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Resumen: La influencia musical es un hecho determinante en la formación integral del individuo que implica diferentes 
ámbitos y perspectivas, entre las que destacan la educación escolar obligatoria, la educación no formal, el contexto social cer-
cano, la formación superior, el desarrollo laboral y la relación entre iguales. Esta investigación analiza ocho historias de vida de 
alumnos egresados de una universidad pública madrileña. Los resultados ponen de manifiesto que la disciplina musical tiene 
mayor influencia en el rendimiento académico y en la socialización en la etapa de Secundaria, en detrimento de la Primaria; es 
en esta en la que se aprecia un mayor peso del repertorio aprendido. Se constata una relación directa entre la influencia docente 
y el afianzamiento vocacional, ambos a su vez desencadenantes de la elección del egresado de una trayectoria profesional en el 
ámbito musical. Las conclusiones señalan el poder personal, social y académico que tiene la didáctica del hecho sonoro, por lo 
que se hace determinante y necesario la presencia de modelos educativos idóneos en las aulas y la apuesta por un profesorado 
bien formado, con capacidad para innovar y motivar al alumnado. 

Palabras clave: historias de vida; educación formal; educación informal; experiencia musical; egresados. 
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THE SOCIAL, EMOTIONAL AND ACADEMIC IMPACT 
OF MUSICAL EXPERIENCES 

Abstract: Music influence is a determining factor in the in-
tegral formation of the individual. It involves different fields 
and perspectives, among which, compulsory school education, 
non-formal education, social context, higher education, career 
development and the relationship between peers. This research 
analyzes eight life stories of students graduated from a public 
university in Madrid. The results show that the musical disci-
pline has greater influence on academic performance and so-
cialization in Secondary school, as compared to Primary; it is 
then when a greater weight of the learned repertoire is appre-
ciated. There is a direct relationship between teacher influence 
and vocational consolidation, both in turn triggering the choi-
ce of graduates from a professional career in the musical field. 
The conclusions point to the personal, social and academic 
power of the sound fact didactics, so it is determinant and ne-
cessary for the student to have the presence of appropriate edu-
cational models in the classrooms and commitment to a well-
trained teacher who innovates and motivates their students.

Keywords: life story; formal education; informal education; 
musical experience; graduates. 

L’IMPACTE SOCIAL, EMOCIONAL I ACADÈMIC DE LES 
EXPERIÈNCIES MUSICALS

Resum: La influència musical és un fet determinant a la for-
mació integral de l’individu que implica àmbits i perspectives 
diferents, entre les que destaquen l’educació escolar obligatò-
ria, l’educació no formal, el context social proper, la formació 
superior, el desenvolupament laboral i la relació entre iguals. 
Aquesta recerca analitza vuit històries de vida d’alumnes egres-
sats d’una universitat pública madrilenya. Els resultats posen 
de manifest que la disciplina musical té més influència en el 
rendiment acadèmic i en la socialització durant l’etapa de Se-
cundària, en detriment de la Primària; és en aquesta en la que 
s’aprecia un pes major del repertori après. Es constata una 
relació directa entre la influència docent i la consolidació vo-
cacional, ambdós alhora també desencadenants de la tria de 
l’egressat d’una trajectòria professional en l’àmbit musical. Les 
conclusions apunten el poder personal, social i acadèmic que té 
la didàctica del fet sonor, per la qual es fa determinant i neces-
sària la presència de models educatius idonis a l’aula i l’aposta 
per un professorat ben format, amb capacitat per a innovar i 
motivar l’alumnat.  

Paraules clau: històries de vida; educació formal; educació 
informal; experiència musical; egressats.
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Introducción 

Generalmente, lo que el individuo recuerda de las clases de Educación Primaria y Educación Se-
cundaria suele influirle, posteriormente, en diferentes ámbitos y contextos, tanto personales como 
académicos y profesionales (Small, 1989). Este hecho se pone todavía más de manifiesto cuando se 
tiene en cuenta la asignatura de Música en los diferentes niveles educativos obligatorios y en los no 
formales. Así, por un lado, el material sonoro tiene la capacidad de influir directamente no solo en 
el plano emocional, sino también en el desarrollo personal y social del receptor (Hargreaves, 1998; 
Varner, 2019) y, por otro lado, las estrategias didácticas musicales en dichos períodos formativos 
son una medida de evaluación y ajuste de la práctica docente, de forma consciente o inconsciente, 
a la que se enfrentan los alumnos en cursos venideros (Alsina y Giráldez, 2010). En esta línea de 
ideas, pueden tenerse en cuenta las consideraciones de Swanwick (1991:14):

[...] Quizá la teoría sobre educación musical más antigua y mejor fundamentada sea la que 
defiende que los alumnos son herederos de una serie de valores y de prácticas culturales, que 
necesitan dominar ciertas destrezas y acumular información para tomar parte en los temas 
musicales. Las escuelas y colegios universitarios pueden considerarse como agentes relevan-
tes en este proceso de transmisión. De acuerdo con esta teoría, la tarea del educador musical 
consiste primordialmente en iniciar a los alumnos en las tradiciones musicales reconocibles. 

De hecho, es conocida la clasificación de las funciones principales de la música a) ex-
presión emocional (Ros-Morente, Oriola-Requena, Gustems-Carnicer y Filella-Guiu, 2019); b) 
disfrute estético; c) entretenimiento; d) comunicación; e) representación simbólica; f) respuesta 
física; g) cumplimiento de las normas sociales; h) validación de las instituciones sociales y los ri-
tuales religiosos; i) contribución a la continuidad y a la estabilidad de la cultura y j) contribución 
a la integración de la sociedad (Clayton, 2011). 

A pesar de las evidencias científicas sobre el beneficio de la música en diferentes aspectos 
del desarrollo del individuo, Hallam y MacDonald (2011) señalan que todavía se necesita más 
estudios sobre cuál es la influencia real del arte sonoro en el aprendizaje, el intelecto, la personali-
dad o las relaciones sociales. Actualmente, este sigue siendo uno de los retos de la educación en el 
siglo XXI, esto es, ser consciente del verdadero potencial que tiene la didáctica de la música en la 
formación integral del individuo y establecer posibilidades reales de acción encaminadas a dicho 
fin (Bernabé y Cremades, 2017; Carrillo, Viladot y Pérez-Moreno, 2017).

La siguiente investigación pretende conocer cuál es el recuerdo que un grupo de egresados 
tiene sobre la asignatura musical en los diferentes períodos de escolarización obligatorios. Cabe 
señalar que nace dentro del seno de un proyecto de investigación (I+D+I) titulado “El impacto 
de la educación musical escolar en España: Evidencias y prospectiva para la sociedad y la econo-
mía del conocimiento” (Referencia: EDU2014-58066-P), que fue concedido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de España en la anterior convocatoria I+D Excelencia, 
y que ha estado liderado desde la Universidad de Granada por el Dr. José Luis Aróstegui durante 
los años 2016 a 2018. El proyecto se ha publicitado en la comunidad académica con el nombre de 
“Impactmus”.
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1. Metodología 
En lo que respecta a la parte metodológica, se propone llevar a cabo una serie de historias de vidas 
(Pujadas, 1992; Clandinin y Connelly, 2000), con un perfil principalmente académico y se plan-
tean los siguientes objetivos:

•	 Conocer la influencia que la clase de música tuvo en su contexto social cercano. 
•	 Determinar los aspectos del curriculum que más influencia han tenido en el desa-

rrollo académico y profesional de los informantes.
•	 Señalar convergencias y divergencias entre los saberes conceptuales, procedimen-

tales y actitudinales aprehendidos por todos los informantes.

Como herramienta de recogida de datos, se utilizaron dos instrumentos. Por un lado, una 
hoja de registro (Perelló, 2009) que recogía la siguiente información: 

•	 Nombre y apellidos (consignado por las investigadoras con un pseudónimo) 
•	 Dirección email 
•	 Fecha y lugar de nacimiento 
•	 Lugar de residencia actual
•	 Estudios musicales reglados 
•	 Puesto de trabajo
•	 Años de servicio 
•	 Interés por el proyecto “Impactmus”

Por otro lado, se utilizó un modelo de entrevista (Seidman, 2012), diseñada a partir de 
categorías teóricas emergidas de la literatura científica. Para ello, se realizó un estudio bibliográfico 
en las siguientes bases de datos: Web of Science, ERIC y DIALNET. Como términos de búsqueda 
se utilizaron las siguientes combinaciones, en español e inglés:

•	 Educación Musical (&) Desarrollo Laboral
•	 Educación Musical (&) Contexto Social Cercano
•	 Educación Musical (&) Contexto Académico

Finalmente, la entrevista se configuró a partir de las siguientes categorías: 
•	 Experiencias musicales en la primera infancia (Miksza y Gault, 2014; Vist, 2011;) 
•	 Educación Musical en la Educación Infantil y Primaria (King, 2018; Menzer, 2015) 
•	 Educación Musical en Educación Secundaria (Hoffer, 1991; Kokotsaki, 2017)
•	 Música y contexto social cercano (Dunn, 2005; Vestad, 2010) 
•	 Música y Tiempo libre (Barker, 2006; Mawang, Kigen, Mutweleli, 2019)  
•	 Música y profesión (Altun y Eyüpoglu, 2018; Colwell, 2017) 
•	 Educación Musical en la educación superior (Herdem, 2019; Sims y Cassidy, 2019)
•	 Formación musical reglada y no reglada (Herrera, Cremades y Lorenzo, 2010; 

Narita, 2018)
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Por lo que se refiere al procedimiento, el grupo Impactmus organizó diferentes sub-gru-
pos de trabajo ubicados en diversas universidades españolas (Valencia, Autónoma de Barcelona, 
Granada y Madrid). Las fases de trabajo que se llevaron a cabo fueron (Angulo y Redón, 2017):
1. Revisión bibliográfica. 
2. Gestación y revisión de la entrevista a través de grupo de expertos. Estos aconsejaron cambios a 
nivel de redacción de preguntas y re-ubicación de contenidos. 
3. Selección de la muestra (Taylor y Bodgan, 1986). Se siguieron los criterios de disponibilidad y 
se solicitó a alumnos de tercer ciclo la participación en la investigación. Finalmente, se pudieron 
individuar 8 informantes de la UCM que compartían las siguientes características: 

•	 Eran alumnos egresados.
•	 Habían realizado en un plazo máximo de 2 años estudios de tercer ciclo.
•	 Estudiaban/habían estudiado en la misma universidad.

4. Realización de las entrevistas (Mannay, 2017), que se llevaron a cabo siempre en el mismo lugar 
y de acuerdo a los horarios y la disponibilidad de los informantes. Ninguna duró menos de 2 horas. 
5. Redacción de los informes finales (Asti, 2015).

2. Análisis de datos
Por lo que se refiere al análisis de datos, se analizó el contenido a través del contraste entre las 
historias de vida objeto de estudio, junto con la revisión bibliográfica, por lo que se efectuó ade-
más una triangulación de datos (Coffey y Atkinson, 2018; Polkinghorne, 1995). Se obtuvieron dos 
categorías, una referente a las “experiencias musicales” de los informantes y otro a los “impactos” 
de esas experiencias. 

2.1. Participantes

Los participantes de este estudio son dos alumnos (hombre y mujer) egresados que han finalizado 
en el curso académico anterior uno de los másteres impartidos en la Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Educación: “Máster de Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, 
FP y Enseñanzas de Idiomas”; cuatro alumnas del “Máster de Atención Temprana: Prevención, 
detección e intervención en las alteraciones del Desarrollo y del aprendizaje” que lo habían cursa-
do el mismo año; una alumna graduada hace cinco años en “Historia y Ciencias de la Música”, en 
la misma universidad, en la Facultad de Geografía e Historia; y un alumno estudiante del tercer 
curso de “Pedagogía” en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

2.2. Categoría de análisis Experiencias musicales
Las experiencias musicales muestran más recuerdos positivos que negativos. Todos ellos se han analiza-
do, a su vez, categorizando los contenidos curriculares, la figura del docente de música y su metodología. 
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El currículo que recuerdan los entrevistados se enmarca en la formación musical reglada 
que contempla la LOGSE (1990) y en la que concurren la práctica instrumental y vocal, así como 
la expresión corporal. Si bien, a pesar de la recomendación del currículo oficial de iniciar la educa-
ción musical a través del canto y fomentar la formación de grupos corales en los colegios, no todos 
los entrevistados centran sus recuerdos en este tipo de experiencias. Algunos de ellos sopesan la 
escasa formación vocal recibida, en beneficio de la instrumental:

[…] recuerdo estar haciendo exámenes de flauta cada tres semanas por lo menos […] por imi-
tación […] aprendíamos a leer [notas] pero al final a la práctica lo haces por imitación, pero sí 
que te enseñaba […] pero no éramos capaces de leer a la velocidad de estar tocando la flauta 

[…] era todo muy de tocar, instrumentos, ritmos […] [Informante 1].

A su vez, se observa una menor presencia de actividades creativas e improvisación, aun-
que los informantes que las mencionan destacan su eficacia como estímulo de aprendizaje. Hay 
que tener en cuenta que el marco legal incorpora como objetivo general en los diferentes niveles 
educativos un componente expresivo referido al propio potencial estético y creador y al dominio 
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para utili-
zarlos como medio de comunicación y de expresión personal.

Por otro lado, llama la atención la motivación que causa en uno de los informantes el uso 
de repertorio procedente de musicales. Esta experiencia revitaliza la importancia de adecuar los 
materiales didácticos al nivel educativo utilizando diferentes manifestaciones artísticas y nuevas 
tecnologías (Gertrúdix y Gertrúdix, 2014).

En cuanto a la figura del docente, esta emerge como eje central en los recuerdos de los 
entrevistados, tanto para bien, como para mal. Se resalta la importancia del reconocimiento del 
maestro como agente motivador, sobre todo en la etapa de primaria y sobresale la importancia del 
vínculo emocional profesor-alumno que incluso en algún caso ha resultado ser determinante en la 
posterior trayectoria académica y profesional de los entrevistados:

 La profesora de piano fue una gran influencia positiva para mí. Sabía cómo motivarme e in-
tentaba sacar lo mejor de mí [...] mi profesora de piano, junto con la figura de mi tío, han sido 
influencias decisivas en mi trayectoria musical [Informante 2].

Del mismo modo, se valora positivamente una buena formación del docente, apreciación 
que coincide con los resultados de algunos estudios que alertan sobre la escasa importancia que se 
le viene dando a la formación musical en la educación superior y, por consiguiente, la necesidad 
de analizar los programas de grado (García, 2017; Rosa, 2015). Por el contrario, también emergen 
otras dos opiniones que hacen referencia a la importancia no solo de que el maestro de música 
tenga una buena preparación, sino también que sepa transmitir estos conocimientos de forma in-
dividualizada, es decir, adaptados a las capacidades de cada niño en el aula y que utilice una meto-
dología activa y lúdica. Consideran que de esta manera se garantiza la motivación del grupo entero 
y por ello estos dos informantes utilizan esta metodología en su práctica docente actual. Según 
Zaragozá (2000), los cambios introducidos por el nuevo sistema educativo y las características del 
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nuevo alumnado sobrepasan a menudo los recursos del docente, para hacer del ambiente de clase 
un lugar propicio para la práctica musical. Esto, junto con una precariedad en la formación inicial 
y continua, complica el presente y hace del futuro un reto. Una sólida formación psicopedagógica 
y una opción de relación profesor-alumno basada principalmente en la afectividad, serían algunas 
de las vías que podrían garantizar mejoras sustanciales en la práctica docente.

Sobre la metodología, un egresado manifiesta que su consideración hacia la formación 
musical recibida depende, por un lado, del disfrute de la actividad y por otro, de la facilidad de su 
puesta en práctica: 

Yo creo que era un buen profesor pero que […] como que no había estudiado para ser profesor, 
¿no? En plan, la típica persona que pone su corazón al enseñarte pero que yo creo que él no iba 
para profesor, que iba para músico o lo que sea […] era más músico que profesor […] [Infor-
mante 1] 

 Los alumnos se motivan más con contenidos procedimentales propios de los elementos 
de la música y del lenguaje musical que con contenidos conceptuales más áridos y abstractos: las 
clases de música no me gustaban especialmente, eran aburridas, siempre hacíamos lo mismo […] 
[Informante 3]. Efectivamente, en las entrevistas se valoran negativamente los profesores que pla-
nifican sus clases con demasiada teoría, con uso de libro de texto y poco dinamismo:

 […] yo creo que influye un montón el profesor, porque mi gusto y mi motivación que había en 
primero y segundo [de secundaria], no la hubo en tercero y cuarto […] por el profesor […] no 
me gustaba pues su metodología [Informante 4]

El principio orffiano “lernen bei machen” [aprender haciendo] (Díaz y Giráldez, 2007) 
sigue estando presente casi un siglo después en la actual sociedad del conocimiento y de las nue-
vas tecnologías. En cuanto a estas últimas, observamos que ningún informante hace referencia al 
uso de las TIC, lo que muestra que hace unos 15 ó 20 años casi no se utilizaban y que ya a lo largo 
de las primeras décadas del siglo XXI ha emergido como recurso didáctico. Actualmente es una 
herramienta bastante utilizada en la docencia (Gertrúdix y Gertrúdix, 2014).

Asimismo, sobre la metodología se valora muy positivamente la organización de concier-
tos escolares, actividades creativas y el trabajo grupal y se destaca la importancia de las habilidades 
docentes del maestro para crear un buen ambiente en el grupo y que todos se sientan motivados. 
“Una forma muy simple de fomentar la emoción positiva [en los alumnos] es que el profesor sea 
un modelo de entusiasmo e interés por su materia” (Ormrod, 2005:506). En ocasiones esta situa-
ción no se da por falta de especialización del mismo profesor.

2.3 Categoría de análisis Impacto de las experiencias musicales
En cuanto al impacto de las experiencias musicales en los entrevistados, se han obtenido otras tres 
categorías: personal, académica y profesional.

Los informantes reconocen su efecto en aspectos de su desarrollo personal no musical 
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como la socialización, creatividad, imaginación, afectividad, autorrealización, autonomía y em-
prendimiento (Mosquera, 2013). Algunos afirman que las experiencias musicales han propiciado 
su apertura en casos de introversión y timidez, e incluso que han solucionado situaciones de ex-
clusión social y han contribuido a la recuperación de su autoestima. Queda en evidencia que su 
relación con la música deriva de un componente afectivo que les hace buscar en ella momentos 
de socialización y expresión (van Vauren y van Niekerka, 2015), no solo por la práctica colectiva, 
sino también porque la música puede provocar respuestas físicas similares en personas diferentes 
que desencadena una atmósfera de unidad. Dos de los entrevistados manifiestan expresamente la 
cohesión familiar establecida y el refuerzo afectivo derivado del ejercicio musical en casa. 

Otros egresados aclaran que las actividades grupales realizadas, como interpretaciones 
de voz o de instrumentos en el festival escolar o también en el aula, han sido determinantes en la 
ruptura de barreras sociales, a veces impuestas por el carácter tímido de los informantes; y han 
solucionado problemas de aceptación social y de exclusión.

Algunos identifican la experiencia musical como recurso desencadenante de sentimien-
tos positivos:

Yo sabía que [la música] era lo que me hacía feliz, aunque creía que mis estudios tenían prioridad [Aqui-
les] y se sienten autorrealizados en los momentos del ejercicio musical: [La interpretación musical] era 
vocación mía personal, no era ni por contexto ni por personas, era vocación mía personal, de que se me daba 
bien, me gustaba […] me hacía sentir muy feliz […] [Informante 5]

En cuanto al impacto académico, se pone de manifiesto que el plantear la didáctica de la 
música desde un enfoque lúdico y distendido, alejado de normas rígidas, estimula la motivación y 
por consiguiente, el factor vocacional: 

[Las clases de música eran] muy buenas porque tenía un profesor que era, en mi opinión un buen músico, 
que tocaba la flauta travesera […] al final tenía en cuenta a la gente que… en algún momento teníamos 
más vinculación con la música y te seguía motivando, no era lo típico de “como ya sabes más que los demás 
te dejo ahí”. No, al revés, es como “pues venga, pues vente, vamos a hacer esto” […] muy motivador […] a 
veces tocaba su flauta travesera […] nos preguntaba sobre estilos musicales, cuáles sabíamos y cuáles nos 
gustaban […] [Informante 1]

Efectivamente, el factor vocacional emerge como uno de los condicionantes positivos en 
la elección de una carrera y de una profesión (Larrosa, 2010), también dentro del ámbito musical. 
La reconocida filósofa española María Zambrano, hace referencia a la figura del maestro “como 
acicate, como estímulo” (Casado y Sánchez-Gey, 2009: 214). En uno de los entrevistados, el aliento 
recibido en la etapa escolar a través del reconocimiento de su profesora y el enfoque práctico del 
aprendizaje convergen en su posterior elección profesional: Sí, mi profesora de piano, junto con la 
figura de mi tío, han sido influencias decisivas en mi trayectoria musical [Informante 2]. En palabras 
de Zambrano: “el acto educativo exige un modelo [...], un guía que esclarezca las circunstancias y 
las haga transitables” (Casado y Sánchez-Gey, 2009: 215).

En el plano profesional prorrumpe la trascendencia del desarrollo de la creatividad, bien 
en la organización y planificación de eventos de manera innovadora o bien, en el desarrollo de 
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diferentes propuestas; incluso algunos informantes optan en su trabajo actual por utilizar recursos 
musicales, aunque este no sea el de profesor de música. 

En el lado opuesto, una formación musical básica insuficiente de los informantes llega 
a ser motivo para descartar la profesión de maestro. Un entrevistado afirma que ha decidido no 
ser profesor de música, entre otras cosas, porque considera que la formación musical adquirida 
a lo largo de toda su escolarización no ha sido suficiente para poder ejercer bien la profesión de 
maestro de Música:

[...] enfrentarme a una clase de música… a ver, yo en mis prácticas hice de música y no me veía mal, pero 
sí que notaba que me faltaban cosas [...] me cuesta mucho el leer a simple vista y guiar al niño y decir “no, 
ahí has dado un fa […]” pues eso, me falta la base [Informante 5] 

Afirma que hubiera deseado recibir una mejor preparación musical, no solo en la etapa es-
colar, sino también en la educación superior y cree que, si ahora quisiera ejercer de profesor espe-
cialista de música, necesitaría formación adicional, pues tendría que adquirir más conocimientos 
puramente musicales y no tantos didácticos. 

3. Conclusiones
Por lo anteriormente analizado, se puede concluir que la figura del docente de música emerge 
como agente motivador del alumnado, a través de la aplicación de sus buenas habilidades docentes 
y de la creación de un vínculo personal profesor-alumno. 

A partir de la motivación y de una formación musical adecuada del estudiante superior, 
surge el factor vocacional que es uno de los condicionantes positivos en la elección de una profe-
sión dentro del ámbito musical. 

Las actividades creativas están menos presentes en las historias de vida, a pesar de ser un 
componente eficaz como estímulo del aprendizaje musical. Incluso posteriormente, a nivel pro-
fesional, se valora la creatividad como recurso importante e innovador en el ejercicio de trabajos 
fuera del ámbito musical. No menos importante es el impacto de las experiencias musicales en el 
desarrollo personal, en los planos no musicales social, cognitivo y afectivo

Finalmente, cabe destacar que la metodología de historias de vida permite conocer parte 
de la realidad y educativa de los sujetos entrevistados, lo que repercute de manera directa en el 
desarrollo de la docencia posterior. El análisis generacional de los miedos y motivaciones educati-
vas podrá repercutir en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva 
más objetiva. No obstante, el estudio realizado presenta resultados parciales de un sector muy 
reducido de la población, por lo que se hace necesario el aumento de iniciativas de investigación 
de esta índole que permitan establecer un mapa de sinergias estudiantiles de repercusión directa 
en los procesos de desarrollo pedagógico. 
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