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Resumen
El presente artículo analiza la relación existente 

entre las preferencias musicales de los estudiantes de 
música del Conservatorio de Murcia (España) en el es-
tadio de Enseñanzas Profesionales y su relación con los 
distintos contextos que conforman el conglomerado so-
cial-educativo. En lo que concierne a los participantes, 
en este estudio colaboraron 309 alumnos con edades 
comprendidas entre los 11 y 59 años (M =15.72) cuya 
distribución por sexos refleja una paridad de rangos 
aceptable (NFemenino = 165 y NMasculino = 144). Como her-
ramienta para la recogida de información se la Esca-
la para Valoración de Preferencias Musicales, cuestio-
nario creado específicamente para este estudio cuya 
composición alberga 26 estilos musicales y obedece a 
los criterios de calidad, validez de contenido y fiabili-
dad estadística (a = .724). Tras el análisis factorial, los 
resultados evidenciaron como la Música Compleja y 
Música Mainstream eran los factores mejor valorados 
por el alumnado manifestando una clara influencia de 
la educación formal e informal, presentándose como 
estilos más consumidos las Bandas Sonoras y la músi-
ca Pop en contraposición del Punk, Reggaetón y Trap. 
En lo que concierne a la adopción de dispositivos de 
escucha musical los discentes afirmaron emplear con 
mayor asiduidad el Teléfono Móvil y junto con la Web 
Youtube y la aplicación Spotify.

Palabras-clave: Preferencias musicales, factores de in-
fluencia, Conservatorio de Música.

Introducción
En la última década, estamos siendo partícipes 

del auge en la literatura científica de los innumerables 
estudios que versan sobre música y su impronta social 
en un mundo donde cada vez, más a menudo, existe 
la necesidad de verbalizar experiencias y asociar he-
chos y costumbres sonoras a diferentes culturas/gus-
tos. Así, el estudio del binomio cultura y música ha sido 
motivo de reflexión en distintos campos cumpliendo 
funciones cognitivas, emocionales, social-culturales y 
psicológicas (Schäfer et al., 2013). En la actualidad, son 
varios los autores que manifiestan encontrar vínculos 
entre música y personalidad (Brown, 2012; Garrido et 
al., 2015; Herrera; Quadros; Lorenzo, 2018; Rentfrow; 
Mcdonald, 2010; Silvia et al., 2015), valores (Boer et al., 
2011; Schäfer; Sedlmeier, 2010), comportamiento (For-
syth, 2009; Muñoz; Mas, 2016) e incluso como precurso-
ra o compañera de diversos estados anímicos (Cabrera, 
2013; Rodríguez, 2016; Tobar, 2013). Por ello, no sería 
descabellado concebir al entramado de estilos musica-
les cualidades de cohesión cultural y desarrollo perso-
nal (North, 2010).

Inmerso en este panorama, cobra vital importan-
cia conocer las experiencias auditivas previas y gustos 
musicales del alumnado en una etapa de especial tras-
cendencia como es la adolescencia (Requena; Carnicer, 
2015), momento en que se fragua una nueva identidad 
socio cultural fruto de la simbiosis que conforman los 
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diversos contextos a los que queda expuesto el indivi-
duo durante su desarrollo. En esta línea, Hargreaves, 
MacDonald y Miell (2012) argumentan que el desar-
rollo identitario parece estar ligado al de una identidad 
musical concreta con ciertos sesgos sociales que cada 
persona percibe en base a su propia experiencia y que 
terminará por determinar la respuesta ante un estímu-
lo sonoro concreto afín con determinados grupos con 
los que comparte gustos (París, 2015) y aspectos iden-
tificativos singulares a los que Lonsdale y North (2009) 
denominan Social Identity.

De este modo, parece necesario prestar especial 
atención a los principales agentes educativos y su cone-
xión con los diferentes entornos de aprendizaje (Tyner; 
Martín; González, 2015). Así, estudios como el realiza-
do por Cremades (2009) constata la vinculación de la 
educación formal con la formación de una determina-
da preferencia musical mientras de Soares-Quadros 
Jr. (2017) y Herrera, Cremades y Lorenzo (2010) entre 
otros, comparten como aquellos factores cuya vincula-
ción próxima a la persona o fruto de la inducción de 
los agentes de difusión puede instigar o condicionar su 
comportamiento social ante un estímulo establecido 
(familia, amigos y mass media).

Por otro lado, estudios realizados por el INE1 
muestran como el equipamiento tecnológico de las 
1 Instituto Nacional de Estadística (2017). Encuesta sobre equipamiento y uso de 

TIC en los hogares.

viviendas y en concreto el del teléfono móvil se acre-
cienta año tras año hasta alcanzar un 97.4% en 2017. 
En esta línea, Weezel y Benavides (2009) manifiestan 
la importancia de que dotan los nativos digitales a este 
dispositivo por su divergencia y empleabilidad tecnoló-
gica (Forero; Sala; Chalezquer, 2010) entre las que en-
contramos escuchar música.

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, el 
objetivo principal de este estudio es analizar las prefe-
rencias musicales de los estudiantes de música del Con-
servatorio de Murcia evidenciando su relación con los 
disímiles contextos educacionales, así como, evidenciar 
que aparatos de escucha sonora son los más empleados 
y que Web, software o plataformas cuentan con mayor 
adopción entre el alumnado.

Método
Este estudio es una aproximación cuantitativa y 

queda enmarcado dentro de la doctrina empírico-ana-
lítica descrita por Rodríguez-Sabiotte (2016).

Participantes

Como requisito para la realización del cuestiona-
rio, se pedía a los participantes fueran alumnos acti-
vos de las Enseñanzas Artísticas que se imparten en el 
Conservatorio de Murcia en su estadio educativo pro-
fesional y hubieran adjuntado debidamente firmada la 
autorización para la participación en el mismo. Así, la 
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muestra probabilística quedó constituida por un total 
de 309 participantes cuyo rango de edad comprende 
edades entre los 11 y 59 años (M =15.72). En lo que re-
fiere a su distribución por géneros, esta refleja una pa-
ridad de rangos admisible para su análisis estadístico 
(NFemenino = 165 y NMasculino = 144), equidad que casi desva-
nece para el estudio de la variable curso y que por ende 
manifiesta una mayor participación del alumnado en 
el primer ciclo de enseñanzas (N1 = 82; N2 = 67; N3 = 59; 
N4 = 42; N5 = 27; N6 = 32) (ver Figura 1).

Figura 1. Distribución de los participantes en función 
de la variable curso.

Por último, dada la confluencia de especialida-
des instrumentales presentes en el centro y para una 
mejor comprensión de los datos recaudados se recur-
rió a la agrupación instrumental en función de la fa-
milia a la que pertenecían de acuerdo con la literatura 
actual (ver Tabla 1).

Tabla 1. Agrupaciones instrumentales.

Agrupación Especialidad 
Instrumental Frecuencia Porcentaje

Cuerda 
Frotada

Violín 39 12.6 %
Viola 23 7.4 %

Violonchelo 16 5.2 %
Contrabajo 8 2.6 %

Viento 
Madera

Clarinete 22 7.1 %
Flauta 

Travesera 22 7.1 %

Flauta de Pico 3 1.0 %
Fagot 7 2.3 %
Oboe 14 4.5 %

Saxofón 15 4.9 %

Viento Metal

Trompeta 8 2.6 %
Trombón 7 2.3 %

Bombardino 5 1.6 %
Tuba 4 1.3 %

Trompa 14 4.5 %

Tecla
Piano 50 16.2 %

Clavicordio 1 .3%
Acordeón 4 1.3 %

Cuerda 
Pulsada

Guitarra 14 4.5 %
Arpa 3 1.0 %

Instrumentos 
de Púa 4 1.3 %

Canto Canto 7 2.3 %
Percusión Percusión 18 5.8 %

Valores 
Perdidos 1 .3%

Total 309 100.0%

Fuente: Datos de los autores.
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Instrumento

Para el desarrollo de la presente investigación se 
creó un cuestionario específico en base al conocimien-
to que poseían los estudiantes sobre los distintos esti-
los musicales nombrado Escala para Valoración de las 
Preferencias Musicales (SMPA). Para ello, en primera 
instancia se llevó a cabo una fase previa en el que un 
grupo de alumnos del Conservatorio de Murcia (f = 58) 
de origen aleatorio habían de responder a una cuestión 
abierta con el fin de determinar cuáles eran los estilos 
más conocidos por los estudiantes. Tras el acopio de 
información, las respuestas obtenidas fueron clasifica-
das y cuantificadas aceptándose aquellas con índices 
de coincidencia superiores a 10, integrando el cuestio-
nario final un total de 26 estilos musicales.

De este modo, el cuestionario quedaba confi-
gurado en dos partes. En la primera de ellas los estu-
diantes eran preguntados por datos personales, tales 
como género, curso, edad e instrumento. La segunda 
parte recogía 4 apartados a los que el alumno habría 
de responder valorando en base a una escala Likert de 
5 puntos (1 = No me gusta nada y 5 = Me gusta mucho) 
a cuestiones de (I) preferencia musical, (II) factores de 
influencia, (III) dispositivos para escucha musical y (IV) 
software utilizado para consumo musical.

A fin de validar su contenido, la SMPA fue so-
metida al juicio de expertos, donde se estableció como 

coeficiente de ambigüedad el recorrido intercuartílico 
siguiendo los criterios sugeridos por Barbero, Vila y 
Suárez (2003) y Cremades (2008) para aceptar (P 75 – P 25 

< 1), revisar/modificar (P 75 – P 25 = 1-2), o eliminar ítems 
(P 75 – P 25  > 2). Referente a la validez de constructo, esta 
fue llevada a cabo mediante el análisis factorial explo-
ratorio (AFE). Para ello, en primera estancia se obtuvo 
la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO 
= .742), resultando significativa la prueba de esferici-
dad de Barlett (χ2 = 2448.702; p = .000) considerándose 
aceptables estos valores para la realización del análisis 
factorial (Cerny; Kaiser, 1977; Kaiser; Rise, 1974; Pérez; 
Medrano, 2010; Williams; Onsman; Brown, 2010).

Así, el AFE fue llevado a cabo utilizando el méto-
do de extracción de componentes principales adoptando 
como método de rotación la normalización Varimax con 
Kaiser, determinando el número de factores óptimos con 
el criterio de autovalores >1 y la necesidad de agrupación 
mínima de tres ítems (Costello; Osborne, 2005; Dancey; 
Reidy, 2007), evidenciando las siguientes agrupaciones:
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Tabla 2. Análisis Factorial Exploratorio y consistencia.

Factor Nombre Estilos
Varianza 

total
a de 

Cronbach

1 Rebelde
Heavy, Punk, Rock 

e Indie Rock
12.121 % .794

2 Compleja

Música del 
Romanticismo, 

Clasicismo, 
Barroco, 

Contemporánea y 
Bandas Sonoras

10.404 % .750

3 Afroamericana Blues, Jazz y Soul 9.842 % .706

4 Bailable
Bachata, Salta, 

Flamenco y 
Reggaeton

9.322 % .675

5 Americana
Rap, trap, hip-hop y 

reggae
8.895 % .634

6 Mainstream

Pop, Pop-
Rock, Dubstep, 
Electrónica y 

Country

8.075 % .600

Fuente: Datos de los autores.

En lo que concierne a la fiabilidad estadística del 
instrumento SMPA, se puede afirmar que tanto el cuestio-
nario en su totalidad (a = .724) como cada dimensión mu-
sical muestran índices admisibles de consistencia interna.

Procedimiento

La fase de desarrollo del cuestionario requiso en primera 
instancia de su aprobación por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica del Centro. Tras salvar este primer escoyo, se ne-
cesitaba el consentimiento expreso del alumnado siguiendo 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, por lo que se proveyó al dis-
cente de una serie de documentos en los que se verbali-
zaban las pretensiones del presente estudio y se solicitaba 
su colaboración.
Escrutadas las autorizaciones debidamente cumplimentadas 
por Jefatura de Estudios, el centro elaboró un listado con los 
alumnos cuya participación había quedado constatada permi-
tiendo al investigador iniciar la pesquisa en el marco temporal 
de una sola sesión que no excedería de 15 minutos por clase.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó mediante el programa IBM 
SPSS Statistics v.20. A la hora de decidir qué tipo de prue-
bas estadísticas debían ser desarrolladas (paramétricas o no 
paramétricas) se optó por la prueba de homocedasticidad de 
Levene, que resultó no significativa (p > .05) para la mayoría 
de las variables de estudio (excepto la variable instrumen-
to) mostrando una homogeneidad de varianzas. Además, el 
tamaño de la muestra (n = 309) permitió la realización de 
un estudio estadístico descriptivo basado en la obtención de 
medias, mediana, moda y desviación típica e inferenciales 
de tipo paramétrico (ANOVA). Para finalizar, como medida 
de protección de errores de inflación tipo alfa, se dotó a los 
distintos ANOVA de una prueba post-hoc (Bonferroni) que 
corroboraría, o no, el resultado obtenido.

Resultados
A continuación, se muestran los resultados obte-

nidos en los distintos apartados sometidos a valoración 
siguiendo el orden establecido en el cuestionario.
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Resultado y análisis de las valoraciones so-
bre preferencias musicales

Las tablas 3 y 4 muestran las valoraciones medias 
de los participantes para los diferentes estilos musicales 
propuestos y los factores de extracción respectivamente.

Tabla 3. Estadístico descriptivo de las preferencias 
musicales de los participantes.

Estilo Musical
N

Media Desviación 
típicaVálidos Perdidos

Bachata 307 2 2.60 1.157
Banda sonora 307 2 4.32 .831
Blues 309 0 3.24 1.112
Country 306 3 2.61 1.035
Dubstep 306 3 2.62 1.011
Electrónica 309 0 2.78 1.222
Flamenco 308 1 2.62 1.271
Heavy Metal 307 2 2.46 1.379
Hip-Hop 308 1 2.57 1.049
Indie Rock 305 4 2.75 1.191
Jazz 309 0 3.50 1.110
M. del Barroco 309 0 3.48 1.107
M. del Clasicismo 307 2 3.50 1.068
M. Contemporánea 305 4 3.43 1.052
M. del Romanticismo 308 1 3.71 1.164
Pop 307 2 4.08 1.013
Pop-Rock 307 2 3.72 1.099
Punk 309 0 2.32 1.178
Rap 308 1 3.15 1.351
Reggae 305 4 2.77 1.133
Reggaetón 308 1 2.35 1.480
Rock 308 1 3.46 1.363

Salsa 309 0 2.53 1.118
Soul 306 3 2.91 .981
Trap 304 5 2.44 1.459

Fuente: Datos de los autores.

La tabla 3 desprende que los estilos musicales 

más consumidos por los alumnos son las Bandas Sono-

ras (M = 4.32) y la música Pop (M = 4.08), mientras que 

aquellos menos “populares” como el Punk (M = 2.32), 

Reggaetón (M = 2.35) y Trap (M = 2.44) configuran el 

grupo de peor valorados.

Tabla 4. Estadístico descriptivo de los factores de pre-

ferencias musicales.

Factor N Media Desviación típica
Rebelde 309 2.73 1.002
Compleja 309 3.67 .754
Afroamericana 309 3.21 .852
Bailable 309 2.52 .897
Americana 309 2.71 .850
Mainstream 309 3.14 .634

Fuente: Datos de los autores.

En la tabla 4 se observar como el factor mejor po-

sicionado es la música Compleja (M = 3.67) seguido de 

la música Afroamericana (M = 3.21) y Mainstream (M = 

3.14) con un alto índice de confluencia (DT = .634). Por 

otro lado, se pudo constatar un cierto rechazo de los 

participantes a la escucha de los estilos musicales reco-
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gidos en el factor música Bailable (M = 2.52), Americana 
(M = 2.71) y Rebelde (M = 2.73).

Resultado y análisis de las valoraciones so-
bre factores de influencia

La siguiente tabla muestra las valoraciones me-
dias de los alumnos para los ítems propuestos por los 
autores. Dichos ítems, obedecen a los criterios de cla-
sificación socio culturales presentes en los distintos 
estadios educativos siguiendo a autores como Asenjo, 
Asensio y Rodríguez-Moneo (2012):

- Educación Formal: Primaria y Secundaria y Con-
servatorio de Música.

- Educación No Formal: Cursos previos de música, 
cursos libres de música, clases partículas de mú-
sica y prácticas informales de música.

- Educación Informal: Internet, televisión, radio, 
prensa, familia, amigos, vecinos, religión, lo que 
escuchas en conciertos, bares o lugares públicos.

Tabla 5. Estadístico descriptivo de los factores
de influencia.

Ítems
N

M DT
Válidos Perdidos

Primaria y Secundaria 309 0 2.69 1.261
Conservatorio de Música 309 0 3.90 1.066
Cursos previos de música 301 8 3.17 1.352
Cursos libres de música 307 2 2.48 1.426
Clases particulares de música 307 2 2.69 1.542
Prácticas informales de mú-
sica 308 1 3.56 1.263
Internet 308 1 4.09 1.097
Televisión 308 1 3.09 1.318
Radio 309 0 3.38 1.342
Prensa (revistas, libros, pe-
riódicos, etc.) 308 1 2.06 1.159
Familia 309 0 3.55 1.305
Amigos 308 1 3.82 1.194
Vecinos, comunidad, zona o 
barrio 308 1 1.96 1.194
Religión 309 0 1.56 1.026
Lo que escuchas en concier-
tos en directo 309 0 3.37 1.312
Lo que escuchas en bares, sa-
las de fiesta, pubs, discotecas, 
etc. 308 1 2.77 1.399
Lo que escuchas en lugares 
públicos 309 0 2.59 1.288

Fuente: Datos de los autores.

Tal y como se observa en la tabla 5 los ítems In-

ternet (M = 4.09), Conservatorio de Música (M = 3.90) y 

Amigos (M = 3.82) configuran el conglomerado de fac-
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tores con una mayor influencia en el alumnado segui-
dos de las Prácticas informales de música (M = 3.56) y la 
Familia (M = 3.55), denotando una fuerte influencia de 
los mass media y el entorno sociocultural (aprendizaje 
informal). Así mismo, el medio donde desarrollan su ac-
tividad musical (aprendizaje formal) constata el segun-
do factor a considerar como precursor de una determi-
nada preferencia estilístico musical. Contrastando con 
ellos, encontramos los ítems Religión (M = 1.56) y Veci-
nos, comunidad, zona o barrio (M = 1.96) con puntua-
ciones especialmente bajas que manifiestan una nula 
irrupción en las preferencias musicales del alumno.

Resultado y análisis de las valoraciones 
sobre frecuencia de uso de dispositivos para 
escucha musical

Seguidamente, la tabla 6 muestra las valoracio-
nes de los alumnos para la tercera cuestión, frecuencia 
de uso de determinados dispositivos de consumo musi-
cal propuestos por los autores de estas líneas.

Tabla 6. Estadístico descriptivo sobre la frecuencia de 
uso de dispositivos de consumo musical

Ítems
N

Media Desviación 
típicaVálidos Perdidos

Radio 309 0 3.03 1.280
Televisión 309 0 2.66 1.248
Audio del Coche 309 0 3.78 1.158
Tocadiscos 309 0 1.51 .928
Videojuegos 309 0 2.24 1.367

Mini Cadena 307 2 1.64 1.027
Teléfono Móvil 308 1 4.46 .963
MP3/MP4/iPod 309 0 2.80 1.453
Smarwatch 309 0 1.29 .838
Tablet/iPad 309 0 2.66 1.505
Portátil 309 0 3.39 1.422
Ordenador de so-
bremesa 309 0 2.66 1.483

Fuente: Datos de los autores.

Los resultados obtenidos para esta cuestión 

muestran una fuerte confluencia de valoraciones que 

posicionan al ítem Teléfono Móvil (M = 4.46) como el 

dispositivo más usado para consumo musical por los 

estudiantes del centro. Del mismo modo, parecen re-

señables las escasas puntuaciones medias obtenidas 

por los ítems Smartwatch (M = 1.29), Tocadiscos (M = 

1.51) y Mini Cadena (M = 1.64), hecho este que puede 

ser debido a la obsolescencia de los dos últimos en una 

era digitalizada y a la escasa edad media de los estu-

diantes del centro (M = 15.72).

Resultado y análisis de las valoraciones sobre fre-

cuencia de uso de páginas Web, software, plataformas o apli-

caciones para buscar, consumir, bajar o compartir música

Para finalizar la siguiente tabla recoge el análisis 

descriptivo general de la frecuencia de uso de una serie 

ítems propuestos para la búsqueda/escucha musical.
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Tabla 7. Estadístico descriptivo sobre la frecuencia de 
uso de páginas Web, software, plataformas o aplicacio-

nes para consumir, bajar o compartir música

Ítems
N

Mediana Suma
Válidos Perdidos

W
eb

Google 308 1 4 1146
Youtube 309 0 5 1427
Youtube 
Converter 305 4 3 955
Deezer 309 0 1 363

So
ft

w
ar

es

Atube Catcher 309 0 1 407
Ares 309 0 1 397
Utorrent 309 0 1 584
MP3 Player 308 1 2 706
eMule 309 0 1 431

Pl
at

af
or

m
as

Spotify (An/Ap) 307 2 4 1065
SoundCloud (An/
Ap) 309 0 1 485
Google Play Music 
(An) 309 0 1 658

Apple Music (Ap) 309 0 1 503

A
pl

ic
ac

io
n

es

Amérigo (An/Ap) 309 0 1 391
Snap Tube (An/Ap) 308 1 1 437
Itunes (Ap) 309 0 1 498
Musical.ly (An/Ap) 306 3 1 542
Shazam (An/Ap) 303 6 1 660
Instagram (An/Ap) 308 1 3 908

Nota: (An) Sistema operativo Android; (Ap) Sistema operativo IOS.
Fuente: Datos de los autores.

La tabla 7 muestra los distintos ítems propuestos 
y cuya división obedece a los criterios expuestos en el 
enunciado de este apartado. Del mismo modo y dada 

la diversidad de sistemas operativos para dispositivos 
móviles los apartados Aplicaciones y Plataformas re-
quirieron de una subdivisión Android o IOS. Así, a la 
vista de lo expuesto YouTube se posiciona como Web 
más usada para consumo musical (Mdn = 5) seguido 
del buscador Google (Mdn = 4) y la plataforma Spotify 
(Mdn = 3) disponible para ambos sistemas operativos. 
En contraposición a ellos encontramos ítems con esca-
so o nulo uso como es el caso de la Web Deezer (Mdn = 
1), de la aplicación Amérigo (Mdn = 1) dependiente de 
sistema operativo IOS o del Software Ares (Mdn = 1).

Discusión
Este estudio analiza las preferencias musicales, 

factores de influencia y medios de consumo musical de 
los estudiantes del Conservatorio de Música de Murcia 
en su etapa de enseñanzas profesionales. Así, las agru-
paciones factoriales mejor valoradas fueron la Música 
Compleja (música del Barroco, Clásica, Romanticismo, 
Contemporánea y Bandas Sonoras) con una cierta pre-
dilección estudiantil a la escucha de bandas sonoras y 
la música Mainstream (Pop, Pop-Rock, Dubstep, Elec-
trónica y Country), agrupación que recoge los estilos 
coetáneos al entorno social del discente y cuyo baluarte 
es la música Pop. Es por ello que, posiblemente, las pre-
ferencias musicales de los estudiantes presenten ses-
gos latentes en la cultura contemporánea inducidos en 
gran medida por la exposición a los mass media, hecho 
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este que coincide con estudios anteriores (Cremades; 
Lorenzo; Herrera, 2010; Soares-Quadros Jr.; Lorenzo, 
2013; Soares-Quadros Jr. et al., 2018).

Por otro lado, los alumnos presentaron en 
sus valoraciones altos índices de influen-
cia formal e informal. En el primero de 
los casos, cabe destacar las puntuaciones 
obtenidas por el ítem Conservatorio de 
Música de Murcia que configura el entor-
no cultural donde desarrollan su activi-
dad disciplinaria y que podría explicar-
se por el vínculo formativo que los une 
(Cremades; Herrera, 2010). En el segundo 
supuesto se muestran como factores de 
especial preponderancia, la familia en 
primera instancia, seguido de los amigos 
como entorno sociocultural de libre elec-
ción donde existe una correlación con un 
determinado entorno sonoro (Selfhout 
et al., 2009). Por último, el ítem Internet 
arrojó las puntuaciones medias más altas 
evidenciando, en una era digitalizada, la 
fuerte influencia de los ya mencionados 
medios de comunicación masiva (Soares-
-Quadros Jr., 2017; Herrera; Cremades; 
Lorenzo, 2010) y que debe su irrupción a 
la exposición continuada a dichos medios 
(Morduchowicz, 2013).

En lo que refiere a la adopción de aparatos de 
escucha musical, los alumnos valoraron el dispositivo 
móvil como aquel con mayor aceptación dado que se 
trata del único dispositivo con el conviven las 24h del 
día (Morduchowicz et al., 2010). Requiere también men-
ción la valoración obtenida por el ítem radio del coche, 

dispositivo de uso en situaciones específicas elegido 
por su comodidad e incorporación en la mayoría de los 
vehículos (Vidales; Rubio; García, 2014) y su compati-
bilidad con la tarea de conducir (Perona-Páez; Barbei-
to-Veloso; Fajula-Payet, 2014). Así mismo, los alumnos 
presentes en este estudio evidenciaron un mayor uso 
de la Web Youtube para consumo musical, hecho este 
relacionado con Reguillo (2012) quien afirma que la 
escucha acompañada de imágenes posiciona al medio 
de forma más cercana al oyente. El plataforma Spotify, 
presente en ambos sistemas operativos y como Softwa-
re, fue designada por los integrantes del centro como 
aquella con mayor acogida dada su versatilidad para 
escuchar música en streaming o crear listas de música 
sin necesidad de descargarla (Navarro et al., 2012).

Conclusión
Siguiendo el orden de objetivos propuestos para 

este estudio, los estudiantes muestran especial predi-
lección por la música Pop y Bandas Sonoras, ambas in-
cluidas dentro del marco social coetáneo a la edad de 
estos. Del mismo modo, presentan una fuerte influen-
cia por los estudios realizados en el centro (educación 
formal) y las enseñanzas informales llevadas a cabo en 
el entorno sonoro familiar, con el grupo de iguales y en 
especial con aquellas melodías de tendencia extraídas 
de la Web (Internet). Referente al uso de dispositivos, 
tal y como se ha expuesto hasta el momento y recoge la 
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literatura contemporánea, por su versatilidad y cone-
xión inalámbrica el dispositivo Teléfono Móvil es adop-
tado por la mayoría de jóvenes para consumo musical 
empleando en la mayoría de ocasiones la Web Youtube 
o la aplicación Spotify.
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Apéndice: Cuestionario para Valoración de las 
Preferencias Musicales

CURSO: (     ) 1º (     )2º (     ) 3º (     ) 4º (     ) 5º (     ) 6º EDAD: ______ años

GÉNERO: (     ) Masculino (     ) Femenino

INSTRUMENTO MUSICAL: ______________________________

1) Indica tu nivel de preferencia para cada uno de los estilos mu-
sicales que encontrarás a continuación. Para ello, deberás mar-
car con una equis (X) una sola de las posibilidades numéricas que 
acompaña a cada estilo musical, atendiendo a la siguiente escala

No me 
gusta nada

Me gusta 
poco

Indiferente Me gusta Me gusta 
mucho

1 2 3 4 5

Después de haber seleccionado una de las opciones, te pedimos 
que indiques un (1) ejemplo de cantante, banda o grupo musical 
que en tu opinión represente cada uno de los estilos musicales. 
Intenta que sea legible (letra de imprenta o MAYÚSCULAS).

Estilo Musical Opciones 
Electrónica 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Dubstep 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Pop-Rock 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Pop 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Reggaetón/Reguetón 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Salsa 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Bachata 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
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Country 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Bandas sonoras 1 2 3 4 5

Ejemplo: ________________________________________________________
Flamenco 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Jazz 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Blues 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Música del Barroco 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Música del Clasicismo 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________

Recuerde: 1 = No me gusta nada; 2 = Me gusta poco; 
3 = Indiferente; 4 = Me gusta; 5 = Me gusta mucho

Estilo Musical Opciones 
Música del Romanticismo 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Música Contemporánea (Siglo XX-XXI) 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Rock 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Heavy Metal 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Punk 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Indie Rock 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Rap 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Reggae 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Trap 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Hip-Hop 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
Soul 1 2 3 4 5
Ejemplo: ________________________________________________________
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2. Indica el grado de influencia en tu consumo musical de los as-
pectos que encontrarás a continuación. Así, deberás marcar con 
una equis (X) una sola de las posibilidades numéricas que acom-
paña a cada aspecto. Cada número posee un significado distinto 
que aparece descrito a continuación:

Ninguna Poca Ni mucha ni poca Bastante Mucha
1 2 3 4 5

Ítem Aspectos 1 2 3 4 5

2.1 Lo que has aprendido en la etapa 
educativa de primaria/secundaria

2.2
Lo que has aprendido en el 
Conservatorio de Música de Murcia 
(enseñanzas profesionales)

2.3

Lo que has aprendido en cursos 
previos de música: escuela de 
música, academias o enseñanzas 
elementales en un Conservatorios 
de Música.

2.4
Lo que has aprendido en cursos 
libres de música: talleres, 
workshops, masterclasses, etc.

2.5 Lo que has aprendido en clases 
particulares de música

2.6

Lo que has aprendido en prácticas 
informales de música: coros, 
agrupaciones musicales, bandas, 
orquestas, etc.

2.7 Internet

2.8 Televisión

2.9 Radio

2.10 Prensa escrita (revistas, libros, 
periódicos, etc.)

2.11 Familia

2.12 Amigos

Recuerde: 1 = Ninguna; 2 = Poca; 3 = Ni mucha ni poca; 
4 = Bastante; 5 = Mucha

Ítem Aspectos 1 2 3 4 5

2.13 Vecinos, comunidad, zona o barrio

2.14 Religión

2.15 Lo que escuchas en conciertos en 
directo

2.16 Lo que escuchas en bares, salas de 
fiesta, pubs, discotecas, etc.

2.17
Lo que escuchas en lugares 
públicos: recreativos, centros 
comerciales, autobuses, cine, etc.

2.18 Otros:

3. Señala en el siguiente cuadro la frecuencia con la que usas los 
siguientes aparatos/dispositivos para escuchar música. Así, debe-
rás marcar con una equis (x) una sola de las posibilidades que 
acompaña a cada ítem. Cada número posee un significado distinto 
que viene descrito a continuación:

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
1 2 3 4 5

Ítem Aspectos 1 2 3 4 5

3.1 Radio

3.2 Televisión

3.3 Audio del coche

3.4 Tocadiscos

3.5 Videojuegos

3.6 Mini cadena 

3.7 Teléfono móvil

3.8 MP3/MP4/iPod

3.9 Smartwatch

3.10 Tablet/iPad

3.11 Portátil
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3.12 Ordenador sobremesa

3.13 Otros

3.14 Otros

4. Indica a continuación la frecuencia con que sueles utilizar las 
siguientes plataformas/aplicaciones/programas/páginas de Inter-
net para escuchar, bajar o compartir música. Así, deberás marcar 
con una equis (x) una sola de las posibilidades que acompaña cada 
ítem. Cada número posee un significado distinto que viene descri-
to a continuación:

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
1 2 3 4 5

Ítem Aspectos 1 2 3 4 5

4.1 Google

4.2 Youtube

4.3
Youtube Converter (varios progra-
mas de conversión relacionados con 
Youtube)

4.4 Deezer

4.5 Atube Catcher

4.6 Ares

4.7 Utorrent

4.8 MP3 Player

Recuerde: 1 = Nunca; 2 = Casi Nunca; 3 = A Veces; 
4 = Casi Siempre; 5 = Siempre

Ítem Aspectos 1 2 3 4 5

4.9 eMule

4.10 Spotify

4.11 SoundCloud

4.12 Google Play Music

4.13 Apple Music

4.14 Amérigo

4.15 Snap Tube

4.16 Itunes

4.17 Musical.ly

4.18 Shazam

4.19 Instagram


