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Resumen:
Para los jóvenes, la música no solo es un objeto de con-

sumo estético; también cumple una función social, a la que 
atribuyen diversos valores que influencian su identidad y sus 
relaciones sociales. Así, el objetivo de este artículo es evaluar 
cómo se estructuran sus preferencias musicales y qué dife-
rencias existen en función del género y del rango de edad, 
además de estudiar qué estereotipos asocian a los estilos que 
más escuchan según dichas variables. Para ello, se utilizó 
un cuestionario actualizado y adaptado de Cremades et al. 
(2010), al que respondieron 1020 jóvenes adolescentes de un 
distrito de la ciudad de Madrid: 540 mujeres (52.9 %) y 480 
hombres (47.1 %) de entre 12 y 20 años. Los resultados po-
nen de manifiesto qué estilos de música popular urbana pre-
fieren los jóvenes. Asimismo, que los de mayor edad escuchan 
un rango más amplio de estilos y que las mujeres se decantan 
por las tendencias musicales y la música latina. Respecto a 
los estereotipos, «generación», «personalidad» y «comporta-
miento» son los que más asocian a sus preferencias, lo cual 
se relaciona con el desarrollo de la propia identidad del ado-
lescente. Como conclusión, creemos que, a partir del conoci-
miento sobre el significado que le dan los jóvenes a la música, 
es preciso potenciar su escucha y capacidad crítica desde el 
aula de música, como una forma de construir oyentes compe-
tentes, con conocimientos musicales y sociales suficientes de 
la música que prefieren.

Palabras clave: preferencias musicales, estereotipos socio-
culturales, adolescencia, nuevas generaciones.

Abstract: 
For young people, music is not just meaningful as an 

object of aesthetic consumption; it also has a social func-
tion to which they attribute different values that influence 
their identity and social relations. Thus, the aim of this 
article is to evaluate how their musical preferences are 
structured and what differences exist by gender and age 
range, as well as studying what stereotypes they associ-
ate with the styles they listen to most in comparison with 
these variables. To do so, an updated and adapted version 
of the questionnaire by Cremades et al. (2010) was used. 
This was answered by 1020 adolescents from a district 
of the city of Madrid: 540 female (52.9%) and 480 male 
(47.1%) aged between 12 and 20. The results reveal which 
styles of popular urban music young people prefer, with 
older ones listening to a wider range of styles than the 
younger ones, and female respondents favouring main-
stream music and Latin music. The stereotypes they most 
associate with their preferences are “generation”, “per-
sonality”, and “behaviour”, something that is related to 
the development of the adolescent’s own identity. There-
fore, starting from knowledge of the meaning young peo-
ple attribute to music, it is necessary for music lessons to 
improve their listening and critical capacities, as a way of 
creating competent listeners, with sufficient musical and 
social knowledge of the music they prefer.

Keywords: musical preferences, sociocultural stereotypes, 
adolescence, new generations.
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1. Introducción
La música se puede considerar como uno de los prin-

cipales referentes para los jóvenes en términos cogni-
tivos (comprensión de los elementos musicales y de su 
estructura), emocionales (sentimientos que transmite) y 
sociales (aceptación social del gusto musical individual), 
ya que, a diario, reciben estímulos sonoros que influyen 
en su desarrollo intelectual, social y personal (Hallam, 
2010). Diferentes autores (Hargreaves et al., 2012; Evans 
y McPherson, 2017; Symonds et al., 2017) han estudiado 
los efectos que tiene en el individuo el acertamiento hacia 
determinados estilos musicales, cómo se relaciona a tra-
vés de ellos y qué valor otorga a la experiencia musical.

Hargreaves et al. (2006) propusieron un modelo de re-
troalimentación recíproca (reciprocal feedback model) que 
explicaba la manera en la que una persona procesa la músi-
ca y se relaciona con ella. Este modelo considera no solo los 
elementos musicales y la elección que hace el oyente de lo 
que escucha, sino también el entorno en el que se produce 
(lo que los autores denominan listening situation), puesto 
que, en él, puede expresar y compartir con otras personas 
sus preferencias musicales. En la misma línea, Megías y 
Rodríguez (2003) ya habían apuntado que escuchar cual-
quier tipo de música es un acto personal y voluntario en 
el que, más allá de percibir los elementos musicales (como 
el ritmo, la melodía o la letra), el oyente asocia su escu-
cha a diferentes aspectos que son personales (recuerdos, 
sentimientos o emociones), pero que, al mismo tiempo, lo 
unen a otras personas y le gusta compartir. Estas ideas 
apuntan hacia la estrecha relación que se genera entre la 
persona, la música y el contexto social. Es decir, los jóvenes 
se identifican con la música por lo que aporta a sus vidas y 
le otorgan un significado más relacionado con su función 
social (Bonneville-Roussy y Rust, 2018; Hargreaves et al., 
2015; MacDonald et al., 2017; Morrison, 2017). 

Dicha función social cobra una mayor relevancia en la 
adolescencia, un período de cambios en el que el individuo 
se encuentra en la búsqueda de la autoafirmación de su 
personalidad y de su identidad (McLean y Thorne, 2003). 
En este transitar, los iguales conforman el grupo de refe-
rencia que influye en su desarrollo: a través de ellos, pue-
de proyectar una visión de su propia identidad (Knifsend 
y Juvonen, 2014). Con el grupo de iguales, comparte sus 
preferencias musicales, así como determinados valores, 
patrones culturales, hábitos, estilos de vida, modas o este-
reotipos, entre otros (DeWall et al., 2011; Lonsdale y Nor-
th, 2017; Marín-Liébana et al., 2021; Reeves et al., 2015).

DeNora (2017) afirma que la conformación de la 
identidad podría concebirse como un constructo diná-

mico en permanente evolución. Dicho constructo gene-
ra nuevos espacios de agrupamiento social a través de 
diferentes agentes externos, de entre los que internet 
destaca como medio más seguido por los jóvenes (Pedre-
ro-Esteban et al., 2019). De hecho, la influencia mediá-
tica de plataformas, redes sociales o aplicaciones como 
Spotify ha incrementado su dominio para modelar las 
preferencias musicales de las nuevas generaciones, lo 
que ha supuesto una disminución de su rango de es-
cucha (Werner, 2020). En el lado opuesto, las músicas 
que suenan en las aulas son las que menos valoran. A 
menudo, se sigue potenciando la escucha de estilos mu-
sicales alejados no solo de las sonoridades actuales, sino 
también de los significados sociales que tienen para los 
más jóvenes. Por ello, el profesorado de música debería 
centrarse en fomentar el pensamiento crítico sobre la 
música que prefieren los jóvenes para favorecer el de-
sarrollo de su identidad musical y ampliar el rango de 
estilos musicales que escuchan (Thomas, 2016).

2. Sobre las preferencias musicales
La investigación sobre preferencias musicales es una 

línea temática que se ha ido actualizando con nuevos 
trabajos en diferentes contextos nacionales e internacio-
nales. En un estudio llevado a cabo con una muestra de 
adolescentes británicos (n = 278), Hargreaves et al. (1995) 
analizaron doce estilos musicales según las variables edad 
y género. Los estilos incluidos fueron rap, house, reggae, 
blues, heavy metal, jazz, clásico, country, pop, folk, ópera 
y rock. En sus conclusiones, señalaron que la edad marca 
de manera significativa el acercamiento hacia estilos de 
música popular en detrimento de la música seria. Además, 
observaron que las mujeres preferían una amplia variedad 
de estilos y estaban más próximas a la música seria que 
los hombres, enfocados, en mayor medida, en lo popular. 

En Estados Unidos, Rentfrow y Gosling (2003) di-
señaron una prueba corta sobre preferencias musicales 
(short test of music preferences, o STOMP), con un listado 
de catorce estilos musicales valorados mediante una es-
cala Likert de 7 puntos (1 = Nada, 7 = Mucho). El aná-
lisis factorial exploratorio agrupó estos estilos en cuatro 
dimensiones: (1) reflexivo-complejo (blues, jazz, música 
clásica y folk), (2) intenso-rebelde (rock, música alterna-
tiva y heavy metal), (3) optimista-convencional (country, 
música de cine, religiosa y pop) y (4) enérgico-rítmico 
(rap/hiphop, soul/funk, música electrónica/dance). Para 
diseñar el cuestionario, redactaron una lista inicial de 
ochenta estilos y subestilos con ayuda de un panel de 
cinco expertos. Con posterioridad, realizaron un estudio 
piloto con treinta participantes, de los que tan solo el 7 % 
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conocía todos los subestilos, mientras que el 97 % sí es-
taba familiarizado con los estilos propuestos. A partir de 
estos resultados, decidieron que la prueba estaría com-
puesta únicamente por los estilos más escuchados. 

Colley (2008) se basó en este modelo para llevar a 
cabo un análisis con una muestra de jóvenes británi-
cos. No solo se centró en vincular estilos con dimensio-
nes: fue un paso más allá y los agrupó también según el 
sexo. De este modo, identificó cuatro dimensiones para 
las mujeres: sofisticada (que comprende música clásica, 
blues, jazz, ópera), pesada (rock, heavy metal), rebelde 
(rap, reggae) y mainstream (pop, folk, country); y cua-
tro para los hombres: sofisticada (música clásica, blues, 
jazz, ópera), tradicional (folk, country), pesada (heavy 
metal, rock) y rebelde (reggae, rap). 

Más adelante, Rentfrow et al. (2011) identificaron 
cinco dimensiones: (1) suave (pop y R&B), (2) sin preten-
siones (country y rock and roll), (3) sofisticada (clásica y 
jazz), (4) intensa (heavy metal y punk) y (5) contemporá-
nea (rap y electrónica). Lorenzo-Quiles et al. (2021) uti-
lizaron esta clasificación (aunque adaptada para incluir 
estilos brasileños) para llevar a cabo un estudio en el que 
participaron 940 jóvenes brasileños de 14 a 20 años. 

En España, uno de los primeros estudios sobre los 
gustos musicales de adolescentes y jóvenes fue el reali-
zado por Megías y Rodríguez (2003). La muestra estuvo 
compuesta por 1900 participantes de todo el país de en-
tre 15 y 24 años. El cuestionario se componía de varios 
apartados, uno de los cuales contenía una lista con los 
siguientes estilos musicales: pop, dance, latina, cantau-
tores, electrónica, baladistas, rumba, flamenco, rock and 
roll, hiphop/rap, rock alternativo, grunge, indie rock, in-
die pop, pop alternativo, popular o típica de su región, 
reggae, ska, étnica, heavy, clásica, rock progresivo, punk, 
new age, jazz, folk. De todos ellos, los ocho últimos re-
sultaron ser los menos conocidos por los jóvenes. Según 
los autores, los favoritos aglutinaban los estilos cercanos 
al pop, que son los que se posicionaban en los primeros 
puestos en las listas de ventas y grandes éxitos. En el si-
guiente peldaño, se encontraban aquellos que sonaban en 
las discotecas, mientras que los menos escuchados eran 
los preferidos por las generaciones adultas. El cuestiona-
rio también incluyó un apartado de estereotipos asocia-
dos a la música, del que los autores concluyeron que los 
jóvenes los utilizaban como una forma de agruparse y, a 
la vez, de distinguirse de sus iguales. 

Esta breve revisión pone de manifiesto la dificultad 
para examinar los estilos musicales como una única 

unidad de análisis para su clasificación, así como para 
categorizar las canciones en un género específico. A 
este respecto, Pedrero-Esteban et al. (2019) subrayaron 
el problema de categorizar la música popular urbana 
debido a sus particularidades actuales. Se trata de una 
experiencia sonora compuesta, que utiliza tecnologías 
avanzadas capaces de moldear todos los parámetros 
musicales de una grabación (timbre/voz, altura/ento-
nación, ritmo/velocidad) y que se divulga a través de 
plataformas de escucha, redes sociales, etc. Ello ha des-
embocado en un proceso de homogeneización que obsta-
culiza una distinción clara entre los diferentes estilos y 
subestilos de este tipo de música. 

3. Los estereotipos en la música
De acuerdo con Kurtz-Costes et al. (2014), los estereo-

tipos son conocimientos compartidos entre grupos socia-
les particulares que pueden o no reflejar determinadas 
características de dicha colectividad en cuanto a nacio-
nalidad, raza, clase social, sexo, edad y ocupación, entre 
otras. Es una forma de etiquetar a las personas según 
determinados valores que las califican de forma ambigua 
y que, en muchas ocasiones, no las representan.

En relación con la música, los estereotipos pueden 
visibilizarse en aspectos externos que no están centra-
dos en características como el ritmo, la melodía, la ar-
monía o el timbre (Susino y Schubert, 2019). Además, 
es importante señalar que, para los jóvenes, el agente 
con mayor influencia en la escucha musical está en el 
entorno web. A través de plataformas, redes sociales 
o perfiles de usuarios, están constantemente expues-
tos a visiones estereotipadas de su imagen corporal, su 
forma de vestir, su género, su personalidad o su edad, 
entre otras (Oberst et al., 2016). Lejos de contribuir a 
una visión igualitaria, la finalidad básica que tienen las 
empresas que operan en la red es la comercialización 
de productos culturales que incrementen el consumo y 
las ventas de sus servicios. Para ello, estudian las re-
comendaciones de los usuarios, lo que se conoce como 
cultura algorítmica, en la cual estamos todos atrapados 
(Striphas, 2015). En internet, el principal referente de 
escucha en streaming entre usuarios jóvenes es Spotify, 
una aplicación que organiza la música en categorías ce-
rradas, según el estilo, el sexo, la raza, la clase social o la 
nacionalidad. Esta estructura no es casual ni se realiza 
exclusivamente según las elecciones de los oyentes. Está 
manipulada por algoritmos para obtener beneficios, sin 
considerar que se refuerzan patrones específicos de es-
cucha que se incardinan o asocian con determinados es-
tereotipos (Werner, 2020). 
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Respecto a los estereotipos relacionados con la ima-
gen y el comportamiento, Rentfrow y Gosling (2007) 
estudiaron la percepción de los aficionados a diferentes 
estilos musicales. Las personas más cercanas a la mú-
sica clásica fueron definidas como amables, trabajado-
ras, introvertidas e inteligentes, pero físicamente poco 
atractivas. En cambio, los aficionados al rap fueron 
percibidos como extrovertidos, atléticos, así como más 
propensos al consumo de drogas, una característica que 
se les sigue asociando hoy en día. 

Reeves et al. (2015) estudiaron los estereotipos de 
clase social asociados a la música. Como conclusiones, 
destacaron que el nivel socioeconómico de las personas 
determina la preferencia de escucha por estilos musica-
les más o menos intelectuales, lo que genera una jerar-
quía social que pone de manifiesto dichos estereotipos. 

Asimismo, cabe mencionar los estudios que se han 
centrado en valorar la influencia de la música en el desa-
rrollo de la personalidad (Herrera et al., 2018). Račevska  
y Tadinac (2019) encontraron correlaciones positivas en 
la preferencia por estilos musicales reflexivos, comple-
jos e intensos. Esto confirma que su influencia también 
se manifiesta en nuestras emociones y se asocia a deter-
minados rasgos de la personalidad. 

No obstante, ha sido el vínculo entre los estereotipos 
de género y las preferencias musicales el más estudiado 
(Dobrota et al., 2019; Rentfrow et al., 2011; Roulston 
y Misawa, 2011). Por ejemplo, la afinidad por estilos 
musicales como el rock se ha asociado a una forma de 
expresión cultural propia de la identidad masculina, 
mientras que el pop se ha considerado más cercano a los 
ideales femeninos (Lorenzo-Quiles et al., 2021). En este 
sentido, Soares-Quadros et al. (2019) explicaron que las 
mujeres se identifican con estilos con contenido emo-
cional, como el dance o el pop; en cambio, los hombres 
prefieren estilos más vigorosos, complejos y excitantes, 
como el heavy metal. Tales resultados son similares a los 
obtenidos por Dobrota y Ercegovac (2015). 

Por otro lado, es preciso indicar que, más allá del gusto 
musical que manifiesten hombres o mujeres, la sexuali-
zación de la mujer en muchos de los videoclips de mayor 
tendencia sigue ofreciendo una visión que la cosifica de 
forma evidente. Aunque el vídeo sea de artistas feme-
ninas, es frecuente ver su desnudez frente a la posición 
dominante del hombre y estas imágenes pueden ser muy 
perjudiciales en menores (Gutiérrez y Ubani, 2023). En 
esta misma línea, Werner (2023) apunta a una presencia 
mayoritaria de masculinidades negras, morenas y latinas, 

que interpretan estilos como el rap, el trap y el reggaeton 
en las listas de éxitos de países europeos. Por otra parte, 
analiza la imagen femenina en diferentes vídeos musica-
les de artistas tanto masculinos como femeninos. En ellos, 
se ofrece una visión positiva de la mujer, de la que se en-
salza su amistad, su independencia personal y económica, 
su solvencia laboral, sus fortalezas y su comprensión. Al 
mismo tiempo, sin embargo, y con fines mercantilistas, 
aparece ligera de ropa, con trajes elegantes, accesorios ca-
ros, bella y deseable mientras hace twerking (perrear), lo 
que no deja de transmitir una imagen sexualizada.

Tras la revisión de la literatura relacionada con este 
trabajo, se plantea, como objetivo principal, agrupar los 
estilos musicales de acuerdo con las preferencias de una 
cohorte de jóvenes madrileños. Como objetivos secun-
darios, se pretende estudiar las diferencias entre estas 
dimensiones según las variables edad y género, así como 
valorar la relación de dichos estilos musicales con los 
estereotipos socioculturales que les asocian los jóvenes. 

4. Método
En este trabajo, se ha utilizado un estudio ex post 

facto basado en los diseños que se han encontrado en las 
investigaciones incluidas en la revisión de la literatura. 

4.1. Participantes
Los participantes en esta investigación fueron estu-

diantes de educación secundaria de un distrito situado al 
sureste de la ciudad de Madrid, en el que hay seis centros 
públicos y siete concertados y privados. La muestra fue 
de 1020 participantes, 540 mujeres (52.9 %) y 480 hom-
bres (47.1 %), con edades comprendidas entre 12 y 20 
años y una edad media de 15.18 años (DT = 2.12). Dado 
el amplio rango de edad, se decidió agruparlos según el 
porcentaje acumulado en cuatro tramos: de 12 a 13 años 
(n = 237, 23.3 %), de 14 a 15 (n = 332, 32.5 %), de 16 a 17 
(n = 301, 29.5 %) y de 18 a 20 (n = 149, 14.6 %). La selec-
ción de los grupos de estudiantes de la muestra se realizó 
al azar. Así, en cada centro de enseñanza secundaria, se 
escogió una clase por curso con la finalidad de que fueran 
representativos de dicho colectivo.

4.2. Instrumento
De entre los diferentes cuestionarios disponibles 

para obtener información sobre preferencias musica-
les (Hargreaves et al., 1995; Rentfrow et al., 2011), se 
utilizó el «Cuestionario sobre preferencias de estilos 
musicales» (Cremades et al., 2010), que fue adaptado a 
las características de este estudio. Para ello, se actua-
lizó la lista de estilos musicales, en la que se incluye-
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ron aquellos a los que los participantes se podían sentir 
más cercanos. El objetivo era no dispersar la atención 
en músicas que escuchaban de forma minoritaria o que 
directamente no escuchaban. Por otro lado, se incluyó 
un apartado sobre estereotipos socioculturales. 

A los ítems de este instrumento se debía responder 
según una escala Likert de 5 puntos (1 = Nunca, 5 = 
Siempre). El cuestionario final obtuvo un coeficiente de 
fiabilidad alfa de Cronbach de .787. Para la validez de 
contenido, se recurrió a la técnica del juicio de exper-
tos, un proceso en el que participaron diez especialistas 
e investigadores en educación musical con una amplia 
trayectoria en este campo, quienes informaron sobre la 
pertinencia y la relevancia del cuestionario elaborado.  

4.3. Procedimiento
Previo a la recogida de datos para este estudio, se 

requirió la aprobación de los equipos directivos de los 
centros participantes y se solicitó el consentimiento in-
formado a los estudiantes y a sus familias, a todos ellos 
se les explicaron aspectos relevantes como la posibilidad 
de abandonar el estudio en cualquier momento y se les 
garantizó el anonimato. Fueron los propios investiga-

dores quienes, de forma presencial, administraron el 
cuestionario a fin de supervisar su cumplimentación. 
Los estudiantes lo completaron en una sesión que duró 
aproximadamente veinte minutos.

5. Resultados
Los análisis se centraron en los estilos musicales que 

obtuvieron las puntuaciones medias más altas para no 
dispersar los resultados. Con base en los estudios cita-
dos en la revisión teórica, se efectuó un análisis factorial 
exploratorio para, a partir de las dimensiones obtenidas, 
analizar las diferencias en función del rango de edad y 
el género de los participantes; para ello, se emplearon 
pruebas paramétricas. Por último, se implementó un 
análisis de correlación de Pearson para averiguar qué 
estereotipos asociaban los participantes en este estudio 
a los estilos que más escuchaban.

5.1. Dimensiones de las preferencias musicales y 
sus diferencias según el rango de edad y el género

En la tabla siguiente, se presentan los estadísticos 
descriptivos de los estilos más escuchados por los parti-
cipantes en este estudio.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los estilos más escuchados por los participantes.

Estilos musicales n Mínimo Máximo X σ

Pop 1020 1 5 3.66 1.282

Rap/hiphop 1020 1 5 3.35 1.220

Reggaeton 1020 1 5 3.28 1.500

Trap 1020 1 5 3.11 1.561

Electrónica 1020 1 5 2.82 1.359

Rock and roll 1020 1 5 2.56 1.314

Techno 1020 1 5 2.35 1.279

Phonk 1020 1 5 2.29 1.244

Bachata 1020 1 5 2.26 1.325

Dance 1020 1 5 2.25 1.302

Flamenco 1020 1 5 2.13 1.352

Dembow 1020 1 5 2.12 1.214

Nota: 1 = Nunca, 5 = Siempre.

Como se observa en la tabla anterior, los estilos que 
obtuvieron una mayor puntuación fueron el pop, el 
rap, el reggaeton y el trap; los que menos, el dance, el 
flamenco y el dembow. Sobre ellos, se aplicó la prueba 
de Bartlett y la medida KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). 
El resultado fue .71 (prueba de esfericidad de Bartlett  

χ2 = 2965.32, p <.000), superior al valor de referencia 
(.6), lo que indica que este tipo de análisis es válido. Asi-
mismo, se implementó un análisis factorial mediante el 
método de extracción de componentes principales con ro-
tación Oblimin, del cual se obtuvieron cinco factores que 
explicaron el 69.57 % de la varianza total (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Estructura de las preferencias musicales.

Dimensiones Estilos musicales
Componentes

1 2 3 4 5

Música de barrio

Rap/Hiphop .876

Phonk .652

Trap .464

Música latina

Dembow .826

Bachata .647

Reggaeton .639

Tendencia musical
Pop .777

Dance .703

Fusión musical
Flamenco .829

Rock and roll .808

Música tecnológica
Techno .913

Electrónica .876

Como se observa en la Tabla 2, cada dimensión está 
integrada por estilos musicales afines y su nombre res-
ponde a las características específicas que estos com-
parten: (1) música de barrio: incluye el rap y el hiphop, 
así como los subestilos phonk y trap; (2) música latina: 
engloba subestilos de origen latino como son el dembow, 
la bachata y el reggaeton; (3) tendencia musical: com-
prende el pop y el dance, referentes en las listas de éxi-

to; (4) fusión musical: agrupa el flamenco y el rock and 
roll, que comparten procesos de evolución con la fusión 
de diversos estilos; y (5) música tecnológica: abarca el 
techno y la música electrónica.

A continuación, se realizó un análisis de varianza de 
las dimensiones musicales obtenidas según la variable 
rango de edad (ver Tabla 3). 

Tabla 3. ANOVA de las dimensiones musicales en función del rango de edad.

Dimensiones Rango edad n X σ F p ηp
2  Post hoc

Música de barrio 

12 a 13 (1) 238 2.70 1.01

6.906 .001* 0.020 4 , 3, 2 > 1
14 a 15 (2) 332 2.93 .95

16 a 17 (3) 301 3.00 .93

18 a 20 (4) 149 3.11 1.01

Música latina

12 a 13 238 2.43 .96

2.171 .90
14 a 15 332 2.54 1.4

16 a 17 301 2.66 1.00

18 a 20 149 2.58 1.09

Tendencia musical

12 a 13 238 2.76 1.07

3.701 .011* 0.011 3 > 1
14 a 15 332 2.98 1.08

16 a 17 301 3.04 1.03

18 a 20 149 3.02 .94
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Los resultados muestran diferencias estadística-
mente significativas en «música de barrio», con un 
efecto pequeño (ηp

2 ≈ 0.01); aquí los estudiantes de ma-
yor edad señalan que escuchan más este tipo de mú-
sica que los de 12 a 13 años. El mismo efecto se halla 
en «tendencia musical», donde los jóvenes de 16 a 17 
años presentan medias superiores a los de 12 a 13. En 
el caso de «fusión musical», el efecto es mayor (ηp

2 ≈ 
0.06); los sujetos de 18 a 20 y de 16 a 17 obtienen me-

dias más altas que los de los rangos inferiores. Lo mis-
mo sucede con «música tecnológica»: los participantes 
de mayor edad puntúan más alto que los más jóvenes, 
al tiempo que los de 18 a 20 años obtienen medias su-
periores a todos los demás. 

A continuación, se analizaron las diferencias de gé-
nero en las dimensiones musicales a través de la prueba 
t de Student (ver Tabla 4). 

Fusión musical

12 a 13 238 1.87 .85

25.005 .001* 0.069 4, 3 > 1, 2
14 a 15 332 1.97 .93

16 a 17 301 2.29 1.09

18 a 20 149 2.68 1.17

Música tecnológica

12 a 13 238 2.12 1.12

23.756 .000* 0.066 4, 3, 2 > 1
4 > 3, 2, 1

14 a 15 332 2.55 1.18

16 a 17 301 2.76 1.13

18 a 20 149 3.05 1.23

*p ≤.05. 

Tabla 4. Prueba t de Student de las dimensiones musicales en función del género.

Dimensiones Género n X σ Levene T test d

Música de barrio 

Mujer 540 2.90 .97
F = .028 
p = .868

t = .844
p = .399

Hombre 480 2.95 .98

Música latina

Mujer 540 2.77 1.06
F = 16.733 
p = .001

t = 7.407
p = .001* .46

Hombre 480 2.31 .92

Tendencia musical

Mujer 540 3.24 1.01
F = .110 
p = .741

t = 9.562
p = .001* .60

Hombre 480 2.63 .96

Fusión musical

Mujer 540 2.07 1.04
F = .405 
p = .525

t = 2.199
p = .028* .14

Hombre 480 2.22 1.05

Música tecnológica

Mujer 540 2.40 1.14
F = .250 
p = .617

t = 5.207
p = .001* .33

Hombre 480 2.79 1.19

*p ≤.05.

Los resultados del análisis anterior fueron estadísti-
camente significativos para las cuatro últimas dimensio-
nes. Las mujeres puntuaron por encima de los hombres 
en «música latina» (con un efecto pequeño de entre 0.21 

y 0.49) y en «tendencia musical» (con un efecto mode-
rado de entre 0.50 y 0.70). Por el contrario, los hombres 
valoraron más que las mujeres la «fusión musical» y la 
«música tecnológica», con un efecto pequeño.
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5.2. Estereotipos asociados a la preferencia de es-
tilos musicales

Este apartado comienza con un análisis de los esta-
dísticos descriptivos de los estereotipos asociados a las 
preferencias musicales de los estudiantes.

En esta tabla, las medias más altas indican que los 
estudiantes asocian sus preferencias musicales a los este-
reotipos relacionados con su personalidad, su generación 
y su comportamiento. Por el contrario, los vinculados con 
el género han obtenido una puntuación media más baja.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los estereotipos asociados a las preferencias musicales.

Estereotipos n Mínimo Máximo X σ

Forma de vestir 1020 1 5 2.36 1.229

Comportamiento 1020 1 5 2.65 1.249

Personalidad 1020 1 5 3.19 1.332

Generación 1019 1 5 3.09 1.434

Género 1020 1 5 1.65 1.110

Aspecto físico 1020 1 5 1.71 1.124

Valores 1020 1 5 2.46 1.413

Relación con los demás 1020 1 5 2.43 1.337

Nota: 1= Nunca, 5= Siempre.

A continuación, se realizó un análisis de varianza  
de los estereotipos que asocian los participantes  

a las dimensiones según el rango de edad (ver  
Tabla 6).

Tabla 6. ANOVA de los estereotipos en función del rango de edad.

Estereotipos Rango edad n X σ F p ηp
2  Post hoc

Forma de vestir 

12 a 13 (1) 237 2.08 1.22

10.506 .001* .030 4 , 3 > 1
14 a 15 (2) 332 2.34 1.17

16 a 17 (3) 301 2.39 1.26

18 a 20 (4) 149 2.79 1.21

Comportamiento

12 a 13 238 2.37 1.23

7.811 .001* .023 4, 3, 2 > 1
14 a 15 332 2.68 1.22

16 a 17 301 2.69 1.26

18 a 20 149 2.98 1.24

Personalidad

12 a 13 238 2.84 1.45

8.791 .001* .025 4, 3, 2 > 1
14 a 15 332 3.17 1.31

16 a 17 301 3.35 1.24

18 a 20 149 3.43 1.27

Generación

12 a 13 238 2.76 1.55

5.757 .001* .017 4, 3, 2 > 1
14 a 15 332 3.14 1.46

16 a 17 301 3.23 1.31

18 a 20 149 3.21 1.37

Género

12 a 13 238 1.65 1.12

.179 .610
14 a 15 332 1.68 1.14

16 a 17 301 1.65 1.06

18 a 20 149 1.60 1.14
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Aspecto físico

12 a 13 238 1.64 1.13

2.058 .104
14 a 15 332 1.75 1.36

16 a 17 301 1.63 1.02

18 a 20 149 1.88 1.28

Valores

12 a 13 238 2.08 1.30

12.892 .001* .037 4, 3, 2 > 1
4 > 3, 2

14 a 15 332 2.43 1.37

16 a 17 301 2.56 1.39

18 a 20 149 2.96 1.57

Relación  
con los demás

12 a 13 238 2.12 1.32

7.959 .001* .023 4, 3, 2 > 1
4 > 2

14 a 15 332 2.42 1.31

16 a 17 301 2.50 1.28

18 a 20 149 2.77 1.34

*p ≤.05.

Tabla 7. Prueba t de Student de los estereotipos en función del género.

Estereotipos Género n X σ Levene T test d

Forma de vestir 
Mujer 540 2.35 1.21 F = .657 

p = .418
t = .216
p = .829Hombre 480 2.37 1.25

Comportamiento
Mujer 540 2.65 1.25 F = .118 

p = .732
t = .030
p = .976Hombre 480 2.65 1.24

Personalidad
Mujer 540 3.31 1.33 F = 2.034 

p = .154
t = -3.214
p = .001* .20

Hombre 480 3.04 1.32

Generación
Mujer 540 3.25 1.41 F = .009 

p = .925
t = -3.714
p = .001* .23

Hombre 480 2.91 1.45

Género
Mujer 540 1.59 1.06 F = 7.950 

p = .005
t = 1.901
p = .058Hombre 480 1.72 1.61

Aspecto físico
Mujer 540 1.67 1.07 F = 4.675 

p = .031
t = 1.159 
p = .247Hombre 480 1.75 1.19

Valores
Mujer 540 2.42 1.38 F = 3.421

p = .065
t = 1.016 
p = .310Hombre 480 2.51 1.45

Relación con los 
demás

Mujer 540 2.40 1.31 F = 2.207 
p = .138

t = .717 
p = .473Hombre 480 2.46 1.37

*p ≤.05.

Los resultados fueron significativos para todos los es-
tereotipos, con excepción de los de «género» y «aspecto 
físico». Concretamente, en «comportamiento», «persona-
lidad» y «generación», todos los rangos superiores al de 12 
a 13 años obtienen medias más altas, con un tamaño del 
efecto pequeño. Con este mismo efecto, los estudiantes de 
18 a 20 y de 16 a 17 años puntúan por encima de los de 12 a 
13 en cuanto a «forma de vestir». Respecto a los «valores», 
los participantes de 12 a 13 años son los que obtienen las 

medias más bajas, mientras que los de 18 a 20 puntúan 
por encima del resto con un efecto pequeño. En cuanto a 
la «relación con los demás», son los de 12 a 13 años los que 
puntúan más bajo; asimismo, los sujetos de 18 a 20 obtie-
nen resultados superiores a los de 14 a 15 años.

Como en el apartado anterior, se realizó la prueba t 
de Student para analizar los estereotipos en función del 
género.
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En el análisis anterior, se obtuvieron diferencias sig-
nificativas para la «personalidad» y la «generación», con 
un tamaño del efecto pequeño; en concreto, las alumnas 
obtienen medias superiores a los alumnos.

Por último, se llevó a cabo un análisis de correlación 
de Pearson entre los estilos musicales de la Tabla 1 y los 
estereotipos socioculturales incluidos en este estudio. 
Los resultados se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 8. Análisis de correlación de Pearson de los estilos preferidos y los estereotipos.

Estilos musicales
Estereotipos

FV C P GZ G AF V R

Pop r -.037 .088* .155* .197* .086* -.008 .102* .098*

Rap/Hiphop r .244* .172* .130* .112* .023 .130* .119* .136*

Reggaeton r -.049 -.115* -.127* .339* .092* .082* -.197* -.021

Trap r .116* -.019 -.058 .306* -.029 .092* -.158* .005

Electrónica r .121* .211* .174* .101* .049 .137* .137* .122*

Rock and roll r .135* .179* .199* -.133* -.029 .030 .294* .107*

Techno r .107* .162* .160* .132* .072* .164* .155* .109*

Phonk r .210* .175** .171* .072* .067* .118* .145* .131*

Bachata r .047 .034 .044 .245* .098* .099* -.026 .068*

Dance r .140* .136* .175* .147* .015 .067* .114* .092*

Flamenco r .249* .184* .171* -.090* -.015 .091* .272* .153*

Dembow r .035 -.017 -.034 .120* .045 .076* -.010 -.009

*p <.05.
Nota: FV = forma de vestir, C = comportamiento, P = personalidad, GZ = generación, G = género, AF = aspecto 
físico, V = valores, R = relación con los demás.

Los resultados de la Tabla 8 fueron estadísticamente 
significativos en la mayoría de las variables analizadas, 
si bien, de acuerdo con los valores de Cohen, el tamaño 
del efecto no fue grande (r ≥.50). Cabe destacar el efecto 
moderado (.30 ≤ r < .50) del estereotipo «generación» en 
el reggaeton y el trap; dicho efecto también se produce, 
aunque más pequeño, en la bachata y el pop.  Es asimis-
mo pequeño el efecto de la «forma de vestir» en el rap, 
el phonk y el flamenco; el del «comportamiento» en el 
rap, la música electrónica, el phonk y el flamenco; el de la 
«personalidad» en el rock and roll; y, finalmente, el de los 
«valores» en el rock and roll, el flamenco y el reggaeton, 
aunque, en este último caso, la relación es negativa.

6. Discusión y conclusiones
Los resultados de este estudio ponen de manifiesto 

que los estilos que más escuchan los participantes se 
engloban en un círculo muy estrecho dentro de la mú-
sica popular urbana. Esta es una particularidad que di-
fiere de estudios anteriores, en los que se muestra un 

abanico más amplio de escucha (Cremades et al., 2010), 
y resalta, aún más si cabe, la importancia del factor so-
cial y de la conformación de la identidad de los jóvenes 
en la actualidad (Bonneville-Roussy y Rust, 2018). De 
este modo, los datos obtenidos han clasificado los estilos 
musicales en cinco dimensiones: 

(1) Música de barrio: es en los barrios periféricos de 
las grandes ciudades donde se originó el rap, que evo-
lucionó hacia subestilos como el trap y el phonk. Este 
último se aleja de los sonidos más comerciales en busca 
de producciones más caseras. El trap es mucho más sen-
cillo que el rap y se centra más en la experimentación 
con los efectos sonoros y en dar voz a la realidad de la 
vida cotidiana del barrio (Werner, 2023).

(2) Música latina: contiene el dembow, el reggaeton 
y la bachata, estilos que convergen por su condición de 
música bailable. Los dos primeros, además, comparten 
una visión sexualizada de la mujer, que baila de forma 
sensual guiada por el hombre (Oberst et al., 2016).
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(3) Música tecnológica: el techno y la música electrónica 
se basan en el uso experimental de herramientas tecnoló-
gicas avanzadas para proporcionar una imagen futurista.

(4) Tendencia musical: aunque sus características 
musicales son diferentes, el pop y el dance son los estilos 
que más escuchan los adolescentes en las listas de éxitos, 
en línea con los argumentos de Gutiérrez y Ubani (2023)

(5) Fusión musical: incluye dos estilos diferentes 
como el rock and roll y el flamenco, que quizá com-
parten el mestizaje musical de fusión con otros estilos. 
Además, sus seguidores se identifican con una imagen, 
una forma de vestir y una fuerte personalidad (Morri-
son, 2017). 

A la hora de establecer esta agrupación, se han con-
siderado las dificultades derivadas del hecho de que 
cada vez más los artistas compongan temas en los que 
fusionan elementos de diferentes estilos. Esto coincide 
con las ideas de Pedrero-Esteban et al. (2019). Así pues, 
esta clasificación ha agrupado estilos que incluyen tanto 
aspectos exclusivamente musicales como sociales. 

Los datos obtenidos edades ponen de manifiesto 
que los estudiantes mayores disfrutan de un rango de 
escucha más amplio que los más pequeños. Destaca la 
dimensión «fusión musical», lo que quizá se pueda ex-
plicar por el acceso a este tipo de música, que se puede 
compartir en contextos y espacios para jóvenes adultos. 
Este acceso explicaría también la mayor escucha de 
«música tecnológica», que, junto con la «música de ba-
rrio» y las «tendencias musicales», conforman la mayor 
parte del imaginario sonoro de los adolescentes (Crema-
des et al., 2010).

Según el género y en línea con estudios anteriores 
(Lorenzo-Quiles et al., 2021; Soares-Quadros, et al., 
2019), se pone de manifiesto que las mujeres prefieren 
las dimensiones «música latina» y «tendencia musical» 
por su carácter más bailable y porque supone seguir las 
tendencias del momento. Por su parte, los hombres es-
cuchan más los estilos «fusión musical» y «música tec-
nológica», que presentan un fuerte componente identi-
tario al que se asocian determinadas formas de vestir o 
cierta personalidad de sus oyentes.

En relación con la asociación de sus preferencias 
musicales con los estereotipos, los más citados fueron 
«personalidad», «generación» y «comportamiento». Una 
posible explicación es que, en consonancia con las ideas 
de McLean y Thorne (2003), se trata de los estereotipos 

que más preocupan a los adolescentes (sobre todo el de 
«personalidad»). Por el contrario, a pesar de los estudios 
que muestran la pervivencia de estereotipos de género 
(Wener, 2023), parece ser que los participantes en este 
estudio no los consideran presentes en sus preferencias 
musicales. Respecto al rango de edad, al igual que en el 
caso del sexo, parece ser que los más conscientes de la 
presencia de estereotipos en la música son los estudian-
tes de mayor edad. De este modo, a excepción de los de 
«género» y «aspecto físico», señalan los de «comporta-
miento», «personalidad», «generación» y «forma de ves-
tir» como estereotipos presentes de forma explícita en 
la música que prefieren, sobre todo en los vídeos musi-
cales, tal y como señalan Gutiérrez y Ubani (2023). Res-
pecto al género, son las mujeres las que asocian la músi-
ca que escuchan a su «personalidad» y su «generación», 
quizá porque despiertan más las emociones con las que 
se identifican (Račevska y Tadinac, 2019). Todo esto se 
ha visto reflejado en la estrecha relación existente entre 
los estilos musicales y los estereotipos, lo que nos lleva 
a confirmar los argumentos anteriores. Por ejemplo, el 
vínculo entre el reggaeton y el trap y el estereotipo «ge-
neración» constata que ambos estilos están presentes 
y cuentan con muchos seguidores entre la generación 
actual (Werner, 2023). Esta correlación también es evi-
dente entre el rap, el phonk y el flamenco y la «forma de 
vestir», un estereotipo relacionado con la estética pro-
pia de los raperos (Rentfrow y Gosling, 2007).

Todas estas evidencias indican que los participantes 
en este estudio tienen conciencia de algunos de los es-
tereotipos presentes en sus preferencias musicales; ello 
confirma el papel trascendente de la música popular ur-
bana. Tal perspectiva arroja luz sobre la pertinencia de 
establecer este tipo de música como un núcleo genera-
dor a partir del cual abordar, de forma transversal, una 
amplia variedad de temas en el aula de secundaria. En 
este sentido, se sugiere también analizar los estereoti-
pos de género de este tipo de música en plataformas y 
vídeos musicales. El objetivo es dotar al alumnado de las 
herramientas necesarias para reconocerlos, romper con 
los prejuicios presentes en este ámbito y construir una 
identidad musical más inclusiva.
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