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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo interpretar el logro de competencias (LC) desde 

la percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima. La metodología 

utilizada consistió en realizar entrevistas con un cuestionario semiestructurado a 

docentes universitarios que tuvieran experiencia en el dictado de ballet; la 

información obtenida fue procesada a través del Software Atlas.ti. Los resultados y 

la discusión facilitaron la interpretación del LC desde la percepción del docente, 

obteniendo categorías emergentes. En las conclusiones, se describió la relación 

entre las categorías emergentes con las subcategorías de la investigación, 

haciendo énfasis en el uso de instrumentos de evaluación, elaboración de sesiones 

de clases con previo ajuste del contenido del sílabo y entrenamiento del cuerpo 

para mejorar la coordinación motora para lograr las competencias requeridas en 

cada nivel académico en la institución de enseñanza de ballet. 

Palabras clave: Logro de competencias, ballet, danza, expresión 

corporal, estudiante universitario. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to interpret the achievement of competencies 

(LC) from the perception of ballet teachers from universities in Lima. The 

methodology used consisted of conducting interviews with a semi-structured 

questionnaire to university teachers who had experience in teaching ballet; the 

information obtained was processed through the Atlas.ti Software. The results and 

the discussion facilitated the interpretation of the LC from the teacher's perception, 

obtaining emerging categories. In the conclusions, the relationship between the 

emerging categories with the research subcategories was described, emphasizing 

the use of evaluation instruments, preparation of class sessions with prior 

adjustment of the content of the syllabus, and body training to improve motor 

coordination. to achieve the required competencies at each academic level in the 

ballet dance school. 

Keywords: Achievement of competences, ballet, dance, corporal 

expression, university student. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A partir de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, se espera que 

en el año 2030, los estudiantes en las diversas instituciones educativas del mundo, 

puedan adquirir conocimientos tanto de teoría como de práctica que les permita 

promover el desarrollo de su comunidad de forma sostenible, con lo cual mejore la 

calidad de vida, la promoción de actividades culturales y la valoración cultural, en 

tanto que se fortalezca en paralelo acciones que fomenten la igualdad de género y 

la cultura de paz evitando la violencia. UNESCO como entidad internacional, ha 

monitoreado el avance de la educación durante la pandemia y post pandemia, 

evidenciando carencias en el proceso de aprendizaje, debido a que, por diversos 

factores, los estudiantes dejaron de asistir a las instituciones educativas; lo cual 

generó que retomaran las actividades haciendo uso de las herramientas educativas 

disponibles (UNESCO, 2020). 

 

  En la actualidad, con la culminación del estado emergencia sanitaria global 

por COVID-19, el retorno a las escuelas y universidades sigue siendo progresivo, 

en tanto que, el proceso de aprendizaje y con ello el logro de competencias LC se 

ha visto afectado en los diversos escenarios educativos, como en el caso de la 

preparación de los estudiantes especializados en danza (BBC, 2023). En el Perú, 

la práctica de ballet carece de sustento académico en varias regiones; en el caso 

de Trujillo, la realización de esta práctica danzaria es sólo a nivel de las academias 

locales, sin un proceso de adecuación académica alineado a un currículo por 

competencias. En algunos casos, determinadas academias, evalúan el desempeño 

de sus estudiantes, a través de la observación de la técnica danzaria; con lo cual el 

estudiante puede desenvolverse a nivel profesional, sin embargo, se ha dejado de 

lado de que, el bailarín profesional de ballet debe de haber logrado no sólo el 

dominio de la técnica, sino también la formación teórica (Correo, 2022).  

 

Por otro lado, según refiere la Escuela Nacional Superior de Ballet, los 

intérpretes en danza clásica reciben una formación integral respaldadas en 

materias teóricas y prácticas, siendo el curso troncal de ballet el que le brinda al 

estudiante la preparación que requiere para ejecutar las diferentes coreografías del 
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repertorio (ENSB, s.f.). Así mismo, el hecho de adquirir competencias teórico-

prácticas para ejecutar un paso o secuencia, debe de ir acompañado por la 

habilidad de saber explicar y aplicar la metodología requerida para enseñarlo a las 

futuras generaciones de bailarines. 

 

Al comparar el contexto con Lima, se puede observar un panorama peculiar, 

puesto que existen tres instituciones de formación superior que brindan un 

programa completo: Escuela Nacional Superior de Ballet, la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y la Universidad Católica del Perú. En ellos la medición en el 

logro de las competencias se da a través de dos exámenes anuales que constan 

en una clase de ballet completa, preparada por el docente en la cual se aborda el 

trabajo de barra, centro y diferentes saltos, adagios y allegros, poniendo a prueba 

el desempeño técnico, artístico y musical de los estudiantes quienes son evaluados 

por un jurado, por medio de una evaluación sumativa; sin embargo no es la única 

modalidad, ya que hay otras formas de medir el logro de competencias, siendo el 

caso de la evaluación formativa en la cual no hay un jurado de por medio y es el 

propio docente quien, en base al desempeño del estudiante durante el proceso de 

formación académica, aplica una calificación. 

 

En base a la descripción de la realidad en el contexto internacional, nacional 

y local, la problemática general se traduce a la pregunta ¿Cómo interpretar el LC 

desde la percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima? ¿Cómo 

describir la elaboración de clases para el LC desde la percepción de los docentes 

de ballet de universidades de Lima?, ¿Cómo emplear los instrumentos de 

evaluación para el LC desde la percepción de los docentes de ballet de 

universidades de Lima?, ¿Cómo usar la ejecución de la técnica para el LC desde 

la percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima?, ¿Cómo realizar 

la coordinación motora para el LC desde la percepción de los docentes de ballet de 

universidades de Lima?, ¿Cómo analizar el beneficio del LC desde la percepción 

de los docentes de ballet de universidades de Lima?. 

 

La justificación de la investigación se sustenta bajo tres perspectivas. En lo 

teórico, el LC se presenta como una variable para generar investigaciones en las 
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diferentes áreas del conocimiento, por lo que es importante generar nuevo 

conocimiento sobre el tema, puesto que ello refleja el avance del proceso educativo 

según los cambios sociales; en lo metodológico, el tipo de investigación básica 

facilita conocer a profundidad la variable de estudio puesto que se complementa 

con el enfoque cualitativo, que genera la exploración del LC construyendo en el 

proceso el marco teórico asociado y que nos permitirá interpretar y analizar la 

variable en base a la información que facilitarán los informantes al investigador; en 

lo práctico, los resultados obtenidos al finalizar la investigación, permitirán ubicar el 

nuevo conocimiento referente al LC en danza, en tanto que se identificarán durante 

el proceso el vacío del conocimiento que  podrán ser abordados en futuras 

investigaciones en educación y ramas afines. 

 

Por ende, el objetivo del presente estudio es interpretar el LC desde la 

percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima, por otro lado, dentro 

de los objetivos específicos se menciona el describir la elaboración de clases para 

el logro de competencias desde la percepción de los docentes de ballet de 

universidades de Lima, emplear los instrumentos de evaluación para el logro de 

competencias desde la percepción de los docentes de ballet de universidades de 

Lima, usar la ejecución de la técnica para el logro de competencias desde la 

percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima, realizar la 

coordinación motora para el logro de competencias desde la percepción de los 

docentes de ballet de universidades de Lima y analizar el beneficio del logro de 

competencias desde la percepción de los docentes de ballet de universidades de 

Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En los antecedentes internacionales, Gontijo et al (2019) desarrollaron una 

investigación cualitativa de diseño documental, cuyo objetivo fue la determinación 

de los métodos de evaluación más utilizados para evaluar a los bailarines de ballet, 

para lo cual se realizó una búsqueda documental en las principales bases de datos 

como Scopus y Pubmed. Como resultado, se obtuvieron 25 artículos relacionados 

al tema; evidenciando que en esta disciplina de baile se carece de una evaluación 

sistematizada para la medición del turnout de bailarines, contando 

predominantemente como la observación de los movimientos y la experticia de los 

evaluadores para definir si las posturas se llevan de forma correcta. Los autores 

concluyeron que se requiere de instrumentos de evaluación diseñados y que 

puedan ser adaptados a logros específicos. 

 

Huamán et al. (2020), realizaron una investigación cualitativa de diseño 

documental, en donde buscaron analizar bases de datos como Ebsco, Google 

Académico, Scielo y Dialnet que contengan información sobre el logro del perfil de 

egreso en estudiantes universitarios cuyas fechas de publicación abarquen el 

intervalo de 2009-2019; se identificó que, para lograr el perfil de egreso se debe de 

evaluar las competencias adquiridas y los instrumentos para identificar su proceso 

de desarrollo, revisar la estructura del plan de estudios y el perfil de los docentes. 

Se concluyó que hay necesidad de generar un sistema de forma progresiva para 

evaluar si los estudiantes están logrando las competencias requeridas según su 

nivel académico de formación y el perfil de la carrera. 

 

Marcano et al. (2020), mediante su estudio cualitativo de diseño descriptivo, 

tenían como objetivo la verificación del uso de rúbricas para evaluar el LC en los 

estudiantes, determinando su eficacia en los diferentes niveles educativos. A partir 

del juicio de expertos para corroborar la relación de las rúbricas con los indicadores 

de competencias y la validación empírica de la eficiencia de las rúbricas; se 

determinó que las rúbricas eran instrumentos de evaluación válidos para evaluar el 

LC en los estudiantes, por otro lado se recomienda que el docente debe de tomar 
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en cuenta los criterios que tomará en cuenta durante la evaluación, en tanto que el 

estudiante debe de estar informado sobre la modalidad adoptada para evaluarlo.  

 

Bruna et al. (2022), a través de su estudio cuantitativo de diseño descriptivo 

en el cual perseguían la promoción del trabajo colaborativo como una competencia 

general que los estudiantes de educación superior deben de lograr; mediante una 

serie de sesiones de clase experimentales para promover el trabajo colaborativo, 

se logró determinar que la incorporación de actividades con énfasis en el LC es 

fundamental para formar profesionales que se incorporen a la sociedad cumpliendo 

las exigencias de las mismas, en tanto que, se resaltó la escasez de estudios sobre 

experiencias que describan con qué métodos se refuerzan y se aprenden las 

competencias en educación superior. 

 

Ramos et al. (2022) mencionaron en su investigación cuantitativa con diseño 

descriptivo, la importancia de lograr competencias en estudiantes; teniendo como 

finalidad la implementación de estrategias educativas con las cuales potenciar el 

LC en estudiantes de las carreras de salud; a partir del grupo focal de 30 docentes 

con los cuales se planificó el uso de instrumentos de evaluación, se determinó que 

definir las actividades y los parámetros a evaluar en los estudiantes, permiten 

mejorar las competencias de los mismos en tanto que, se refuerzan los 

conocimientos.  

 

Como antecedentes nacionales, tenemos a Alfaro et al. (2021), quienes 

desarrollaron una investigación cuantitativa de nivel descriptivo, en la cual se 

buscaba determinar la importancia del LC en el área de investigación, mediante un 

cuestionario en escala Likert, se encuestó a estudiantes de la Facultad de 

Educación de una universidad nacional, determinándose que dentro de las 

competencias que deben de lograr los estudiantes para culminar sus estudios se 

ubican también las asociadas a la investigación, el cual promoverá en futuro el 

desarrollo de la capacidad de análisis. Como recomendación, indicaron que el 

docente, acompaña y evalúa los logros.  
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Bautista et al. (2021) desarrollaron una investigación cuantitativa de nivel 

descriptivo y diseño no experimental, referente al LC en la educación peruana 

durante el periodo de pandemia por COVID-19. Las dimensiones que se tomaron 

en cuenta fueron cuatro: cognitiva, comunicativa, social y ética; teniendo como 

finalidad analizar los factores que estuvieron limitando el logro de competencias, 

determinaron que la retroalimentación fuera de tiempo y la evaluación mediada por 

portafolio han sido factores que han limitado lograr competencias. Como 

conclusión, describieron la importancia del rol docente en la identificación de las 

necesidades académicas de los estudiantes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en tanto que deben de considerar la disponibilidad de recursos para 

adaptarlos al contexto social actual, asegurando el aprendizaje de forma continua. 

 

Caldas (2021) desarrolló una investigación con enfoque cualitativo y nivel 

descriptivo que tenía como objetivo la identificación de la capacidad didáctica del 

docente, para lo cual utilizó un cuestionario estructurado que fue aplicado a internos 

de los últimos años de la carrera de Enfermería. En los resultados se determinó que 

la didáctica aplicada por el docente generó el LC en los estudiantes que les permitía 

aprobar el curso e internado durante sus jornadas de prácticas en los hospitales. Al 

finalizar el estudio, se recomendó que el docente asuma el rol de guía en el proceso 

de aprendizaje, siendo primordial el manejo de estrategias de enseñanza e 

instrumento de evaluación que permitan verificar si el estudiante ha alcanzado el 

nivel de desarrollo de competencias necesarias para ascender al siguiente nivel 

académico en su preparación como futuro personal de salud.  

 

Mancha et al. (2022) desarrollaron su estudio de enfoque cualitativo y nivel 

descriptivo con la finalidad de determinar la importancia de lograr competencias de 

índole digital en el contexto de pandemia. Tomando en cuenta que la población 

estuvo formada por cerca de mil estudiantes universitarios de Puno, se tomaron 

dos encuestas para la recopilación de información y se determinó que lograr 

competencias digitales facilita el manejo de plataformas disponibles en la web; en 

tanto que, con la propagación del COVID-19, tuvieron inconvenientes con la 

identificación de las herramientas asociadas a las plataformas. A partir de los 

resultados obtenidos, se recomendó que el docente en su rol de migrante digital, 
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debe de buscar capacitarse constantemente en herramientas web, lo cual 

favorecerá a mejorar su técnica de enseñanza, identificar plataformas para el 

diseño dinámico de instrumentos de evaluación y su pronta adaptación a los 

cambios en el contexto social. 

 

Rodríguez y Soplapuco (2023), describieron en su investigación cuantitativa 

de diseño documental la importancia de la evaluación en la educación, cuya 

finalidad fueron identificar los aportes conceptuales sobre la evaluación desde el 

2017 hasta el 2022. Con un total de 50 artículos revisados en bases de datos como 

Scielo y Scopus, se concluyó que, para lograr las competencias en una 

determinada disciplina, debe de recogerse de forma paulatina evidencias de 

aprendizaje, en tanto que se debe de valorar sistemáticamente el proceso en el cual 

se enseña a los estudiantes, teniendo en cuenta la toma oportuna de decisiones 

por medio del análisis de los resultados obtenidos mediante la evaluación, en tanto 

que, se debe de generar la retroalimentación respectiva de forma oportuna. 

 

En base a la investigación documentaria, se tuvo por conveniente mencionar 

que, siendo la práctica de danza clásica una actividad con conocimiento teórico- 

práctico; debe de incluir un sustento desde la perspectiva educativa, con la cual 

poder comprender cómo los estudiantes de ballet pueden asimilar conocimiento y 

desenvolverse dentro de su práctica profesional.  

 

Como teoría general, se describe a la Teoría constructivista, desarrollada 

por Jean Piaget, argumenta que el aprendizaje no se basa en acumular 

conocimiento, sino se toma en cuenta factores como la asimilación y acomodación, 

que progresivamente se van desarrollando en el estudiante debido a la estimulación 

ambiental. Educativamente, la enseñanza tradicional, está siendo reemplazada por 

el proceso de construcción de conocimiento; el rol del docente deja de ser el 

protagónico y prioriza el proceso de enseñanza que implica objetivos, selección del 

material educativo y el ambiente adecuado de aprendizaje, por otro lado, es 

importante contar con el apoyo de los directivos y padres de familia. Siendo desde 

la perspectiva constructivista el estudiante el eje del aprendizaje, los contenidos 

teóricos y prácticos son complementos en el proceso, así como el ambiente o salón 
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de clases; por ello, la teoría propuesta por Ausubel vendría a ser la base del 

constructivismo (Tigse, 2019). 

 

Sobre la categoría logro de competencias, Sánchez et al. (2021) refieren que 

son resultados obtenidos después de adquirir conocimientos en una materia 

determinada, en tanto Daryono et al. (2021) indican que el docente cumple la 

función de intermediario durante el aprendizaje y que conllevará a reforzar las 

competencias de los estudiantes, pudiendo asumir la resolución de situaciones con 

mayor diligencia. Diversas instituciones en el mundo de formación superior en 

danza exigen que el bailarín tenga hoy un alto rendimiento físico y avanzado grado 

de especialización, con lo cual se pueda evidenciar el logro de competencias, las 

cuales se han ido adquiriendo y desarrollando durante su proceso de formación 

académica y que son evaluadas por un jurado calificador, en los diversos niveles 

del aprendizaje de la técnica danzaria. 

 

Al finalizar la formación en la escuela se desenvolverán de forma artística, 

por lo que se espera que pongan en práctica las competencias adquiridas en danza 

tanto en el ámbito teórico como práctico; entre las competencias generales que 

deben ser adquiridas y desarrolladas destacan: musicalidad, calidad y precisión en 

el movimiento, trabajo de miembros inferiores y superiores, colocación corporal, 

limpieza en la puesta de acción de la técnica y coordinación. Los principales 

exponentes de ballet se ubican en países como Rusia, Italia, Francia, Estados 

Unidos, Inglaterra etc. 

 

Para la subcategoría elaboración de clase, Wang y Song (2023) indicaron 

que es un proceso en el cual se planifican actividades a desarrollarse con los 

estudiantes, para ello Pérez y Caro (2022) sostuvieron que es un proceso 

indispensable para alcanzar los logros propuestos para las sesiones, en tanto que 

se acompañen con actividades alineadas para tal fin. Dentro de la subcategoría 

tenemos al código desarrollo, que es la condición en la cual las personas satisfacen 

sus necesidades usando recursos educativos con lo cual se interiorizan 

conocimientos (Hala y Xhomara (2022); Eaton et al., 2022); para coherencia, 

Sokolov (2022) indicó que es la relación que surge lógicamente entre dos o más 
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conceptos, por otro lado, Kroó (2022) refirió que es la unidad básica que le da 

soporte a la estructura de una lectura y que permitirá el entendimiento de este; para 

demostrativo, Cheng (2022) y Yildirim et al. (2022) indicaron que es la 

manifestación de actitudes en la cual se pueden plasmar errores en el criterio de la 

racionalidad.   

 

En la subcategoría instrumento de evaluación, Ainin et al. (2023) 

describieron que es un medio en el ámbito de la educación, en donde se puede 

recopilar información para identificar lo aprendido en los estudiantes, por otro lado, 

Gjergo y Meçe (2023) refirieron que pueden ser adaptables a la sesión de clase, en 

tanto que el docente también puede crear su propio instrumento. Para el código 

manejo de instrumentos, Oetter et al. (2022) refirieron que es la utilización con 

destreza de instrumentos usados en diversas materias, en tanto Siquiera y Fachin 

(2022) indicaron que este proceso de adiestramiento es continuo; para tipos de 

evaluación Mai (2021) mencionó que son modelos que se utilizan para indicar el 

nivel de aprendizaje logrado en los estudiantes además Arrogante et al. (2021) 

refirieron que los tipos de evaluación serían la formativa y sumativa; en el caso de 

retroalimentación, Liakina y Liakin (2022) mencionaron que es la respuesta que 

puede dar el docente ya sea de forma escrita o verbal con la finalidad de generar 

mejoras en el proceso de aprendizaje, sin embargo, la respuesta según sea el caso 

puede ser positiva o negativa (Alharbi y Alqefari, 2022). 

 

En referencia a la subcategoría ejecución de la técnica, Komarudin et al. 

(2022) indicaron que es la demostración de lo aprendido por el estudiante y en el 

cual se evaluará habilidades específicas, para Garzia et al. (2022) se debe de 

considerar la instrucción seguida de una retroalimentación, en el cual se revisen las 

fortalezas y debilidades. Dentro de esta subcategoría tenemos a los códigos trabajo 

de pies y brazos, Oerlemans et al. (2023) refirieron que es la actividad que se realiza 

con los miembros inferiores y superiores, además Gora et al. (2023) indicaron que 

deben ser movimientos con destreza demostrando las capacidades aprendidas 

durante el proceso; para musicalidad, la definición propuesta por Wesseldijk et al. 

(2023) y Johnson et al. (2023), se refirió a la capacidad para el entendimiento de 

notas musicales en el cual se pone en evidencia el uso de la inteligencia musical. 
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Respecto a la subcategoría coordinación motora, Sujatha et al. (2022) refirieron que 

son acciones armónicas con implicancia del sistema nervioso, en tanto que 

favorece la posición del cuerpo mejorando en el tiempo el equilibrio durante los 

movimientos (Luket et al., 2022). En esta subcategoría se encuentra el código 

sincronización, que se definió como la acción de hacer coincidir dos eventos dentro 

del mismo tiempo vinculado a un arreglo de índole temporal ( Laguna, 2019); el 

manejo de espacio se describió como la ocupación eficiente del espacio, haciendo 

un uso adecuado de los recursos disponibles en el lugar (Anglada, 2022; Cegielska 

et al., 2022); dominio de las extremidades, es la facultad de poseer coordinación en 

las extremidades, estando comprometidos una extensa y compleja red neuronal en 

asociación con el sistema muscular (Lee et al., 2022; Cho et al., 2022). 

 

En mención a la subcategoría beneficio, Hutson et al. (2022) manifestaron 

que es un proceso de mejora que surge en la vida de las personas, basado en un 

rendimiento positivo de las acciones que realice (Almahasees, 2022). Dentro de la 

subcategoría se encuentra el código desarrollo de habilidades, Yurii et al. (2022) lo 

describieron como el proceso de mejora de las habilidades adquiridas, por otro lado, 

Aydin et al. (2022) indicaron que es un proceso a lo largo de la vida de las personas 

y que se puede aprender por medio de capacitaciones; en el caso del uso del 

conocimiento, Villar et al. (2022) mencionaron que es poner en valor las habilidades 

y conceptos aprendidos con la finalidad de resolver problemas. Trabajo en equipo 

es descrito por Cervantes et al. (2020) como la actividad que se realiza entre un 

conjunto de personas que tendrán un rol específico y con lo cual buscarán cumplir 

una meta en común, Rodriguez et al. (2021) indican que en el ámbito educativo 

permiten cumplir objetivos, aumenta la motivación, así como la creatividad, en tanto 

que promueve el desarrollo de habilidades sociales. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

El tipo de investigación a desarrollarse será básico, que se caracteriza por 

la búsqueda de los conocimientos del entorno o los fenómenos naturales, 

contribuyendo al desarrollo social por la mejora de cumplimiento de retos y aumento 

de saberes en un campo de conocimiento que puedan servir como base teórica de 

futuros proyectos de investigaciones aplicadas (Rodríguez y Cabrera, 2017). 

 

Dentro de la categorización científica, esta investigación es de enfoque 

cualitativo, que se caracteriza por ser un canal de exploración y comprensión del 

significado que los individuos, investigadores, le atribuyen a una situación o 

fenómeno y que de los cuales obtendrán resultados sin la necesidad de usar 

tratamientos estadísticos para cuantificar datos. A nivel cualitativo, el marco teórico 

se construye conforme la investigación progrese, pueden surgir hipótesis 

presuntivas, en tanto que pueden darse situaciones imprevistas cuyas acciones tal 

vez no se encuentren incorporadas en los objetivos generales o específicos 

(Amezcua, 2003). 

 

El estudio se desarrollará bajo el diseño de investigación fenomenológico, 

para el cual el investigador tomará un comportamiento en base al interés de 

opiniones particulares, análisis del entorno, respeto de las opiniones contrarias o 

semejantes a las de él y la tendencia a la exploración por medio de descripciones, 

así mismo la actitud del investigador predispuesta a la fenomenología debe ir de la 

mano también con la toma de datos, análisis, discusión y conclusión del estudio, es 

por ello que la colaboración de los informantes es un acto fundamental para la 

identificación de necesidades, secuencias de hechos a mejorar, que se 

direccionarán a una actitud abierta al cambio por medio de la ejecución de 

actividades (Barbera y Inciarte, 2012). 

 

El nivel interpretativo hace referencia a la comprensión de todas las partes 

que componen un contexto, cuya esencia no sea inmediatamente evidente y por lo 
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cual su entendimiento constituya un problema ya sea de modo histórico, 

psicológico, lingüístico, etc. Dentro de este proceso la persona que se encarga de 

interpretar y revelar el mensaje escondido es el hermeneuta, quien usará las fases 

de la hermenéutica como la clarificación, recolección de experiencias y la reflexión. 

(Fuster, 2019) 

 

El método hermenéutico, es el proceso por el cual se hace la interpretación 

de los fenómenos, buscando darle un sentido real a su expresión y haciendo su 

comprensión posible; evitando la mala interpretación de los eventos que lo rodean. 

Siendo una actividad de reflexión, el individuo capta con sus sentidos la esencia del 

fenómeno y le da un significado dependiendo del contexto en el cual se desarrolle. 

(Arráez et al., 2006) 

 

3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización 

 

Para fines del presente trabajo, la categoría fue logro de competencias, 

dentro de la cual se ubicaron 5 subcategorías: Elaboración de clase, instrumento 

de evaluación, técnica, coordinación motora y beneficio. 

 

3.3 Escenario de estudio  

 

Se utilizó como escenario de estudio 3 instituciones de educación superior: 

una universidad privada, una universidad nacional y la Escuela Nacional Superior 

de Ballet, cuyo enfoque de evaluación se basa en el logro de competencias, 

aplicando, cada una de ellas métodos particulares para obtener calificaciones 

ponderadas en sus estudiantes. En este escenario, los docentes cumplieron una 

función muy importante, y es que son ellos los responsables del LC de los 

estudiantes bajo su cargo, por lo que se les consideró actores educativos con 

experiencia en la enseñanza de danza clásica y técnicas de evaluación, así mismo 

indicar que este perfil lo han logrado con los años laborados en diferentes 

instituciones, universidades, así como en su desarrollo profesional en danza.  
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Por tanto, para este estudio, los docentes cumplieron los requisitos en: 

experiencia en el campo, grado de instrucción y la experiencia en evaluación 

mediante la observación de la técnica de la danza clásica en los estudiantes. 

 

3.4 Participantes  

 

Los participantes fueron 6 docentes pertenecientes a  3 casas de estudio, 

teniendo como nivel de instrucción licenciados o maestros en danza, con 

experiencia en el dictado por competencias, por lo que son considerados como 

profesionales con experticia empírica en el área. Como criterios de inclusión, se 

tomó en cuenta que fueran docentes especialistas en danza clásica, con más de 5 

años de experiencia en la docencia universitaria, con capacitaciones en la 

enseñanza por competencias a nivel universitario. Por otro lado, como criterios de 

exclusión, se desestimó la participación de docentes con reciente incorporación a 

la docencia universitaria, con carencia de experticia en el área de danza clásica, 

así como aquellos que tengan pocas horas de dictado en la universidad y cuya 

prioridad no haya sido la enseñanza universitaria, enfocándose en otras 

actividades.  

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Se utilizó la técnica de entrevista como un medio para la recolección de 

datos, por el cual se intercambia información entre personas, en este caso 

entrevistador y entrevistado, logrando una comunicación que permita la 

construcción de conceptos de un tema en específico con la finalidad de 

comprenderlo y dar paso a futuras investigaciones. Debido a que la naturaleza de 

la investigación es cualitativa, la guía de entrevista fue construida previamente por 

el investigador o entrevistador, con la finalidad de que se pueda recoger, mediante 

una comunicación abierta y criterios éticos, toda la información posible sobre el 

tema de interés. 

 

 



14 

 

3.6 Procedimientos  

 

El procedimiento consistió en solicitar la carta de presentación a la 

Universidad César Vallejo, la cual fue presentada a cada informante, con la finalidad 

que se establezca el rigor científico requerido en la investigación. A partir de ello, 

se realizó las coordinaciones para enviar a los informantes la guía de la entrevista; 

recalcando que la entrevista se llevaría a cabo de manera presencial y de la cual 

se obtendría una grabación, cuyos datos fueron utilizados por el investigador previo 

consentimiento informado del entrevistado. Para fines de la correcta 

sistematización, fue recomendable que el entrevistador maneje técnicas que le 

permitieron conceptualizar y agrupar de manera correcta las ideas y fragmentos 

textuales brindados por el entrevistado. Posteriormente, la entrevista fue transcrita 

en documentos de Microsoft Word. 

 

3.7 Rigor científico  

 

El rigor científico se basó en el control sobre los atributos de la información 

por medio de un análisis en las diferentes etapas del método científico, en una 

investigación cualitativa los estándares trazados para el estudio se vinculan con las 

bases fundamentadas, objetivos y finalidad.  Los criterios que se tomaron en cuenta 

en la verificación de la calidad de investigaciones de corte cualitativo fueron la 

dependencia o consistencia, que se refirió a la estabilidad que presentan los datos 

obtenidos en el estudio, este criterio es controversial, ya que, al estudiar contextos 

reales, estos no se repiten, por lo que hacen imposible la estabilidad (Cadenas, 

2016). 

 

La credibilidad se describió como la capacidad de auditar el estudio y la 

transferencia, la credibilidad hizo énfasis en identificar si los resultados son 

verdaderos, este aspecto es dependiente de los informantes, usuarios que conocen 

el fenómeno y cuya perspectiva del mismo puede llegar a ser muy diferente al del 

investigador, por ello se apela a que las técnicas de recopilación de datos del 

investigador sean las idóneas en tanto que como persona exprese algunas 

competencias como la paciencia, reflexión y empatía (Arias y Giraldo, 2011).  
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La auditabilidad consistió en que otro investigador pueda seguir las pistas 

que ha dejado el investigador anterior, para lo cual será importante la recopilación 

lo más completa posible de ideas relacionadas al estudio de interés, esta cualidad 

permitió que se generen conclusiones que apoyen lo descrito por el investigador 

anterior como el surgimiento de conclusiones que rechacen la propuesta original 

debido a la diferencia de perspectivas en el aborde del tema; y por último, la 

transferibilidad, se refirió a la extensión del estudio a otros entornos, poblaciones y 

fenómenos, pretendiendo analizar el ajuste de los resultados a otros contextos 

(Castillo y Vásquez, 2003). 

 

3.8 Método de análisis de datos   

 

Debido a que se colectaron datos a través de entrevistas, el análisis se basó 

en la construcción de significados. Las entrevistas grabadas, fueron transcritas en 

textos, utilizando la inteligencia artificial, siendo el investigador el encargado de 

revisar el detalle de cada transcripción; el software estadístico que fue utilizado es 

Atlas.ti, dentro del cual, al ingresar la información, se generaron códigos 

considerados en la matriz de categorización apriorística; culminando con la 

triangulación de la información obtenida durante las entrevistas a los informantes, 

otro informante que tuvo un nivel jerárquico superior a los docentes con 

conocimiento del tema y el marco teórico proveniente de la investigación. 

 

3.9 Aspectos éticos  

 

La ética es un aspecto importante que fue tomado en cuenta basado en los 

siguientes principios: La beneficencia, buscó el LC en estudiantes de ballet, lo que 

conllevó que los egresados puedan tener el perfil profesional requerido para 

desenvolverse dentro del ejercicio de su profesión (Espinoza, 2019); la no 

maleficencia, hizo referencia a la generación de acciones que impidan causar algún 

perjuicio al entrevistado en el ejercicio de su profesión ya sea en el presente o futuro 

(Ferrero et al., 2022); la autonomía, reconoció el derecho del entrevistado a 

mantener en reserva información ya sea que esté o no vinculada con los propósitos 
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del estudio, así mismo, este aspecto ético también aplicó para el investigador, 

puesto que puede decidir los parámetros que fueron considerados para la 

investigación (Paucar et al., 2022) y por último, mediante la justicia, se respetaron 

los derechos del entrevistado, quienes debieron de tener conocimiento sobre los 

fines del uso de la información que brindaron durante las entrevistas, en tanto que 

fue deber del entrevistado facilitar al informante el formato del consentimiento 

(Ventura y Oliveira, 2022).  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo, se describirá los resultados obtenidos en base a la 

triangulación de la información obtenida en el marco teórico, informantes y 

especialista, así mismo se discuten los resultados resaltando la aparición de 

subcategorías emergentes que permitirán interpretar el LC en estudiantes de ballet. 

Por fines didácticos, se trabajó con colores las etiquetas de las redes, el color 

celeste para la etiqueta de la subcategoría, verde para los códigos y amarillo para 

las categorías emergentes.  

 

Objetivo 1: Describir la elaboración de clases para el LC. 

 

Figura 1 

Nube de palabras del objetivo 1 

 

 

En la presente nube de palabras se describe los elementos a tomar en 

cuenta en la elaboración de clases para el LC en estudiantes de ballet.  Se empieza 

por la revisión del sílabo diseñado por la escuela de danza, en el cual se describe 

el contenido de las unidades de aprendizaje y los objetivos que persigue cada uno; 

en tanto es importante que, al inicio de la primera sesión de clase, se detalle al 

estudiante los criterios a tomar en cuenta para evaluar su desempeño durante su 

preparación como bailarín.  
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Además, la elaboración de la clase no sólo abarca la preparación por parte 

del maestro para definir las actividades que se desarrollarán en cada sesión, sino 

también trabajo por parte del estudiante, ya que se requiere condiciones físicas y 

habilidades cognitivas para empezar a desarrollar un perfil profesional lo cual 

contempla a la autodisciplina en donde se resalta la puntualidad, constancia y 

esfuerzo personal; la flexibilidad que se logra con un calentamiento previo con 

preparación en la barra y centro así como con la práctica constante; la capacidad 

de sentir sensaciones con lo cual se evidencia la interiorización de los pasos a 

través de los movimientos al compás de la música. Por otro lado, para que el grupo 

de estudiantes pase al siguiente nivel, el maestro puede determinar ajustar el 

contenido del sílabo según el avance colectivo o individual de los mismos en el 

dominio de la técnica de la danza clásica. 

 

Figura 2 
Red del objetivo 1 

 

En la red se identificaron dos subcategorías emergentes: ajuste de sílabo y 

dominio de la técnica. Durante la elaboración de clases, el docente puede realizar 

el ajuste de sílabo tomando en consideración el dominio de la técnica en danza que 

presenta el estudiante, el cual puede tener diferentes niveles de logro dentro del 
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mismo grupo; por otro lado la elaboración de clases es coherente con el LC al cual 

se quiere llegar, además debe de ser demostrable, ya que el desarrollo del mismo 

estará a cargo del docente el cual plasma parte de su experiencia en el ballet para 

lograr que sus estudiantes dominen la técnica según lo indicado en el sílabo.  

 

Wang y Song (2023) describieron que la elaboración de clases tiene que ver 

con la planificación de las actividades que se desarrollarán en cada sesión, por otro 

lado Pérez y Caro (2022) indicaron que es un proceso educativo indispensable para 

el LC que debe de estar asociado a actividades adecuadas; sin embargo la 

perspectiva de los autores se basa en un contexto de salón de clase no asociado a 

actividades culturales, por tanto se considera pertinente que, siendo el ballet una 

expresión artística en donde se prioriza durante la formación de los estudiantes el 

aprendizaje de movimientos mediante la práctica, se debería de tomar en cuenta el 

ajuste de sílabo y dominio de la técnica como parte de la descripción teórica de la 

subcategoría. 

 

La importancia radica en que es el docente quien ajusta el contenido del 

sílabo, basándose en su experiencia previa por la cual identifica en base al dominio 

de la técnica que presenta el estudiante, cuanto de las unidades de aprendizaje 

abarcará del sílabo durante el desarrollo del año académico, en tanto que reforzará 

en el proceso lo aprendido con la finalidad de lograr las competencias y el 

estudiante pueda pasar al siguiente nivel con los conocimientos básicos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Objetivo 2:  Emplear los instrumentos de evaluación para el LC. 

 

Figura 3 
Nube de palabras del objetivo 2 

 

 

A continuación, en la nube de palabras se evidencia la importancia de 

emplear los instrumentos de evaluación para el LC en estudiantes de ballet. Los 

instrumentos de evaluación son importantes puesto que surgen en respuesta a la 

necesidad de verificar si las actividades propuestas en el sílabo permiten el logro 

de competencias. Están conformados por criterios que permiten conocer el nivel de 

técnica en ballet que están manejando los estudiantes y si ello es suficiente para 

conseguir el logro propuesto, en tanto que la información obtenida será usada por 

el docente con la finalidad de identificar aspectos que puedan mejorar el manejo de 

las estrategias para el aprendizaje de danza. 

 

Es importante resaltar que los instrumentos de evaluación pueden expresar 

las habilidades que, de forma individual los estudiantes están adquiriendo o 

desarrollando como la autodisciplina seguida de una motivación intrínseca cuya 

expresión lo lleve a lograr los objetivos artísticos que se trace a lo largo de su 

desarrollo profesional. Cabe resaltar que se requiere una retroalimentación por 

parte del maestro a partir de los resultados obtenidos y que esta se de en el 

momento adecuado, es decir bien finaliza la actividad, de esta manera el estudiante 

conocerá los aspectos que debe de mejorar en los siguientes ejercicios propuestos 

por el maestro.  

 



21 

 

Figura 4 

Red del objetivo 2 

 

Al realizar la red correspondiente, se identificaron dos subcategorías 

emergentes: aprendizaje y motivación. Los instrumentos de evaluación están 

asociados con el nivel de manejo de estos que tiene el docente, debido a que el 

docente es quien selecciona el instrumento más pertinente para evaluar el LC de 

los estudiantes que tiene a su cargo, en tanto que también se debe de considerar 

el tipo de evaluación pretendiendo durante el proceso lograr el aprendizaje de la 

técnica del ballet. La retroalimentación es causa de la aplicación de los 

instrumentos de evaluación, en tanto que debe de ser oportuna con la finalidad de 

generar motivación intrínseca en los estudiantes para seguir adelante en su 

preparación como bailarines de ballet a un nivel profesional.  

 

Ainin et al. (2023) describieron que los instrumentos de evaluación son un 

medio para recopilar información con lo cual se identifica lo aprendido en los 

estudiantes, en la misma línea, Gjergo y Mece (2023) indicaron que son adaptables 

a la sesión de clase propuesta, en tanto que los docentes pueden desarrollar su 

propio instrumento de evaluación. En el ballet, la evaluación de fin de año consiste 

en la presentación de una clase ya trabajada con anticipación con los estudiantes, 

los cuales serán evaluados por un jurado calificador, que, mediante la observación, 

decidirán si es que el estudiante ha logrado o no las competencias necesarias en 

danza. En este contexto, la observación es el instrumento de evaluación utilizado 
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generalmente en las escuelas de ballet, ya que se considera que por la naturaleza 

del ballet esta debe de ser evaluada en base al dominio práctico de la técnica. Con 

la finalidad de comprender el empleo de los instrumentos de evaluación, es 

necesario incluir la descripción de aprendizaje y motivación; puesto que el 

estudiante aprende por motivación lo cual se refleja en el momento de ser evaluado 

por el jurado calificador. 

 

 

Objetivo 3: Usar la ejecución de la técnica para el LC. 

 

 

Figura 5 

Nube de palabras del objetivo 3 

 

A partir de la nube de palabras, se describe los aspectos a tomar en cuenta 

para ejecutar la técnica de ballet y de esta manera verificar el LC en los estudiantes.  

La ejecución de la técnica compromete lograr movimientos fluidos que estén acorde 

a los compases de la música, reflejando armonía en la puesta en escena; en 

principio, el estudiante debe de tener condiciones físicas tales como extremidades 

largas en relación con el tronco, cuello largo, línea de pie y la cabeza en proporción 

a su físico, en tanto que se requiere un constante trabajo para el cuidado del cuerpo 

tomando en cuenta la alimentación, momentos de recreación, ejercicios de fuerza 

y flexibilidad, etc.  
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Por otro lado el manejo de las inteligencias múltiples es fundamental, siendo 

las más requeridas la espacial, en la cual se considera el espacio de 

desplazamiento del bailarín en el escenario; la corporal, mediante la conciencia 

sobre las características corporales que posee el estudiante y que en ciertas 

ocasiones naturalmente no se ajusta a los requisitos preestablecidos para el ballet; 

la musical y auditiva, que van de la mano debido a que gracias a ambas se 

interiorizan los compases evitando llevar un conteo, acto muy usual en los 

estudiantes en los primeros niveles, para luego desarrollar los pasos 

autónomamente, ya que en este punto, tras un arduo trabajo individual y en equipo, 

la memoria a largo plazo se activa automáticamente con  solo escuchar la pieza 

musical cuyos pasos ya se han practicado previamente.  

 

Figura 6 
Red del objetivo 3 

 

Al desarrollar la red, se determinó la presencia de dos subcategorías 

emergentes: armonía en el movimiento y conteo de pasos. La ejecución de la 

técnica de ballet está asociada con el trabajo de las extremidades inferiores y 

superiores, acompañados de la musicalidad por el cual el estudiante durante su 

preparación en la escuela de danza realiza un conteo mental de pasos, con la 

finalidad de que a lo largo de la práctica sostenida de los movimientos sean 

interiorizados y generen sensaciones.  Ante la mirada del docente, los movimientos 
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deberán de verse armónicos, siguiendo los compases de la música. Komarudin et 

al. (2023) indicaron que la ejecución de la técnica es la demostración de lo 

aprendido, evaluándose en el proceso las habilidades del estudiante, en tanto que 

Garzia et al. (2022) consideraron que es importante retroalimentar en base a lo 

observado, con la finalidad de que el estudiante reconozca sus fortalezas, así como 

sus debilidades.  

 

En el ballet la ejecución de los movimientos es importante puesto de que se 

demuestra el trabajo de los  miembros superiores e inferiores, torso y cabeza al 

compás de la pieza musical; por lo tanto se considera necesario la incorporación 

de armonía en el movimiento y conteo de pasos dentro de la descripción de la 

ejecución de la técnica, puesto que la armonía tiene relación con la interiorización 

de los movimientos que es producto de la habilidad para generar sensaciones, así 

mismo la ejecución se acompaña con el conteo de pasos, que es el medio por el 

cual con la práctica constante se interiorizarán los movimientos, viéndose 

armónicos en la puesta en escena de la coreografía.  

 

Objetivo 4: Realizar la coordinación motora para el LC. 

 

Figura 7 
Nube de palabras del objetivo 4 

 

En la siguiente nube de palabras, se describe la importancia de la 

coordinación motora para el LC en estudiantes de ballet. La coordinación motora 
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se relaciona con la organización de movimientos de forma individual o colectiva, 

respetando los espacios asignados para cada bailarín; ubicación, posición y 

espacio del escenario; así como los compases de la danza que marcarán la 

armonía de los pasos asociados a la coreografía. En mención a la organización de 

movimientos, el estudiante trabaja de forma individual y reflexivamente sus 

fortalezas y debilidades en la realización de los pasos ya que ha identificado las 

características de su cuerpo que le facilitarían o dificultarían los mismos. En el caso 

de los espacios, desde la etapa inicial de formación en las clases de ballet, el 

maestro enseña a sus estudiantes a identificar la zona o área de baile, así como 

ubicar las diagonales y el frente, en tanto que se le entrena también a poder 

ubicarse rápidamente si surgiese algún cambio inesperado. Los compases en la 

danza son importantes debido a que marcan en cada tiempo un número 

determinado de movimientos, para los cuales los estudiantes se han preparado 

previamente desarrollando una inteligencia auditiva y sensibilidad, por el cual 

interiorizan los pasos viéndose armónicos y naturales durante la puesta en escena. 

 
Figura 8 
Red del objetivo 4 

 

 

En el desarrollo de la red, se identificó la presencia de dos subcategorías 

emergentes: entrenamiento del cuerpo y ubicación en el escenario. La coordinación 

motora surge a causa del entrenamiento del cuerpo, el estudiante requiere una 
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preparación constante para mantener la flexibilidad de las extremidades, postura 

del torso y cabeza. El escenario es una pieza clave en la puesta en escena de una 

coreografía, la coordinación beneficia el manejo de espacio en el escenario, ya que, 

al ser un área compartida por más bailarines, es importante que el estudiante tenga 

conocimiento de su espacio propio de baile y el espacio compartido en una 

coreografía grupal, evitando con ello accidentes y la carencia de armonía en los 

movimientos durante los giros y el desplazamiento de los bailarines. La 

sincronización al ser el ajuste de pasos en una pieza musical tiene relación con el 

entrenamiento del cuerpo y a la vez con la coordinación, aspectos que irá 

dominando el estudiante para lograr las competencias requeridas para el ballet.  

 

Sujatha et al. (2022) describieron que la coordinación motora es una acción 

armónica que abarca la participación del sistema nervioso, así mismo Luke et al. 

(2022) manifestaron que favorece la posición del cuerpo en los bailarines, 

mejorando el equilibrio en la ejecución de los movimientos. Lo mencionado por los 

autores coincide con los beneficios que esta habilidad brinda a los estudiantes a lo 

largo de su preparación académica en las escuelas de ballet, sin embargo, es 

pertinente tomar en cuenta la ubicación en el escenario y el entrenamiento del 

cuerpo para comprender mejor cómo la coordinación motora favorece el logro de 

competencias.  

 

Para los bailarines el entrenamiento del cuerpo es un aspecto fundamental, 

ya que mejora su rendimiento durante la ejecución de los movimientos, permitiendo 

que pueda realizar ejecuciones de danza más complejas ya sea de forma individual 

como colectiva; otro aspecto a considerar es la ubicación del escenario, que 

corresponde al espacio físico en donde el bailarín ejecuta los movimientos. Durante 

la formación del estudiante en su institución, se le adiestra en el reconocimiento de 

su espacio personal que usará para ejecutar los movimientos, así como el espacio 

compartido con otros bailarines; en el proceso el maestro va dando las pautas 

necesarias con la finalidad de que, en el desarrollo de la coreografía, el estudiante 

sepa ubicar las zonas del escenario por donde se desplazará para evitar 

accidentes.  
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Objetivo 5: Analizar el beneficio del LC. 

 

Figura 9 
Nube de palabras del objetivo 5 

 

 

Según la nube de palabras a partir de la triangulación de información, se 

describe beneficios personales, sociales y profesionales del LC en estudiantes de 

ballet. En lo personal, se refuerzan los valores individuales tales como la disciplina, 

empatía, reflexión, perseverancia, que generan en el estudiante la motivación 

necesaria para alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. A nivel social, 

el mundo de la danza está lleno de bailarines de talla local y mundial, por lo tanto, 

el estudiante no puede estar aislado del mundo, ya que necesita de las relaciones 

interpersonales para poder lograr una puesta en escena idónea en coordinación 

con otros bailarines, por otro lado los bailarines expresan arte mediante la danza 

cumpliendo su rol social de difusores de cultura, generando que la comunidad 

cultive sensibilidad y empatía por otras disciplinas artísticas ajenas a su entorno.  

 

Por último, en lo profesional, si el bailarín logra un nivel de destreza alto, 

tendrá la oportunidad de ser admitido en una gran compañía de ballet, con lo cual 

mejorará sus habilidades en danza, siendo asesorado por bailarines de talla local 

e internacional con mucha experiencia, adicionalmente puede mejorar su 

expectativa económica. 
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Figura 10 

Red del objetivo 5 

 

En el desarrollo de la red, se identificó la presencia de dos subcategorías 

emergentes: disciplina y experiencia. El beneficio del LC está asociado con el 

desarrollo de habilidades, trabajo en equipo y uso del conocimiento adquirido por 

los estudiantes. El trabajo en equipo es fundamental dentro de una coreografía, los 

bailarines deben de contar con experiencia en coreografías grupales, de tal manera 

que sepan cómo manejar su espacio de baile en el escenario, ejecutar la técnica 

de danza acoplando sus movimientos con el de los demás bailarines y la disciplina 

necesaria para respetar y cumplir las normas establecidas dentro del grupo de 

bailarines para obtener una puesta en escena impecable que visualmente para el  

espectador también cuente con armonía.  

Hutson et al. (2022) manifestaron que el beneficio es un proceso de mejora 

que surge en la vida de las personas, basado en el rendimiento, pueden desarrollar 

habilidades, adquirir conocimientos; a nivel interpersonal el LC beneficia el trabajo 

en equipo que, según la descripción de Rodríguez et al. (2021), puede promover el 

logro de objetivos, aumentar la motivación y creatividad, así como reforzar las 

habilidades sociales; sin embargo es importante incluir la experiencia y disciplina 

dentro de la descripción del beneficio del LC. La disciplina es una habilidad 

personal, que es cultivada por el estudiante desde su formación en su centro de 

estudios, con ello logrará enfocarse en el objetivo que persigue el cual es formarse 
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como bailarín de danza clásica de un buen nivel; así mismo la experiencia, está 

asociada a una serie de eventos a lo largo de la vida del estudiante, que 

enriquecerán los conocimientos que ha adquirido, dándole mayor sabiduría en la 

toma de decisiones lo cual se verá reflejado en el LC. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primero: En el objetivo 1, se determinó la presencia de las categorías emergentes 

ajuste de sílabo y dominio de técnica. El docente en la elaboración de clases realiza 

el ajuste del sílabo, considerando el dominio de la técnica de ballet que presenta el 

estudiante, así mismo la elaboración de clases es coherente con el LC al cual se 

quiere llegar, entendiéndose que debe de ser demostrable puesto que el desarrollo 

está a cargo del docente quien plasma su experiencia en la danza para lograr que 

sus estudiantes dominen la técnica según lo indicado en el sílabo.  

 

Segundo: En el objetivo 2, se identificó a las categorías emergentes aprendizaje y 

motivación. Los instrumentos de evaluación están asociados con el nivel de manejo 

que tiene el docente, quien selecciona el instrumento más pertinente para evaluar 

el LC; por otro lado, la retroalimentación oportuna genera motivación en los 

estudiantes de ballet. 

 

Tercero: En el objetivo 3, se identificó a las categorías emergentes armonía del 

movimiento y conteo de pasos. La ejecución de la técnica de ballet está asociada 

con el trabajo de las extremidades inferiores y superiores, acompañados de la 

musicalidad para la cual el estudiante realiza un conteo de pasos, logrando con el 

tiempo interiorizar los mismos generando sensaciones; desde la perspectiva del 

docente, el estudiante deberá de lograr movimientos armónicos al compás de la 

música y técnicamente bien ejecutados. 

 

Cuarto:   En el objetivo 4, se determinó la presencia de las categorías emergentes 

entrenamiento del cuerpo y ubicación en el escenario. La coordinación motora 

surge a causa del entrenamiento del cuerpo, siendo el estudiante consciente en el 

proceso de que requiere una preparación constante para lograr flexibilidad; el 

escenario es importante en una coreografía, su correcto manejo evitará accidentes 

y fallas en la coreografía durante la presentación. 

 

Quinto:   En el objetivo 5, se evidenció la presencia de disciplina y experiencia como 

categorías emergentes. El beneficio del LC está asociado con el desarrollo de 
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habilidades, trabajo en equipo y el uso del conocimiento adquirido por los 

estudiantes. El trabajo en equipo es fundamental dentro de una coreografía, siendo 

importante contar con la experiencia necesaria para ejecutar los pasos del ballet, 

así como con la disciplina necesaria para respetar y cumplir las normas 

establecidas dentro del grupo de bailarines para obtener una puesta en escena 

impecable que visualmente para el espectador también cuente con armonía. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primero: A partir de la descripción de la elaboración de clases para el LC, se le 

recomienda al director de la institución coordinar con los docentes, como política 

interna la posibilidad de ajustar sus actividades según el avance de sus estudiantes 

de ballet, en tanto que no es necesario cumplir con la totalidad del contenido del 

sílabo. 

 

Segundo: En base al empleo de instrumentos de evaluación para el LC, se le 

recomienda al coordinador del departamento académico identificar cual es el 

instrumento más adecuado para los estudiantes en base a las habilidades que 

hayan adquirido hasta el presente nivel académico, con la finalidad de 

complementar el proceso de observación de la ejecución de la técnica con algún 

instrumento que facilite al docente desarrollar la retroalimentación como por 

ejemplo una lista de cotejo o rúbrica.  

 

Tercero: A través del uso de la ejecución de la técnica para el LC, se le recomienda 

al docente hacer uso de estrategias que faciliten que los estudiantes interioricen los 

pasos de baile, de esta manera mejorarán la ejecución de la técnica de ballet y 

generarán sensaciones que serán visibles en el desarrollo de las clases y un trabajo 

coreográfico.  

 

Cuarto: En base a la coordinación motora para el LC, se le recomienda al docente 

trabajar constantemente con sus estudiantes el hábito de realizar ejercicios de 

flexibilidad y secuencias que involucren distintas direcciones con la finalidad de que 

mejoren su coordinación de movimientos en el ballet, así mismo es pertinente el 

manejo de los espacios del escenario que conlleva evitar accidentes. Por otro lado 

se le recomienda al estudiante enfocarse en lograr las competencias, manteniendo  

la perseverancia y su motivación intrínseca. 

 

Quinto: A partir del análisis del beneficio del LC, se le recomienda al docente 

recalcar a sus estudiantes que las experiencias de vida a lo largo de su formación 

académica favorecerán a la toma de decisiones con mayor madurez, con lo cual 
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reforzará sus habilidades, obtendrá mayor conocimiento y mejorará su disciplina. 

Por otro lado, se les recomienda a los investigadores considerar como línea de 

investigación el logro de competencias en ballet, ya que es un área poco explorada 

en el país.  
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Anexo 1. Tabla de categorización 

Ámbito temático Problema de 
investigación 

Preguntas de 
investigación 

Objetivos 
generales 

Objetivos específicos Categoría Subcategorías Códigos 

Logro de 

competencias 
desde la 

percepción de los 

docentes de ballet 
de universidades 

de Lima, 2023 

Interpretación 
del logro de 

competencias 
desde la 

percepción de 

los docentes de 
ballet de 

universidades 

de Lima. 

¿Cómo describir la 
elaboración de clases 

para el logro de 
competencias desde la 

percepción de los 

docentes de ballet de 
universidades de Lima? 

Interpretar el logro 

de competencias 
desde la 

percepción de los 

docentes de ballet 
de universidades 

de Lima. 

Describir la elaboración 

de clases para el logro 
de competencias desde 

la percepción de los 

docentes de ballet de 
universidades de Lima. 

Logro de 

competencias 

Elaboración de 
clases 

Desarrollo 

Coherencia 

Demostrativo 

¿Cómo emplear los 
instrumentos de 

evaluación para el logro 

de competencias desde la 
percepción de los 

docentes de ballet de 

universidades de Lima? 

Emplear los 
instrumentos de 

evaluación para el logro 

de competencias desde 
la percepción de los 

docentes de ballet de 

universidades de Lima. 

Instrumentos de 

evaluación 

Manejo de instrumentos 

Tipos de evaluación 

Retroalimentación 

¿Cómo usar la ejecución 
de la técnica para el logro 

de competencias desde la 
percepción de los 

docentes de ballet de 

universidades de Lima? 

Usar la ejecución de la 
técnica para el logro de 

competencias desde la 
percepción de los 

docentes de ballet de 

universidades de Lima. 

Ejecución de la 
técnica 

Trabajo de pies 

Trabajo de brazos 

Musicalidad 

¿Cómo realizar la 
coordinación motora para 

el logro de competencias 
desde la percepción de los 

docentes de ballet de 

universidades de Lima? 

Realizar la coordinación 
motora para el logro de 

competencias desde la 
percepción de los 

docentes de ballet de 

universidades de Lima. 

Coordinación 
motora 

Sincronización 

Manejo de espacio 

Dominio de las 
extremidades 

¿Cómo analizar el 
beneficio del logro de 

competencias desde la 
percepción de los 

docentes de ballet de 

universidades de Lima? 

Analizar el beneficio del 
logro de competencias 

desde la percepción de 
los docentes de ballet 
de universidades de 

Lima. 

Beneficio 

Desarrollo de 
habilidades 

Uso del conocimiento 

Trabajo en equipo 

ANEXOS



 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

1.- En base a su criterio. ¿Qué aspectos considera Ud. importantes para que la 

clase de ballet transcurra de manera adecuada? 

2.- El desempeño de cada estudiante de ballet varía según diferentes factores 

como: condiciones físicas, esfuerzo, constancia y proceso cognitivo, según su 

experiencia. ¿Es más importante seguir estrictamente un sílabo predeterminado o 

trabajar usando el criterio en función al avance de los estudiantes? 

3.- Según su experticia. ¿De qué manera el estudiante aprende mejor a ejecutar 

los pasos de ballet? 

4.- La percepción de subjetividad en las evaluaciones de ballet por parte de los 

estudiantes podría afectar su rendimiento. ¿Cuál sería la manera adecuada en la 

que el estudiante sepa concretamente cómo será evaluado? 

5.- Según su experiencia. ¿En qué etapas del proceso de aprendizaje se debe 

calificar el nivel técnico de los estudiantes? 

6.- ¿Qué estrategias utiliza Ud. para motivar y reforzar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje?  

7.- Para la práctica del ballet se requiere contar con una serie de condiciones 

físicas, según su criterio y experiencia. ¿Cuáles de estas considera Ud. que son las 

más necesarias? 

8.- ¿Cuál es la importancia de que el estudiante de ballet tenga un entrenamiento 

auditivo óptimo? 

9.- La armonía y fluidez en el movimiento son parte fundamental para la práctica de 

la danza. ¿Cómo cree Ud. que se consiguen y qué partes del cuerpo intervienen 

para adquirir esta destreza? 

10.- El trabajo en pareja demanda un entrenamiento especial, desde su 

experiencia. ¿Qué factores considera usted que son necesarios para el logro de 

este objetivo? 

11.- Según su experiencia como docente e intérprete de ballet. ¿Por qué considera 

usted importante el sentido de ubicación y la capacidad de desplazamiento en la 

danza? 



 

 

12.- En la práctica del ballet se entrena la coordinación y el traslado en distintas 

direcciones para la ejecución de diferentes pasos y secuencias. ¿Cómo cree Ud. 

técnicamente hablando que se entrena esta destreza? 

13.- Desde su punto de vista. ¿Cuáles son los principales aportes que brinda la 

práctica del ballet en el ámbito personal, profesional y social? 

14.- En base a su experiencia. ¿Qué otras disciplinas o actividades cree Ud. que 

puede desarrollar idóneamente un intérprete o docente de danza clásica? 

15.- Según su criterio. ¿Cree Ud. que solo a través del trabajo individual se obtienen 

los aportes requeridos para el logro de los objetivos y competencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4. Carta de presentación para la aplicación del instrumento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Matriz de consistencia 

Título: Logro de competencias desde la percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima, 2023 

Autor: Sánchez Mauleon, Jean Philipe 

 

PROBLEMA OBJETIVO CATEGORÍA 

Problema general: 

 
¿Cómo interpretar el logro de competencias desde la percepción 
de los docentes de ballet de universidades de Lima 

Objetivo general: 

 
Interpretar el logro de competencias desde la percepción de los docentes de 
ballet de universidades de Lima. 

Categoría: Logro de competencias 

Subcategorías Códigos Ítems 

Problemas específicos: 
Problema específico 1:  
 
¿Cómo describir la elaboración de clases para el logro de 
competencias desde la percepción de los docentes de ballet de 
universidades de Lima? 

Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: 
Describir la elaboración de clases para el logro de competencias desde la 
percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima 

Elaboración de clases 

C1 

1,2,3 
C2 

C3 

Problema específico 2: 

 
¿Cómo emplear los instrumentos de evaluación para el logro de 
competencias desde la percepción de los docentes de ballet de 
universidades de Lima? 

Objetivo específico 2: 

Emplear los instrumentos de evaluación para el logro de competencias desde 
la percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima Instrumentos de 

evaluación  

C4 

4,5,6 C5 

C6 

Problema específico 3: 

 
¿Cómo usar la ejecución de la técnica para el logro de 
competencias desde la percepción de los docentes de ballet de 
universidades de Lima? 

Objetivo específico 3: 

Usar la ejecución de la técnica para el logro de competencias desde la 
percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima. Ejecución de la técnica 

C7 

7,8,9 C8 

C9 

Problema específico 4: 

 
¿Cómo realizar la coordinación motora para el logro de 

competencias desde la percepción de los docentes de ballet de 
universidades de Lima? 

Objetivo específico 4: 

Realizar la coordinación motora para el logro de competencias desde la 
percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima. 

Coordinación motora 

C10 

10,11,12 
C11 

C12 

Problema específico 5: 

 
¿Cómo analizar el beneficio del logro de competencias desde la 
percepción de los docentes de ballet de universidades de Lima? 

Objetivo específico 5: 

Analizar el beneficio del logro de competencias desde la percepción de los 
docentes de ballet de universidades de Lima. 

Beneficio 

C13 

13,14,15 C14 

C15 

 



 

 

Anexo 7. Evidencias 

Link de carpeta en Google drive: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1j7janSV7_SiPRbp4-

RKXzIsEzMNbVy2i?usp=sharing 
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