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ABSTRACT 

Music training and education in future teachers is not only aimed at teaching and 
learning music, but also at using music as a tool in the classroom. The proposed 
objectives are the following: (i) to know the quality of life of the students, future 
teachers and teachers; (ii) to know the impact of musical education and training 
in improving the quality of life in future teachers, and (iii) to propose a dossier of 
musical activities in the classroom to improve the quality of life.
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RESUMEN 

La formación y educación musical en los futuros maestros/as no sólo se dirige a en- 
señar y aprender música, sino a utilizar la música como una herramienta en el aula. 
Los objetivos planteados son los siguientes: (i) conocer la calidad de vida de los y las 
estudiantes, futuros maestros y maestras; (ii) conocer el impacto de la educación 
y formación musical en la mejora de la calidad de vida en los futuros/as maestros 
y maestras, y (iii) proponer un dosier de actividades musicales en el aula para la 
mejora de la calidad de vida. 
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1. Introducción 

a música se utiliza en educación, para mejorar la concentración, fortalecer la memoria, facilitar las 
habilidades comunicativas y de expresión corporal, e incluso para relajar al alumnado. Por otra parte, 

también es utilizada, cada día más, para la calidad de vida. González Corona at al. (2020) señalan diferentes 
investigaciones relacionadas con el estrés y la música, matizando que la música es un buen medio para reducir 
los estados de estrés, aunque no toda la música será idónea y también dependerá del oyente.  Estos autores 

subrayan las evidencias relacionadas con la ansiedad y la música, así como la incidencia en las emociones, que 
puede observarse desde los estudios de neuroimagen. El estudio de Gómez et al. (2014), toma a la música como 
herramienta para reducir el estrés y mejorar el rendimiento académico. Este autor resalta el que las universidades 
apoyen el uso de la música como parte de un programa de actividades dirigidas a la mejora de la calidad de vida 
del alumnado, insistiendo en la importancia de estas acciones en la formación y educación musical en los futuros 
maestros/as no sólo se dirige a enseñar y aprender música, sino a utilizar la música como una herramienta en el 
aula. Esto no es ninguna novedad, pero es necesario incidir en cómo se comporta el cerebro ante una estimulación 
musical en los niños/as, así como en los docentes. Oído, cerebro y sentimientos van de la mano, distinguiendo las 
capacidades o habilidades de un cerebro musical, como la percepción, el movimiento o la coordinación, además 
de un cerebelo más desarrollado. Estas y otras aportaciones científicas nos llevan a realizar una propuesta de 
acción didáctica en las aulas, tomando la música como eje vertebrador y la respuesta cerebral como motor para 
generar cambios en el aprendizaje. Además, y en relación con la calidad de vida de los actuales discentes y futuros 
docentes, se presupone que la educación musical incide positivamente en la salud. Nuestra propuesta recoge una 
pequeña muestra teórica sobre prácticas relacionadas con la música y el cerebro en entornos escolares, así como 
la recogida de información a través de un cuestionario ad hoc. 

La metodología que se propuso fue, utilizando la combinación de datos cuantitativos y cualitativos, a través 
de un cuestionario exprofeso, con preguntas abiertas y cerradas y, con validación externa por un grupo de cinco 
expertos. 

Se estima que los resultados muestren una estrecha relación entre la educación musical y la percepción 
de calidad de vida de los/las futuros/as docentes en educación Primaria. Así mismo, se elaborará un informe 
que refleje los resultados de la estancia de investigación y un dosier de actividades para el aula que impacten 
positivamente en la calidad de vida de dichos maestros/as. 

Se espera, como conclusiones, además de responder a todos los objetivos planteados, que los participantes 
tengan conciencia sobre el valor de la educación musical en las aulas de educación Primaria y en su propia calidad 
de vida. Se estima que esta investigación fundamentará la necesidad de aumentar las actividades musicales en las 
aulas y en la formación de los futuros docentes. 

El marco teórico muestra la falta de investigación en relación con la calidad de vida de los estudiantes de grado 
en maestro y los beneficios de la música. Este apartado de revisión se ha estructurado en diferentes subapartados, 
recogiendo información sobre salud y covid19, música, covid-19 y salud, música, salud y felicidad. 

La metodología utilizada se fundamentó en los métodos de investigación mixtos entendidos como una 
serie de acciones sistemáticas, empíricas y críticas para recoger datos y analizarlos de manera cualitativa y 
cuantitativamente, añadiendo discusión para entenderse mejor. Como acción fundamental en este trabajo, la 
revisión bibliográfica al entender que forma parte de la investigación, aunque también puede considerarse acción 
principal si se toma como herramienta para informar y desarrollar la práctica. En este sentido, las revisiones 
bibliográficas son fundamentales para conocer nuevas líneas de investigación e identificar tendencias. Por otra 
parte, y como investigación educativa, se tomó como base los paradigmas o enfoques metodológicos básicos 
(cuantitativo y cualitativo). Respecto a las herramientas utilizadas, se escogió el cuestionario para recabar 
información sistemática y ordenada, sobre las variables que son objeto de la investigación. Se elaboró un 
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, validado por dos expertos externos. Al tratarse de una muestra 
reducida, el formato y tratamiento de los datos se realizó a través de la aplicación de una plantilla Excel, que 
permitió calcular los porcentajes y correlaciones. La exploración para el marco teórico se realizó en bases de 
revistas indexadas (SCOPUS, Google Académico). En cuanto a los criterios de inclusión, se consideró una muestra 
aleatoria dentro de los estudiantes de grado en maestro/a, con un total de n=31. 

a) Hipótesis 
Las hipótesis que se plantean relacionan la música con la calidad de vida en estudiantes de universidad: 
H1: Los futuros maestros también necesitan ser atendidos respecto a su bienestar y calidad de vida. 
H2: La música ayuda a mejorar la calidad de vida en tiempos de pandemia, en estudiantes de grado en maestro. 

b) Objetivos 
El principal objetivo ha sido conocer si los estudiantes de grado en maestro han percibido baja calidad de vida 

durante la pandemia, y qué relación existe entre la música que escuchan y su calidad de vida. 
Como objetivo secundario se propuso conocer la importancia de la música para la calidad de vida, durante la 

pandemia en estudiantes universitarios 
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El marco teórico muestra la falta de investigación en relación con la calidad de vida de los estudiantes de grado 
en maestro y los beneficios de la música. Este apartado de revisión se ha estructurado en diferentes subapartados, 
recogiendo información sobre salud y covid19, música, covid-19 y salud, música, salud y felicidad. 

La metodología utilizada se fundamentó en los métodos de investigación mixtos entendidos como una 
serie de acciones sistemáticas, empíricas y críticas para recoger datos y analizarlos de manera cualitativa y 
cuantitativamente, añadiendo discusión para entenderse mejor. Como acción fundamental en este trabajo, la 
revisión bibliográfica al entender que forma parte de la investigación, aunque también puede considerarse acción 
principal si se toma como herramienta para informar y desarrollar la práctica. En este sentido, las revisiones 
bibliográficas son fundamentales para conocer nuevas líneas de investigación e identificar tendencias. Por otra 
parte, y como investigación educativa se tomó como base los paradigmas o enfoques metodológicos básicos 
(cuantitativo y cualitativo). Respecto a las herramientas utilizadas, se escogió el cuestionario para recabar 
información sistemática y ordenada, sobre las variables que son objeto de la investigación. Se elaboró un 
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, validado por dos expertos externos. Al tratarse de una muestra 
reducida, el formato y tratamiento de los datos se realizó a través de la aplicación de una plantilla Excel, que 
permitió calcular los porcentajes y correlaciones. La exploración para el marco teórico se realizó en bases de 
revistas indexadas (SCOPUS, Google Académico). En cuanto a los criterios de inclusión, se consideró una muestra 
aleatoria dentro de los estudiantes de grado en maestro/a, con un total de n=31. 

2. Marco teórico 

Como dice Adler (2020), la música puede ser una excelente manera de mejorar el estado de ánimo, además de 
activar muchas regiones cerebrales, incluidas las asociadas con la emoción y la memoria. 

En este trabajo se ha seleccionado diferentes artículos en una base de datos relevante como es SCOPUS, 
completándose con una búsqueda más generalizada en Google Académico. Por otra parte, se elaboró un 
cuestionario con la finalidad de conocer la percepción de la felicidad de un grupo de estudiantes de magisterio, 
y los estilos de música que escuchan. Esta percepción de felicidad se preguntó en relación a la salud física, la 
relación con los compañeros o los estudios que estaban realizando. También les preguntó por la percepción sobre 
la contribución de la música a su calidad de vida. 

El marco teórico se dividió en diferentes apartados relacionados con las hipótesis y los objetivos planteados, 
abordando la relación entre música, salud y covid19, así como la relación entre música y felicidad. Cabe señalar 
que, aunque se halló relación entre felicidad, música y salud, no se encontraron relaciones entre los estilos de 

música y el grado de percepción de felicidad o calidad de vida. 

2.1. Salud y covid-19 

Según el informe de Balluerka Lasa et al. (2020) sobre las consecuencias psicológicas de la covid-19 y el 
confinamiento, el bien estar físico y psicológico han sido los más afectados por la covid-19, a través de la pérdida 
de hábitos y rutinas. El confinamiento ha supuesto la adopción de hábitos poco saludables, como el sedentarismo. 
En este estudio también se señalan unas recomendaciones en situación de confinamiento, destacando el baile y la 
música para la activación. También la investigación de Hernández Rodríguez (2020), demuestra que la covid-19 
incide de manera negativa en la salud mental de las personas más vulnerables. En su trabajo, este autor destaca 
la repercusión que supone el distanciamiento social ligada a la pandemia. 

Respecto al impacto de la covid-19 en la salud de los estudiantes universitarios, Wang, Jing, Han, Jing, y Xu, 
(2020) destacan en su investigación que la covid ha sido perjudicial para los estudiantes universitarios, señalando 
que es necesario fortalecer la orientación y la regulación para el afecto negativo y prestar atención a mejorar el 
afecto positivo de estos estudiantes. 

Una descripción breve y ajustada sobre la situación provocada por la covid1-19 bajo nuestro punto de vista, se 
encuentra en el trabajo de Ballena et al. (2021) destacando las perdidas sociales y económicas, con el consecuente 
aumento de los problemas acerca de la salud mental en personas de todas las edades. En opinión de estos autores y 
que compartimos, la calidad de vida se ha visto afectada negativamente, destacando factores de miedo, depresión 
y estrés, entre otros. 

Más allá de la infección del virus, la propia situación generada por esta pandemia y relacionada con la pérdida 
de rutinas o la actividad física, la soledad o el incremento de hábitos poco saludables como el sedentarismo y el 

abuso de la virtualidad, ha incidido negativamente en la salud, no solo en las personas vulnerables. 

2.2. Música, covid-19 y salud 

Entre los aspectos positivos que se podrán destacar de la pandemia generada por la covid-19, ha sido la necesidad 
de consumir música. Artistas profesionales y aficionados compartieron sus interpretaciones a través de las redes 
sociales, plataformas virtuales o desde los balcones. El estudio que realizó Vernia-Carrasco (2021), respecto a 
personas mayores y brecha digital, relaciona la música, con la calidad de vida y la necesidad que manifiesta un 
grupo de personas mayores de seguir conectados con sus actividades musicales durante la pandemia. En otro 
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estudio de la misma autora (2019) ya se incide en el valor de la música para la calidad de vida, especialmente en 
personas mayores y a través de las canciones cercanas a los participantes. 

También Montejano y Rojas (2020) nos muestra brevemente a través de su artículo, las dificultades generales 
a las que se han visto sometidos profesionales de la música, relacionando la actividad con el bienestar. En el 
ensayo de Gupta (2020), se explora la abundancia del arte floreciente como antídoto terapéutico contra la 
pandemia y el pánico de la covid-19 que surge en todo el mundo. Este autor argumenta cómo el acto de ver, hacer 
y compartir música, arte callejero, pinturas, arte gráfico, cine y videos digitales puede servir como terapia para 
el empoderamiento, la solidaridad en la mayoría de las personas que se esfuerzan por apostar por estrategias 
comunitarias para ayudar a salvar vidas, antes de que se desarrolle una vacuna. 

Compartimos la opinión de Krause, Dimmock, Rebar, Amanda y Jackson (2021) sobre las medidas adoptadas 
durante la pandemia y distanciamiento espacial asociadas con covid-19 y que desencadenaron cambios 
sustanciales en la vida cotidiana de las personas. En la investigación de estos autores, que contó con una muestra 
de estudiantes universitarios, se destacó que el uso de los medios de comunicación varió sustancialmente a 
lo largo del período de estudio y, a nivel de la persona, la satisfacción con la vida se asoció positivamente con 
escuchar música y negativamente con ver televisión / videos / películas. Los hallazgos destacan los beneficios 
importantes de escuchar música durante covid-19 y otros períodos de aislamiento social. 

Como se ha señalado, la música ha tenido un claro impacto positivo en la calidad de vida de las personas, 
durante la pandemia, no obstante, no debe olvidarse que la vuelta a la “pseudonormalidad” ha sido progresiva y 
con diferentes normas y restricciones. En este sentido, las noticias de internacional BBC NEWS (Llorente, 2021), 
consideran que el impacto psicológico por la pandemia y por ómicron puede ir agravándose con el tiempo, lo que 
nos lleva a pensar en la necesidad de recurrir a estrategias o herramientas que puedan eliminar o minimizar este 
impacto. 

2.3. Música y felicidad 

La música es una de las actividades artísticas cotidianas más placenteras, motivadoras y satisfactorias de la 
adolescencia. Aunque el dominio de la psicología musical ha demostrado que escuchar música puede inducir 
la felicidad como un estado emocional, hay investigaciones que examinan si escuchar música puede asociarse 
con una felicidad global, es decir, el bienestar subjetivo (BS). Morinville, Miranda y Gaudreau (2013) obtuvieron 
importantes resultados en su investigación confirmando que a niveles más altos de motivación autodeterminada 
para escuchar música, mejoraron el bienestar subjetivo, sugiriendo que los jóvenes pueden tener una vida más 
feliz cuando escuchan música por razones autónomas o autodeterminadas (por ejemplo, porque la música es 
inherentemente placentera y personalmente significativa). 

En la investigación de Hunter, Schellenberg y Schimmack, (2010) se examinaron las similitudes y diferencias 
entre las percepciones de las emociones transmitidas por piezas musicales en 30 segundos y sus respuestas 
emocionales de las mismas piezas. Se hallaron calificaciones más altas para los fragmentos rápidos y en tonalidad 
mayor, respecto a fragmentos lentos y en tonalidad menor. Las calificaciones de felicidad se elevaron para los 
estímulos de tempo rápido y tonalidad mayor, las calificaciones de tristeza se elevaron para los estímulos de tempo 
lento y tonalidad menor, y las respuestas emocionales mixtas (calificaciones más altas de felicidad y tristeza) se 
elevaron para la música con claves mixtas de felicidad y tristeza (rápido-menor o lento-mayor). 

Otra investigación que se considera importante para nuestros objetivos es la realizada por Lamont (2011), con 
estudiantes universitarios, en la que se constató el poder de la música para evocar estados de felicidad, tomando 
desde la música clásica hasta el jazz y el folk, hasta la música pop nueva y antigua. No obstante, se subraya la 
importancia de tener en cuenta la música, el oyente y la situación para comprender plenamente estas experiencias. 

Es importante señalar en este trabajo que las experiencias musicales de los oyentes adultos jóvenes les brindan 
recuerdos valiosos y abrumadoramente positivos a los que pueden recurrir para generar niveles más altos de 
felicidad, aunque señalan que el mayor placer se da en eventos en directo, como conciertos. No obstante, escuchar 
música, concluye este estudio, ofrece el potencial de conectarse con diferentes fuentes de felicidad y, como tal, 
alcanzar un estado equilibrado de auténtica felicidad sin efectos secundarios negativos aparentes. 

En cuanto a la relación entre la preferencia musical y la felicidad se destaca el trabajo de Dhanaraj, y Saranya 
(2020) cuya conclusión señala que la elección de la preferencia musical y el nivel de felicidad de un individuo 
están interrelacionados entre sí, por tanto, estos autores resaltan la existencia de relación significativa entre la 
preferencia musical y la felicidad. 

Tomando las aportaciones anteriores, no se puede señalar un estilo de música determinado, pero sí se puede 
destacar la influencia de la música para mejorar los estados de ánimos y la calidad de vida en diferentes perfiles, 

en los que también se contempla a los universitarios. 

3. Desarrollo y Marco metodológico 

Como señalan Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p.534), los métodos de investigación mixtos 
suponen una serie de acciones sistemáticas, empíricas y críticas para recoger datos y analizarlos de manera 
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cualitativa y cuantitativamente, añadiendo discusión para entenderse mejor. Como señala Guirao Goris (2015), 
la revisión bibliográfica forma parte de la investigación, aunque también puede considerarse acción principal 
si se toma como herramienta para informar y desarrollar la práctica, así como fomentar la discusión en el 
ámbito académico. En opinión de Xu; Kang; Song (2015 en Tramullas, 2020), las revisiones bibliográficas son 
fundamentales para conocer nuevas líneas de investigación e identificar tendencias, pues son muchos los campos 
enriquecidos básicamente con revisiones. 

Cabe remarcar que en la investigación educativa se señalan como paradigmas o enfoques metodológicos 
básicos el cuantitativo y el cualitativo. Atendiendo al enfoque interpretativo, según Barbera e Inciarte (2012), 
el investigador busca razones y no causas, por ello, la característica relevante del enfoque interpretativo, según 
estas autoras, es la conducta humana. 

Por otra parte, y como señala Fox (1981), el cuestionario tiene la finalidad de recabar información sistemática y 
ordenada, sobre las variables que son objeto de la investigación o evaluación. Los datos que pueden ser obtenidos 
a través de un cuestionario, según detalla Javeau (1982, 1, en Sierra, 1988) son: 

- Hechos relacionados con el domino personal de los y las participantes del grupo social estudiado. 
- Opiniones, aquellas aportaciones que no serían datos subjetivos. 
- Actitudes, motivaciones y sentimientos. 
- Cogniciones o índices de nivel de conocimiento de los temas estudiados en el cuestionario. 
Se utilizó un cuestionario exprofeso de preguntas abiertas y cerradas, validado por dos expertos externos. 

Al tratarse de una muestra reducida, el formato y tratamiento de los datos se realizó a través de la aplicación de 
una plantilla Excel, que permitió calcular los porcentajes y correlaciones. La exploración para el marco teórico 
se realizó en bases de revistas indexadas (SCOPU, Google Académico). En cuanto a los criterios de inclusión, se 

consideró una muestra aleatoria dentro de los estudiantes de grado en maestro/a, con un total de n=31. 

Figura 1. Diagrama de flujo sobre el proceso metodológico 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente(s): Elaboración propia 

 
Se siguió un proceso de selección de artículos, atendiendo a las palabras clave y su relación con la temática 

(tabla 1). Se revisaron aquellos artículos que mostraron relación con la música y la salud, especialmente el estrés, 
en el ámbito de la educación y la psicología (tabla 2). Esta selección delimito las palabras clave a su relación 
estrecha con los objetivos del trabajo, entrecomillando las palabras clave. 

Las bases de datos escogidas fueron, por una parte, Google académico, por tratarse de una fuente muy 
generalizada, donde se pueden encontrar con facilidad documentos diversos. Por otra parte, y buscando el 
rigor de las publicaciones, se escogió SCOPUS, cuyo registro pasa por la selección de las publicaciones en unos 
estándares de calidad altos. Se tuvo en cuenta los años de las publicaciones, no tomando documentos publicados 

más allá del año 2014. 
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3.1. Participantes 

La muestra estuvo formada por estudiantes de tercero y cuarto de grado en primaria, en la asignatura de didáctica 
de la expresión musical. De un total de 44 estudiantes, solo participaron 31. No obstante se consideró una 
respuesta significativa y representativa para responder a los objetivos. 

4. Resultados 

A continuación, se presentan algunas de las figuras y tablas que muestran los resultados más significativos, como 
son el número de artículos encontrados y seleccionados, así como la percepción de felicidad de los estudiantes 
participantes. 

La siguiente tabla muestra los resultados encontrados a partir de las fuentes consultadas: 

Tabla 1. Número de artículos encontrados. 

 
Fuente Palabras clave Núm. 

 

Google académico 
Covid; música; salud 3.880 

Covid; music; health 42.000 

 
Scopus 

Covid; music; health 
   

600 

Covid; música; salud 20 

 
Fuente(s): Elaboración propia 

La cantidad de artículos encontrados visibiliza las limitaciones que se encontraron, respecto a la selección de 
documentos. Por un parte, la numerosa respuesta de los artículos relacionados con las palabras clave, y por otra 
parte, la dificultad que supone seleccionarlos. No obstante, cabe señalar la diferencia respecto a los artículos en 
lengua inglesa, que aportaron un número considerablemente mayor. 

La tabla 2 recoge los artículos seleccionados, atendiendo a su relación con la música y los estados de ánimo. 
También se ha tenido en cuenta, además del estrés, la relación con el rendimiento académico y la ansiedad, 
específicamente con entornos educativos. 

Tabla 2. Artículos seleccionados sobre beneficios de la música. 

 
Autoría Título 

Gómez et al. (2014). 
Relación entre la música, el estrés y el rendimiento académico en un grupo 

de estudiantes universitarios 

González Corona et al. (2020) Música como reductor de ansiedad: Un estudio piloto 

Idme Machaca, (2019). 
Eficacia de la Música en la reducción del estrés académico en estudiantes 

de secundaria. 

Vernia (2019) Educational innovation Project: songs for life 

Montejano y Rojas (2020) Música maestro, escenarios virtuales en tiempos del covid-19 

Morinville, A., Miranda, D., & 
Gaudreau, P. (2013). 

Music listening motivation is associated with global happiness in Canadian 
late adolescents. 

Hunter, P. G., Schellenberg, E. G., & 
Schimmack, U. (2010). 

Feelings and perceptions of happiness and sadness induced by music: 
Similarities, differences, and mixed emotions. 

Lamont, Alexandra (2011). 
University students’ strong experiences of music: Pleasure, engagement, 

and meaning. Musicae Scientiae, 15(2), 229-249. 

 
Dhanaraj, M., & Saranya, S. (2020). 

Relationship between music preference and happiness: a study among 
college students. Journal of Emerging Technologies and Innovative 

Research, 7(8), 345-351. 

Krause, Amanda E., Dimmock, James, 
Rebar, Amanda L., & Jackson, Ben. 

(2021). 

Music listening predicted improved life satisfaction in university students 
during early stages of the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 

4022. 

 
Fuente(s): Elaboración propia 

La tabla 3 recoge aquellos artículos encontrados que, específicamente mostraban la relación entre covid-19 y 
música, en el ámbito psicológico. Se descartaron aquellos documentos que no relacionaron directamente nuestra 
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búsqueda, que era, específicamente, encontrar las investigaciones sobre los beneficios de la música durante la 
covid19. 

Tabla 3. Artículos que relacionan covid-19, música y factores psicológicos. 

 
Autoria Título 

Balluerka Lasa et al. (2020). Las consecuencias psicológicas de la covid-19 y el confinamiento. 

Vernia, 2021) Música y tecnología contra el covid-19: un caso en personas mayores. 

Gupta, (2020 
Singing Away the Social Distancing Blues: Art Therapy in a Time of 

Coronavirus. Journal of Humanistic Psychology 

Hernández Rodríguez. 
(2020) Impacto de la covid-19 sobre la salud mental de las personas. 

Fuente(s): Elaboración propia 

 
La figura 2 muestra la percepción de felicidad referida a la salud física, aquellos aspectos relacionados con el 

estrés o el cansancio, en ella se recogen datos preocupantes a tener en cuenta, pues solo el 25% percibe como muy 
buena su salud física, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 
Figura 2. Grado de percepción de felicidad respecto a la salud física 

 
 

 

Fuente(s): Elaboración propia 

Por otra parte, se considera importante mencionar que no se ha encontrado la relación entre la baja percepción 
de calidad respecto a la salud física y el estilo de música escuchado. 

La figura 3 nos muestra la percepción de felicidad respecto a la relación entre compañeros, aunque en general 
es buena, con un 48% y solo un 29% considera que es muy buena, no se analizaron los factores que puedan incidir 
en el resto de participantes para que su percepción sea más baja. 

Figura 3. Estoy feliz con mis compañeros/as 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente(s): Elaboración propia 

La figura 4 muestra los estilos que escuchan los participantes. Como se puede apreciar, hay una gran variedad 
de estilos, sin destacar significativamente unos sobre otros, no obstante, música tradicional, rock y pop, pueden 
señalarse como preferidos. 
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Figura 4. Estilo de música que escuchan los participantes 
 
 
 

 
 

5. Conclusiones y discusión 

Fuente(s): Elaboración propia 

Se considera que las hipótesis han sido contestadas, tanto la necesidad de atender a la calidad de vida y bienestar 
de los futuros maestros, a través del cuestionario, como el valor de la música para mejorar la calidad de vida, 
no solo en tiempos de pandemia, sino también en situaciones adversas. También los objetivos planteados han 
sido contestados, sin embargo, no se ha encontrado relación entre los estilos de música escuchados y la felicidad 
relacionada tanto con la salud física, la calidad de vida, la relación con los compañeros o los estudios escogidos. 

Los artículos consultados nos muestran las evidencias respecto a los beneficios de la música en cuanto a bien 
estar físico y psicológico, también puede decirse que hay una relación entre la necesidad de escuchar música por 
los estudiantes universitarios y su calidad de vida, relacionada con el estrés o su percepción de calidad de vida 
(Krause, Dimmock, Rebar, Amanda y Jackson, 2021). También las aportaciones positivas de la música durante 
situaciones difíciles como la generada por la covid19, son evidentes (Gupta, 2020, Vernia-Carrasco, 2021). Las 
emociones trasmitidas por la música (Hunter, Schellenberg y Schimmack, 2010) se enmarcan en las respuestas 
de los participantes, reforzando el valor que los estudiantes otorgan a la escucha musical. No obstante, y aunque 
hay estudios referidos a estilos de música y calidad de vida (Dhanaraj, y Saranya, 2020), en nuestro trabajo no se 
han hallado correlaciones significativas. 

Los resultados muestran que hay una relación entre música, salud y covid19, tomando la música como 
herramienta para mejorar la salud y calidad de vida. La literatura en inglés es superior tanto en revistas de 
impacto como en las que no los son. No obstante, no se ha encontrado ningún estilo de música que se identifique 
con dicha relación (música, salud y covid19). 

La literatura seleccionada revela que la covid ha tenido un claro impacto psicológico que ha afectado en el 
ámbito educativo y en el social. También puede establecerse una relación entre las personas vulnerables y el 
estrés provocado por la covid, siendo la soledad especialmente en las personas mayores, la que provoca este 
estado de ánimo. El compartir música durante la pandemia, y también el resto de arte, ha funcionado como 
elemento terapéutico. La literatura también nos muestra los beneficios de la música en el estudiantado. En este 
sentido, el consumo de música ha sido importante, por tanto, cabe señalar que la música puede ser una buena 
alternativa para combatir el estrés académico, así como mejorar los estados de ánimo provocados por la covid19. 

Contrariamente a lo que se esperaba, no se han encontrado correlaciones entre los géneros musicales escogidos 
y preferidos de los participantes, con la percepción de felicidad y calidad de vida, aunque si se establece como 
relevante la importancia de la música en la vida de los participantes. 

La línea de discusión que se abre, se dirige a fomentar el uso de la música en ámbitos educativos de salud, 
no solo como mero entretenimiento o aprendizaje musical, sino también como terapia alternativa para mejorar 
la calidad de vida y reducir el estrés tanto en ámbitos educativos como sociales y personales. En esta línea, la 
universidad necesitaría poner en valor a la música como herramienta para la mejora de la calidad de vida de su 
estudiantado. Las limitaciones que encontramos fueron, principalmente el número de artículos encontrados, y el 
trabajo de selección de los mismos. 

Como propuesta de innovación educativa a partir de los resultados y las conclusiones, se propone incrementar 
el uso de la escucha musical en los universitarios, para mejorar su calidad de vida. Se sugiere intercalar entre 
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clases pequeños momentos de escuchas musicales, de diferentes estilos. En este sentido se abre una línea de 
investigación para conocer que estilos serían más adecuados para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
Así mismo, se lanza una hipótesis para futuras investigaciones: ¿Es mejor que el estudiante escoja el estilo de 
música que le gusta para disfrutar unos momentos de desconexión entre clase y clase? O, ¿sería mejor establecer 
un listado de recomendaciones generales, sin tener en cuenta los gustos musicales de los estudiantes?. 
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