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Resumen: La tecnología digital y las herramientas que esta propone guían parte de 
la educación musical actual. En esta investigación se ha analizado el conocimiento y 
uso que los docentes de música en su formación inicial hacen de los diversos recursos 
tecnológicos ligados a la educación musical. Para ello, y a través de un cuestionario 
online, se han analizado las respuestas de 53 estudiantes de la mención de educación 
musical de dos universidades diferentes en Madrid (España). Los resultados han 
puesto de manifiesto que los estudiantes poseen escaso conocimiento de las 
herramientas tecnológicas que existen para aprender y enseñar música. En este 
sentido, sin observarse diferencias de género ni edad, la muestra analizada considera 
que no tendría problemas docencia para implementar el uso de la tecnología en 
su futura docencia.
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The knowledge and use of technological resources in the initial training 
of music teachers

Abstract: Digital technology and its tools guide part of today’s music education. This 
study analyzed the knowledge and use that future music teachers adopt from the various 
technological resources linked to music education. Through an online questionnaire for this 
purpose, we analyzed the responses of 53 students enrolled in music education programs 
at two different universities in Madrid (Spain). The results have shown that students have 
little knowledge of the existing technological tools for learning and teaching music. In 
this sense, without considering gender or age differences, the analyzed sample assumes 
there would be no issues in implementing the use of technology in their future teaching.
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En la actualidad, la educación en general y la educación musical en particular están marcadas 
por su estrecha relación con la tecnología (DELALANDE, 2004: 17). Concretamente, las 
herramientas digitales brindan nuevas oportunidades y formas de aprendizaje en cualquier 
nivel y ámbito educativo, desde escuelas de educación infantil hasta conservatorios de 

música superiores, pasando por institutos, orquestas sinfónicas, corales sociales y un largo etcétera 
de propuestas educativas centradas o que usan la música como vehículo de aprendizaje. Esto, sin 
duda, deriva en una renovación de la forma de pensar, interpretar, analizar y componer música. 
La aplicación de tecnologías digitales a la educación musical se fundamenta, básicamente, en el 
uso de ordenadores y dispositivos móviles, tanto para la reproducción de audio y vídeo como 
para la realización de presentaciones o búsqueda de información (GORGORETTI, 2019: 2). Esto es 
complementado también por el uso que se le asigna a dicha tecnología digital para seleccionar 
o generar sonidos, realizar composiciones digitales, indagar en la creación e interpretación 
por medio de instrumentos virtuales, escribir y transcribir partituras, y muchos más. En este 
sentido, la presencia de tecnologías digitales en la educación musical, como en otras disciplinas 
y áreas de conocimiento, está conformada por dos aspectos básicos: el equipamiento de cada 
centro y sus aulas, así como la instrucción que recibe el profesorado para su uso razonado de 
los diferentes recursos disponibles (ROMÁN ÁLVAREZ, 2017: 493).

Esta tecnología digital que se está describiendo ha dado lugar a avances, ha querido 
trascender las diferentes culturas y llegar así a una audiencia masiva. Todo esto ha sido posible 
gracias a que se ha adaptado y optimizando la correspondencia entre la inversión realizada y el 
beneficio obtenido (WEBSTER, 2002: 40). A su vez, las adaptaciones y optimizaciones realizadas han 
originado que, ineludiblemente, cada vez se escuchen más voces que pidan que se modifiquen los 
distintos planes de estudios para incluir las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje musicales, de forma que tanto docentes como discentes puedan obtener provecho 
de estas (SOUTHCOTT; CRAWFORD, 2011: 125). Por tanto, se presenta como necesaria una 
readaptación consensuada de los planes de estudios para así satisfacer las necesidades de todos 
los agentes implicados en la educación (KIM, 2016: 214). Esto, irremediablemente, conlleva también 
a una actualización en la formación inicial de los docentes, en especial si pensamos en su papel 
de estudiante que en breve pasará a ser formador. De esta forma, incentivando el conocimiento 
y uso crítico de la tecnología digital en los futuros docentes, se pone en marcha una rueda que, a 
corto o medio plazo, permitirá un avance significativo en todos los procesos educativos.

Hoy el alumnado está, efectivamente, alfabetizado con los entornos digitales (HAGOOD; 
SKINNER, 2012: 4) y multimodales (GAINER, 2012: 17). Por tanto, la educación debería cubrir 
y trabajar con más profundidad que hace pocos años el ámbito digital en el aprendizaje. 
Además, las tecnologías digitales están asociadas a un tipo de alumnado y docencia donde los 
estudiantes son los protagonistas de la acción educativa y controlan su experiencia de aprendizaje.  
Este control de la experiencia fomenta a su vez la creatividad (JEFFREY; CRAFT, 2004: 79).  
No cabe duda de que, actualmente, el alumnado está conectado con el mundo que le rodea a 
través de teléfonos móviles cada vez más sofisticados (KONGAUT; BOHLIN, 2016: 749) y tablets 
que utilizan para reproducir, crear, grabar o editar sonidos (STEPHENSON; LIMBRICK, 2015: 3780). 
Así pues, pensar en herramientas tecnológicas supone a su vez recapacitar sobre determinadas 
herramientas que, en cierta medida, promueven la sociabilización de sus usuarios. Esto es algo 
que la educación musical debe aprovechar y sacarle rendimiento pedagógico.  

Otro aspecto para tener en cuenta es cómo se pueden implementar las tecnologías 
en la educación musical. En este sentido, se presenta como de gran utilidad la página web del 
Technology Institute for Music Education (Ti:ME) (2019). Este reconocido instituto propuso seis 
áreas de integración: 1. Instrumentos musicales electrónicos (controladores y sintetizadores) 
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que posibilitan editar timbres y la creación de sonidos nuevos o en capas que facilitan las 
interpretaciones sobre bases previamente grabadas; 2. Producción de música (audio digital, 
protocolos MIDI, secuenciación de sonido y diseño). El uso de herramientas digitales en la 
producción musical, como pueden ser Logic, Cubase o Pro Tools, ofrecen una gama infinita de 
posibilidades para el trabajo en el aula como edición y modificación de datos de audio y MIDI, 
utilizando la estación de trabajo de audio digital (DAW) para explorar y crear música de diferentes 
estilos y géneros, etc.; 3. Software de notación musical. Esto, entre otros, Sibelius, Finale, Encore, 
MuseScore u otros más sencillos, como MusicTime Deluxe, permite crear o adaptar partituras que el 
docente quiera usar con su alumnado, ingresar y editar datos musicales, conectar el software de 
notación musical con otros tipos de software o dispositivos de música y productividad, ayudar al 
alumnado a componer, etc.; 4. Enseñanza asistida por ordenador (software educativo, aprendizaje 
basado en Internet, herramientas de acompañamiento). En esta área están los software y webs 
diseñados, especialmente, para desarrollar ciertas competencias musicales como la escucha  
(Ear Master), la teoría y el lenguaje musicales, etc.; 5. Multimedia. La integración de sonidos, textos, 
gráficos, imágenes y vídeos consigue que las clases se modernicen y ofrece nuevos recursos 
para la toma de contacto con la música (páginas web, presentaciones en Power Point, películas/
DVD, etc.) y 6. Herramientas de productividad, clase y laboratorio. Esta última área incluye 
conversión, espacios virtuales para almacenar y distribuir datos y otras aplicaciones generales, 
software de productividad para crear materiales para su uso en el aula, rutinas responsables y 
productivas de las redes sociales para comunicación, distribución del trabajo, etc. Estas seis áreas 
de integración de las tecnologías en la educación musical que propone el Ti:ME deberían tenerse 
en cuenta en la formación de cualquier estudiante de música y, por ende, en la formación de 
los futuros docentes en música, ya que están estrechamente relacionadas con la competencia 
específica necesaria en la actualidad para desarrollar su labor.

Aunque estas áreas pueden ser transversales, se pueden plantear como un punto 
de partida para categorizar los diferentes usos de la tecnología en actividades en el aula de 
música. Así pues, se puede pensar en recursos educativos audiovisuales (ARÓSTEGUI, 2010: 20), 
herramientas de entrenamiento auditivo (CHAN et al., 2006: 395), editores de audio (SILVEIRA; 
GAVIN, 2016: 882), editores de partituras (BELLINI, 2008: 98), secuenciadores y generadores de 
sonido (FARRIMOND et al., 2011: 16) o softwares auxiliares para la interpretación instrumental 
(NIJS; LEMAN, 2014: 44. ROWE; TRIANTAFYLLAKI; ANAGNOSTOPOULOU, 2015: 115) y para el 
desarrollo de las capacidades vocales (REID et al., 2017: 136). 

Por otro lado, la universidad actual, la que está instalada en este siglo XXI que ya es mayor 
de edad, está marcada por un constante proceso de adaptación e innovación en el que se busca 
atender a las necesidades del alumnado actual partiendo de las competencias del profesorado y 
escuchando las necesidades de la sociedad. Un proceso en el que la reconstrucción de realidades 
que atiendan a los cambios en el pensamiento y forma de actuar de la sociedad está a la orden 
del día. Una fase de adaptación en innovación en la que el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
ve condicionado tanto por docentes y discentes, quienes actúan como protagonistas, mediadores 
y, en definitiva, tomadores y beneficiarios de dicha adaptación. Además, en este contexto que 
se está describiendo, en todos los ámbitos educativos, y por ende en la Educación Superior, 
las tecnologías digitales han contribuido y están contribuyendo a generar un revulsivo y una 
revolución en el acto y el modelo de negocio educativo (ROF; BIKFALVI; MARQUÈS, 2020: 4980). 
Se han ampliado y reorientado los mercados ya existentes y se han buscado otros nuevos, como 
la educación on line (OEM), proveedores de educación on line (OEP) y servicios de educación on 
line (OES) (PATHAK, 2016: 318). Pero el avance ha sido más revulsivo aún, ya que las tecnologías 
digitales han permitido un notable avance en la labor investigadora, favoreciendo la autoría 
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colectiva, la interacción entre miembros de diferentes instituciones, e incluso países, optimizando 
los procesos de recogida y análisis de datos, favoreciendo las diversas carreras y vocaciones 
investigadoras (AL LILY, 2016: 1058). Sin duda, se ha dado un cambio de paradigma en todo lo 
referido al ambiente educativo. 

 En este sentido, es fundamental que el claustro docente explore nuevas fronteras en la 
educación musical. Se hace urgente que todo el profesorado analice dicha educación musical y 
su propia labor educativa en relación con las tecnologías digitales. Tras la publicación del Informe 
Delors (1996: 91-103), ha habido muchas iniciativas que han propuesto nuevos modelos, estándares 
de aprendizaje e instrumentos para mejorar las competencias tecnológicas (INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION, 2017: n.p. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE, 2006: 
n.p. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2018: n.p. UNESCO, 2011: 
n.p.). De esta forma, y atendiendo a las diferentes propuestas, será inevitable que la formación 
continua del profesorado esté ligada al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Así pues, se debería considerar sus habilidades y competencias en este 
campo como esenciales en la educación actual (COMISIÓN EUROPEA, 2016: 23). 

El proyecto Tuning Educational Structures in Europe (GONZÁLEZ; WAGENAAR, 2003: 85) 
distinguía entre competencias generales (entendiendo estas como las que tienen en cuenta tanto 
las instrumentales, como las interpersonales y las sistémicas) y las competencias específicas 
correspondientes a cada área temática en la educación superior. Tiempo después, el A framework 
for developing and understanding digital competence in Europe (DigComp) recogía que la competencia 
digital es transversal y permitía a la ciudadanía europea adquirir habilidades necesarias para 
desenvolverse y desarrollarse como parte de la sociedad actual, implicando un posicionamiento 
crítico frente a su propio uso (FERRARI, 2013: 35). Esto, sin duda, hace que la educación tenga la 
necesidad de incluir la competencia digital en sus diferentes planes de estudios. En esta inclusión, 
todos los agentes implicados deberían participar, facilitando experiencias de aprendizaje que 
permitan la asimilación a nivel práctico de la descrita competencia digital (REDECKER, 2017: 12). 

En la línea de lo que se viene argumentando, se debe ser consciente de que la integración 
de las TIC en el diseño de actividades educativas es un proceso de mejora constante (DAMMERS, 
2019: 360-366). Para evaluar la forma en que las tecnologías son usadas por los docentes 
y discentes en las clases de música, se puede acudir al modelo propuesto por Puentedura 
(2015: n.p.). Este propone un modelo de cuatro niveles para evaluar el uso de la tecnología 
en los diferentes procesos educativos: Sustitución, Aumentación, Modificación y Redefinición 
(SAMR). Los dos primeros niveles, los de sustitución y aumentación, se presentan como una 
mejora con relación al uso de la tecnología en actividades de aprendizaje ya existentes. Los 
dos últimos niveles, modificación y redefinición, hablan de la importante traba tecnológica en 
las actividades, hasta el punto de que sin dicha tecnología o no hubiera existido la actividad o 
bien no hubiera sido posible su diseño y posterior realización. Por ende, este modelo, con sus 
cuatro niveles, presenta una propuesta de mejora constante en la que cualquier docente y las 
actividades diseñadas y realizadas por este tienen su espacio. Por tanto, es de gran utilidad para 
valorar cómo emplean las tecnologías los actuales y, en el caso concreto que aquí se estudia, 
los futuros docentes en música. Este modelo que propone Puentedura, además, permite a 
cualquier docente reflexionar sobre su labor, presentando un reto constante y una guía de 
hacia dónde hay que ir, una brújula en la implementación de la tecnología digital en el aula que 
aquí se está describiendo. En definitiva, el uso de dicha tecnología digital tiene que ayudar a 
superar dificultades que se pueden plantear en el aula, contribuyendo a la mejora de las diversas 
estrategias docentes (BAUER; MITO, 2017: 93). 
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Por otro lado, la enseñanza en el contexto educativo superior, en el caso de la formación 
inicial de maestros que aquí se trata, juega un doble papel. Esto se debe a que no solo debe 
integrar la competencia digital en sus planes formativos, sino que tiene que garantizar que los 
futuros docentes de música en Educación Primaria también la adquieran, la desarrollen y la 
sepan gestionar. Por tanto, para mejorar esta competencia, la enseñanza universitaria y todos 
sus actores deben poseer una amplia variedad de recursos tecnológicos (ADAMS et al., 2017: 12-48). 
Estos, además de poseerse, deben ser transmitidos a los futuros docentes (UNESCO, 2012: 29). 
Además, toda esta argumentación que se está exponiendo está reforzada por la opinión del 
profesorado de Primaria. Dicho profesorado ve la competencia digital como algo necesario en 
su formación inicial, ya que les ayuda a adaptarse a su porvenir profesional (STRONGE, 2018: 92).  
Esa necesidad, como no podía ser de otra forma, está igualmente presente en la educación musical. 

A pesar de la demanda descrita de los futuros docentes en Educación Primaria, las 
universidades españolas, en general, no están respondiendo a esta petición concreta. Esto 
se evidencia en que solo el 25.2% de los planes relacionados con la música en el Grado de 
Educación Primaria incluye bloques de contenido con un uso significativo de las tecnologías 
digitales (CALDERÓN-GARRIDO et al., 2018: 48. CALDERÓN-GARRIDO et al., 2021: 130). Por otro 
lado, la mayoría de las investigaciones que estudian sobre dicha competencia digital en la 
formación inicial de maestros no van más allá de los análisis de casos. Esto es señal inequívoca 
de que este hecho requiere de una revisión y actualización constantes (BARTOLOMÉ; GALLEGO-
ARRUFAT, 2019: 10). Además de todo esto, hay que tener en cuenta la disparidad legislativa en 
España sobre el currículum que han de afrontar los futuros docentes de música en Primaria 
en su formación inicial (RUSINEK; SARFSON, 2017: 123). Esta formación ha sido calificada de 
insuficiente, especialmente si se compara con anteriores planes de estudio, en lo referido a la 
adquisición de competencias instrumentales que garanticen que el profesorado pueda llevar a 
cabo una docencia de calidad (BERRÓN, 2021: 111). Sin embargo, esta opinión no es exclusiva 
de España, ya que esa situación es compartida con lo que ocurre en otros países. 

Sin embargo, y tal como se ha venido describiendo, no se trata exclusivamente de adquirir 
la competencia digital sino, en el caso de los futuros docentes, saberla gestionar en otras personas. 
Por este motivo, en este trabajo se siguen los indicadores del ya clásico TPACK (Technological 
Pedagogical Content Knowledge) de Mishra y Koehler (2006: 1017) en el que se identifican tres 
tipos de conocimiento. De esta forma, por un lado, estaría el denominado conocimiento del 
contenido, es decir, el vinculado a la disciplina que se enseña, en este caso la música. Por otro 
lado, se encontraría el conocimiento pedagógico, es decir, los conocimientos sobre pedagogía 
y docencia. Finalmente, el conocimiento tecnológico, es decir, los recursos disponibles a nivel 
tecnológico. Así pues, en este modelo TPACK se combinan una serie de habilidades cognitivas 
que resultan esenciales en los futuros docentes de música. Los tres factores expuestos pueden 
coexistir e interactuar. De esta forma, uno sirve de base para los otros dos, ensamblando todos 
ellos en el acto educativo. Esto lleva implícito que, si hay carencias serias, ya sea de contenido, 
como de pedagogía o de tecnología, se presentarán serias lagunas docentes. 

En definitiva, esta investigación se centra en el uso instrumental de los recursos que 
ofrece la tecnología digital en el campo de la educación musical como parte del descrito TPACK. 
Concretamente, el estudio pone el centro de atención en los estudiantes de la Mención de Música 
en el Grado de Maestro de Educación Primaria, es decir, los docentes en su formación inicial. Se 
persigue analizar el conocimiento y uso de diferentes recursos digitales e implementación en el 
aula para el aprendizaje musical que tiene y realiza dicho alumnado. La investigación, tal como 
se ha descrito anteriormente, se centrará en los recursos destinados al audiovisual, la educación 
auditiva, los editores de audio y partituras, los generadores de sonido, los secuenciadores y 
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los softwares para el aprendizaje instrumental y vocal. Es decir, el objetivo es estar al tanto 
del conocimiento y uso que los futuros maestros de música hacen de los diferentes recursos 
tecnológicos aplicados a la música. Además, se busca detectar posibles diferencias en función 
del sexo y correlaciones según la edad de los maestros en su formación inicial.

Metodología

Para la consecución de este objetivo, se ha realizado un estudio basado en encuesta 
descriptivo, de tipo exploratorio, correlacional y transversal (BISQUERRA, 2004: 168) por medio 
de la aplicación de un cuestionario on line ad hoc. La elección de un cuestionario on line estuvo 
motivada por la imposibilidad de tener contacto con el alumnado de forma presencial debido 
a las restricciones marcadas por la COVID-19. Sin embargo, esto implicó cierta subjetividad al 
ofrecer resultados basados en la opinión o criterio del propio encuestado. La aplicación elegida 
para la aplicación del cuestionario fue Formsite.

La muestra potencial estuvo compuesta por todos los estudiantes de la Mención de 
Música en el Grado de Maestro de Primaria de la Universidad Internacional de La Rioja y de la 
Universidad Rey Juan Carlos (72 estudiantes). Se accedió a la muestra durante las clases de diversas 
asignaturas de la mención, donde se les invitó a participar de forma anónima y sin obtener ninguna 
compensación en la nota de dichas asignaturas a cambio de su participación. Los estudiantes fueron 
conocedores de que podían abandonar el estudio en el momento en el que ellos lo deseasen.

Una vez descartadas las respuestas de quienes no habían completado en su totalidad el 
cuestionario, se obtuvo una muestra válida de 53 participantes, es decir, el 73.1% de la muestra 
potencial. Del total de la muestra analizada, el 75.5% (n = 40) fueron mujeres y el 24.5% (n = 13) 
hombres. La edad media de la muestra analizada fue de 27.55 años (SD = 9.09). 

El cuestionario usado fue el “Cuestionario de Competencias Digitales Docentes y uso de la 
Tecnología Digital en el Aula de Música Universitaria” diseñado y validado psicométricamente por 
Calderón-Garrido et al. (2020: 139). Este se trata de un autoinforme para evaluar el conocimiento 
y uso de distintos recursos tecnológicos. El cuestionario utilizado con la muestra que aquí 
se expone mostró una excelente consistencia interna (α = 0.945) y una adecuación correcta  
(KMO = .819; X2 = 6185.900; p < .001).

Para el recuento y análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa IBM Statistic 
Package for Social Science (SPSS), en su versión 21.0. En todos los casos se estableció un intervalo 
de confianza mínimo del 95%. Los estadísticos empleados fueron el de Mann-Whitney y el de 
Kuskal-Wallis, realizando previamente las pruebas de normalidad de la muestra de Kolmogorov-
Smirnov o de Shapiro-Wilk en función de las necesidades y el análisis de correlaciones de Sperman. 
Para el análisis cualitativo de las respuestas se usó el software ATLAS.Ti en su versión 1.5.2.

Resultados

Los datos referidos a la muestra analizada, tal como se muestra en la Tab. 1, reportaron un 
conocimiento, uso en la preparación de las clases y uso en el aula y enseñanza casi nulos en el caso 
de herramientas destinadas a la educación auditiva, el desarrollo de audiovisuales, secuenciadores, 
software para aprender el manejo de instrumentos musicales y software para el desarrollo de 
las capacidades vocales. Un poco más amplio, a pesar de mostrar un conocimiento superficial y 
un uso casi anecdótico, fue el conocimiento y uso sobre los editores de sonido y de partituras. 
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Nulo/
Nunca

Superficial/
alguna vez

Amplio/ 
a menudo

Profundo/
siempre

Audiovisuales

Conocimiento 24 (45.3%) 22 (41.5%) 4 (7.5%) 3 (5.7%)

Preparación de las clases 34 (64.2%) 15 (28.3%) 4 (7.5%) 0

Uso en el aula 36 (67.9%) 15 (28.3%) 2 (3.8%) 0

Educación 
auditiva

Conocimiento 35 (66%) 16 (30.2%) 2 (3.8%) 0

Preparación de las clases 40 (75.5%) 12 (22.6%) 1 (1.9%) 0

Uso en el aula 41 (77.4%) 9 (17%) 3 (5.7%) 0

Editores 
de audio

Conocimiento 12 (22.6%) 30 (56.6%) 8 (15.1%) 3 (5.7%)

Preparación de las clases 21 (39.6%) 27 (50.9%) 5 (9.4%) 0

Uso en el aula 20 (37.7%) 30 (56.6%) 3 (5.7%) 0

Editores 
de partituras

Conocimiento 13 (24.5%) 19 (35.8%) 12 (22.6%) 9 (17%)

Preparación de las clases 16 (30.2%) 24 (45.3%) 11 (20.8%) 2 (3.8)

Uso en el aula 16 (30.2%) 25 (47.2%) 8 (15.1%) 4 (7.5%)

Generadores 
de sonido

Conocimiento 30 (56.6%) 15 (28.3%) 4 (7.5%) 4 (7.5%)

Preparación de las clases 36 (67.9%) 13 (24.5%) 4 (7.5%) 0

Uso en el aula 40 (75.5%) 11 (20.8%) 2 (3.8%) 0

Secuenciadores

Conocimiento 38 (71.7%) 11 (20.8%) 2 (3.8%) 2 (3.8%)

Preparación de las clases 40 (75.5%) 12 (22.6%) 1 (1.9%) 0

Uso en el aula 41 (77.4%) 10 (18.9%) 2 (3.8%) 0

Software de 
instrumentos

Conocimiento 26 (49.1%) 18 (34%) 8 (15.1%) 1 (1.9%)

Preparación de las clases 34 (64.2%) 15 (28.3%) 4 (7.5%) 0

Uso en el aula 31 (58.5%) 20 (37.7%) 2 (3.8%) 0

Software vocal

Conocimiento 35 (66%) 13 (24.5%) 3 (5.7%) 2 (3.8%)

Preparación de las clases 38 (71.7%) 13 (24.5%) 2 (3.8%) 0

Uso en el aula 39 (73.6%) 14 (26.4%) 0 0

Tabla 1. Respuestas en función de las diferentes herramientas

No se observaron diferencias estadísticas significativas en función del género en ninguno 
de los casos.

Respecto a la edad de los participantes, únicamente se detectó una correlación inversa 
entre la edad y el conocimiento de editores de partituras (rs = - .370; p = .006), el uso de estos 
en la preparación de las clases (rs = - .384; p = .005) y su uso en el aula (rs = - .416; p = .002).

Tal como se observa en la Tab. 2, se percibió que en todos los casos el conocimiento de 
un recurso correlacionaba directamente con su uso en la preparación de las clases y su uso en la 
propia aula. Si bien esto puede parecer obvio, se ha preferido reflejar al ser usado en la discusión. 

Preparación Uso
Conocimiento de educación auditiva rs = .543; p < .001 rs = .591; p < .001

Conocimiento de audiovisuales rs = .510; p < .001 rs = .417; p = .002

Conocimiento de editores de audio rs = .635; p < .001 rs = .537; p < .001

Conocimiento de editores de partituras rs = .673; p < .001 rs = .526; p < .001

Conocimiento de generadores de sonido rs = .627; p < .001 rs = .480; p < .001

Conocimiento de secuenciadores rs = .629; p < .001 rs = .467; p < .001

Conocimiento de software de instrumentos rs = .603; p < .001 rs = .539; p < .001

Conocimiento de software vocal rs = .609; p < .001 rs = .551; p < .001

Tabla 2. Correlaciones entre el conocimiento de un recurso y el resto de los parámetros
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En este sentido, el análisis cluster mostró semejanza entre el alumnado que manifestaba 
conocimientos y uso de generadores y de secuenciadores de sonido. Sin embargo, como ya 
hemos visto, dicho alumnado era una pequeña parte del total de la muestra analizada.

Respecto a si pensaban que tendrían problemas a la hora de incluir la tecnología digital 
en la futura docencia, el 62.26% consideraban que no los tendrían. Por lo que se refiere a los 
que sí pensaban que tendrían problemas, las razones que esgrimían estaban relacionadas con 
el desconocimiento (n = 15) y con los costes y recursos en los centros educativos (n = 9). Destaca 
que no había diferencias estadísticas significativas ni en el conocimiento ni en el uso de ninguno 
de los recursos en función de dichos pensamientos sobre la futura docencia.

Por otro lado, el 54.71% de la muestra analizada consideraba que en la universidad sí 
les estaban preparando bien en el uso de las TIC en su futura docencia. Los que consideraban 
que no, reflejaron argumentaciones relacionadas con la falta de conocimiento por parte del 
profesorado universitario (n = 12), con la falta de tiempo en las diferentes asignaturas (n = 8) o 
con que la formación en su uso no estaba en el programa de la asignatura (n = 7). Como en el 
caso anterior, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 
recursos en función de si consideraban o no que recibían la formación adecuada.

Discusión y conclusiones

Como se ha mostrado, el análisis sobre la competencia digital centrada en el conocimiento 
y uso instrumental de los futuros maestros con mención en música considerados en este trabajo 
pone de manifiesto que estos estudiantes poseen escaso conocimiento de las herramientas 
tecnológicas que existen para aprender y enseñar música. En la misma dirección, el uso 
metodológico en la preparación de sus planteamientos didácticos y el empleo instrumental en 
el desarrollo de actividades de aula también es mínimo. Con estos hechos podría afirmarse, en 
el caso de la muestra analizada, que, a pesar de las afirmaciones de los estudiantes y en función 
de los datos, existe una insuficiente valoración del peso que la tecnología digital está teniendo 
en la educación musical actual. Por otro lado, también se ha puesto sobre la mesa la existencia 
de una gran distancia entre el desarrollo competencial digital del profesorado universitario y la 
realidad tecnológica de los estudiantes. Finalmente, también se ha mostrado una pobre dotación 
de formación en TIC en los planes de estudio de la mención en música.

Así pues, se revela como necesario seguir insistiendo en los beneficios de las herramientas 
digitales para aprender y enseñar música. En este sentido, son numerosos los autores que 
defienden las ventajas de la tecnología digital para la educación musical. En esta línea, los 
investigadores consideran que su uso enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje (GIRÁLDEZ, 
2010: 74), aumenta la participación y mejora los resultados académicos (GUERRERO, 2014: 11), 
obliga a reformular objetivos formativos (ROMÁN, 2017: 492), crea modos distintos de hacer 
música (BELGRAVE; KEOWN, 2018: 2) y potencia la innovación en todas las etapas educativas 
(CALDERÓN-GARRIDO et al., 2019: 43. CREECH, 2019: 5). No obstante, a pesar de su apariencia y 
la tentación que supone el uso de la tecnología digital en el aula de música, por muy atractivos 
y ventajosos que puedan parecer sus resultados, si no se utilizan bien metodológicamente, 
no se están aprovechando las posibilidades que los diferentes recursos digitales tienen para 
mejorar y transformar enfoques educativos tradicionales (GIRÁLDEZ, 2014: 90. SERRANO, 2017: 
166). Por tanto, se deviene fundamental actuar sobre la forma en la que cada docente acopla 
la tecnología digital a su propia praxis pedagógica, revisando así no solo el cómo sino el por 
y para qué. En consecuencia, los maestros de música deben ser conscientes, reflexionando 
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desde su formación inicial, de las repercusiones que las herramientas digitales provocan en los 
entornos educativos. Al mismo tiempo, deben observarlas, experimentar con ellas, compararlas, 
analizarlas y evaluarlas para, finalmente, integrarlas de forma eficaz en sus diseños didácticos 
(ADAMS et al., 2017: 53). 

El camino se presenta arduo. Sin embargo, en esta línea es alentador el trabajo de Vidulin-
Orbanić y Duraković (2011: 124) que demuestra que los futuros maestros de música descubren, 
a través del empleo de herramientas digitales, mejoras en la optimización de su tiempo y en su 
capacidad de transferencia de conocimientos. Por su parte, Talsik (2015: 263) sugiere un mayor 
alcance teórico y práctico de la tecnología digital en la formación inicial de maestros de música, así 
como Pike (2017: 107), que, enmarcando su propuesta en la metodología del aprendizaje-servicio, 
señala un buen rendimiento de herramientas síncronas para aprender a tocar el piano, creando así 
nuevos procedimientos didácticos para la docencia online. Otro de los trabajos que incide sobre 
la importancia metodológica de la competencia digital en futuros educadores de música es el de 
Tejada y Thayer (2019: 9). Estos autores diseñan una intervención pedagógica sobre tecnología 
musical que aplican en la formación inicial del profesorado de música. El modelo pedagógico de su 
acción se basa en la hibridación de la metodología activa –centrada en el alumno– del aprendizaje 
basado en proyectos (ABP) y el modelo TPACK, puntualizado en el marco teórico de este trabajo. 
Con esa combinación metodológica, evalúan la habilidad de los estudiantes para integrar la 
tecnología en sus propios desarrollos cognitivos. Aseveran que los discentes encuentran valor 
didáctico en las herramientas digitales utilizadas, posicionamiento que permite afianzar el criterio 
sobre su uso pedagógico y fortalecer así su formación como futuros docentes.

Volviendo a los resultados obtenidos, como se señaló en estos, cabe destacar el leve 
aumento del conocimiento y uso de los editores de sonido y de partituras por parte de los 
estudiantes examinados en este trabajo. Se sabe que son herramientas que no solo digitalizan 
y editan música, sino que sirven para componer, desarrollar habilidades auditivas y de lectura 
musical (BRODSKY et al., 2008: 430.  WÖLLER et al., 2003: 380-385) y, en definitiva, son útiles 
para el impulso de actividades musicales creativas (GALERA-NÚÑEZ; MENDOZA, 2011: 33). Tal 
vez sean estos los motivos por los cuales los estudiantes profundizan en esas herramientas y, 
por extensión, obtienen un mejor anclaje formativo y una mayor implicación con la tecnología 
educativa. Otra de las razones que puede explicar dicho incremento es la relación de esas 
herramientas con las propias historias de vida del usuario. Es decir, son recursos que fomentan 
singularidad y competencias intrapersonales, como la autoestima (BOLDEN; NAHACHEWSKY, 
2015: 19), la confianza y la motivación personal (KARDOS, 2012: 145). En cualquier caso, parece 
obvio asumir que si los estudiantes han desarrollado más el conocimiento y uso de dichos 
editores es porque, de alguna manera, en las aulas y los planes de estudio de las universidades 
analizadas están más presentes. Por tanto, también se debe poner el foco de atención en las 
instituciones como semillas formadoras.

Si nos centramos en el género de los estudiantes de la muestra analizada, tal como se ha 
observado, no se detectaron diferencias estadísticas significativas en ninguno de los casos. El hecho 
de no existir dichas diferencias que afecten los resultados, puede explicarse desde una perspectiva 
cultural. En ese sentido, el entorno socioeducativo y la etnia de las personas que se estudian son 
factores que influyen para delimitar posibles divergencias de género al utilizar herramientas 
digitales (JACKSON et al., 2008: 439). En cualquier caso, este dato no coincide con los estudios de 
Cai, Fan y Du (2017: 10) o de Roberts, Yaya y Manolis (2014: 254), quienes consideraban, como fruto 
de sus resultados, que, en general, los hombres estaban más atraídos por el uso de la tecnología 
digital. En el caso de la educación musical, Suki (2011: 15), llegó a idénticas conclusiones. Así pues, 
la formación docente en España parece ser una excepción en este sentido.
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Por otra parte, en cuanto a la edad de los participantes, es probable que la correlación 
inversa entre la edad y el uso de los editores de partituras se deba a que los jóvenes se sienten 
más atraídos por la percepción lúdica y la facilidad para usar las funciones básicas de estos 
recursos digitales. A conclusiones parecidas llegó también Suki (2011: 16), a pesar de lo cual, 
tanto en su caso como en el de la muestra aquí analizada, no deja de ser una suposición. 

Acerca de la correlación directa entre el conocimiento de una herramienta y su uso para 
preparar clases y en el aula, se trata de una evidencia más de la lógica interacción entre la dimensión 
metodológica y el uso instrumental de las herramientas digitales en educación musical. Una buena 
preparación de clases implica, entre otras cosas, un sólido conocimiento de los recursos para 
que, en el momento de utilizarlos, se puedan atender las reacciones de los alumnos y guiar su 
aprendizaje. Por consiguiente, dicha correlación conduce a destacar, nuevamente, la importancia 
de la acción metodológica de cada docente. A su vez, empuja al profesorado universitario a 
enseñar no solo el conocimiento de diferentes recursos digitales, sino a orientar al alumnado a 
comprender cómo se utilizan en un grupo-clase. En definitiva, si el futuro docente no conoce un 
recurso, está privando a su alumnado de primaria de los años sucesivos de su uso, a no ser que 
en la formación continua de dicho docente aprenda a usarla. Esta formación continua es muy 
apreciada por el profesorado de música (FERM THORGERSEN; JOHANSEN; JUNTUNEN, 2016: 49) 
pero a su vez muestra que la universidad no cumple con su labor formativa.

De lo anterior emerge a su vez la preocupante distancia entre la competencia digital del 
profesorado universitario y la realidad tecnológica del alumnado. Esta situación plantea una 
tensión. Esto asoma a través de uno de los argumentos que los estudiantes participantes de este 
trabajo señalan ante la falta de preparación en TIC en su formación inicial. De manera que, según 
la muestra analizada, parece ser que el docente universitario en España debe seguir mejorando 
su competencia digital para poder comprometerse con la formación tecnológica de futuros 
maestros de música. Una de las razones puede achacarse a las carencias en el equipamiento de 
las aulas universitarias. Sin duda, la falta de recursos y de fondos destinados para desempañar 
dicha labor son obstáculos que impiden al profesorado integrar herramientas digitales en su 
práctica docente. En este sentido, Bauer y Damners (2016: 10) ya detectaron estas limitaciones 
infraestructurales en los centros de la National Association of Schools of Music. Si bien, cabe 
recordar que actualmente existe una amplia gama de recursos sin coste, de acceso abierto y, 
por medio de los dispositivos móviles, se encuentran muchas aplicaciones dirigidas hacia la 
creación musical (GIRÁLDEZ, 2015: 13-15), que permiten un aprendizaje autónomo (ORIOLA; 
MOYA; GUSTEMS, 2015: 30) y no requieren el uso de las herramientas en el aula (CHO; BAEK; 
CHOE, 2019: 135). Por tanto, se muestra nuevamente un desaprovechamiento de recursos que 
están fácilmente al alcance del alumnado.

Al hilo de la dotación de formación en TIC de los planes de estudio de la mención en 
música de las universidades españolas, las respuestas de los estudiantes participantes corroboran 
la postura de autores que señalan que es insuficiente (CALDERÓN-GARRIDO et al., 2018: 49. 
CALDERÓN-GARRIDO et al., 2021: 133). Es probable que el origen de esta problemática esté en 
el hecho de que la formación musical de los actuales planes de las universidades españolas 
de futuros maestros con mención en música está basada en no más de cinco asignaturas 
optativas (FERNÁNDEZ-JIMÉNEZ; VALDIVIA SEVILLA, 2020: 148-150). Por tanto, se considera que 
los resultados de este estudio podrían motivar a las autoridades competentes a revisar estos 
programas, proporcionando propuestas de formación encaminadas al uso de recursos digitales 
que sirvan no solo como un complemento, sino como herramientas generadoras de conocimiento 
(TORRADO; PÉREZ ECHEVERRÍA; POZO, 2020: 302). De otro modo, una revisión de los planes 
para que se produzca el cambio de enfoque pedagógico a nivel individual, departamental e 
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institucional (JOHNSON, 2017: 412-450) para afrontar el reto de formar a futuros maestros con 
habilidades musicales reales capaces de desenvolverse en la era digital.

Los resultados no han sido demasiado positivos. Por tanto, a modo de prospectiva, es 
necesaria la continuidad de la investigación sobre qué, para qué y cómo utilizan las herramientas 
digitales los futuros educadores en el resto de las universidades del Estado español, así como en 
otros países. Esto podría dirigirse hacia una mayor concreción del significado que los estudiantes 
otorgan a “conocer” un recurso digital y la obtención de resultados a través de estudiantes 
de otras universidades. También resultaría interesante el tratamiento de datos desde una 
perspectiva comparativa. En cualquier caso, una de las limitaciones de este estudio, como ya se 
ha comentado supra, es la muestra. Así pues, las conclusiones aquí revertidas han de tomarse 
con la cautela propia de la consciencia de dicha limitación, lo cual no permite extrapolar los 
resultados obtenidos a la totalidad de los futuros docentes de música. Sin embargo, los datos 
ahí están, y no son muy alentadores.

Como reflexión final, este trabajo pone de relieve que el conocimiento, estudio y uso de 
la tecnología digital para aprender y enseñar música sigue siendo uno de los focos principales 
para comprender el rumbo de la educación en general y de la educación musical en particular del 
siglo XXI. Sin embargo, parece que la formación de los futuros docentes es totalmente insuficiente 
para comprender dicho rumbo. Existen buenas experiencias al respecto, solo quedadiseminar 
sus resultados y así hacer partícipe a toda la comunidad educativa de los múltiples beneficios 
del uso de la tecnología digital aplicada a la educación musical.
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