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Resumen. La tecnología se ha integrado en las diferentes áreas curriculares por la consideración de la competencia digital 
como competencia clave y su consecuente impacto en la política educativa de los diferentes países. La Educación Musical 
no ha quedado ajena a este fenómeno, considerándose la tecnología como una herramienta con un potencial reseñable 
para su desarrollo. Este estudio trata de aproximarse a la relación entre tecnología y Educación Musical desde un enfoque 
bibliométrico y bibliográfico: por un lado, se indaga sobre la producción científica en términos cuantitativos, a partir del 
análisis de los 161 artículos seleccionados de las bases de datos Web of Science y Scopus y, por otro, se analiza el contenido 
de las 55 publicaciones disponibles en abierto. Los resultados confirman el aumento de la producción científica en los últimos 
5 años y las posiciones predominantes de Estados Unidos y España. Destaca, asimismo, la preeminencia de investigaciones 
centradas en la etapa de Educación Superior, con alumnado y profesorado como principales participantes. Asimismo, es 
reseñable la variedad de tecnología que se implementa en los procesos formativos, así como su impacto positivo no solo en 
aspectos relacionados con la propia disciplina, sino también en el desarrollo de competencias de carácter transversal.
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Abstract. Technology has been integrated into the different curricular areas derived from the consideration of digital 
competence as a key competence and its consequent impact on the education policy of the different countries. Music 
Education has not been alien to this phenomenon, considering technology as a tool with a potential for its development. This 
study seeks to approximate the relationship between technology and Music Education from a bibliometric and bibliographic 
approach: on the one hand, research is made on scientific production in quantitative terms, based on the analysis of the 161 
selected articles from the databases Web of Science and Scopus and, on the other hand, we analyze the content of the 55 
publications available in open access. Results confirm the increase in scientific production over the past 5 years and the 
predominant positions of the United States and Spain. It also highlights the pre-eminence of research focused on the higher 
education stage, being students and teachers the main participants. It is also noteworthy the variety of technology that is 
implemented in training processes, as well as their positive impact not only on aspects related to the discipline itself but also 
in the development of cross-cutting competencies.
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1. Introducción

Durante las últimas décadas, la política educativa de los diferentes países ha apostado por el impulso de la integración 
de las tecnologías en el ámbito educativo. Por un lado, los equipamientos tecnológicos físicos han ido incorporándose 
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a las aulas de las diferentes etapas y, por otro, directrices internacionales han tratado de promover la competencia 
digital como una de las destrezas clave para la ciudadanía (Comisión Europea, 2006; Consejo Europeo, 2018).

Estas premisas han dado lugar a que la Educación Musical, independientemente de su consideración curricular y la etapa 
educativa, haya tratado de incorporar en su dimensión pedagógica diferentes tecnologías (hardware, software y tecnologías 
2.0.) orientadas a aprovechar su potencial en los procesos formativos de los diferentes agentes de la comunidad educativa.

Aunque, en función del contexto geográfico, cultural y social, así como del abordaje curricular que se realiza de la 
Educación Musical en cada uno de ellos (Cox y Stevens, 2017), se encuentran planteamientos diversos, parece haber 
cierto consenso en que la tecnología ha ganado peso como contenido y como metodología en la disciplina (Serrano, 
2017), aunque queda mucho camino por recorrer para optimizar su potencial.

1.1. Educación musical y tecnología como ejes del estudio

La relación entre música y tecnología se ha ido construyendo paralelamente a la de la propia tecnología y su 
integración en la vida, encontrando en el ámbito educativo y, concretamente, en la didáctica de esta disciplina, uno 
de los mayores exponentes (Giráldez, 2013). Este binomio ha adquirido especial relevancia en la actualidad, donde 
la tecnología ha adquirido una nueva dimensión en tiempos de pandemia, también en el área de la Educación Musical 
(Hash, 2021; Schiavio et al., 2021).

De este modo, la tecnología musical se ha ido consolidando como una herramienta específica para los procesos 
formativos asociados al aprendizaje de cuestiones diversas, como el canto, el movimiento o la interpretación (De 
Castro, 2015), el aprendizaje instrumental (Liu y Liu, 2017), la teoría musical (Li, 2017; Carrascosa y Carrascosa, 
2021) o incluso el impacto económico de la tecnología musical (Barneva, Kanev y Shaphiro, 2021), llegando a ser 
considerada por algunos autores como Gorbunova (2020) como una disciplina con entidad propia y no una combina-
ción de áreas de conocimiento independientes.

Sin embargo, parece haber un tratamiento diferenciado en función de la etapa educativa donde se integre la tec-
nología en la Educación Musical, siendo más habitual que en Educación Infantil se diseñe software específico para 
los procesos formativos, que en Primaria prime la implementación de tecnologías con un componente lúdico, que en 
Secundaria se afronte desde un punto de vista transversal y que en Educación Superior se utilice de manera prioritaria 
la tecnología para llevar a cabo procesos de hibridación (Calderón-Garrido et al., 2019).

No obstante, hay algunas barreras específicas para que la tecnología y la Educación Musical se desarrollen de 
manera efectiva, destacando la formación del profesorado como pieza clave (Väkevä, 2017), un contexto donde 
también se han llevado a cabo experiencias prácticas que enlazan música y tecnología (Sadio-Ramos et al., 2021). 
Actualmente, existe un panorama diverso en su formación inicial no solo en un plano nacional (Calderón-Garrido et 
al., 2020) sino también internacional (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2020), no asegurando el desarrollo de destre-
zas específicas para la competencia digital y haciéndose explícita la necesidad de formación permanente (Martín y 
Arriaga, 2019). Además, se han constatado algunas diferencias en función de la etapa educativa, teniendo una mayor 
predisposición para la integración de la tecnología en la Educación Musical por parte de los futuros docentes de Pri-
maria que en los de Infantil (Atabek y Burak, 2020) y siendo latente que esta predisposición no siempre se materializa 
en la implementación real de la tecnología en la Educación Musical (Calderón-Garrido et al., 2021).

1.2. Aproximaciones bibliométricas: antecedentes

La literatura científica en el campo de la tecnología y la Educación Musical ha incrementado de manera exponencial, 
de acuerdo con la digitalización del resto de disciplinas.

Las publicaciones han tratado, de esta manera, de dar respuesta al modo en que se conjugaban estas dos reali-
dades, mediante propuestas de carácter diverso. Algunas aportaciones han tratado de compilar mediante revisiones 
bibliográficas ejemplos de buenas prácticas (Jorquera, 2017) y otros tantos, desde un punto de vista bibliométrico.

En relación a estos últimos, se ha realizado una aproximación bibliométrica en el campo de la Educación 
Musical, pero sin relacionar directamente con la tecnología. Por ejemplo, Gustems y Calderón (2014) anali-
zaron la producción científica en Dialnet, concluyendo que España contaba con un mayor número de revis-
tas indexadas, con pocas investigaciones y escasa difusión en conservatorios y universidades. Por su parte, 
Galera y Pérez (2008) contextualizaron su análisis bibliométrico en la base de datos ERIC, afirmando que la 
literatura científica sobre educación musical estaba concentrada en cuatro grandes revistas (ninguna de ellas 
indexada en JCR) y siendo habitualmente firmados por un único autor sin poder observarse un corporativis-
mo en la producción científica. En la misma línea, Morales et al. (2017) centraron su estudio únicamente en 
España, concluyendo una dispersión de la literatura en revistas de otras áreas y con un impacto escaso en 
comparación con otras áreas de conocimiento.

El enfoque psicológico y pedagógico predominante fue constatado por estos mismos autores (Gustems y Calde-
rón, 2016) en un estudio basado en la producción disponible en Scopus. Concluían, en este caso, que la producción 
científica era mayoritariamente en inglés, Estados Unidos el país con más publicaciones, con autoría mayoritaria-
mente única y con un impacto muy limitado en función de las citas. Asimismo, prácticamente la mitad de las publi-
caciones analizadas se concentran en 5 revistas, destacando International Journal of Music Education, Journal of 
Music Education o Music Education Research como las más prolíficas en este campo.
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1.3. Objetivos del estudio

En base a todo lo expuesto, el objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión sistemática de la literatura 
científica sobre Educación Musical y Tecnología mediante un análisis bibliométrico. Asimismo, se propone una revisión 
de la narrativa de dicha literatura, realizando un análisis de contenido. Para la revisión bibliométrica, se propone un 
análisis de las principales tendencias de la actividad científica referida a las últimas dos décadas y, para el análisis de 
contenido, se estudian variables como la etapa en que se ubican los estudios, el abordaje curricular, el uso que se hace 
de la tecnología y los principales resultados obtenidos.

2. Método

Este trabajo se compone de dos estudios complementarios: una revisión sistemática de carácter bibliométrico y una 
revisión de la narrativa, basado en el análisis de contenido.

Desde la perspectiva cienciométrica se realiza un estudio bibliométrico para analizar la actividad científica a 
partir de los rasgos cuantificables de la literatura científica (Tomás-Gorriz y Tomás-Casterá, 2018), ya que, esta me-
todología ha demostrado ser muy útil para la investigación en Ciencias de la Educación (Romera, 1992), en este caso 
siendo el objeto de estudio el uso de tecnología en Educación Musical.

Se han utilizado para el análisis la base de datos Scopus, por su cobertura temporal y el número de documentos 
por área (Hernández et al, 2016), y WOS, para la superación de limitaciones encontradas en estudios previos (Abad-
Segura et al., 2020).

Las palabras empleadas para la búsqueda en combinación con los operadores boleanos fueron: techno-
logy AND music education. Del total de 589 resultados se seleccionaron para el análisis 161 documentos, 
tras introducir como filtros la tipología de documentos: artículos, el filtro temporal: desde el año 2000 para 
analizar la producción realizada en este siglo y, el área: Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. Se tuvie-
ron en cuenta los siguientes criterios de inclusión (Tabla 1), siguiendo los establecidos en estudios previos 
(Sola-Martínez et al., 2020).

Tabla. 1. Criterios de selección
VARIABLES CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Bases de datos Bases de reconocido prestigio: Scopus y WOS.
Palabras clave technology AND music education.
Año de publicación 2000-2020.
Tipología de documentos Artículos científicos.
Área de publicación Ciencias Sociales / Artes y Humanidades.
País Sin criterio de exclusión. Se analizan los que cuentan con más de 10 artículos.
Revistas Se analizan las revistas con mínimo 5 artículos.
Idiomas Sin limitación.
Referencias Se analizan los artículos con más de 50 citas.
Autores Se identifican los autores con más de 5 artículos.
Mapa bibliométrico Realizado con las palabras clave que aparecen al menos 5 veces.

En la Tabla 2 se presentan los criterios de exclusión utilizados para la eliminación de los documentos que final-
mente conformaron la muestra del estudio realizado.

Tabla. 2. Criterios de exclusión

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Tipología de documentos diferente a artículos.
Trabajos de revisión de la literatura, diseños sin implementación o validación de instrumentos. 
Documentos anteriores al año 2000.
Documentos escritos desde áreas diferentes a Ciencias Sociales / Artes y Humanidades.
Artículos repetidos en ambas bases de datos.
Documentos que no se centraban en el objeto de estudio: Educación Musical y Tecnología.

El proceso llevado a cabo, siguiendo la declaración Prisma (Urrútia y Bonfill, 2010), se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de documentos

El grado de acuerdo entre jueces o concordancia, con un valor de kappa de Cohen k=0.78, fue considerado bueno.
En el análisis de datos desde la perspectiva bibliométrica se han tenido en cuenta variables descritas por Acuña 

et al., (2018), referidas a la productividad científica, la colaboración, el impacto y dispersión (Tabla 3). Y, para la 
representación gráfica de los resultados se ha empleado Vosviewer 1.6.11 (Van Eck y Waltman, 2017) y SPSS 25 para 
el cálculo de correlaciones.

Tabla. 3. Indicadores bibliométricos

INDICADORES CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Productividad científica
Cantidad de publicaciones de las áreas seleccionadas, fecha de publicación según la Ley de Price, país de 
publicación e idioma.

Colaboración Coautoría.

Impacto
Cantidad de citas recibidas por cada artículo, investigadores clave, Ley de Lotka, revistas con mayor 
número de publicaciones e índice de impacto.

Dispersión Zonas según la Ley de Bradford.

Por otra parte, se realizó un análisis de contenido (Manning y Cullum-Swan, 1998), a partir de la codificación y 
selección de categorías que emergieron tras la lectura de los textos, desde una perspectiva inductiva. Se empleó una 
ficha de registro elaborada ad hoc (Tabla 4), diferenciando varias categorías de análisis (Friberg y Öhlen, 2007). Se 
incluyeron en el análisis de contenido los 55 artículos disponibles en acceso abierto.
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Tabla. 4. Ficha de registro

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS

Etapa educativa Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria o Educación Superior.

Participantes Profesorado, estudiantado, gestores educativos, otros participantes.

Abordaje de la educación musical Asignaturas específicas de los planes de estudio o enfoque transversal.

Tecnologías para la implementación Software, hardware o tecnologías 2.0.

Uso de las tecnologías
Hibridación, aprendizaje de contenidos teóricos, aprendizaje instrumental, comunicación y 
colaboración, objetos digitales de aprendizaje, competencias transversales.

Resultados
Impacto en el rendimiento académico, en la motivación, en destrezas instrumentales, en 
competencias transversales.

3. Resultados

3.1. Análisis bibliométrico

Los resultados del estudio bibliométrico se organizan en variables como la productividad científica, la colaboración, 
el impacto y la dispersión de las publicaciones centradas en el uso de tecnología en Educación Musical.

3.1.1. Productividad

En cuanto a la productividad científica se tomaron en consideración las áreas de Ciencias Sociales y Artes y 
Humanidades; la fecha de publicación de los artículos, desde el año 2000 a hoy en día; el lugar de publicación y el 
idioma en el que están escritos.

Del total de resultados obtenidos en la búsqueda realizada un 80.1% pertenecen al área de Ciencias Sociales y 
Artes y Humanidades y éstos fueron los que se analizan en este trabajo, mientras que se excluyen aquellos elaborados 
desde la Medicina (0.6%), la Ingeniería (1.2%), la Psicología (3.6%) y las Ciencias Computacionales (19.9%).

El número de publicaciones ha aumentado en los últimos años, por lo que se puede afirmar que existe una tenden-
cia creciente en el estudio de la relación entre Educación Musical y tecnología, tal y como enuncia la ley de Price. En 
la Figura 2 se representan los datos obtenidos respecto al número de publicaciones por año. Como se puede observar 
casi la mitad de los artículos (47.2%) han sido publicados en el último lustro y más de ⅘ en la última década (83.9%).

Figura 2. Publicaciones por año. Fuente: Elaboración propia

Los países que cuentan con mayor productividad son EE.UU. (37), España (36), Reino Unido (20) y Australia 
(12). Además, otros 37 países cuentan con, al menos, una publicación sobre esta temática, lo que indica la extensión 
del interés de esta cuestión a nivel global. También la distancia entre ellos y ubicación en distintos continentes mues-
tra el interés extendido por el estudio de esta cuestión. Al considerar las diferencias en cuanto a número de habitantes, 
instituciones de Educación Superior o Producto Interior Bruto la posición de España es de reconocer. Las razones 
que pueden justificar esta preponderancia son la larga tradición musical en este país; la utilización como término de 



266 Marín-Suelves, D.; Gabarda, V.; Cuevas, N. Rev. electrón. complut. inves. educ. music. 19, 2022: 261-273

búsqueda Educación Musical, que es coincidente con la denominación de la materia en el currículo normativo espa-
ñol y que se trate de una asignatura obligatoria en la mayoría de cursos de las etapas de escolarización obligatoria.

Si se considera el idioma en el que los artículos han sido publicados, destaca el peso del inglés como lengua elegi-
da para la difusión de resultados, ya que, representa un 78,9% del total, seguido muy de lejos por el español (18,6%) 
y el portugués (1,9%). Además, existe la publicación de un sólo artículo en otros idiomas como el croata (Vidulin-
Orbanić y Duraković, 2011), el ruso (Malykhina, 2019) o el turco (Aksu, 2015).

3.1.2. Colaboración

En este campo destaca que casi la mitad de los artículos están firmados por un solo autor (42,9%), mientras que el 
resto están elaborados en coautoría, siendo lo más habitual el que firmen investigadores de una misma institución, 
de universidades próximas o del ámbito intranacional. El trabajo de Nouwen et al. (2016) es el que cuenta con 
mayor número de autores con un total de 6, pertenecientes a tres instituciones belgas. En la Tabla 5 se presentan las 
frecuencias y porcentajes en base al número de firmantes.

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de artículos por número de firmantes

AUTORES N PORCENTAJE

1 autor 69 42,9

2 autores 53 32,9

3 autores 23 14,3

4 autores 9 5,6

5 autores 6 3,7

6 autores 1 0,6

3.1.3. Impacto

En tercer lugar, para el análisis del impacto se consideró la cantidad de citas recibidas por cada artículo, los 
investigadores clave en este campo de estudio y las revistas en las que se han publicado más trabajos.

Respecto al número de citas destacan los trabajos de Savage (2007) con 54 citas y Bauer et al. (2003) con 52, 
por tanto, tan sólo dos artículos cuentan con más de 50 citas. Lo más frecuente en este campo es acumular ninguna 
(34,8%) o menos de 10 referencias (43,5%), tal y como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de artículos por número de citas

CITAS N PORCENTAJE

0 citas 56 34,8

1-9 citas 70 43,5

10-19 citas 24 14,9

20-29 citas 7 4,3

30-39 citas 1 0,6

40-49 citas 1 0,6

50 o más citas 2 1,2

En la Figura 3 se presenta un mapa de cocitación de autores, lo que indica quiénes son los investigadores clave 
en el estudio de las tecnologías en la Educación Musical, entre los que destaca la investigadora Renée Crawford de 
Monash University (Melbourne, Australia), con un total de 6 artículos (Crawford, 2017; Crawford, 2014; Crawford, 
2013; Crawford, 2009; Jenkins y Crawford, 2016; Southcott y Crawford, 2011).

Sin embargo, el resto de autores cuentan con tan sólo dos o un artículo publicado sobre esta temática, por lo que 
se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson r=-0.70, lo que indica que existe dependencia moderada entre va-
riables y que es inversamente proporcional, en la línea de lo formulado en la ley de Lotka, aunque con un coeficiente 
de determinación de r²=0.49, lo que indica un ajuste medio.

Además, en la Tabla 7 se presentan los datos fundamentales de las revistas que cuentan con al menos 5 trabajos 
sobre esta temática, como son el nombre, el número de artículos, el porcentaje que representa sobre el total, las citas 
totales que acumulan y el índice de impacto.
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Figura 3. Mapa de cocitación de autores. Fuente: VoxViewer

Tabla. 7. Impacto de las revistas

REVISTAS N % CITAS
ÍNDICE DE 
IMPACTO

Journal of Music Technology and Education 22 13.7% 81 3.7 
International Journal of Music Education 13 8.1%  105  8.1
Music Education Research 11 6.8%  85  7.7
Revista electrónica de LEEME 9 5.6% 9  1
Journal of Music Teacher Education 8 5% 47 5.9
Journal of Research in Music Education 6 3.7% 81 13.5 

Si se toma en consideración el número de citas recibidas en base a los años de publicación de los artículos (Figura 
4) se encuentra una relación significativa y potente entre variables calculada a través del coeficiente de correlación 
de Spearman (Tabla 8), lo que demuestra que el impacto de los artículos publicados en los últimos años es superior 
al de años atrás, pero la tendencia de citación es más lenta que en otros campos, como puede ser el médico, lo que se 
observa en el pico de citación que en estos momentos se encuentra entre 2011 y 2017.

Figura 4. Correlación entre años y citas. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla. 8. Coeficiente de correlación de Spearman

ÍNDICE Variables Coeficientes AÑO PUBLICACIONES

Rho de Spearman

Año 
Coeficiente de correlación 1.000 .725**
Sig. (bilateral) . .000
N 21 21

Publicaciones
Coeficiente de correlación .725** 1.000
Sig. (bilateral) .000 .
N 21 21

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: SPSS.

3.1.4. Dispersión

Al analizar la dispersión se distinguen tres zonas. Según la ley de Bradford se muestra la relación entre el número 
de revistas y de artículos publicados sobre una temática, y tal y como era de esperar, la mitad de los artículos se han 
publicado en un número muy reducido de revistas, que, de hecho, no llegan a una decena (Figura 5).

Figura 5. Áreas de dispersión de la literatura. Fuente: Elaboración propia

3.2. Análisis de contenido

El análisis de contenido se desarrolla a través de dos procesos: por un lado, se exploran las palabras clave de los 
estudios seleccionados, a fin de identificar los núcleos de contenido en base a los que se vertebran y, por otro, se 
realiza un análisis del contenido de los propios estudios a través de las categorías recogidas en la Tabla 4.

Atendiendo en primer lugar a las palabras clave, existen algunos conceptos fundamentales en base a los que se 
articulan la mayor parte de los estudios (Figura 6). Los dos focos son precisamente la educación musical y la tec-
nología, como parte fundamental del proceso de investigación, dando lugar a un concepto que las pone en relación: 
la tecnología musical. En torno a ellos se encuentra información de la etapa mayoritaria donde se desarrollan las in-
vestigaciones (Educación superior), así como de los participantes (docentes en formación). Dado que se trata de una 
etapa de educación formal, aparecen alusiones al currículum, como elemento donde se integran las intervenciones. 
El contenido está presente a través de términos como composición o música popular, siendo también visible uno de 
los mayores beneficios de las investigaciones, como es el desarrollo de la creatividad.
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Figura 6. Mapa de coocurrencia de palabras clave

Por otro lado, el enfoque de los diferentes artículos susceptibles de análisis ofrece un panorama general acerca 
de la integración de la tecnología en la Educación Musical. Para poder tener una visión completa, se ha atendido de 
manera específica a las siguientes categorías de análisis: etapa educativa y participantes, abordaje curricular de la 
Educación Musical, tecnologías de implementación y su uso y resultados obtenidos.

En relación a la primera variable, cabe destacar que la mayor parte de los estudios se centran en la Educación 
Superior, destacando aquellos que presentan investigaciones contextualizadas en la formación del profesorado en el 
área musical. Concretamente se encuentran experiencias de uso de software específico (Scratch y MakeyMakey) que 
suponen una mejora de la resolución de problemas (Castro et al., 2020), proyectos para la formación instrumental 
que vinculan la tecnología con el fomento de, entre otras cuestiones, la capacidad reflexiva (Arriaga y Riaño, 2017) 
o estudios fundamentados en el método TPACK que se desarrollan a través de metodologías como el aprendizaje 
basado en problemas (Tejada y Thayer, 2019). También forman parte de este grupo aquellas investigaciones que se 
desarrollan en entornos más específicos como los conservatorios, y que utilizan la tecnología como herramienta de 
grabación para la reflexión (Echevarría y San Martín, 2019) o que indagan sobre la competencia digital de los docen-
tes de este contexto y sus planteamientos frente a la tecnología (Palau et al., 2017). Por último, también en Educación 
Superior se contextualizan estudios en otras titulaciones del área de Artes y Humanidades, que plantean el uso de 
entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de los procesos formativos (Da Silveira, 2016), la utilización de 
software específico para el acompañamiento musical (Li, 2020) o el uso de materiales didácticos digitales para la 
enseñanza de la Música (Parasiz, 2018).

Sin embargo, también podemos encontrar estudios contextualizados en otras etapas. Destacan por su número las 
investigaciones en Educación Primaria, como las de Ferreira y Ricoy (2017), Maheirie y Barreto (2019), Ramos y 
Botella (2016) y Vicente et al. (2018) que analizan el proceso de creación de recursos tecnológicos y su potencial 
frente a los materiales más tradicionales. También son numerosos los estudios en la etapa de Educación Secundaria, 
que abordan cuestiones como el aprendizaje de la Música en entornos virtuales (Espigares y García, 2011), la com-
petencia digital y la actitud frente a las TIC del profesorado de música (Martos et al., 2016) o el uso de programas 
específicos para la capacitación auditiva, notación, transcripción y composición (Crawford, 2009). Hay, incluso, una 
investigación que contempla ambas etapas (Murillo et al., 2019) y que analiza el uso de un software para la creación 
musical y la integración de diferentes lenguajes artísticos. Además, destaca la escasez de investigaciones contextua-
lizadas en Educación Infantil (Pérez-Moreno y Reverte, 2019). Es reseñable por otro lado que, la mayor parte de 
los estudios suelen tomar como participantes a los estudiantes de estas etapas, seguidas por aquellas protagonizadas 
por el profesorado e incluso algunos autores enfocan la propuesta a partir de la complementariedad de perspectivas 
(Crawford, 2013; Romero y Vela, 2014; Supriyatno et al., 2020).

En relación al abordaje curricular, la mayor parte de las investigaciones se materializan en el contexto de asig-
naturas específicas, como Educación Musical (Pećanac et al., 2016) o Educación Artística (Sáez y Cózar, 2017), 
habiendo solamente dos abordan su trabajo desde una perspectiva transversal (Rovithis et al., 2019; Rodrigo-Martín 
et al., 2020), concluyendo que la integración de la música mediante la tecnología contribuye a mejorar el clima del 
aula, los valores sociales y la aceptación de la diversidad..

En relación con las tecnologías utilizadas, son de carácter variado. Encontramos propuestas que presentan un pro-
ceso de hibridación como base del aprendizaje (Da Silveira, 2016; Havrilova y Voronova, 2017) y otras que, como se 
apuntaba anteriormente, evalúan el impacto de software específico para el aprendizaje de la teoría musical (Li, 2020), 
la creación de materiales (Amaya y Santoyo, 2017), la dimensión emocional (García et al., 2013) o el aprendizaje 
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instrumental (Fernandes et al., 2019; Gorbunova et al., 2020). En la mayor parte de los casos, por tanto, se trata de 
software o de tecnologías 2.0, tratando de potenciar mediante este tipo de tecnologías los dispositivos de carácter 
físico. De este modo, emergen experiencias vinculadas con la hibridación de los procesos formativos, la utilización 
de objetos digitales de aprendizaje o el aprendizaje de contenidos teóricos como algunas de las finalidades con que se 
implementan las tecnologías en los procesos formativos vinculados con la Educación Musical.

Por último, los resultados de los diferentes estudios apuntan a que la tecnología tiene un potencial relevante en 
la Educación Musical en diferentes vertientes, pero especialmente para el desarrollo de competencias transversales 
que van más allá de los contenidos curriculares de la disciplina. De este modo, aunque hay aportaciones como las 
de Gorbunova et al. (2020) o Havrilova y Voronova (2017) que inciden en aspectos disciplinares como la mejora de 
la competencia profesional, el aprendizaje de un instrumento, la notación y la teoría musical; la mayor parte de los 
estudios refrendan la utilidad de la tecnología para el aprendizaje activo, la motivación y la autorregulación (Amaya 
y Santoyo, 2017; Echevarría y San Martín, 2019; Li, 2020), para la construcción social de aprendizajes y conocimien-
tos mediante la colaboración (Arriaga y Riaño, 2017; Maheirie y Barreto, 2019; Murillo et al., 2019), para la mejora 
de otras competencias relacionadas, como la lógico-matemática o la digital (Castro et al., 2020; Tejada y Thayer, 
2019) o para la mejora global del rendimiento académico (Pećanac et al., 2016).

4. Discusión y conclusiones

La combinación del estudio bibliométrico con el análisis de contenido realizado permite identificar países, autores y 
revistas clave en el estudio del uso de las tecnologías en la Educación Musical, así como los avances en investigación 
para realizar diseños con ciertas garantías de éxito. En relación con esta última cuestión, se observa que la integración 
de la tecnología desde el momento inicial del diseño de la acción formativa, su utilización como herramienta 
alternativa a metodologías o recursos tradicionales o que el profesorado sea digitalmente competente constituyen 
algunos factores clave para dotar de mayor calidad las experiencias educativas.

Respecto a la información extraída a partir de la cuantificación de la literatura científica, destaca el cumplimiento 
de las principales leyes enunciadas para este tipo de estudios como son la de Price, Lotka y Bradford, mientras que, 
frente a estudios previos realizados en otros temas educativos (Marín et al., 2020; Peirats et al., 2019), el dato dife-
rencial es el bajo nivel de colaboración encontrado, ya que, en este caso gran parte de los artículos cuentan con tan 
sólo un firmante, como ya concluyeron Gustems y Calderón (2016).

Desde el punto de vista del contenido, se ha podido constatar la diversidad de enfoques y propuestas. Sin embargo, 
y aunque hay presencia de estudios en las diferentes etapas educativas, hay una predominancia de la utilización de tec-
nología para la Educación Musical en la Educación Superior. Los estudios se vinculan especialmente ligada a procesos 
de hibridación (en consonancia con Calderón-Garrido et al, 2019), aprendizajes teóricos o aprendizajes instrumentales 
mediante software específico, concibiendo la tecnología desde su perspectiva más instrumental. No obstante, es relevan-
te que los resultados evidencian mejoras más allá de la propia disciplina, mostrando el potencial de la tecnología en la 
enseñanza de la Educación Musical para el desarrollo de la motivación, la creatividad o las relaciones sociales.

Como limitaciones es posible identificar cinco. La primera de ellas se refiere al uso de otras bases de datos que 
incluyen revistas diferentes a las disponibles en la base de Scopus y WOS como JCR. La segunda está relacionada 
con realizar los análisis desde la perspectiva de género, ya que, aunque el análisis ha permitido identificar a una gran 
productora, no se ha profundizado en las diferencias de género, si las hay. La tercera se vincula directamente con el 
uso de altimétricas para conjugarlas con los datos obtenidos. La cuarta, para atender de manera más completa al fenó-
meno de estudio, se orienta a poder realizar un análisis pormenorizado de la bibliometría y del análisis de contenido 
de manera independiente. La última de ellas se refiere a los documentos utilizados para el análisis de contenido, que 
son los que estaban disponibles en acceso abierto, lo que conduce a plantearse la importancia de compartir el conoci-
miento y difundir los resultados. Aquellas limitaciones que dependen del investigador, como son las cuatro primeras, 
se plantean como futuras líneas de investigación.
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