
Revista de Psicodidáctica 28 (2023) 115–124

www.elsev ier .es /ps icod

Original

Las  características  centrales,  las  relaciones  internas  y  las  diferencias
de  sexo  en  el  compromiso  académico  musical:  un  análisis  de  redes

Lu  Songa, Xiantong  Yangb,∗ e  Yuehan  Zhaoc

a Faculty of Education, Languages, Psychology and Music, SEGI University, 47810, Jalan Teknologi, Kota Damansara, Malasia
b Faculty of Psychology, Beijing Normal University, 100875, Beijing, China
c Faculty of Education, University of Cambridge, CB2 1AG, Cambridge, Reino Unido

información  del  artículo

Historia del artículo:
Recibido el 13 de marzo de 2023
Aceptado el 13 de junio de 2023
On-line el 31 de julio de 2023

Palabras clave:
Compromiso académico musical
Diferencias de género
Análisis de redes

r  e  s  u  m  e  n

Los  resultados  de  la investigación  existente  sobre  las  diferencias  de  género  en  el compromiso  académico
son  confusos.  A  esto  se  suma  la  falta  de  investigación  que  se  centre  en  las diferencias  de  género  en el  com-
promiso  académico  musical,  lo  que conlleva  a una  falta de  evidencia  sólida  para  el  profesorado  de  música
al  diseñar  estrategias  para  mejorar  el compromiso  académico.  Por  lo  tanto,  el objetivo  de este  estudio
es  explorar  las  diferencias  de  género  en el  compromiso  académico  musical.  Para  lograr  este  objetivo,
este estudio  utiliza  análisis  de  redes  para  estimar  la  red  de  compromiso  académico  musical  masculino
y  femenino  y, sobre  esta  base,  determinar  las  principales  características  y diferencias  del compromiso
académico  musical  entre  estudiantes  de  género  masculino  y  femenino.  Un  total  de  515  estudiantes  de  la
carrera  de  música  de universidades  chinas  en  este  estudio  (38.4%  de  mujeres,  61.6%  de hombres,  con una
edad  media  de  19  años  y una  desviación  estándar  de  1.75).  Los  resultados  revelan  que  «Baja  persistencia»
y  «Anhelar  con  ansias  la  clase  de  música»  son  características  principales  exclusivas  del  género  masculino,
mientras  que  «Evitar el  trabajo  difícil»  son  características  principales  exclusivas  del género  femenino.
«Sentirse  bien  en  la  clase  de  música»  es una  característica  central  compartida  por  ambos  géneros.  El com-
promiso  académico  de  hombres  y  mujeres  en  el campo  de  la música  es igual  y  diferente.  Este estudio
es  uno  de  los  primeros  intentos  para  examinar  las  diferencias  de  género  respecto  del  compromiso  aca-
démico  en  el campo  de la  música.  El  profesorado  de  música  debe  captar  las  características  centrales  y
únicas de  hombres  y  mujeres,  y diseñar  estrategias  de  promoción  del  compromiso  académico  de  manera
específica.
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The  core  features,  internal  relations,  and  gender  differences  in  music  academic
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a  b  s  t  r  a  c  t

The  existing  research  results  on  gender  differences  in  academic  engagement  are  confusing,  coupled
with  the  lack  of  research  focusing  on  gender  differences  in  music  academic  engagement,  this  leads  to  a
lack of  strong  evidence  for music  teachers  when  designing  specific  academic  engagement  improvement
Network analysis strategies.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  is to explore  the  gender  differences  in  music  academic
engagement.  In  order  to  achieve  this  purpose,  this  study  used  network  analysis  to estimate  the  network
of  male  and female  music  academic  engagement,  and  on this  basis,  determined  the  core  features  and

differences  of male  and  female  music  academic  engagement.  A  total  of  515  students  majoring  in  music
from  Chinese  universities  participated  in  this  study  (38.4%  were  female,  61.6%  were male,  the  mean  age
was  19.16  years  old, and the standard  deviation  was  1.55).  The  results  showed  that  low  persistence  and
look  forward  to music  class  were  the  core  features  unique  to  men,  while  avoidance  of difficult  work  was  the
core  feature  unique  to women.  Feel  good  in  music  class  was  a  core  feature  shared  by both  men  and  women.
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The  academic  engagement  of  male  and  female  in the  field  of  music  were  both  the same  and  different.
This  study  is one  of  the  first attempts  to  examine  gender  differences  in academic  engagement  in  the  field
of  music.  Music  teachers  should  grasp  the  unique  core  features  of  male  and  female,  and  design  academic
engagement  promotion  strategies  in a targeted  manner.
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alumnado masculino y el alumnado femenino por lo que respecta
al compromiso. Sin embargo, algunos estudios han observado
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Introducción

Numerosos estudios han demostrado que existen importantes
diferencias entre el alumnado masculino y el alumnado feme-
nino en áreas clave de aprendizaje como la motivación académica
(Skinner y Pitzer, 2012), la autodisciplina (De Bolle et al., 2015),
la persistencia (Lietaert et al., 2015) y las estrategias de aprendi-
zaje (Ruffing et al., 2015). Estas conclusiones han ayudado a los
educadores a desarrollar pedagogías y estrategias de enseñanza
diferenciadas y personalizadas que se basan en las diferencias de
género (Aguillon et al., 2020; Åhslund y Boström, 2018). Además de
las variables mencionadas anteriormente, muchos educadores han
prestado atención al compromiso académico como una de las varia-
bles importantes que influyen en los resultados del aprendizaje
(Cents-Boonstra et al., 2021). No obstante, siguen sin ser claras las
conclusiones de las investigaciones sobre las diferencias de género
por lo que respecta al compromiso académico (Abulela y Bart, 2021;
Bru et al., 2021). Ello ha provocado la falta de pruebas sólidas para
que los educadores desarrollen estrategias de enseñanza y elijan
modelos pedagógicos basados en las diferencias de género y en
las características del alumnado masculino y del alumnado feme-
nino por lo que respecta al compromiso académico. En el ámbito
de la música, Jian (2022) señala que no se han investigado mucho
las diferencias de género en cuanto al compromiso académico en
música. Bang et al. (2020) y Korlat et al. (2021) subrayan que la
identificación de las diferencias de género en el compromiso acadé-
mico ayuda al profesorado a personalizar la enseñanza con el fin de
mejorar el compromiso académico del alumnado. Por consiguiente,
es importante estudiar las diferencias que existen entre el alum-
nado masculino y el alumnado femenino en cuanto al compromiso
académico en música. Sin embargo, la investigación es limitada en
este ámbito y los estudios llevados a cabo sobre las diferencias de
género en el compromiso académico están muy  influenciados por
el marco causa-efecto (Yin, 2018) y se centran principalmente en
las relaciones causa-efecto entre el compromiso académico y varia-
bles externas como la percepción del profesorado (Bru et al., 2021),
el compromiso de los iguales (Mendoza y King, 2020) y la moti-
vación del alumnado (Li et al., 2022). No se ha prestado atención
a las conexiones entre las características internas del sistema de
compromiso académico, especialmente las características funda-
mentales (Bru et al., 2021). Las características fundamentales son
los elementos clave de un sistema (a saber, una red de variables)
que determinan su naturaleza y propiedades (James et al., 2013).
Por ejemplo, la inspiración,  mantener y directa son las tres carac-
terísticas fundamentales de la motivación. La identificación de las
características fundamentales de un sistema puede ayudar a reve-
lar sus mecanismos operativos, diseñar intervenciones precisas y
eficaces y permitir eliminar información confusa para facilitar las
comparaciones entre sistemas (Liu et al., 2021). En resumen, este
estudio aborda las siguientes cuestiones de investigación: Cues-
tión 1: Desde la perspectiva interna del compromiso académico en
música, ¿cuáles son las características fundamentales de las redes
de compromiso académico del alumnado masculino y el alumnado
femenino que se especializa en música, respectivamente?; y Cues-
tión 2: Desde la perspectiva interna del compromiso académico en
música, ¿cuáles son las diferencias entre las redes de compromiso

académico del alumnado masculino y el alumnado femenino que
se especializa en música?
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evisión de la literatura

structuras internas del compromiso académico y sus relaciones

El compromiso académico hace referencia a las respuestas
ognitivas, afectivas y conductuales del alumnado al proceso de
prendizaje y a las actividades educativas en el aula y fuera de ella
Gunuc y Kuzu, 2015). Fredricks et al. (2004) indican que el com-
romiso académico es un «metaconstructo» pluridimensional que
onsta de tres componentes: compromiso cognitivo, compromiso
mocional y compromiso conductual. El compromiso cognitivo
ace referencia a la atención al aprendizaje, la concentración, la

nversión en aprendizaje, la valoración del aprendizaje, la auto-
regulación y el uso de estrategias de aprendizaje eficaces (Jones,
020). El compromiso emocional está relacionado con los senti-
ientos interiores del alumnado, que suelen resultar difíciles de

bservar (Ansong et al., 2017). Dichas emociones suelen ser el
nterés por aprender, el aburrimiento, la felicidad, la tristeza y la
nsiedad. El compromiso conductual hace referencia a las con-
uctas del alumnado en el entorno escolar y en el aula y suelen

ncluir el esfuerzo, la intensidad, la persistencia y la perseveran-
ia para hacer frente a las dificultades (Jones y Carter, 2019). Las
onclusiones sugieren que el compromiso emocional y el compro-
iso cognitivo predicen positivamente el compromiso conductual

Kim et al., 2015; Wang y Holcombe, 2010). Sin embargo, menos
studios han analizado la relación entre el compromiso emocio-
al y el compromiso cognitivo y ello podría deberse a que tanto el
ompromiso emocional como el cognitivo son intraindividuales y
ifíciles de observar directamente (Balasooriya et al., 2017; Hartono
t al., 2019). Aunque la estructura interna y las interrelaciones
el compromiso académico son relativamente claras, faltan inves-
igaciones que identifiquen las características fundamentales del
istema de compromiso académico. Concretamente, en el ámbito
e la música, Guo et al. (2023) señalan que el compromiso acadé-
ico del alumnado de música es excepcional porque este alumnado

e compromete más  con las actividades de educación musical que
l alumnado de otras disciplinas. Boccaletti et al. (2018) consideran
ue la identificación de las características fundamentales de un sis-
ema es imprescindible para conocer mejor los sistemas complejos.
or tanto, es importante explorar las características fundamentales
el compromiso académico en música.

iferencias de género en el compromiso académico en música

Todavía sigue abierto el debate sobre si hay diferencias entre
l alumnado masculino y el alumnado femenino en cuanto al
ompromiso académico. Algunos estudios indican que no existen
iferencias reseñables (Abulela y Bart, 2021; Harper et al., 2004).
or ejemplo, el estudio de Abulela y Bart (2021) sobre el alumnado
niversitario egipcio demuestra que no hay diferencias de género
stadísticamente relevantes en cuanto al compromiso cognitivo, el
ompromiso emocional y el compromiso conductual y el estudio
e Harper et al. (2004) sobre el alumnado universitario esta-
ounidense no ha encontrado diferencias significativas entre el
iferencias significativas (Bru et al., 2021; Hartono et al., 2019).
or ejemplo, Hartono et al. (2019) han encontrado diferencias
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importantes en cuanto al género en el nivel de compromiso del
alumnado en un estudio sobre el alumnado universitario indonesio,
observando mayores niveles de compromiso en el alumnado feme-
nino en comparación con el alumnado masculino. Bru et al. (2021)
han encontrado mayores niveles de compromiso conductual en
el alumnado femenino frente al masculino en un estudio sobre
alumnado de enseñanza secundaria de Noruega. Con relación a los
motivos de las diferencias de género en cuanto al compromiso aca-
démico, Abulela y Bart (2021) sugieren que se deben a los intereses
y motivaciones del alumnado masculino y el alumnado femenino
en torno a diferentes disciplinas. El alumnado masculino se interesa
más  por las materias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas) mientras que el alumnado femenino se inclina más  por
los idiomas, las artes y las ciencias sociales (Lazarides y Lauermann,
2019). Los resultados de los estudios realizados corresponden a las
disciplinas de historia (Hartono et al., 2019), matemáticas (Korlat
et al., 2021) y medicina (Wu  et al., 2020). No obstante, menos
investigaciones se han centrado en las diferencias de género por
lo que respecta al compromiso académico en música. Algunos
estudios simplemente mencionan que el alumnado masculino se
muestra generalmente reacio a comprometerse con la educación
musical pero dichos estudios no han realizado comparaciones entre
el alumnado masculino y el alumnado femenino (Orton y Pitts,
2019). Por consiguiente, es importante estudiar las diferencias de
género en el compromiso académico en música. Los resultados de
estudios previos sobre las diferencias de género en el compromiso
académico en otras disciplinas sirven de referencia para evidenciar
la especificidad de la disciplina musical. Además, los métodos
de investigación utilizados en los estudios ya realizados también
sirven de referencia para seleccionar los métodos de investigación
para el presente estudio. Estos métodos tratan como intercam-
biables todas las características del compromiso académico. Entre
tanto, al componer las subescalas o puntuaciones totales, todas las
características han sido agrupadas como ítems (Borsboom, 2008).

Teniendo en cuenta que los estudios ya existentes se han basado
principalmente en métodos como los análisis de varianza multiva-
riantes (Abulela y Bart, 2021; Mendoza y King, 2020) y los análisis
de varianza multivariantes bilaterales para (Hartono et al., 2019)
determinar las diferencias de género en el compromiso académico
comparando al alumnado masculino y el alumnado femenino, este
podría ser también uno de los motivos por los que las conclusio-
nes sobre las diferencias de género en el compromiso académico
son confusas. Y, lo que es más  importante, faltan pruebas sobre el
componente central así como las características fundamentales de
los rasgos del compromiso académico. Por consiguiente, el presente
estudio tiene por objeto utilizar de manera innovadora el análisis de
redes para explorar las características fundamentales del compro-
miso académico del alumnado masculino y el alumnado femenino
en dicho ámbito así como las diferencias entre ellos. El análisis de
redes es un nuevo método que permite identificar las característi-
cas fundamentales y las relaciones dentro de la red (Liu et al., 2021).
El análisis de redes ofrece unas ventajas únicas a la hora de analizar
las diferencias de género, no solo al identificar las características
fundamentales de las redes masculina y femenina sino también al
llevar a cabo un análisis comparativo de las diferencias entre ambas
redes (Castellanos et al., 2020; Maccallum et al., 2021). Por tanto, en
el presente estudio se ha empleado el análisis de redes para concep-
tualizar el compromiso académico en música del alumnado mascu-
lino y el alumnado femenino en dos redes, lo cual ha permitido iden-
tificar las características fundamentales del compromiso acadé-
mico en música del alumnado masculino y el alumnado femenino y
también ha proporcionado un análisis comparativo de ambas redes.
Métodos de análisis de redes

El análisis de redes es una nueva técnica de análisis basada en los
modelos de sistemas dinámicos, que se construyen con un modelo
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e red que incluye dos elementos: los nodos y las aristas entre los
odos (Epskamp et al., 2017). En la estructura de la red, los nodos
epresentan los diferentes componentes (elementos), las aristas
epresentan las interrelaciones entre los componentes y los coe-
cientes de ponderación de las aristas representan la fuerza de la
orrelación entre dos nodos. Por un lado, el análisis de redes pro-
orciona un gráfico visual de las relaciones entre las características

 identifica las características fundamentales de la estructura de la
ed. En el análisis de redes, las características con una alta cardina-
idad aparecen con numerosas conexiones con otras características
Borsboom y Cramer, 2013). La estimulación de las características
on una alta cardinalidad activa otras características de la red. Las
aracterísticas con una alta cardinalidad no solo desempeñan un
apel preponderante en toda la red sino que también anticipan el
esarrollo de la estructura de la red mejor que las características
on una baja centralidad (Cao et al., 2019). Por tanto, el análisis de
edes es capaz de identificar las características fundamentales de
a estructura de la red del compromiso académico del alumnado

asculino y el alumnado femenino.
Por otro lado, el análisis de redes permite comparar si hay dife-

encias en la estructura de la red entre subgrupos de un grupo. El
nálisis de redes podría comprobar si las múltiples redes son sig-
ificativamente diferentes por lo que respecta a la estructura de

a red (si los nodos están conectados de la misma manera entre
as submuestras), la fuerza global (la suma de las fuerzas de todas
as aristas), y la fuerza de las aristas (si las fuerzas de unas aristas
specíficas de las submuestras son las mismas) realizando ensayos
omparativos de redes (Van Borkulo et al., 2015). Si las redes no
oseen diferencias en cuanto a la estructura general, ello indica que

as interacciones entre las características son similares de forma
eneralizada. Por tanto, el análisis de redes permite comparar las
iferencias en la estructura de la red del compromiso académico en
úsica del alumnado masculino y el alumnado femenino.

l presente estudio

Comprender e identificar las diferencias de género en el com-
romiso académico podría ayudar al profesorado a ofrecer una
nseñanza personalizada y mejorar el compromiso académico del
lumnado. Aunque este tema ha sido previamente estudiado en
uchas disciplinas, las diferencias de género en música no han

ecibido la suficiente atención que puede deducirse basándose en
as características de aprendizaje comunes de las demás asignatu-
as. Por tanto, en el presente estudio se ha recurrido al análisis de
edes para analizar las características fundamentales del compro-
iso académico en música del alumnado masculino y el alumnado

emenino y sus diferencias. Las conclusiones del estudio no solo
yudan al profesorado de música a conocer mejor la estructura
nterna del compromiso académico sino que también le ofrecen
ruebas que facilitan el diseño de estrategias diferenciadas para
ejorar el compromiso académico. Y, lo que es más  importante, el

resente estudio contribuye a ampliar la perspectiva metodológica
e la investigación sobre el compromiso académico.

étodo

articipantes

En el presente estudio, se ha realizado un muestreo aleatorio
or conglomerados para elegir un centro educativo de entre
odas las universidades de la provincia de Shanxi, en China. La

ayoría de centros educativos de la provincia de Shanxi ofrecen
a especialidad de música por lo que el alumnado de música se
istribuye por una zona geográfica amplia. Bougie y Sekaran (2019)

ostienen que el muestreo aleatorio por conglomerados resulta
til cuando las personas encuestadas están distribuidas en un área
mplia. Empleando esta técnica de muestreo, se puede cubrir una
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proporción importante de la población, obteniendo así la muestra
representativa. Por ello, se ha elegido el muestreo aleatorio por
conglomerados para el presente estudio.

El centro educativo es una conocida universidad de la provincia
de Shanxi en la que se matriculan graduados de bachiller de todo
el país. El alumnado que ingresa en dicho centro debe obtener una
puntuación total de 492 o superior en el examen de ingreso y el
centro ofrece diferentes especialidades musicales como la música
vocal, piano, interpretación musical, composición y teoría técnica
de la composición. Actualmente, la universidad cuenta con un total
de 24.000 alumnos aproximadamente. En dicho centro, hay 600
alumnos estudiando música y 515 se han presentado como volun-
tarios para participar en el presente estudio. Para poder participar
en nuestro estudio, los individuos han tenido que cumplir unos
criterios específicos. En primer lugar, es necesario que estén matri-
culados como alumnado universitario, lo que garantiza que estén
actualmente cursando estudios superiores. En segundo lugar, es
fundamental que el campo de estudio que hayan elegido guarde
relación con la música, siendo esta disciplina su especialización. Por
último, todos los participantes deben proporcionar datos exhaus-
tivos que garanticen la integridad y fiabilidad de la información
recopilada para el análisis. Estableciendo estos criterios, la inves-
tigación tiene por objeto garantizar la relevancia e idoneidad de
los participantes para nuestros objetivos investigadores. El tamaño
de la muestra para el presente estudio (N = 515) concuerda con la
potencia estadística tomando como base la experiencia investiga-
dora previa (Blanco et al., 2020; Hardy et al., 2021; Liu et al., 2022).
La edad media de los participantes ha sido de 19.16 con una des-
viación estándar de 1.55. Han participado 198 alumnas (38.4%) y
317 alumnos (61.6%). En cuanto a la puntuación media de las califi-
caciones de los participantes en el último semestre, 487 (95%) han
obtenido una puntuación superior a 60 y 28 (5%) por debajo de 60.

Instrumentos

Siguiendo el criterio de la aplicabilidad, se ha empleado la ver-
sión china de las Music Academic Engagement Scales de Guo et al.
(2023) para la medición en la selección de escalas. La escala ha
sido elaborada a partir de las Math and Science Engagement Scales
de Wang et al. (2016), con 197 citas en Web  of Science desde el
26 de mayo de 2023. La versión china de la escala ha mostrado
una buena fiabilidad en estudios previos de universidades chinas
especializadas en música (Guo et al., 2023). Las Music Academic
Engagement Scales incluyen tres subescalas de compromiso cogni-
tivo, compromiso emocional y compromiso conductual, con un total
de 30 preguntas: compromiso cognitivo (8 ítems; p.ej., «Estudio para
la clase de música y me  aseguro de comprender los contenidos»),
compromiso conductual (11 ítems; p. ej., «Mantengo la concentra-
ción en clase de música») y compromiso emocional (11 ítems; p. ej.,
«Estoy deseando acudir a clase de música»). Las personas encues-
tadas han respondido sobre una escala de Likert de 5 puntos del
1 = Muy  en desacuerdo al 5 = Muy  de acuerdo. En las Music Academic
Engagement Scales,  el índice de ajuste ha reflejado una óptima vali-
dez estructural. El � de Cronbach de toda la escala ha sido .899. El
� de Cronbach para el compromiso cognitivo es .793, para el com-
promiso conductual es .847 y para el compromiso emocional es .684.

Procedimiento

Los datos para el presente estudio han sido recogidos entre el 24
de marzo y el 10 de mayo de 2022 mediante la página web  Question-
naire Star para cuestionarios electrónicos (https://www.wjx.cn/).

En primer lugar, el cuestionario y el proyecto de investigación han
recibido la aprobación del comité de ética académica de la univer-
sidad investigadora. En segundo lugar, se ha proporcionado a los
participantes el consentimiento informado para el estudio. Para
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os 23 alumnos menores de 18 años, se ha obtenido el permiso
e sus progenitores. Los participantes han sido informados de que
us respuestas son confidenciales y que los datos recogidos solo
on utilizados para la investigación académica. Por último, los ayu-
antes de investigación formados académicamente (se ha invitado

 los orientadores del alumnado participante a ser ayudantes de
nvestigación para el presente estudio) han empleado Question-
aire Star (una plataforma de encuestas on-line) para presentar y
ecoger el cuestionario y los participantes han dedicado una media
e 20 minutos a completarlo. La encuesta on-line ha sido realizada
ajo la supervisión de los tutores durante la clase. El ayudante ha
rientado y dado instrucciones al alumnado antes de comenzar la
ncuesta. Ha explicado la finalidad y relevancia del estudio y ha
xpuesto las cuestiones éticas del presente estudio, ofreciendo su
yuda durante la encuesta si ello ha sido necesario.

nálisis de los datos

Los ajustes de las preguntas on-line no permiten que los parti-
ipantes se salten ningún ítem por lo que se recogen datos sobre
odas las preguntas. Antes de analizar los datos, el presente estu-
io ha analizado la distribución normal de los datos por asimetría y
urtosis. La asimetría varía entre -0.874 ∼ 0.252 y la curtosis varía
ntre -0.940 ∼ 2.816. Ambos valores son aceptables (asimetría < 3

 curtosis < 10 (Kline, 2016). En el presente estudio, los análisis de
stadística descriptiva han sido realizados primeramente con SPSS,
. 23.0 (IBM Corp, 2015), y posteriormente se ha utilizado R, v.
.6.3 (R Core Team, 2020) en Rstudio, v. 1.2.5033 (Rstudio Team,
020) para analizar las características fundamentales del compro-
iso académico en música y compararlas. En el presente estudio,

ara los métodos de análisis de redes se han seguido las pautas de
pskamp et al. (2017).

álculo de redes
Teniendo en cuenta las pautas de Epskamp et al. (2017), se

a utilizado la función EBICglasso del paquete qgraph, v. 1.9.2
Epskamp et al., 2012) para evaluar la estructura de la red. En
l presente estudio, se ha calculado el modelo gráfico gaussiano
GGM; Costantini et al., 2015) utilizando el lasso gráfico (es decir, el
lasso) combinado con el modelo del criterio de información baye-
iano ampliado (EBIC; Chen y Chen, 2008). Se aplica GGM para los
atos no binarios, donde se considera que todos los nodos están
istribuidos positivamente. El grosor de la arista representa un cál-
ulo del coeficiente de correlación de desviación, lo que indica la
nterrelación entre dos nodos. La línea azul de la arista representa
a correlación positiva y la línea roja representa la correlación nega-
iva. En el presente estudio, se han llevado a cabo cálculos por
eparado para la muestra masculina y la muestra femenina. Ade-
ás, se ha aplicado la función de representación gráfica media del

aquete de gráficos para ofrecer una clara visualización de las dos
edes.

álculo de los indicadores de centralidad
La centralidad de la función Plot del paquete qgraph, v. 1.9.2

Epskamp et al., 2012) sirve para calcular los índices de medición
e la centralidad: fuerza, cercanía e influencia prevista. La fuerza
e un nodo es la suma de los coeficientes de ponderación de todas

as aristas conectadas directamente con dicho nodo. Cuanto mayor
s el nivel de fuerza, más  fuerte es la conexión directa entre un
odo y otros nodos. La cercanía de un nodo se calcula teniendo en
uenta la reciprocidad de la suma de las distancias más  cortas entre
odos los nodos que son objeto de evaluación, que se emplea para
edir la distancia media entre el nodo y todos los demás nodos
e la red. La mayor cercanía de un nodo indica que la influencia
e dicho nodo se extiende rápidamente a otros nodos (Borgatti
t al., 2009). La influencia prevista queda ponderada por el tamaño

https://www.wjx.cn/
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absoluto de las aristas correspondientes, tanto positivas como
negativas (Robinaugh et al., 2016). Un nodo con una influencia
prevista alta es sinónimo de mayor centralidad e importancia en
la red (Blanchard et al., 2021).

Precisión y estabilidad de la red
Se ha utilizado el paquete bootnet, v. 1.5 (Epskamp et al., 2017)

para evaluar la precisión y la estabilidad de la estructura de la red. La
evaluación ha sido llevada a cabo en dos fases. En primer lugar, se ha
calculado la precisión de las ponderaciones de aristas mediante el
remuestreo (bootstrapping)  del 95% de intervalos de confianza (IC)
de las ponderaciones de las aristas. Los IC estrechos indican que la
variabilidad del muestreo es baja en las ponderaciones de aristas,
lo que refleja que la red calculada es precisa. En segundo lugar, la
estabilidad de los centros de los nodos ha sido evaluada mediante
remuestreo de subconjuntos con reducción de casos. Se ha utilizado
el coeficiente de estabilidad de la correlación (coeficiente EC) para
cuantificar dicha estabilidad. El coeficiente EC superior a .25 indica
que el valor es aceptable y, por encima de .5, es excelente (Epskamp
et al., 2017).

Comparación de redes
Se ha utilizado el paquete NetworkComparisonTest, v. 2.2.1 (Van

Borkulo et al., 2021) para detectar diferencias entre las redes mas-
culina y femenina (iteraciones = 1000; semilla = 1234). Para evaluar
las diferencias entre las redes, en el presente estudio se han testado
tres aspectos: un test de invariancia de la estructura de la red, un
test de invariancia de la fuerza global y un test de invariancia de la
fuerza de la arista (Van Borkulo et al., 2015). El test de invariancia de
la red evalúa la diferencia en cuanto a la fuerza máxima de la arista
de la red analizando la diferencia en la suma de las fuerzas de la
arista. El test de invariancia de la fuerza global evalúa la diferencia
entre aristas concretas de la red analizando el test de invariancia
de la fuerza de la arista. Y el test de invariancia de la arista ha sido
analizado teniendo en cuenta las diferencias entre aristas concretas
de la red (Van Borkulo et al., 2015).

Resultados

Cálculo de las redes del compromiso académico en música de
alumnado masculino y alumnado femenino

Ambas redes han generado 435 (30*(30-1)/2) aristas, con 150
y 153 aristas con ponderaciones distintas de cero en el alumnado
masculino y el alumnado femenino, respectivamente, tal y como
se muestra en la Figura 1. Aunque, en general, las estructuras son
similares, hay diferencias en cuanto a cómo se conectan los nodos
y en la fuerza de las aristas de ambas redes.

Cálculo de la centralidad del compromiso académico en música de
alumnado masculino y alumnado femenino

En la Figura 2, se muestran los índices de centralidad de las carac-
terísticas del compromiso académico en música de ambos grupos.
Entre el alumnado masculino, Enga 19 (poca persistencia) ha tenido
la mayor centralidad en fuerza, Enga 24 (sentirse bien en la clase
de música) ha tenido la mayor centralidad en cercanía y Enga 21
(desear acudir a la clase de música), la mayor influencia prevista.

Entre el alumnado femenino, Enga 7 (evitación del trabajo difícil) ha
tenido la mayor fuerza e influencia prevista mientras que Enga 24
(sentirse bien en la clase de música) ha tenido la mayor centralidad
en cercanía.
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recisión de las redes del compromiso académico en música de
lumnado masculino y alumnado femenino

La precisión de las redes de ambos grupos ha sido respaldada
oderadamente por los resultados del remuestreo de ponde-

aciones de aristas (Figure A1). Los índices de centralidad del
rupo masculino han sido de 0.596 (fuerza), 0.126 (cercanía) y
.672 (influencia prevista), tal y como reflejan los coeficientes EC
Figure A2). En comparación con el grupo masculino, el grupo feme-
ino ha obtenido unos índices de centralidad de 0.672 (fuerza),
.517 (cercanía) y 0.751 (influencia prevista).

omparación de las redes del compromiso académico en música
e alumnado masculino y alumnado femenino

Se han realizado tres comparaciones de redes entre el alumnado
asculino y el alumnado femenino. Con el primer test, un test de

nvariancia de la estructura de la red, no se han encontrado dife-
encias significativas en la estructura de la red entre ambos grupos
pmasculino-femenino = 0.879), lo que indica que las estructuras gene-
ales son similares. En el segundo test, un test de invariancia de
a fuerza global, tampoco se han observado importantes diferen-
ias en las redes de compromiso del alumnado (masculino = 14.50,
emenino = 14.51; pmasculino-femenino = 0.982). Sin embargo, el tercer
est, el test de invariancia de las aristas, ha revelado que varias
ristas son notablemente diferentes entre ambos grupos.

El test de invariancia de las aristas refleja que 19 aristas son
onsiderablemente diferentes entre el alumnado masculino y el
lumnado femenino. Destaca que la arista que conecta Enga2 (utili-
ar múltiples estrategias cognitivas) y Enga16 (aprender más  sobre
úsica) es bastante más  fuerte en el alumnado femenino que en

l masculino (p = 0.020), al igual que la arista que conecta Enga2
utilizar múltiples estrategias cognitivas) y Enga20 (gustar el reto
e aprender música) (p = 0.042). La Tabla A1 muestra todas las dife-
encias significativas encontradas en el test de invariancia de las
ristas.

iscusión

En el presente estudio, se han identificado las características
undamentales y las relaciones internas del compromiso académico
n música de alumnado universitario y, tomando esto como base,
e han estudiado con mayor profundidad las diferencias entre las
uestras masculinas y femeninas.
Por un lado, basándose en los principales indicadores calculados

n las muestras masculinas y femeninas, puede concluirse que las
aracterísticas fundamentales de la muestra masculina son Enga19
poca persistencia), Enga21 (desear acudir a la clase de música)

 Enga24 (sentirse bien en la clase de música). Las características
undamentales de la muestra femenina son Enga7 (evitación del
rabajo difícil) y Enga24 (sentirse bien en la clase de música). En
uanto al alumnado masculino, Enga19 (poca persistencia) es una
aracterística exclusiva del alumnado masculino, algo que coin-
ide con las conclusiones de Lam et al. (2012) y Lietaert et al.
2015), que apuntan que el alumnado masculino tiende a mostrar

enos esfuerzo por aprender y niveles más  bajos de atención y
ersistencia. Asimismo, Enga21 (desear acudir a la clase de música)
ambién es una característica fundamental exclusiva del alumnado

asculino, lo cual coincide con conclusiones de investigación ya
xistentes. Trollinger (2021), en una revisión de las investigaciones
ctuales sobre las diferencias de actitud entre el alumnado mascu-

ino y el alumnado femenino en clase de música, concluye que el
lumnado masculino muestra menor interés y actitudes más  nega-
ivas en clase de música. Esta inconsistencia puede deberse a la
dad estudiada en la literatura revisada por Trollinger (2021), como
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Figura 1. Las redes del compromiso académico en música del alumnado masculino (A) y alumnado femenino (B) han sido analizadas y pueden observarse en la Figura 1. Los
nodos  de las figuras representan las características específicas del compromiso académico en música mientras que las aristas describen las correlaciones entre ellas. La anchura
de  las aristas indica la fuerza de las correlaciones parciales y su color representa la valencia de la correlación: azul para la positiva y roja para la negativa. Las características
dentro  del mismo conglomerado de características se muestran con el mismo  color. El rojo representa el compromiso conductual, el verde representa el compromiso cognitivo
y  el azul, el compromiso emocional.  Consulte las descripciones detalladas de los ítems del compromiso académico en música en la Tabla 1.
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Tabla 1
Nodos de la red del compromiso académico en música

Ítem Conglomerado de
componentes

Característica del compromiso en música Abreviación

Enga1 Compromiso cognitivo Estudio para la clase de música y me aseguro de comprender los contenidos. Revisar y repasar para la clase de música.
Enga2  Compromiso cognitivo Pienso en las diferentes formas de resolver el problema planteado en la clase

de música.
Utilizar múltiples estrategias cognitivas.

Enga3  Compromiso cognitivo Intento establecer una conexión entre lo que estoy aprendiendo sobre música
y lo que he aprendido anteriormente.

Utilizar una estrategia de procesamiento profundo.

Enga4  Compromiso cognitivo Intento comprender mis  errores cuando cometo un fallo en mi  aprendizaje
musical.

Mucha autorregulación.

Enga5 Compromiso cognitivo Preferiría que me  dijeran la respuesta en lugar de tener que trabajar durante
mi  aprendizaje musical.

Poca inversión en aprendizaje musical.

Enga6  Compromiso cognitivo Cuando trabajo para la clase de música, no pienso que es demasiado duro. Mucha autoeficacia.
Enga7 Compromiso cognitivo Cuando el trabajo es difícil, solo estudio las partes fáciles. Evitación del trabajo difícil.
Enga8  Compromiso cognitivo Hago lo justo y no más  de lo necesario en la clase de música. Hacer solo lo necesario.
Enga9 Compromiso conductual Mantengo la concentración en clase de música. Mantener la concentración.
Enga10 Compromiso conductual Respondo a las preguntas en clase de música. Responder a las preguntas.
Enga11 Compromiso conductual Me  esfuerzo para aprender música. Esforzarse.
Enga12 Compromiso conductual Lo sigo intentando aunque la música es exigente. Seguir intentando.
Enga13 Compromiso conductual Hago preguntas en clase de música. Hacer preguntas.
Enga14 Compromiso conductual Hago los deberes de música a tiempo. Hacer deberes.
Enga15 Compromiso conductual Hablo de música fuera de clase. Hablar de música fuera de clase.
Enga16  Compromiso conductual Intento aprender más sobre música. Aprender más  sobre música.
Enga17 Compromiso conductual No me  interesa el aprendizaje musical. Falta de interés por el aprendizaje musical.
Enga18  Compromiso conductual Hago otras cosas cuando se supone que tengo que estar prestando atención al

aprendizaje musical.
Poca autodisciplina.

Enga19 Compromiso conductual Si no entiendo sobre música, directamente lo dejo. Poca persistencia.
Enga20 Compromiso emocional Me  gusta el reto de aprender música. Gustar el reto de aprender música.
Enga21  Compromiso emocional Estoy deseando acudir a la clase de música. Desear acudir a la clase de música.
Enga22 Compromiso emocional Disfruto aprendiendo cosas nuevas sobre música. Disfrutar en la clase de música.
Enga23  Compromiso emocional Quiero entender lo que se aprende en la clase de música. Concentración en la clase de música.
Enga24 Compromiso emocional Me  siento bien cuando estoy en la clase de música. Sentirse bien en la clase de música.
Enga25  Compromiso emocional Suelo sentir frustración en clase de música. Sentir frustración en la clase de música.
Enga26 Compromiso emocional Creo que la clase de música es aburrida. La clase de música es aburrida.
Enga27 Compromiso emocional No puedo seguir el ritmo de las clases de música. No poder seguir el ritmo de las clases de música.
Enga28 Compromiso emocional No me  interesa aprender música. No interesarse por aprender música.
Enga29 Compromiso emocional Me  suelo sentir triste cuando estoy en la clase de música. Sentirse triste en la clase de música.
Enga30 Compromiso emocional Me  preocupo cuando aprendo cosas nuevas sobre música. Sentir preocupación por el aprendizaje musical.

promi
Figura 2. Cálculos estandarizados de la centralidad de las características del com
femenino. La línea azul representa al alumnado masculino.
MacGregor (1968) y Nolin (1973), y al hecho de que dichos estu-
dios han sido realizados en la educación primaria. McPherson y
Hendricks (2010) sugieren que la edad es un factor importante por
lo que respecta al interés del individuo por la disciplina musical y
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so académico en música de ambos grupos. La línea roja representa al alumnado
ue el interés por la música aumenta con la edad. Por consiguiente,
as expectativas, intereses y actitudes del alumnado masculino con
elación a la música son diferentes si comparamos el nivel univer-
itario con la educación primaria. Por lo que respecta al alumnado
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femenino, Enga7 (evitación del trabajo difícil) es una característica
exclusiva de este grupo. Esto concuerda con las conclusiones de
las investigaciones ya existentes. Ello se debe a que, en el ámbito
de la música, el alumnado femenino muestra una menor autoefi-
cacia en comparación con el alumnado masculino (Egilmez, 2015;
Wehr-Flowers, 2006). Se considera que la autoeficacia es el nivel
al que las personas creen que son capaces de realizar y comple-
tar satisfactoriamente una tarea (Bandura, 1982). Además, se ha
descubierto que Enga24 (sentirse bien en la clase de música) es
una característica fundamental que comparten el alumnado mas-
culino y el alumnado femenino, lo cual coincide con investigaciones
previas. Martín et al. (2021) señalan que la música juega un papel
destacado en todas las personas a la hora de reducir la soledad,
los estados emocionales negativos y la falta de seguridad en uno/a
mismo/a. Lo anteriormente mencionado responde a la cuestión uno
del presente estudio.

Por otro lado, los resultados del presente estudio reflejan que
el compromiso académico en música del alumnado masculino y el
alumnado femenino es idéntico en cuanto a la estructura de la red y
la fuerza general mientras que difiere por lo que respecta a la fuerza
de las aristas (la forma en que determinadas características interac-
túan con otras características). Concretamente, la asociación entre
Enga2 (utilizar múltiples estrategias cognitivas) y Enga16 (apren-
der más  sobre música) es más  fuerte en el grupo femenino que
en el masculino. Esto concuerda con los resultados de los estu-
dios ya existentes. Okyar (2021) opina que el alumnado femenino
utiliza estrategias más  metacognitivas y afectivas para el apren-
dizaje musical, tales como la autosupervisión, la autoevaluación y
la búsqueda. Estas múltiples estrategias cognitivas permitirán que
el alumnado femenino aprenda más  sobre música. Asimismo, la
asociación entre Enga2 (utilizar múltiples estrategias cognitivas)
y Enga20 (gustar el reto de aprender música) es más  fuerte en el
grupo femenino que en el masculino. Esto también concuerda con
las conclusiones de las investigaciones ya existentes. Además del
hecho de que el alumnado femenino utiliza más estrategias cog-
nitivas en el aprendizaje musical que el alumnado masculino, el
alumnado femenino también muestra más  interés y atención en el
aprendizaje musical que el alumnado masculino (McPherson et al.,
2015). Esto aumentaría su voluntad para asumir los retos asociados
al aprendizaje musical. El análisis anterior responde a la cuestión dos
del presente estudio.

Implicaciones

El presente estudio es innovador por dos motivos. En primer
lugar, es el primero que explora las diferencias de género en el
compromiso académico en música. Por tanto, el presente estu-
dio contribuye al conocimiento de este campo dada la ausencia de
investigación en este ámbito. En segundo lugar, utiliza el análisis de
redes para analizar las diferencias de género en el compromiso aca-
démico. El análisis de redes es un método prometedor que, en los
últimos años, se está empleando cada vez más  para estudiar las dife-
rencias de género (Castellanos et al., 2020; Maccallum et al., 2021).
El presente estudio identifica las características fundamentales del
compromiso académico en música del alumnado masculino y el
alumnado femenino recurriendo al análisis de redes y comparando
ambas redes. Las conclusiones no solo explican las diferencias entre
el alumnado masculino y el alumnado femenino en cuanto al com-
promiso académico en música desde la perspectiva de la estructura
de la red y las características sino que también ayudan a dar res-
puestas al debate sobre las diferencias de género en el compromiso
académico.
En cuanto a las repercusiones prácticas del presente estudio,
los resultados indican que el compromiso académico en música
varía en varios aspectos entre el alumnado masculino y el feme-
nino. Dichos resultados tienen importancia para el profesorado
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e música ya que este puede utilizar dicha información para
esarrollar estrategias de enseñanza personalizadas con el fin de
umentar el compromiso académico del alumnado. El compro-
iso académico está relacionado positivamente con la atención,

a asistencia, el rendimiento académico, la autorregulación y el
endimiento académico por lo que la cuestión de cómo mejorar
l compromiso académico del alumnado preocupa mucho al pro-
esorado en la actualidad (Gershenson, 2016; Khlaif et al., 2021).
l profesorado de música podría diseñar actividades de enseñanza
usical y enseñar basándose en las características fundamentales

el compromiso académico del alumnado masculino y el alumnado
emenino y en sus diferencias.

Concretamente, en el caso del alumnado masculino, el profeso-
ado de música podría utilizar Enga19 (poca persistencia) y Enga21
desear acudir a la clase de música) como indicadores clave del com-
romiso académico que suele mostrar normalmente el alumnado
asculino. Al diseñar las actividades de enseñanza, el profeso-

ado de música podría evitar obligar a los chicos a aumentar su
ompromiso conductual debido al Enga19 (poca persistencia) que
uestran. Esto podría provocar que renuncien al compromiso cog-

itivo y emocional, actuando simplemente por inercia y mostrando
ctitudes negativas y desobediencia (Finn et al., 1995). Al mismo
iempo, el profesorado de música podría aprovechar las caracterís-
icas fundamentales de las expectativas del alumnado masculino de

úsica para diseñar actividades musicales novedosas, interesantes
 exigentes. Por ejemplo, la incorporación de tecnologías —como
oftware de producción musical e instrumentos digitales— en el aula
odría aumentar significativamente el compromiso académico del
lumnado masculino (Lee y Chang, 2021).

En cuanto al alumnado femenino, el profesorado de música
odría recurrir a las características fundamentales de Enga7 (evi-
ación del trabajo difícil) que son específicas de dicho alumnado.
l profesorado de música debería centrarse en mejorar la autoefi-
acia y autoevaluación del alumnado femenino porque este es más
robable que se infravalore en cuanto a estas capacidades en com-
aración con el alumnado masculino (Hewitt, 2015). El éxito es un
actor importante a la hora de mejorar la autoeficacia por lo que el
rofesorado de música podría ayudar al alumnado femenino a esta-
lecer objetivos alcanzables para que pueda recoger los beneficios
el logro y mejorar su autoeficacia durante la realización de las
areas (Bandura, 1977). Además, el profesorado de música podría
roporcionar al alumnado femenino escalas de autoeficacia como la
eneral Musical Self-Efficacy Scale (Casanova et al., 2022) y la Music
erformance Self-Efficacy Scale (Börekci et al., 2023) para que pueda
valuarse a sí mismo  de forma correcta y objetiva.

imitaciones y futuros estudios

El presente estudio ha analizado las características fundamen-
ales del compromiso académico del alumnado femenino y el
lumnado masculino y sus diferencias, proporcionando pruebas
mportantes para que el profesorado de música mejore el com-
romiso académico del alumnado. A pesar de la novedad de los
esultados y del valor de las conclusiones, el estudio posee varias
imitaciones. En primer lugar, como la mayoría del resto de estu-
ios sobre redes (Cao et al., 2019), el análisis realizado en el presente
studio se basa en datos transversales y a nivel grupal. Sin embargo,
i las características fundamentales del compromiso académico en
úsica del alumnado femenino y el alumnado masculino varían

n función de la edad, es decir, si las características fundamenta-
es varían según el nivel educativo —educación primaria, educación
ecundaria, bachillerato y universidad—, entonces se necesitan aná-

isis longitudinales intraindividuales, como las redes dinámicas,
ara validar el resultado (Bos et al., 2017). En segundo lugar, en el
resente estudio se han empleado métodos autoinformados para
eterminar el compromiso académico de los participantes, que
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puede verse limitado por el sesgo autoinformado (Caputo, 2017),
especialmente en cuanto al compromiso conductual. Las futuras
investigaciones podrían emplear los métodos informados por el
profesor para medir el compromiso conductual del alumnado. Por
último, los participantes en el presente estudio proceden de espe-
cialidades musicales y Brint et al. (2008) señalan que también hay
diferencias en cuanto al compromiso académico del alumnado en
diferentes disciplinas de manera que las futuras investigaciones
podrían comparar aún más  las diferencias en cuanto al compromiso
académico del alumnado entre las especialidades musicales y otras
especialidades. Por consiguiente, para futuros estudios, se reco-
mienda utilizar una muestra más  completa y un abanico diverso
de métodos.

Conclusiones

El presente estudio ha tenido por objeto explorar las diferen-
cias de género en el compromiso académico en música y ofrecer
aportaciones en este ámbito, que carece de suficiente investigación.
Mediante el análisis de redes, el estudio ha identificado caracte-
rísticas fundamentales y diferencias en el compromiso académico
en música del alumnado masculino y el alumnado femenino. Los
resultados arrojan luz sobre varios aspectos importantes. En primer
lugar, las características fundamentales exclusivas del compromiso
académico en música del alumnado masculino que se han identi-
ficado han sido «poca persistencia» y «desear acudir a la clase de
música». En segundo lugar, se ha descubierto que la característica
fundamental exclusiva del compromiso académico en música del
alumnado femenino es «evitación del trabajo difícil».  Asimismo, el
alumnado femenino y el alumnado masculino comparten la carac-
terística fundamental de «sentirse bien en la clase de música».
Además, el estudio ha revelado que, aunque la estructura de la red
general y la fuerza del compromiso académico en música son simi-
lares entre los géneros, se han observado diferencias en la fuerza de
algunas conexiones específicas (aristas). El alumnado femenino ha
demostrado poseer asociaciones más  fuertes entre utilizar múlti-
ples estrategias cognitivas y aprender más  sobre música, así como
entre utilizar múltiples estrategias cognitivas y gustar el reto de
aprender música. El presente estudio supone una valiosa aporta-
ción en este campo al ser el primero que analiza las diferencias de
género en el compromiso académico en música sirviéndose del aná-
lisis de redes para analizar dichas diferencias. Los resultados no solo
permiten conocer mejor la estructura y características del compro-
miso académico en música del alumnado masculino y el alumnado
femenino sino que también enriquecen el debate abierto sobre las
diferencias de género en el compromiso académico. En resumen, el
presente estudio ofrece una visión valiosa sobre las diferencias de
género en el compromiso académico en música. Las características
fundamentales identificadas y sus repercusiones brindan oportu-
nidades y ofrecen métodos para que el profesorado de música
aumente el compromiso académico del alumnado y mejore la expe-
riencia educativa general de este.

Apéndices. Suplementario material

Se puede consultar material adicional a este artículo en su ver-
sión electrónica disponible en doi:10.1016/j.psicod.2023.06.002.
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