 

cuantitativo y su diseño es pre-experimental. Los resultados adquiridos 

demuestran que, el 33,3% calificó como regular; el 33,3% como bueno y el 

20% como excelente. De ese modo, se logró validar la hipótesis de 

investigación, por cuanto los puntajes y medias en el postest, para cada 

una de las sub variables y el puntaje del grupo, se incrementaron 

considerablemente respecto al pre test, mejorando sus competencias 

lingüísticas y comunicativas. Por consecuencia, en este estudio se 

demuestra que las canciones en inglés influyen positivamente en el 

aprendizaje de vocabulario, consistiendo en el fortalecimiento de las 

capacidades de expresión oral, comprensión oral y dimensión actitudinal; 

generando en el aula un clima favorable al aprendizaje; motivando a los 

estudiantes a expresar sus emociones y ser más participativos. 

Acuña (2021), en su trabajo de investigación manifiesta que: El 

objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la influencia del 

programa “Más canciones, más palabras en el aprendizaje del idioma inglés 

en estudiantes de primero de secundaria de la Institución educativa N° 2052 

María Auxiliadora del distrito de Independencia - Lima. Es una investigación 
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aplicada, con enfoque cuantitativo y de diseño cuasi experimental. Para la 

recolección de datos se empleó un pre test y un post test al grupo control 

(15 estudiantes) y al experimental (15 estudiantes), dicho cuestionario tiene 

alta confiabilidad (0.80), valor arrojado por Kuder Richardson (KR20). De 

acuerdo a los resultados descriptivos e inferenciales al aplicar el programa 

al grupo experimental había 6.7% de estudiantes en el nivel de logro de 

aprendizaje del idioma inglés y luego de aplicar el post test el número 

incrementó a 60%. Además, el p-value 0.052 del grupo experimental fue 

mayor a 0.05 por lo que se usó la prueba “t” de Student para la 

comprobación de la hipótesis general siendo su valor de p-value =0.001. 

Clemente (2017), en su trabajo manifiesta que: El presente trabajo 

se titula: Las canciones para mejorar la expresión oral del inglés en los 

alumnos del tercer grado de la Institución Educativa N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún” – Huánuco, 2015. El trabajo de investigación fue de tipo 

aplicada, el diseño fue experimental con un pre test y post test con dos 

grupos (experimental y control), de nivel y método experimental. Se 

consideró la población de tercer grado con 110 alumnos. La muestra que 

fue elegido es de 27 alumnos del 3° “B” que perteneció al grupo control y 

los 30 alumnos del 3° “A” pertenecientes al grupo experimental. Este 

proyecto de investigación fue realizado para mejorar la expresión oral en 

los alumnos del 3° grado del nivel primaria de la Institución Educativa N° 

32223 “Mariano Dámaso Beraún”, para lograr el objetivo general se 

propuso la aplicación de “Las canciones” que fueron empleados en 10 

sesiones de aprendizaje donde el alumno interactúo y respondió a diversas 

actividades de manera satisfactoria. Después de la aplicación del proyecto 
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de tesis se observó los siguientes resultados: en el pre test de los 30 

estudiantes del 3° “A” que representa el 100% del grupo experimental, 11 

% tuvo una buena expresión oral y el 89 % no tuvo una buena expresión 

oral. Así mismo del grupo control de los 27 estudiantes que representa el 

100%, el 32% tuvo una buena expresión oral y el 68% no tuvieron una 

buena expresión oral. En la aplicación del post test se observó lo siguiente: 

que los 30 alumnos que conforman el grupo experimental, el 95% lograron 

mejorar su expresión oral y el 5% no lograron mejorar su expresión, y 

podemos afirmar que la aplicación de “Las canciones” se demostró su 

efectividad. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Canciones Educativas 

 
Alvarado y Benavides (2017), en su artículo manifiesta que; ahora 

bien, partiendo del hecho de que la música tiene un efecto importante en el 

sentir de las personas y que sus repercusiones desencadenan efectos 

considerables en el estado de ánimo de quien la escucha. El uso de las 

canciones populares puede traer grandes beneficios dentro del aula, la 

implementación de esta herramienta educativa da pie al incremento de la 

motivación y el interés del estudiante por involucrarse de una manera más 

activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los adolescentes hacen 

uso de las canciones populares como una práctica para satisfacer 

profundas necesidades que van relacionadas con sus estados de ánimo y 

bienestar interno; la escucha de canciones es práctica que es desarrollada 
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por voluntad propia; es decir sin que él o la oyente sienta algún tipo de 

obligación o imposición para deleitar sus sentidos con música. 

Domínguez et al., (2003) de la misma manera expresan la acción de 

escuchar música ocupa un lugar importante dentro del tiempo disponible 

que tienen los adolescentes para la recreación y distracción, además es 

efectiva en el objetivo que tienen éstos al realizar una actividad recreativa, 

dejar de lado de alguna forma sus preocupaciones y dedicar su atención a 

algo que no signifique una imposición u obligación. Junto con esto la música 

también permite que los adolescentes logren un estado de intimidad al 

experimentar pensamientos y sensaciones que los hacen utilizar la música 

en muchos casos como una forma de terapia personal (p.49). 

Llevarles a los estudiantes esta fuente de motivación y creatividad al 

aula puede tener efectos sumamente positivos. Partiendo del hecho de que 

llegar al salón de clase y encontrarse con la música (un elemento positivo 

en nuestro funcionamiento mental) significa que se está creando una 

arquitectura educacional que basa sus cimientos en la estimulación 

potenciada de los intereses motivacionales más profundos de una persona. 

Y esto orientado a la acción de adquirir conocimientos puros del idioma 

extranjero como resultado de la escucha de una melodía (a la cual 

buscamos acceso por gusto) desarrolla un placer intrínseco en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Roszainora et al., (2012) citando a Peacock 

(1997), expresa que muchos autores comparten la opinión de que los 

estudiantes se sienten más motivados y estimulados en las aulas de 

enseñanza del lenguaje cuando material auténtico es utilizado en lugar de 

material superficial. También llega a la conclusión de que material auténtico 
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como canciones de pop incrementa el nivel de comportamiento fuera en los 

estudiantes 

 
El uso de las canciones populares como recursos didácticos en la 

enseñanza de lenguas  

 
Las canciones populares tienen la particularidad de que logran que 

la gente se identifique con ellas y lo hacen ya sea porque gustan del 

mensaje que en ellas se transmite, les llama la atención el ritmo o 

simplemente debido a que el o la intérprete de la canción es muy popular. 

Lo cierto del caso es que, independientemente de cual sea la razón por la 

cual las personas se fijen en una canción, estas pueden convertirse en 

recursos didácticos muy eficientes ya que como lo establece Santos (1995) 

estas son “efectivos, motivadores e inagotables en la enseñanza de 

lenguas” (p.367). 

Las canciones, continua Santos (1995) poseen por si mismas un 

gran valor en el desarrollo de ciertas destrezas, especialmente las que 

refieren al plano fónico y prosódico. Y es por ello este autor establece que 

con la apropiada explotación estas son más efectivas por tanto, se necesita 

que exista una relación lógica entre el escuchar, cantar y usar una canción 

de manera comunicativa. 

Existen docentes que ven y utilizan las canciones como actividades 

que consumen tiempo simplemente y no les dan la utilidad didáctica que 

las mismas poseen. En este orden de ideas, Cristóbal y Villanueva (2015) 

consideran que “el uso de canciones por sí solo no sirve para aprender una 

lengua” (p.141) , los autores consideran que se debe tener presente que la 
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música es un elemento que posee mucha presencia en nuestra sociedad 

tanto en aspectos culturales como de ocio y esto es algo que le permite al 

estudiantado poder extender el proceso de aprendizaje incluso fuera del 

aula lo cual, según lo señalan estos autores favorece la motivación a 

memorización de estructuras de manera rápida y duradera, sin embargo 

hay que saber manejarlas para convertirlas en herramientas didácticas. 

Santos (1995) considera que es necesario “puntualizar que todo 

aquello que se puede hacer con un texto se podrá hacer con una canción, 

y esto tanto en el plano oral como en el escrito, a la hora de practicar las 

destrezas productivas o las receptivas” (P.367). Este mismo autor 

establece que existen dos criterios fundamentales sobre los cuales es 

preciso basarse para la apropiada selección de una canción que va a ser 

utilizada en una clase de lengua. Uno de estos criterios es la adecuación 

de la canción considerando aspectos como el nivel de los estudiantes en 

términos de competencia comunicativa y cultural así como los intereses de 

los mismos. El segundo aspecto considera la facilidad de la explotación 

didáctica de la letra de las canciones, es decir la utilidad que se le pueda 

dar a todo el material léxico, sintáctico y gramatical que se contenga en la 

canción. 

Además de estos dos aspectos, continúa en autor, si se desea 

explotar la canción desde un plano auditivo, además de los dos criterios 

anteriormente señalados, es necesario considerar la claridad de la audición 

y la interferencia musical en lo referente a la comprensión de la canción, 

esto debido al caso de muchas canciones modernas en las cuales, debido 

a  la  incorporación  de  elementos  de  corte  electrónico y de percusión las  
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voces tienen un segundo plano. 

Cassany (1994) a quien citan Cristóbal y Villanueva (2015) considera 

que “Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de 

valor didáctico incalculable” (p.141) y que las razones de este enunciado 

responden al índole comunicativa de las mismas, a la flexibilidad de estas 

ya que permiten trabajar distintas destrezas orales, auditivas y escritas al 

mismo tiempo. Además de ello, continúan loa autores, las mismas poseen 

un gran grado de autenticidad. Desde el plano de vista lingüístico, 

establecen Cristóbal y Villanueva (2015), las canciones ofrecen diferentes 

estilos y registros “las canciones suelen utilizar estructuras simples y 

repetidas, lo que permite trabajar de forma selectiva distintos aspectos 

gramaticales, sintácticos, léxicos y prosódicos (tales como el acento, los 

tonos y la entonación) de una forma integral” (p.141). Además de lo ya 

expuesto, Cristóbal y Villanueva (2105) señalan que las canciones además 

poseen argumentos de tipo conceptual, cultural y emocional que va a ser 

interpretada de diversas formas por cada individuo creando con ello un 

aprendizaje significativo. (Larraz, 2008 citado por Cristóbal y Villanueva, 

2015) 

Establece que “las canciones contienen lengua auténtica, 

proporcionan vocabulario y gramática, permiten trabajar la pronunciación y 

favorecen tanto el conocimiento de los aspectos culturales de la lengua de 

estudio, como la asociación de la lengua a la cultura” (p.141) esto sin 

mencionar el poder que tienen las cancines para estimular las emociones, 

los sentimientos y la imaginación de quienes las escuchan. 
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Beneficios del uso de canciones populares en el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera  

 
Muchos son los beneficios que pueden traer las canciones populares 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. En el 

caso particular del inglés, es importante destacar por ejemplo lo que 

menciona Silva (2006), quien asegura que la mayoría de las canciones que 

escuchan los jóvenes está en inglés. 

 De hecho, la misma autora cita a Murphey (1990) quien afirma que 

“el inglés es la lengua internacional de la música, ya que es el idioma 

mayoritario de la música que se emite en las emisoras de radio. De ahí que 

los jóvenes occidentales prefieran estas canciones a las de cualquier otra 

lengua, incluso la suya propia” (p.107).  

Esta es tal vez una buena razón para considerar el uso de las 

canciones en inglés dentro de la clase, los docentes se pueden garantizar 

una motivación adicional por parte de los estudiantes dado a que es muy 

probable que estos vayan a gustar de la música que se va a utilizar, incluso 

muchos de ellos podrían hasta conocer de memoria las letras de estas. La 

música está presente en la vida de muchas personas, de hecho De Castro 

(2014), afirma “la música como recurso se considera un elemento universal, 

no hay cultura ni región por pequeña que sea que no tenga cierto repertorio 

musical y por lo tanto, nuestra vida queda impregnada de melodías y 

canciones” (p.15). 

Por otra parte, Castellanos y Garzón (2013) consideran que el uso 

de las canciones populares en la clase de inglés es beneficioso debido a 

que, al igual que Silva, ven en ellas un componente motivacional ya que 
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estas logran conectar a los estudiantes con situaciones de su vida cotidiana 

y con diferentes emociones. Por otra parte, las autoras también ven la 

relevancia de las canciones populares en el aprendizaje de una lengua 

meta ya que logra acercar al estudiantado “a involucrarse con la lengua que 

se desea aprender, tomando de allí mismo nuevas expresiones e infinidad 

de vocabulario; con esto se puede afirmar que facilita y ayuda al desarrollo 

de la de comprensión oral y escrita” (Pp 38-39).  

Las canciones ayudan a los docentes a crear momentos distintos 

dentro de su clase, les permiten escapar de la rutina y esto es algo que los 

estudiantes, particularmente los adolescentes, van a apreciar mucho. Otro 

aspecto a considerar es el que señala Londoño (2011) al afirmar, con 

mucha razón, que en unos países en los que no se requiere el uso cotidiano 

de un idioma extranjero (en este caso el Inglés en Latinoamérica), toda 

actividad que se desarrolle y que pueda brindar al estudiantado la 

posibilidad de tener un espacio significativo en el cual pueda tener contacto 

con la lengua meta debe ser potenciado, apoyado y valorado de manera 

positiva.  

Los docentes deben propiciar un aprendizaje significativo y duradero 

a sus estudiantes, así por ejemplo “hay canciones que aprendimos cuando 

pequeños que todavía hoy las sabemos, por lo menos están en nuestra 

memoria histórica. Las canciones aprendidas permanecen en la memoria 

como insumo para el momento en que se requiera. Entonces la memoria 

se convierte en una reunión de conocimientos, pero también de 

experiencias que están ahí almacenadas para cuando las necesitemos 

utilizar” (Londoño, 2011, p.28). De Castro (2014) afirma que existen al 
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menos tres tipos de razones específicas por las cuales se deben usar las 

canciones populares en el aula de inglés. 

La autora menciona razones de tipo afectivas, cognitivas y 

lingüísticas. En el caso de las razones afectivas la autora refiere por 

ejemplo al hecho de que si se está motivado se reduce el filtro afectivo y 

con ello se logra aprender más rápido y de mejor forma. En cuanto a las 

razones de tipo cognitivas se establece que al trabajar con canciones y su 

naturaleza repetitiva se alcanza una automatización del aprendizaje. 

Finalmente, en el caso de las razones de tipo lingüísticas, las canciones a 

diferencia de un libro de texto ofrecen al estudiantado la posibilidad de 

aprender un lenguaje más real, de uso cotidiano y auténtico. 

 
 

 Dimensión 1: Idioma Inglés 

 
Componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje  

 

El rol del profesor 

 
Beltrán (2017), en su trabajo de investigación manifiesta que: El 

profesor hace tiempo era considerado como el único y verdadero dueño del 

conocimiento, y cuya función era únicamente transmitir este (Hernández y 

Valdez, 2010). Sin embargo, en la actualidad y dado los enormes avances 

en la ciencia y tecnología ese rol ha cambiado, pasó de ser un rol 

protagónico y muchas veces imponente a un rol accesible y que cumple 

con la función de guiar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma Inglés, valiéndose para ello de un sinnúmero de estrategias 
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orientadas a desarrollar la parte comunicativa del estudiante (Guevara, 

2000). 

El aprendizaje del idioma Inglés requiere docentes totalmente 

capacitados en cuanto a la metodología apropiada para desarrollar un 

correcto proceso de enseñanza aprendizaje del idioma, que tenga la 

capacidad de reconocer los diferentes tipos de estudiantes, sus formas de 

aprendizaje, sus problemas en el aprendizaje, etc. (Juan y García, 2012). 

De acuerdo con Juan y García (2012), dentro del aula de clase los 

estudiantes harán uso del idioma Inglés siempre y cuando el profesor 

considere los siguientes aspectos: 

 La Planificación de los procedimientos que requieren el uso de la 

segunda lengua, de acuerdo con el nivel de los alumnos y teniendo 

en cuenta que, por lo general, comprenden más de lo que son 

capaces de producir. 

 Expresarse de la forma más clara y sencilla posible. 

 Reforzar visualmente las explicaciones y las correcciones por medio 

de gestos, dibujos, objetos, el uso de la pizarra, etc. 

 Acostumbrar a los alumnos a que empleen fórmulas idiomáticas en 

inglés.  La enseñanza y la promoción del uso de términos genéricos 

mejoran su capacidad de comunicación 

 Familiarizar a los alumnos con las expresiones más comunes que se 

utilizan en el aula y su uso frecuente y coherente.  Promover la 

capacidad de los alumnos para inferir el significado por medios 

lógicos como el contexto y las asociaciones (p.7). 
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Si se considera cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente, se logrará brindar las condiciones adecuadas que permitan 

el uso permanente y la práctica diaria del inglés, además se logrará motivar 

al estudiante dentro de un aprendizaje permanente. 

 
El rol de estudiante. 

 
Representa el componente más importante dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés dado que una vez finaliza el 

mismo, serán ellos en quienes se podrá verificar los resultados del 

aprendizaje; es decir, el grado de competencia comunicativa que ha 

logrado alcanzar el estudiante al final del curso. 

Es uno de los principales cambios que se ha logrado en la 

enseñanza del idioma. Son ellos quienes desempeñan un rol más activo ya 

que serán los responsables del nivel de desarrollo de las habilidades del 

idioma y son ellos quienes deben dar una mayor iniciativa dentro del aula 

de clase (Ordorica, 2010). Para los estudiantes que estudian Inglés como 

lengua extranjera uno de los espacios de aprendizaje más  importantes es 

el aula de clase, dentro de la cual se desarrolla su proceso de aprendizaje 

y que será el espacio propicio, en el cual se darán las condiciones 

necesarias para que pueda tener la oportunidad de comunicarse en el 

idioma Inglés (Juan y García, 2012). 

A pesar de haber descrito el rol que desempeña tanto el profesor 

como el estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 

Inglés, es de notar que estos dos componentes deben llevar una total y 

correcta armonía, siempre deben trabajar en total respeto y con alto grado 
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de responsabilidad, sólo una correcta combinación de estos dos darán 

como resultado logros significativos en el desarrollo de la competencia 

comunicativa en Inglés. 

 
Metodología del Idioma Inglés 

 

Desde sus inicios, la metodología del idioma Inglés ha sufrido 

innumerables cambios, con la finalidad de propiciar en el estudiante un 

correcto desarrollo en el idioma, dando prioridad a un manejo práctico del 

Inglés, que ayude al desarrollo comunicativo del mismo (Blázquez, 2010). 

Según Núñez (2011), para lograr que el estudiante desarrolle las 

competencias comunicativas del idioma Inglés, a través del tiempo, se 

han ido  adoptando  diferentes metodologías, es así que en los inicios  de 

la  enseñanza del idioma los métodos “The grammar  translation method”, 

The Direct Method, Audio lingual entre otros, han tenido gran 

aplicabilidad. Pero las nuevas exigencias de la sociedad globalizadora en 

cuanto a la importancia de contar con profesionales que no solo sean 

capaces de entender textos, sino que sean capaces de interactuar y 

comunicarse en un segundo idioma, ha dado como origen el surgimiento 

de nuevas metodologías centradas en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

Actualmente en virtud de los cambios que se han dado en cuanto 

a la enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés han surgido nuevas 

metodologías que han dado mayor énfasis a una enseñanza 

comunicativa, de la cual ha surgido metodologías como aquella que está 

basada en tareas, el enfoque por proyectos, etc. (Muñoz, 2010). 
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Método Comunicativo  

 
En virtud del desarrollo tecnológico actual, la gran demanda de 

profesionales con competencia comunicativa en el idioma Inglés y el 

permanente intercambio cultural, hace imperiosa la necesidad de la 

aplicación de nuevos procesos metodológicos que ayuden a alcanzar el 

objetivo primordial del aprendizaje que exige esta nueva sociedad, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. De acuerdo con Hernández 

(2000), “los años 70s han dado a la luz una propuesta de método de 

enseñanza de lenguas más novedosa” (p.148), que es el método 

comunicativo. 

Este método busca principalmente desarrollar en el estudiante la 

capacidad de interactuar en cualquier situación que se le presente en su 

vida cotidiana, dentro de las cuales pueden estar situaciones de tipo formal, 

informal, científica, académica, etc., desarrollando sus destrezas 

comunicativas con el uso del idioma Inglés, mediante actividades que 

permitan realizar una simulación de la realidad dentro del aula de clase 

(Luna, Ortiz y Rey-Rivas, 2014). 

De acuerdo a este método lo más importante es lograr en el 

estudiante del idioma Inglés un desarrollo de su competencia comunicativa, 

es decir lograr que el estudiante tenga la capacidad de utilizar el idioma que 

está aprendiendo. De acuerdo con Luzón y Soria (s.f), con referencia al 

método comunicativo dice que “no se trata únicamente de que los 

estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico, sino de que sean 

capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva” (p. 

42). 
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Además, dentro del método comunicativo uno de los aspectos que 

tienen mayor relevancia es que el rol del docente deja de ser imponente, y 

total, ya que en este sentido el estudiante cambia su rol de ser un simple 

oyente, a ser el actor principal dentro de este proceso de aprendizaje. 

Las actividades diseñadas bajo este método pueden ser variadas y 

de ellas existen un sinnúmero, pero lo más importante de ello, es que cada 

una de estas actividades deben ser comunicativas. Para cumplir con este 

objetivo según López (2009), estas actividades deben tener tres 

características sumamente importantes: que exista un vacío de 

información, es decir, que en un intercambio una persona desconozca algo 

que la otra sabe.  

Es decir que cada una de las actividades que realizamos, por 

ejemplo comprar ropa, adquirir un objeto, ordenar comida, obtener 

información para llegar a un lugar, etc., implica el uso de la lengua. 

En la aplicación de este método, en el aprendizaje del idioma inglés, 

se trata de asignar a los estudiantes tareas relacionadas a situaciones 

cotidianas. Por ejemplo: Comprar un boleto de avión; para cumplir esta 

tarea, el estudiante deberá interrelacionarse con diferentes personas y hará 

uso del idioma que está aprendiendo para llevarla a cabo. 

En el cumplimiento de esta tarea el estudiante deberá aplicar 

diferentes formas lingüísticas y su capacidad para resolver situaciones que 

se le presenten.  

Dentro de este enfoque, el rol que desempeña el estudiante en su 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés, es fundamental, principalmente 

por la necesidad que se genera de resolver la tarea, lo cual hace que el 
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estudiante tome conciencia de su participación, esto hace que sea el mismo 

estudiante el que deba analizar la situación, los problemas que se podrían 

presentar, y cómo debería resolverlas (Fernández, 2004). 

Una vez que el estudiante ha tomado conciencia de su rol en el 

cumplimiento de estas tareas, es de destacar que el rol del docente, deberá 

ser organizar de forma coherente cada una de las tareas con la finalidad de 

que el estudiante desarrolle sus habilidades comunicativas. Cantero (2011) 

manifiesta que la organización y secuencia de tareas es la que: Genera el 

lenguaje que se va a utilizar.  

El lenguaje es la herramienta esencial para la comunicación, por ello 

se parte de las actividades que los alumnos deberían realizar 

comunicándose en la lengua de estudio, prestando atención al contenido 

de los mensajes, y en esas actividades descubrirán aquellas unidades de 

los distintos niveles de la lengua que serán objeto de aprendizaje: textual, 

nocio-funcional, morfosintáctico, léxico, fonético y grafémico (p.141). 

Es decir que mientras el estudiante desarrolla tareas, alcanza 

también el desarrollo de su habilidad para comunicarse en el idioma, puesto 

que debe realizar un intercambio de ideas permanente que favorezca su 

desenvolvimiento dentro del mismo. 

 
Adquisición de un Segundo Idioma 

 
Existe una gran diferencia entre aprender un nuevo idioma y adquirir 

un nuevo idioma. Todos los estudiantes de idiomas empiezan aprendiendo 

el idioma, pero no todos lo adquieren. Por tanto la adquisición de un 

segundo idioma se refiere al proceso final del aprendizaje que le permite al 
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estudiante manejar un segundo idioma de la misma manera que lo hace 

con el primero.  

Los estudios de la adquisición de una segunda lengua se han dado 

en los últimos 40, 45 años. 

Diferentes estudios han buscado entender cómo se da este proceso 

de adquisición, y si este proceso se da de forma consciente o inconsciente, 

para poder entender por qué los estudiantes alcanzan diferentes niveles de 

conocimiento del segundo idioma, y cómo ello afecta en su habilidad de 

comunicación (Gass y Selinker, 2008). 

Estos trabajos han dado gran aporte al surgimiento de nuevas 

metodologías. De acuerdo con Rojas y Garduño (s.f.), la adquisición de una 

lengua extranjera es un proceso de aprendizaje que sucede la mayor parte 

del tiempo en un ambiente de formación académica, y que se da en un 

lugar en el cual no se usa el idioma. Es decir, que la adquisición de una 

segunda lengua se da luego de que el individuo ha aprendido su lengua 

materna. 

Además el proceso mediante el cual el estudiante adquiere el idioma 

Inglés, difiere en gran medida de un proceso de aprendizaje, ya que este 

último es un proceso consciente. Para poder explicar este proceso es 

necesario conocer a detalle aquellas teorías que proponen y explican cómo 

se da este proceso de adquisición, las cuales se considerarán en el 

siguiente apartado. 
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Teorías de Adquisición de un Segundo Idioma  

 
Con la finalidad de brindar una explicación clara a la pregunta de 

¿cómo se da el proceso de adquisición de un segundo idioma?, varios 

estudiosos del tema han propuesto diferentes teorías que de una u otra 

forma explican desde su punto de vista cómo se da este proceso. Entre las 

teorías de mayor importancia podemos destacar las siguientes: Teoría de 

Krashen. La teoría propuesta por Krashen o también conocida como la 

Teoría del Monitor representa hasta la actualidad la teoría que mayor 

relevancia muestra en cuanto al proceso de adquisición de una segunda 

lengua (De Castro, 2009). 

De acuerdo a esta teoría en la adquisición de una segunda lengua 

se combinan dos sistemas: el primero que es el sistema de adquisición y el 

segundo el sistema de aprendizaje. 

Con respecto a esta teoría Nolasco (2004) manifiesta que “la 

adquisición de una lengua es un proceso subconsciente. 

Las estructuras gramaticales se adquieren de forma natural, 

mientras que el aprendizaje es un proceso consciente, conociendo el 

lenguaje por medio de modelos y estrategias distintas a la adquisición del 

mismo” (p.7). 

 
 Dimensión 2: Diversidad Cultural 

 
De Osorio (2019), en su trabajo de investigación manifiesta que; 

Fundamental es saber que el modelo curricular adoptado en América Latina 

después de la Segunda Guerra Mundial fue la importación del modelo 

norteamericano, el cual se enmarca dentro de una pedagogía que sólo 
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busca preparar a la persona para su incorporación en el aparato productivo 

capitalista, a juicio de Díaz (1991), teóricos del área de currículo como 

Ralph Tyler (1949), Benjamín Bloom (1956), Hilda Taba (1962) fueron los 

más influyentes, y sus teorías pedagógicas generadas en el contexto del 

capitalismo estadounidense fueron exportadas a Suramérica: “a fin de 

consolidar las condiciones ideológicas para la reproducción de un modelo 

capitalista dependiente en América Latina”, según señala Díaz (1991: 13). 

De este modo, la importación del modelo educativo estadounidense fue 

parte de un conjunto de proyectos para mantener el orden del imperio y 

subsidiar la expansión de las empresas capitalistas, como lo explica Díaz 

(1991):  

La penetración de la teoría educativa de la sociedad industrial en 

América Latina tiende, por tanto, no sólo a “actualizar” los planteamientos 

educativos de acuerdo con la evolución del desarrollo científico, sino 

fundamentalmente a funcionalizar el sistema educativo a las exigencias que 

el imperialismo le impone. Este es el contexto que explica la divulgación de 

la teoría curricular, tecnología educativa y concepción evaluativa. 

En este sentido, atendiendo al tema de la dominación lingüística 

preocupa el hecho de que el inglés sea utilizado como una herramienta 

sustancial de dominación, para generar una asimetría en el campo de la 

comunicación que al final es una asimetría de poder. Necesario es señalar 

que, en un mundo con el inglés como lengua franca, éste nos sirve 

engañosamente, ya que sólo nos es útil como receptores, como 

consumidores de información y de mensajes, tal como señala (González, 

2005), esto obedece a que cuando las personas se expresan en una lengua 
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que no es la propia, acontece una simplificación del mensaje e 

infantilización del sujeto, cuyas emociones se simplifican y todo queda 

reducido a lo básico. 

Es por esta razón que el sistema de Educación Universitaria 

Venezolano no puede seguir propiciando a través de sus currícula, el 

silenciamiento de las voces del mundo, cuando mantiene sistemáticamente 

como obligatoria la enseñanza del idioma inglés a todos los futuros 

profesionales del país, ya que este fenómeno está fundado en una 

ideología de dominación cultural y en unas prácticas muy específicas de 

expansión imperialista, emprendidas por los gobiernos de Gran Bretaña y 

Estados Unidos, este último principal protagonista, cuyos planes de 

expansión imperial han llegado a su punto más álgido en el uso de la 

violencia. Chomsky (2004: 26-27) describe este hecho de modo preciso 

cuando afirma: 

Los principios básicos de la gran estrategia imperial de septiembre 

de 2002 se remontan a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. 

Desde antes incluso de que Estados Unidos entrara en la contienda, 

expertos y estrategas de alto nivel habían llegado a la conclusión de que 

Estados Unidos debía procurar “ostentar un poder indisputable” en el 

mundo de posguerra, obrando con el fin de asegurar la “limitación de 

cualquier ejercicio de soberanía” por parte de países que pudieran interferir 

en sus designios mundiales. Reconocían además que “el principal 

requerimiento” para alcanzar esos objetivos era el “rápido cumplimiento de 

un programa de rearme completo”, lo que era y sigue siendo componente 

central  de  una  “política  integrada  para la consecución de la supremacía  
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militar y económica de Estados Unidos. 

Es así como dentro del marco de esta política de imperialismo militar 

y económico tiene lugar también la dominación lingüística y, son diversos 

los factores que contribuyen a esta expansión: el dominio en los negocios, 

las diferentes políticas extranjeras de los países más poderosos 

(angloparlantes en su mayoría), las políticas de planificación del lenguaje 

por el resto de los estados, la cultura popular (con la industria de la música 

y del cine, la modernización, etc.) y la tecnología de la comunicación que 

utiliza por principio el inglés en la electrónica y en internet. No se trata 

solamente del dominio de esta lengua, sino del negocio que ello significa.  

Así pues, al hablar de una hegemonía lingüística internacional, es 

necesario saber que ésta se nutre de la creencia y de las actitudes de las 

jerarquías lingüísticas y se entreteje con la política de darle más recursos a 

la lengua dominante. Por jerarquías lingüísticas se entiende el hecho de 

que unas lenguas son consideradas superiores a otras, sobre todo en 

discriminación de las lenguas de las minorías, según Calvet (1974). Esto 

obedece a que las potencias colonizadoras no están dispuestas a aceptar 

que las lenguas y culturas ajenas a la propia tienen en sí mismas valores y 

derechos; Y, por otra parte, los lingüistas legitimaron las jerarquías 

lingüísticas coloniales. De ahí que González (2005) afirma: 

El imperialismo lingüístico está presente en todas estas esferas, 

tanto a través de la forma (la lengua que se usa), como a través del 

contenido (los valores que se transmiten con esa lengua). La lengua 

dominante da lugar a una forma oculta pero eficaz de discriminación que 

Skutnabb-Kangas denomina “lingüismo”. El lingüismo establece una 
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división social entre individuos y grupos bajo el criterio del lenguaje, 

distinguiendo entre quienes tienen acceso en grados diversos al lenguaje 

dominante y quienes lo ignoran. 

A este respecto, la lucha requiere de estrategias innovadoras y en 

diferentes frentes porque el enemigo es diferente, por cuanto se oculta en 

la forma de pensar de una parte de la población, pues, por casi doscientos 

años nos han hecho creer que solamente lo que es del norte (USA), amerita 

nuestro interés. Como lo afirma Paulo Freire (2005), cuando habla acerca 

de la invasión cultural y sostiene que para el dominador es importante que 

los invadidos vean su realidad con la óptica de los invasores, pues, el éxito 

de dicha invasión radica en que los invadidos se convenzan de su 

inferioridad. Para profundizar más en este aspecto de la hegemonía 

conviene revisar algunos datos históricos en los cuales se constata que el 

actual predominio del inglés no es una inocente consecuencia histórica. La 

dominación lingüística surge de las conquistas, de la subyugación militar y 

política y de la explotación económica. 

 El papel de la lengua en la expansión imperialista fue un elemento 

central en la europeización del mundo. La política lingüística fundamental 

se expresa en un documento que fuera pionero en la planeación lingüística, 

presentado a la corte real española en 1492 por Nebrija: “La lengua siempre 

es la compañera del imperio y siempre será su aliada” (Illich, 2007: 34). En 

esa época, las principales lenguas europeas eran habladas sólo por unos 

cuantos millones de personas y no se usaban en el ámbito internacional.  

El actual papel del inglés, francés, español y portugués revela la 

forma tan implacable y exitosa en la cual se impusó el principio de 
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dominación lingüística. Tiempo después, entre las dos guerras mundiales, 

surgió un ingenioso proyecto para crear una versión reducida del inglés, 

como "lengua auxiliar internacional", llamado "BASIC English"(BASIC = 

British American Scientific International Commercial) según (González, 

2005).  

Fue propuesto con la esperanza de que se eliminaran las lenguas 

menos importantes. En ese contexto, la "intercomprensión internacional" se 

considera unidireccional; abandónense las demás lenguas y adóptese la 

dominante, el inglés, vuelta más accesible gracias a su simplificación. 

En función de esto, los británicos y estadounidenses crearon una 

vasta infraestructura educativa para difundir el inglés en todo el mundo. Un 

documento político clave, fue: The diffusion of English culture outside 

England. A problem of post-war reconstruction (La difusión de la cultura 

inglesa al exterior de Inglaterra. Problema de la reconstrucción de la 

posguerra, (Routh 1941), según refiere (González, 2005); escrito por un 

miembro del Consejo Británico, organismo establecido en los años treinta 

para difundir el inglés y contrarrestar la difusión de las lenguas de los 

gobiernos fascistas. Éste fue el documento fundador de la profesión global 

de enseñanza del inglés, que surgió a mediados del siglo XX y que desde 

entonces, crece con gran éxito 

Lo que esta política monolingüísta ha originado, es un mundo en el 

que la desigualdad es estructural y se legitima mediante la segregación 

lingüística. Necesario es entonces analizar críticamente la dominación por 

el idioma que acontece en el escenario mundial y en el lugar específico de 

la universidad venezolana. Siguiendo con este análisis conceptual, y 
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fundamentando las bases teóricas, al profesional orgánico se contrapone 

el profesional tecnócrata, a quien Weber (1991:205) define como un técnico 

experto que está inmerso en la máquina burocrática; de esta manera, la 

gran expansión de profesionales, no como algo positivo que aportan 

estabilidad y permiten la democracia, sino, como la explosión de expertos 

y tecnócratas, que son cada vez más especializados y con campos de 

visión cada vez más estrechos. Así pues, el profesional de enfoque 

Cartesiano, supone a un hombre racional, metódico, calculador y que 

pretende dominar la naturaleza para su bienestar; formado en el 

individualismo, ajenos a la realidad social y con una visión anglo e ideas 

importadas del norte. 

 

 Dimensión 3: Sociedad  

 
Pérez et al., (2018), en su trabajo de investigación manifiesta que: 

Sociedad de la información y sociedad del conocimiento son dos 

expresiones que en el campo educativo se refieren al uso de dispositivos 

digitales para facilitar el aprendizaje y consolidar un modelo integral de 

educación que cumpla con los objetivos tecno-pedagógicos de la 

actualidad.  

En este sentido, la introducción de tecnologías en las aulas y el 

incremento de cursos en línea han abierto nuevos horizontes para mejorar 

la calidad de la educación y han incidido en la transformación de los 

modelos educativos que se basan en la infraestructura tecnológica y en el 

Internet para procesar y transmitir información.  
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Esto significa que la escuela tradicional, en el contexto de las 

sociedades de la información y del conocimiento, ha sufrido evidente 

transformación, pues el conocimiento ahora también se puede producir y 

fomentar en ambientes virtuales o semipresenciales, lo cual ha conducido 

a la construcción de un modelo educativo más amplio y atractivo para los 

estudiantes, con programas que cumplen mejor con sus expectativas 

académicas y sociales.  

A partir de lo anterior, en este trabajo se intentan responder las 

siguientes preguntas: ¿cómo funciona la sociedad de la información?, ¿cuál 

es el alcance de la sociedad del conocimiento?, ¿cómo se relacionan estos 

conceptos entre sí?, ¿cuáles son sus principales componentes?, ¿qué 

papel desempeñan estos tipos de sociedades respecto a la innovación 

educativa y la creatividad apoyadas por la tecnología? 

 
La sociedad de la información en la vida cotidiana 

 
La sociedad de la información facilita las actividades de millones de 

individuos en todo el mundo, pues ofrece soluciones a problemas de 

distinta naturaleza (cotidianos, académicos, culturales, sociales, 

económicos, etc.) a través de la creación, acceso, manejo e intercambio de 

contenido electrónico. Sobre este constructo, en la actualidad se manejan 

distintas definiciones, algunas de las cuales se presentan a continuación. 

Por ejemplo, Méndez, Figueredo, Goyo y Chirinos (2013) señalan: 

La sociedad de la información la signan las tecnologías de la 

información y de la comunicación, las cuales juegan un rol importante ante 

las nuevas realidades que viven las instituciones universitarias en lo 
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concerniente a las actividades de docencia, extensión, investigación y 

gestión; (y) con relación a su posibilidad y capacidad de almacenar, 

transformar, acceder y difundir información, donde el talento humano es 

factor fundamental, para el cual se deben promover procesos de 

aprendizaje permanente que permitan modificar los hábitos de trabajo y 

conduzcan a enfrentar con éxito los desafíos presentes y futuros (p.74). 

En cambio, Valderrama (2012) sostiene: Los reduccionismos y 

determinismos tecnológicos que fundamentan este proyecto conducen a 

una especie de totalitarismo tecnológico que más allá del uso instrumental 

de ciertas tecnologías para ejercer controles policivos tanto en el mundo 

presencial como en el virtual, se refiere a la imposición de un modelo único 

de tecnologías de la comunicación e información (TIC) y a la generación de 

un modelo de producción de subjetividades tecnológicas (p.14). 

Por último, Tubella (2012) considera: En la sociedad de la 

información, la acción comunicativa y el conjunto de los medios de 

comunicación de masas (los media) adquieren un renovado papel decisivo 

en el proceso de construcción del poder. Puesto que los discursos se 

generan, difunden, debaten, internalizan e incorporan a la acción humana, 

en el ámbito de la comunicación socializada en torno a las redes locales-

globales de comunicación, las redes de comunicación y nuestra actuación 

en y a partir de ellas, resultará clave en la definición de las relaciones de 

poder en nuestros días (p.99). 

Según lo anterior, se puede afirmar que la sociedad de la información 

ha ocasionado una dependencia tecnológica en las personas, las cuales 
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han transformado su naturaleza y ha provocado una fuerte subordinación, 

así como un cambio de hábitos en la vida diaria del ser humano. 

 Esto ha derivado en la aparición de una nueva cultura informática 

que no respeta fronteras y conduce a un mundo diferente e informado con 

la incorporación de las TIC y su principal insumo: la información, integrada 

a la vida cotidiana y generadora de poder. Esto se evidencia, en el caso 

concreto de México, en el incremento sustancial de usuarios de internet, 

que pasó de 20.2 millones de personas en 2006 a más de 70 millones en 

2016. 

A esto se le debe agregar que en el país 7 de cada 10 internautas 

tienen acceso a esta tecnología desde los últimos ocho años (Asociación 

de Internet, 2017).  

Sin duda, con la llegada de la sociedad de la información se ha 

empezado a vivir una nueva época en la historia contemporánea, la cual ha 

estado caracterizada por la vertiginosa evolución tecnológica y por el 

incremento exponencial en los niveles de información generada y difundida 

a través de las TIC.  

Este auge se ha convertido en una parte relevante en la vida de las 

personas, lo que supone una transformación en todos los ámbitos de la 

actividad humana. 

Al respecto, Verón (2016) refiere que “la sociedad de la información 

no está limitada a internet, aunque este ha desempeñado un papel muy 

importante como un medio que facilita el acceso e intercambio de 

información y datos” (p.879). 
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La sociedad del conocimiento y su alcance  

 
Sobre la sociedad del conocimiento, Pedraja (2017) considera: [Esta] 

impone exigencias crecientes para las naciones, las organizaciones y las 

personas. En efecto, cada vez se torna más elevada la preparación 

intelectual necesaria para desempeñarse con eficacia social en una 

sociedad digital y de redes que interactúan de manera sistemática e 

ininterrumpida (p.145). 

Por su parte, Pescador (2014) afirma que “la sociedad del 

conocimiento, entre varias alternativas, se puede caracterizar como aquella 

sociedad que cuenta con las capacidades para convertir el conocimiento 

en herramienta central para su propio beneficio” (p.6). En este orden de 

ideas, es posible decir que la característica principal de este concepto es la 

construcción del saber como un medio de desarrollo, con el objetivo de 

producir conocimiento con un amplio sentido social. En otras palabras, el 

conocimiento en nuestros tiempos no se puede limitar únicamente al ámbito 

académico, pues todos los contextos elementales de una sociedad están 

involucrados, lo que implica un cambio en el alcance del saber. 

Las nuevas tendencias profesionales, por ende, crean escenarios 

propicios para la aparición de sociedades del conocimiento con el único 

objetivo de lograr el bienestar de la ciudadanía, al capacitar a estudiantes 

y docentes en el empleo de herramientas que mejoren sus habilidades y 

ventajas competitivas; igualmente, motivan la generación de 

investigaciones que procuran integrar sus resultados a la transformación 

académica, social, cultural y productiva, con repercusiones en mayores 

estándares en la calidad de vida. 
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Con base en lo anterior, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) presenta perspectivas del escenario que 

estarán enfrentando los jóvenes en 2050, entre las que destaca la 

necesidad de prepararlos para la vida en las ciudades. De acuerdo con esta 

proyección, 9 de cada 10 jóvenes vivirán en urbes y enfrentarán los retos 

propios de ese estilo de vida, los cuales se relacionan con la disponibilidad 

y cuidado del agua, la movilidad, el urbanismo y la comunicación, por citar 

algunos (OCDE, 2016). 

La sociedad de la información como sustento de la sociedad del 

conocimiento Mansell y Tremblay (2013) consideran que la sociedad de la 

información es el fundamento de la sociedad del conocimiento, mientras 

que Araiza (2012) apunta que sobre ambos conceptos se deben hacer 

algunas precisiones: 

Primero, a veces son utilizados como sinónimos, pero no lo son 

aunque están íntimamente ligados y por ello son tratados conjuntamente. 

Segundo, existe una convención que señala que la sociedad de la 

información es condición de la sociedad del conocimiento, que la primera 

tiene más que ver con la innovación tecnológica y la segunda con una 

dimensión más amplia de transformación social, cultural, económica y 

política; o, dicho de otra manera, que la sociedad de la información es una 

etapa previa de este nuevo tipo de sociedad que nos llevará finalmente a 

la etapa del conocimiento (p.36). 

En otras palabras, la fabricación e introducción acelerada de nuevas 

tecnologías informáticas y sus alcances en el mundo actual crean las 

condiciones para que las sociedades de la información y del conocimiento 
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obliguen a los gobiernos, empresas y universidades a tomar medidas para 

promover la incorporación del conocimiento en la producción, en los 

procesos administrativos, así como en la prestación de servicios públicos 

Barroso (2013), al referirse a ambos conceptos, plantea que en sociedad 

del conocimiento todos “poseen capacidades y competencias para ser 

miembros activos en la construcción social del conocimiento, [mientras que 

la sociedad de la información se vincula con] las posibilidades de difusión 

de información que ofrece el entorno digital” (p.64). 

Sobre estos términos, sin embargo, se puede afirmar que se promete 

más de lo que se plantea en la actualidad, ya que lo que realmente 

caracteriza a nuestra sociedad es la incursión de las nuevas tecnologías, 

así como la gran cantidad y disponibilidad de información. Esto significa 

que la denominación más apropiada debería ser sociedad de la 

información, la cual se puede aplicar a todo aquel que cuente con los 

recursos tecnológicos necesarios para acceder y obtener información en 

Internet; en otras palabras, la sociedad de la información y su constante 

innovación forman parte de la sociedad del conocimiento, que se encuentra 

en permanente construcción. 

En este contexto, dentro de la sociedad del conocimiento se 

considera a la innovación como factor esencial para la hegemonía del 

sistema económico, pues es el elemento principal para brindar solución a 

problemáticas y exigencias de la sociedad actual. El conocimiento, en 

pocas palabras, es el motor principal para impulsar la innovación. 

Por otra parte, la sociedad de la información se relaciona con la 

sociedad del conocimiento porque da soporte a las relaciones que se tejen 
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en la sociedad actual, la cual se vincula con las posibilidades que permiten 

construir conocimiento a través de las tecnologías. Por eso, es posible 

afirmar que la sociedad de la información es imprescindible para la 

sociedad del conocimiento. Además, esta última requiere de las 

capacidades y habilidades individuales de las personas para encauzarlas 

hacia la manipulación de los recursos tecnológicos vinculados con la 

sociedad de la información, de modo que se logre la construcción de 

conocimiento. 

Sin embargo, la diferencia entre ambos conceptos radica en que la 

existencia de la sociedad de la información no garantiza ni avala la 

existencia de la sociedad del conocimiento, pues esta, de hecho, responde 

a un proceso evolutivo del desarrollo humano. En cambio, la sociedad de 

la información es un sustento para la sociedad del conocimiento, 

caracterizada por el uso que se hace de las TIC, así como por el auge que 

toma la información en las prácticas humanas. Un ejemplo de esta realidad 

se observa en las tendencias de las plataformas educativas hacia la 

personalización.  

Esto permite a los usuarios incorporar elementos disponibles en la 

Web, como redes sociales, canales de noticias y sitios relacionados con su 

área de estudio para tener todo al alcance en un mismo lugar, a pesar de 

que también hay una tendencia importante a salir de las plataformas 

institucionales y construir desde diferentes espacios, tarea que implica un 

reto para la gestión académica de las instituciones de educación superior 

en la actualidad. 
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2.2.2. Rendimiento Académico  

 
Perales (2017), Manifiesta en su trabajo de investigación que; Según 

Vygotsky (1980) los procesos de desarrollo y aprendizaje, interactúan entre 

sí considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo.  

Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de 

socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural 

e implican el uso de mediadores. Esta estrecha relación entre desarrollo y 

aprendizaje que al autor lo lleva a formular su famosa teoría de la "Zona de 

Desarrollo Próximo" (ZDP). Esto significa, en palabras del mismo Vigotsky, 

la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones 

que no han madurado completamente en el niño, pero que están en 

proceso de hacerlo.  

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre 

la actividad del sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: 

herramientas y símbolos, ya sea autónomamente en la "zona de desarrollo 

real", o ayudado por la mediación en la "zona de desarrollo potencial". Las 

herramientas (herramientas técnicas) son las expectativas y conocimientos 

previos del alumno que transforman los estímulos informativos que le llegan 

del contexto.  
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Los "símbolos" (herramientas psicológicas) son el conjunto de 

signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos. 

Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las estructuras de 

conocimiento cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten en 

propios.  

Las herramientas están externamente orientadas y su función es 

orientar la actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la 

naturaleza; los "símbolos" están internamente orientados y son un medio 

de la actividad interna que apunta al dominio de uno mismo. 

Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen 

mutuamente. Ambas construcciones son, además, artificiales, por lo que su 

naturaleza es social; de modo que el dominio progresivo en la capacidad 

de planificación y autorregulación de la actividad humana reside en la 

incorporación a la cultura, en el sentido del aprendizaje de uso de los 

sistemas de signos o símbolos que los hombres han elaborado a lo largo 

de la historia, especialmente el lenguaje, que según Vigotsky surge en un 

principio, como un medio de comunicación entre el niño y las personas de 

su entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a 

organizar el pensamiento del niño. Es decir, se convierte en una función 

mental interna. 

De este modo, lo que separa las funciones psicológicas elementales 

de las superiores, es que las segundas usan signos que actúan como 

mediadores, con lo que el control pasa del contexto social al individuo, 

permitiéndole, por tanto, anticipar y planificar su acción. Al decir que la 

acción del hombre está mediada, Vigotsky se refiere a que los sistemas de 
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signos, además de permitir una interpretación y el control de la acción 

social, se vuelven mediadores de la propia conducta individual. Todo este 

proceso recibe el nombre de ley de la doble formación puesto que el 

conocimiento se adquiere procesándolo, primero, desde el exterior, con las 

herramientas y reestructurándolo luego en el interior. 

En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada por 

la actividad del profesor, que es el que debe ayudarle a activar los 

conocimientos previos (a través de las herramientas) y a estructurar los 

conocimientos previos (a través de los símbolos) proponiéndole 

experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, 

sino en el límite de las posibilidades del sujeto. Es decir, en su área o zona 

de desarrollo potencial con el fin de ir ampliándola y desarrollándola. 

 De esta forma, los procesos de aprendizaje y de enseñanza se 

solapan, convirtiéndose la propia actividad del alumno y la del profesor en 

mediadores de todo proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

escolar. 

 

 Dimensión 1: Personalidad 

 
Rodríguez (2017), Manifiesta en su trabajo de investigación qué: La 

presencia de un alto filtro afectivo presentado como desmotivación, baja 

autoestima y ansiedad es uno de los principales problemas que afectan a 

los estudiantes durante las clases de Inglés como lengua extranjera. La 

adquisición de un idioma, que requiere una constante participación e 

interacción de los aprendices, se ve amenazada cuando los factores 
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emocionales de ellos no permiten corresponder a los estímulos lingüísticos 

del docente. 

Por lo tanto, La teoría del filtro afectivo propuesta por Steven 

Krashen para la adquisición de una segunda lengua, es un tema de gran 

interés que ha sido investigado y todavía sigue siendo tema de 

investigación en el campo de la educación. 

Tanto para Julio Arenas Reyes (2011, p.99) en su artículo “La 

relación entre las creencias y el incremento del filtro afectivo en el 

aprendizaje del Inglés como lengua extranjera” , como para Laura Martìnez 

Rincón, (2014, pag. 14) en su tesis de grado “ El efecto del filtro afectivo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera” la 

presencia de dicho filtro bloquea cualquier tipo de información que pueda 

llegar al cerebro, impidiendo que el estudiante procese dicha información 

afectando el aprendizaje, aunque otros elementos del dispositivo de 

adquisición de la lengua (Language Acquisition Device) (LAD) funcionen 

correctamente . Tomando en cuenta las variables que forman parte del filtro 

afectivo, Hamdan ‘Ali Al Shehri (2012) en su artículo “Los modelos de 

adquisición y enseñanza en una segunda lengua, y la hipótesis del filtro 

afectivo de Krashen” señala a la falta de motivación, uno de los factores 

principales reflejados en el nivel del filtro afectivo de los aprendices.  

Mientras que, para Irene Sánchez Carrión (2013) en su artículo 

“Aspectos Psicológicos que pueden influir en la adquisición de una lengua 

extranjera”, afirma que la ansiedad es uno de los aspectos más analizados 

debido a las manifestaciones físicas como el nerviosismo, tartamudeo y 

rigidez que se presentan en los alumnos durante las tareas de aprendizaje. 
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Por otro lado, Raúl Montes De Oca Rodríguez (2005, p.62) expone 

en su investigación “Autoestima e Idioma Inglés, una primera discusión” 

que el juicio que tienen los estudiantes acerca de sí mismos son 

determinantes en la construcción de su personalidad y en su deseo de 

aprender. Ese pensamiento lo comparte Díaz, Quiroga y Buadas (2014, p. 

179) en su trabajo “El Desarrollo de la autonomía en los alumnos de Inglés” 

y agrega que de la autoestima se deriva el control emocional y por 

consiguiente la autonomía en el aprendizaje. 

Sin embargo, para controlar el filtro afectivo de los estudiantes, 

Carmen Fonseca (2001, p.87) propone en su artículo “Enseñanza de 

aspectos afectivos en el campo universitario” que se apliquen estrategias 

afectivas las cuales ayuden a los alumnos con alto filtro afectivo a controlar 

su propio aprendizaje. Es importante indicar que los estímulos lingüísticos 

proporcionados por el docente para desarrollar habilidades lingüísticas en 

la lengua meta no tendrán efecto, debido a que mentalmente los 

estudiantes con esta característica, se encontrarán limitados a producirla si 

no se los prepara emocionalmente para ello.  

El propósito del presente estudio es analizar los principales factores 

emocionales presentes en el filtro afectivo de los estudiantes y su influencia 

en el aprendizaje del idioma Inglés mediante una búsqueda sistemática en 

bases de datos, Jurn, Doaj, Redalyc y Base. 

 

Factores emocionales y aprendizaje de segundas lenguas 

 
Existe una variedad de factores emocionales que afectan la 

adquisición de una lengua, sin embargo, la literatura actual presenta a los 
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siguientes como principales: motivación, ansiedad y autoestima. La 

Motivación es el deseo del estudiante estimulado por el mismo individuo o 

por terceras personas para aprender una lengua extranjera. Para Yule 

(2014) Cuando el estudiante se siente motivado puede adquirir una lengua, 

el objetivo se cumple de forma más eficiente, porque se siente presto a 

aprender (p.192). 

Según sostiene Shehri (2012) en el campo de lenguas extranjeras 

se reconoce cuatro tipos de motivación, los cuales se clasifican en dos 

divisiones. Por un lado, la motivación intrínseca y la extrínseca, y, por el 

otro, la motivación integradora y la motivación instrumental: 

 

 La Motivación Intrínseca: Es manifestada cuando el individuo tiene 

un deseo interno para realizar la actividad, es decir, “el solo hecho 

de llevar a cabo algo es gratificante en sí mismo, como la afinidad o 

predilección por alguna tarea intelectual particular del idioma meta” 

(p.9). 

 

 La Motivación Extrínseca: Se presenta cuando la actividad a 

realizarse no tiene relación con la afinidad, sino los beneficios que 

representa realizarla.  

 

 La Motivación Instrumental: Tiene relación con un objetivo 

propuesto por el estudiante. Por ejemplo: graduarse de una 

institución, necesidad de leer un artículo o textos en otro idioma que 

no es el nativo, u obtener un empleo. 
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 La Motivación Integral: Tiene lugar cuando el estudiante desea 

aprender Inglés para propósitos sociales. Es decir, porque desea ser 

parte de una comunidad. En sus aportes Shehri (2012) también 

reconoce que existen tres fases de la motivación:  

- La Motivación Inicial: Es el aspecto psicológico que 

desencadena el deseo de aprender una lengua. Estos pueden 

ser aspectos personales, impresiones positivas provocadas de 

experiencias previas. Estos son los principales catalizadores 

para emprender un proceso largo y arduo como aprender un 

idioma. 

 
- La Motivación Accional: Esta etapa es definida cuando el 

aprendiz ya superó esa etapa inicial y aunque ha 

experimentado desafíos en la nueva lengua, su deseo de 

aprenderla no ha desaparecido. 

  
- La Motivación Post-accional: Es cuando el alumno supera 

con éxito las etapas anteriores. Hay que tener en cuenta que 

las actitudes de los estudiantes son muy importantes, puesto 

que son consideradas componentes de la motivación, junto con 

el deseo y esfuerzo que se realiza para conseguir el objetivo.  

 
La actitud es personal, sin embargo el docente puede aportar con 

cambios en su plan de clases donde ellos tengan un ambiente de 

aprendizaje idóneo, adquieran su propio tipo de motivación, e incluir temas 

interesantes que los hagan involucrarse y responsabilizarse por su propio 

aprendizaje. 
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La Ansiedad  

 
Definida por el Diccionario de la Real Academia Española (2014) 

como “Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo”, se la reconoce 

por ser la condición en que el ser humano siente un malestar, nerviosismo 

o preocupación frente a una situación determinada. 

Estas condiciones son normales tanto como la felicidad o el miedo. 

De hecho, la ansiedad ayuda a poner en estado de alerta frente a riesgos. 

No obstante, cuando se presenta constantemente, “puede llegar a bloquear 

cualquier actuación humana, también el aprendizaje” (Sánchez, 2013, p. 

289). 

La ansiedad en el aprendizaje se puede manifestar como falta de 

interés, poca participación en clase, perfeccionismo exagerados. También 

se podrá observar reacciones físicas como: retorcerse, moverse 

continuamente, tartamudear, mostrar falta de contacto ocular y hostilidad. 

En el campo de la enseñanza de inglés, la ansiedad se presenta 

frecuentemente, por el miedo que experimenta el estudiante ante una 

lengua que no es competente.  

Estudios realizados por Pizarro y Josephy (2010) clasifican tres tipos 

de ansiedad que afectan el aprendizaje: 

 
Aprehensión comunicativa  

 
Es el grado de miedo de comunicarse con otras personas. Para él, 

los rasgos de personalidad como la tranquilidad, la timidez y la reticencia 

inciden en la aprehensión comunicativa. Estos tienen el deseo de participar 

en clase, pero no pueden verbalizar las ideas por los rasgos nombrados. 
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En las clases podemos observar a estudiantes quienes interactúan 

satisfactoriamente en su lengua materna, pero se inhiben en la segunda 

debido a este tipo de ansiedad. 

Ansiedad por las pruebas: Existen algunas razones que producen 

ansiedad por alguna prueba. Por ejemplo: Ansiedad anticipada por tener 

que rendir una prueba y no estar suficientemente preparado. 

Miedo a la evaluación negativa: El temor de ser evaluado o 

cuestionado ocasiona que el alumno sienta un gran nivel de ansiedad 

perjudicándole su proceso de aprendizaje (Pp. 213-215). 

 
Autoestima 

 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (2014) es 

la “valoración generalmente positiva de sí mismo”. En el ámbito de la 

educación, Montes De Oca (2005) lo define como “juicio que tienen los 

estudiantes de sì mismo” el cual está ligado a actitudes, sentimientos, 

conocimientos de su apariencia fìsica, aceptabilidad social y capacidad. El 

nivel de autoestima surge del aprendizaje, de las experiencias e influencias 

del entorno.  

El autor añade además que la valoración que se tienen a sí mismo 

nacen de los aspectos étnicos, género, nivel socioeconómico (p.62). 

Muchos de estos conceptos, el ser humano los adopta durante su 

crecimiento. Los estudiantes con baja autoestima tienen un 

comportamiento pasivo, sin entusiasmo para trabajar en grupo, poco 

creativos. P lado, una autoestima alta hace que el estudiante tome riesgos 

y participe activamente en las clases.  
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En el campo de la adquisiciòn de lenguas Oxford (1999) citado por 

(Montes De Oca, 2005) plantea que cuando el estudiante ha experimentado 

fracaso en el aprendizaje de un idioma, éste tiende e adoptar una baja 

autoestima a diferencia de los que sì han tenido éxito. “una persona cuya 

autoestima general tiende a ser normal, puede sentirse amenazada o 

disminuída y su autoestima particular (en lo relativo al aprendizaje de un 

idioma) deteriorada; si para ella, por alguna razón, el aprendizaje del inglés 

tiene un más alto nivel de dificultad que para el resto de sus compañeros”. 

(Andrés 1999; p.87 citado por Montes De Oca Rodríguez, (2005, p.67) 

Propiciar un ambiente de aprendizaje efectivo puede contribuir en elevar el 

nivel de autoestima.  

“Un aula debe ser en realidad el lugar donde las debilidades de los 

estudiantes se revelen como un espacio para el crecimiento y el desarrollo” 

(Montes De Oca, 2005, p.67). 

El docente y el estudiante participan en elevar la autoconfianza del 

estudiante.  

Aunque el tener confianza en uno mismo depende de la personalidad 

y las experiencias, el docente puede fortalecerla explicándole cual es el 

objetivo de tal estrategia y de qué forma va a ayudar a su aprendizaje. Estas 

palabras de apoyo le darán la confianza necesaria para superar sus 

limitaciones. Para lograr un cambio en la autoestima de los estudiantes, 

Díaz, Quiroga y Buadas (2014) manifiestan que es importante conocer bien 

a los alumnos y sus necesidades, que se sientan valorados en el salón y 

pertenencia con el grupo.  
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La autonomía es un derecho humano fundamental porque hace al 

alumno responsable que lo lleva a mejorar su desempeño socio afectivo y 

cognitivo (p.182). 

 

 Dimensión 2: Familia 

 
Benítez (2017), en su trabajo de investigación manifiesta que; 

Parece una pregunta fácil, de esas que todo el mundo podría contestar con 

precisión, sin embargo, como sucede a menudo con las cosas más simples, 

su aparente sencillez esconde una gran complejidad. 

Una explicación del porqué de esta particularidad la ofrece Robert 

Rowland cuando señala: “es un lugar común de las ciencias sociales que 

el estudio de las instituciones y de los aspectos de la vida social que se 

encuentran en la base de nuestra propia visión del mundo es de todos el 

más difícil, porque en estos casos nuestras categorías parten de la realidad 

misma que en ellas intentamos representar. El estudio de la familia no es 

una excepción” (Rowland, 1993, p.31).  

Definirla no resulta una tarea simple sobre todo si tenemos en cuenta 

que no existe un concepto unívoco de familia. Es decir que, a lo largo de la 

historia se ha dado cierta diversidad de familias humanas y factores 

distintos han influido en su estructura y evolución.  

En la actualidad, por ejemplo, estamos frente a una sociedad que 

como nunca antes intenta ser más inclusiva y respetuosa de las diferencias, 

por tanto, las alternativas que perfilan las nuevas formas familiares también 

son mayores.  
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Sin embargo, una de las pocas generalizaciones ampliamente 

aceptadas en el campo de las ciencias sociales es la referida a que la 

familia es una institución que se encuentra en todas las sociedades 

humanas, pero también que, en el tiempo y el espacio, ha adoptado 

variadas formas. 

 Es así que, obviando etapas anteriores, nos situamos frente a la 

familia monogámica, un tipo de familia formada por parientes de sangre y 

afinidad que son la base principal del parentesco. “Para F. Engels, la familia 

monogámica fue la primera forma de familia que tuvo por base condiciones 

económicas y no naturales y fue, más que nada, el resultado de convertirse 

la familia en una unidad económica basada en la propiedad privada de un 

patrimonio y en la autoridad absoluta de un varón patrón.  

Y agrega ‘el primer antagonismo de clases que apareció en la 

historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la 

mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo 

femenino por el masculino.  

La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo 

inaugura, juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas, aquella 

época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo 

tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos verifícanse 

a expensas del dolor y de la represión de otros’” (Benítez, 2003, p.22). 

Pero esta unión libremente consentida de dos individuos con base 

económica y surgida de la propiedad privada y la producción mercantil no 

fue exclusiva, y en la diversidad de realidades históricas, geográficas, 

sociales, entre otras, encontramos a la familia poligámica, que comprende 
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la unión de un hombre con varias mujeres, la familia nuclear-conyugal-

básica (cónyuges formales o informales e hijos solteros) célula última sobre 

la que se desenvuelven las distintas formas familiares: familia extendida 

(con la adición de otros parientes) y familia compuesta (donde hay 

miembros sin relación de parentesco, por ejemplo, amigos/as). 

 A esto habría que agregar las familias monoparentales, es decir, 

solo la madre (o bien el padre) con sus hijos; las familias agregadas o 

reconstituidas, en la que dos cónyuges divorciados y con hijos se vuelven 

a casar, aportando los hijos de ambos matrimonios, de estas es que 

proviene la figura de los padrastros o madrastras; parejas que convivirán 

juntas de forma esporádica, sin estar casados de forma legal y otros 

ensayos de nuevas formas familiares, como la familia homoparental, 

aquella compuesta por dos hombres o dos mujeres sin hijos, o con hijos 

adoptivos o biológicos de alguno de los dos.  

La realidad llamada familia se proyecta en todos los órdenes de la 

vida humana, razón por la cual es considerada desde todas las ópticas 

especializadas. Sociólogos, etnólogos, antropólogos, psicólogos, 

pedagogos, psiquiatras, historiadores, juristas, demógrafos y muchos otros 

especialistas verán la familia desde un punto de vista diferente y enfocarán 

sus problemas igualmente desde perspectivas y con finalidades distintas. 

Esto explica que todas las ciencias sociales pueden y deben decir 

algo sobre ella pero, al mismo tiempo, ninguna la abarca por completo. De 

todas hay que aprender sobre esta institución que es amplia y compleja. 

Con la intención de resolver el problema de convertir el sinnúmero de 

variaciones de la familia existentes en el mundo en un conjunto manejable, 
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me apropio de la propuesta que hace el sociólogo Göran Therborn, quien 

señala: “Una familia es una institución definida por normas para la 

constitución de la pareja sexual y de la filiación intergeneracional”.  

El autor identifica un número limitado de conjuntos, de “sistemas 

familiares principales”, en el sentido de aportar núcleos de normas 

familiares efectivas a la población en particular: “…sobre 

matrimonio/sexualidad, procreación y filiación, ubicadas en un espacio 

geopolítico definido en el cual puedan observarse y analizarse los procesos 

de cambio y de resistencia al cambio…” (Therborn, 2004, p.22). Las 

transformaciones operadas a nivel global desde la segunda mitad del siglo 

XX han encontrado un claro reflejo en las estructuras familiares y, en 

consecuencia, ampliado las alternativas que perfilan las nuevas formas 

familiares, entre cuyas tendencias se destacan: hogares más pequeños; 

aumento del número de hogares en que ambos cónyuges trabajan; 

matrimonios y nacimientos más tardíos, aumento del número de divorcios 

y de familias monoparentales, descenso de la fecundidad y aumento del 

número de hijos que nacen fuera del matrimonio; aumento de la población 

de edad avanzada, entre otros.  

Todas como resultado de que la familia es una construcción histórica 

y social (Benítez, 2009, p.182). Sobre esta base, y regresando a la pregunta 

de qué entender por familia, se presentan seguidamente algunas 

definiciones del término familia, escogidas con la intención de que los 

lectores puedan, también, identificar rasgos comunes o no a los sistemas 

familiares principales propuestos y/o a lo que cada uno concibe por familia.  
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En la familia al menos dos personas de sexo opuesto residen juntas; 

entre ellas existe cierta división del trabajo, tienen roles distintos; actúan 

interdependientemente en muchas actividades sociales y económicas; 

comparten muchos bienes como casa, mobiliario, alimento y sexo; tienen 

relaciones de autoridad con sus hijos y se sienten obligados a protegerlos, 

ayudarlos y educarlos. También existen relaciones de parentesco entre los 

hijos (Goode, 1982). 

Una familia podría definirse como un núcleo estable y duradero de 

afectos que hace posible la vida suficientemente feliz a los adultos, y si hay, 

la maduración y la educación de los hijos (Jaume, 1996).  

La familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, 

el matrimonio o la filiación, que viven juntas, ponen sus recursos 

económicos en común y consumen conjuntamente una serie de bienes en 

su vida cotidiana (Alberdi, 1999).  

Con seguridad el lector encontrará en estas definiciones 

coincidencias y/o divergencias en relación con la realidad misma que se 

intenta representar; algo de lo que ya nos había advertido Robert Rowland.  

Es realmente imposible hablar de familia como un organismo aislado 

del entorno económico, social y de su escenario histórico porque son 

muchos los organizadores sociales de la vida familiar: la cultura, la política, 

la religión, las ideologías de género, de clase, de raza, el medio ambiente, 

todos con interdependencias recíprocas. 

  Dicho de otra manera, aunque la familia constituye una institución 

universal, su desarrollo no se da por sí solo, sino que guarda una estrecha 
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relación con la organización de la sociedad a la que representa como 

unidad funcional básica.  

Esto las hace ser distintas, en una misma sociedad, para diferentes 

momentos históricos. Como no es posible abarcarlo todo, el artículo se 

centrará en la reflexión de aquellos rasgos que aparecen recogidos en las 

definiciones seleccionadas del término familia y, en torno a los cuales, se 

han identificado importantes cambios en el significado de la actividad 

sexual, la procreación, el matrimonio y la familia.  

Antes comentaré algunos de los significados del término, en 

particular, su acepción como elemento natural de la sociedad. 

Lo universalmente aceptado En cualquier lugar del mundo se 

reconoce a la familia entre los aspectos más valorados en la vida de los 

individuos. Que es importante y que es nuestra mayor riqueza es un hecho, 

como también que: 

- La familia es la célula básica de la sociedad” (Auguste Comte, 1798-

1857). 

- Ha existido siempre (carácter universal e histórico). 

- Es una institución permanente, con una gran capacidad de 

adaptación al cambio. 

- Cumple importantes funciones que tienen relación directa con la 

preservación de la vida humana, así como con su desarrollo y 

bienestar: función biológica, económica, afectiva, educativa, 

protectora, recreativa. 

- Es un grupo social.  

- Se organiza de diferentes formas. 
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- En su papel mediador es la sociedad más cercana al individuo: 

sociedad-familia-individuo. 

- Es la primera escuela: lenguaje, comunicación, valores, normas de 

conducta, derechos y deberes como persona humana.  

- Espacio de apoyo al sostén social.  

- “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” 

(Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, artículo 16, párrafo 3, 1948). 

 

 Dimensión 3: Calidad educativa 

 
Viveros y Sánchez. (2018), en su trabajo de investigación manifiesta 

que; En el Proyecto de Estrategia a Plazo Medio 2014-2021 de la UNESCO 

(Documento 37C/4), se declara que los notables progresos realizados para 

aumentar el acceso a la educación, no se han acompañado de la 

correspondiente mejora en la calidad y pertinencia de la educación. Esto 

tiene repercusiones en el tipo de gestión académica por los docentes, pues 

su función está pasando de ser un transmisor de conocimientos a la de ser 

un facilitador de aprendizaje. 

En relación con la gestión académica se pudo constatar que los 

estudios sobre la gestión en el ámbito de la educación son variados y 

multifactoriales, todos concuerdan en la necesidad de una gestión 

académica eficiente para el logro de procesos de calidad en los centros 

educativos. Cassasus (2000), considera que el docente como gestor es 

aquel sujeto que reacciona y lidera de forma concreta y eficiente, es capaz 
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de organizar, repensar su práctica pedagógica y fomentar el cambio tanto 

de la institución como de la sociedad mediante su gestión pedagógica. 

Aguas, Fernández y Cantillo (2013), centran sus análisis en los procesos 

básicos como planeación, organización y las estrategias más pertinentes 

para el cumplimiento de los objetivos planteados por el centro educativo, 

enfatizando en la gestión académica del docente. 

Ramón y Medina (2014) analizan cómo la administración del centro 

educativo asume la formación permanente del docente para desarrollar una 

práctica pedagógica de calidad, añaden que esto constituye la concreción 

de una eficiente gestión académica por el docente. 

Por su parte, Rico (2016), afirma que la gestión académica es 

elemento vital para la calidad en el desempeño de cualquier institución, se 

direcciona hacia la transformación de la educación en cuanto a la formación 

de los estudiantes y docentes. 

Sin embargo, no abordan el tratamiento didáctico-metodológico en 

la gestión académica de los modelos pedagógicos. Desde la perspectiva 

de análisis de la gestión académica, se considera que la educación que se 

desarrolla en el mundo tiene un ideal de hombre a formar acorde con el 

momento actual en donde se vive. Para lograrlo se han trazado políticas, 

decretos y resoluciones que enmarcan en modelos pedagógicos las 

tendencias y corrientes a desarrollar dentro de la institución educativa en 

los distintos niveles de educación.  

En el ámbito internacional varios autores abordan la teoría de 

modelos pedagógicos desde diferentes posiciones, precisando definiciones 

y componentes entre ellos se destacan Moreno y Contreras (2012).  
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En las concepciones teóricas y metodológicas de los autores 

citados, se aprecia la falta de acuerdo en relación a la conceptualización, 

dimensiones y clasificaciones de los modelos pedagógicos existentes, sin 

embargo, reconocen que es determinante para orientar la gestión 

académica de los docentes en la práctica pedagógica del aula en 

dependencia del tipo de modelo que se adopte en la institución, sin 

embargo, no refieren el tipo de orientación que requiere cada modelo. 

De Zubiría (2007), destaca que los modelos pedagógicos pueden ser 

clasificados atendiendo a diferentes criterios por los que existen diversas 

clasificaciones desde los tradicionales, hasta los contemporáneos según su 

momento de desarrollo, donde se encuentra el sociocrítico. 

El citado autor precisa que el problema esencial de toda educación 

es resolver el interrogante en torno al tipo de hombre y de sociedad que se 

quiere contribuir a formar. Todas las teorías pedagógicas se han enfrentado 

y han tenido que dar una respuesta a la pregunta anterior. En este sentido 

se puede afirmar que no existen las pedagogías neutras ya que el quehacer 

educativo necesariamente presupone una determinada concepción del 

hombre y de la sociedad. Esa concepción a su vez, exige comprenderlo en 

su multidimensionalidad, en su complejidad y en su integridad.  

En consecuencia, resulta comprensible el porqué de la diversidad de 

concepciones sobre el ser humano y de sociedad en los modelos 

pedagógicos. Precisa el autor que atendiendo a diferentes criterios existen 

diversas clasificaciones de modelos pedagógicos desde los tradicionales, 

hasta los contemporáneos según su momento de desarrollo, en esta 

clasificación se encuentra el modelo sociocrítico. 
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Este modelo surge y se desarrolla a partir de los años sesenta. Se 

fundamenta básicamente en los principios teóricos propuestos por la 

segunda generación de la Escuela de Frankfurt de 1924, cuyo principal 

representante fue Jurgen Habermas. El modelo pedagógico sociocrítico 

orienta la construcción de un currículo que responde a un contexto socio-

cultural asumiendo un rol democrático y protagónico en la realidad.  

Asimismo, promueve una educación cuya misión principal es 

transformar al hombre, la escuela y la sociedad para alcanzar el bien común 

a través de diálogos dialecticos e intersubjetivos centrados en la reflexión 

crítica de la situación histórica cultural.  

Este modelo pedagógico se sustenta en la teoría crítica, la cual se 

desarrolla sobre la base de fundamentos teóricos como los antropológicos, 

axiológicos, sociológicos, psicológicos, epistemológicos, pedagógicos y 

filosóficos; mediante los cuales se definen conceptos propios de sujetos, 

procesos y objetos que forman parte del ámbito educativo El análisis de las 

posiciones que asumen los autores referenciados, aunque parezcan 

discordantes, tienen elementos conciliatorios que pueden derivar en una 

postura epistemológica conjunta y más amplia. 

Precisan los motivos que fundamentan la institucionalización y 

contextualización de un modelo pedagógico, entre los que destacan la 

necesidad de orientar la preparación, profundización y actualización de los 

docentes en la gestión académica, procesos y componentes, en particular 

la gestión de aula, lo cual debe concretarse a partir de ciclos de 

mejoramiento constante de procesos de formación permanente y de 

resultados en el puesto de trabajo, lograr una cultura de colaboración entre 
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los actores para el cambio hacia la calidad educativa, actuar de manera 

deliberada por la transformación de sus propias prácticas pedagógicas 

como condición para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 

direccionar la práctica pedagógica al cumplimiento de los propósitos 

educativos y convertirla en una gestión para el aprendizaje El concepto de 

gestión surge de las teorías organizacionales y administrativas en el 

ambiente educativo y específicamente en lo administrativo y pedagógico se 

ubica a partir de los años sesenta (60) en Estados Unidos, de los setenta 

(70) en el Reino Unido, de los ochenta (80) en América Latina, 

particularmente en la Republica Dominicana a partir, de la segunda década 

de los noventa (90) con el Plan Decenal.  

El concepto de administración de la educación tiende a ser 

reemplazado por el de gestión en educación. Diversas investigaciones 

sobre el tema de gestión de la educación se han realizado tanto en el plano 

internacional, nacional, y local, aunque no con esa misma articulación de 

los términos, y con incidencia en los niveles de competencia, las cuales han 

sido consultadas como referencia en esta investigación. Tradicionalmente 

el concepto de gestión se asociaba a un campo de la administración, 

fundamentalmente de las empresas. No era de uso común asociar la 

gestión a las políticas públicas y raramente se hablaba de gestión en 

educación.  

Los cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las 

transformaciones económicas, políticas y sociales que han dado lugar a la 

revolución tecnológica y que han transformado el campo de la organización 

de las instituciones. La débil teorización de lo que se entiende por gestión 
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en el campo de la educación hace que a menudo esta se circunscriba a la 

gestión de los recursos, dejando de lado la diversidad de ámbitos propios 

del actual campo de la gestión en educación. Del análisis anterior, se infiere 

que uno de los componentes de la gestión en educación surge de las 

reformas y planteamientos de las políticas educativas en los diferentes 

países.  

Desde esta perspectiva se plantea a las instituciones educativas una 

transformación organizacional en sus áreas directiva, académica-

pedagógica, administrativa-financiera y, comunitaria y de convivencia; al 

igual que en sus procesos de trabajo y en sus actividades. 

Esto implica para el directivo revisar aspectos como: misión, visión, 

objetivos, principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, recursos 

físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, ejercicio del poder y 

de la autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas mentales 

y formas de ser, pensar, estar y hacer de la comunidad educativa. 

Responder a estas exigencias implica a las instituciones la resignificación 

de temas como la calidad, el aprendizaje y los resultados obtenidos en el 

proceso educativo. Por otra parte, Yabar (2013), expresa que una gestión 

apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención 

de los resultados definidos por los equipos directivos, es la clave para que 

lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia 

dentro de un proyecto que es de todos. 

De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la 

gestión educativa como son: gestión directiva, gestión administrativa, 
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gestión de aula y gestión de la comunidad. Correa (2016), refiere que la 

gestión en el ámbito educativo es un nuevo paradigma en el cual los 

principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo 

específico de la educación, por tanto, se enriquece con los desarrollos 

teórico-prácticos de estos campos del saber. 

Hoy se le considera una disciplina aplicada de reciente desarrollo, 

un campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo 

en instituciones que cumplen una función educativa. Tiene aún bajos 

niveles de especificidad, se constituye en fuerte relación entre teoría y 

práctica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los 

contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica 

pedagógica en el aula.  

Los autores de este artículo, consideran que la gestión académica 

son las prácticas recurrentes que permiten a la Institución Educativa 

asegurar la coherencia de su propuesta curricular con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el marco nacional de la política educativa y 

las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño 

de una propuesta curricular, su puesta en práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, su evaluación y retroalimentación, y a partir de las 

experiencias, la observación y reflexión de la práctica pedagógica de los 

docentes. Se asume que para interpretar la gestión académica es 

necesario relacionarla con las demás áreas de gestión, pues entre ellas 

existe una interdependencia mutua que las nutre, dinamiza y afecta. En 

esta área de gestión se retoman los criterios de autoevaluación, 

conformada por procesos y componentes que inciden en la gestión 
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académica del modelo pedagógico sociocrítico en la institución. Los 

procesos y componentes que se consideran son: 

Proceso: diseño pedagógico (curricular). Componentes: plan de 

estudios, epistemológica, enfoque metodológico, recursos para el 

aprendizaje, jornada escolar y evaluación • Proceso: prácticas 

pedagógicas. Componentes: opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales, estrategias para las tareas 

escolares, uso articulado de los recursos para el aprendizaje y uso de los 

tiempos para el aprendizaje. 

Proceso: gestión de aula. Componentes: relación pedagógica, 

planeación de clases, estrategias didácticas y técnicas metodológicas, 

estilo pedagógico y evaluación en el aula.  

Proceso: seguimiento académico. Componentes: seguimiento a los 

resultados académicos y a la asistencia de los estudiantes, actividades de 

recuperación, apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, seguimiento a los egresados y uso pedagógico de las 

evaluaciones externas. 

Para Castro (2003) la evaluación de los aprendizajes es concebida 

como un proceso democrático, continuo y circunstancial al proceso de 

aprender.  

Ello propicia “la autocrítica, que establezca causas de reflexión para 

la comprensión” (Castro, 2003, p.123) y la mejora de la situación evaluada. 

Bajo esta perspectiva, a continuación, se detallan algunas características 

de la evaluación de los aprendizajes. 
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- La evaluación es participación y crítica. Promueve el consenso 

respecto de la implementación del acto educativo, así como de la 

calidad del trabajo que se evalúa sobre la base de la 

comprensibilidad de las proposiciones de verdad de los 

componentes proposicionales. Como también, la autenticidad de los 

sujetos, para así corregir y adecuar la actuación del grupo o de las 

acciones (Grundy, 1998). 

- La evaluación es liberadora. Otorga al docente y estudiante 

facultades para controlar y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Lo que les proporciona poder para juzgar y decidir el 

cambio de los rasgos principales de su praxis (Grundy, 1998). 

- Evaluación democrática. Promueve la participación de docentes y 

estudiantes con el fin de lograr un consenso que permite comprender 

la verdadera naturaleza de los procesos de enseñanza aprendizaje 

para proponer cambios.  

- Evaluación dinámica. Porque se centra en lo que los estudiantes 

deberían ser capaces de hacer y realiza un seguimiento continuo del 

progreso del logro de los aprendizajes de los estudiantes.  

- Evaluación realista. Que implica que se debe someter a los 

estudiantes a situaciones reales para que este, despliegue todas sus 

habilidades en un mundo real. 

 

 

 

 



68 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
Un enfoque cuantitativo correlacional descriptivo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

El tipo fue básica según (Hernández, Fernández1 y Baptista 2010). 

 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
No experimental, porque no se alteraron las variables VX y VY, como 

manifiesta (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

Descriptivo - Correlacional, porque estudió la relación entre las 

variable de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El método 

fue hipotético deductivo, ya que se probaron las hipótesis y se obtuvo 

conclusiones claramente definidas por los investigadores. (Hernández et al, 

2006). 

 

Descriptivo correlacional tiene como esquema el siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del estudio. 
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Donde:  

 
M: Muestra. 

V1:  Canciones Educativas. 

V2:  Rendimiento académico. 

r: Relación. 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1. Población 

 
Tabla 2. Población 

Institución Educativa Nº 65065 Nueva 

Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021 
Grado Cantidad 

1º Grado A 42 

1º Grado B 42 

1º Grado C 45 

1º  Grado D 47 

Total  186 

 

 
3.3.2. Muestra 

 
Tabla 3. Muestra de estudio 

Institución Educativa Nº 65065 Nueva 

Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021 
Grado Cantidad 

1º Grado A 42 

Total   42 
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3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.4.1. Técnicas  

 
La técnica que usó este estudio fue la OBSERVACIÓN, lo que 

permitió recoger los resultados de la variable Independiente y Dependiente 

del trabajo de investigación en mención. 

 
3.4.2. Instrumentos 

 

 Instrumento variable 1 : Canciones Educativas 

 
Fue una encuesta con 09 ítems en total, 3 ítems por cada dimensión, 

estos ítems del instrumento estuvieron medidos con puntuaciones de 

siempre (3), a veces (2) y nunca (1). 

 

 Instrumento variable 2 : Rendimiento Académico 

 
Fue una encuesta con 09 ítems en total, 3 ítems por cada dimensión, 

estos ítems del instrumento estuvieron medidos con puntuaciones de 

siempre (3), a veces (2) y nunca (1). 

 
3.5. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Los procedimientos de recolección de datos de esta investigación se 

dieron de la siguiente manera: 

 Se aplicó los instrumentos de las variables de estudio para la 

recolección de datos en la Institución Educativa Nº 65065 Nueva 

Tunuya Distrito de Campo Verde.  
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 Recojo de los instrumentos de investigación (Encuesta) llenados por 

los investigadores de los estudiantes del 1er grado “A” de Educación 

Secundaria Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde.   

 Procesamiento de los instrumentos aplicados y se extrajo los 

resultados y conclusiones de la investigación sobre las variables 

independiente y dependiente de la muestra tomada. 

 
3.6. TRATAMIENTO DE DATOS 

 
La validez de los instrumentos validados por juicio de expertos fue a 

través de fichas de la especialidad de educación Secundaria Especialidad 

Idioma Inglés de profesionales altamente calificados en la sede de estudio 

y la confiabilidad de los instrumentos fue por el estadístico Alfa de Cronbach 

procesado en el SPSS.25.  

 
Tabla 4. Valores del Rho Spearman 

Rho Significado literal 

-1 Correlación negativa grande y perfecta. 

Entre -0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta. 

Entre -0.7 a -0.89 Correlación negativa alta. 

Entre -0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada. 

Entre -0.2 a -0.39 Correlación negativa baja. 

Entre -0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja. 

0 Correlación negativa nula. 

Entre 0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja. 

Entre 0.2 a 0.39 Correlación positiva baja. 

Entre 0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada. 

Entre 0.7 a 0.89 Correlación positiva alta. 

Entre 0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta. 

1 Correlación positiva grande y perfecta. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
4.1. RESULTADOS  

 
Tabla 5. Resultados de la variable 1: Canciones educativas y sus 

dimensiones 

Niveles Estadística Descriptiva 

 Variable: 1 

Canciones 

Educativas  

Dienensión1: 

Canciones 

en Ingles  

Dimensión2: 

Diversidad 

Cultural 

Dimensión 3: 

Sociedad 

  f1 % f1 % f1 % f1 % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casi Siempe 17 38% 21 47% 8 18% 12 27% 

Siempre 28 62% 24 53% 37 82% 33 73% 

TOTAL 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 

 

 

Figura 2. Resultados de la variable 1: Canciones Educativas y sus 

Dimensiones 

Interpretación: 
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De acuerdo a la tabla  y la figura, muestran los resultados de la 

encuesta  del instrumento  variable 1: Canciones Educativas, en donde el 

38.0% de los encuestados mostraron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, el 

68.0% de los encuestados mostraron estar SIEMPRE de acuerdo; en 

cuanto  a la Dimensión 1: Canciones en inglés  donde que el 47.0% de los 

encuestados mostraron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, y un 53.0% de 

los encuestados mostraron estar SIEMPRE de acuerdo  en cuanto a la 

Dimensión 2: Diversidad cultural, en donde el 18.0% de los encuestados 

mostraron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 82.0% de los encuestados 

mostraron estar SIEMPRE de acuerdo, finalmente en cuanto a la 

Dimensión 3: Sociedad  en donde el 27.0% de los encuestados mostraron 

estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 73.0% de los encuestados mostraron 

estar SIEMPRE de acuerdo, concluyendo que  existe correlación 

significativa  entre las Variables Independiente y Dependiente con sus 

respectivas dimensiones. 
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Tabla 6. Resultados de la Variable 2: Rendimiento académico y sus 

dimensiones 

Niveles Estadística Descriptiva 

 Variable: 2 

Rendimiento 

Académico 

Dimensión 1: 

Personalidad 

Dimensión 2: 

Familia 

Dimensión 3: 

Calidad 

Educativa 

  f1 % f1 % f1 % f1 % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casi Siempe 12 27% 10 22% 15 33% 17 38% 

Siempre 33 73% 35 78% 30 67% 28 62% 

TOTAL 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 

 

 

Figura 3. Resultados de la Variable 2: Rendimiento académico y sus 

dimensiones 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla  y la figura, muestran los resultados de la 

encuesta de la variable 2: Rendimiento Académico, en donde el 27.0% de 

los encuestados precisaron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 73.0% de 

los encuestados precisaron estar SIEMPRE de acuerdo, en cuanto  a la 

Dimensión 1: Personalidad  donde el 22.0% de los encuestados precisaron 

estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 78.0% de los encuestados precisaron 

estar SIEMPRE de acuerdo, respecto a la Dimensión 2: Familia, en donde 

el 33.0% de los encuestados precisaron estar CASI SIEMPRE  de acuerdo, 

un 67.0% de los encuestados precisaron estar SIEMPRE de acuerdo, 

finalmente en cuanto a la Dimensión 3: Calidad educativa en donde que el 

38,0% de los encuestados precisaron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 

68.0% de los encuestados precisaron estar SIEMPRE de acuerdo, 

concluyendo que existe correlación significativa entre la variable 

dependiente con sus respectivas variables Independiente y Dependiente 

respectiva. 
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4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD  

 
Tabla 7. Prueba de normalidad - Kolmogórov-Smirnov 

Prueba de normalidad 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl 
Sig. 

(P-valor) 

Dimensión 1: Canciones en inglés ,889 45 ,000 

Dimensión 2: Diversidad Cultural ,779 45 ,000 

Dimensión 3: Sociedad ,789 45 ,000 

Variable 1: Canciones educativas ,769 45 ,000 

Variable 2: Rendimiento académico ,779 45 ,000 

 

Interpretación: 

 
La tabla, muestra la prueba de normalidad denominada Kolmogórov-

Smirnov, debido a que el tamaño de la muestra de estudio fue de 45, y 

luego de realizar el procesamiento en el SPSS.25, el p-valor es mayor a 

0.000 en todas variables Independiente y Dependiente y dimensiones 

respectivas. En consecuencia, los datos recolectados en la sede de estudio 

se distribuyen de manera asimétrica y nos recomienda emplear la prueba 

de correlación de Spearman para las pruebas de hipótesis respectivas. 
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Tabla 8. Prueba de hipótesis general Canciones educativas -   

Rendimiento académico 

Prueba de correlación de Spearman 
Variable 2 : Rendimiento 

académico 

Variable 1: 

Canciones 

educativas 

Rho  ,769 

Sig. (bilateral) o p-

valor 

,000 

Tamaño de la 

muestra 

45 

 

 

Interpretación: 

 
Luego de haber procesado en el software SPSS.25 los datos 

recabados para contrastar la hipótesis general de este estudio, se tuvo una 

Rho de correlación de Spearman positiva alta de 0.769 y un p-valor de 

0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, es decir que, existe una 

relación directa y significativa entre las canciones educativas con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los Estudiantes de Educación 

Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 Nueva 

Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 
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Tabla 9. Prueba de hipótesis específica 1: Canciones en inglés – 

Rendimiento académico 

Prueba de correlación de Spearman 
Variable 2: Rendimiento 

académico 

Dimensión 1: 

Canciones en 

inglés 

Rho  ,889 

Sig. (bilateral) o p-

valor 

,000 

Tamaño de la 

muestra 

45 

 
 

Interpretación: 

 
Luego de haber procesado en el software SPSS.25 los datos 

recabados para contrastar la Hipótesis Específica 1: Canciones en inglés, 

se tuvo una rho de correlación de Spearman positiva alta de 0.779 el p-

valor 0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, es decir que, Existe 

relación directa y significativa entre las canciones en inglés con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los Estudiantes de Educación 

Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 Nueva 

Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 
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Tabla 10. Prueba de hipótesis específica 2: Diversidad cultural –

Rendimiento académico 

Prueba de correlación de Spearman 
Variable 2: Rendimiento 

académico 

Dimensión 2: 

Diversidad 

cultural 

Rho  ,779 

Sig. (bilateral) o p-

valor 

,000 

Tamaño de la 

muestra 

45 

 

Interpretación: 

 
Luego de haber procesado en el software SPSS.25 los datos 

recabados para contrastar la Hipótesis Específica 2 : Diversidad cultural, se 

tuvo una rho de correlación de Spearman positiva alta de 0.779 y un p-valor 

de 0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, es decir que, Existe 

relación directa y significativa entre la Diversidad cultural con el rendimiento 

académico del idioma inglés de los estudiantes de Educación Secundaria 

del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya 

Distrito de Campo Verde, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



80 

Tabla 11. Prueba de hipótesis específica 3: Sociedad - Rendimiento 

académico. 

Prueba de correlación de Spearman Variable 2: Rendimiento 
académico 

Dimensión 3 : 
Sociedad 

Rho  ,789 
Sig. (bilateral) o p-
valor 

,000 

Tamaño de la 
muestra 

45 

 

Interpretación: 

 
Luego de haber procesado en el software SPSS,25 el dato recabado 

para contrastar la Hipótesis Específica 3:  Sociedad, se tuvo una rho de 

correlación de Spearman positiva alta de 0.789 y un p-valor de 0.000 

estableciéndonos la aceptación de la misma, es decir que, Existe relación 

directa y significativa entre  la Sociedad con el rendimiento académico del 

idioma inglés de los estudiantes de Educación Secundaria del 1er Grado 

“A” en la Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 

Verde, 2021. 

 
4.2. DISCUSIÓN 

 
De acuerdo a la tabla 5 y la figura 2, muestran los resultados de la 

encuesta  del instrumento  variable 1: Canciones Educativas, en donde el 

38.0% de los encuestados mostraron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, el 

68.0% de los encuestados mostraron estar SIEMPRE de acuerdo; en 

cuanto  a la Dimensión 1: Canciones en inglés  donde que el 47.0% de los 

encuestados mostraron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, y un 53.0% de 

los encuestados mostraron estar SIEMPRE de acuerdo  en cuanto a la 
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Dimensión 2: Diversidad cultural, en donde que el 18.0% de los 

encuestados mostraron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 82.0% de los 

encuestados mostraron estar SIEMPRE de acuerdo, finalmente en cuanto 

a la Dimensión 3: Sociedad  en donde que el 27.0% de los encuestados 

mostraron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 73.0% de los encuestados 

mostraron estar SIEMPRE de acuerdo, concluyendo que  existe correlación 

significativa  entre las Variables Independiente y Dependiente con sus 

respectivas dimensiones. 

De acuerdo a la tabla  6 y la figura 3, muestran los resultados de la 

encuesta de la variable 2: Rendimiento Académico, en donde el 27.0% de 

los encuestados precisaron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 73.0% de 

los encuestados precisaron estar SIEMPRE de acuerdo, en cuanto  a la 

Dimensión 1: Personalidad  donde que el 22.0% de los encuestados 

precisaron estar CASI SIEMPRE de acuerdo, un 78.0% de los encuestados 

precisaron estar SIEMPRE de acuerdo, respecto a la Dimensión 2: Familia, 

en donde el 33.0% de los encuestados precisaron estar CASI SIEMPRE  

de acuerdo, un 67.0% de los encuestados precisaron estar SIEMPRE de 

acuerdo, finalmente en cuanto a la Dimensión 3: Calidad educativa en 

donde el 38,0% de los encuestados precisaron estar CASI SIEMPRE de 

acuerdo, un 68.0% de los encuestados precisaron estar SIEMPRE de 

acuerdo, concluyendo que existe correlación significativa entre la variable 

dependiente con sus respectivas variables Independiente y Dependiente 

respectiva. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 
1. Luego de haber procesado en el software SPSS.25 los datos 

recabados para contrastar la hipótesis general de este estudio, se 

tuvo una rho de correlación de Spearman positiva alta de 0.769 y un 

p-valor de 0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, es decir 

que, existe una relación directa y significativa entre las canciones 

educativas con el rendimiento académico del idioma inglés de los 

estudiantes de Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la 

Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 

Verde, 2021. 

 
2. Luego de haber procesado en el software SPSS.25 los datos 

recabados para contrastar la Hipótesis Específica 1: Canciones en 

inglés, se tuvo una rho de correlación de Spearman positiva alta de 

0.779 el p-valor 0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, es 

decir que, Existe relación directa y significativa entre las canciones en 

inglés con el rendimiento académico del idioma inglés de los 

estudiantes de Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la 

Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 

Verde, 2021. 
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3. Luego de haber procesado en el software SPSS.25 los datos 

recabados para contrastar la Hipótesis Específica 2: Diversidad 

cultural, se tuvo una rho de correlación de Spearman positiva alta de 

0.779 y un p-valor de 0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, 

es decir que existe relación directa y significativa entre la Diversidad 

cultural con el rendimiento académico del idioma inglés de los 

estudiantes de Educación Secundaria del 1er Grado “A” en la 

Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 

Verde, 2021. 

 
4. Luego de haber procesado en el software SPSS,25 el dato recabado 

para contrastar la Hipótesis Específica 3:  Sociedad, se tuvo una rho 

de correlación de Spearman positiva alta de 0.789 y un p-valor de 

0.000 estableciéndonos la aceptación de la misma, es decir que existe 

relación directa y significativa entre  la Sociedad con el rendimiento 

académico del idioma inglés de los estudiantes de Educación 

Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 

Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 

 
 
5.2. RECOMENDACIONES 

 
1. A las autoridades de la Institución Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya 

Distrito de Campo Verde, 2022 tomar como ejemplo este trabajo de 

investigación con lo que respecta a las canciones en inglés para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de los demás grados que les 

permitirá perfeccionar su idioma extranjero como segunda lengua.  
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2. A las Autoridades educativas de la UGEL de Coronel Portillo tomar 

como modelo este trabajo para su implementación en los demás 

Instituciones Educativas del distrito de Campo Verde siendo un eje 

principal el aprendizaje de otra lengua extranjero. 

 
3. Finalmente, estudiantes investigadores de este trabajo 

investigativo seguir innovando y aplicando sus métodos y 

estrategias sobre las canciones educativas en idioma inglés siendo 

esto el método más eficaz y eficiente en bienestar de la calidad 

educativa de los estudiantes de esta zona. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: “CANCIONES EDUCATIVAS Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

1er GRADO “A” EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº65065 NUEVA TUNUYA DISTRITO DE CAMPO VERDE, 2021”. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES  
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA DE 

ESTUDIO 
Problema General 

¿Qué relación Existe entre las canciones 
Educativas con el rendimiento académico del 
idioma inglés de los Estudiantes de Educación 
Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución 
Educativa Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de 
Campo Verde, 2021? 
 

Problemas Específicos 
 

¿De qué manera el Idioma Extranjero se 
relaciona con el rendimiento académico del 
idioma inglés de los Estudiantes de Educación 
Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución 
Educativa Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de 
Campo Verde, 2021? 
 
¿De qué manera la Diversidad Cultural se 
relaciona con el rendimiento académico del 
idioma inglés de los Estudiantes de Educación 
Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución 
Educativa Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de 
Campo Verde, 2021? 
 
¿De qué manera la Sociedad se relaciona con 
el rendimiento académico del idioma inglés de 
los Estudiantes de Educación Secundaria del 
1er Grado “A” en la Institución Educativa 
Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 
Verde, 2021? 

Objetivo General 
Determinar la relación significativa entre las 
canciones educativas con el rendimiento 
académico del idioma inglés de los 
Estudiantes de Educación Secundaria del 
1er Grado “A” en la Institución Educativa 
Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 
Verde, 2021. 
 

Objetivos Específicos 
 

Determinar la relación significativa entre el 
Idioma Extranjero con el rendimiento 
académico del idioma inglés de los 
Estudiantes de Educación Secundaria del 
1er Grado “A” en la Institución Educativa 
Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 
Verde, 2021. 
 
Determinar la relación significativa entre la 
Diversidad Cultural con el rendimiento 
académico del idioma inglés de los 
Estudiantes de Educación Secundaria del 
1er Grado “A” en la Institución Educativa 
Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 
Verde, 2021. 
 
Determinar la relación significativa entre la 
Sociedad con el rendimiento académico del 
idioma inglés de los Estudiantes de 
Educación Secundaria del 1er Grado “A” en 
la Institución Educativa Nº65065 Nueva 
Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 
 

Hipótesis General 
Existe influencia directa y significativa entre las 
canciones educativas con el rendimiento académico 
del idioma inglés de los Estudiantes de Educación 
Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución 
Educativa Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 
Verde, 2021. 

 
Hipótesis Especificas 

 
Existe influencia directa y significativa entre el Idioma 
Extranjero con el rendimiento académico del idioma 
inglés de los Estudiantes de Educación Secundaria 
del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 
Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 
 
Existe influencia directa y significativa entre la 
Diversidad Cultural con el rendimiento académico del 
idioma inglés de los Estudiantes de Educación 
Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución 
Educativa Nº 65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo 
Verde, 2021. 
 
Existe influencia directa y significativa entre la 
Sociedad con el rendimiento académico del idioma 
inglés de los Estudiantes de Educación Secundaria 
del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº 65065 
Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 2021. 

Variable 1: 
Canciones 
educativas 

 
Dimensiones: 
 
Dimensión 1:  
Idioma ingles 
Dimensión 2:  
Diversidad cultural 
Dimensión 3: 
Sociedad 
 

Variable 2: 
Rendimiento 
académico 

 
Dimensiones: 
 
Dimensión 1:  
Personalidad 
Dimensión 2:  
Familia 
Dimensión 3: 
Calidad educativa 
 

Tipo 
Cuantitativo 
Descriptivo 

Correlacional  
 

Diseño 
No experimental,  

 
Esquema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
M = Muestra. 
Vx =  
variable: Canciones 
educativas 
Vy= 
variable: 
Rendimiento 
académico 
r = Relación. 

Población 
Estudiantes del 1er grado 
de educación Secundaria de 
la IE. Nº65065 Nueva 
Tunuya Distrito Campo 
Verde, 2021. 

 
Muestra 

 
45 Estudiantes del 1er 
grado “A” de Educación 
Secundaria de la IE. 
Nº65065 Nueva Tunuya 
Distrito Campo Verde, 2021 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 
Apellido y Nombre de Experto: Dr. Jhonn Robert Ruiz De la Cruz 
           Mg. Claudia Cerron Castillo 
Cargo que ejerce en la Institucion donde labora: Docente Universidad Nacional 
de Ucayali 
Nombre del Instrumento: Canciones Educativas 
Autores del Instrumento: Bach. Mitzy Rocio Egoavil Caja 
          

 
Ítems 

 
Preguntas 

Apreciación  
Observaciones 

SI NO 

1 ¿El instrumento responde al planteamiento 
del problema? 

X   

2 ¿El instrumento responde a los objetivos del 
problema? 

X   

3 ¿Las dimensiones se han tomado en cuenta 
son adecuado a la realización del 
instrumento? 

X   

4 ¿El Instrumento responde a la 
operacionalizacion de las variables? 

X   

5 ¿La estructura que presenta el instrumento 
es en forma clara y precisa? 

X   

6 ¿El número de Ítems es el adecuado? X   

7 ¿Los ítems del instrumento son válidos? X   

8 ¿Se debe de incrementar el número de 
Ítems? 

 X  

9 ¿Se debe de eliminar algunos Ítems?  X  
 

Muchas gracias por su participación. 
 
 
 

Aportes y sugerencias:………………………………………………………………..……… 
 
 

    Fecha: ……/………../…………. 
 
 

 
 
 
 

Firma                                               Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Escuela Profesional de Educación Secundaria 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
Apellido y Nombre de Experto: Dr. Jhonn Robert Ruiz De la Cruz 
           Mg. Claudia Cerron Castillo 
Cargo que ejerce en la Institucion donde labora: Docente Universidad Nacional 
de Ucayali 
Nombre del Instrumento: Rendimiento Académico 
Autores del Instrumento: Bach. Mitzy Rocio Egoavil Caja 
          

 
Ítems 

 
Preguntas 

Apreciación  
Observaciones 

SI NO 

1 ¿El instrumento responde al planteamiento 
del problema? 

X   

2 ¿El instrumento responde a los objetivos 
del problema? 

X   

3 ¿Las dimensiones se han tomado en 
cuenta son adecuado a la realización del 
instrumento? 

X   

4 ¿El Instrumento responde a la 
operacionalizacion de las variables? 

X   

5 ¿La estructura que presenta el instrumento 
es en forma clara y precisa? 

X   

6 ¿El número de Ítems es el adecuado? X   

7 ¿Los ítems del instrumento son válidos? X   

8 ¿Se debe de incrementar el número de 
Ítems? 

 X  

9 ¿Se debe de eliminar algunos Ítems?  X  
 

Muchas gracias por su participación. 

 
Aportes y sugerencias:…………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………..…………………..……… 

 
 
 

                           Fecha: ……/………../…………. 
 

 
 
  

 
 
 
 

Firma                                                 Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Escuela Profesional de Educación Secundaria 
 

 
ENCUESTA SOBRE: CANCIONES EDUCATIVAS 

 
Estimado estudiante: Esta encuesta tiene por objetivo Determinar la relación significativa entre las 
canciones educativas con el rendimiento académico del idioma ingles de los Estudiantes de Educación 
Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 
2021. 
Marca con un aspa (X) en el rubro que crea conveniente. Le rogamos responder con veracidad. Muchas 
gracias. 

 
Escala de medición  

Siempre 
3 

A veces 
2 

Nunca 
1 

 

N° 

                                                                                                             ESCALA 

PREGUNTAS: 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

DIMENSIÓN : Idioma Inglés 

1 ¿Sus docentes emplean algún tipo de música para la 
enseñanza del idioma inglés? 

   

2 ¿Consideras que has mejorado con el uso de canciones 
para el aprendizaje del idioma inglés? 

   

3 ¿Usted cree que tiene ventajas el hecho de fortalecer el 
inglés a través de la música? 

   

4 ¿Les gustó escuchar la canción?    

5 ¿Les gusto aprender cantando?    

6 ¿Puede pronunciar feliz en inglés?    

DIMENSIÓN: Diversidad Cultural 

7 ¿El programa pertenece a un género?/ ¿El programa 
tiene un formato? 

   

8 ¿El programa proviene de una localidad?/ ¿El programa 
proviene de una región?/ ¿El programa proviene de un 
país? 

   

9 ¿Qué idioma o lengua se muestra con frecuencia en el 
programa?/ ¿Qué idioma o lengua es utilizado 
eventualmente en el programa? 

   

10 ¿Qué corriente política persigue el programa?/ ¿Qué 
corriente religiosa persigue el programa? 

   

11 ¿Qué grupo étnico se muestra en el programa? / ¿A qué 
grupo étnico se dirige el programa? 

   

12 ¿A qué nivel socio económico va dirigida el programa?    

DIMENSIÓN: Sociedad 

13 ¿Cuánto tiempo se muestra el idioma o lengua frecuente 
del programa?/ ¿Cuánto tiempo se muestra el idioma o 
lengua eventual del programa? 

   

14 Intrapersonal    

15 Naturalista    

16 Interpersonal    

17 Lingüística    

18 Física y cinestésica    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Escuela Profesional de Educación Secundaria 
 

ENCUESTA SOBRE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Estimado estudiante: Esta encuesta tiene por objetivo Determinar la relación significativa entre las 
canciones educativas con el rendimiento académico del idioma inglés de los Estudiantes de Educación 
Secundaria del 1er Grado “A” en la Institución Educativa Nº65065 Nueva Tunuya Distrito de Campo Verde, 
2021. 
Marca con un aspa (X) en el rubro que crea conveniente. Le rogamos responder con veracidad. Muchas 
gracias. 

 
Escala de medición  

Siempre 
3 

A veces 
2 

Nunca 
1 

 

N° 

                                                                                               ESCALA 

PREGUNTAS: 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

DIMENSIÓN : Personalidad 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a 
otros. 

   

2 Los miembros de mi familia guardan, a menudo, sus 
sentimientos para sí mismos. 

   

3 En nuestra familia reñimos mucho.    

4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta    

5 A menudo hablamos de temas políticos o sociales.    

6 Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad 
a cultos de la iglesia. 

   

DIMENSIÓN: Familia 

7 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.    

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad 
a cultos de la iglesia. 

   

9 Las actividades de nuestra familia se planifican 
cuidadosamente. 

   

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.    

11 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno. 

   

12 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.    

DIMENSIÓN: Calidad Educativa 

13 Participación del personal para la toma de decisiones en la 
institución. 

   

14 Satisfacción de los estudiantes con el servicio de comedor.    

15 Mantener información suficiente y necesaria.    

16 Satisfacer las demandas ofrecidas en los programas 
curriculares. 

   

17 Satisfacción de los contenidos por el estudiantado    

18 Solventar adecuadamente las inquietudes y preguntas del 
estudiantado. 

   

18 Satisfacción de los estudiantes con el servicio ofrecido por la 
coordinación del área. 

   

 

 
 
 
 


