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RESUMEN 

 

 

La música como lenguaje universal y disciplina artística. Constituye una actividad ideal para 

el desarrollo en los estudiantes de componentes cognitivos, psicomotrices, emocionales y 

sociales. El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre las 

habilidades sociales (asertividad) y el desempeño musical de los alumnos que integran la 

banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El diseño utilizado fue el descriptivo correlacional causal. En la investigación participaron 27 

estudiantes integrantes de la banda de música de la UNT, y los instrumentos utilizados para 

medir las habilidades sociales (asertividad) y el desempeño musical fue la guía de observación 

y el cuestionario de asertividad adaptado del test ADCA-1. 

La conclusión de nuestra investigación comprobó que no existe relación estadísticamente 

significativa entre el estilo de asertividad (habilidades sociales) y el desempeño musical de los 

alumnos integrantes de la banda de música de la UNT, pues la relación existente es positiva 

pero débil 

 

Palabras claves: Habilidades sociales – desempeño musical- banda de música 
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ABSTRACT 

 

 

 

Music as a universal language and artistic discipline. It is an ideal activity for the development 

in students of cognitive, psychomotor, emotional and social components. The objective of this 

research was to determine the relationship between social skills (assertiveness) and the musical 

performance of the students who make up the music band of the National University of Trujillo. 

The design used was the causal correlational descriptive. Twenty-seven student members of 

the UNT music band participated in the research, and the instruments used to measure social 

skills (assertiveness) and musical performance were the observation guide and the assertiveness 

questionnaire adapted from the ADCA-1 test. 

The conclusion of our research confirmed that there is no statistically significant relationship 

between the assertiveness style (social skills) and the musical performance of the students who 

are members of the UNT music band, since the existing relationship is positive but weak. 

 

Keywords: Social skills - musical performance - music band 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Trujillo la banda de música de la UNT es una importante agrupación música, 

desempeña un rol innegable en nuestro contexto social como institución difusora de la cultura 

y acervo musical. Así mismo, representa un proyecto artístico y educativo que ofrece 

oportunidades de formación, creación e interpretación musical a los estudiantes de nuestra 

primera casa de estudios. Alrededor de ella se congregan, en cada una de sus presentaciones, 

los habitantes de la localidad posibilitando el fortalecimiento del tejido social, cívico y 

cultural. 

La interacción y dinámicas internas de esta banda de música son muy variadas, se conjugan 

las habilidades sociales (asertividad) con el constante desempeño musical de los alumnos y 

director en los ensayos y presentaciones.   

El presente trabajo de investigación nos proporcionó conocer objetivamente la relación entre 

las habilidades sociales (asertividad) y el desempeño musical de los alumnos que integran la 

banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo. 

Se realizó la investigación recogiendo información relevante a través de una prueba diagnóstica 

sobre, esto nos permitió recoger datos importantes para la elaboración de nuestra propuesta.  

La investigación presente se organizó de la siguiente manera: 

En el capítulo I el problema de investigación, en el que destacan: el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, la justificación, los antecedentes y los objetivos. 

En el capítulo II está conformado por el marco teórico donde se establece conceptos y 

fundamentos teóricos, que sustentan la investigación, tales como la programación curricular, 

el folklore, los instrumentos folklóricos e importancia del folklore en el contexto educativo. 

En el capítulo III, se describe el marco metodológico que se utilizó para la investigación, donde 

se establece la hipótesis, variable, población y muestra, métodos   y técnicas de investigación 

En el capítulo IV concierne a los resultados En este, los resultados fueron presentados en 

cuadros de frecuencia y porcentajes, con la finalidad de que nos permita describir 

cuantitativamente los resultados. Luego se describió cada uno de ellos, y estos resultados 

fueron acompañados por sus respectivos gráficos. Seguidamente, se discutieron los resultados.  

Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones y sugerencias como resultado de la 

elaboración de la propuesta; culminando con las referencias bibliográficas y anexos que 

servirán para explicar, aclarar y sustentar el proceso de la investigación. 
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CAPITULO I 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática: 

El buen desempeño musical constituye uno de los aspectos fundamentales y el objetivo 

principal de los integrantes y el director de una agrupación musical. El lograr su realización 

supone la ejercitación de aspectos técnicos de la ejecución de su instrumento musical, 

manejo del lenguaje musical en todas sus dimensiones, estudio individual y grupal del 

repertorio propuesto. Sin embargo, el logro satisfactorio de un buen desempeño musical 

podría estar en función de las relaciones personales y de las habilidades sociales que 

resultan de este importante proceso.  

Respecto a los estudios realizados acerca de la influencia en el desempeño musical de 

aspectos relacionados con las habilidades sociales (asertividad) a nivel internacional, en 

Colombia, Arroyo (2018) aborda una investigación sobre la descripción de los elementos 

comunes entre la práctica musical y los componentes de las habilidades sociales. En 

nuestro país, Flores y Condori (2019) relacionan el desarrollo musical y aspectos 

socioculturales del conjunto de arte y folklore denominado Sicuris Juventud Obrera de la 

Ciudad de Puno. Así también, Castillo (2019) investiga sobre las habilidades sociales en 

el ensamble musical escolar.  

La Universidad Nacional de Trujillo desde su fundación, además de formar profesionales 

desde el aspecto académico, ha impulsado el desarrollo del arte por medio de sus diversos 

elencos artísticos como es el caso del grupo de danzas folclóricas “Minchanzaman”, Teatro 

Universitario, Orfeón Universitario y la Orquesta Filarmónica. 

En la actualidad, el arte de la música es reivindicado como parte de una nueva política de 

difusión artística cultural que fue impulsado desde la gestión rectoral del Dr. Orlando 

Velásquez Benítez, y fue en ese contexto en donde surgió la idea de crear la banda de 

música de esta casa de estudios. Esta agrupación musical fue formada en las fiestas 

navideñas en el año 2010 por iniciativa del señor C.P.C Lorenzo Pichón Rafael.  

El 15 de abril del 2011, contando con la presencia de jóvenes estudiantes universitarios 

con talento para la ejecución de instrumentos musicales y mediante la Resolución Rectoral 

N° 0491-2011/UNT, se oficializa la creación, implementación y operatividad de la banda 

de música de esta importante casa de estudios. 



12 
 

La banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo es uno de los elencos artísticos 

del centro cultural y está integrada por alumnos de las diversas escuelas académico 

profesionales que cultivan el arte de la música. Así también, sus presentaciones crean 

espacios para continuar consecuente y ascendentemente con el cultivo de las altas 

facultades expresivas, creativas y comunicativas, que el estudiantado volcará 

simultáneamente a la comunidad, y así mismo, el disfrute musical que la participación de 

la banda de música provee en las diferentes actividades significativas para la comunidad 

local, regional y nacional.         

La banda de música funciona en el local central de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Ahí se realizan las reuniones para la selección y audición de nuevos integrantes, ensayos 

para las presentaciones de proyección social a la comunidad y eventos artísticos culturales 

internos de la universidad.  

Cada nuevo año, las actividades de la banda de música se inician con la convocatoria a 

todos los estudiantes de las diferentes escuelas académicas profesionales de la UNT, 

interesados en participar de esta agrupación musical. La banda de música está configurada, 

en su instrumentación, por los siguientes instrumentos musicales: trompetas, clarinetes, 

saxofones, barítonos, trombones de varas, tuba, y percusión. El proceso de audición y 

selección de nuevos integrantes constituye un evento en donde los estudiantes que ejecutan 

un instrumento musical de viento metal, madera o percusión, se inscriben con el director 

de la banda de música. Esta fase finaliza con la audición de cada alumno que determina 

quienes son seleccionados según la disponibilidad de instrumental que posee la banda de 

música. En este proceso se observa que algunos alumnos integraron bandas de música en 

su época escolar y han dejado de ensayar durante algún tiempo (en el cual estuvieron 

preparándose para su examen de admisión). Esta nueva oportunidad de poder ejecutar 

nuevamente un instrumento musical y audicionar, genera un clima de ansiedad y ocasiona 

de que los alumnos demuestren cierta timidez, nerviosismo y un clima de desconfianza 

con sus nuevos compañeros de practica musical. Así mismo, una vez ya organizados los 

grupos de ensayo, de acuerdo a un horario establecido para las practicas individuales y 

grupales, se generan nueva situaciones y actividades inherentes a la práctica musical 

grupal; en donde se manifiestan nuevas relaciones interpersonales con el director de la 

banda de música, con los nuevos compañeros integrantes de la agrupación musical en 

donde deben  empezar a crear lazos de amistad, familiaridad, solidaridad, respeto, 

confianza, disciplina con el objetivo de que la dinámica de relaciones interpersonales  se 

vea fortalecida; las diferentes situaciones de adaptación a las recomendaciones del director 
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musical en los ensayos y presentaciones, tales como: calentamiento previo y estudio del 

instrumento musical, lograr una afinación adecuada en el grupo , controlar las dinámicas 

o matices de intensidad en los diferentes solos o dúos, la adecuada interpretación y 

articulación de las frases musicales de una obra, la limpieza de los instrumentos musicales, 

el ordenamiento de los estuches, accesorios y partituras, la disciplina y la valoración del 

silencio. Este nuevo modo de convivencia, de interrelaciones personales y dinámica grupal 

supone, en algunas veces, la presencia de pequeños conflictos en las relaciones 

interpersonales; las cuales si no son atendidas oportunamente podrían generar un clima 

social desfavorable para que la banda de música cumpla sus objetivos propuestos y un 

buen desempeño musical. Es aquí donde el estudiante instrumentista y el director de banda 

de música, deben poner a prueba sus actitudes y manejo positivo de sus habilidades 

sociales (asertividad); las cuales deben ser evaluadas, tratadas de la manera más 

socialmente aceptadas logrando así, posiblemente, el mejor desempeño musical en las 

actividades de proyección social y la dinámica grupal y clima afectivo favorable. 

El presente estudio investigó las influencias de las habilidades sociales (asertividad) en el 

contexto de las dinámicas y relaciones personales del director musical de la banda de 

música, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde una óptica social en donde el 

rol de guía o líder que conduce un grupo humano y en donde las relaciones interpersonales, 

el clima social y dinámica interna positiva de su liderazgo conduce a una optimización del 

trabajo en conjunto. Así mismo, al integrante de la banda de música cuya interpretación 

musical supone un objetivo importante para el grupo, e indudablemente su participación 

involucra aptitudes, actitudes y habilidades sociales que nutren de emoción positiva, de un 

clima social favorable para la buena marcha institucional y el buen desempeño musical.   

1.2. Formulación del problema: 

¿Cómo influye el nivel de las habilidades sociales (asertividad) en el desempeño musical 

de los alumnos integrantes de la banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo 

2019? 

1.3. Justificación de la investigación: 

La realización de esta investigación es conveniente para los estudiantes que integran la 

banda de música de la Universidad nacional de Trujillo. Porque podrán conocer 

indicadores referentes a sus estilos de asertividad o habilidades sociales que gravitan en el 

entorno de este importante elenco artístico. Así mismo, comprender la necesidad de un 

buen clima en las relaciones sociales para el logro de un buen desempeño musical. 

La relevancia social del presente estudio radica en que permitirá promover y enriquecer la 
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investigación musical, proporcionar indicadores sobre aspectos psicosociales del entorno, 

Además, busca ser una fuente de consulta para los docentes y estudiantes de nuestro medio; 

a fin de que obtengan información sobre las habilidades sociales en entornos musicales.  

Como implicaciones prácticas consideramos que es necesario orientar a futuros directores 

de bandas de música, coro y orquestas en la importancia del conocimiento y manejo de las 

habilidades sociales; teniendo en cuenta   que el cultivo y desarrollo de las mismas podrían 

proporcionar y facilitar el desempeño musical. Así también, la presente investigación 

proporcionará a los docentes una guía de observación que permitiría evaluar el desempeño 

musical de los alumnos. Esta investigación es necesaria para los estudiantes de la carrera 

profesional de música porque les permitirá abordar problemas similares cuyas variables, a 

pesar de que inciden en la práctica musical, resultan no estudiadas o investigadas. 

El valor teórico se evidencia cuando la información obtenida permitirá corroborar y 

revalorar las ideas de Goleman acerca de la inteligencia social. 

La utilidad metodológica de la presente investigación es manifiesta porque permitirá 

ayudar a los docentes directores de bandas de música de las instituciones educativas, coro, 

orquestas u otras agrupaciones musicales de nuestro medio porque el manejo de las 

habilidades sociales podría conducir a una mejora del desempeño musical del grupo.    

1.4. Antecedentes.  

A nivel internacional encontramos la siguiente investigación: 

Arroyo, J. (2018) en su estudio de investigación para optar el grado de bachiller en artes, 

titulado “Elementos comunes entre la práctica musical y los componentes de las habilidades 

sociales”; realizada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá. el objetivo 

fue analizar los componentes estructurales de la música y los componentes de las 

habilidades sociales. La investigación utiliza un diseño descriptivo y el instrumento 

utilizado para el recojo de datos fue el cuestionario. La investigación concluye que se 

observan numerosos atributos semejantes, analogías y paralelos que permiten suponer la 

existencia de una correspondencia más allá de la casualidad o coincidencia fortuita entre la 

práctica musical y los componentes constitutivos de las habilidades sociales. El aporte 

principal de este trabajo consiste en la identificación de esos elementos comunes y paralelos 

entre la habilidad social y la música desde perspectivas del desempeño, conductas, 

fenómenos neurobiológicos, históricos y culturales. 

A nivel nacional encontramos las siguientes investigaciones:  

Flores D. y Condori J. (2019) con su estudio de investigación, para optar el título 

profesional de Licenciado en Educación Artística, Especialidad de Música, titulado 
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“Desarrollo Musical y Sociocultural del Conjunto de Arte y Folklore Sicuris Juventud 

Obrera de la Ciudad de Puno-2018” realizado en la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública de Puno. El objetivo fue conocer el desarrollo musical y sociocultural del 

Conjunto de Arte y Folklore Sicuris Juventud Obrera de la ciudad de Puno desde el año 

1884 hasta el 2018. La investigación corresponde al diseño de investigación etnográfica y 

la muestra estuvo constituida por las personas involucradas con el conjunto de Arte y 

Folklore Sicuris “Juventud Obrera” de la ciudad de Puno y los instrumentos utilizados para 

el recojo de datos fueron la ficha de observación y la guía de entrevista. La investigación 

concluye que el conjunto de Arte y folklore Sicuri Juventud Obrera en todo su desarrollo 

logro subsistir y adecuarse a diversos acontecimientos, conflictos, ideales y prácticas, de 

carácter sociocultural por ser una expresión musical heredada de practica colectiva y que 

cuenta con una organización adecuada.  

Castillo P. (2019) con su estudio de investigación, para optar el grado académico de 

Bachiller en Educación, Arte y Cultura, titulado “Habilidades sociales en el ensamble 

musical escolar” realizada en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas de Lima. El objetivo de este trabajo fue mostrar cómo el ensamble musical, sirve 

como canalizador para promover las relaciones interpersonales. La investigación 

corresponde al diseño de investigación descriptiva. La muestra estuvo constituida por los 

ensambles de música escolar del distrito de Lima. El instrumento utilizado para el recojo 

de datos fue la guía de observación. Se concluye la música puede ser muy beneficiosa para 

la potenciación de las capacidades sociales y el alto nivel académico. 

Arrazola (2019) con su estudio de investigación para optar el título profesional de 

licenciado en arte-música, titulado “Nivel del desempeño laboral en los docentes 

ordinarios, contratados y los practicantes en el área de música de las bandas escolares de la 

ciudad de Puno- 2019”; realizada en la Universidad Nacional del Altiplano Facultad de 

Ciencias Sociales Escuela Profesional de Arte de Puno. El objetivo fue conocer el nivel de 

desempeño laboral de los docentes ordinarios, contratados y los practicantes en el área de 

música de las bandas escolares de la Ciudad de Puno 2019. La investigación corresponde 

al diseño de investigación cuantitativa. La muestra estuvo constituida por 08 bandas 

escolares o denominados bandas sinfónicas, bandas de guerra de las I.E.S de la Ciudad de 

Puno. Los instrumentos utilizados para el recojo de datos fueron la encuesta y ficha de 

observación. Se concluye que el nivel de desempeño laboral de los docentes de las bandas 

escolares de la ciudad de Puno 2019, es regular para los docentes ordinarios, bueno para 

los docentes contratados y practicantes, estos resultados son reforzados con la evaluación 
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al docente obteniendo que el nivel de interpretación musical de los docentes ordinarios, 

contratados y practicantes en función a la afinación, lectura musical, postura y digitación, 

se encuentran en la intensidad de mayor a menor grado relacionado con bueno, seguido de 

regular, malo y muy bueno.  

Terán (2016) con el estudio de investigación para optar el grado de maestría en educación, 

titulado “Influencia de la música y los videoclips en la conducta de los adolescentes del 

cuarto grado de la I.E. “San Agustín de Catache” – Santa Cruz 2016” realizada en la 

Universidad César Vallejo de Trujillo. El objetivo fue determinar la influencia de la música 

y los videos clips en la conducta de los adolescentes. La investigación corresponde al diseño 

de investigación descriptiva correlacional, la muestra estuvo constituida por 32 alumnos. 

El instrumento utilizado para el recojo de datos fue la guía de observación. Se concluye que 

existe una relación significativa entre las variables música y videoclips alienantes y 

conducta de los adolescentes, es decir la relación entre ambas variables es muy alta y 

positiva, esto indica que, a más identidad con la música y videoclips, más conductas y 

actitudes inadecuadas en los adolescentes. 

Vargas (2014), con su estudio de investigación para optar el título de licenciatura en 

educación musical, titulado “Formación de una orquesta de cámara estudiantil para mejorar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes del 6° grado de educación primaria de la 

I.E. Virgen del Carmen del centro poblado Alto Trujillo-El Porvenir. Trujillo 2013” 

realizada en el Conservatorio Regional de Música del Norte Publico “Carlos Valderrama” 

de Trujillo. El objetivo fue determinar la influencia de formar una orquesta de cámara en 

la mejora de las relaciones interpersonales. La investigación corresponde al diseño pre 

experimental, la muestra estuvo constituida por 28 alumnos. El instrumento utilizado para 

el recojo de datos fue la guía de observación. Se concluye que la formación de la orquesta 

de cámara estudiantil mejora significativamente las relaciones interpersonales en los 

estudiantes. Se pudo identificar que, al pertenecer a la orquesta, los estudiantes mejoraron 

significativamente el grado de comunicación asertiva, se observó en ellos el respeto y la 

tolerancia hacia sus compañeros.  

Santos (2014), con su investigación para optar el grado de licenciatura en educación 

musical, titulado “Actitud personal del director en las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la orquesta sinfónica de la ciudad de Trujillo en el año 2013”, realizada en el 

Conservatorio Regional de Música del Norte Público “Carlos Valderrama” de Trujillo. El 

objetivo fue determinar la actitud personal del director en las relaciones interpersonales de 

los miembros de la orquesta sinfónica de Trujillo. La investigación corresponde al tipo 



17 
 

descriptivo- correlacional, y la muestra estuvo constituida por los integrantes de la orquesta 

sinfónica de la ciudad de Trujillo. El instrumento utilizado para el recojo de datos fue una 

escala de actitudes. Se concluye que la actitud personal del director influye 

significativamente en las relaciones interpersonales, interacción, tolerancia, cooperación y 

motivación   entre los miembros de las orquestas sinfónicas de la ciudad de Trujillo.  

1.5. Objetivos de la investigación: 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye el nivel de las habilidades sociales (asertividad) en el 

desempeño musical de los alumnos integrantes de la banda de música de la 

Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

1.5.2. Objetivos específicos 

▪ Determinar el nivel de habilidades sociales (asertividad) de los alumnos 

integrantes de la banda de músicos de la Universidad Nacional de Trujillo,2019. 

▪ Determinar el nivel de desempeño musical de los alumnos integrantes de la 

banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo,2019 

▪ Establecer como influye el nivel de las habilidades sociales (asertividad) en el 

acompañamiento armónico rítmico de los alumnos integrantes de la banda de 

música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

▪ Identificar como influye el nivel de las habilidades sociales (asertividad) en la 

interpretación melódica de las obras de los alumnos integrantes de la banda de 

música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

▪ Determinar cómo influye el nivel de las habilidades sociales (asertividad) en la 

comunicación con el director musical, de los alumnos integrantes de la banda 

de música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

▪ Determinar cómo influye el nivel de las habilidades sociales (asertividad) en el 

manejo del estilo y forma de una obra musical, de los alumnos integrantes de la 

banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La asertividad. 

2.1.1. Las habilidades sociales. 

Existen muchas definiciones para explicar el concepto de habilidades sociales. Pero 

todas ellas contienen el siguiente común denominador. “Habilidades sociales como 

un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Las 

habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar de habilidades, nos 

referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que 

no, hacer una petición, responder a un saludo, manejar un problema con una amiga, 

empatizar o ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, 

decir cosas agradables y positivas a los demás” (Monjas, 1998, p.18). 

Estas conductas son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación 

de los propios derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad 

en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y 

la resolución de problemas. 

Las habilidades sociales han sido tratadas por numerosos autores en diferentes 

escuelas, uno de los máximos exponentes es Solter, que es reconocido como padre 

de la terapia de conducta, quien en 1949 introdujo en término basado en la necesidad 

de aumentar la expresividad de los individuos, algunas de las sugerencias son 

utilizadas en la actualidad. 

Desde esa fecha a al actualidad han surgido varios criterios que distan más o menos 

del primero, sin embargo se mantiene la esencia donde se encuentran exponentes 

como Wolpe (1958), Phillips (1985), Kedor (1987) y finalmente Caballo quién en 

1987 emite un criterio con la cual la mayor parte de los investigadores trabajan en la 

actualidad el tema. 

Los trabajos se basan en la realización de un entrenamiento de Habilidades Sociales 

la cual esta matizada por un conjunto de técnicas o momentos específicos que ayudan 

a desarrollar el déficit de Habilidades sociales en áreas y vida de un individuo. 

Cuando se habla de habilidades decimos que una persona   es capaz de ejecutar una 

conducta, si hablamos de habilidades Sociales decimos que la persona es capaz de 

ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables. El término habilidad 
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puede entenderse como destreza, diplomacias, capacidad, competencia, aptitud. Su 

relación conjunta con el término social nos revela un conjunto de acciones de uno 

con los demás y viceversa.    

2.1.2. Definición de asertividad. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el estudio de las habilidades es el 

reforzamiento que pueden tener dos manifestaciones tanto social como individual. 

Para la ejecución de una conducta social habilidosa pueden coexistir los dos 

reforzamientos o uno de ellos; puede ser una conducta habilidosa para el individuo 

siempre que implique crecimiento y desarrollo. Este último aspecto es el que 

constituye un subconjunto dentro del marco de las habilidades sociales, ha sido 

definido con el término Asertividad. 

Desde la perspectiva psicológica, García (2010) definió que "la conducta asertiva es 

la expresión adecuada socialmente aceptable dirigida hacia otra persona, de 

cualquier emoción que no se a la respuesta de ansiedad" (p.29). 

Por su parte, Rich y Schroeder (1976) consideran a la conducta asertiva como la 

habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una situación 

interpersonal a través de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión 

se arriesga a la pérdida de reforzamiento o incluso al castigo (p.49). 

Alberti y otros (1977) definieron la asertividad como: Un conjunto de conductas 

emitidas por una persona en un contexto interpersonal, que expresan los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de esa persona de un modo 

directo, firme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos y actitudes, 

deseos, opiniones y derechos de otras personas. (p.68) 

La Asertividad proviene de un modelo clínico cuya definición apunta a un gran 

conjunto de comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad social 

de expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias en forma adecuada al 

medio y en ausencia de ansiedad, para esto se requiere naturalmente buenas 

estrategias comunicacionales, pero sin embargo el concepto de Asertividad ha 

evolucionado considerándose que la conducta asertiva se refiere a aquellos 

comportamientos interpersonales cuya ejecución implica cierto riesgo social, es 

decir que es posible la ocurrencia de algunas consecuencias negativas en el término 

de evaluación inmediata y/o rechazo. 

Por lo tanto la conducta asertiva es aquella que le permite a la persona expresar 

adecuadamente oposición y afecto de acuerdo a sus objetivos, respetando el derecho 
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de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta, cuándo la persona percibe que 

su conducta no es aceptada por la sociedad, se ve a sí mismo como un ser socialmente 

inaceptable y esto se convierte en un aspecto dominante en su percepción del yo, el 

razonamiento externo también neutraliza la introducción de conflictos para la cuál 

todavía no se esta preparado. Es por esto una vez reforzada la autoestima de una 

forma asertiva pudiéramos eliminar la ansiedad y desarrollar ciertas disposición para 

el intercambio, entonces se encontrará preparado para afrontar las consecuencias del 

acto y poder afrontar la crítica.   

2.1.3. Modelos teóricos de la asertividad. 

Figueroa y Navarrete (2012) consideran los siguientes modelos relacionados a la 

asertividad. 

A. Modelo conductual. 

Este modelo considera que la asertividad es aprendida por medio de las 

experiencias interpersonales, y que podemos conservarlas o cambiarlas de 

acuerdo al entorno donde nos encontremos, este modelo se basa en desarrollar la 

competencia social de resolución de conflictos. No considera a las creencias, 

ellos se centran en las conductas observables, es así que se le sitúa dentro del 

enfoque conductista donde el principal personaje es Skinner, quien afirmo que 

los seres humanos tienen la capacidad de modificar y cambiar sus conductas. 

Skinner en 1986 menciona que el tipo de conducta que expresa un individuo 

(pasivo, asertivo o agresivo) va a depender de las consecuencias de su 

comportamiento en una situación específica, si sus resultados fueron positivos la 

persona conservará esa conducta, pero si fueron negativos tratará de modificar 

su conducta hasta que sus resultados sean positivos. 

B. Modelo social. 

Este modelo es considerado como la base al estudiar la asertividad, pues la define 

como la capacidad para percibir y responder ante estímulos sociales. La 

asertividad vendría ser el resultado de un aprendizaje desde la niñez producto de 

la imitación de patrones interacciónales. Bandura plantea que las personas no 

nacen con conductas innatas, sino que las van adquiriendo a lo largo del tiempo, 

sea por la experiencia o la observación, considera también que la conducta es 

resultado de las relaciones sociales en diversas situaciones. A lo largo de la vida 

se van teniendo diversas relaciones influenciadas por factores personales y 

ambientales y dependiendo del tipo de ambiente que lo rodee se aprenderán 
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diversas formas de conducirse. Es así que este modelo considera que la conducta 

asertiva, agresiva y pasiva son aprendidas mediante la interacción social, 

incluyendo las actitudes, las creencias y las normas, dependiendo del contexto 

donde se encuentren. 

C. Modelo cognitivo. 

La asertividad es estudiada por este modelo como un proceso cognitivo que 

muestra como característica la capacidad de resolución de problemas 

interpersonales; considera el comportamiento asertivo como una forma de 

expresar lo que pensamos y sentimos respetando nuestros derechos y el de los 

demás. El proceso cognitivo basado en las ideas fue denominado cognitivo por 

Swenson y refiere que el principal cambio que se observa en la conducta es 

cuando se produce la comprensión, es por ello que está teoría es la más aceptada 

ya que permite explicar la solución de problemas, el procesamiento de 

información, el razonamiento y la memoria. Esta teoría considera que para 

relacionarse con los demás es necesario analizar las creencias sobre sí mismo y 

sobre las demás personas; pues la percepción que el individuo tenga, va a influir 

en la interacción y comunicación con su entorno.  

2.1.4. Componentes de la asertividad. 

Según Sosa (2011) la asertividad presenta tres componentes:  

a. No verbales: se considera señales no verbales a los gestos, miradas, posturas; las 

personas que no han desarrollado su asertividad carecen de este tipo de lenguaje, 

pues este tipo de comunicación va a reemplazar palabras por emociones inclusive 

llegando a contradecir lo que se emite de forma verbal. 

b. Paralingüísticos: se refiere a las señales vocales que varían el sentido de los que 

se quiere expresar, por ejemplo, el tono de voz puede producir mensajes diferentes. 

Entre las señales tenemos el tono de voz, el volumen, la claridad, la velocidad, 

entre otras. Las personas asertivas pueden enfrentar conversaciones aversivas e 

intercambiar opiniones. 

c. Verbal: es la capacidad de la persona al transmitir un mensaje a través del uso de 

palabras, controlando sus emociones y emitiendo señales verbales congruentes 

con las no verbales, esto garantizara una buena relación interpersonal. 
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2.1.5. Tipos de asertividad. 

Magaz (2008) considera dos sub escalas de asertividad: autoasertividad y hetero 

asertividad: 

a. Auto – asertividad: está relacionado con el respeto hacia uno mismo y a la 

aceptación del yo, reconocen sus deseos, ideas, gustos, preferencias, deciden de 

manera autónoma, tienen iniciativa propia y analizan las consecuencias de sus 

actos.  

b. Hetero – asertividad: relacionado con la comprensión y el respeto hacia los 

demás, a su expresión, valores, gustos, emociones, deseos y preferencias. 

Por lo tanto, la auto-asertividad está orientada a poder expresarse libremente, a 

reconocer ideas y sentimientos propios, a respetarse uno mismo, y comportarse de 

acuerdo a ello. Y la hetero asertividad está orientada a reconocer estos mismos 

derechos en los demás. La diferencia a nivel comportamental en ambas dimensiones 

son las que van a determinar un estilo de interacción social: asertivo, agresivo, pasivo 

o pasivo-agresivo (Santrock, 2004). 

El estilo pasivo, mantiene una elevada hetero asertividad y una escasa auto-

asertividad, la persona suele reconocer y aceptar la expresión de las demás personas, 

sin embargo, no lo reconoce en sí mismo. En cambio, una elevada auto-asertividad y 

una escasa hetero asertividad determinaran un estilo agresivo, donde los derechos 

propios están sobre los derechos de los demás. Cuando la persona no reconoce sus 

derechos ni los derechos de los demás, puede mostrar actitudes y comportamientos 

pasivos o agresivos (estilo pasivo-agresivo). El estilo asertivo, se caracteriza por el 

equilibrio entre ambas dimensiones y se encuentra dentro de la definición de 

asertividad como el comportamiento que muestra la persona cuando logra expresar lo 

que piensa y siente, reconociendo y respetando que las demás personas tengan el 

mismo derecho de expresión. (Pain, 2008). 

2.1.6. Niveles de la asertividad. 

Según García y Magaz (1995) los niveles de la asertividad son los siguientes: 

a. Asertividad alta. 

Las personas con una asertividad alta, expresan adecuadamente sus emociones, 

utilizan frases sencillas y directas, se sienten seguros de lo que piensan y no tienen 

miedo de decirlo ni tan poco pretenden influir en los otros, expresándose en 

primera personas y realizando declaraciones sinceras sobre sus sentimientos 
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b. Asertividad media. 

Las personas con una asertividad media se expresan de forma adecuada y directa, 

tratan de expresar sus pensamientos sin influenciar en los demás, dispuestas a 

defenderse ante 

c. Asertividad baja. 

Las personas con asertividad baja, tienden a tener una mala comunicación con sus 

pares, gritan, levantan acusaciones, y dicen mensajes que pueden herir 

susceptibilidades. Suelen ser sarcásticas, petulantes, con actitud de rudeza y 

superioridad. 

2.1.7. Características de la persona asertiva. 

Las personas asertivas tiene la capacidad de poder expresar sus deseos, sentimientos 

y pensamientos, con facilidad para buscar solución a los problemas; estas personas 

reconocen sus errores sin sentirse culpable, pueden conversar con los demás sin entrar 

en conflicto llegando a tener una relación positiva con su entorno. 

Según Pérez (2013), una persona asertiva es aquella capaz de expresar sus 

sentimientos, percepciones y opiniones propias, relacionándose con su entorno de 

forma amable, respetando las opiniones de las demás personas y logrando una 

comunicación clara y apropiada. 

2.1.8. Factores que contribuyen al desarrollo de la asertividad. 

García y Magaz (1995) manifiestan que los factores que contribuyen en el desarrollo 

de la asertividad son:  

▪ Pensar y ayudar a pensar asertivamente: un individuo que piensa asertivamente se 

caracteriza porque reduce sus ideas irracionales, y más bien construye una forma 

de pensar donde reconoce sus derechos y el de los demás. 

▪ Sentir y ayudar a sentir asertivamente: un individuo asertivo es capaz de reconocer 

sus propias emociones, disfrutarlas y expresarlas, y no solo ello sino que el 

reconocerlas lo va a llevar a sentirse bien consigo mismo y ayudará a sentirse bien 

a los demás. 

▪ Comunicarse y ayudar a comunicarse asertivamente: el individuo asertivo maneja 

un estilo de comunicación tolerante y reflexivo, mantiene un nivel de comunicación 

donde puede intercambiar ideas, sentimientos y pensamientos con aquellos que lo 

rodean. 
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2.1.9. Factores que dificultan el desarrollo de la asertividad. 

Según García y Magaz (1994) los factores que dificultan el desarrollo de la asertividad 

son los siguientes: 

▪ Familias represivas con sus hijos. 

▪ Falta de afecto en la etapa de la infancia. 

▪ Problemas de comunicación interpersonal.  

▪ Sobre valoración de las opiniones de otros. 

▪ Patrones de sumisión y docilidad de la mujer y arrogancia del hombre. 

▪ Autoestima baja. 

2.2. El desempeño musical. 

2.2.1. Definición. 

El término desempeño musical puede entenderse también como desempeño musical. 

Y en términos generales el desempeño o rendimiento musical puede entenderse 

como el fruto de un elevado dominio de las obras que se interpreta, junto con la 

capacidad de gestionar eficazmente su desempeño en diversas situaciones. 

Dos aspectos claves tienen que ver con un n buen desempeño o rendimiento musical, 

estos son el dominio técnico y musical de lo que el músico presenta, lo cual es una 

consecuencia de un trabajo en profundida de las obras, que incluye aspectos como 

una buena comprensión musical, la resolución efectiva de dificultades, un control 

muscular fluido de la acción musical y la integración de las diversas secciones en un 

todo coherente. El otro aspecto lo constituye la capacidad de gestionar eficazmente 

los recursos personales de control con el fin de ser capaz de mostrar el nivel de 

dominio en situaciones propias de la actividad musical, como es el caso de 

conciertos, pruebas, audiciones, etc. 

2.2.2. La evaluación del desempeño musical. 

En lo que respecta a la evaluación del desempeño musical, Capristán (2017) 

proporciona las siguientes consideraciones: 

La evaluación del desempeño musical constituye la apreciación de una ejecución 

musical, y como todo arte, está determinada por aspectos subjetivos. Entre esos 

aspectos se encuentra lo que el espectador cree sentir al momento de escuchar una 

ejecución. Si cree haber disfrutado de la ejecución, entonces ésta será evaluada como 

buena; si la ejecución no fue de su agrado, la juzgará insatisfactoria. No obstante, ¿el 

espectador es consciente de las razones que le llevaron a disfrutar la ejecución o de 

lo que no le permitió disfrutarla? Tal vez un espectador común no tendría que ser 
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necesariamente consciente de esto, pero en el caso de un evaluador, especialmente 

si se trata de un docente, la apreciación sistemática y la consciencia de las razones 

por las cuales una ejecución es o no aceptable, son tareas esenciales a su labor 

docente. Es importante tomar en cuenta de que los niveles de apreciación de una obra 

musical son muy diferentes, varían de persona a persona; la manera de valorar el 

desempeño musical de un espectador común frente a un especialista en el área de la 

música va a diferir de manera considerable debido al nivel de análisis y objetividad 

del evento sonoro del especialista. 

Así mismo, evaluar una ejecución musical implica medir la calidad de una gran 

variedad de factores que suceden de manera simultánea en un breve lapso. Afinación, 

fraseo, articulación, dinámica, agógica, técnica, precisión rítmica, respiración y 

desenvolvimiento escénico son algunos de esos factores; sin tomar en cuenta la 

diversidad de parámetros y niveles de desempeño que deben considerarse para 

medirlos. La ejecución musical instrumental representa un acontecer de eventos 

sonoros a través del tiempo. La compleja naturaleza interactiva de las presentaciones 

sonoras tonales y rítmicas simultáneas proporciona un reto para aquellos que 

intentan escuchar una ejecución musical instrumental con especificidad. Al respecto, 

es indudable mencionar que todo este conjunto de variables cuyos parámetros son 

exclusivamente referidos a las diversas dimensiones de la música se realizan, muchas 

veces, en el periodo de tiempo en la que se desarrolla la obra musical y es en este 

espacio en donde el observador o evaluador debe ponderar variables musicales, 

emocionales y algunas otras variables extrañas que podrían intervenir de manera 

favorable o desfavorable en el buen desempeño musical de la agrupación. 

2.2.3.  Aspectos centrales del desempeño musical del instrumentista  

Respecto a los aspectos centrales del desempeño de la ejecución musical del 

instrumentista Shifres (1994), menciona que la ejecución musical ha sido abordada, 

según las épocas, desde diferentes perspectivas: a partir del siglo XVIII. C.Ph.E. 

Bach y J. Quantz presentaron, algunos de los tópicos principales que conciernen a la 

labor interpretativa: la ornamentación, la articulación, la interpretación rítmica de la 

escritura, entre otros aspectos. El siglo romántico introdujo la idea de que la 

verdadera interpretación musical es la que se realiza yendo más allá de lo que está 

escrito en la partitura en un afán de encontrar y expresar el significado inmanente 

que la obra encierra. A partir de aquí, la tarea de ejecución se bifurca en dos grandes 

ejes de análisis, que durante mucho tiempo aparecieron como dicotómicos: la técnica 
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(aspecto mecánico-motriz) y la interpretación propiamente dicha (aspecto expresivo-

comunicativo). Como veremos, la ejecución musical durante el siglo XX ha estado 

condicionada en muchos aspectos por la influencia romántica. 

En este marco, el aprendizaje de un instrumento se ha abordado, por lo general, desde 

estas dos áreas, “técnica” e “interpretación”, que se presentan, según los casos, 

integradas en diversos grados. Los cierto es que aparentemente la dicotomía técnica-

interpretación estaría, hoy en día, superada. De este modo se reconoce la interacción 

de ambas áreas en la resolución de la labor interpretativa. (Moore, 1989).  

Durante este siglo, las corrientes interpretativas más tradicionalistas adjudicaron la 

habilidad interpretativa a procesos metacognitivos que tienen lugar en el momento 

de la ejecución y que son dependientes de la corriente empática establecida entre el 

intérprete y la obra: Decía Alfred Cortot: "De la comprensión cada vez más íntima 

del misterio profundo del arte, nacerá, tal vez, en algún momento sagrado de sus 

estudios ese estremecimiento interior que hace presentir la proximidad de la verdad 

artística"(Trad. 1954). Esto conduce a interpretaciones arbitrarias, en las que el 

criterio principal para la toma de decisiones interpretativas es “el buen gusto” del 

ejecutante, buen gusto que, por otro lado, se presenta como un don innato y no como 

el resultado de un proceso de refinamiento de la musicalidad, y además, bajo esta 

óptica es poco lo que la enseñanza puede brindar al estudiante: como opinaba 

Riemann, (2005) “Interpretar una obra de arte no significa traducir simplemente los 

signos gráficos en sonidos efectivos; sino compenetrarse profundamente con la obra, 

sentirla intensamente e infundirle nueva vida sonora. Es evidente que esto no se 

enseña ni se alcanza por ningún sistema pedagógico”. El análisis de éstos revela el 

significado de la música. Pero no su expresión. La expresión está determinada en el 

segundo de los grados considerados: el de los atributos superficiales -dinámica, 

calidad sonora, tempo, agógica, etc.-Sobre estos opera el intérprete (p.2-7). 

2.2.4. Desempeño musical grupal. 

Dentro de la agrupación musical, el trabajo de ejecución instrumental individual, 

realizado de manera prolija por cada integrante de la banda de música, se 

complementa con la interacción del desempeño de otros instrumentistas de las 

diferentes familias instrumentales (viento madera, viento metal y percusión) y es este 

el momento más propicio para unir esfuerzos y lograr encaminar al grupo a un buen 

desempeño musical y en donde se unen las habilidades musicales individuales bajo 

la organización del director de la banda. Rink (2002) se refiere al respecto: La 
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interpretación en grupo implica una interacción musical y social entre varios 

intérpretes. El término ensamble significa “juntos” en francés, y se utiliza para 

designar una variedad aparentemente infinita de agrupaciones musicales, desde un 

dúo hasta una orquesta sinfónica. Al mismo tiempo, y al igual que su equivalente 

español conjuntos, también refiere el grado de precisión con el que los músicos 

interpretan juntos: se dice que un grupo está muy conjuntado cuando es bueno, 

mientras que uno inferior puede estar "poco conjuntado”. 

Los aspectos en particular están constituidos por: la coordinación (mantener el 

tempo), la comunicación (señales auditivas y visuales), el papel del individuo 

(expresividad e interpretación subjetiva) y los factores sociales (manejo del liderazgo 

en el contexto de la dinámica grupal y las relaciones sociales en su interior) (Rink, 

p.183-197). 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Hipótesis. 

3.1.1. Hipótesis general. 

Hi: El nivel de las habilidades sociales (asertividad) influye significativamente en el 

desempeño musical de los alumnos integrantes de la banda de música de la 

Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

Ho: El nivel de las habilidades sociales (asertividad) no influye significativamente 

en el desempeño musical de los alumnos integrantes de la banda de música de 

la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

▪ El nivel de habilidades sociales (asertividad) es alto en los alumnos integrantes 

de la banda de músicos de la Universidad Nacional de Trujillo,2019. 

▪ El nivel de desempeño musical es alto en los alumnos integrantes de la banda 

de música de la Universidad Nacional de Trujillo,2019 

▪ El nivel de las habilidades sociales (asertividad) influye significativamente en 

el acompañamiento armónico rítmico de los alumnos integrantes de la banda de 

música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

▪ El nivel de las habilidades sociales (asertividad) influye significativamente en 

la interpretación melódica de las obras de los alumnos integrantes de la banda 

de música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

▪ El nivel de las habilidades sociales (asertividad) influye significativamente en 

la comunicación con el director musical, de los alumnos integrantes de la banda 

de música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

▪ El nivel de las habilidades sociales (asertividad) influye significativamente en 

el manejo del estilo y forma de la obra musical, de los alumnos integrantes de 

la banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019. 

3.2. Variables  

A. Habilidades sociales: Asertividad. 

B. Desempeño musical. 

3.2.1.  Definición Conceptual  

a. Variable independiente: Habilidades sociales (asertividad) 

Según Caballo (1987) define a las habilidades sociales (asertividad) como: la 

conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 
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individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de 

futuros problemas (p.80).  

b. Variable dependiente: Desempeño musical  

Lo constituye el dominio elevado en la interpretación de una obra musical, junto 

con la capacidad de gestionar eficazmente su desempeño en diversas situaciones. 

3.2.3. Definición operacional 

a. Variable independiente: Habilidades sociales (asertividad) 

Constituye la conducta socialmente habilidosa (asertiva) emitidas por un 

alumno que integra la banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo 

en un contexto interpersonal; a través de la cual expresa  sus sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de 

conflictos en el interior o exterior del grupo musical. Será medida mediante la 

respuesta de los estudiantes a un cuestionario. 

b. Variable dependiente: Desempeño musical. 

Es la calidad demostrada por los estudiantes durante la  interpretación de 

diferentes obras musicales como parte de la banda de música de la Universidad 

Nacional de Trujillo, capacidad que será medida mediante la aplicación de una 

guía de observación, la misma que tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

acompañamiento armónico, interpretación melódica, comunicación con el 

director de la banda y el conocimiento del estilo y forma de las obras musicales. 
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 3.3. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMENTO DE RECOJO DE 

DATOS 

HABILIDADES 

SOCIALES 

(asertividad)  

AUTO ASERTIVIDAD 

(respeto a uno mismo) 

Expone su opinión propia. 

Expresa sus emociones. 

Le interesa los que los demás piensan de él. 

Se muestra a los demás cuando expresa sus emociones. 

Cuando se equivoca lo reconoce ante los demás. 

Es tolerante consigo mismo. 

Enfrenta la frustración. 

Flexibilidad en sus opiniones.  

Recibe elogios sin dificultad. 

Reconoce su desconocimiento frente a algún tema. 

No tiene en problemas expresar emociones como la tristeza.  

Tolerancia frente a al frustración en temas académicos.  

 

 

 

CUESTIONARIO 

 HETERO 

ASERTIVIDAD 

Acepta las críticas de los demás. 

Demuestra tranquilidad frente a las críticas. 

Reconoce que se equivoca algunas veces. 

No me preocupa el desconocer algo. 

Realizo preguntas con facilidad. 

Pido favores sin dificultad. 

No me cuesta decir que no frente a algo que no me gusta. 

No tengo problema en que me contradigan. 

No tengo si los demás no me comprenden. 

No tengo problema si las personas cambian de opinión. 

No tengo problemas si una persona conocida toma una decisión 

equivocada. 

Tolero el comportamiento diferente de las personas.   

 

CUESTIONARIO 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

DESEMPEÑO 

MUSICAL   

Participación en el 

desarrollo del 

Acompañamiento 

Armónico/ritmo de 

las obras. 

El ensayo del acompañamiento rítmico/ armónico permite un buen desempeño musical de la banda de música. 

Saber solfear. 

Marcar habitualmente el tempo con el pie y golpeando el piso distorsiona la concentración rítmica del grupo. 

Usar adecuadamente el metrónomo y el afinador; 

Adecuada orquestación y armonización de las obras del repertorio. 

Comunicación adecuada en el salón de ensayo. 

Participar en la 

Interpretación 

Melódica de las 

obras. 

Dominar adecuadamente la técnica instrumental. 

Adecuada notación musical y la legibilidad de los signos en las partituras. 

Conocer el fraseo musical de los instrumentistas y el solista. 

Usar de manera correcta la respiración y articulaciones por el instrumentista. 

Controlar adecuadamente de las dinámicas o matices de intensidad. 

Memorizar las obras a ejecutarse. 

Utilizar instrumentos musicales de calidad profesional. 

Mantener en optimo estado el instrumento musical y accesorios. 

Buen acondicionamiento acústico de la sala de ensayo.    

Establecer 

comunicación 

del director de la 

Banda de música. 

La comunicación del director de la banda y los ejecutantes debe ser clara, fluida y amena. 

El respeto mutuo entre instrumentistas y el director. 

La comunicación del director e instrumentistas acerca del mantenimiento y cuidado del instrumental. 

Buena quironimia o gestos del director. 

Adecuados medios didácticos fijos e impresos (pizarra, avisos, carteles, afiches). 

La afinación del ejecutante, debe estar lista y bien controlada. 

El adecuado orden de los archivos de las partituras. 

Ensayar de forma individual y grupal de acuerdo a sus familias de instrumentos (maderas, metales, percusión) 

Programar un ensayo general en el lugar donde se realizará el concierto de la banda, con la finalidad de lograr conocer la acústica del recinto. 

Programar horarios adecuados.    
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Conocimiento del 

estilo y forma de 

las obras musical 

que interpreta la 

Banda de música. 

Conocer la sintaxis musical y estructura de la obra. 

Analizar la historia de las obras, biografías de los autores. 

El uso de medios informáticos y audiovisuales de las obras musicales del repertorio en estudio interpretado por otras bandas de música. 

Conocer el estilo y forma de las obras musicales. 

Conocer la notación musical no convencional y notación contemporánea de la música. 

La adecuada interpretación del carácter de la música de las obras mostrado por el ejecutante. 

Conocer términos musicales en otros idiomas.  

Sugerir a los instrumentistas portar un lápiz para anotar correcciones y sugerencias interpretativas. 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

Está constituida por los integrantes de los elencos artísticos Grupo de Danzas 

Folclóricas, Orfeón Universitario y Banda de Música del área de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo; los cuales en su totalidad 

suman 150 estudiantes. 

3.4.2. Muestra 

Está constituida por 27 alumnos que integran la banda de música de la Universidad 

Nacional de Trujillo del año 2019. Constituye una muestra intencional  no 

probabilística, debido a que el grupo ha sido elegido a la facilidad del investigador 

para acceder hacia ellos, pues la mayoría de ellos son alumnos con quienes realiza 

su práctica profesional como director de banda de música y también por la naturaleza 

de la investigación que implica estudiar a los alumnos que ejecutan instrumentos 

musicales;  sexo y edad indiferenciados; alumnos con matrícula vigente y regular; 

similares niveles socio económicos y ejecutantes de instrumentos de viento madera, 

metal y percusión. 

3.5. Diseño de Investigación. 

El diseño utilizado para realizar la contrastación de la hipótesis en la presente investigación 

lo constituye el diseño descriptivo correlacional causal. Este consiste en recoger 

información de las dos variables de estudio en la misma muestra con la finalidad de poder 

establecer la relación de influencia o de causalidad que entre ellas existe. El esquema es el 

siguiente: 

 

 

Donde: 

M: Es la muestra con los cuales se lleva a cabo la investigación que en el caso de nuestro 

trabajo lo constituyen los 27 alumnos que integran la banda de música de la Universidad 

Nacional de Trujillo . 
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OX: Observación de la variable independiente que en nuestro caso lo constituye el 

asertividad como habilidad social. 

OY: Observación de la variable dependiente, que en nuestro trabajo lo constituye el 

desempeño musical. 

r:   Es la relación de influencia que se busca establecer entre las variables de estudio.  

3.6. Procedimiento 

En la realización de la presente investigación, se seguirá el siguiente procedimiento:  

▪ Determinación del problema en los alumnos integrantes de los elencos artísticos 

Grupo de Danzas Folclóricas, Orfeón Universitario y Banda de Música del área de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo. 

▪ Determinación de los objetivos de investigación. 

▪ Formulación de las hipótesis respectivas.  

▪ Revisión de investigaciones previas con respecto al tema de estudio. 

▪ Revisión de información teórica existente con respecto a nuestras variables de estudio. 

▪ Redacción del marco teórico.  

▪ Determinación de la metodología de la investigación.  

▪ Elaboración de los instrumentos de recojo de datos.  

▪ Validación de los instrumentos de recojo de datos.  

▪ Aplicación de los instrumentos de recojo de datos.  

▪ Procesamiento estadístico de la información recogida.  

▪ Análisis de los datos procesados. 

▪  Elaboración del informe final. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

3.7.1. Técnica. 

Para la medición de la primera variable, la asertividad como habilidad social, la 

técnica utilizada es la encuesta. Esta técnica nos permite consultar de forma directa 

la opinión o punto de vista de los sujetos participantes de la investigación.  

En el caso de la medición de la segunda variable, la técnica utilizada fue la 

observación. Esta técnica se caracteriza, porque utilizando cualquiera de nuestros 

sentidos, nos permite entrar en contacto directo con el hecho o fenómeno estudiado. 

Constituye una técnica con alto nivel de objetividad. 
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3.7.2. Instrumentos. 

Para el recojo de datos de la primera variable se utilizó el cuestionario. Este 

instrumento fue administrado a todos los participantes de la investigación con la 

finalidad de pode r establecer su nivel de asertividad. El cuestionario se compone de 

24 ítems distribuidos de la siguiente manera entre las dos dimensiones: 

Autoasertividad:   12 ítems. 

Heteroasertividad:  12 ítems. 

La valoración utilizada para los ítems fue la siguiente: 

Siempre (S):  03 puntos. 

Casi siempre (CS):  02 puntos. 

A veces (AV):  01 punto. 

Nunca (N):   00 puntos. 

Para el caso de la variable desempeño musical el instrumento utilizado fue la guía 

de observación, la misma que consta de 33 indicadores distribuidos de la siguiente 

forma entre sud imensiones: 

Desempeño en acompañamiento armónico:  06 ítems. 

Desempeño en interpretación melódica:  09 ítems. 

Comunicación con el director:   10 ítems. 

Desempeño en el manejo de estilo y forma: 08 ítems. 

La valoración utilizada para los indicadores es la siguiente: 

A: Siempre:  03 puntos. 

B: Casi siempre:  02 puntos. 

C: A veces:   01 punto. 

D: Nunca:   00 puntos. 

Las escalas utilizadas para la medición de las variables son las siguientes: 

HABILIDADES SOCIALES: ASERTIVIDAD 

Autoasertividad 

Puntaje máximo:  36 

Puntaje mínimo:  00 

Niveles de auto asertividad 

Alto:   25-36    

Medio:   13-24 

Bajo:   00-12 
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Heteroasertividad 

Puntaje máximo:  36 

Puntaje mínimo:  00 

Niveles de Heteroasertividad 

Alto:   25-36    

Medio:   13-24 

Bajo:   00-12 

Variable: asertividad 

Puntaje máximo:  72 

Puntaje mínimo:  00 

Niveles de asertividad 

Alto:   49-72    

Medio:   25-48 

Bajo:   00-24 

DESEMPEÑO MUSICAL 

DESEMPEÑO EN ACOMPAÑAMIENTO ARMÓNICO/RITMO 

Puntaje máximo: 18 

Puntaje mínimo: 00 

Niveles  

Alto:   13-18    

Medio:   07-12 

Bajo:   00-06 

DESEMPEÑO EN INTERPRETACIÓN MELÓDICA 

Puntaje máximo: 27 

Puntaje mínimo: 00 

Niveles  

Alto:   19-27    

Medio:   10-18 

Bajo:   00-09 

COMUNICACIÓN CON EL DIRECTOR 

Puntaje máximo: 30 

Puntaje mínimo: 00 

Niveles  
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Alto:   21-30    

Medio:   11-20 

Bajo:   00-10 

DESEMPEÑO EN EL MANEJO DE ESTILO Y FORMA 

Puntaje máximo: 24 

Puntaje mínimo: 00 

Niveles de auto asertividad 

Alto:   17-24    

Medio:   09-16 

Bajo:   00-08 

VARIABLE: DESEMPEÑO MUSICAL 

Puntaje máximo: 99 

Puntaje mínimo: 00 

Niveles de DESEMPEÑO MUSICAL 

Alto:   64-99    

Medio:   34-66 

Bajo:   00-33 

 
3.8. Técnica de procesamiento de datos 

3.8.1. Cuadros o tablas estadísticas 

Un cuadro o tabla estadística es un arreglo ordenado de filas y columnas de datos, 

por lo tanto, tiene como mínimo dos entradas, en él se escriben los datos debidamente 

procesados en cantidades absolutas (frecuencias) y relativas (porcentuales). Es una 

manera resumida de presentar la información, lo que hace posible un análisis rápido 

y confiable. Los utilizamos para presentar los datos de las pruebas correspondientes. 

3.8.2. Gráficos estadísticos 

Son esquemas o diagramas que nos permiten visualizar espacialmente la 

información procesada, de manera que su interpretación es aún más sencilla que el 

de un cuadro o tabla. 

En nuestro caso hemos empleado los gráficos de barras, debido a que son más 

recomendables cuando se han cuantificado los datos obtenidos. Generalmente un 

gráfico se elabora a partir de los datos procesados y presentados en un cuadro o tabla. 
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3.8.3. Medidas estadísticas 

También llamadas estadígrafos y sirven para determinar algunas características del 

grupo con respecto a la variable que se está midiendo en la prueba respectiva. Se 

utilizó la prueba de Coeficiente de correlación SPEARMAN con la finalidad de 

estableces la correlación entre las dos variables estudiadas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de resultados. 

Tabla 1:  

Nivel de las Habilidades Sociales (Asertividad) de los Alumnos Integrantes de la 

Banda de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 2019 

 

Niveles Alumnos Porcentaje 

ALTO 27 100% 

MEDIO 0   0% 

BAJO 0   0% 

Total 27 100% 

  

      Fuente: Base de datos anexo 2. 

 

La tabla 1 presenta los resultados correspondientes al nivel de la variable asertividad. Se 

observa que el 100% de los alumnos presentan un alto nivel en esta variable, ninguno de 

ellos se encuentra en los niveles medio y bajo. 
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 Figura 1. 

Nivel de las Habilidades Sociales (Asertividad) de los Alumnos Integrantes 

de la Banda de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 2019. 

 

 
                             Fuente: Tabla 4.1 

 

La figura 1 presenta de forma gráfica los niveles de la variable asertividad. Se observa 

que todos los participantes se encuentran en un nivel alto en esta variable. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

ALTO MEDIO BAJO
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Tabla 2. 

Nivel de desempeño musical de los alumnos integrantes de la Banda de 

Música de la Universidad Nacional de Trujillo 2019 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

         Fuente: Base de datos anexo 2. 

 
 

La tabla 2 presenta los resultados correspondientes al nivel de la variable desempeño 

musical. Se observa que el 96% de los participantes se encuentra en un nivel alto y 

solamente un 4% de los mismos se encuentra en un nivel medio y ninguno de ellos se 

encuentra en el nivel bajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles Alumnos Porcentaje 

ALTO 26 96% 

MEDIO 1   4% 

BAJO 0   0% 

Total 27 100% 
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Figura 2. 

Nivel de Desempeño Musical de los Alumnos Integrantes de la Banda de 

Música de la Universidad Nacional de Trujillo 2019 

 

 
 

Fuente: Tabla 4.2 

La figura 2 presenta de forma gráfica, los resultados de la medición de la variable 

desempeño musical. Se observa que la mayor parte de los participantes se encuentran 

en un nivel alto. 
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Tabla 3. 

Relación de las Habilidades Sociales (Asertividad) y el acompañamiento armónico 

rítmico de los alumnos integrantes de la Banda de Música de la Universidad 

Nacional de Trujillo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos anexo 2. 
 

 

La tabla 3 nos presenta los resultados correspondientes a la relación entre las 

habilidades sociales y la dimensión acompañamiento armónico. Se observa que del total 

de alumnos participantes, 24 de ellos, el 88.9% se encuentran en el nivel alto y 3 de los 

mismos, el 11.1%, se encuentran en el nivel medio. Se observa que ni en la variable ni 

en la dimensión analizada, existen alumnos en el nivel bajo. Podemos decir que el total 

de los alumnos participantes de la investigación, tiene el mismo nivel en la variable y 

la dimensión relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

ASERTIVIDAD 

ALTO TOTAL 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

ARMÒNICO RÌTMICO 

ALTO 
24 24 

88.9% 88.9% 

MEDIO 

3 3 

11.1% 11.1% 

TOTAL 

27 27 

 

100% 

 

100% 
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Tabla 4. 

Relación de las habilidades sociales (Asertividad) y la interpretación melódica de las 

obras de los alumnos Integrantes de la Banda de Música de la Universidad Nacional 

de Trujillo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos anexo 2. 
 

 

La tabla  nos 4 presenta los resultados correspondientes a la relación entre las 

habilidades sociales, asertividad, y la dimensión interpretación melódica. Se observa 

que, del total de alumnos participantes, 25 de ellos, el 92.6% se encuentran en el nivel 

alto y 2 de los mismos, el 7.4%, se encuentran en el nivel medio. Se observa que ni en 

la variable ni en la dimensión analizada, existen alumnos en el nivel bajo. Podemos 

decir que el total de los alumnos participantes de la investigación, tiene el mismo nivel 

en la variable y la dimensión relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

ASERTIVIDAD 

ALTO TOTAL 

 

 

INTERPRETACIÓN 

MELÓDICA 

ALTO 
25 25 

92.6% 92.6% 

MEDIO 

2 2 

7.4% 7.4% 

TOTAL 

27 27 

 

100% 

 

100% 
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Tabla 5. 

Relación de las habilidades sociales (Asertividad) y la dimensión comunicación con 

el director en los alumnos Integrantes de la Banda de Música de la Universidad 

Nacional de Trujillo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos anexo 2. 
 

 

La tabla  5 nos presenta los resultados correspondientes a la relación entre las 

habilidades sociales, asertividad, y la dimensión comunicación con el director. Se 

observa que, del total de alumnos participantes, 26 de ellos, el 96.3% se encuentran en 

el nivel alto y 1 de los mismos, el 3.7%, se encuentran en el nivel medio. Se observa 

que ni en la variable ni en la dimensión analizada, existen alumnos en el nivel bajo. 

Podemos decir que el total de los alumnos participantes de la investigación, tiene el 

mismo nivel en la variable y la dimensión relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

ASERTIVIDAD 

ALTO TOTAL 

 

 

COMUNICACIÓN CON 

EL DIRECTOR 

ALTO 
26 26 

96.3% 96.3% 

MEDIO 

1 1 

3.7% 3.7% 

TOTAL 

27 27 

 

100% 

 

100% 
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Tabla 6. 

Relación de las habilidades sociales (Asertividad) y la dimensión manejo del estilo y 

forma,  en los alumnos Integrantes de la Banda de Música de la Universidad Nacional 

de Trujillo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos anexo 2. 
 

 

La tabla 6 nos presenta los resultados correspondientes a la relación entre las 

habilidades sociales, asertividad, y la dimensión manejo del estilo y la forma. Se 

observa que, del total de alumnos participantes, 26 de ellos, el 96.3% se encuentran en 

el nivel alto y 1 de los mismos, el 3.7%, se encuentran en el nivel medio. Se observa 

que ni en la variable ni en la dimensión analizada, existen alumnos en el nivel bajo. 

Podemos decir que el total de los alumnos participantes de la investigación, tiene el 

mismo nivel en la variable y la dimensión relacionada. 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

ASERTIVIDAD 

ALTO TOTAL 

 

 

MANEJO DEL ESTILO 

Y LA FORMA 

ALTO 
26 26 

96.3% 96.3% 

MEDIO 

1 1 

3.7% 3.7% 

TOTAL 

27 27 

 

100% 

 

100% 
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Tabla 8    

Prueba de Hipótesis de la asociación significativa de las habilidades sociales (Asertividad) con cada una de las dimensiones del desempeño 

musical de los alumnos integrantes de la Banda de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 2019. 

 

DIMENSIONES 

DEL 

DESARROLLO 

MUSICAL 

 

Coeficiente de 

correlación 

SPEARMAN (ρs) 

Prueba de Hipótesis para el 

Coeficiente de correlación    

Ho: ρs = 0      H1: ρs ≠  0 

 

 

DECISIÓN 

 

 

CONCLUSIÓN 

t t(α/2 , n-2) 

 

Acompañamiento 

armónico rítmico 

0,281 

Correlación positiva 

débil 

1,46 2,060 Aceptar Ho 

La correlación entre las habilidades sociales 

(Asertividad) y el Acompañamiento Rítmico no 

es estadísticamente significativa. 

 

Interpretación 

melódica 

0,177 

Correlación positiva 

muy débil 

0,899 

 

2,060 

 

Aceptar Ho 

La correlación entre las habilidades sociales 

(Asertividad) y la interpretación melódica no es 

estadísticamente significativa. 

Comunicación 

con el director 

0,261 

Correlación positiva 

débil 

1,352 2,060 Aceptar Ho 

La correlación entre las habilidades sociales 

(Asertividad), y la Comunicación con el director 

no es estadísticamente significativa 

 

Estilo y forma 

0,288 

Correlación positiva 

débil 

1,503 2,060 Aceptar Ho 

La correlación entre las habilidades sociales 

(Asertividad) y el Estilo y forma no es 

estadísticamente significativa 

 

  

,                                           Nivel de significancia:       α = 0.05                       Estadístico de prueba:                                                                          

 

          Regla de Decisión:   Si    t   ˃   t(α/2 , n-2)          Rechazar Ho. 

                                             Si    t   ≤    t(α/2 , n-2       Aceptar Ho.   
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Figura 9. 

Relación de las habilidades sociales (Asertividad) y el desempeño musical  en los 

alumnos Integrantes de la Banda de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos anexo 2. 
 

La tabla 9 nos presenta los resultados correspondientes a la relación entre las 

habilidades sociales, asertividad, y la variable desempeño musical. Se observa que, del 

total de alumnos participantes, 26 de ellos, el 96.3% se encuentran en el nivel alto y 1 

de los mismos, el 3.7%, se encuentran en el nivel medio. Se observa que, en ninguna 

de las variables analizadas, existen alumnos en el nivel bajo. Podemos decir que el total 

de los alumnos participantes de la investigación, tiene el mismo nivel en la variable 

asertividad yen la variable desempeño musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

ASERTIVIDAD 

ALTO TOTAL 

 

 

DESEMPEÑO 

MUSICAL 

ALTO 
26 26 

96.3% 96.3% 

MEDIO 

1 1 

3.7% 3.7% 

TOTAL 

27 27 

 

100% 

 

100% 
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Tabla 10. 

Prueba de hipótesis de la asociación significativa entre las habilidades sociales 

(Asertividad) y el desempeño musical de los alumnos integrantes de la Banda de 

Música de la Universidad Nacional de Trujillo 2019 

 

 

Hipótesis: 

H1: Existe asociación significativa entre las Habilidades Sociales (Asertividad) y Desempeño 

musical de los Alumnos Integrantes de la Banda de Música de la Universidad Nacional de 

Trujillo 2019  
 

Ho: No existe asociación significativa entre las Habilidades Sociales (Asertividad) y 

Desempeño musical de los Alumnos Integrantes de la Banda de Música de la Universidad 

Nacional de Trujillo 2019  

Valor  t  calculado 

 

Valor  t  teorico 

 

Decisión 

 

1,247 

 

2,060 

 

Aceptar  Ho 

 

Conclusión: 
Existe una asociación débil entre las dos variables estudiadas, por lo que podemos señalar que no existe 

una asociación significativa entre las Habilidades Sociales (Asertividad) y Desempeño musical de los 

Alumnos Integrantes de la Banda de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 
 
          FUENTE: Base de datos anexo 2. 

;      -1  ≤  rs  ≤  1 Coeficiente de Correlación de                                                     

SPEARMAN:                                   

    

=  0,242    correlación débil                                                                                                                       

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 

SPEARMAN:      Ho: ρs = 0          H1: ρs ≠  0 

 

  

,     tc = 1,247                                          Estadístico de prueba:                                           

  

 

 

Nivel de significancia:       α = 0.05             ,    t(α/2 , n-2)   =  2,060                                                                                          

 

                                                                                                        

La región de rechazo es el intervalo:  (  1,247 ,  ) 

La correlación entre las habilidades sociales (Asertividad) y el Desempeño Musical no es 

estadísticamente significativa. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Para probar la normalidad de la distribución de los datos se escogió la Prueba de Shapiro Wilk 

porque la muestra de esta investigación es igual a 30 y es menor a 50 datos. 

 

Ho:  Los datos siguen una distribución Normal  

H1:  Los datos No siguen una distribución Normal  

 

  Shapiro Wilk 

 

 Estadístico 

 

gl Significación 

Habilidades Sociales 

Asertividad 
 

0.952 

 

27 

 

0.243 
 

Desempeño Musical 
 

0.844 

 

27 

 

˂0.001 

   

 

 Decisión:             si p_valor   ˃   0.05   se Acepta Ho 

 

En la variable Habilidades sociales (Asertividad):   p = 0.243 ˃ 0.05 se Acepta Ho 

En la variable Desempeño Musical:  p ˂ 0.001 ˂ 0.05 entonces se rechaza Ho 

 

Conclusión: Los datos de las Habilidades sociales (Asertividad) siguen una distribución 

normal, pero la variable Desempeño musical no sigue una distribución normal. 
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4.2. Discusión de los resultados. 

El objetivo principal de la presente investigación, fue el poder determinar el nivel de 

influencia que puede tener el asertividad, como habilidad social fundamental, en el 

desempeño musical de los alumnos integrantes de la banda de música de la Universidad 

Nacional de Trujillo. A continuación, realizamos el análisis de los resultados de la relación 

del asertividad con cada una de las dimensiones de la variable desempeño musical. 

La primera dimensión lo constituye el acompañamiento rítmico. Esta tiene que ver con la 

capacidad que demuestran los alumnos para el acompañamiento rítmico armónico, el 

solfeo, el uso adecuado del metrónomo y el afinador, el desarrollo de una correcta 

orquestación y armonización de las obras del repertorio, así como el guardar conductas 

que interfieran en la concentración la atención de los integrantes de la banda de música, 

todo lo cual es fundamental para un correcto desempeño musical. Los resultados nos 

indican la totalidad de los alumnos se encuentran en el mismo nivel, tanto en la variable 

como en la dimensión analizada, pues la mayor parte, esto es un 88.9% se encuentran en 

el nivel alto, los restantes se encuentran en el nivel medio (Tabla 4). Sin embargo, es 

necesario señalar que según la prueba de correlación estadística esta señala que, si bien 

existe una correlación entre la variable asertividad y la dimensión acompañamiento 

armónico y rítmico, esta correlación es débil, no es significativa estadísticamente, razón 

por la cual la hipótesis de investigación es rechazada y se acepta la hipótesis nula (Tabla 

8).  Es importante considerar que el buen desempeño en la ejecución de un instrumento 

musical necesita de la realización de prácticas que exigen mucha disciplina, coordinación 

visomotora y la concentración exclusiva de las facultades mentales del interprete, primero 

de forma individual y luego los resultados de este proceso son insertados en el contexto de 

toda la banda de música. Es decir, el alumno de la banda es consciente de la necesidad de 

esta preparación y trabajo arduo y que el desempeño grupal depende del trabajo óptimo de 

cada integrante Lo anterior descrito supone de no estar de acuerdo con lo manifestado en 

sus conclusiones por Arroyo (2018) en su estudio, titulado “Reconocimiento de saberes 

elementos comunes entre la práctica musical y los componentes de las habilidades 

sociales”; quien afirma de que se observan numerosos atributos semejantes, analogías y 

paralelos que permiten suponer la existencia de una correspondencia más allá de la 

casualidad o coincidencia fortuita entre la práctica musical y los componentes constitutivos 

de las habilidades sociales. Si bien considera el aporte principal de su trabajo al identificar 

elementos comunes y paralelos entre la habilidad social y la música desde perspectivas del 

desempeño, conductas, fenómenos neurobiológicos, históricos y culturales. Sin embargo, 
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estos datos no han sido estudiados de manera experimental y sus hipótesis contrastadas 

estadísticamente. 

La segunda dimensión es la interpretación melódica, y se trata de establecer la relación de 

influencia que pueda tener la variable asertividad en esta dimensión. La interpretación 

melódica tiene que ver con el dominio de la técnica instrumental adecuada que proporciona 

al ejecutante una buena interpretación melódica, la notación musical y la legibilidad de los 

signos en las partituras, el conocimiento del fraseo musical por los instrumentistas y el 

solista, el uso correcto de la respiración y articulaciones por el instrumentista, el control 

adecuado de las dinámicas o matices de intensidad, la memorización de las obras a 

ejecutarse, la utilización de instrumentos musicales de calidad profesional, entre otros 

aspectos, contribuyen  a una adecuada interpretación melódica, y por ende a un buen 

desempeño musical, por lo que es de fundamental importancia el verificar que los 

integrantes de una banda de música, posean estas habilidades y capacidades, correctamente 

desarrolladas. En el caso de nuestra investigación, los resultados nos indican que la 

totalidad de nuestros alumnos participantes de la investigación, tienen un mismo nivel de 

desarrollo tanto en la variable asertividad como en la dimensión interpretación melódica, 

así, tenemos que la mayor parte de ellos, un 92.6%, se encuentra en un nivel alto en la 

variable y la dimensión relacionadas y el resto se encuentra en el nivel medio, no existe 

ningún  participante que tenga medidas distintas en la variable y la dimensión analizadas 

(Tabla 4). Sin embargo, la prueba estadística señala que, si bien existe una correlación 

entre asertividad e interpretación melódica, esta correlación es baja, por lo que 

estadísticamente no es significativa, razón por la cual la hipótesis nula es aceptada y se 

rechaza la hipótesis de investigación (Tabla 8). La interpretación melódica constituye un 

acto individual, es tomar las indicaciones que proporciona la partitura, la cual es la forma 

de pensar del compositor y arreglista musical, de manera adecuada al momento de 

ejecutarlas con el instrumento. Sin embargo, el director proporciona indicaciones previas 

y realiza correcciones convenientes si son necesarias; y si no las diera es porque el 

instrumentista está realizando de manera adecuada su interpretación; lo cual refuerza el 

buen desempeño musical. El alumno que integra la banda de música es muy consciente de 

que debe realizar una buena ejecución e interpretación; dedica, en sus ensayos individuales 

y grupales, un tiempo considerable en perfeccionar su performance y hacerla muy emotiva, 

personalizada, que contribuya de manera positiva al buen desempeño de la agrupación 

musical, al prestigio de la misma, de su director, compañeros y de los valores que 

promueve la institución a la cual pertenece. En este sentido existe un nivel de 
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responsabilidad inherente al alumno para estar preparado y conseguir los mejores 

resultados a nivel de desempeño individual y grupal. Esto corrobora lo manifestado en sus 

conclusiones por Flores D. y Condori J. (2019) en su estudio de investigación, titulado 

“Desarrollo Musical y Sociocultural del Conjunto de Arte y Folklore Sicuris Juventud 

Obrera de la Ciudad de Puno-2018” quien concluye que el desarrollo musical del conjunto 

de Sicuris Juventud Obrera de la ciudad de Puno ha sido producto de cambios radicales 

que se dieron dentro de la organización del conjunto, desde la postura disciplinaria y el 

hábito del constante ensayo para la mejora musical, en donde el director musical a través 

de una buena gestión logre que los guías cumplan adecuadamente la labor técnico musical 

para que los integrantes obtengan una interpretación musical acorde a las nuevas 

proyecciones musicales del conjunto. Sin embargo, es importante precisar de que el 

proceso formativo de la banda de música está en función de la disponibilidad de alumnos 

que ejecutan un instrumento musical y de que su nivel de interpretación es muy respetable. 

Además, cada año la banda de música renueva integrantes y es probable que el nivel de 

desempeño no sea el mismo siempre. La banda de música de la UNT no tiene músicos 

estables, sus integrantes son músicos estudiantes que participan en la banda durante el 

tiempo de permanencia por estudios. Esto último podría concordar con las conclusiones 

de Arrazola (2019) el cual, en su estudio de investigación titulado “Nivel del desempeño 

laboral en los docentes ordinarios, contratados y los practicantes en el área de música de 

las bandas escolares de la ciudad de Puno- 2019”; afirma que el nivel de desempeño laboral 

de los docentes de las bandas escolares de la ciudad de Puno 2019, suele ser que los 

docentes contratados y practicantes son los que demuestran mejor nivel de desempeño 

laboral que los ordinarios, el buen desempeño laboral de los docentes, quien enseña más 

es el docente contratado, los docentes practicantes tienen una buena formación o 

capacitación, desempeñándose activa y eficientemente en la parte técnica interpretativa. 

La tercera dimensión lo constituye la comunicación con el director de la banda de música, 

la cual se busca establecer el nivel de influencia significativa que sobre esta tiene la 

variable asertividad. La dimensión comunicación con el director hace referencia a aspectos 

como la comunicación clara y fluida que debe de darse entre este y los miembros de la 

banda, lo cual contribuye al buen desempeño musical de la agrupación, pues cuando esta 

no existe, va ha existir falta de coordinación y lo cual se reflejará en la calidad de la 

interpretación de las diferentes obras, pues hay que tener en cuenta que para el correcto 

desempeño de una agrupación musical, esta debe de trabajar como equipo, otro aspecto es 

el respeto mutuo que debe de existir entre el director de la banda y los miembros de esta, 
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pues este aspecto, sumado al interior, permitirá un buen desempeño en los ensayos y 

presentaciones. La comunicación entre director e instrumentista cubre diversos aspectos, 

no solamente de ensayos y presentaciones, sino también por ejemplo el cuidado de los 

instrumentos. Otros aspectos evaluados en esta dimensión lo constituyen los medios 

didácticos disponibles para los ensayos, la afinación de los instrumentistas, el orden en el 

archivo de las partituras y la coordinación de los horarios de ensayos. Todos los aspectos 

mencionados de esta dimensión, son esenciales para tener un adecuado desempeño 

musical. Los resultados nos indican que la totalidad de los alumnos integrantes de la banda 

de música tienen un mismo nivel en la variable y dimensión analizados, pues tenemos que 

la mayor parte de ellos, un 96.3%, se encuentran en el nivel alto en la variable y dimensión 

y los demás en el nivel medio, no existen alumnos que presenten medidas distintas en la 

variable y la dimensión antes mencionadas (Tabla 5). Sin embargo, a pesar de ello, el nivel 

de correlación estadística es débil, esto es, que, si existe una correlación, pero 

estadísticamente no significativa, tazón por la cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis de investigación (Tabla 8). Estos resultados no estarían de acuerdo con las 

conclusiones de Santos (2014) quien, en su investigación titulada “Actitud personal del 

director en las relaciones interpersonales entre los miembros de la orquesta sinfónica de la 

ciudad de Trujillo en el año 2013”, concluye que la actitud personal del director influye 

significativamente en las relaciones interpersonales, interacción, tolerancia, cooperación y 

motivación   entre los miembros de las orquestas sinfónicas de la ciudad de Trujillo. Así 

también, por lo manifestado por Vargas (2014), en el estudio de investigación titulado 

“Formación de una orquesta de cámara estudiantil para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del 6° grado de educación primaria de la I.E. Virgen del 

Carmen del centro poblado Alto Trujillo-El Porvenir. Trujillo 2013” quien concluye que: 

la formación de la orquesta de cámara estudiantil mejora significativamente las relaciones 

interpersonales en los estudiantes, que, al pertenecer a la orquesta, los estudiantes 

mejoraron significativamente el grado de comunicación asertiva, se observó en ellos el 

respeto y la tolerancia hacia sus compañeros. Además, desarrollaron un alto grado de 

empatía, donde los alumnos mostraron solidaridad y preocupación por el aprendizaje de 

sus compañeros, mejoraron el grado de cooperación, donde mostraron disposición y 

responsabilidad en el trabajo en equipo para desarrollar las actividades planteadas. Al 

respecto, es importante establecer la diferencia y destacar de que la Orquesta Sinfónica de 

Trujillo es una institución musical que congrega a músicos que son empleados del 

ministerio de cultura; ellos cumplen una jornada laboral, están sometidos a un control 
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administrativo y muchos de sus relaciones sociales se encuentran normadas por un 

reglamento y leyes laborales. En referencia a la Orquesta de Cámara estudiantil, están 

integradas por un grupo muy reducido de integrantes (cuartetos, quintetos o sextetos) son 

dirigidas por el profesor de la asignatura de arte y cultura y participan niños y los cambios 

de actitud logrados, debieron ser estudiados de manera independiente y de acuerdo a la 

naturaleza de cada variable. Así también, se tendría que haber tenido en cuenta el momento 

en el cual se desarrollan estas relaciones interpersonales, es decir antes de las prácticas de 

la orquesta, durante o después de las mismas y relacionar estas actitudes con la calidad del 

desempeño musical. En cambio, en la banda de música de la UNT los alumnos participan 

de manera desinteresada, at honorem, programan una agenda para cumplir con sus 

actividades académicas, son jóvenes y adultos y artísticas y probablemente su formación 

académica los sitúe en un nivel de buena comunicación con el director de la banda de 

música. 

Finalmente, la cuarta dimensión lo constituye el manejo del estilo y la forma de las obras 

musicales a ejecutar por parte de la banda de música. La investigación buscó establecer el 

nivel de influencia significativa que pudiera existir entre la variable asertividad y la 

dimensión manejo de estilo y forma de la obra musical. Esta dimensión hace referencia a 

aspectos como el conocimiento por parte del instrumentista de la sintaxis musical y 

estructura de la obra a ejecutar, conocimiento de la historia de las obras y sus autores, el 

uso de medios informáticos y audiovisuales para el estudio de las obras, el conocimiento 

mismo del estilo y la forma de las obras musicales, conocimiento de la notación musical 

no convencional y notación contemporánea de la música, el conocimiento de términos 

musicales en otros idiomas, etc. Todos estos aspectos son también fundamentales para 

lograr un correcto y alto nivel de desempeño musical, pero el asertividad crea las 

condiciones para el desarrollo de las mismas. Los resultados que se presentan en la 

presente investigación, nos indican que la totalidad de los alumnos integrantes presentan 

un mismo nivel en la variable y la dimensión analizadas, pues tenemos que un 96.3% de 

los alumnos se encuentran en niveles alto y los demás en nivel medio, no existe ningún 

integrante que presente niveles distintos en la variable asertividad y la dimensión 

conocimiento del estilo y forma de las obras musicales (Tabla 6). Sin embargo, a pesar de 

lo señalado, la prueba estadística nos revela que existe una correlación débil entre la 

variable y la dimensión, razón por la cual la hipótesis nula se acepta y se rechaza la 

hipótesis de investigación; es decir, que, si existe una relación de influencia entre ellas, 

pero esta es débil estadísticamente (Tabla 8). El conocimiento del estilo y forma tiene que 
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ver con la actitud de análisis y asimilación de estructuras musicales tradicionales del 

entorno cultural y de aquellas que se manifiestan en los diferentes medios de comunicación 

(radio, televisión, cine, internet, etc.) y son consumidas de manera cotidiana por los 

alumnos; es decir, son asimiladas, aprendidas de oído y memorizadas rítmica y 

melódicamente. Al respecto, nuestros resultados obtenidos estarían en desacuerdo con lo 

manifestado por  Terán (2016) en el estudio de investigación titulado “Influencia de la 

música y los videoclips en la conducta de los adolescentes del cuarto grado de la I.E. “San 

Agustín de Catache” – Santa Cruz 2016 quien concluye que existe una relación 

significativa entre las variables música y videoclips alienantes y conducta de los 

adolescentes, es decir la relación entre ambas variables es muy alta y positiva, esto indica 

que, a mala identidad con la música y videoclips originarios, malas actitudes de conducta 

en los adolescentes. En los alumnos de la banda de música de la UNT el consumo de 

música presentada por los medios de comunicación tiene un objetivo orientador, ayuda al 

músico a interiorizar la estructura formal, conocer el estilo y mejorar su interpretación y 

desempeño musical. 

Luego del análisis de los resultados de cada una de las dimensiones, podemos afirmar que 

de acuerdo a los datos analizados, se concluye que existe una relación de influencia débil 

entre la variable asertividad y la variable desempeño musical, pero estadísticamente no 

significativa, lo cual también al igual que en la caso de cada una de las dimensiones, la 

prueba estadística acepta la hipótesis nula y recha la hipótesis de investigación, es decir 

que nuestra hipótesis planteada en el presente trabajo no se confirma, no es verdadera 

según nuestra prueba estadística. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones: 

Luego del análisis de los resultados, las conclusiones a las cuales llega nuestra 

investigación, son las siguiente: 

Con respecto a los objetivos específicos descriptivos, se concluye que: 

▪ El nivel de habilidades sociales (asertividad) de los alumnos integrantes de la banda de 

músicos de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2019, es alto. 

▪ El nivel de desempeño musical de los alumnos integrantes de la banda de música de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2019, es alto (Tabla 1). 

Con respecto a los objetivos específicos correlacionales se concluye: 

▪ Las habilidades sociales (asertividad) se relacionan positivamente, pero de forma débil,   

con el acompañamiento armónico rítmico, por lo que se concluye que no existe, 

estadísticamente, una relación de influencia significativa entre la asertividad y el 

acompañamiento armónico rítmico en los alumnos integrantes de la banda de música 

de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019 (Tabla 2). 

▪ Las habilidades sociales (asertividad) se relacionan positivamente, pero de una forma 

débil, con la interpretación melódica, por lo cual se concluye que no existe, 

estadísticamente, una relación de influencia significativa entre la asertividad y la 

interpretación melódica de las obras en los alumnos integrantes de la banda de música 

de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019 (Tablas 3 y 8). 

▪ Las habilidades sociales (asertividad) se relacionan positivamente, pero de una forma 

débil, con la comunicación con el director musical, por lo cual se concluye que no 

existe, estadísticamente, una relación de influencia significativa entre la asertividad y 

la comunicación con el director musical en los alumnos integrantes de la banda de 

música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019 (Tablas 4 y 8). 

▪ Las habilidades sociales (asertividad) se relacionan positivamente, pero de una forma 

débil, con el manejo del estilo y la forma de una obra musical, por lo cual se concluye 

que no existe, estadísticamente, una relación de influencia significativa entre la 

asertividad y el manejo del estilo y la forma de una obra musical en los alumnos 

integrantes de la banda de música de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019 (Tablas 

5 y 8). 

Finalmente, la conclusión general es la siguiente: 
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▪ Que las habilidades sociales (asertividad) se relacionan de forma positiva con el 

desempeño musical, pero dicha relación es débil, razón por la cual desde el punto de 

vista estadístico se concluye que no existe una relación de influencia significativa entre 

la asertividad y el desempeño musical, en los alumnos integrantes de la banda de música 

de la Universidad Nacional de Trujillo – 2019, lo cual significa que no se demuestra la 

veracidad de nuestra hipótesis (Tablas 9 y 10). 
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5.2. Sugerencias 

Tomando en consideración el valor de esta investigación y en función a los resultados 

obtenidos proporciono algunas sugerencias dirigidas a los principales artífices y guías de 

la banda de música de la UNT, con la finalidad de proporcionar información importante 

para el buen funcionamiento de las agrupaciones musicales del área de bienestar social y 

de manera muy especial a la banda de música institucional, se tomaron en cuenta las 

siguientes sugerencias: 

▪ A las autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo, fomentar que los alumnos que 

poseen un déficit en sus habilidades sociales (asertividad), participan de las diferentes 

agrupaciones musicales existentes en la UNT, especialmente la banda de música, como 

un medio para mejorar dichas habilidades sociales como la asertividad, puesto que el 

pertenecer a una agrupación musical, como la banda de música, permite que estos 

alumnos interactúen con la finalidad de lograr una adecuada interpretación musical, 

pero a la vez son participes de otras actividades dentro del grupo que contribuyen a una 

mejora significativa en el desarrollo de sus habilidades sociales. 

▪ Al director de la banda de música, en lo que respecto al logro de un  buen desempeño 

musical (acompañamiento armónico rítmico; interpretación melódica, comunicación 

con el director musical y manejo del estilo y forma) se sugiere establecer de manera 

adecuada el horario de los ensayos individuales, por familias de instrumentos, de todo 

el grupo y de la coordinación de las  actividades de proyección a la comunidad posterior 

a los ensayos y presentaciones; con la finalidad de no crear situaciones que puedan 

alterar el buen desempeño musical de los estudiantes, la participación de todos los 

integrantes de la banda de música, el nivel de respuesta al estrés y la calidad de las 

relaciones personales de todo el grupo. 

▪ A los alumnos de las escuelas profesionales de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Comunicación de la UNT y Pedagogía Musical del Conservatorio Regional de 

Música del Norte Publico “Carlos Valderrama” de Trujillo podrían abordar en sus 

investigaciones variables relacionadas con la práctica musical grupal, habilidades 

sociales (asertividad) y desempeño de las agrupaciones artísticas de la UNT. Así mismo 

fomentar actividades que refuercen las habilidades sociales de los estudiantes del nivel 

superior de la UNT. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

GUÍA DE OBSERVACION PARA CONOCER EL DESEMPEÑO MUSICAL DE LOS 

ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

NOMBRE:……………………………………EDAD:…………SEXO: (M)   (F) 

CARRERA:………CICLO:………....N° MATRÍCULA:…………………………….. 

 

Lee con atención cada una de los Ítems. Y en los recuadros de la derecha marca con una (x) la 

respuesta de tu elección. 

 

N° INDICADORES 
VALORACIÓN 

A B C D 

  

DESEMPEÑO EN ACOMPAÑAMIENTO 

ARMÓNICO/RITMO         

 1 
El ensayo del acompañamiento rítmico / armónico permite un buen 

desempeño musical de la banda de música.         

 2 
El saber solfear facilita un buen desempeño en la banda de música 

durante el ensayo.         

 3 

El hábito de marcar tempo con el pie y golpeando el piso distorsiona la 

concentración rítmica del grupo, lo cual podría repercutir en el 

desempeño musical de la banda de música durante el ensayo.         

 4 
El uso adecuado del metrónomo y el afinador proporciona un buen 

desempeño musical durante el ensayo.         

 5 

La buena orquestación y armonización de las obras del repertorio, 

permiten el buen desempeño de la banda de música durante la 

presentación y ensayo.           

 6 
El uso inadecuado del celular, en el salón de ensayo, interrumpe la 

concentración durante la ejecución rítmica de la banda de músicos.     

 DESEMPEÑO EN INTERPRETACIÓN MELÓDICA     

7 

El dominio de la técnica instrumental adecuada proporciona al 

ejecutante una buena interpretación melódica, logrando así un 

buen desempeño musical de la banda de música durante el ensayo 

y presentación.      

8 

La notación musical y la legibilidad de los signos en las partituras, 

permiten y contribuyen a un buen desempeño de la interpretación 

melódica durante el ensayo y presentación de la banda de música.     

9 

El conocimiento del fraseo musical por los instrumentistas y el 

solista, permiten una buena interpretación melódica y un buen 

desempeño musical de la banda de música en el ensayo y 

presentación.     

10 

El uso correcto de la respiración y articulaciones por el 

instrumentista permite una buena interpretación melódica y mejor 

desempeño de la banda de música durante la presentación y 

ensayo.     

11 

El control adecuado de las dinámicas o matices de intensidad, 

permiten una buena interpretación melódica y un buen     
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desempeño de la banda de música durante la presentación y 

ensayo. 

12 

La memorización de las obras a ejecutarse contribuye a un buen 

desempeño musical de la banda de música durante la 

presentación.     

13 

La utilización de instrumentos musicales de calidad profesional 

mejora la interpretación melódica de la banda de música en el 

ensayo y la presentación.     

14 

El mantenimiento y conservación óptima del instrumento y sus 

accesorios, permiten una buena interpretación y un buen 

desempeño musical de la banda de música.     

15 

El buen acondicionamiento acústico de la sala de ensayo 

determina un buen desempeño musical.     

 COMUNICACIÓN CON EL DIRECTOR     

16 

La comunicación del director de la banda y los ejecutantes debe 

ser clara, fluida y amena durante los ensayos y presentación.     

17 

El respeto mutuo entre instrumentistas y el director, permite una 

buena comunicación y desempeño en la presentación y ensayos.     

18 

La comunicación del director e instrumentistas, acerca del 

mantenimiento y cuidado del instrumental, contribuye a un buen 

desempeño de la banda de música durante el ensayo.     

19 

La buena quironimia o gestos del director, contribuyen a un buen 

desempeño de la banda de músicos en el ensayo y la presentación.     

20 

Los medios didácticos fijos e impresos (pizarra, avisos, carteles, 

afiches) del ambiente de ensayo permiten un buen desempeño 

musical durante el ensayo.        

21 

La afinación del ejecutante, debe estar lista y bien controlada para 

tener un buen desempeño musical, durante los ensayos y las 

presentaciones.      

22 

El adecuado orden de los archivos de las partituras contribuye en 

un buen desempeño de la banda de música durante el ensayo.     

23 

Proponer ensayos   de forma individual y   grupal de acuerdo a 

sus familias de instrumentos (maderas, metales, percusión) 

permite un buen desempeño musical durante los ensayos.       

24 

Programar un ensayo general en el lugar donde se realizará el 

concierto de la banda, con la finalidad de lograr conocer la 

acústica del recinto, permite un mejor desempeño musical.     

25 

El horario inadecuado del director de la banda repercute en el 

buen desempeño musical durante los ensayos.       

 DESEMPEÑO EN EL MANEJO DEL ESTILO Y FORMA     

26 

Conocer la sintaxis musical y estructura de la obra contribuye a 

un mejor desempeño musical de la banda.     

27 

El análisis de la   historia de las obras, biografías de los autores 

contribuyen a un buen desempeño de la banda de música en el 

ensayo.     

28 

El uso de medios informáticos y audiovisuales de las obras 

musicales del repertorio en estudio interpretado por otras bandas 

de música contribuye a un buen desempeño musical en los 

ensayos.     
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29 

El conocimiento del estilo y la forma de las obras musicales 

contribuyen a un buen desempeño de la banda de música durante 

el ensayo.     

30 

Conocer la notación musical no convencional y notación 

contemporánea de la música contribuye a un mejor desempeño 

musical de la banda.     

31 

La adecuada interpretación del carácter de la música de las obras 

mostrado por el ejecutante contribuye al buen desempeño   de la 

banda de música durante la presentación.     

32 

Conocer términos musicales en otros idiomas contribuye a un 

mejor desempeño musical de la banda.     

33 

Sugerir a los instrumentistas portar un lápiz para anotar 

correcciones y sugerencias interpretativas, mejora el desempeño 

de la banda de música durante el ensayo.         
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ESCALA DE EVALUACION DE LA ASERTIVIDAD 

ADAPTADO DEL TEST ADCA-1 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………… 

Edad: ………………………Historia N:……………………..Fecha:……………………. 

Nº ÍTEMS 
S 

(3) 

CS 

(2) 

AV 

(1) 

N 

(0) 

 AUTOASERTIVIDAD     

01 Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo me 

pone nervioso/a tener que exponer mi propia opinión. 

    

02 Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den 

cuenta. 

    

03 Cuando hago algo que creo que no les gusta a los demás, 

siento miedo o vergüenza de lo que puedan pensar de mí. 

    

04 Me disgusta que los demás me vean cuando estoy nervioso/a.     

05 Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás.     

06 Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a     

07 Me enfado, si no consigo hacer las cosas perfectamente.     

08 Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión      

09 Me pongo nervioso/a cuando quiero elogiar a alguien.     

10 Cuando me preguntan algo que desconozco, procuro 

justificar mi ignorancia. 

    

11 Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den 

cuenta. 

    

12 Me siento mal conmigo mismo/a si no entiendo algo que me 

están explicando. 

    

 HETEROASERTIVIDAD     

13 Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque 
comprenda que son justas. 

    

14 Cuando me critican sin razón, me pone nervioso/a tener que 
defenderme. 

    

15 Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que me 
justifiquen. 

    

16 Cuando descubro que no sé algo, me siento mal conmigo 
mismo/a  

    

17 Me cuesta hacer preguntas.     

18 Me cuesta pedir favores.     

19 Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo que yo 
no deseo hacer. 

    

20 Me irrita mucho que me lleven la contraria.     

21 Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis 
sentimientos. 

    

22 Me enfado cuando veo que la gente cambia de opinión con el 
paso del tiempo 

    

23 Me siento mal cuando compruebo que una persona que aprecio 
toma una decisión equivocada. 
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24 Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera 
indebida. 
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Anexo 2 

BASE DE DATOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE 

MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEGÚN LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO MUSICAL. AÑO 2019. 

 
Nr

o. 

Apellidos y nombres Acompañam

iento 

armónico 

rítmico 

Interpretaci

ón 

melódica 

Comun

icación 

con el 

directo

r 

Estilo 

y 

forma 

Total 

01 Arellano Pinedo Victor 

Manuel 

17 15 21 11 72 

02 Asmat Reyna Edgard 

José 

18 27 30 24 99 

03 Benigno Rodríguez 

Miguel Ángel 

17 27 30 24 98 

04 Blas Salvatierra Angie 

Sonmer 

17 27 30 24 89 

05 Cabanillas Castillo 

Cristhian 

13 27 27 24 91 

06 Campos Nazario 

Claudia Valeska  

14 24 24 20 82 

07 Castillo Hilario 

Ronaldo Alexander 

18 27 30 24 99 

08 Guzmán Rosas Edwin 

Antonio 

17 27 29 23 96 

09 Huaccha Cáceres 

Diego Cesar Artemio 

18 27 30 24 99 

10 Huaccha Cáceres 

Diego Javier Franco 

18 27 30 24 99 

11 Paz Isla Manuel 

Segundo 

18 27 30 24 99 

12 Rodríguez Jara Edwin 

Alexander 

15 22 25 15 75 

13 Rodríguez Sandoval 

Cesar 

8 20 18 21 67 

14 Rodríguez Zavaleta 

Kevin Gianmarco 

9 16 23 15 63 

15 Rosales Gabriel Kenyi 

Daniel 

12 24 24 19 79 

16 Sánchez Monteza 

Frank 

18 27 30 24 99 

17 Suing de la Cruz 

Doménico Fabián 

18 27 30 24 99 

18 Sigüenza Benites 

Kenia Mayumi 

18 27 30 24 99 

19 Tiburcio Olivitos 

Andrew David 

13 24 25 17 79 

20 Urbano Ramos Wilmer 

Eddy 

17 24 29 21 88 

21 Urbina Nuñez José 

Luis 

15 27 29 23 94 
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22 Valverde Escobedo 

Diego Alonso 

14 22 23 24 83 

23 Valqui Mendoza 

Carlos Alberto 

17 27 28 24 96 

24 Vásquez Meregildo 

Anny 

14 21 27 17 79 

25 Vásquez Meregildo 

Diana Karina 

16 26 27 23 92 

26 Vega Benítes Rodrigo 

Alessandro 

14 19 23 17 72 

27 Venegas Gamboa 

Darwin 

14 26 25 20 85 

Fuente: Guía de observación del desempeño musical. 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍA 

ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA UNT 

DESARROLANDO LOS INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 
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