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Se compararon los niveles de ansiedad ante el desempeño musical (ADM) en una 
muestra de 455 estudiantes de música peruanos de acuerdo con el género (hombres = 
337, mujeres = 113, perdidos = 5), la institución educativa (dos privadas y una estatal) y 
el género musical de especialidad. Solo el género tuvo un efecto en los puntajes de ADM, 
que mostró mayores niveles en el grupo de mujeres, aunque diversas variables culturales 
podrían dar cuenta de esta diferencia. No hubo efectos por la institución educativa o el 
género musical de especialidad en los puntajes de ADM. 
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Music Performance Anxiety in Peruvian Music Students: Differences 
According to Gender, Educational Institution and Musical Genre
Levels of music performance anxiety (MPA) were compared in a sample of 455 Peruvian 
music students according to gender (males=337; females=113; missing=5), musical 
institution (two private and one state) and musical genre. Only gender showed an effect 
on MPA scores, picturing higher scores for the female group, although cultural variables 
could account for this difference. There were no effects of educational institution or 
musical genre as determined on MPA scores.
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IntroduccIón

La ansiedad ante el desempeño 
musical (ADM) es un fenómeno experi-
mentado comúnmente por los músicos a 
lo largo de su vida profesional (Fishbein 
y Middlestadt, 1988; Kenny, 2011) e 
implica un sentimiento de ansiedad apre-
hensiva originada por la interacción de 
tres factores: vulnerabilidades bioló-
gicas, vulnerabilidades psicológicas y 
experiencias de condicionamiento an-
sioso o de miedo (Barlow, 2000; Kenny, 
2011). Aunque niveles moderados de 
ADM pueden tener un impacto positi-
vo en el resultado de una presentación 
(Martínez y Paterna, 2010), niveles más 
altos pueden generar consecuencias 
nefastas en el desempeño de los músi-
cos. Estas pueden ir desde disminuir el 
desempeño realistamente esperado por 
un músico, pasando por el consumo de 
sustancias tóxicas, hasta abandonar la 
profesión (Yoshie, Kudo, y Ohtskuki, 
2008). Puede experimentarse indepen-
dientemente de la edad, nivel de logro 
profesional, tiempo de práctica, años de 
entrenamiento y el género musical al que 
se dedique (Kenny, 2011; Ortiz, 2011; 
Yoshie et al., 2008).

La ADM presenta componentes fi-
siológicos, conductuales, cognitivos y 
afectivos. Fisiológicamente, algunos de 
los síntomas más comunes son el aumento 
del ritmo cardiaco, la tasa de sudoración, 
el aumento en la actividad electromiográ-
fica y una disminución en la temperatura 
de los dedos (Yoshie et al., 2008). Las 
manifestaciones conductuales abarcan 
una aceleración en la actividad muscular 

o tensión, la cual tiende a aumentar cuan-
do se pasa de una situación de ensayo a 
una de interpretación frente a un pú-
blico (Yoshi et al., 2008; Yoshie, Kudo, 
Murakoshi, y Ohtsuki, 2009). Los pensa-
mientos catastróficos (e. g. “me olvidaré 
de toda la pieza”), autocrítica (e. g. “mi 
desempeño estuvo fatal”) y una disonan-
cia entre el nivel de desempeño logrado 
y el que idealmente se tenía (e. g. “sé que 
puedo tocar mejor que esto”) son todos 
ejemplos del componente cognitivo de la 
ADM (Deniz, 2007; Kirchner, Bloom, y 
Skutnick-Henley, 2008; Ortiz, 2011). Fi-
nalmente, las manifestaciones afectivas 
de la ADM incluyen aprehensión, miedo 
al fracaso y culpa (Kenny, 2011; Kirchner 
et al., 2008; Ortiz, 2011).

A fin de evitar las consecuencias ne-
gativas de los altos niveles de ADM, los 
músicos pueden adoptar estrategias de 
afrontamiento poco adaptativas, como 
consumir drogas ilícitas o no prescritas, 
tales como alcohol, beta-bloqueadores, 
marihuana, etc. (Ortiz, 2011; Taylor y 
Wasley, 2004; West, 2004). Puesto que 
los estudiantes de música se ven expues-
tos a distintas situaciones de alto estrés 
(p. ej. evaluaciones con jurados, recitales 
y conciertos), es posible que las con-
ductas no adaptativas antes descritas se 
presenten durante los años de formación.

Durante la última década, se ha incre-
mentado la oferta de educación musical 
en el Perú, reflejada en nuevas faculta-
des de música y orquestas juveniles. En 
consecuencia, una mayor cantidad de 
estudiantes de música deberá afrontar si-
tuaciones estresantes que puedan generar 
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niveles altos de ADM, junto con las con-
secuencias negativas que esta conlleva. 
Puesto que no existía un abordaje psico-
lógico al estudio de la ADM en el Perú, 
su comprensión se ha basado en investi-
gaciones conducidas en otros contextos. 
Una de las razones por las cuales no se ha 
estudiado sistemáticamente este fenóme-
no en la realidad peruana es por la falta 
de instrumentos psicológicos diseñados 
para medir la ADM. Recientemente, el 
Inventario de Ansiedad ante el Desempe-
ño Musical de Kenny (2009) fue adaptado 
a una muestra de estudiantes de música 
peruanos (Chang, 2015a; Chang, 2015b).

Chang (2015a) propuso una estructu-
ra factorial en la cual un factor de orden 
superior subyace y engloba a dos factores 
de primer orden. Se nombró al factor de 
orden superior negatividad afectiva ante 
el desempeño musical y a los factores de 
primer orden ansiedad ante el desempeño 
musical y componente depresivo. Esta es-
tructura se basa en el modelo tripartito de 
la ansiedad y depresión, en el cual ambos 
fenómenos y su cercana relación son ex-
plicados por un factor de orden superior 
llamado Negatividad Afectiva (Anderson 
y Hope, 2008; Brown, Chorpita, y Bar-
low, 1998; Clark y Watson, 1991). De este 
modo, se corrobora que la naturaleza de la 
ADM no se limita a enlistar una serie de 
preocupaciones propias del contexto mu-
sical (p. ej. la seguridad ante el escenario, 
la confianza en la memoria, la seguridad 
en la interpretación, etc.), sino que su on-
tología resulta complejizada por una serie 
de vulnerabilidades emocionales que 
facilitan la presencia de niveles desorga-
nizadores de ADM (Kenny, 2011). 

Así, el objetivo de este artículo es 
explorar las diferencias en los niveles 
de ADM obtenidos de una muestra de 
estudiantes de música peruanos. Parti-
cularmente, se compararán los niveles de 
ADM de acuerdo al género, la institución 
educativa y el género musical de especia-
lidad. La primera hipótesis afirma que 
existen diferencias en los niveles de ADM 
de acuerdo con el género, puesto que esta 
variable ha demostrado estar asociada 
con diferencias en los niveles de ansiedad 
presentados en otros contextos (Barlow, 
2000; Kerr-Correa, Zamudio, Hiroce, y 
Marcassa, 2007). La segunda hipótesis 
afirma que no existen diferencias en los 
niveles de ADM de acuerdo con la insti-
tución educativa. Finalmente, la tercera 
hipótesis afirma que no existen diferen-
cias en los niveles de ADM de acuerdo 
con el género musical de especialidad. 

método

Participantes 

En Lima Metropolitana, existen alrededor 
de 1712 estudiantes de música distribuidos 
en cuatro instituciones privadas (79,38 %) 
y dos estatales (20,62 %). Por medio de 
un muestreo no probabilístico y acciden-
tal, se reunió a 455 estudiantes de música 
de dos instituciones privadas y una nacio-
nal cuya especialidad era Instrumental o 
Canto. Musicología, Educación Musical, 
Composición o Producción Musical no 
fueron contempladas en este estudio. El 
tamaño de la muestra se estableció de 
acuerdo con el criterio de Nunnally de 10 
participantes por cada ítem del inventario 
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factor de segundo orden y dos factores 
de primer orden. Uno de los factores de 
primer orden reunió 21 ítems tales como 
“A menudo me preparo para un concier-
to con una sensación de temor y desastre 
inevitable” y “Me preocupa que un mal 
concierto pueda arruinar mi carrera”, 
mientras que el otro factor de primer or-
den contuvo nueve ítems tales como “A 
menudo siento que la vida no tiene mucho 
que ofrecerme” y “A menudo siento que 
no valgo como persona”.

Además, se estimaron las eviden-
cias de validez vinculadas a la relación 
con otras variables, correlacionando las 
puntuaciones del IADM-K junto con el 
Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 
(IDARE), (Spielberger y Díaz-Guerrero, 
1970) y el Inventario de Ansiedad de 
Beck (IAB, como se citó en Thornberry, 
2011). Se identificaron efectos fuertes 
entre el IADM-K, el IDARE y el IAB 
(Chang, 2015a; Chang, 2015b). Final-
mente, se reportaron niveles altos de α 
ordinal para el factor de segundo orden 
(α =.97; EEM =4.87), el primer factor de 
primer orden (α = .93; EEM=6.11) y el 
segundo factor de primer orden (α =.92; 
EEM=3.01). 

Institución educativa: se solicitó a los 
participantes indicar la institución edu-
cativa de pertenencia mediante una ficha 
sociodemográfica.

Género musical de especialidad: los 
participantes indicaron el género musi-
cal de especialidad. También debieron 
categorizarlo de acuerdo a cuatro opcio-
nes: clásico, moderno, folclórico y otros. 
Tras analizar las respuestas dadas por los 

(1987). Hubo 337 varones (74,1 %), 113 
mujeres (113 %) y cinco valores perdidos 
(1,1 %). La edad promedio fue de 21,19 
años (DE = 3.13, mínimo = 18, máxi-
mo = 40). Se contó con 230 estudiantes 
(50,54 %) de la Institución Privada A, 84 
(18,46 %) de la Institución Privada B y 
141 (30,99 %) de la Institución Estatal. 
Las tres instituciones presentan perfiles 
de formación musical diferenciados: la 
Institución Privada A se orienta hacia los 
géneros contemporáneos o modernos; la 
Institución Privada B ofrece tanto una 
formación contemporánea como clásica; 
y la Institución Estatal, exclusivamente 
clásica. Los participantes se especializa-
ban básicamente en tres géneros: 283 en 
estilo moderno (62,2 %), 161 en clásico 
(35,4 %) y 10 en folklórico (2,2 %). No 
obstante, el grupo folclórico fue omitido 
del presente estudio, puesto que era una 
cantidad marginal de participantes.

Definición de variables y recolección 
de datos

Ansiedad ante el Desempeño Musical: la 
ADM fue medida con la versión adaptada 
al español del IADM-K (Chang, 2015a; 
Chang, 2015b). El inventario adaptado 
cuenta con 30 ítems en formato de escala 
Likert con siete opciones de respuesta, que 
van desde el 0 (Totalmente en desacuerdo) 
hasta el 6 (Totalmente de acuerdo).

Chang (2015a; 2015b) estimó las 
evidencias de validez vinculadas a la es-
tructura interna por medio de un análisis 
factorial exploratorio de segundo orden 
con la solución Schmid-Leiman (Wolff 
y Preising, 2005). El análisis reveló un 
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participantes, se decidió mantener las ca-
tegorías de clásico y moderno. 

Procedimiento

Se estableció un contacto con las tres 
instituciones educativas, tras lo cual se 
asignaron horarios y aulas para la apli-
cación de los cuestionarios. Todos los 
participantes leyeron y firmaron un con-
sentimiento informado antes de completar 
los cuestionarios. En algunos casos, se 
entrenó a asistentes con un protocolo es-
tándar a fin de agilizar el procedimiento 
de recolección de datos. Los datos se pro-
cesaron con el SPSS versión 21, el Factor 
versión 9.3.1 (Lorenzo-Seva y Ferrando, 
2006) y el GPower versión 3.1.

Análisis estadísticos

Se emplearon estadísticos paramétricos, 
pues las pruebas de normalidad sugirie-
ron que las puntuaciones derivadas de la 
aplicación del IADM-K provienen de una 
población cuya distribución es normal. 
Las diferencias en ADM de acuerdo con 

el género se exploraron por medio de la 
prueba t de Student para muestras inde-
pendientes. Las diferencias en ADM de 
acuerdo con la institución educativa se 
exploraron con una prueba ANOVA. El 
valor crítico de p < .05 fue utilizado para 
el contraste de hipótesis. Finalmente, los 
tamaños del efecto y potencias estadís-
ticas fueron interpretados de acuerdo a 
Ellis (2010) y Cohen (1992), respectiva-
mente. 

resultados

Diferencias en ADM de acuerdo  
al género

Se ejecutó una prueba de normalidad 
Shapiro-Wilk en las puntuaciones de 
ADM de acuerdo con el género. Las 
puntuaciones obtenidas para los varones 
[S-W(337) = 0.99, p = .11] y para las mu-
jeres [S-W(113) = 0.99, p = .76] sugirieron 
que los puntajes provienen de una pobla-
ción cuya distribución es normal. En la 
Tabla 1, se resumen estos datos. 

Género M DE n S-W gl p

Hombre 67.57 27.52 337 0.99 337 .11

Mujer 82.53 31.14 113 0.99 113 .76

Nota: N = 450.

Tabla 1

Media, desviación estándar y prueba Shapiro-Wilk para las puntuaciones de ADM  
de acuerdo con el género  
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En promedio, las participantes ob-
tuvieron puntuaciones más elevadas de 
ADM (M=82.53; DE=31.14) que los va-
rones (M=67.57; DE=27.52). Se empleó 
una prueba t de Student para muestras 
independientes a fin de determinar si las 
diferencias eran significativas. La prue-
ba Leven de homogeneidad de varianzas 
aceptó la hipótesis nula, con lo cual puede 
afirmarse que no existen evidencias sufi-
cientes para asegurar una diferencia en 
las varianzas de ambas muestras: F=2.71, 
p=.10. Asimismo, las diferencias de me-
dias revelaron ser significativas: t(448)= 
-4.83, p < .001. El tamaño del efecto fue 
mediano y la potencia estadística superó 
el criterio de Cohen de .80, d=.50, 1-β=.81.

Diferencias en los puntajes  
de ADM de acuerdo con la 
institución educativa 

Se llevó a cabo una prueba de normali-
dad Shapiro-Wilk para las puntuaciones 
de ADM de acuerdo con la institución 
educativa de procedencia. En todos los 
casos, se asumió que las puntuaciones pro-

vienen de una población cuya distribución 
es normal: Institución Privada A, S-W(230) 
=0.99, p=.138; Institución Privada B, 
S-W(84) =0.98, p=.39; e Institución Estatal, 
S-W(141)=0.99, p =.30. La información se 
resume en la Tabla 2. 

La prueba ANOVA de un factor reveló 
que no existen diferencias significativas en 
las puntuaciones de ADM de acuerdo con 
la institución educativa; asimismo, se ob-
tuvo un tamaño del efecto inexistente: F(2, 
452)=1.42, p=.24, η2 =.006, 1–β=.30. 

Diferencias en los puntajes de ADM 
de acuerdo al género musical  
de especialidad 

Se llevó a cabo una prueba de normalidad 
Shapiro-Wilk para los puntajes de ADM 
de acuerdo con el género musical de 
especialidad. Tanto las puntuaciones deri-
vadas de los participantes de estilo clásico 
[S-W(161)=0.99, p=.43] como las de los de 
estilo moderno [S-W(283) =0.99, p=.22] 
presentan evidencias de provenir de una 
población cuya distribución es normal 
(ver Tabla 3).

Tabla 2

Media, desviación estándar y prueba Shapiro-Wilk para las puntuaciones de ADM de 
acuerdo a la institución educativa

Institución 
educatival M DE n S-W gl p

Privada A 71.34 29.31 230 0.99 230 .03

Privada B 75.93 26.54 84 0.98 84 .37

Estatal 69.19 30.18 141 0.99 141 .57

Nota: N = 455.
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La prueba de Leven corroboró que las 
varianzas de ambas muestras no se dife-
rencian estadísticamente: F=0.56, p=.46. 
Adicionalmente, a partir de una prueba t 
de Student para muestras independientes, 
no se pudo rechazar la hipótesis nula, por 
lo cual se puede afirmar la no existencia de 
diferencias estadísticamente significativas 
en las puntuaciones de ADM de acuerdo 
con el estilo musical de los participantes: 
t(442)=0.03, p=.98, d=.003, 1-β = .05.

dIscusIón

El propósito de esta investigación fue 
explorar las diferencias en los niveles de 
ADM en una muestra de estudiantes de 
música peruanos de acuerdo con el gé-
nero, la institución educativa y el género 
musical de especialidad. 

Coincidiendo con otros autores (Bar-
low, 2000; Kerr-Correa et al., 2007; 
Olatunji y Wolitzky-Taylor, 2009), se re-
gistraron diferencias en los niveles de 
ADM de acuerdo con el género. Particu-
larmente, se detectó un tamaño del efecto 
mediano en la muestra de participantes 
mujeres, las cuales superaron a los varones 
en dicha variable. Algunas explicaciones 

en torno a estas diferencias son biológicas: 
la vulnerabilidad a cambios en el estado 
de ánimo producto de procesos asociados 
a ciclos de reproducción, tales como el 
desorden disfórico premenstrual, la de-
presión postparto y la perimenopausia, 
se han visto relacionadas con una mayor 
susceptibilidad en las mujeres para expe-
rimentar mayor ansiedad que los varones 
(Olatunji y Wolitzky-Taylor, 2009). No 
obstante, estas predisposiciones genéticas 
pueden reforzarse por factores de crianza 
y estereotipos de género. Por ejemplo, los 
estilos de crianza favorecen que los varo-
nes se involucren con mayor frecuencia en 
conductas que fomentan la independencia 
y la socialización. Esto puede llevar a 
un mayor desarrollo de la autoeficacia y 
de estrategias de afrontamiento en com-
paración con las mujeres, que suelen ser 
desalentadas o alejadas de involucrarse en 
estas mismas situaciones (Craske, 2003). 
Otro factor que podría explicar estas dife-
rencias de género es la inhibición que tanto 
hombres como mujeres tienen para mani-
festar sus emociones (Branney y White, 
2008; Winkler, Pjrek y Kasper, 2006). 
De acuerdo con Fine (2010), las pautas de 
crianza tienden a favorecer que las mujeres 

Nota: N = 444.

Tabla 3

Media, desviación estándar y prueba Shapiro-Wilk para las puntuaciones de ADM  
de acuerdo con el género musical de especialidad

Género musical 
de especialidad M DE n S-W gl p

Clásico 71.68 29.71 161 0.99 161 .43

Moderno 71.60 29.19 283 0.99 283 .22
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expresen sus emociones libremente, en 
tanto que los hombres tenderán a reser-
varlas como consecuencia de una cultura 
que sanciona la expresividad emocional 
en ellos. Al haberse empleado un método 
de autorreporte para recoger los datos de 
ADM, estas variables culturales pueden 
explicar las diferencias aquí presentadas. 
Futuros estudios que busquen delimitar 
las diferencias en los niveles de ADM 
de acuerdo con el género deberán incluir 
instrumentos de medida más susceptibles 
a los cambios fisiológicos. En consecuen-
cia, las interpretaciones y decisiones que 
se sigan a partir de estas diferencias de 
género deberán tomarse con la mayor de 
las precauciones y no asumirse como un 
resultado definitivo.

No se identificaron efectos por per-
tenecer a una institución educativa o 
preferir un estilo musical determina-
do en los niveles de ADM reportados. 
Puesto que cada institución educativa 
tiene un perfil musical marcado, es posi-
ble considerar a la institución educativa 
como una medición complementaria del 
estilo musical de preferencia. De este 
modo, se concluye que el estilo musical 
de preferencia no determina ninguna di-
ferencia en los niveles de ansiedad que 
se puedan experimentar. Estos hallaz-
gos son congruentes con lo planteado 
por otros autores (Kenny, 2011; Nagel, 
2010; Ortiz, 2011; Yoshie et al., 2008) y 
permiten afirmar que la ADM puede ser 
experimentada por cualquier músico, in-
dependientemente del estilo que cultive. 
En consecuencia, si no existen efectos 
del género musical en los puntajes de 
ADM, todo estudiante de música (cuya 

especialidad sea Instrumental o Canto) se 
beneficiaría con programas preventivos o 
correctivos de ADM. Así, la inclusión de 
este tipo de intervenciones podría tener 
consecuencias positivas en los sistemas 
de educación musical formal, siempre 
que contemplen tanto los estresores pro-
pios del contexto del desempeño musical 
como las vulnerabilidades emocionales 
de los virtuales participantes (Chang, 
2015a; Chang, 2015b; Ortiz, 2011; Taylor 
y Wasley, 2004; West, 2004). Contraria-
mente, una intervención que contemple 
únicamente las particularidades del con-
texto musical o solo las vulnerabilidades 
psicológicas de los participantes no evi-
denciaría igual calidad en sus resultados. 
Por ello, futuras investigaciones deberán 
poner a prueba esta predicción. 

A pesar de que los resultados de 
esta investigación coinciden con los re-
portados en otros contextos (Fishbein y 
Middlestadt, 1988; Kenny, 2011; Nagel, 
2010; Yoshie et al., 2008), es importante 
señalar algunas limitaciones del pre-
sente estudio. Dadas las limitaciones de 
financiamiento, no fue posible ejecutar 
un muestreo probabilístico, lo cual im-
pide generalizar los resultados a otras 
muestras. Por ello, los resultados aquí re-
portados deben aplicarse y limitarse a las 
instituciones y la muestra obtenidas. No 
obstante, se buscó equilibrar la muestra 
entre las gestiones privadas y estatales, 
de tal forma que se pudiese reflejar la 
distribución poblacional de la manera 
más fidedigna posible. También se siguió 
un protocolo de recojo de información 
estándar, con lo cual algunas variables 
extrañas pudieron ser controladas. 
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A pesar de las limitaciones aquí 
señaladas, esta investigación es rele-
vante por ser una primera aproximación 
cuantitativa al estudio de la ADM en la 
población de estudiantes de música perua-
nos. Finalmente, se recomienda extender 
el análisis de las propiedades psicomé-
tricas del IADM-K a otras poblaciones 
de músicos que no fueron incluidas, así 
como a personas que practican este arte, 
aunque no hayan sido formadas profesio-
nalmente para ello. 
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