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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN.- En los últimos años, en México, se ha observado un 

incremento en las conductas de riesgo en la población de jóvenes de acuerdo a 

información del INEGI, CONAPO y otras instancias. Algunas publicaciones han 

asociado algunos géneros de música al comportamiento de riesgo. Debido a ésta 

problemática, el presente estudio plantea si la toma de decisiones desventajosas 

para los jóvenes está asociada a la influencia del tipo de música que escuchan en 

sus propios contextos. En México no existen estudios previos que hayan 

investigado la relación entre música y toma de decisiones en jóvenes, en particular 

desventajosas. MÉTODO.- En el presente estudio, medimos el efecto de la música 

en la toma de decisiones en jóvenes con edades entre 15 a 20 años, utilizando el 

Iowa Gambling Task (IGT, Bechara; 2007) en conjunto con una batería 

neuropsicológica: Minimental, Barsit, Stroop así como dos estímulos (fragmentos): 

uno con ritmos rápidos y el otro una pieza con ritmos lentos RESULTADOS.- En 

nuestros resultados, los grupos control presentaron el mismo desempeño que han 

reportado otros estudios, con respecto a la edad y desempeño en el IGT. Esto es, 

mientras menor edad, menor rendimiento en el IGT con tiempos de reacción 

cortos. Lo cual fue disminuyendo con la edad. Sin embargo,  al aplicar la música 

se presentaron modificaciones tanto en los tiempos de reacción como en el 

desempeño en el IGT. Los resultados obtenidos indican que los jóvenes modifican 

su toma de decisiones frente a la presencia de un estímulo musical. El efecto que 

producen los ritmos de cada uno de nuestros estímulos musicales determinó la 

toma de decisión. En nuestro estudio encontramos que la pieza musical con  

ritmos rápidos mejoró la toma de decisiones ventajosas, teniendo respuestas 

rápidas y efectivas en las respuestas para el IGT. Mientras que el estímulo musical 

con ritmos lentos disminuyó el desempeño en el IGT, lo que condujo en algunos 

rangos de edad, de 17 a 18 años, a tomar decisiones desventajosas. 

Son necesarios nuevos estudios en México que corroboren o amplíen nuestros 

datos.  

Palabras clave: Conductas de riesgo, Toma de decisiones, Adolescentes y música. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 
 

Durante el 2010 la población de jóvenes en México entre 15 a 24 años 

sumó 20 millones, el 18% del total del país. El volumen de la población de 15 a 29 

años aumentó de 1990 a 2009 del 23.9  a 28.1 millones. De acuerdo a 

instituciones nacionales como CONAPO e INEGI esta tendencia de crecimiento 

era esperada y proyectada. Sin embargo, también se han observado ciertas 

problemáticas de carácter individual y social que ese grupo poblacional ha 

adquirirdo como parte de este crecimiento.  

 

En los últimos años, en México, instancias como INEGI y CONAPO reportan un 

incremento en conductas de riesgo en la población de jóvenes. Debido a ésta 

situación, el presente estudio  plantea si la toma de decisiones desventajosas para 

estos jóvenes  está asociada a la influencia del tipo de música que escuchan en 

contextos donde se involucra tanto al riesgo como la música.  

Se ha reportado que escuchar música es un hobbie o gusto favorito durante la 

adolescencia (CONACULTA, 2014; 2010). Lo cual nos permite conectar sí la 

música actúa como un modulador de la emoción durante la toma de decisión. Ya 

que algunos autores argumentan que la toma de decisión está mediada por las 

emociones (Gómez, 2006; Damasio, 1990). 

Por tanto, en este estudio se explora la relación entre música- emoción- toma de 

decisión. Se considera a la toma de decisiones desventajosas como una toma de 

decisión inadecuada, la cual lleva al sujeto a resultados perjudiciales para su salud 

física, emocional y/o mental. 

Algunos investigadores como Smith, Dana G, Xiao, Lin y Bechara. (2012) reportan 

a la toma de decisiones desventajosa como uno de los problemas principales en el 

desarrollo de la infancia, que subyace a los comportamientos de riesgo y que 
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causa en los adolescentes toma de decisiones inadecuadas que podrían resultar 

perjudiciales para su futuro. 

Los jóvenes podrían agravar su riesgo hacia decisiones desventajosas, si la toma 

de decisiones está influenciada con el tipo de música que escuchan en sus 

ambientes naturales.  

 

Existen una variedad de estudios que hablan al respecto de la relación entre 

música y vulnerabilidad de los jóvenes a comportamiento de riesgo .  

 

Podemos mencionar algunos como el de Roberts, Dimsdale et al. (1998), quiénes 

realizaron un estudio con adolescentes donde observaron la influencia de la 

respuesta emocional a la música como predictor de un comportamiento de riesgo, 

ya que ellos plantean que mientras más intensa sea la respuesta emocional a 

cierto tipo de música mayor será la tendencia a involucarse en comportamientos 

de riesgo. En particular la intensidad de respuesta emocional a los géneros rock y 

heavy metal.  

 

Roberts, Dimsdale et al. (1998) concluyen que los sujetos que experimentan 

fuertes emociones negativas a la música tienen una mayor tendencia a participar 

en una variedad de comportamientos de riesgo. 

 

En ese mismo sentido, Lacourse, Claes, et al. (2001), llevaron a cabo un estudio 

con jóvenes de secundarias de edades entre los 14 y 18 años. Ellos exploran las 

características diferenciales (relaciones familiares, actitudes sociales y 

psicológicas, consumo de drogas y riesgo de suicidio) de jóvenes que tienen 

preferencia musical por el género heavy metal, por la música de adoración y el uso 

de la música para liberación de sus impulsos, emociones en grupo.  

 

Lacourse, Claes, et al. (2001) encontraron que el uso de la música para liberación 

vicaria (expiación) estaba inversamente relacionada con el riesgo de suicidio en 

las mujeres adolescentes, con tener malas relaciones familiares y sensación de 
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alienación (estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la 

propia identidad) y anomia (incapacidad estructural para desempeñarse en el 

ámbito social), ya que la música, al ser escuchada, permite liberar emociones 

negativas. 

 

Graham et. al. (1993) realizaron estudios con jóvenes de secundarias en Australia 

e investigaron la relación entre música y vulnerabilidad al suicidio. Utilizaron como 

medidas, una escala sobre toma de riesgos en adolescentes y preguntas sobre 

abuso de drogas. Ellos encontraron asociaciones significativas entre el rock metal 

y pensamientos suicidas, actos de daño deliberado, depresión, delincuencia, 

comportamientos de ingesta de drogas y disfunción familiar; especialmente en las 

mujeres. 

 

El estudio de Rustad et.al. (2003) involucra estudiantes universitarios. Ellos 

encontraron que aquellos jóvenes que escucharon rock o vieron videos musicales 

de rock con contenido suicida escribieron más temas relacionados con el suicidio 

que aquellos expuestos a la música sin temas relacionados con este. 

 

 Arnett (1992b) examina en su estudio la relación entre preferencia musical y 

comportamiento de riesgo, búsqueda de sensaciones, calidad de relaciones con 

pares, familia y autoestima. En su estudio encuentra que los adolescentes con una 

preferencia por el heavy metal o música rock reportaron altos rangos de conductas 

de riesgo como: manejar en estado de ebriedad, sexo sin protección, robo y 

vandalismo; que aquellos con preferencia por otro tipo de música. 

 

El hard rock y el heavy metal también se correlacionaron con altos niveles de 

búsqueda de sensaciones, relaciones familiares negativas y baja autoestima en 

las adolescentes mujeres. 

 

Barongan et al. (1995) realizaron un estudio experimental en Estados Unidos con 

jóvenes universitarios, quiénes escucharon música rap con temas misóginos o con 
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temas neutrales y después se les pidió que eligieran entre una historia(neutral, 

sexo- violenta o agresiva). Aquellos que escucharon el rap con temas misóginos 

seleccionaron la historia agresiva. 

 

Los estudios anteriormente mencionados nos muestran cómo la preferencia 

musical por cierto géneros musicales como: el heavy metal y rap, pueden generar 

ciertos trastornos emocionales o vulnerabilidad hacia comportamientos 

inadecuados. Y ninguno de ellos muestra una relación causal entre ciertos 

géneros musicales y riesgo. Sin embargo la música se cree actúa como una 

válvula de escape para ciertas emociones y estados afectivos. 

 

 Es necesario entonces estudiar la influencia de la música en esta población para 

orientar las intervenciones que pretenden ayudar a disminuir  comportamientos 

inadecuados que dañen la salud. 

  

Para ello en este estudio partimos de dos planteamientos: por un lado la toma de 

decisión en jóvenes  se ve afectada por un proceso de desarrollo no sincronizado 

entre el sistema de control cognitivo, ubicado en la corteza prefrontal versus un 

sistema socioemocional, ubicado en regiones subcorticales como: el núcleo 

accumbens, amígdala, estriado ventral, lo cual los llevaría naturalmente a tender 

hacia toma de decisiones desventajosas. 

 

Al respecto Steinberg (2008) postula a través del modelo neurobiológico lo 

siguiente: durante la adolescencia el sistema socioemocional del cerebro está 

teniendo cambios a nivel neuroquímico (a nivel dopaminérgico), lo que podría 

tener implicaciones para la búsqueda de sensaciones. Y por ende conducir a los 

adolescentes a acciones, comportamientos sin conciencia y sensibles a los 

estímulos sociales y emocionalmente gratificantes. 
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Casey, Getz, & Galvan (2008) nos hablan de este proceso en la adolescencia 

como resultado de la falta de maduración y  control de la corteza prefrontal sobre 

áreas subcorticales de recompensa.  

Ellos proponen que la toma de decisiones desventajosas en adolescentes que 

conducen a toma de riesgos es resultado de una inmadurez en los procesos de 

“arriba hacia abajo”, esto es, en el control de la corteza prefrontal sobre una mayor 

activación en las áreas subcorticales de recompensa, por lo que hay una mayor 

respuesta a las recompensas. 

Hasta ahora el fenómeno de comportamientos de riesgo en jóvenes se ha 

estudiado a partir de los Universales; esto es, la toma de decisiones, búsqueda de 

sensaciones, entre otros. Así como a los procesos de maduración biológica, sin 

embargo no se ha abordado dicha problemática a partir de posibles influencias 

ambientales que también estén incidiendo sobre este fenómeno, como es el caso 

de la música. 

En esta tesis, el primer capítulo se enfoca a plantear las implicaciones de una 

toma de decisiones desventajosa asociada a las conductas de riesgo. La segunda 

parte de este capítulo aborda los estudios en relación a música y su impacto en 

funciones cognitivas, así como música y conductas de riesgo, también se 

proporcionan datos sobre estudios con el Iowa Gambling Task en jóvenes en otras 

poblaciones.  

 

En el segundo y tercer capítulo desarrollamos la metodología de investigación del 

estudio. Finalmente en el cuarto capítulo reportamos los resultados obtenidos con 

nuestra población. Y el capítulo quinto muestra la discusión y conclusiones de 

nuestro estudio. 

 

Casi todas las investigaciones revisadas para el estudio que se desarrolla en esta 

tesis, tuvieron como objeto de análisis el efecto de ciertos géneros musicales en el 

comportamiento de  riesgo de los jóvenes: específicamente nombran y utilizan 
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algunos géneros musicales como: el rock, el pop, el heavy metal, el rap y la 

música electrónica (Mulder et. al. 2009).  

Otro elemento interesante mencionado en algunos otros estudios (Rauscher et. al 

1995;   Husain, Thompson, Schellenberg, 2002) es el hecho de cómo el tempo de 

la música puede afectar el comportamiento, específicamente en estudios donde se 

evalúa música y funciones cognitivas, indicando que la velocidad de la música 

modifica el comportamiento, así como en estudios donde la música con ritmos 

lentos o rápidos genera una respuesta fisiológica y cognitiva en los individuos que 

los lleva a una activación o producción de ciertas hormonas y neurotransmisores 

(Dillman, Carpentier & Potter, 2007; Gerra et.al., 1998).  

De igual forma, en el artículo de Knöferle et al. (2012) hablan de la relación del 

tempo correlacionado con la excitación. La música rápida aumenta los niveles de 

excitación en los oyentes, lo que se refleja en respuestas corporales/fisiológicas 

como un aumento en la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la frecuencia 

respiratoria. 

 

Por tanto, en el estudio desarrollado aquí se toman dos estímulos musicales 

disimiles en tempo para observar si efectivamente existe esta modificación del 

comportamiento y específicamente cómo afecta en una tarea cognitiva como lo es 

el Iowa Gambling Task (IGT). 

 

Es difícil encontrar un tipo de música que sea de la predilección de todos los 

grupos de jóvenes, hay diferencias regionales, culturales y familiares que hacen 

que esto sea casi imposible de obtener. Sin embargo la música donde todos estos 

jóvenes coinciden tiene ritmos  acelerados que los motivan y los llevan a la acción. 

Para este estudio se eligieron dos estímulos musicales: una pieza electrónica 

denominada “anime trance” y una pieza musical del compositor Arvo Pärt : Im 

Spiegel Im Spiegel. 
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El género electrónico  es un tipo de música que es familiar para  los jóvenes, 

muestra de ello es la categorización que realizan de ella como dentro de sus 

preferencias musicales (Ver Anexo 1). Esta pieza presenta ritmos acelerados entre 

los  120- 140 bpm. Básicamente es percusiva, acelera la velocidad de los ritmos a 

lo largo de la pieza teniendo un clímax y después regresa al inicio. 

 

La pieza musical del compositor Arvo Pärt, se seleccionó principalmente porque es 

también música repetitiva y porque tiene una sensación de espacio- temporalidad 

prolongada, por la forma en que está compuesta: utiliza dos instrumentos 

musicales: el violín y el piano. El violín va realizando notas sostenidas por 

periodos prolongados mientras que el piano repite una misma triada arpegiada 

intermitentemente a lo largo de toda la obra. 

 

A partir de nuestra selección de fragmentos musicales, nuestro primer 

planteamiento es conocer si un estímulo musical con ritmos rápidos versus ritmos 

lentos genera alguna modificación en la toma de decisiones.  

 

Una vez seleccionados los estímulos musicales se plantea, si existe tal activación, 

excitación fisiológica debido a los ritmos de la música; y en un segundo 

planteamiento, en cuál grupo de adolescentes se genera una respuesta de mayor 

activación y qué implicaciones tendrá dicha activación sobre las funciones 

cognitivas implicadas en el IGT. 

 

Derivado de lo anterior nuestra hipótesis es que la música con ritmos rápidos 

generará una activación en los sujetos, lo cual permitirá un estado de distracción 

en sus respuestas durante el desempeño en el IGT. 

 

Por el contrario la música con ritmos lentos generará un aletargamiento de las 

respuestas al desempeñarse en el IGT, lo cual permitirá un desempeño ventajoso 

en la prueba. 
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ANTECEDENTES 
 

1.1. Implicaciones de la toma de decisiones en adolescentes 

 

En este apartado hablaremos sobre la importancia de analizar el mecanismo de 

toma de decisiones en adolescentes.  

 

A continuación daremos cifras en distintos terrenos relacionados con la salud en 

los adolescentes en México. Y mostraremos cómo en los últimos años se han 

disparado e incrementado algunos comportamientos de riesgo en la población de 

jóvenes. Resulta relevante el estudio de la toma de decisiones en adolescentes ya 

que nos permite encontrar una vía de comprensión al comportamiento de riesgo 

en dicha población.  

 

Las conductas de riesgo han sido estudiadas a través del entendimiento de 

diversos factores: biológicos, genéticos, psicológicos, sociales y afectivos en 

México y en otros países (Andrade y Betancourt, 2008). En esta tesis se hace un 

acercamiento en la comprensión del fenómeno de conducta de riesgo a través de 

la toma de decisiones que subyace a dicha conducta bajo la teoría neurobiológica.  

 

Desde este punto, entendemos la conducta de riesgo como resultado de una toma 

de decisión desventajosa. Aquella que nos lleva a una acción o conducta donde se 

puede dañar la salud, el bienestar y el desarrollo de un individuo. (Andrade y 

Betancourt, 2008). 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Población (INEGI), el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) durante el 2010 la población de jóvenes entre 

15 a 29 años sumó 36.2 millones, el 32% de la población total del país. El volumen 

de la población de 15 a 29 años aumentó de 1990 a 2009 del 23.9  a 36.2millones.  
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Un fenómeno que de acuerdo a las tendencias proyectivas de población de dichas 

instituciones se esperaba pero que a su vez ha contraído ciertas problemáticas de 

carácter individual y social para ese grupo de población. 

 

Al interior de este grupo de adolescentes los considerados en edades de 15 a 19 

años de edad representaron el 36.6% del total de jóvenes en 2010, los de edades 

entre 20 a 24 años el 33.3% y aquellos  entre los 25 a 29 años el 30%. 

Una población en crecimiento que se enfrenta a diversos riesgos y problemas 

como son los siguientes: 

 

Accidentes 

Entre el 2005 y 2006 más de 100 mil accidentes automovilísticos entre ligeros y 

graves involucraron jóvenes de 18 años (Fuentes, 2008).  

 

Según las estadísticas de accidentes de Tránsito a nivel nacional en Zonas 

urbanas y suburbanas (INEGI, 2005) hubo 128 mil 23 accidentes de tráfico en 

jóvenes entre 12 y 19 años. De estos percances el 85.1% correspondió a 

accidentes de jóvenes de 18 años, con prevalencia en los hombres, quiénes 

tienen el mayor número de accidentes a nivel nacional. Los  mayores índices de 

mortalidad, según cifras del INEGI (2008) son:  el 35% jóvenes de 20 a 24 años, 

seguido por el grupo  de 25 a 29 años y en tercer lugar los jóvenes de 15 a 19 

años.  

 

Sexualidad 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud, en 2005 el 34.2% de los 

adolescentes entre 15 y 19 años reconoció haber tenido relaciones sexuales, es 

decir, más de tres millones de jóvenes. De ellos el 16.7% aseguró haber tenido su 

primer encuentro sexual a los 14 años y 15.5% a los 15. Del total de encuestados, 

34% declaró no haber utilizado en su primera relación ningún método 

anticonceptivo (más de un millón de jóvenes). 
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 En el caso de las mujeres este hecho en la edad de 12 a 14 años queda 

supeditado a la decisión de la pareja. La edad en la que comienzan a usar 

métodos anticonceptivos oscila entre los 17 y 20 años, siendo en los hombres la 

mayor recurrencia a los 18 años mientras que para las mujeres hasta los 20 años.  

 

Sobre el uso de métodos anticoncpetivos en la primera y última relación sexual, se 

constata en la ENJ (2005) que durante la primera relación, salvo los hombres en 

rango de edad entre 12 y 24 años, el resto, fundamentalmente mujeres, no usó 

ningún método de protección y/o anticoncepción. 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud del 2010, en el grupo de edad de 

15 a 19 años ha crecido la proporción de quienes han tenido relaciones sexuales. 

Uno de cada tres jóvenes menores de 19 años ha tenido esa experiencia, la 

proporción subió de un 22.3% en el 2000 a un 33.6% en el 2010. 

 

Enfermedades de transmisión sexual 

 

Entre los jóvenes de 15 a 19 años, las infecciones más comunes son la 

candidiasis urogenital, el Virus de Papiloma Humano y la Sífilis. Esta última ha 

aumentado entre 2000 y 2008 entre la población de 15 a 19 años, al pasar de un 

2.20% a un 5.72% (INEGI, 2012). 

 

Estos ejemplos  indican que a pesar de las políticas públicas, sobre prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, hay un alto porcentaje de jóvenes que aún 

tiende a tomar decisiones contra  su salud . 

 

Embarazos 

Datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010. El embarazo a edades 

tempranas, esto es, antes de los 19 años, continúa siendo alto: 6.6% antes de los 

17 años y 19.2% entre 18 y 19 años de edad. Casi la mitad de las mujeres de 20 a 

24 años han estado embarazadas por lo menos una vez en su vida. 
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De acuerdo al UNICEF, tener un parto antes de los 17 años eleva hasta en tres 

veces la probabilidad de que el recién nacido muera en el primer mes, creando por 

consecuencia un problema de salud grave para la mujer, porque aumenta el riesgo 

de morbimortalidad.  

 

Adicciones 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005, el 6.2% de los niños de 

12 a 14 años( un poco más de 409 mil) y 34.2% de los adolescentes entre 15 a 19 

años (un poco más de 3 millones) aseguraron haber consumido bebidas 

alcohólicas alguna vez en su vida.  

En la Encuesta Nacional de Juventud 2010, la mitad de los jóvenes encuestados 

reportó haber probado alguna vez en su vida el alcohol, siendo la cerveza la 

bebida alcohólica más consumida. En comparación con 2005, el cambio 

porcentual más importante se da en las mujeres, quienes pasaron del 32.1% al 

45.6%.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, los jóvenes de edades 

entre los 12 a 17 años, presentan mayores índices considerados como  bebedores 

altos y con abuso/ dependencia de la sustancia. 

 

En cuanto a consumo de drogas los reportes mostrados por la Encuesta Nacional 

de Adicciones 2011 señalan que las principales drogas de consumo en los jóvenes 

de 12 a 17 años son la marihuana, seguida de la cocaína y  los inhalables,  en la 

población de 18 a 34 años se encuentran las prevalencias más altas de consumo, 

siendo éstas la marihuana y la cocaína. 

 

Del Año 2000 a la fecha se refrenda la problemática del incremento de uso de 

alcohol y drogas entre mujeres adolescentes y jóvenes respecto al observado en 

años anteriores; ello reveló no sólo un patrón de consumo cada vez más 

semejante al de los varones, sino también consecuencias en salud física y mental 
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y en el contexto social, derivados de esta conducta. Las encuestas nacionales de 

adicciones en hogares de 2002 y 2008 destacan lo siguiente: (CENADIC, 2011)  

En el país, 215 634 adolescentes entre 12 y 17 años (77.7% varones y 22.3% 

mujeres) habían usado drogas alguna vez. De este grupo, más de la mitad 

(55.3%) continuó usándola en el último año y, de éstos, sólo 37% las ha usado en 

el mes previo a la encuesta. La relación por sexo era de 3.5 hombres por cada 

mujer para este grupo etario (ENA, 2002). 

Las drogas de mayor consumo entre mujeres adolescentes son mariguana, 

cocaína, estimulantes de tipo anfetamínico e inhalables (ENA, 2002). 

Así, 795 573 adolescentes entre 12 y 17 años que aún no habían alcanzado la 

edad legal para beber, lo hacían con patrones de riesgo, siendo más frecuente 

esta conducta entre los adolescentes hombres (27.7%) que en las mujeres 

(5.99%) (Medina-Mora et al. 2003). 

Una alta tolerancia de la población ante el consumo de las drogas legales (tabaco 

y alcohol)y una baja percepción del riesgo asociada al daño que éstas ocasionan. 

Para 2008, se reporta que si bien el consumo de drogas ilegales es mayor 

en hombres, el índice de crecimiento es mayor en mujeres entre las cuales el 

consumo de drogas ilegales se duplicó, aumentando de 1% en 2002 a 1.9% en 

2008. 

En este mismo estudio de 2008 se destaca que los/las adolescentes y jóvenes de 

hoy están más expuestos a la oportunidad de usar drogas que las generaciones 

anteriores. Entre las mujeres, la exposición ocurre a edades más tempranas y es 

más frecuente entre las de 12 a 25 años (10.7 por ciento) 

Suicidio 

De acuerdo con el documento “Estadísticas de Intento de Suicidio y Suicidios en 

México”, en 2005, de los más de tres mil suicidios, 948 de ellos corresponden a 

personas de entre 15 y 24 años. (26.5%). Para 2006, el número de suicidios se 

incrementó en este mismo grupo de edad. De acuerdo al INEGI, 2008. Los gupos 



	   18	  

de edad con mayor porcentaje o tasa de suicidios son: de 20 a 24 años con 728 

casos (15.5%), en segundo lugar jóvenes de 15 a 19 años (13%), y en tercer lugar 

el grupo de edad de 10 a 14 años (4%). 
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ESTADO DEL ARTE  
SOBRE ESTUDIOS EN RELACIÓN A MÚSICA Y TOMA DE 

DECISIONES 
 

1.3 Estudios sobre Efectos de la Música  

1.3.1 La música  en el adolescente 

Antes de abordar algunos estudios que se han realizado con música y funciones 

cognitivas así como su efecto sobre la toma de decisiones desventajosas que 

daría lugar a conductas de riesgo. Se plantea si la música puede ser un factor que 

modifique el comportamiento, específicamente en la población de adolescentes. 
 

La adolescencia es un momento en que se toman decisiones importantes que 

pueden influir permanentemente la trayectoria de un individuo en la edad adulta. 

Los hábitos de estudio, actividades recreativas y la elección de los grupos de 

pares pueden afectar futuras vidas adultas, y los errores cometidos en la 

ingenuidad de la juventud pueden tener un impacto negativo duradero (Smith et.al, 

2012) 

 

De acuerdo al estudio de North y Hargreaves(1999 ) sobre la  función de la 

preferencia musical como un símbolo distintivo mediante el cual los adolescentes 

expresan su autoconcepto y hacen juicio de otros, donde participan jóvenes de 

entre 10 a 19 años. El estudio refleja una relación positiva entre  las preferencias 

musicales adolescentes y el autoconcepto, la autoestima, y las expectativas de 

comportamiento y valores de los fans típicos de ciertos estilos musicales.  

 

Pone en claro el hecho de que la música resulta de gran relevancia en la 

adolescencia porque es un medio por el cual los jóvenes expresarán parte de su 

identidad, sus intenciones de comportamiento y  sus valores.  
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El estudio establece que debido a que la preferencia musical es un distintivo 

de identidad en la adolescencia, esto  permite predecir ciertos aspectos como 

estilo de vida y actitudes.  

 

La encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales en 

México(2004, 2010), muestra cómo la población de jóvenes entre 15 a 30 años 

son los que demuestran un mayor gusto por escuchar música, teniendo una mayor 

expresión en los jóvenes  de preparatoria y universidad.  

 

Nuevamente, esta encuestra refleja la importancia de la música para los 

adolescentes en México, la música es el segundo tipo de distracción, por debajo 

de la televisión y por arriba de los videojuegos, el internet, la computadora y la 

prensa. 

 

Se han realizado estudios que tratan de explicar el efecto que la música tiene en 

este grupo de edad respecto al rendimiento escolar, la emoción y el afecto, los 

comportamiento de riesgo, toma de decisiones, entre otros. De acuerdo al estudio 

que se desarrolla en esta tesis, la toma de decisiones desventajosas en jóvenes 

tiene implicaciones para su acercamiento en conductas de riesgo. A continuación 

hablaremos de algunos estudios que han hecho aproximaciones al entendimiento 

de la música sobre algunas funciones cognitivas y sobre el comportamiento de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   21	  

 

            1.3.2. Estudios del efecto de la mùsica  y funciones cognitivas 

 

Se han desarrollado algunos estudios que analizan el efecto de la música sobre 

algunas funciones cognitivas, específicamente tratando de comprobar el “efecto 

Mozart”, enfocándose en la contribución de la música clásica hacia el 

mejoramiento de habilidades visoespaciales. Aunque también hay estudios 

relacionados con el efecto de la música y la habilidad de comprensión lectora, la 

atención así como el impacto en el mejoramiento de tareas intelectuales y de 

inteligencia. 

 

Algunos de los estudios que se describen a continuación han arrojado efectos 

positivos de la música sobre el rendimiento en ciertas tareas cognitivas sin 

embargo también hay otros que no presentan ninguna correlación. Al parecer 

todavía existen inconsistencias en la forma de evaluar el efecto de la música sobre 

las habilidades cognitivas, lo que permite seguir realizando estudios como el que 

se desarrolla en esta tesis para ir ampliando un campo de conocimiento hasta 

ahora poco explorado. 

 

Husain et. al. (2012) examinaron el efecto del tiempo y el modo en la habilidad 

espacial,  en la excitación – incitación y el estado de ánimo de los participantes. 

Utilizaron una versión midi de una Sonata de Mozart, produciendo 4 versiones que 

variaron en el tiempo(rápido, lento) y en el modo (mayor, menor).  

 

Los participantes escucharon una sola versión y después completaron pruebas de 

habilidad espacial, excitación- incitación y estado de ánimo. El desempeño en la 

tarea espacial fue superior después de escuchar música a un tempo rápido que la 

versión lenta, y cuando la música se presentó en modo mayor que en modo 

menor. Las manipulaciones del tempo afectaron la excitación pero no el estado de 

ánimo. 
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Bade et al. (2012) realizaron su estudio utilizando EEG, ECG y 

esfigmomanómetro, grabaron las ondas alfa y beta, el ritmo cardiaco, la presión de 

la sangre mientras un total de 15 sujetos completaron una prueba de 2 minutos de 

mecanografía en línea. Esta prueba fue realizada 3 veces, un grupo control sin 

música, una con una canción de 40bpm y la tercera con una canción de 80bpm 

con un periodo de descanso entre cada ensayo.  

Cuando se comparó el grupo control, con  el grupo que escuchó música en tempo 

lento los resultados indicaron que no afectó el desempeño de mecanografía (p= 

0.479), ritmo cardiaco (p= 0.249), presión en sangre (p= 0.221), sin actividad 

cerebral. De igual forma, la música en tempo rápido no cambió el desempeño de 

mecanografiar (p=0.364), ritmo cardiaco (p= 0.0689), presión en sangre (p=0.519), 

sin actividad cerebral. 

Harmon et al. (2008) realizaron un estudio que consta de dos experimentos donde 

trabajaron con 54 estudiantes universitarios de edades entre 18-50 años de edad. 

En el Experimento 1, la hipótesis era que los participantes expuestos a música de 

Mozart tendrían significativamente puntuaciones más altas en una prueba de 

comprensión oral que las personas expuestas a la música rock o el silencio. En el 

experimento 2, la hipótesis era que la escucha de música rock se traduciría en 

resultados de las pruebas de lectura de comprensión más bajos que los grupos de 

música clásica o no musicales. Una prueba de ANOVA indicó que los resultados 

de ambos experimentos no fueron significativos. 

Van der Zwaag (2011) investigó la influencia de las características musicales del 

tempo, modo y “percussiveness”(percusión) en nuestras emociones. Su muestra 

fue de 32 participantes, quiénes escucharon 16 canciones pop y 16 canciones de 

rock, mientras que realizaban  una tarea de oficina.  

 

Los investigadores midieron la excitación experimentada, valencia, y la tensión, 

mientras que se registraron respuestas por conductancia en la piel y respuestas 

cardiovasculares. Se encontró que un aumento de tempo condujo a un aumento 

en la excitación y la tensión y una disminución de la variabilidad del ritmo cardíaco. 
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Sugieren además que las características musicales interactúan en la modulación 

de las emociones. Así, el tempo, el modo y “percussiveness” en realidad modulan 

nuestras emociones y, en consecuencia, pueden ser usadas para dirigir las 

emociones. 

 

Schellenberg et al.(2011) reportan sobre dos experimentos de exposición a la 

música y el rendimiento cognitivo. En el Experimento 1, los estudiantes 

canadienses tuvieron un mejor desempeño en una subprueba IQ después de 

escuchar una pieza musical de tempo rápido compuesta por Mozart en 

comparación con una pieza lenta de Albinoni.  

 

El efecto fue evidente, induciendo diferencias fiables en la excitación y el estado 

de ánimo. En el experimento 2, niños japoneses de 5 años de edad dibujaron 

durante periodos más largos de tiempo después de cantar o escuchar canciones 

infantiles conocidas que después de escuchar a Mozart o Albinoni, y sus dibujos 

fueron juzgados por los adultos a ser más creativos, enérgicos, y técnicamente 

competentes.  

 

Estos resultados indican que (1) la exposición a diferentes tipos de música puede 

mejorar el rendimiento en una variedad de pruebas cognitivas, (2) estos efectos 

están mediados por los cambios en el estado emocional, y (3) los efectos se 

generalizan a través de culturas y grupos de edad. 

 

Thompson et al. (2011) examinaron el efecto de la música de fondo en la 

comprensión lectora. Debido a que las consecuencias emocionales de la escucha 

de música se ven afectadas por cambios en el tempo y la intensidad, manipularon 

estas variables para crear cuatro condiciones repetidas como medidas: lento / 

bajo, lento / alto, rápido / bajo, rápido / alta.  

Las manipulaciones del tempo e intensidad fueron seleccionadas para ser 

psicológicamente equivalentes en magnitud (estudio piloto 1). En cada condición, 

a 25 participantes se les dieron cuatro minutos para leer un pasaje seguido de tres 
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minutos para responder a seis preguntas de opción múltiple.  

El rendimiento de base fue establecido al haber completado los participantes del 

grupo control la tarea de leer en silencio (estudio piloto 2). Se observó una 

interacción significativa tempo- intensidad, con la comprensión en la condición 

rápida/alta cayendo muy por debajo de la línea de base.  

Estos resultados revelan que la escucha de fondo de música instrumental es más 

probable que altere la comprensión de lectura cuando la música es rápida y fuerte. 

Huang et al. (2011). Este estudio buscó entender cómo la música de fondo y la 

afición de escucha por ciertos tipos de música afecta a la concentración de los 

trabajadores. Este estudio analizó si la música de fondo afecta el comportamiento 

o la atención de individuos en sus ambientes de trabajo y si la música estimula un 

mejor desempeño en el trabajo. 

Su muestra estuvo compuesta por 89 trabajadores, con edades entre 19 y 28 

años, edad promedio 24. Se les aplicó un test de atención a través de pruebas de 

ensayo aleatorias controladas. 

Concluyen que la música de fondo influencia la atención del oyente, ésta influencia 

tiene que ver más con la afición del oyente a la música que con el tipo de música. 

En comparación con situaciones sin música de fondo, la probabilidad de que la 

música de fondo afecta al rendimiento de atención es probable que aumente con 

el grado en que el examinado le gusta o no le gusta la música.  

Talero-Gutiérrez et al. (2004) revisaron la literatura relacionada con la música y el 

sistema nervioso central. Del mismo modo, analizaron los informes referentes al 

efecto Mozart y Tomatis, además de los relacionados con la educación musical 

formal y sus efectos.  

El aumento de la capacidad de respuesta en tareas de tipo visoespacial después 

de la exposición a la música de Mozart ha desencadenado un auge comercial que 

hace uso de datos aislados, mientras que el verdadero alcance del efecto sigue 

siendo desconocido.  
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Después de revisar la literatura científica sobre el tema, se encontró que los 

efectos de la exposición a la música de Mozart (el "efecto Mozart"), cuando en 

realidad se produjeron, se limitaron a una habilidad específica que no duró más de 

unos pocos minutos. La Educación musical formal, por el contrario, muestra 

efectos positivos más permanentes, pero que se puede atribuir a la atención 

individual que el alumno recibe y a la estimulación de habilidades básicas para el 

aprendizaje en general. 
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 1.3.3 Estudios del efecto de la música  y comportamientos de riesgo  

Muchos estudios han estudiado la relación entre ciertos géneros musicales y las 

conductas de riesgo. Algunos se han drigido hacia el efecto de las letras de las 

canciones sobre las decisiones de riesgo, otros sobre la percepción que se tiene 

frente a ciertos géneros musicales y la forma en que se actúa con base a éstos. 

(North y Hargreaves (2005), Rustad, Small et al. (2003), Sweeting et al. (2007).  

También han estudiado cuáles son las respuestas emocionales que tienen los 

adolescentes frente a la música y su relación con la toma de riesgos. (Dimsdale et 

al; 1998). Y en general la relación entre ciertos tipos de música como el heavy 

metal, rap, reggae, electrónica y su influencia en conductas de riesgo como el 

suicidio, el abuso en la ingesta de alcohol, del cigarro., conductas sexuales de 

riesgo. 

Al respecto Roberts et al. (1998) realizaron un estudio sobre la relación entre la 

intensidad de la respuesta emocional a la música y comportamiento saludable en 

conductas de riesgo en adolescentes. Y encontraron que los sujetos que 

experimentan fuertes emociones negativas a la música tienen un mayor riesgo de 

participar en una variedad de comportamientos de toma de riesgos. 

Juul, Mulder et  al. (2009) realizaron una  encuesta nacional entre adolescentes de 

12 a 16 años, donde exploraron la preferencia a la música, el tabaco y el consumo 

de alcohol y un conjunto de covariables relacionadas tanto con el consumo de 

sustancias y la preferencia musical. En general,  el punk / hardcore techno / 

hardhouse, y el reggae se asociaron con un mayor uso de sustancias, mientras 

que la música pop y clásica marcó un menor uso de sustancias. 

 En este estudio una preferencia por el rap / hip-hop sólo indicó elevado consumo 

de tabaco entre las niñas, mientras que el heavy metal se asoció con menos 

consumo de tabaco entre los niños y menos consumo de alcohol entre las niñas. 

El tipo de música que aumentadamente marca el consumo de sustancias puede 
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variar histórica y transculturalmente.  

En general, las preferencias por la música no popular se asoció positivamente con 

el consumo de sustancias y las preferencias del género pop comercial y el tipo de 

música preferido por los adultos (música clásica) marca menos consumo de 

sustancias entre los adolescentes 

Arnett (1992) encontró en su estudio que existía correlación entre el gusto por el 

hard rock, heavy metal y conductas imprudentes como conducir en estado de 

ebriedad, tener relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, consumo de 

drogas, vandalismo y robo.  

En el estudio de Crawford (2010) también se encontró que existe una correlación 

directa entre música hard-core punk y la proliferación de actividades sexuales en 

transporte público, sobre todo lo que impactaba era el contenido lírico de las 

canciones. 

Sweeting et al. (2007) han destacado las relaciones específicas entre autolesión / 

suicidio y una preferencia por el heavy metal y música gótica, o entre las 

conductas antisociales y el rock /música heavy metal  (Arnett 1991). 

La mayoría de los estudios en relación a la música y su efecto en el 

comportamiento de riesgo se ha realizado sobre la percepción del sujeto sobre 

cierto género musical y cómo ese género lo relaciona con situaciones de riesgo. 

Para medirlo básicamente se han usado encuestas donde se les plantean casos 

hipotéticos, también se les aplican pruebas que miden niveles en búsqueda de 

sensaciones e impulsividad y su relación con preferencias musicales. 

En el estudio que se realiza en esta tesis, se busca recrear una situación de 

incertidumbre como la que genera una situación de riesgo, donde se analiza 

experimentalmente un mecanismo subyacente al comportamiento de riesgo que 

es la toma de decisiones, ya que hasta ahora no hay estudios que busquen la 

relación entre música y toma de decisiones desventajosas. 
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1.3.4 El uso del Iowa Gambling Task 
 

Se piensa que el funcionamiento intacto de la corteza prefrontal (PFC) es 

necesario para muchas funciones cognitivas de orden superior, tales como la 

memoria de trabajo, establecer cambios, la inhibición del comportamiento, toma de 

decisión y el control cognitivo de la conducta ( Krawczyk, 2002). 

 

El software Iowa Gambling Task (IGT) es una  herramienta que permite evaluar el 

funcionamiento de la corteza prefrontal, la cual se considera como región clave 

para la toma de decisiones. 

 

 El IGT se ha utilizado con poblaciones que presentan diferentes estadíos de 

desarrollo así como con lesiones focales cerebrales, con conductas de adicción a 

sustancias, patología en el juego, esquizofrenia, anorexia nerviosa; en trastornos 

como: el obsesivo- compulsivo, por déficit de atención (TDAH), trastorno de 

agresión, afectivos. De igual forma se ha usado en pacientes con obesidad, dolor 

crónico, entre otros. (SAGE Publicaciones, 2012) 

 

La tarea compromete al participante en la búsqueda por hacer elecciones 

ventajosas como sucede una toma de decisión en una situación real, la tarea 

ofrece elecciones que pueden ser riesgosas y no existe una indicación obvia de 

que puede ser riesgosa así cómo, cuándo o qué elegir. Cada opción está llena de 

incertidumbre porque el cálculo preciso o la predicción de la recompensa de cada 

elección no es posible. La única forma de que el sujeto realice bien la tarea es 

seguir sus corazonadas o sensaciones viscerales. 

 

Se han diseñado y empleado otras tareas para aislar sus componentes como la 

memoria de trabajo, la flexibilidad o cambio atencional, la impulsividad o 

desinhibición motora, el efecto del aprendizaje anterior o la preferencia del sujeto 
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por el riesgo. Ejemplo de ello son la Cambridge Gambling Task y la Risk Task de 

Rogers y la Guessing Task de Elliot. (Martínez- Selva et al. , 2006). 

El IGT fue desarrollado inicialmente como una forma de evaluar los déficits 

cognitivos-afectivos en los adultos con lesiones de la corteza prefrontal medial, 

que tienden a mostrar el funcionamiento cognitivo normal en algunos aspectos, 

pero que están muy afectados en la toma de decisiones en contextos sociales y 

emocionales. 

La aplicación del IGT se ha hecho con diferentes poblaciones, desde sanas hasta 

con algún tipo de patología, trastorno de conducta, lesiones cerebrales, así mismo 

se ha aplicado tanto en niños, adolescentes, adultos y ancianos (Ernst et.al. 2003; 

Smith et al. 2012; Kodaira et al. 2012) 

 

El IGT es un software utlizado en estudios para evaluar también la toma de 

decisiones en adolescentes. (Olson et al., 2007; Hooper et al. 2004; Cauffman et 

al., 2010; Smith et al.,2012; Overman et al., 2004). Algunos de ellos lo han 

aplicado para estudiar la relación entre decisiones desventajosas y conductas de 

riesgo. 

 

De la aplicación del IGT en estos estudios con adolescentes se identifican tres 

aspectos fundamentales:  

 

El primero de ellos es que en todos los estudios mencionados, se observa una 

mejora en el rendimiento en el IGT con respecto a la edad,  al parecer se observa 

la maduración de la corteza prefrontal relacionada con el desempeño en el juego 

por grupo de edad.  

 

Burnett et al.(2010), encuentran un pico de decisiones desventajosas en el rango 

de edad de 12 a 15 años. Mientras que Smith et al.(2012) hablan de una curva- J 

del desarrollo, donde los niños de 10 a 13 años son los que tienen las decisiones 

más desfavorables, mejorando a los 14 años y obteniendo un gran rendimiento a 
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los 17 años. Algunos otros investigadores señalan que la edad crítica para la toma 

de decisiones desventajosas es de 15 a 20 años (Steinberg, 2008). 

 

El segundo aspecto es que ninguno de los estudios mencionados encuentra 

correlación entre intelecto, memoria de trabajo, control inhibitorio y el IGT, aunque 

si creen necesario que esas funciones estén desarrolladas para poder realizar el 

IGT (Hooper et. al. 2004). Aparentemente se habla de un área de la corteza 

prefrontal (CPF) que se desarrolla en tiempos distintos a otras funciones de la 

misma CPF, específicamente la vmCPF. Esto es,  la corteza prefrontal 

ventromedial o sus conexiones están funcionalmente madurando durante la 

adolescencia de una manera que se puede distinguir de la maduración de otras 

regiones prefrontales. 

Conductualmente, los estudios de los niños hasta la edad de 12 años han 

demostrado que no se desempeñan en los niveles de los adultos en tareas que se 

cree que requieren de un funcionamiento intacto de la Corteza PF (Hooper et al. 

2004). 

Teniendo en cuenta el punto de vista de investigadores sobre el hecho de que los 

adolescentes tienden a tomar decisiones de riesgo y que la adolescencia es un 

periodo de vulnerabilidad hacia el inicio de uso inadecuado de sustancias y otros 

comportamiento de riesgo. 

La comprensión del desarrollo de la vmPFC y el desempeño en tareas como el 

IGT es importante ya que evalúa la toma de decisiones desde un punto de vista 

emocional en condiciones de incertidumbre. 

Aunque los resultados de un solo estudio PET indican que el IGT activa tanto la 

corteza prefrontal orbitofrontal y dorsolateral PFC (Ernst et al. 2002), un mayor 

número de estudios de lesiones han implicado fuertemente la vmPFC como el 

área del cerebro más crítico para el rendimiento exitoso en el IGT (Bechara et. al., 

1994;. Bechara, Tranel, y Damasio, 2000). 
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Las diferencias en la toma de riesgos entre los adolescentes y adultos puede no 

ser debido a diferencias en la toma de decisiones en particular, sino a diferencias 

en la toma de decisión afectiva.  Además se habla que mientras los adolescentes 

son más propensos que los adultos a participar en la búsqueda de recompensa en 

respuesta a los beneficios esperados de una decisión con un resultado incierto, los 

adultos tienen una mayor propensión que los adolescentes a evitar el daño en 

respuesta a no recibir la recompensa o la perspectiva de castigo (Cauffman et.al. 

2010). 

Cauffman et al. (2010) plantean en su estudio con adolescentes e IGT que los 

adolescentes aprenden  rápido a jugar de los mazos ventajosos, debido a que 

finalmente obtendrán recompensa. Mientras que los adultos aprenden rápido a 

evitar los mazos desventajosos, porque tienen ciertas consecuencias o castigos. 

Ellos encontraron afinidad por los mazos ventajosos (comportamiento de 

acercamiento), teniendo un punto máximo en los últimos años de la adolescencia 

y luego disminuyó, mientras que la evitación de los mazos desventajosos aumenta 

linealmente con la edad. 

Por lo tanto, en  nuestro estudio esperamos encontrar un comportamiento similar 

al que han encontrado los estudios anteriormente descritos, donde los jóvenes en 

adolescencia temprana y media presentarán una mayor tendencia a elecciones 

desventajosas teniendo como parámetro de esto la elección de los mazos A y B 

(mazos con mayores ganancias y altas pérdidas); mientras que los jóvenes en 

adolescencia tardía tendrán elecciones más rápidamente cercanas a los mazos C 

y D ( mazos con menores ganancias y menores pérdidas) . 

La evidencia de estudios de resonancia magnética funcional indica que el 

procesamiento de la recompensa (por ejemplo, anticipando una recompensa, 

midiendo la magnitud de la recompensa y respondiendo a la recepción de la 

recompensa) parece implicar regiones que maduran durante el período de edad 

de los 10 a 17 años, especialmente el estriado ventral ( el núcleo accumbens), así 

como la corteza orbitofrontal (Bjork et al. 2004; Ernst et al. 2005).  
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Galvan et. al. (2006) en su estudio de procesamiento de la recompensa, mostraron 

una mayor activación del núcleo accumbens en adolescentes con respecto a 

niños, pero en la corteza orbitofrontal una actividad menor comparada con el  nivel 

de activación que se presenta en los niños. Nuevamente se presenta este 

planteamiento de madurez de las zonas subcorticales previo a las zonas frontales 

del cerebro. 

Esto puede explicar que en la adolescencia exista una mayor sensibilidad a la 

recompensa que en etapas previas o posteriores. Además se habla que  el núcleo 

accumbens afecta el comportamiento de aproximación motivando a individuos a 

actuar (Ernst et al. 2005), lo que explicaría la tendencia de aproximación más 

fuerte de los adolescentes versus adultos hacia los mazos desventajosos. 

Los adultos por su parte muestran un comportamiento de evitación, 

aparentemente mediado por la amígdala, que de acuerdo a LeDoux (2000) juega 

un papel importante en el procesamiento de las amenazas potenciales, como 

sanciones monetarias, castigo y en la iniciación de las respuestas de 

comportamiento de evitación (LeDoux, 2000). Los adultos son más cautelosos 

debido a una mayor sensibilidad a una retroalimentación negativa como la 

penalización con dinero. 
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Capítulo II 
Planteamiento del Problema 

 
2.1 Justificación 

 

La presente investigación se plantea como un primer acercamiento al estudio del 

efecto de la música en la toma de decisiones en jóvenes en México. Ya que no 

existen estudios en población mexicana que indaguen sobre la posible influencia 

de factores ambientales en la toma de decisiones de los jóvenes.  

 

Se han realizado estudios aislados sobre la influencia de la música en las 

emociones o estados de ánimo de las personas sin embargo es importante 

conocer si estímulos externos como la música pueden llegar a influir en el 

comportamiento de los adolescentes, esto debido a que en los últimos años se 

han incrementado los casos de comportamiento de riesgo en dicha población, 

responsabilizando como posible activador a la música que escuchan los jóvenes. 

 

La selección de la música se determinó a través de los gustos que en general 

reportan los jóvenes y sobre todo se buscó que tuviera variación en tempo, ello 

con la finalidad de confirmar si los tempos rápidos activaban o no a los 

participantes y qué tipo de repercusión podía tener el desempeño en el IGT; lo 

mismo para la pieza musical con tempos lentos. 

 

Algunos estudios reportan la asociación entre tempos rápidos y activación en el 

sujeto a nivel hormonal y fisiológico, sin embargo ninguno de estos lo relaciona 

con comportamientos de riesgo. Otros estudios asocian el heavy metal, rock, 

electrónico como géneros musicales  que afectan  el estado emocional y por tanto 

la aproximación a comportamientos de riesgo. 
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En nuestro estudio esperamos encontrar una mayor activación en la población de 

adolescentes bajo el estímulo musical con tempo rápido asociado a respuestas 

cortas en el IGT , dando como resultado un desempeño desventajoso (mostrando 

una tendencia a elección de los mazos A y B). 

 

2.2 Planteamiento de investigación 

 2.2.1 Pregunta de investigación 

La música puede ser un factor que modifique la toma de decisiones hacia el riesgo 

o lo desventajoso? esto es,  la música puede llegar a influir en el comportamiento 

en contextos de incertidumbre? 

Las piezas musicales con tempos rápidos activan fisiológica y cognitivamente a los 

sujetos haciéndolos desempeñarse en una tarea de toma de decisión de manera 

ventajosa o desventajosa? 

2.2.2 Objetivos 

General 

El objetivo general de este trabajo es identificar si la música puede modificar la 

toma de decisiones en jóvenes. 

Específicos 

Y en tanto que los objetivos particulares, derivados del anterior, son los siguientes: 

 

Conocer el grado de influencia del tempo rápido y lento  en individuos de distintos 

grupos etarios sobre la respuesta al IGT. 

 

Analizar si la música desencadena modificaciones en mayor magnitud en la toma 

de decisiones desventajosas en el grupo de edad de 15 a 20 años. 
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CAPÍTULO III 

Hipótesis 

2.2  Hipótesis 

a)Al exponer a un grupo de adolesentes a 2 fragmentos de música disimiles en 

tempo provoca variaciones en las puntuaciones de toma de decisiones 

desventajosas al ser medidas con la prueba IGT. 

b)La música con tempo rápido afecta de manera negativa particularmente a los 

grupos de edad de 15 a 20 años en la toma de decisiones frente al IGT. 
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CAPÍTULO IV 

Material y Métodos 

Diseño del estudio 

El presente estudio es experimental aleatorizado. 

4.1 Muestra 

La unidad de análisis  de la cual se obtuvo información la constituyen jóvenes con 

escolaridad secundaria, media superior y superior de escuelas públicas del D.F. y 

Estado de México.  

La muestra se seleccionó en el año 2011 y estuvo integrada por 48 participantes. 

Criterios de inclusión: ser hombres;  entre 15 a 45 años, Percentil IQ arrojado por 

la prueba Barsit con Media 50 y SD+10 , diestros, puntaje en la prueba 

minimental> 25, valores de la prueba stroop con percentil entre 35 a 65, agudeza 

visual y auditiva normal o corregida, sin antecedentes de alcoholismo ni 

fármacodependencia, grado de conocimiento musical en nivel bajo o poco. 

Criterios de exclusión: desórdenes psiquiátricos, padecimientos auditivos, daño 

neurológico evidente,  limitaciones físicas motoras. 

Los dominios de estudio, divididos por grupo de edad fueron los siguientes: 
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Tabla I. Grupos de edad de acuerdo a Instituciones educativas. 

IEMS, Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. UAM, Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

Aspectos éticos y de Aprobación institucional 

Este estudio se realizó bajo la aprobación del Instituto de Educación Media 

Superior del D.F (IEMS DF); planteles Otilio Montaño y Carmen Serdán. Así 

mismo se contó con la participación de la Escuela Secundaria Oficial 0021 

“Calmecac” en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con la 

participación de la Universidad Autónoma Metropolitana y la coolaboración de 

adultos voluntarios. Las escuelas fueron seleccionadas debido al trabajo de 

docencia que realizó en ellas, específicamente los planteles del IEMS, las demás 

poblaciones fueron seleccionadas al azar. 

A todos los participantes se les proporcionó una carta de consentimiento , la cual 

firmaban después de la explicación en relación al estudio y el procedimiento. 

 

 

 

 15- 16 años 17- 18 años 19-20 años 35- 45años 

Secundaria 
Oficial No.0021 
“Calmecac” Edo. 
Mex. 

 

12 

   

Preparatoria 
IEMS(Planteles 
Carmen Serdán y 
Otilio Montaño 

  

12 

  

UAM plantel 
Xochimilco 

   

12 

 

Adultos 

voluntarios 

   12 
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4.2  Materiales y Procedimiento 

Se llevaron a cabo las aplicaciones por escuela. Se aplicó una batería 

neuropsicológica que incluía las siguientes pruebas: Minimental (Folstein,1975; 

Lobo, 1979),  Barsit (Del Olmo, 1958), Stroop ( Golden,1993) y el Iowa Gambling 

Task (Bechara, 2007). Se citó a los alumnos en un horario preestablecido. Los 

estudios se llevaron a cabo en un salón de clases, aislado del ruido, con buena 

iluminación. 

A todos los participantes se les realizó el estudio en el mismo orden. Primero se 

les dió una hoja de datos generales para detectar: grupo de edad, estado civil, 

gustos musicales; rechazos musicales, tolerancia al ruido, nivel de volumen de 

escucha de música, frecuencia de escucha de música al día, reacción frente al 

silencio, gusto por juego de cartas, padecimientos auditivos, neurológicos u otros, 

consumo sustancias adictivas, padecimientos motrices  o visuales.  

Los participantes pasaban al salón de la prueba aleatoriamente, el primero en 

pasar no recibía estímulo, el segundo recibía estímulo musical con tempo rápido y 

el tercero con estímulo musical lento. Y así de manera consecutiva, siendo 12 

sujetos por grupo y condición. 

A la par del llenado de datos generales se les presentó la carta consentimiento, 

donde se les explicaba el objetivo del estudio, trascendencia, así como etapas de 

procedimiento. (Ver ANEXO 1 para formato) 

Posteriormente se les realizó una entrevista con el test minimental para observar y 

detectar algún tipo de patología psiquiátrica o neurológica. Todos los sujetos 

obtuvieron puntajes entre los 25 a 29 puntos, lo cual indica un nivel normal de 

funcionalidad neurológica sin deterioro o patología. Lo cual se determina en los 

parámetros de la prueba (Folstein, 1975, Lobo, 1979). 

Consecutivamente se aplicaba la prueba Stroop (Golden, 1993) la cual a través de 

la lectura de palabras, colores y palabras- colores evalúa funciones superiores y 

ejecutivas del cerebro, específicamente inhibición, concentración, memoria de 

trabajo, planeación y creatividad.  
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Finalmente se evaluó a los 48 sujetos en el funcionamiento en toma de decisiones 

con el juego computarizado Iowa Gambling Task (Bechara, 2007) para el cual se 

utilizó una laptop marca Compaq.  

Durante el IGT algunos de los participantes (elegidos aleatoriamente en cada 

grupo de edad) escucharon fragmentos de una pieza musical, una opción era 

música con tempo rápido (género: electrónico), la cual se presentó en formato 

mp3, editada de internet con nombre Anime Trance, y la otra era música con 

tempo lento  (pieza Im spiegel Im spiegel seleccionada del disco Arvo Pärt: ALINA 

ECM New Series, 1995, formato de CD). Los participantes utilizaron un par de 

audífonos, el aplicador un ipod para la reproducciòn de la pieza. El volumen del 

estímulo musical fue ajustado según la preferencia de cada individuo.  

Estímulos  musicales  

Tabla I. Características de la música 

Beats promedio por minuto 

(BMP) 

Duración promedio de la 

exposición 

Instrumentación 

120- 140 5.23mins. Percusiva, rítmica 

60- 90 5.23mins.      Instrumental 
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Instrucciones al juego 

Las instrucciones para realizar el juego fueron las siguientes: 

“En la pantalla que tiene frente a usted hay cuatro mazos de cartas: A,B,C y D. El 

propósito del juego consiste en seleccionar una carta por vez dándole click sobre 

el reverso de la carta que usted elija. Cada vez que usted seleccione una carta, la 

computadora le dirá la cantidad de dinero que gana. No sabemos cuánto dinero 

podra ganar, eso lo sabremos en el transcurso del juego.  

Cada vez que usted gane, la barra verde incrementará su longitud. 

Frecuentemente, cuando usted elija una carta, la computadora le dirá cuánto 

dinero gana pero también le dira cuánto dinero pierde. No sabemos cuánto dinero 

perderá, ni cuánta cantidad, eso lo sabremos a medida que transcurran las 

jugadas. Cada vez que pierda dinero, la barra verde reducirá su longitud.  

Usted es absolutamente libre de elegir cualquier mazo de cartas en cualquier 

oportunidad con la frecuencia que usted quiera. El objetivo del juego consiste en 

ganar la mayor cantidad de dinero como sea posible y evitar las pérdidas de 

dinero todas las veces que sea posible.  

Usted no sabe cuándo el juego finalizará, simplemente siga jugando hasta que la 

computadora le señale el fin del juego. Para comenzar el juego, le daremos 2000 

pesos de crédito, que se registra en la barra verde. La barra roja le recordará 

cuánto dinero usted adeuda y cuánto debe pagar al final del juego, si es que le 

corresponde, según haya ganado o pérdido.  

La única pista que le podemos ofrecer y lo más importante que usted debe tener 

en cuenta, es que de estos cuatro mazos de cartas hay algunos que son peores 

que otros, y para ganar, usted debe tratar de evitar la elección de cartas de tales 

mazos .No importa cuánto dinero vaya perdiendo, todavía se puede ganar el juego 

si evita los peores mazos. También tenga en cuenta que la computadora no 

cambia el orden de las cartas cuando el juego comienza, ni se basa en el azar 
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para determinar las pérdidas y las ganancias, ni lo hace perder dinero en base a 

las últimas cartas elegidas.” 

Al terminar el IGT se les preguntó a los participantes sobre su estado de 

ánimo, su gusto por la música que escucharon o no durante el IGT y si la música 

había influído en su desempeño (lo cual fue anotado en el formato de datos 

generales de cada participante por el aplicador).  

 
 

Fig. 1  Etapas del estudio.  
Duración del experimento=      30mins aprox. 

 

 

 
 Duración de la tarea IGT= 5-6mins. aprox. 
 
En esta figura se presenta las 4 etapas de la aplicación de la prueba neuropsicológica. La primer etapa consistió en llendo 
de formatos de datos grales y hoja de consentimiento. Segunda etapa, aplicación de batería neuropsicológica. Tercera 
etapa, aplicación IGT bajo condiciones. Cuarta etapa, entrevista final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1era.etapa	  

Llenado	  Datos	  
grales.	  	  

Hoja	  de	  
consentimiento	  

	  

2a.etapa	  

Entrevista	  con	  
minimental	  

Aplicación	  de	  prueba	  
Barsit	  

Aplicación	  de	  prueba	  
Stroop	  

3era.etapa	  

Aplicación	  IGT	  :	  3	  condiciones	  

Grupo	  control-‐	  Sin	  estímulo	  (16	  
sujetos)	  

Grupo	  con	  estímulo-‐	  Electrónico	  
trance(Beat	  rápido).	  16	  sujetos	  

Grupo	  con	  estímulo-‐	  
Minimalista	  (Beat	  lento).	  16	  
sujetos	  

4a.etapa	  

Entrevista	  final	  
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2.4.3  Instrumentos de medición y variables 

Los instrumentos serán descritos en el orden de administración a los participantes. 

Minimental 

El Mini Mental State Examination (MMSE) de Folstein (Folstein et al. 1975, Lobo et 

al. 1979) proporcionar un análisis breve y estandarizado del estado mental que 

sirviera para diferenciar, en pacientes psiquiátricos, los trastornos funcionales 

orgánicos. 

Hoy en día, se utiliza sobre todo para detectar y evaluar la progresión del 

Trastorno Cognitivo asociado a Enfermedades Neurodegenerativas como la de 

tipo Alzheimer. El MEC fue la primera versión en castellano del MMSE, adaptada 

por Lobo y et al.; la versión de 35 puntos, fue la primera y es la más utilizada 

actualmente. Se trata de una sencilla escala estructurada que no requiere más de 

5- 10 minutos para su administración. 

Sus ítems exploran 5 áreas cognitivas: Orientación, Fijación, Concentración y 

Cálculo, Memoria y Lenguaje.  

Variable . Puntaje minimental 

Rangos:   27 o màs = Normal 

                24 ó menos= Sospecha patológica 

                12 a 24= deterioro 

                09 a 12= demencia 
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Barsit 

La versión original del test rápido de Barranquilla de Francisco del Olmo es una 

prueba mediante la cual se obtiene un índice general de inteligencia. La prueba 

contiene 60 ítems en total de dificultad creciente. 

Los ítems miden información o conocimientos generales adquiridos, comprensión 

de vocabulario mediante reconocimiento de opuestos y razonamiento verbal: 

discriminar una palabra que expresa una categoría diferente a otras.(Del Olmo, 

1958). 

Variable. Puntaje Barsit 

Valor: se transforma el puntaje a percentiles, con una media de 38 y una 

desviación estándar de 9.9 (Del Olmo, 1958). 

 

Stroop 

El test de colores de Stroop (Golden, 1993) evalúa la capacidad de cambio de una 

estrategia inhibiendo la respuesta habitual y ofreciendo una nueva respuesta ante 

nuevas exigencias estimulares. Esto se logra sometiendo a un individuo a una 

doble tarea. 

El sujeto realiza la tarea o bien ejecutando dos respuestas secuencialmente 

(lectura de palabras seguida del nombramiento del color) o bien suprimiendo 

mediante control voluntario la respuesta automática de lectura de palabras. 

Prueba neuropsicológica que evalúa el funcionamiento de mecanismos cerebrales 

como memoria a corto plazo, funciones ejecutivas: planeación de estrategias, 

control inhibitorio, creatividad,  atenciòn, concentraciòn, discriminaciòn, entre 

otros. 

Variable. Puntuación Típica Stroop 

Palabras: el número de palabras que pudo leer en determinado tiempo 
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Colores: el nùmero de colores que pudo leer en un tiempo determinado. 

PalabrasColores: el número de colores que pudo nombrar inhibiendo la palabra; 

esto es, frente a una lista de palabras que expresaban el nombre de un color 

ademàs de estar pintados en alguno de los colores utilizados, el sujeto tenía que 

decir el nombre del color de la palabra. Por lo que tenía que hacer un ejercicio de 

inhibición al ver la tarea complejizada con nombre- color y color de tinta de la 

palabra. 

Interferencia: el grado en el que el sujeto logra inhibir estímulos distractores 

Valor: puntuación T,  la distribución va de la puntuación 20 a la 80, media 50, 

desviación estándar 10. Se consideran puntuaciones normales entre 35 a 65. 

(Golden, 1993). Este valor sirve para palabras, colores, palabras-color e 

interferencia. 
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Iowa Gambling Task 

Se utilizó la versión computarizada del Iowa Gambling Task (Bechara, 2000). La 

tarea de Iowa  desarrollada originalmente para ayudar en la detección de algún 

deterioro en la toma de decisiones en pacientes con  daño en la corteza prefrontal, 

es una evaluación computarizada que se realiza en tiempo real y se asemeja a las 

contingencias del mundo real (Bechara, 2007). Nos permite tener un diagnóstico 

sobre lesiones cerebrales estructurales o desórdenes funcionales del cerebro. 

 

En concreto, la tarea permite que los examinados  seleccionen las cartas de 

cuatro mazos que aparecen en pantalla. Los examinados tienen instrucciones de 

que la selección de cada tarjeta dará lugar a ganancias monetarias, pero que, de 

vez en cuando, una selección de tarjetas también se traducirá en la pérdida de 

dinero. A los examinados se les dice que el objetivo es que acumulen tanto dinero 

como sea posible. 

 

Las puntuaciones normativas son automáticamente generadas por el software. 

Dos estándares normativos - demográficamente corregidos (N = 932) y con 

concordancia con el Censo de EE.UU. (N = 264).Varias calificaciones normativas 

son generadas por el software, incluyendo Total Net Score o NET TOTAL= 

Puntaje total neto, los resultados netos de cada bloque de 20 cartas / ensayos O 

Block Net Scores, el número total de tarjetas seleccionadas de cada mazo, y 

dinero total ganado. Además, se generan, la puntuación en bruto o Raw Score y 

los perfiles de T-score, el cual puede revelar  información pertinente (por ejemplo, 

la curva de aprendizaje, la selección al azar). Por último, una tabla de ensayo por 

ensayo que arroja la elección de mazo, el dinero  ganado, la cantidad que se 

perdió, el dinero total ganado, y el tiempo de cada ensayo generado para cada 

administración (Bechara, 2007). 

 

A continuación se describen las variables arrojadas por la prueba del Iowa 

Gambling Task y que fueron consideradas para este estudio. 
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Variable 1. Puntaje Total T SCORE 

 Valor:  Debe ser > 44, lo cual  indica una toma de decisiones ventajosa. Es un 

valor normalizado con población  en Estados Unidos, incluída población hispana e  

indica cuál fue la tendencia de elección del sujeto en cuanto a los mazos. Se 

obtiene el puntaje de acuerdo al RAW SCORE (puntuación bruta). Si el rango de 

puntuación está entre 40- 44, se determina que el sujeto tiene una capacidad en 

toma de decisiones debajo del promedio. Si tiene un puntaje <40 puntos, se 

determina en el rango con daño. (Bechara, 2000) 

Las categorías de T-score, provienen de una comparación que se realiza con 

sujetos sanos, un referente de comparación. La media es 50 y la desviación 

estándar es de 10. (Bechara, 2000) 

Variable 2. PUNTAJE TOTAL BRUTO (RAW NET TOTAL)  

Valor: negativo o positivo , valor positivo es indicativo de toma de decisión 

ventajosa y valor negativo desventajosa. Se obtiene de la resta entre el número de 

cartas elegidas de los mazos (C+D) – (A+B). Punto de corte , puntuaciòn de 10 

según los datos obtenidos en investigaciones anteriores (Gómez, 2006).  

Variable 3. TIEMPO DE REACCIÓN 

Valor: un resultado <500ms. Combinado con un Raw Score negativo y T-score 

menor a 44, es indicativo de toma de decisiones impulsivas. Es el tiempo que 

tarda un sujeto en elegir una carta, es un valor que ha sido utilizado en otros 

estudios (Bechara, 2000). 

Variable 4. DINERO 

Indica el monto ganado o pérdido en cada momento de elección para finalmente 

dar un monto acumulado de lo que se ganó o perdIó. (Bechara, 2000) 
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Variable 5. Comportamiento en selección de mazos 

Se analizó la frecuencia de selección de mazos A, B, C ó D, de acuerdo al grupo 

de edad. Siendo el D una elección de toma de decisión ventajosa (Bechara, 2000) 

Análisis estadístico. 

La información obtenida fue capturada en una base de datos en Microsoft Office 

Excel 2007. El primer análisis que se realizó fue una estadística descriptiva, 

después se utilizó el análisis estadístico obtenido del Iowa Gambling Task: T-

Score, Puntaje bruto, Tiempo de reacción y percentiles por cada grupo de edad.  

Posteriormente se realizó el análisis de varianza ANOVA de cada variable 

considerada en el test del Iowa Gambling Task (Bechara, 2007) además del 

puntaje en las demás pruebas neuropsicológicas. Se utilizó el programa SPSS 

Statistics Versión 21 y gráficas en Microsoft Office Excel para  48 sujetos. 

Se consideró P significativa p<= ó <- .05 
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Capítulo V 

RESULTADOS 

5.1 Resumen de Resultados 

5.1.1 Descripción de resultados 

Datos demográficos 
De acuerdo a la hoja de datos generales se obtuvo la siguiente información. Se 

tuvo una equidad de 12 individuos en cada uno de los 4 grupos de edad, con 

100% de solteros a nivel secundaria, 92% a nivel media superior y 100% a nivel 

universidad, la mayoría de la muestra eran solteros a excepción de los adultos.  

En el promedio de la población general de todas las edades y todas las escuelas, 

la electrónica (21%) y el rock (20%) fueron las que tuvieron mayor puntuación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

En cuanto a rechazos musicales,a nivel secundaria la música que más rechazan 

es la heavy o death metal seguida de la folklórica, a nivel medio superior, 

universitario y los adultos concuerdan en que la música que más rechazan es la 

grupera . 
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Con respecto al nivel de volumen de escucha de música:  a nivel secundaria así 

como los adultos escuchan la música a nivel alto mientras que los sujetos de 

media superior y universitarios escuchan la música a nivel bajo (Ver Anexo 2).  

En relación a  tiempo  de escucha de  música al día. La respuesta fue: a nivel 

secundaria, universidad y adultos concuerdan en escuchar la música de 1-2hrs. al 

día a excepción de los sujetos de media superior que escuchan música al día 

entre 3 a 4hrs.(Ver Anexo 3). 

En cuanto a reacción frente al silencio, gusto por juego de cartas, el 94% de los 

sujetos les gusta jugar cartas, padecimientos auditivos, neurológicos u otros, el 

98% de los sujetos no padecieron algún malestar o enfermedad auditiva, 

neurológica u otra, 2% presentó algún padecimiento no severo ni de trascendencia 

para el estudio(Ver Anexo 4). 

En el tema de consumo sustancias adictivas, el 81% de los sujetos en estudio no 

tuvieron ninguna drogodependencia,el 12% dijo tener adicción por el cigarro (Ver 

Anexo 5),  padecimientos motrices,el 100% de los sujetos no presentó problemas 

de motricidad, o visuales, el 65% de los sujetos no presentó padecimiento visual 

(Ver Anexo 6), sólo el 35% presentó problemas visuales ya corregidos. 

 



	   50	  

Datos de la prueba del IOWA por cada condición en la población general 

La prueba del Iowa Gambling Task nos arroja varios  parámetros con los cuales se 

realiza la interpretación sobre el desempeño de cada sujeto en términos de toma 

de decisión. Los valores necesarios para una interpretación son: Raw Score o 

Puntaje Bruto (curva de aprendizaje), T-Score o Puntuación Típica, Tiempo de 

reacción, Dinero ganado o pérdido.  

 A continuación se reportan los resultados de cada categoría del IGT para la 

población en general, dividida por cada condición. 

Tabla III.RawScore.Promedios.PoblaciónGeneral. La tabla muestra los promedios para 
cada condición en la variable Raw Score o Puntaje Bruto del Iowa Gambling Task . En 
este parámetro es importante notar el valor de la Condición Anime la cual se dispara con 
respecto a las otras dos condiciones. 

RAWSCORE. IGT.POBLACIÓN GENERAL   
  Promedios 
CONTROL  0.63 
ANIME 5.88 
ARVOPÄRT -1.13 
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Tabla IV.T-Score.Promedios.PoblaciónGeneral. La tabla muestra los promedios para 
cada condición en la variable T-Score del Iowa Gambling Task. En este parámetro no 
existe diferencia significativa. 

TSCORE. IGT.POBLACIÓN GENERAL 
 

 
Promedios 

CONTROL 45.06 
ANIME 46.38 
ARVOPÄRT 44.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V.Tiempo de Reacción.Promedios.PoblaciónGeneral. La tabla muestra los 
promedios para cada condición en la variable Tiempo de reacción del Iowa Gambling 
Task . En este parámetro cabe resaltar el valor de la Condición con música de Arvo Pärt. 
Se presenta una diferencia significativa. 

TIEMPODREACCIÓN.IGT.POBLACIÓN GENERAL 
 

 
Promedios 

CONTROL 1044.75 
ANIME 901.89 
ARVOPÄRT 1391.69 
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Tabla VI.Dinero ganado o pérdido.Promedios.PoblaciónGeneral. La tabla muestra los 
promedios para cada condición en la variable Dinero ganado o pérdido del Iowa Gambling 
Task. Cabe resaltar que en las 3 condiciones hay pérdidas y no hay significancia. 

DINERO.IGT. POBLACIÓN GENERAL 
	  

	  
Promedios	  

CONTROL	   -1183.13 
ANIME	   -923.13 
ARVOPÄRT	   -1270.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   53	  

Datos de la prueba ANOVA 

Se aplicó la prueba ANOVA para ver las diferencias de significancia entre los 

diferentes grupos de edad y las diferentes condiciones en los parámetros del IGT. 

En la prueba ANOVA al realizar la comparación intragrupal e intergrupal se 

observa una diferencia significativa sólo en la variable Tiempo de reacción con una 

F= 3.71 y una P= 0.032. El resto de las variables no fueron significativas: Puntaje 

Bruto (Raw Score) F= 1.54, P= 0.22, T-Score con una F=1.23 y P=0.30, Dinero 

con una F=1.25 y P= 0.29. 

 

Tabla VII. La tabla muestra el grado de significancia de manera intergrupal e intragrupal 
entre cada una de las variables del Iowa Gamblinga Task que nos arrojan el tipo de 
decisión con cada una de las condiciones. En esta tabla considera todas las condiciones. 

 

Por lo anterior, se muestra a continuación una gráfica por grupos de edad para el 

parámetro Tiempo de reacción, donde observamos con detalle esta significancia: 

 

 

 

	  
	  
	  

RAW_SCORE 

	  
	  
	  

Inter-grupos 

	  
	  
	  

424.667 

	  
gl 

	  
	  
	  

2 

	  
	  
	  

212.333 

	  
F 

1.541 

	  
Sig. 

.225 
	   Intra-grupos 6201.250 	   45 137.806 	   	  
	   Total 6625.917 	   47 	   	   	  

T_SCORE Inter-grupos 40.875 	   2 20.438 1.229 .302 

	   Intra-grupos 748.438 	   45 16.632 	   	  
	   Total 789.313 	   47 	   	   	  

TIEMPO_REAC Inter-grupos 2030268.846 	   2 1015134.423 3.711 .032 

	   Intra-grupos 12310366,309 	   45   273563.696 	   	  
	   Total 14340635,155 	   47 	   	   	  

DINERO Inter-grupos 1045400.000 	   2 522700.000 1.253 .295 

	   Intra-grupos 18776081,250 	   45   417246.250 	  	  	   	  
	   Total 19821481,250 	   47 	   	   	  
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Podemos observar la diferencia entre los cuatro grupos de edad en las 3 

condiciones con respecto a la variable Tiempo de Reacción. Nótese que en todos 

los grupos la música con tempo rápido se acortó el tiempo de reacción, mientras 

que el estímulo con tempo lento alargó en la población de 15- 20 años el tiempo 

de reacción. 
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Capítulo VI 
Discusión 

Nuestro estudio tenía como objetivo saber si dos estímulos musicales disimiles en 

tempo, podían tener algún efecto sobre la toma de decisiones en una población de 

jóvenes. Y si había dicho efecto en qué rango de edad se encontraba la población 

más sensible o vulnerable. 

De acuerdo a los resultados arrojados podemos decir que la música, bajo las 

condiciones de este estudio, es un factor que modifica la toma de decisiones. En 

términos de la población general observamos diferencias marcadas en parámetros 

del IGT como el Puntaje bruto (Raw Score) y Tiempo de reacción.  

Estadísticamente, como resultado de la ANOVA aplicada a los resultados, 

encontramos como único dato significativo, diferencias en los tiempos de reacción 

del IGT y las condiciones experimentales, siendo esta F= 3.71 y una P= 0.032.  

Comportamiento general frente al IGT. Población de estudio  

La curva de desempeño esperada al realizar la tarea del IGT con nuestra 

población se puede observar en los grupos controles, a través de la elección de 

cartas de los distintos mazos. Ahí vemos cómo los participantes se desplazaron de 

elecciones de los mazos desventajosos a los 15 años hasta elecciones de los 

mazos ventajosos en promedio a los 19- 20 años de edad. Lo cual es congruente 

con el comportamiento que han observado en otros estudios (Hooper, 2004).  

Este desplazamiento de las preferencias requiere la inhibición de una respuesta 

predominante a las cubiertas desventajosas inicialmente gratificantes. Por lo tanto, 

el rendimiento máximo ventajoso en el IGT en los adolescentes puede requerir la 

inhibición de respuesta, lo cual se va obteniendo con la maduración y el desarrollo 

de las conexiones en la corteza prefrontal orbital y dorsolateral, el cíngulo anterior, 

la ínsula,  la corteza parietal inferior, y el tálamo, así como el cerebelo (Ernst et. al. 

2002). 
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Al aplicar los estímulos musicales con diferencias en el tempo, observamos que se 

modificó el desempeño en todos los grupos de edad, siendo más vulnerables el 

rango de edad de 17 a 18 años.  

Casi todos los estudios planteados como referencia, tomaron muestras con niños 

y adolescentes hasta los 17 años. Mostrando como edad  de vulnerabilidad al 

riesgo entre 12 a 15 años, teniendo como pico los 14 años (Brunetta et al., 2010). 

Y en dichos estudios hablan que la maduración del control cognitivo es gradual y 

en correlación con la edad. 

Elección de mazos 

 

Cauffman et.al. (2010) plantean en su estudio con adolescentes e IGT , que los 

adolescentes aprenden  rápido a jugar de los mazos ventajosos, debido a que 

finalmente obtendrán recompensa. Mientras que los adultos aprenden rápido a 

evitar los mazos desventajosos, porque tienen ciertas consecuencias o castigos. 

 Con respecto a esto, en nuestro estudio, el grupo de 17 a 20 años y adultos tuvo 

un comportamiento de  acercamiento hacia los mazos ventajosos en las 

poblaciones control, de manera esperada o como se ha reportado en otros 

estudios (Cauffman et. al. 2010, así como Brunett et al., 2010)). Mientras que el 

grupo de 15- 16 años mostró  esta tendencia de elección por los mazos 

desventajosos. Esto evidencia el mecanismo de toma de decisión que subyace a 

este comportamiento como lo explican Cauffman et al., 2010 y Brunett et al., 2010, 

donde a menor edad los adolescentes tienen preferencias por los mazos 

desventajosos debido a esta falta de control inhibitorio asi como de planificación 

de posibles consecuencias sobre ssu elecciones, lo cual se va desarrollando 

conforme a la edad. 

Cauffman et.al. (2010) reportan en su estudio que esta afinidad por los mazos 

ventajosos (comportamiento de acercamiento), tiene un punto máximo en los 

últimos años de la adolescencia (17 años) y luego disminuye, mientras que la 

evitación de los mazos desventajosos aumenta linealmente con la edad. En 
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nuestro estudio nosotros observamos que el comportamiento de acercamiento se 

va afinando cada vez más hacia los 20 años, lo cual nos indica que nuestra 

población mostró una tendencia de control más tardía. 

 Por otro lado al introducir el estímulo musical con tempo rápido observamos este 

desplazamiento hacia la elección de los mazos ventajosos. Probablemente 

exacerbando esta búsqueda de recompensa o comportamiento de acercamiento, 

activando y permitiendo una motricidad más rápida. 

Al observar el comportamiento en la elección de los mazos por grupos de edad, lo 

que nos permitió fue constatar el mecanismo de acercamiento por búsqueda de 

recompensa o gratificación así como la evitación del castigo, lo cual se ha 

encontrado que es parte del funcionamiento de la la corteza prefrontal.(Ernst et. al. 

2002; Krawczyk, 2002).Pudimos constatar que la elección por mazos 

desventajosos, consecuencia de gratificaciones inmediatas de ciertos mazos se va 

desplazando conforme la edad de los participantes en elecciones más controladas 

y dirigidas hacia el aprendizaje y el análisis de los castigos que cada mazo daba. 

Con respecto  a otras funciones cogntiivas evaluadas como inteligencia, atención, 

no se observó relación alguna para el desempeño en el IGT. Lo cual refuerza la 

idea de que al realizar la prueba IGT se ve involucrada otra zona de la corteza 

prefrontal independiente, algunos sugieren que es la parte ventromedial. (Hooper 

et al., 2004, Bechara et al., 1994). 
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Tiempo de reacción 

En términos generales, observamos en nuestros resultados que el estímulo 

musical con tempo lento prolongó el tiempo de reacción en los tres grupos de 

edad entre 15 y 20 años, en comparación con el grupo control, la excepción fue el 

grupo de adultos con edades de 35 a 45 años, en donde el estímulo musical de 

tempo lento no mostró aumento en los tiempos de reacción.  

En contraste, con el estímulo musical de tempo rápido, todos los grupos de edad 

mostraron una tendencia hacia acortar sus tiempos de reacción aunque no de 

manera significativa.  

Nuestra hipótesis apuntaba a que la música en principio generaría modificaciones 

en el comportamiento de toma de decisiones medido a través del Iowa Gambling 

Task, lo cual se pudo corroborar con los resultados arrojados.  

Sin embargo en nuestra segunda hipótesis, nosotros planteamos que la música 

con tempo rápido generaría resultados en la toma de decisiones, de manera 

desventajosa o negativa, debido probablemente a que la música actuaría como 

distractor.  

Algunos estudios hablan acerca de cómo las manipulaciones del tempo en la 

música inducen cambios en la activación y están asociados con expresiones de 

excitación, sorpresa y potencia (Gabrielsson & Lindström, 2001). Por lo que una 

probable respuesta a este comportamiento que encontramos en nuestro estudio 

sobre música con tempo lento y desempeño desventajoso o no aprendizaje, tal 

vez se debió a una falta de activación necesaria e implicación emocional por tanto 

durante la tarea. 

Por el contrario y de acuerdo a la teoría de marcador somático de Damasio 

(Damasio et al., 1990), sobre la que está apoyada la teoría interpretativa de las 

respuestas al IGT, podemos sugerir que cuando se introduce el estímulo musical 

con tempo en los rangos de 120-160 pulsaciones por minuto, éste genera una 
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mayor activación fisiológica, muestra de la presencia de marcadores somáticos. 1 

(Gómez, 2006). La presencia de estos, reduce el número de opciones y el tiempo 

de respuesta, focaliza la atención, optimiza la memoria de trabajo, y aumenta la 

eficacia y precisión de la toma de decisiones (Gómez, 2006). De ahí tal vez que 

podamos entender el comportamiento y la relación que se presentó en nuestro 

estudio de tiempo de reacción corta y aprendizaje en el IGT. 

Existen diversos estudios que corroboran que la música produce una activación 

fisiológica que pueda influir en cambios a nivel hormonal, de neurotransmisores e 

incluso de actividad bioeléctrica; sugiriendo que esto puede estar relacionado con 

el estado mental y la implicación emocional de las personas en distintas tareas a 

realizar (Gerra et.al. 1998, Yamamoto et. al. 2003,  Dillman et.al. 2007, Gómez 

2003, Jensen y Tesche 2002, Suetsugi y Mizuki 2000). 

Algunos otros estudios hablan sobre el efecto de la música rápida o con tempo 

rápido y la activación a nivel fisiológico sugiriendo que beneficia en un mejor 

desempeño de las funciones cognitivas; lo cual nos lleva al segundo parámetro del 

IGT que resulta relevante analizar de acuerdo a nuestro estudio: el Raw Score  

(Puntaje bruto) o curva de aprendizaje. 

Raw Score (Puntaje bruto) o Curva de aprendizaje 

Existen estudios que hablan sobre la relación tempo musical y desempeño 

en tareas cognitivas y por tanto en el aprendizaje, algunos de ellos han encontrado 

cómo la música en un tempo rápido mejora funciones ejecutivas como: el 

razonamiento espacial influenciado  de manera directa por la activación que ésta 

ejerce sobre el organismo. Estudios como el de Husain, Thompson, Schellenberg 

(2002) apoyan nuestros resultados en el sentido de que la música con tempo 

rápido afectó mejorando el desempeño de nuestros participantes en una tarea 

cognitiva específica al igual que en el estudio desarrollado por ellos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  dispositivos de predisposición, adquiridos por medio del aprendizaje, que teniendo valencias positivas 
operan como incentivos de ciertas conductas y siendo negativos, disparan señales de alarma forzando al 
rechazo de determinados cursos de acción	  
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Otros estudios que han explorado la estimulación musical y el desempeño 

en habilidades cognitivas, específicamente para confirmar el “efecto Mozart”, han 

encontrado que algunas piezas de Mozart mejoran las habilidades visoespaciales, 

temporoespacial pero no por un tiempo prolongado posterior a la exposición 

musical( Rauscher et. al 1995). Lo anterior demostrado por la activación de zonas 

de la corteza frontal, occipital y del cerebelo, las cuales están implicadas en el 

procesamiento espaciotemporal. (Bodner et. al 2001). Por tanto los datos 

obtenidos en este estudio tendrán que ser replicados para conocer si el efecto que 

observamos con la música en tempo rápido y la toma de decisiones ventajosas es 

una relación que permanece o si por el contrario es casuístico. 

Sin embargo también hay estudios que no han encontrado una correlación entre 

música rápida y mejora en el desempeño de tareas cognitivas (Harmon et. al. 

2008; Bade et. al. 2012). Lo cual nos lleva a plantear que cierto tipo de música 

debe comprometer habilidades cognitivas, sin embargo también la música puede 

ser un factor que interfiera con procesos cognitivos complejos debido a que la 

música con tempo lento que utilizamos en nuestro estudio afectó de manera 

significativa a los grupos de adolescentes en su desempeño en la tarea IGT. 

En nuestro estudio la música con tempo lento se asoció con un rendimiento en el 

IGT muy por debajo de lo esperado, lo cual abre la pregunta si el desempeño en 

este caso se vió afectado por una falta de compromiso emocional o si la música 

actuó como distractor. Ya que hay estudios que hablan sobre la relación 

activación- estado emocional, lo que determina el desempeño e involucramiento 

en tareas cognitivas (Gabrielsson, 2001; Peretz, 2001a; Schmidt y Trainor, 2001).  

Los tempos rápidos están asociados con alta excitación,  con felicidad, miedo, ira 

(Dalla Bella, Peretz, Rousseau, y Gosselin, 2001; Gabrielsson y Lindström, 2001). 

Por el contrario tempos lentos se asocian con baja excitación, música triste, 

estados negativos emocionales, sentimientos pesimistas que resultan en una 

subestimación de nuestras capacidades y el aumento del pensamiento analítico 

(Gendolla, 2000; Schellenberg, Krysciak, y Campbell, 2000; Webster y Weir, 

2005). 
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En este estudio el género de música con tempo rápido, el electrónico fue 

reportado al final del juego como música que generó un estado de tranquilidad (5 

personas, 33%) y de estrés (3 personas, 20%). Mientras que la música con beat 

lento fue reportado como música que generó tranquilidad (6 personas, 38%) y de 

cansancio (4 personas, 25%); estrés (1 persona, 6%).  

Bajo estos porcentajes, aparentemente los dos estímulos musicales generaron 

casi en el mismo número de casos la sensación de “tranquilidad”, lo cual nos 

indica que los participantes se sintieron cómodos al realizar la prueba. Sin 

embargo los resultados arrojan que el estado de ánimo que prevaleció durante la 

tarea si afectó su desempeño de manera drástica. Por lo que podemos sugerir que 

no se presentaron los mismos niveles de excitación al escuchar uno u otro 

estímulo musical afectando su grado de compromiso e involucramiento en la tarea. 

El probable efecto de la música como distractor o interferencia al realizar tareas 

cognitivas también ha sido estudiado por Thompson, Schellenberg, Letnic (2011). 

Ellos argumentan que cuando tareas concurrentes compiten por recursos limitados 

y sus demandas combinadas exceden la capacidad disponible, la interferencia se 

produce. Sólo una parte de la información de la tarea se procesa y el rendimiento 

se deteriora.  

El cerebro realiza un balance costo- beneficio. Si los costos tienen mayor peso 

que o exceden los beneficios, entonces se generara una interferencia en el 

rendimiento en la tarea primaria. Si los beneficios exceden o tienen mayor peso 

que los costos, entonces la música de fondo facilitará el rendimiento en la tarea 

primaria. Ellos realizaron su estudio con música de fondo en una tarea de 

comprensión lectora. 

Furnham y Stephenson (2007) mostraron que el rendimiento en la comprensión 

lectora, el recuerdo libre, cálculo mental, y las tareas de razonamiento verbal son 

mejores mientras se escucha música tranquila que música alegre o rápida. Es de 

suponer que la música tranquila reduce la ansiedad, mientras que la música 

alegre/rápida es una distracción. Sin embargo en nuestro estudio resultó lo 
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contrario. 

El presente estudio es el primer estudio en población mexicana sobre el efecto de  

dos tipos de tempo en la toma de decisiones en jóvenes.  

 

Su relevancia radica en que nos muestra cómo la música puede ser un factor que 

modifique la toma de decisiones en adolescentes. Además muestra que los 

jóvenes son vulnerables a los estímulos externos durante la ejecución de tareas. 

 

Es por ello que deben realizarse estudios en México que sigan analizando los 

comportamientos de riesgo, utilizando para ello diversas herramientas con las 

cuales diagnosticar y atender. En este caso la música representa una vía de 

entendimiento para dicha circunstancia. 

 

En esta investigación no se pudo acceder a una mayor población, por lo que 

estudios posteriores deberán considerar un mayor número de individuos para 

llegar a conclusiones más sólidas. 

 

Consideramos que en esta investigación hay sesgos de selección de la población, 

porque fue cautiva, no fue totalmente llamada a Convocatoria, no todos los 

participantes se eligieron aleatoriamente. Así como tampoco se pudieron realizar 

estudios más profundos de resonancia magnética o de valores fisiológicos. 

 

Observamos la falta de estandarización en el uso de música con ritmos rápidos y 

lentos, por lo que se eligió a consideración de los autores. 

 

Se realizó control de cierto factores como nivel de inteligencia pero no se 

controlaron otros factores psicosociales como problemas familiares ni tampoco se 

valoró el estado emocional o grado de depresión y ansiedad con la que realizaban 

la prueba. 

 

No se realizó una prueba audiométrica aunque si se exploró vía entrevista. 
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Por lo que los datos obtenidos no son generalizables al resto de la poblaciòn ya 

que se exploró una muestra reducida. 

 

Conclusiones 
 

Tenemos que partir desde la perspectiva de que los resultados de nuestro estudio 

son consecuencia de una escucha musical pasiva por un periodo de tiempo breve, 

lo que implicó una serie de evidencias que no necesariamente seguirán presentes 

post estudio.  

 Los resultados obtenidos para este estudio indican que los jóvenes modifican su 

toma de decisiones frente a la presencia de un estímulo musical. El efecto que 

produce el tipo de género musical determina la toma de decisión. En nuestro 

estudio encontramos que el tiempo de reacción tuvo significancia debido a la 

música con tempo lento, el cual disminuyó el desempeño en el IGT, lo que condujo 

en algunos rangos de edad, de 17 a 18 años hacia decisiones desventajosas. Por 

el contrario el estímulo musical con tempo rápido mejoró el aprendizaje en la tarea 

del IGT.  

Es importante hacer estudios con mayor población de jóvenes, evaluando estos 

rangos de edad en la particularidad e incluso hacer estudio de género y con apoyo 

de otros instrumentos como resonancia magnètica funcional o farmacología que 

pudieran apoyar los hallazgos de acuerdo a los correlatos neuronales y dinámicas 

a nivel de neurotransmisores. 

Hasta ahora los estudios revisados no muestran uniformidad en cuanto a los 

experimentos en los instrumentos de medición, de las habilidades, ni los métodos. 
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ANEXO 1 

 

	   	   	   	   DATOS	  GENERALES	   	   	   	   	  

Buen	  día!	  Pon	  una	  cruz	  dentro	  del	  paréntesis	  cuando	  corresponda	  a	  tú	  respuesta.	   	   	   	   	   	   	  

NOMBRE:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FECHA:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

I.	  Género:	   F	  	  	  	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   	   M	  	  	  	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   	   	   	   	   	   	  

II.	  Edad:	  	  	   15-‐	  16	  años	   	  	  	  	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	  17-‐	  18años.	   	  	  	  	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  )	   	   	   	   	   	   	   	  

	  19-‐	  20años.	   	  	  	  	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  )	   35-‐45años	  (	  	  )	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  

III.	  Estado	  civil:	   Soltero	  	  (	  	  	  	  	  )	   Casado	  	  (	  	  	  	  	  )	   Viudo	  	  	  (	  	  	  	  	  	  )	   Divorciado	  	  
(	  	  	  	  	  	  	  )	  

otro:	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

MÙSICA	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

VIII.	  Qué	  estilo	  o	  género	  de	  música	  te	  gusta	  escuchar?	  Clásica	  (	  	  )	  	  	  Electrónica	  	  (	  	  	  )	  	  Grupera	  (	  	  	  	  	  )	  	  Rock	  (	  	  	  	  	  	  )	  	  Heavy	  metal,	  Death	  (	  	  	  	  	  )	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Folklórica	  	  (	  	  	  )	  	  	  	  Pop	  	  (	  	  	  	  	  )	  	  Otra:__________________________	  

	  

IX.	  Qué	  estilo	  de	  música	  rechazas?	  	  Clásica	  	  (	  	  	  	  )	  	  Electrónica	  	  (	  	  	  	  )	  	  	  	  Grupera	  	  (	  	  	  	  	  	  )	  	  Rock	  (	  	  	  	  )	  Heavy	  metal,	  Death,	  Speed	  metal	  	  (	  	  	  	  	  	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Folklórica	  (	  	  	  	  )	  	  Pop	  	  (	  	  	  )	  	  Otra:	  	  ____________________________.	  

	  

X.	  Rechazas	  escuchar	  algún	  ruido?	  	   Si	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	   	   No	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   Cuál?_________________	   	   	   	   	  

XI.	  A	  qué	  volumen	  escuchas	  frecuentemente	  la	  música?	  	  	  	  	  	  	   ALTO	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	   BAJO	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  
)	  

	   	   	   	   	  

XII.	  Cuánto	  tiempo	  dedicas	  a	  escuchar	  música	  al	  día?	  	   1-‐	  2hrs.	  (	  	  	  	  	  	  )	   3-‐4hrs.	  	  (	  	  	  	  	  	  
)	  

5-‐6hrs.	  	  	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	   7	  o	  más	  
(	  	  	  	  	  	  )	  

	   	   	  

XII.	  Cuál	  es	  tu	  reacción	  frente	  a	  la	  ausencia	  de	  sonido?__________________________________________________________	  
	  

JUEGOS	  
I.Te	  gustan	  los	  juegos	  de	  azar	  como	  las	  cartas	  ,	  el	  domino	  o	  algún	  otro	  	  	  	  	  	  	  	  SI	  	  	  	  (	  	  	  	  	  	  )	  	  	  	  	  	  	  	  NO	  	  	  (	  	  	  	  	  	  )	  

	  

	  SALUD.	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

XIV.	  Padeces	  de	  algún	  malestar	  o	  enfermedad	  en	  los	  oídos?	   Si	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   No	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   Cuál__________________	   	   	  

XV.	  Alguna	  vez	  has	  sufrido	  un	  golpe	  en	  la	  cabeza	  con	  pérdida	  de	  conocimiento	  que	  ameritara	  tratamiento	  u	  hospitalización?	   SI	  	  (	  	  	  	  	  	  	  
)	  

NO	  	  (	  	  	  	  	  	  	  
)	  

XVI.	  Padeces	  alguna	  enfermedad	  del	  corazón	  o	  algún	  otro	  órgano	  que	  amerite	  tratamiento?	   SI	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   NO	  	  (	  	  	  	  	  	  	  
)	  

	   	  

XVII.	  Tienes	  alguna	  prescripción	  médica?	  	  	   Si	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   No	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   Cuál__________________	  

XVIII.	  Tienes	  algún	  problema	  visual?	  	  	  	  	  	  	  	  	   Si	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   No	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   Cuál__________________	  

	  XIX.	  Tienes	  algún	  problema	  de	  motricidad?	  	   Si	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   No	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   Cuál__________________	  

XX.	  Actualmente	  acostumbras	  consumir	  algún	  tipo	  de	  sustancia	  considerada	  adictiva?	  	   Si	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   No	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	   Cuál__________________	  
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ANEXO 2 

 

 

Fig.5 La muestra n=48 subdividida por nivel de estudios opina sobre el nivel de volumen 
al que escucha la música de su preferencia en un día cotidiano. 
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ANEXO 3 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. La muestra n=48 subdividida por nivel de estudios muestra el número de horas que 
pasa al día escuchando música. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  La muestra n=48, subdividida por nivel de estudios nos muestra si la población 
padece o no algún padecimiento auditivo. Los pocos adultos que presentaron algún 
padecimiento fue valorado como  de NO interferencia para el estudio. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 La muestra n=48, subdividida por nivel de estudios nos muestra si la población tuvo 
algún traumatismo de importancia previo al estudio u hospitalización. 

 

Fig.9 La muestra n=48, subdividida por nivel de estudios nos muestra si la población 
consume algún tipo de sustancia considerada adictiva. La población que confirma algún 
consumo declaró consumir cigarros. Sin embargo se consideró que el nivelde consumo no 
afectaba el estudio. 

 



	   70	  

 

 

Fig.10 La muestra n=48, subdividida por nivel de estudios nos muestra si la población 
padece algún problema visual. Aún cuando se presentaron casos de problemas visuales, 
el 100% de los encuestados declaró tener corrección del mismo. 
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