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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo principal conocer el consumo de música por parte de 
los escolares de 6º de Primaria durante el confinamiento por la COVID-19. Se ha realizado un 
estudio observacional, transversal y descriptivo con una muestra de 219 escolares en edades 
comprendidas entre los 11 y 12 años. Para la recogida de información se elaboró un cuestionario 
ad hoc validado mediante Comité de Expertos. Los resultados revelan que el consumo de música 
por parte de los escolares de 6º curso de Educación Primaria durante el confinamiento se ha 
incrementado considerablemente debido a razones derivadas de la situación de aislamiento 
domiciliario. Los principales hábitos de consumo de música se caracterizan por el uso de 
dispositivos relacionados con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
para la escucha musical, principalmente a través del teléfono móvil, tablet u ordenador. Como 
conclusiones dos de cada tres niños/as prefiere escuchar música solo/a y entre sus preferencias 
musicales está la música reggaetón, pop, rap y trap.

ABSTRACT

The main objective of the present study is to know the consumption of music by 6th grade primary 
school students during confinement due to COVID-19. An observational, cross-sectional and 
descriptive study has been carried out with a sample of 219 schoolchildren aged between 11 and 
12 years. To collect information, an ad hoc questionnaire validated by the Expert Committee 
was prepared. The results reveal that the consumption of music by schoolchildren in 6th grade 
of Primary Education during confinement has increased considerably due to reasons derived 
from the situation of lockdown. The main music consumption habits are characterized by the 
use of devices related to new Information and Communication Technologies (ICT) for listening 
to music, mainly through mobile phones, tablets or computers. As conclusions, two out of three 
children prefer to listen to music alone and among their musical preferences is reggaetón, pop, 
rap and trap music.
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1. INTRODUCCIÓN

La música junto con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la práctica deportiva 
figura como una de las actividades de ocio más recurrentes entre los adolescentes y jóvenes (García-Castilla et 
al., 2017). La crisis sanitaria a consecuencia de la COVID-19 llevó explícita la restricción de movimiento para 
los menores salvo excepciones y por tanto, el incremento de tiempo libre que debió ocuparse con actividades de 
ocio dentro de casa. Además, antes del confinamiento muchos adolescentes no concebían estar en casa como una 
obligación “sino un lugar y un espacio donde se pueden realizar actividades ociosas y en compañía (por ejemplo, 
bailar o escuchar música, beber o comer, ver la televisión o leer)” (Giró, 2011, p. 89).

Entre las actividades de ocio “la audición constante de música en reproductores individuales (mp3, mp4, i-pod) 
se presenta como una variable común en muchos jóvenes” (Villares y Villa, 2008, p. 271). La escucha de música 
individualmente es una práctica extendida llegando a incluso en determinados sectores de la sociedad y contex-
tos a que todo preadolescente cuente con un dispositivo electrónico propio para dar respuesta a esta necesidad 
(Fleta, 2008). Además, el 68% de los adolescentes españoles afirman escuchar música a diario (Pedrero-Esteban et 
al., 2019). La tenencia de dispositivos propios junto a la escucha diaria supone un alto consumo musical por este 
colectivo acompañado de la idea de que es el sujeto quién decide qué y cuándo escuchar a partir de sus preferencias 
musicales. Asimismo, Bickford (2011) ha realizado un estudio con escolares en Vermont donde pone de manifiesto 
que los niños en esa franja de edad utilizan los reproductores MP3 más como juguetes que como tecnología y ha-
cen de ellos una nueva forma de establecer prácticas comunicativas fueran del alcance de los adultos.

Así pues, Ramos (2009) afirma que la empresa musical junto con la telefónica se ha fusionado ofreciendo pro-
ductos móviles con servicios musicales llegando a tener una gran calidad sonora, al ser este uno de los soportes 
más empleado por los adolescentes para escuchar música. Esta idea es compartida por Garitaonandia, Fernández 
y Oleaga (2005, p. 48) para quienes “las telecomunicaciones y otros dispositivos multimedia (canales musicales, 
juegos de ordenador, consolas) están cada vez más dirigidos a los niños y a los jóvenes como nuevos consumidores 
con poder adquisitivo”. Un estudio realizado por Rivera et al., (2018) revela que un 61,50% que los adolescentes 
emplean smartphones para la escucha de música, solo por detrás de 65,97% que lo emplea para navegar por Inter-
net o revisar las redes sociales.

Las distintas aplicaciones destinadas a la reproducción de música, en su mayoría de acceso gratuito, contribuye 
a mejorar la accesibilidad a la música, internacionalizando a artistas y grupos, así como ofreciendo a los usuarios 
la capacidad de poder escuchar aquí y ahora lo que desean. Dentro de un amplísimo abanico de posibilidades, 
Spotifyes la aplicación más usada por el colectivo juvenil para la escucha de música en España, seguida de YouTube, 
Apple music, Sound Cloud y Deezer, estas dos últimas usadas en menor medida respecto a las tres primeras por los 
menores (Pedrero et al., 2019).

En la sociedad globalizada del momento, donde en muchas ocasiones la identidad propia sucumbe a la sociedad de 
masas, la música sigue considerándose como un medio de expresión, no solo a nivel comunicativo sino también 
de la existencia social (Campoy, 2016). La construcción de la identidad propia está mediada y condicionada por 
la cultura y en consecuencia, por la música al ser esta parte indispensable de la misma (Blasco y Bernabé, 2018). 
Así pues, la creación de una identidad propia se conecta con la música “por inmersión, pero su desarrollo tiene 
carácter cultural, lingüístico y discursivo. Se produce durante la infancia por medio de los elementos sonoros que 
proporciona el entorno, sus canciones, formas musicales, instrumentos y voces referidos al grupo de pertenencia” 
(Porta, 2014, p. 74). 
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La música puede ser una agente indispensable en la formación de la identidad de la persona al desprenderse de 
ella pequeñas micro culturas de acuerdo a los diferentes géneros o estilos musicales al igual que ocurre con otras 
parcelas de la sociedad como puede ser una vestimenta concreta o una práctica deportiva dada (Blasco y Bernabé, 
2018). De ahí, que sea indispensable que desde la infancia se le ofrezca al niño experiencias musicales diversas 
con el fin de que pueda ir descubriendo su propios gustos y preferencias al mismo tiempo que se construye una 
identidad propia.

Un estudio realizado por Gembris y Schellberg (2003) sobre una muestra de 591 escolares entre los 5 y 13 de edad 
desveló que la música pop recibió una mejor valoración frente a otras de diversos géneros musicales, sobre todo 
en edades más tardías. La investigación realizada por Fuentes et al., (2017) arrojó que de un grupo de 429 preado-
lescentes que cursaban cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria la música preferida para este colectivo era la 
interpretada por bandas, seguida de música romántica y el reggaetón. Este mismo estudio, mostró que este primer 
estilo era escuchado en compañía de los padres mientras que los dos siguientes estaban más presentes cuando 
escuchaban música a solas o en compañía de amigos. 

Entre los motivos que impulsan que el reggaetón cuente con una gran aceptación entre los adolescentes “el ritmo 
repetitivo, el uso de equipos electrónicos, el lenguaje coloquial, lleno de modismos populares y las letras apoya-
das en las rimas, lo que constituyen características de fácil identificación y poca complejidad en el momento de 
entender el mensaje musical” (Penagos, 2012, p. 293). En una línea muy similar, el trap encuentra entre los más 
jóvenes un gran número de adeptos durante los mismos años, aunque a diferencia del reggaetón recurre a ritmos 
más lentos, a letras vinculadas a las drogas, el sexo o violencia en un gran número de ocasiones, no siendo de ori-
gen latino. Por su parte, Boal (2004) señala que los menores optan por escuchar música en casa mientras realizan 
otras actividades (42,9%) al mismo tiempo que prefieren desarrollar dicha actividad en solitario (69%) en vez de en 
compañía. En consecuencia, suelen escuchar música en una estancia íntima como es el dormitorio propio (63,3%). 

El objetivo principal del estudio es conocer el consumo de música por parte de los escolares de 6º de Primaria 
durante el confinamiento por la COVID-19. Del objetivo principal se deriva un objetivo específico: analizar los 
hábitos de consumo de música de los niños/as preadolescentes durante el confinamiento.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Si analizamos el estado actual de las investigaciones o estudios que tengan como contexto el confinamiento durante 
la situación de pandemia, podemos encontrar gran cantidad de artículos en cualquiera de las áreas de conocimien-
to. Asimismo, se exponen algunos de los estudios que tienen una mayor vinculación con el tema que nos ocupa. 
De manera general, encontramos estudios relacionados con la música y el confinamiento como los realizados por 
Castro-Martínez et al. (2020) donde se analizan las principales formas de realización de festivales online llevadas 
a cabo por los agentes musicales, destacando las plataformas digitales y las redes sociales como principal medio 
para su desarrollo durante el confinamiento. França et al. (2021) investiga la actividad de los musicoterapeutas en 
Portugal durante el confinamiento, siendo la conexión uno de los problemas a la hora de realizar las sesiones de-
pendiendo del lugar de establecimiento. Estudios como los de Medina Valencia et al., (2020) destacan que más del 
88% de adolescentes mexicanos en edad escolar durante el confinamiento realizaron entre otras actividades con 
mayor frecuencia la de escuchar música. Por un lado, encontramos investigaciones llevadas a cabo con escolares 
o adolescentes en distintos lugares como es el caso de Medina et al. (2020) en México donde destacan que más del 
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88% de adolescentes tenía como actividad recreativa durante el confinamiento escuchar música. Desde el ámbito 
de la intervención didáctica, durante el confinamiento se llevaron a cabo numerosas propuestas para realizar en 
casa. Algunos ejemplos los podemos encontrar en Rascón Estébanez (2021) que diseñó la creación de un cuento 
sonoro por parte de su alumnado de Educación Primaria desde casa en colaboración con la asignatura de plástica.

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño y muestra

Se ha realizado un estudio de corte transversal con un diseño basado en encuesta, descriptivo y exploratorio. La 
población de estudio es el alumnado de la Región de Murcia de 6º nivel de la etapa de Educación Primaria. La 
muestra consta de 219 sujetos (N=219) siendo el 55,3% chicas (121) y 44,7% chicos (98). 

3.2. Instrumento y variables

Para la recogida de información se elaboró un cuestionario ad hoc que contempla dos dimensiones con preguntas 
mixtas, 1 abierta y 9 cerradas: (1) aspectos socio demográficos; (2) hábitos sobre el consumo de música durante el 
confinamiento. La primera dimensión permite recabar información sobre la edad y el sexo de los participantes. 
Por último, la segunda dimensión sobre los hábitos de consumo como preferencias, tiempos y medios de escucha. 
El instrumento fue sometido a la evaluación de un comité de expertos formado por cuatro docentes especializados 
en la temática, todos ellos doctores. Se valoró el grado de pertinencia y adecuación de cada uno de los ítems que 
conformaban el protocolo, así como una valoración global del mismo. Se diseñó una escala de validación Likert de 
1 a 5 para el juicio de expertos que, obtuvo un valor de media muy alto (4,5 sobre 5). Además, se calculó el grado 
de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach obteniendo. sobre 1, lo que demuestra que las variables de nuestro 
instrumento tienen una buena fiabilidad siguiendo autores como Celina y Campo-Arias (2005). Por último y te-
niendo en cuenta la valoración y comentarios de los expertos, se realizaron pequeñas modificaciones de forma y 
contenido de los ítems.

3.3. Procedimiento

La recogida de información se realizó a través de un formulario digital (https://forms.gle/RKyH1XrhcVMWi-
jD88) utilizando como medio para llegar al alumnado al docente de música del centro en cuestión. Éste lo envío 
a su alumnado mediante los canales de comunicación establecidos por el colegio entre docentes y alumnado. El 
cuestionario se realizó en horario lectivo de clase posibilitando al alumnado preguntar dudas sobre las cuestiones 
planteadas. El análisis de datos ha consistido en diferentes estadísticos descriptivos como frecuencias y porcenta-
jes, para ello se ha utilizado el programa estadístico SPSS (vs. 24).
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4. RESULTADOS

Respecto al sexo de los participantes, se ha observado una mayor participación del género femenino (55,3%) sobre 
el masculino (44,7%). La edad de los participantes teniendo en cuenta que son alumnado del último curso de 
la etapa de Educación Primaria se establece en dos edades, 11 años y 12 años. En este sentido, el 44,7% de los 
participantes tienen doce años y el 55,3% once años, no estableciéndose ninguna relación significativa con la edad, 
pues tienen los doce recién cumplidos o están cercanos a cumplirlos.

Como se observa en la Figura 1, entre los géneros musicales escuchados antes del confinamiento, el Reggaetón 
ocupa las preferencias musicales del alumnado con 52,9%, seguido del Pop con un 47,9%. El Rap (17,8%), Rock 
(9,1%)y el Trap (6,5%) respectivamente son géneros escuchados en menor medida. 

Figura 1

Porcentaje de géneros musicales escuchados antes del confinamiento

Respecto a las preferencias musicales (Figura 2) se observa un alto porcentaje de no coincidencia en gustos 
musicales por parte de los participantes (56,6%). Aitana es la cantante favorita para el 9,5% de los participantes con 
una ventaja respecto a las preferencias del resto, seguido de un 5,4 % de participantes que afirma no tener un grupo 
o cantante favorito determinado. 

El 77,6% de los participantes afirma escuchar la misma música durante el confinamiento, frente al 22,4% que afir-
ma haber cambiado sus preferencias musicales durante el confinamiento. 

Con relación al tiempo de escucha, en la Figura 3 se observa que el tiempo de escucha musical durante el con-
finamiento ha aumentado en aquellos participantes que solían escuchar música dos o más horas al día antes del 
confinamiento. Se destaca que el número de participantes que escuchaba música tres o más horas al día antes del 
confinamiento ha incrementado su tiempo de escucha durante el confinamiento aproximadamente en dos tercios 
del tiempo empleado para ello.
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Figura 2

Porcentaje de preferencias musicales, cantantes o grupos favoritos

Respecto a la forma de compartir la escucha (Figura 4) el 65,8% de la muestra lo hace de forma individual, seguido 
de un 15,1% que lo hace con sus hermanos/as. Por último, un 13,7% escucha música con toda la familia. En este 
sentido, se puede observar que 34,2% de los participantes escucha música acompañado frente a 65,8% lo hace 
solo/a.

Figura 3

Porcentaje de tiempo de escucha musical
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Figura 4

Porcentaje de formas de compartir la escucha musical

En relación con los dispositivos para escuchar música (Figura 5), el 73,1% de los participantes lo hace a través del 
teléfono móvil, seguido de un 35,6% en el ordenador y un 26,5% en la tablet. Otros dispositivos como el televisor 
lo usan para escuchar música un 20,5% de los participantes. En un porcentaje minoritario inferior al 15%, suelen 
usar dispositivos como reproductores portátiles de música como MP3, MP4, IPod, radio o equipos de música.

Figura 5

Porcentaje de dispositivos para escuchar música
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En la Figura 6 se observa que el primer motivo para escuchar música (82,6%) es el gusto o placer de escucharla. 
Amenizar las tareas diarias como hacer deberes o labores domésticas es el segundo motivo para escuchar música 
(29,2%). Nótese que de forma similar se indican los motivos para bailar y evadirse del confinamiento con un 22,4% 
y 21% respectivamente. Subrayamos también que un 8,7% escucha música para no sentirse solo/a.

Figura 6

Porcentaje de motivos o razones para la escucha musical

5. DISCUSIÓN

El consumo de música por parte de los escolares de 6º curso de Educación Primaria durante el confinamiento se 
ha incrementado considerablemente debido a razones derivadas de la situación de encierro domiciliario. Entre 
los principales motivos para consumir música está el hecho placentero de hacerlo y la de amenizar las tareas 
domiciliarias que han sido una constante durante confinamiento, en este sentido, coincidimos con Boal (2004) 
cuando afirma que los menores escuchan música en casa mientras realizan otras actividades. Además, se ha puesto 
de manifiesto que el consumo de música también está motivado como distracción o evasión de la situación, para 
no sentirse solo o para bailar. Sobre estas dos últimas razones del consumo de música, convenimos con Giró 
(2011) cuando afirma que los adolescentes en sus casas suelen realizar actividades acompañados como escuchar 
música y bailar. Por lo general, la situación de confinamiento no ha hecho variar las preferencias musicales de los 
escolares, no obstante, dos de cada diez escolares han cambiado sus preferencias musicales durante la situación 
confinamiento.

Los hábitos de consumo de música por parte del alumnado en cuestión se caracterizan por el uso de dispositivos 
relacionados con TIC para la escucha musical, principalmente a través del teléfono móvil, tablet u ordenador. 
Este hecho constata tres evidencias importantes desde el punto de vista social: (1) siete de cada diez niños/as en 
edad escolar entre 11 y 12 años posee y hace uso de un teléfono móvil para escuchar música, compartiendo es 
este sentido, los resultados de varios autores (Fleta, 2008; Ramos, 2009; Velázquez y Rodríguez-Hidalgo, 2018; 
Villares y Villa, 2008); (2) principalmente, los escolares hacen uso de dispositivos tecnológicos, lo que implica que 
la música que escuchan está en plataformas de música digital, coincidiendo así con Pedrero et al. (2019); (3) por 
último, destacar cómo el uso de dispositivos únicamente destinados a la reproducción y escucha de música como 
los reproductores portátiles, radios y equipos de música tiene un uso minoritario por parte del colectivo de niños/
as en edad escolar.
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Asimismo, entre otros hábitos destacamos también que, más de un tercio de los niños/as de 6º curso de Primaria 
escuchaba música dos o más horas al día antes del confinamiento. Durante el confinamiento lo hacían más de dos 
tercios. Dos de cada tres niños/as prefiere escuchar música solo/a. En este sentido, estamos en consonancia con 
los resultados de varios autores (Fleta, 2008, Pedrero-Esteban et al., 2019) frente a uno de cada tres que prefiere 
hacerlo en compañía. Entre las preferencias musicales preferidas del alumnado de 6º de Primaria en cuanto a 
grupos o cantantes encontramos una gran disparidad, no obstante, la mayoría coincide en escuchar los mismos 
géneros musicales, siendo estos en orden de consumo de escucha el reggaetón, pop, rap y trap, respectivamente. 
Asimismo, coincidimos parcialmente con los resultados de Fuentes et al. (2017) y Penagos (2012) cuando afirman 
que el reggaetón es la música más consumida por los preadolescentes. 

6. CONCLUSIONES

La situación de confinamiento provocada por la COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión en la valoración de 
las artes en general y la música en particular. Estas han sido muy desarrolladas durante la etapa de enclaustramiento 
en mayor medida pasando a considerarse la simple escucha de la música como una actividad de ocio en sí misma. 
Respecto a los objetivos planteados, el alumnado de Primariadurante la situación de confinamiento provocada por 
la pandemia ha consumido música solo, mediante sus dispositivos móviles teniendo como motivos principalmente 
el gusto de escuchar música, para no sentirse solo o para evadirse de la situación de soledad provocada por en 
confinamiento. Con relación a sus hábitos de consumo, el confinamiento ha provocado que se incremente el 
número de tiempo diario dedicado a la escucha musicalcon más de una hora de duración. También ha suscitado 
que los alumnos se interesen por nuevos géneros y estilos de música debido a un mayor tiempo para explorar, 
propiciando en algunos casos el consumo de otros géneros hasta el momento desconocidos. No ha variado sus 
preferencias principales, siendo el reguetón y el pop los géneros más escuchados antes y después del confinamiento.  

Del objetivo principal se deriva un objetivo específico: analizar los hábitos de consumo de música de los niños/as 
preadolescentes durante el confinamiento.
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