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Resumen: Durante la última década ha crecido el interés por incorporar 
en los diferentes niveles curriculares las identidades y preferencias 
musicales de los estudiantes, las cuales pertenecen fundamentalmente 
al género de la música popular urbana. Con el objetivo de profundizar 
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en las posibilidades y dificultades educativas que presenta la utilización 
escolar de este tipo de música, se ha realizado una revisión sistemática 
en la que se han analizado 161 trabajos. Entre las conclusiones, destaca 
el rechazo a la misma por ser considerada estéticamente inferior y poco 
adecuada para el ámbito escolar. Sin embargo, puede aportar mejoras 
en la atención, la motivación, la participación y el trabajo colaborativo, 
así como el desarrollo de un pensamiento crítico capaz de analizar 
éticamente los productos musicales contemporáneos.

Palabras clave: Educación musical; música popular urbana; educación 
primaria; educación secundaria; repertorio.

Resumo: Na última década, cresceu o interesse em incorporar as 
identidades e preferências musicais de estudantes em diferentes níveis 
curriculares, que pertencem principalmente ao gênero da música popular 
urbana. Com o objetivo de aprofundar as possibilidades e dificuldades 
educacionais apresentadas pelo uso escolar desse tipo de música, 
foi realizada uma revisão sistemática na qual foram analisadas 161 
obras. Dentre as conclusões, destaca-se a rejeição por ser considerada 
esteticamente inferior e inadequada ao ambiente escolar. No entanto, 
pode trazer melhorias na atenção, motivação, participação e trabalho 
colaborativo, além do desenvolvimento de um pensamento crítico capaz 
de analisar eticamente os produtos musicais contemporâneos.

Palavras-chave: Educação musical; música popular urbana; Educação 
primária; Educação secundária; repertório.

Abstract: Over the last decade, interest has grown in incorporating 
students’ musical identities and preferences at different curricular levels, 
which mainly belong to the genre of popular music. With the aim of 
deepening the educational possibilities and difficulties presented by the 
use of this type of music at school, a systematic review has been carried 
out in which 161 works have been analyzed. Among the conclusions, the 
rejection of popular music stands out as it is considered aesthetically 
inferior and unsuitable for the school environment. However, it can bring 
improvements in attention, motivation, participation and collaborative 
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work, as well as the development of a critical thinking capable of ethically 
analyzing contemporary musical products.

Keywords: Music education; popular music; elementary education; 
secondary education.
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1. Introducción

Diferentes desarrollos teóricos recientes han mostrado el 
creciente interés por el estudio y reconocimiento de las identidades 
musicales en el ámbito educativo (WESTERLUND; PARTTI; 
KARLSLEN, 2017). Así, tradiciones como la educación para la 
democracia y la justicia social (ROBERTS; CAMPBELL, 2015; SPRUCE, 
2015; WRIGHT, RUTH, 2009), la pedagogía crítica (ABRAHAMS, 2007; 
GOWAN, 2016) o la educación sensible a la cultura (ABRIL, 2013; 
SHAW, 2012) proponen dar voz a los estudiantes para que puedan 
participar en la construcción conjunta del currículum. En el ámbito 
de la educación musical, esta apertura en la negociación de los 
contenidos que se trabajan en el aula implica conocer sus procesos 
de enculturación y preferencias musicales e incorporarlos en los 
diferentes niveles curriculares (GREEN, 2004; LAURENCE, 2009). 

Algunos estudios han demostrado que las preferencias e 
identidades musicales de los estudiantes de los últimos cursos de 
la educación primaria y de toda la secundaria se enmarcan dentro 
de la música popular urbana (MPU) (LAMONT et al., 2003; LIGERO, 
2009; AUTOR, AUTOR, 2020; MEGÍAS, RODRÍGUEZ, 2003). No 
obstante, esta no tiene una presencia significativa en los centros 
educativos, de forma que existe una brecha entre la música que 
se enseña en la escuela y la que viven los estudiantes fuera de 
ella (ABRIL, 2009; CAVICCHI, 2009; REIMER, 2004). En este sentido, 
con el objetivo de contribuir a la reducción de dicha brecha, se ha 
llevado a cabo una revisión bibliográfica sistemática en la que se 
han estudiado diferentes dimensiones relativas a la incorporación 
de la MPU en las etapas escolares mencionadas. De esta forma, se 
profundiza en el conocimiento sobre las posibilidades y dificultades 
que puede encontrar la utilización educativa de este repertorio, 
lo que podría servir de guía para aquellos docentes que tengan 
interés en introducirlo en sus prácticas pedagógicas.
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2. Método

Para alcanzar el objetivo propuesto, se implementó un proceso 
de revisión sistemática. En este, se seleccionó la muestra de 
estudio a partir de un procedimiento de búsqueda y cribado en los 
términos que refleja el diagrama de flujo presentado en la figura 
1. Así, en primer lugar, se realizó una búsqueda de información en 
las bases de datos Web of Science, Scopus, Sage Journals y ERIC, 
utilizando la sintaxis popular music AND education. De esta forma, 
se obtuvieron un total de 701 trabajos. A partir de estos resultados 
iniciales, se realizó un primer filtrado en el que se excluyeron los 
duplicados (332), reduciéndose la muestra a 368 documentos. En 
un segundo cribado, se rechazaron los capítulos de libro (35), las 
comunicaciones en congreso (18), las reseñas (4), un libro (1) y una 
editorial de revista (1), quedando de esta manera 309 artículos 
científicos. En tercer lugar, a partir de la lectura de los títulos y 
resúmenes de estos últimos quedaron fuera del estudio aquellos 
que abordaban etapas y ámbitos educativos diferentes a primaria 
y secundaria, como la educación infantil (4), la universitaria (46) o 
la realizada en instituciones no escolares como los conservatorios 
(4), así como los que trataban temáticas diferentes a las 
analizadas (115), quedando un total de 140 artículos incluidos. 
Finalmente, no se pudo acceder a 3 de ellos, por lo que la muestra 
quedó inicialmente conformada por 137 artículos científicos, 
pertenecientes a 61 revistas científicas diferentes. Además, tras 
el análisis de los textos, se utilizó la técnica snowball para incluir 
capítulos de volúmenes monográficos que son citados por su interés 
en el campo, añadiendo así 24 nuevos trabajos pertenecientes 
a Bridging the Gap. Popular Music and Education (RODRÍGUEZ, 
2004a), The Routledge Research Companion to Popular Music 
Education (SMITH et al., 2017) y The Oxford Handbook of Popular 
Music in the Nordic Countries (HOLT; KÄRJÄ, 2017). Por tanto, la 
muestra revisada asciende a un total de 161 documentos.
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de la muestra

Las variables de análisis utilizadas han sido el año de publicación 
y los tópicos tratados. Con ellas se pretende conocer tanto la 
evolución del número de trabajos publicados como los objetos de 
estudio más frecuentes. En cuanto a los tópicos, se ha empleado 
un sistema de categorización emergente a partir de una primera 
revisión de los textos. En este, se han identificado 8 categorías y 20 
subcategorías, tal y como muestra la tabla 1. Así, no se ha utilizado 
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una categorización apriorística, sino que las categorías de análisis 
han sido obtenidas a partir de la muestra mediante la codificación 
de los contenidos de cada trabajo. 

Tabla 1. Sistema de categorización utilizado

Categorías Subcategorías Contenido

Discursos legitima-
dores

Mejoras en el enfoque educativo Discursos que defienden una 
serie de ventajas educativas en 
el uso de la MPU

Mejoras psicosociales en los 
estudiantes

Evaluación de pro-
gramas de MPU

Reflexión y revisión teórica Trabajos que evalúan la utiliza-
ción educativa de la MPUTrabajos empíricos

Dificultades de 
incorporación

Rechazo a la MPU

Diferentes dificultades que se 
pueden encontrar a la hora de 
incorporar la MPU en el contexto 
educativo

Adecuación al contexto educa-
tivo
Variabilidad
Enfoque didáctico
Formación docente y recursos
Política educativa

Aprendizaje infor-
mal

Características Posibilidades educativas en la 
utilización del tipo de aprendiza-
je propio de la MPUEfecto

Docentes
Prácticas Utilización y concepciones de los 

docentes en relación a la MPUCreencias
Preferencias musi-
cales de los estu-
diantes

Características Características de las prefe-
rencias de los estudiantes y su 
representación curricularRepresentación curricular

Género y sexuali-
dad

Género Relación entre la MPU y cues-
tiones relativas al género y la 
sexualidadSexualidad

Propuestas didác-
ticas

Guías, pautas o sugerencias Propuestas didácticas tanto ge-
nerales como específicasMetodologías específicas

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos 
agrupándolos en función de las variables analizadas.
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3.1. Evolución de las publicaciones4

A excepción de un artículo publicado en 1955, los artículos 
sobre la utilización de la MPU comienzan a aparecer a partir de 
la década de 1970 y mantienen un número de publicaciones 
relativamente estable hasta el cambio de siglo, en el que aumentan 
significativamente y siguen creciendo hasta nuestros días (figura 
2). De hecho, un 48.8% de los artículos ha visto la luz durante los 
último 8 años y un 31.1% durante los últimos 4. Es decir, las cifras 
demuestran que este campo de estudio es de creciente interés. 

Figura 2. Evolución del número de publicaciones (sin contar los monográficos)

3.3. Tópicos tratados

Por lo que respecta a los tópicos tratados en los trabajos, 
analizados a partir del sistema de categorización indicado, la figura 
3 indica el porcentaje de representación de cada una de ellos. 
Así, el 22.01% de los artículos aborda la evaluación de programas 
y experiencias educativos en los que se ha utilizado la MPU. En 

4 Con el objetivo de no distorsionar el análisis de la tendencia de las publicaciones de artículos científicos, que son el contenido 
principal de esta revisión, en este subapartado no se han contabilizado los capítulos de los volúmenes monográficos. Estos 
representan 12 publicaciones en Bridging the Gap. Popular Music and Education (RODRÍGUEZ, 2004a), 11 en The Routledge 
Research Companion to Popular Music Education (SMITH et al., 2017) y 1 en The Oxford Handbook of Popular Music in the 
Nordic Countries (HOLT; KÄRJÄ, 2017).  
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segundo lugar, un 16.35% presenta propuestas didácticas tanto 
teóricas como prácticas. El tercer tópico tratado consiste en las 
dificultades que encuentra la MPU a la hora de ser incorporada en el 
aula, lo que supone un 15.72%. Le siguen los trabajos que analizan 
las preferencias musicales de los estudiantes (14.47%), los que 
desarrollan una serie de discursos legitimadores (13.21%), los que 
ponen el foco en la figura del docente (11.95%), los que investigan 
las estrategias de aprendizaje informal (8.81%), y los que abordan 
cuestiones relativas al género y la sexualidad (8.81%). Por último, 
un 10.06% de los trabajos no abordan ninguna de las temáticas 
mencionadas anteriormente, por lo que se han clasificado bajo la 
categoría otros. 

Figura 3. Frecuencia de tópicos tratados.

Seguidamente, se expone una síntesis de las conclusiones 
obtenidas en las distintas investigaciones, agrupándolas en las 
categorías temáticas indicadas. Con el objetivo de generar una 
lógica discursiva que facilite la lectura del artículo, el orden de 
exposición no sigue estrictamente la representatividad de cada 
temática, sino que trata de ir de lo más general y teórico hacia 
cuestiones más prácticas y concretas.
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3.3.1. Discursos legitimadores

Existe un argumentario teórico construido en base a los 
beneficios que aportaría la incorporación de la MPU en la educación 
musical. Se trata de discursos legitimadores que sostienen que 
dicha incorporación contribuiría a mejorar el carácter democrático, 
ético e inclusivo de los procesos educativos, así como el desarrollo 
del pensamiento crítico, el crecimiento personal, la capacidad para 
el trabajo colaborativo, la motivación y el aprendizaje musical de 
los estudiantes. Así, por un lado, introducir la MPU en las escuelas 
representa una apertura hacia una mayor pluralidad y hacia la 
participación democrática (BOWMAN, 2004; CHRISTOPHERSEN; 
GULLBERG, 2017; EMMONS, 2004; MERCADO, 2019; VÄKEVÄ, 
2009). Esto se operativiza escuchando la voz de los estudiantes 
(WOODWARD, 2017) y fomentando la negociación de contenidos 
(ALLSUP, 2004). Por el otro, la utilización de la MPU puede 
favorecer una educación en valores y el desarrollo moral de los 
alumnos (RAUDUVAITE, 2008, 2009, 2013). La incorporación de la 
MPU en el currículum puede ser una forma de educación musical 
para la justicia social en la medida en que esta sea inclusiva con 
la diversidad (MERCADO, 2019; WOODWARD, 2017). Por ejemplo, 
el capital cultural de las clases trabajadoras está generalmente 
relacionado con estilos como el rap, el country o heavy metal, 
por lo que su inclusión en el currículum supondría una educación 
musical más igualitaria (BATES, 2012).

Con respecto a las posibilidades educativas relativas a los 
estudiantes, la utilización de la MPU puede ayudarles a interpretar 
su la realidad contemporánea (BOWMAN, 2004; COOPER, B LEE, 
1993; HEBERT; CAMPBELL, 2000) y a desarrollar sobre ella un 
pensamiento crítico (BOWMAN, 2004; VÄKEVÄ, 2006; WOODWARD, 
2017). Así, puede favorecer la realización de reflexiones y debates 
sobre problemas sociales (COOPER, B LEE, 1993; MOORE, 2007), 
sobre la cultura mediática (KALLIO; VÄKEVÄ, 2017) o sobre 
cuestiones propias de la MPU como el excesivo volumen, las 
letras inapropiadas o los estereotipos femeninos (RODRÍGUEZ, 
2004b). Del mismo modo, puede preparar a los estudiantes para 
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ser menos vulnerables a pensamientos totalitarios y a la lógica 
consumista del capitalismo (BOWMAN, 2004). Por otro lado, la 
utilización de la MPU puede desarrollar una mayor diversidad de 
destrezas musicales, un conocimiento conceptual más amplio y un 
mejor dominio de las tecnologías electrónicas y digitales (HEBERT; 
CAMPBELL, 2000). Por ejemplo, la improvisación y la composición, 
así como la escucha y la interpretación, son contenidos idóneos para 
ser abordados mediante la MPU (BIRKETT, 1992; WOODY, 2007). 
Además, la MPU puede contribuir al desarrollo de la identidad 
(ALLSUP, 2004; HEBERT; CAMPBELL, 2000), del autoconocimiento 
(RAUDUVAITE, 2013, 2014) y de la inteligencia emocional (ALLSUP, 
2004; RAUDUVAITE, 2014).

La utilización de la MPU en el aula conecta con los intereses 
de los estudiantes, por lo que puede aumentar la motivación 
y, por tanto, las probabilidades de aprendizaje significativo 
(CHRISTOPHERSEN; GULLBERG, 2017; MACCLUSKEY, 1979), así 
como ofrecer acceso a experiencias musicales reales y auténticas, 
siendo una alternativa a las estructuras de poder relacionadas con 
el estudio de la música académica occidental de origen europeo 
(KALLIO; VÄKËVA, 2017). De igual modo, la inclusión de la MPU 
contribuye a establecer puentes entre el aula y la realidad fuera 
de ella (MERCADO, 2019). Por último, la organización del grupo-
clase en pequeñas bandas de MPU puede favorecer entornos de 
aprendizaje colaborativo (KALLIO; VÄKËVA, 2017; MERCADO, 2019; 
WOODWARD, 2017).

3.3.2. Evaluación de programas de MPU

Dentro de los trabajos que evalúan prácticas educativas que 
han incorporado la MPU se pueden diferenciar dos grupos: los 
de reflexión y revisión teórica, y los trabajos empíricos. Dentro 
del primer grupo, destaca la valoración crítica que hacen Georgii-
Hemming y Westvall (2010) sobre la situación en Suecia. En este 
sentido, las autoras señalan que en dicho país escuchar y tocar un 
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número reducido de estilos dentro del pop y el rock es la actividad 
principal de la educación musical escolar, apenas se utilizan las 
tecnologías digitales para fomentar la creatividad, pocas veces se 
reflexiona sobre el papel de la música en los medios audiovisuales 
y las actividades específicas de audición son escasas. Además, 
añaden, se da más prioridad a que los estudiantes descubran sus 
preferencias y tengan experiencias positivas con la música y menos 
a ampliar su conocimiento musical mediante manifestaciones 
pertenecientes a otras culturas, hay una falta de direccionalidad 
educativa con objetivos y fines claros, y el rol del maestro es difuso 
y a veces no es útil en una situación educativa práctica. A estas 
críticas se suma la realizada por Kallio y Väkevä (2017), en este 
caso en el contexto de Finlandia, cuando afirma que en ocasiones 
la selección de la MPU que se trabaja en el aula es elegida por una 
serie de expertos y compilada en libros de texto, lo que constituye 
nuevamente un repertorio escolar inerte e irrelevante que legitima 
unas músicas y excluye a otras. 

De forma contraria a lo anterior, Wemyss (2004) señala 
algunas mejoras didácticas experimentadas en Australia tras 
la utilización de la MPU. Así, esta ha dado lugar a experiencias 
de aprendizaje más integradoras en las que las actividades de 
escucha, ejecución y composición se realizan simultáneamente; ha 
ampliado el concepto de la creatividad más allá de la composición, 
introduciendo elementos como la improvisación y los arreglos; ha 
profundizado en los procesos auditivos debido al papel secundario 
de la notación tradicional como fuente de acceso a una pieza 
para su interpretación; ha transformado el tipo de actividades 
introduciendo trabajos en pequeños grupos, estrategias 
colaborativas y aprendizaje entre iguales; y ha introducido un 
nuevo vocabulario musical a las aulas al utilizar palabras como riff o 
groove. De la misma forma, continua la autora, ha planteado debates 
sobre cuestiones estéticas como la canonicidad, la belleza intrínseca o 
la naturaleza procesual o finalista de la propia música, lo cual se ha 
reflejado en sistemas de evaluación continua y formativa; ha desafiado 
y abierto la noción de musicalidad y talento innato; y ha cambiado 
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la relación docente-discente, reconociendo el conocimiento que los 
estudiantes traen al aula sobre el repertorio de MPU. En una línea 
similar, Dunbar-Hall y Wemyss (2000) suscriben la incorporación de 
nuevas metodologías acordes con la naturaleza de dicha música y 
añaden un nuevo refuerzo de la concepción de la música como un 
fenómeno cultural y la utilización de la tecnologías electrónicas y 
digitales.

Por lo que respecta a los trabajos que evaluaron empíricamente 
la implementación de experiencias educativas en las que se 
incorporaba la MPU, estos hallaron tanto efectos positivos como 
factores favorecedores de dicha incorporación. Así, por un lado, 
observaron por parte de los estudiantes una mayor motivación 
(CHI; CHEN, 2019; CHOI et  al., 2016; DAVIS, SHARON G., 2013; 
GREEN, 2006; HALLAM; CREECH; MCQUEEN, 2017, 2018; ÖZDEMIR; 
ÇIFTÇIBASI, 2017; POWELL; SMITH; D’AMORE, 2017; RESCSANSZKY, 
2017; SCHWARZ; WICKSTRÖM, 2017; SEVER, 2016) y participación 
(KUZMICH, 1991; TOBIAS, 2015a), así como unas experiencias 
educativas más significativas (BYO, 2018), auténticas (BYO, 2018; 
GAGE; LOW; REYES, 2019; SEIFRIED, 2006) y promotoras del 
trabajo colaborativo (BYO, 2018; GREEN, 2006; HALLAM; CREECH; 
MCQUEEN, 2017, 2018; POWELL; SMITH; D’AMORE, 2017).

Además, se observó que la utilización de la MPU permite 
y potencia la adquisición y el desarrollo de diversas destrezas 
musicales (BYO, 2018; POWELL; SMITH; D’AMORE, 2017; YU, 2018). 
Entre ellas, desatacan el desarrollo de la escucha (GREEN, 2006; 
HALLAM; CREECH; MCQUEEN, 2017; SEIFRIED, 2006; TOBIAS, 
2015a, 2013), la interpretación (GREEN, 2006; HALLAM; CREECH; 
MCQUEEN, 2017; NG, 2018b), la composición (TOBIAS, 2012, 2013), 
la teoría musical  (SEVER, 2016), la lectoescritura (NG, 2018b; 
SEIFRIED, 2006; TOBIAS, 2013), la tecnología musical (HALLAM; 
CREECH; MCQUEEN, 2018; TOBIAS, 2012, 2013) y el tratamiento 
de diversos contenidos conceptuales específicos del ámbito de la 
MPU (RESCSANSZKY, 2017). Asimismo, la MPU demostró ser eficaz 
para integrar las distintas destrezas musicales. (GAGE; LOW; REYES, 
2019). No obstante, un estudio señaló la actividad más eficaz para 
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promover aprendizajes es la interpretación, más que la audición o 
la composición. (WINTER, 2004).

Otros de los efectos que se ha comprobado empíricamente 
que produce la utilización de la MPU son la ampliación de las 
preferencias de los estudiantes (TOBIAS, 2015a), el desarrollo de 
la identidad musical (BYO, 2018; SEIFRIED, 2006; WRIGHT, RUTH, 
2008), un aumento en la concentración y la atención (HALLAM; 
CREECH; MCQUEEN, 2017; POWELL; SMITH; D’AMORE, 2017), una 
mejora del comportamiento (POWELL; SMITH; D’AMORE, 2017), 
y oportunidades para el desarrollo de la inteligencia emocional 
(POWELL; SMITH; D’AMORE, 2017; RAUDUVAITE, 2018). Igualmente, 
se halló un efecto positivo en la cognición y la plasticidad cerebral 
de los estudiantes (YU, 2018), una mejor valoración del docente 
(BYO, 2018), mayor autonomía en el aprendizaje (HALLAM; CREECH; 
MCQUEEN, 2017), una vía para una educar en valores (RAUDUVAITE, 
2018) y generar espacios para la reflexión sobre la propia MPU y la 
industria musical (TOBIAS, 2015a), y una mayor facilidad a la hora 
de evaluar los aprendizajes (HALLAM; CREECH; MCQUEEN, 2018). 
Además, la utilización de la MPU se valoró como beneficiosa en el 
contexto de la educación especial, porque no requiere notación 
ni una elaborada técnica y porque favorece el trabajo en equipo 
y las relaciones interpersonales, que son algunos de sus objetivos 
básicos. (COLE, 1996)

Por otra parte, algunas experiencias concretas hallaron varios 
factores que favorecen una incorporación satisfactoria de la MPU 
en el aula. Así, Ng (2018a) encontró que la existencia de materiales 
adaptados, la implementación de un enfoque paidocéntrico, 
una mayor autonomía docente y el establecimiento de puentes 
con actividades extraescolares facilitaban la utilización de dicho 
repertorio. En la misma línea, Vasil (2019) añade los siguientes 
elementos: realizar procesos de cambio graduales y holísticos, 
participación del docente en procesos de reflexión e investigación, 
disponer de factores institucionales propicios, utilización de 
diferentes redes de apoyo, formación profesional seleccionada 
por el propio docente, y la construcción de un equilibrio entre 
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aprendizaje formal e informal. Por su parte, Gurgel (2019) concluyó 
que las clases en las que se utiliza la MPU son más significativas 
cuando se presta atención a las letras de las canciones, cuando 
no se perdían en los arreglos algunos elementos esenciales como 
el groove, y cuando se hablaba sobre el contexto de la música. Del 
mismo modo, también es favorecedor contar con un docente con la 
mente abierta, comprometido y formado en la MPU (GAGE; LOW; 
REYES, 2019).

3.3.3. Dificultades de incorporación

Entre las dificultades de incorporación de la MPU en los 
centros educativos se encuentran el rechazo al propio estilo, su 
adecuación al contexto educativo, su variabilidad, el enfoque 
con el que se utiliza, la falta de formación docente y de recursos, 
y la política educativa que la regula. En primer lugar, la mayoría 
de los docentes de música rechazan la MPU y creen que solo 
la académica y la tradicional merecen la pena ser estudiadas 
(KRATUS, 2019; REIMER, 2004). Quizá la principal razón sea que 
se considera estéticamente inferior (BOESPFLUG, 2004; HEBERT; 
CAMPBELL, 2000), a lo que se añade que uno de los objetivos 
de la educación musical suele ser “elevar” el gusto musical de 
los estudiantes (HUMPFREYS, 2004) y el hecho de que la MPU es 
algo que estos ya conocen fuera del sistema educativo (HEBERT; 
CAMPBELL, 2000; WOODSON, 2004). Además, existe la creencia de 
que la MPU está vinculada con las culturas antisistema, es moral 
y físicamente dañina para los estudiantes y promueve la rebeldía 
(HEBERT; CAMPBELL, 2000; HUMPFREYS, 2004).

En segundo lugar, abrir el currículum a la MPU implica 
enfrentarse desde una perspectiva ética a la adecuación del 
mensaje de las canciones en el marco de un centro educativo 
(CHRISTOPHERSEN; GULLBERG, 2017; ERICSSON; LINDGREN, 2011; 
KALLIO, 2017a; ODAM, 2004; PARKINSON, 2017; VÄKEVÄ, 2006; 
WOODSON, 2004). En este sentido, puede constituir un problema 
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el hecho de que los textos o las imágenes presenten contenidos 
sexuales, violentos, ofensivos, discriminatorios, marcadamente 
políticos o relacionados con las drogas (CHRISTOPHERSEN; 
GULLBERG, 2017; ODAM, 2004; VÄKEVÄ, 2006). Algunos escenarios 
especialmente sensibles a estas dificultades son los centros 
educativos con un marco moral propio, como los religiosos, donde 
se pueden generar conflictos con las familias o el propio centro 
(PARKINSON, 2017); o las actuaciones frente a la comunidad 
educativa, donde el docente debe encontrar un equilibrio entre 
los deseos de sus estudiantes y los de sus propios compañeros 
(ERICSSON; LINDGREN, 2011). En este sentido, no hay que olvidar 
que las instituciones educativas tienden a la reproducción de 
un status quo tradicionalmente marcado por el academicismo, la 
abstracción, la alfabetización y la separación de los aprendizajes 
con respecto a la vida cotidiana, características que generalmente 
no encajan con la MPU (VULLIAMY, 1984). Sin embargo, el debate 
sobre la adecuación del repertorio es coherente con concebir la 
educación como un espacio de construcción democrática donde 
negociar significados y valores (KALLIO, 2017a). En este sentido, su 
selección es una tarea compleja y ética en la que el docente debe 
utilizar los diferentes sistemas de censura (cultural, curricular, 
religioso, escolar, familiar, docente y de los propios estudiantes) 
como una invitación para problematizar la música como fenómeno 
sociocultural (KALLIO, 2015).

Una tercera dificultad se deriva de la variabilidad de la MPU. 
Así, las tesis postmodernistas que postulan una identidad musical 
en constante cambio al amparo de la globalización económica 
dificulta la tarea de conectar con las identidades musicales de 
los estudiantes (VÄKEVÄ, 2006). A esto se suman la amenaza de 
un currículum fugaz que podría estar determinado por la moda 
del momento y las tendencias comerciales (MIKSZA, 2013), y la 
naturaleza líquida de la MPU (KALLIO; VÄKEVÄ, 2017), que contrasta 
con la lenta capacidad de adaptación de las instituciones educativas 
(CHRISTOPHERSEN; GULLBERG, 2017). Una de las consecuencias de 
este contraste es que en ocasiones se utiliza un repertorio de MPU 
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que está más conectado con las preferencias y la época de juventud 
de los docentes que con la de los estudiantes (CHRISTOPHERSEN; 
GULLBERG, 2017; ODAM, 2004), quienes frecuentemente rechazan 
el pop y el rock porque lo asocian a la música de sus padres 
(VÄKEVÄ, 2006). Por ello, García-Peinazo (2017) sostiene que hay 
que superar la idea de que la “música moderna” es la que motiva 
a nuestros estudiantes, ya que The Beatles o Mecano no constituyen 
sus identidades actuales, sino que representan una selección de piezas 
clásicas del pasado a modo de canon musical. Otro posible efecto de 
esta diversidad es el de generar conflictos y división dentro del aula a 
la hora de elegir el repertorio, ya que podrían confrontarse identidades 
musicales (ODAM, 2004). En cualquier caso, esta variabilidad de la 
MPU implica que la educación musical debe estar constantemente 
adaptándose a la cultura concreta de los estudiantes con los que 
se trabaja (TILL, 2017) y negociándose sus identidades (KALLIO; 
VÄKEVÄ, 2017).

Otra de las dificultades es que la MPU genera tensiones e 
incoherencias con respecto al enfoque con el que se implementa en 
los centros educativos, donde tradicionalmente se ha priorizado . 
Uno de los problemas es que se ha introducido como una forma de 
conectar con los estudiantes para enseñarles lo que se considera 
realmente importante, que es la música académica (WOODY, 2007). 
También genera dificultades el hecho de que se sigan utilizando 
metodologías, arreglos y parámetros analíticos propios de otros 
estilos y géneros musicales (GARCÍA-PEINAZO, 2017; GURGEL, 
2019; WOODY, 2007), así como enfoques historiográficos basados 
en el establecimiento de obras y autores canónicos dentro de 
la historia de la música, como por ejemplo The Beatles (BINAS, 
2017). Por esta razón, se ha propuesto que no solo se incorpore el 
repertorio, sino también las estrategias de aprendizaje asociadas 
al mismo (BOESPFLUG, 2004), tal y como se desarrolla en el 
epígrafe dedicado al aprendizaje informal. En el fondo, se trata de 
transitar de un enfoque histórico-formalista, propio de la música 
académica, a uno histórico-sociológico, propio de la MPU (GARCÍA-
PEINAZO, 2017). No obstante, un problema añadido es que este 
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nuevo enfoque no prepara a los estudiantes para los sistemas 
oficiales de acreditación del saber musical, generalmente basado 
en la notación tradicional (VULLIAMY, 1984).

En quinto lugar, otra de las dificultades a la hora de incorporar 
la MPU en los centros educativos es que los docentes no están 
suficientemente formados (BINAS, 2017; BOESPFLUG, 2004; 
EMMONS, 2004; GURGEL, 2019; HEBERT; CAMPBELL, 2000; 
HUMPFREYS, 2004; WEST; CLAUHS, 2015; WOODSON, 2004). Por 
ejemplo, si bien están adecuadamente preparados para enseñar 
música a través de agrupaciones como el coro, la banda, o la 
orquesta (HUMPFREYS, 2004), no conocen el funcionamiento de los 
instrumentos propios de la MPU, no poseen un vocabulario musical 
apropiado, y tampoco tienen conocimientos sobre los procesos 
de producción y grabación (BOESPFLUG, 2004). De igual manera, 
no tienen suficiente formación en composición ni improvisación 
(GURGEL, 2019), ni en la utilización de estrategias de aprendizajes 
que partan de los intereses de los estudiantes (EMMONS, 2004). 

Además, no hay recursos suficientes para incorporar la MPU en 
los centros educativos (WOODSON, 2004). A nivel espacial, esto es 
especialmente destacable a la hora de trabajar en pequeños grupos 
a modo de bandas de pop, ya que las ratios docente-estudiantes, 
los instrumentos propios del repertorio y las instalaciones 
necesarias para aislar el alto volumen están lejos de la realidad 
educativa actual (BOESPFLUG, 2004). A nivel temporal, se puede 
percibir la incorporación de la MPU como un desplazamiento 
de un repertorio de música académica y tradicional consolidado 
durante años que genera experiencias compartidas en marcos 
sociales amplios (CHRISTOPHERSEN; GULLBERG, 2017; MIKSZA, 
2013), ya que no hay tiempo material para aumentar el currículum 
con nueva música y nuevas destrezas (WOODSON, 2004).

Finalmente, en cuanto a la política educativa, el gobierno es 
percibido como una dificultad en la medida en la que no reconozca 
oficialmente el valor y estatus de la MPU, no la incluya en el 
currículum ni la dote de recursos suficientes (LAW; HO, 2015), así 
como en el momento en el que ejerce algún tipo de control para 
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garantizar su propia ideología, como sucede con el confucianismo 
y el nacionalismo en el caso de China (HO, 2017a). Sin embargo, 
de forma contraria, también se percibe como una dificultad la 
falta de control gubernamental, que favorece que la clase media 
reproduzca sus valores sobre lo que considera buena música 
(HUMPFREYS, 2004).

3.3.4. Aprendizaje informal

A pesar de haberse introducido la MPU en algunos centros 
educativos, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se utilizan 
con ese repertorio siguen respondiendo a las formas tradicionales 
de la música académica (GREEN, 2004, 2006; GURGEL, 2019; SNELL, 
2009). Por ejemplo, se concibe a la música como un objeto/producto 
en lugar de como un proceso (GREEN, 2006); se hacen arreglos 
para grandes conjuntos, se utilizan instrumentos diferentes a los 
originales o se pide a los estudiantes que se sienten en silencio 
para escuchar la música (SNELL, 2009). De igual manera, no hay 
espacio para la improvisación, la colaboración entre iguales, la 
composición mediante tecnologías electrónicas y digitales, ni 
el uso de instrumentos propios de la MPU, y se estudia el valor 
intrínseco de la música en lugar del social y político (GURGEL, 
2019). Sin embargo, para conseguir una mayor autenticidad en el 
aula, es necesario adoptar los estilos de aprendizaje informal que 
utilizan los músicos de la MPU (GREEN, 2005, 2006; WOODY, 2007; 
WRIGHT, RUTH, 2008).

Diversos autores han señalado las características principales 
que tendría una metodología educativa basada en dicho aprendizaje 
informal (CHUA; HO, 2017; DAVIS, SHARON G., 2013; GREEN, 2004, 
2006; SNELL, 2009; WRIGHT, RUTH, 2008). De forma sintética, los 
estudiantes deberían poder elegir la música que quieren trabajar 
en el aula, lo que implicaría utilizar piezas conocidas por estos que 
les gustasen; se desarrollaría la creatividad, integrando la escucha 
con procesos de improvisación y composición, y el pensamiento 
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crítico; se fomentaría un aprendizaje más horizontal basado en 
la colaboración dentro de un grupo de iguales; se sustituiría la 
notación tradicional por las grabaciones como forma de acceso a 
la música, lo que implicaría aprender de oído; no se estructuraría 
el aprendizaje desde lo simple a lo complejo, sino que se dejaría 
que los estudiantes marcasen su propio camino; y se utilizarían las 
tecnologías electrónicas y digitales relacionadas con la MPU.

Algunos estudios han evaluado experiencias educativas en las 
que se han implementado estrategias de aprendizaje informal, 
coincidiendo en la gran motivación que manifestaron los estudiantes 
(DAVIS, SHARON G., 2013; GREEN, 2006; HEWITT, 2018). Además, 
Davis (2013) señala que los estudiantes utilizaron el aprendizaje 
de oído y prefirieron realizar repeticiones completas, en lugar 
de por partes, y que la metodología permitió diferentes niveles y 
ritmos de participación, flexibilizando la actividad y consiguiendo 
que los alumnos se sintieran cómodos con sus aportaciones. 
Green (2006) encontró, por un lado, que los estudiantes valoraron 
no haber sido guiados por un maestro, especialmente cuando 
no estaban pidiendo ayuda, y que algunos reconocieron haber 
mejorado sus habilidades de escucha musical. Por el otro, los 
docentes identificaron precisamente la escucha como la principal 
habilidad que se desarrolla, así como la capacidad para tocar en 
grupo; valoraron la cooperación mostrada por sus alumnos y el 
hecho de que todos terminaron la tarea, especialmente aquellos 
que normalmente se muestran aburridos; y consideraron positivo 
el hecho de situarse en un segundo plano, porque les permitió 
aprender más sobre las habilidades de sus estudiantes. Por su 
parte, Rescsanszky (2017) concluyó que desarrollar estrategias 
de aprendizaje informal es muy exigente para el docente, ya que 
debe estar constantemente convirtiendo las ideas que traen lo 
estudiantes en oportunidades de aprendizaje, y las clases se pueden 
convertir fácilmente en una conversación sobre cuestiones no 
musicales. Igualmente, Kastner (2018) encontró varias dificultades, 
como la gran cantidad de tiempo necesario para generar proyectos 
educativos y devolver el feedback adecuado.
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Sin embargo, no se trata de establecer una jerarquía entre 
aprendizajes formales o informales, sino que cada forma debe 
ser evaluada en términos de su capacidad para conseguir unos 
objetivos determinados, tal y como demuestra un estudio 
realizado por Ng (2018b). En el mismo, el aprendizaje formal se 
utilizó para enseñar contenidos básicos de forma eficaz, como leer 
tablaturas, mientras que el informal demostró ser útil para que 
los estudiantes se organizasen en torno a la realización de una 
interpretación en clase y fuera de ella, así como para la práctica 
instrumental. Otro ejemplo es el estudio de Kastner (2018), que 
encontró que una docente presentaba una dualidad informal-
formal en sus metodologías, siendo formal para los más pequeños 
(4º curso de educación primaria) e informal para los mayores (5º 
curso de educación primaria y secundaria). Por ello, es necesario 
encontrar un equilibrio y establecer puentes entre los diferentes 
tipos de aprendizaje, (GAGE; LOW; REYES, 2019; GEORGII-
HEMMING; WESTVALL, 2010; MCPHAIL, 2012; RESCSANSZKY, 2017), 
consiguiendo así una educación musical más holística e integral 
(NG, 2018b).

3.3.5. Docentes

Entre los trabajos que abordan la utilización de la MPU 
desde la perspectiva docente, muchos coinciden en señalar 
su falta de formación (BINAS, 2017; EMMONS, 2004; GURGEL, 
2019; HUMPFREYS, 2004; KASTNER, 2018; SPRINGER, 2016; 
WEST; CLAUHS, 2015; WILLIAMS; RANDLES, 2017), así como su 
rechazo hacia ella (REIMER, 2004). Esto puede conllevar efectos 
negativos, como el de una docente que decidió no utilizarla en 
sus clases, lo que contribuyó a aumentar la desconexión entre la 
música en la escuela y fuera de ella, y supuso una barrera para 
que los estudiantes desarrollasen su propia identidad musical 
(KELLY-MCHALE, 2013). Por ello, Kruser (2016) defiende que los 
docentes deben reflexionar sobre sus propios valores, ya que de 
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lo contrario se pueden convertir en prescriptivos y excluyentes 
con los estudiantes que no los compartan. En cualquier caso, a 
pesar de no estar formados, algunos sostienen haber aprendido 
especialmente a través de experiencias informales (SPRINGER, 
2016), como el caso de una profesora que decidió asistir a los 
ensayos de la banda de rock de uno de sus estudiantes, donde 
aprendió a valorar ese tipo de música y luego la pudo trasladar a 
su aula (JAFFURS, 2004). 

No obstante, a pesar de la falta de formación, algunos estudios 
muestran que los docentes tienen creencias y opiniones positivas 
sobre la inclusión curricular de la MPU. De esta manera, McPhail 
(2013) encontró que los docentes buscan encontrar un balance 
entre la música académica occidental y la MPU, siendo cada una 
más apropiada para abordar diferentes contenidos; piensan que 
debe de haber un equilibrio entre la afirmación de las identidades 
de los estudiantes y la creación de disonancias para que estos 
amplíen su conocimiento musical; y tratan de balancear los 
intereses de los estudiantes con los valores y experiencias de los 
docentes, los discursos pedagógicos predominantes, la cultura 
del centro educativo y la realidad diaria. A estas variables se suma 
la estructura interna de la propia disciplina (MCPHAIL, 2012), 
así como la saturación curricular y el cambiante conocimiento 
musical (MCPHAIL, 2014). De modo similar, Springer (2016) halló 
que algunos docentes creen que la MPU es útil para alcanzar los 
estándares curriculares, especialmente en lo relativo a la escucha 
y la lectoescritura, pero no tanto en cuanto a la composición, 
improvisación y realización de arreglos; y creen que es más 
apropiada conforme mayores son los estudiantes. Por su parte, 
Kallio (2017b) observó que los docentes creen que hay tener en 
cuenta cuatro dimensiones problemáticas a la hora de elegir el 
repertorio de MPU: la letra, las imágenes, el carácter y la vinculación 
emocional de los estudiantes con la pieza. 
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3.3.6. Preferencias musicales de los estudiantes

De forma unánime, los estudios señalan a la MPU como 
la que conforma las preferencias musicales de los estudiantes 
(BOSACKI et al., 2006; CREMADES; LORENZO; HERRERA, 2010; DE 
QUADROS; QUILES, 2010; DE VRIES, 2010; DOBROTA; ERCEGOVAC, 
2019; HO, 2014, 2015, 2016, 2017b; HO; LAW, 2012; LAW; HO, 
2015; RAUDUVAITE, 2008; ROULSTON, 2006; SHAH, 2006), 
produciéndose con ella un vínculo emocional (BOSACKI; NEILL, 
2015). Dentro de esta, algunos estudios observaron que el hip hop 
era el estilo preferido (DE QUADROS; QUILES, 2010; SEVER, 2016), 
especialmente a partir de la adolescencia temprana (BOSACKI et al., 
2006). Además, en ocasiones se ha encontrado un rechazo hacia 
los estilos de la música académica occidental y la tradicional (DE 
QUADROS; QUILES, 2010; HO, 2017b). Sin embargo, en el contexto 
del sureste asiático se encontraron algunos matices propios. De 
esta manera, Law y Ho (2006) hallaron en Hong Kong y Taiwán 
una preferencia por la música occidental, tanto académica como 
popular, antes que la local; Fung, Lee y Chung (1999) vieron que 
en Hong Kong el estilo preferido era el cantopop, seguido de la 
música académica y la MPU, ambas occidentales; y Ho y Law (2006) 
observaron que en Taiwán los estudiantes preferían la música 
académica occidental y la MPU taiwanesa.

Respecto a su utilización, suelen escuchar la MPU en 
dispositivos tecnológicos (SEVER, 2016), lo que configura su forma 
de vivir la música (DE VRIES, 2010), y esta constituye una fuente de 
conocimiento musical para aquellos que no tienen una formación 
musical específica (HO, 2017b). Además, se ha comprobado que 
las preferencias musicales de los estudiantes se ven afectas por 
razón de género, tipo de centro educativo, edad, éxito escolar y 
nivel de estudios de los padres (DOBROTA; ERCEGOVAC, 2019). De 
igual modo, se encontró una correlación entre dichas preferencias 
y la identificación cultural de los alumnos, de forma que aquellos 
con una identificación asiática preferirán MPU asiática, sucediendo 
lo mismo con la cultura hispánica o la angloamericana (BRITTIN, 
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2014). Asimismo, estas preferencias se conforman por influencia 
de los medios de comunicación (CREMADES; LORENZO; HERRERA, 
2010), habiéndose encontrado que cuando no hay una presión 
mediática por la música popular y hay un entorno cultural favorable 
a la música académica occidental, los estudiantes se identifican y 
vinculan emocionalmente con esta última (WALKER, 2005). 

Existe una brecha entre la música que se estudia en los 
centros educativos y la que escuchan los estudiantes fuera de ellos 
(CREMADES; LORENZO; HERRERA, 2010; HO, 2015, 2016, 2017b; 
SHAH, 2006). No obstante, algunos autores recomiendan su 
inclusión en el currículum (CREMADES; LORENZO; HERRERA, 2010; 
DOBROTA; ERCEGOVAC, 2019), tal y como demandan la mayoría 
de estudiantes a los que se les pregunta, quienes prefieren un 
currículum más abierto y en el que tuviera cabida una mayor 
diversidad de manifestaciones musicales (DE VRIES, 2010; HO, 
2014, 2015, 2016, 2017b; WANG; LORENZO, 2019). En cualquier 
caso, no se trata de desplazar la música académica occidental, sino 
de encontrar un equilibrio (TILL, 2017). En esta dirección, Durakovic, 
Durdanovic y Vidulin (2018) señalan que en Croacia y Serbia se 
introdujo la MPU en 1984 currículum oficial, pero no es hasta 2003 
cuando se incorpora la consideración hacia las preferencias de los 
estudiantes. 

3.3.7. Género y sexualidad

La MPU guarda una estrecha relación con la construcción 
que del género y la sexualidad realizan los estudiantes (ABRAMO, 
2011a; BOSACKI; NEILL, 2015). En cuanto a lo primero, Cooper 
y Burns (2019) hallaron que los estudiantes asociaron de forma 
estereotípica el canto melódico al género femenino y el rap, tocar 
la batería o la guitarra eléctrica, y ser una estrella del rock o un 
DJ, al masculino. Precisamente por estas cuestiones, algunos 
autores sostienen que la MPU es un repertorio idóneo para que 
los estudiantes desarrollen una opinión propia sobre los roles de 
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género y, en especial, sobre los estereotipos que se vierten sobre 
la mujer (COOPER, B LEE, 1978, 1980; HARLEY, 1992; RODRÍGUEZ, 
2004b). 

Por su parte, Abramo (2011b) encontró diferentes estrategias 
entre sus estudiantes a la hora de trabajar en pequeños grupos 
de MPU. Así, observó que durante los ensayos los chicos se 
comunicaban mediante gestos musicales mientras que las chicas 
alternaban espacios para la comunicación verbal y espacios para 
tocar, lo que generaba conflictos en los grupos mixtos. Sin embargo, 
vio que el amplio volumen de los instrumentos se imponía sobre la 
voz de las chicas, dando lugar a un dominio masculino. Siguiendo 
con el autor, este comprobó que a la hora de componer los chicos 
no dieron importancia a la letra y priorizaron la música, mientras 
que las chicas compusieron primero la letra y le dieron una gran 
importancia emocional. Por todo ello, los profesores deben 
ser más conscientes de las cuestiones de género en su forma 
de relacionarse con sus alumnos, en su forma de organizar la 
enseñanza y en los contenidos que seleccionan (ALMQVIST, 2019), 
de forma que todas las prácticas, tanto las de las chicas como las 
de los chicos, estén igualmente integradas (ABRAMO, 2011b).

En cuanto a lo segundo, la MPU contienen frecuentemente 
mensajes sexuales (HALL; WEST; HILL, 2012; WRIGHT, CHRYSALIS 
L et al., 2019), especialmente en estilos como el pop, el rock y el 
rap/hip-hop (BOSACKI et al., 2006), e influye en la representación 
que de ella hacen los estudiantes (ABRAMO, 2011c) y en su 
desarrollo socioemocional (BOSACKI et al., 2006). En concreto, el 
contenido sexual de la MPU está relacionado con el desarrollo de 
ideas e identidades de género, con la cosificación y sexualización 
de la mujer, con comportamientos sexuales de riesgo, y con la 
aceptación de la violencia sexual y de género (WRIGHT, CHRYSALIS 
L et al., 2019). Además, los mensajes que reciben los estudiantes 
no siempre guardan relación con los programas de educación 
sexual tradicionales en los que se presupone la heterosexualidad 
y se percibe al adolescente como un sujeto vulnerable, pero no se 
tratan temas de interés como el deseo sexual, la homosexualidad o 
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la sexualidad cambiante (MACLEOD; MOODLEY; YOUNG, 2015). En 
otros casos, la educación sexual llega a las aulas mucho después 
de que los alumnos hayan comenzado a consumir MPU (WRIGHT, 
CHRYSALIS L et al., 2019). 

Esta situación hace que sea necesario introducir cuanto antes 
elementos de la cultura mediática, como la MPU, para que los 
estudiantes aprendan a identificar, deconstruir y cuestionarse 
los modelos de sexualidad que se transmiten (HALL; WEST; HILL, 
2012). Por ejemplo, Wright et al (2019) proponen introducir la MPU 
desde la educación primaria, reflexionando sobre su contenido en 
relación con el género, la raza, la etnia, la clase, la sexualidad, el 
contexto social, el control, la resistencia y el placer; repensando 
el papel que juega la industria musical y el negocio de la MPU; 
diferenciando entre realidad y fantasía, entre los personajes 
famosos y sus vidas reales; desvelando algunas prácticas como el 
uso del auto-tune, del Photoshop o el propio proceso de grabación; e 
informando y asesorando a las familias. 

3.3.10. Propuestas didácticas

Dentro del grupo de propuestas, numerosos trabajos exponen 
guías, pautas o sugerencias de incorporación de la MPU (ARNETT, 
1993; CUTIETTA, 1991; CUTIETTA; BRENNAN, 1991; DE VRIES, 2004; 
GRAHAM, 1995; HARLEY, 1992; KERTZ-WELZEL, 2005; KRUSE, 2018; 
LEE, 2004; LOVE, 1991; MILLS, 2000; OJALA, 2017; PRZYBYLSKI, 
2018; THOMPSON, 1979; TOBIAS, 2015b; VÄKEVÄ, 2010; WEST; 
CLAUHS, 2015). Por ejemplo, Tobias (2015b) propone que los 
estudiantes sean detectives y busquen canciones similares en las 
que pueda haber un caso de plagio; ejerzan de críticos y comparen 
diferentes versiones de una misma canción; realicen versiones de 
canciones cambiando el estilo; creen videotutoriales para enseñar 
a otras personas; encuentren relaciones entre diferentes músicas; 
o sean DJs. En la misma línea, Väkevä (2010) coincide con el último 
punto y añade la realización de remezclas de piezas enteras o  de 
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mezclas de partes, la  composición de canciones de forma colectiva 
y online, la producción de vídeos para YouTube, y la comparación 
e intercambio de vídeos de canciones de videojuegos. Igualmente, 
Lee (2004) sostiene que la MPU debe ir conectada con su historia, 
abordándose en términos de cambios, multicausalidad, evidencias, 
elecciones, orígenes, contexto material y patrones sociales; 
tratando de superar el conocimiento superficial y la simple 
acumulación de datos sobre biografías, eventos, discografías, 
curiosidades, etc.; y fomentando la capacidad de situar todo ello 
en grandes tendencias, ideas, estilos y movimientos. 

En cuanto a las metodologías específicas, destaca la propuesta 
de la Modern Band (DAVIS, VIRGINIA WAYMAN; SINGLETARY; 
VANWEELDEN, 2019). Tal y como apuntan Powell y Burstein (2019; 
POWELL; BURSTEIN, 2017), este es un programa impulsado por 
la asociación Little Kids Rock, cuyo principio pedagógico es el 
aprendizaje de la música como una segunda lengua y se caracteriza 
por trabajar en zonas de confort para que los estudiantes no 
generen un rechazo emocional, realizar aproximaciones a la 
grabación original, tener grupos heterogéneos con distintos niveles 
de forma que generen un andamiaje espontáneo, y la utilización 
de actividades de composición e improvisación. Otra metodología 
es Soundcheck, que está basada en aprender música haciendo 
música, el trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo, las 
realización de reflexiones y la evaluación formativa (EVELEIN, 
2006). Finalmente, la metodología Soundbox recrea las texturas, 
los timbres y la estereofonía, e introduce factores culturales, 
sociales y políticos como elementos analíticos (GARCÍA-PEINAZO, 
2017).

4. Conclusiones

Tras una revisión bibliográfica sistemática sobre el uso de 
la MPU en las etapas de educación primaria y secundaria, se 
han identificado y sintetizado 8 tópicos recurrentes dentro de 
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la literatura científica. En primer lugar, se han encontrado una 
serie de discursos legitimadores que sostienen que su utilización 
contribuiría a mejorar el carácter democrático (ALLSUP, 2004; 
BOWMAN, 2004; CHRISTOPHERSEN; GULLBERG, 2017; EMMONS, 
2004; MERCADO, 2019; VÄKEVÄ, 2009; WOODWARD, 2017), ético 
(RAUDUVAITE, 2008, 2009, 2013) e inclusivo (MERCADO, 2019; 
WOODWARD, 2017) de los procesos educativos, así como el 
desarrollo del pensamiento crítico (BOWMAN, 2004; VÄKEVÄ, 
2006; WOODWARD, 2017), el crecimiento personal (ALLSUP, 2004; 
HEBERT; CAMPBELL, 2000; RAUDUVAITE, 2013, 2014), la capacidad 
para el trabajo colaborativo (KALLIO; VÄKËVA, 2017; MERCADO, 
2019; WOODWARD, 2017), la motivación (CHRISTOPHERSEN; 
GULLBERG, 2017; MACCLUSKEY, 1979) y el aprendizaje musical 
de los estudiantes (BIRKETT, 1992; HEBERT; CAMPBELL, 2000; 
WOODY, 2007). En este sentido, estos discursos encajan dentro 
de las tradiciones que defienden la necesidad de reconocer e 
incorporar las identidades musicales de los estudiantes en el 
ámbito educativo, tales como la educación para la democracia y la 
justicia social (ROBERTS; CAMPBELL, 2015; SPRUCE, 2015; WRIGHT, 
RUTH, 2009), la pedagogía crítica (ABRAHAMS, 2007; GOWAN, 2016) 
o la educación sensible a la cultura (ABRIL, 2013; SHAW, 2012).

En segundo lugar, diversos estudios han evaluado la utilización 
educativa de la MPU y han encontrado que, por un lado, las sesiones 
corren el riesgo de quedar reducidas a la escucha e interpretación 
de música pop y rock, con el único objetivo de motivar a los 
estudiantes (GEORGII-HEMMING; WESTVALL, 2010), o que la MPU 
puede llegar a convertirse en un nuevo repertorio canónico, 
excluyente con la diversidad y desconectado de sus preferencias 
actuales (KALLIO; VÄKËVA, 2017). Por el otro, se han observado 
múltiples beneficios como una mayor motivación (CHI; CHEN, 2019; 
HALLAM; CREECH; MCQUEEN, 2018), participación (TOBIAS, 2015a), 
concentración y atención (HALLAM; CREECH; MCQUEEN, 2017); una 
mejora del comportamiento (POWELL; SMITH; D’AMORE, 2017); 
unos aprendizajes más significativos (BYO, 2018), auténticos y 
holísticos (GAGE; LOW; REYES, 2019; SEIFRIED, 2006); interacciones 
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más colaborativas entre iguales (GREEN, 2006; HALLAM; CREECH; 
MCQUEEN, 2018); oportunidades para la reflexión, el debate y 
la ampliación de las preferencias de los estudiantes (TOBIAS, 
2015a); y el desarrollo de su identidad (BYO, 2018; WRIGHT, RUTH, 
2008). Es decir, estos trabajos de carácter empírico constatan 
una gran parte de los discursos legitimadores presentados en el 
párrafo anterior, lo que aporta evidencia científica que apoyaría la 
utilización de la MPU en contextos escolares como consecuencia 
de las posibilidades educativas mencionadas.

En tercer lugar, varias investigaciones abordan las dificultades 
que puede encontrar la utilización de la MPU en el aula. Estas son 
el rechazo generalizado al propio estilo (KRATUS, 2019; REIMER, 
2004), su variabilidad y carácter cambiante (MIKSZA, 2013; VÄKEVÄ, 
2006), la adecuación ética del mensaje de sus canciones en el 
contexto educativo (CHRISTOPHERSEN; GULLBERG, 2017; KALLIO, 
2017a; PARKINSON, 2017), las incoherencias que puede encontrar 
al implementarse mediante enfoques propios de otros repertorios 
(GARCÍA-PEINAZO, 2017; GURGEL, 2019; WOODY, 2007), y la 
falta de formación docente (BINAS, 2017; GURGEL, 2019; WEST; 
CLAUHS, 2015) y de recursos (WOODSON, 2004). Estos resultados 
podrían ser útiles para aquellos docentes que estén interesados 
en incorporar la MPU como parte de sus prácticas educativas, 
ya que anticipan algunas de las dificultades con las que podrían 
encontrarse. En este caso, si bien aquí se exponen los hallazgos más 
relevantes de forma sintética, una lectura en mayor profundidad 
de los trabajos referenciados permitirá acceder a experiencias de 
aula con un mayor nivel de detalle, así como a algunas estrategias 
de superación de dichas dificultades.

En cuarto lugar, otro de los temas tratados es el de la utilización 
de estrategias de aprendizaje informal propias de los músicos de 
MPU con el objetivo de introducir una mayor autenticidad en el 
aula (GREEN, 2005, 2006; WOODY, 2007; WRIGHT, RUTH, 2008). 
Desde esta perspectiva, los estudiantes elegirían el repertorio; se 
fomentaría la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje 
colaborativo; se aprendería de oído; se dejaría a los estudiantes 
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que marcasen su propio camino de aprendizaje; y se utilizarían 
las tecnologías electrónicas y digitales propias del género (CHUA; 
HO, 2017; DAVIS, SHARON G., 2013; GREEN, 2004, 2006; SNELL, 
2009; WRIGHT, RUTH, 2008). Algunos trabajos señalan beneficios y 
dificultades en la utilización del aprendizaje formal, mientras que 
otros sostienen la necesidad de encontrar un equilibrio con los 
procesos formales (GAGE; LOW; REYES, 2019; GEORGII-HEMMING; 
WESTVALL, 2010; MCPHAIL, 2012; RESCSANSZKY, 2017). En este 
sentido, no solo se trataría de incorporar la MPU, sino también 
los sistemas de aprendizaje asociadas a la misma, de forma que 
no se generen contradicciones entre el enfoque didáctico y las 
características específicas del repertorio.

En quinto lugar, los trabajos que abordan la EMPU desde la 
perspectiva docente coinciden en señalar la falta de formación del 
profesorado de música (BINAS, 2017; GURGEL, 2019; KASTNER, 
2018; WILLIAMS; RANDLES, 2017). Aun así, varias investigaciones 
muestran a docentes interesados en incorporar de forma 
equilibrada en sus clases la MPU (MCPHAIL, 2013; SPRINGER, 
2016). Estos resultados son especialmente relevantes en relación 
con los procesos de formación del profesorado, tanto inicial como 
permanente. Así, sería interesante desarrollar programas y planes 
de estudio que ofrezcan a los docentes de música las herramientas 
necesarias para utilizar este repertorio desde la perspectiva de la 
participación democrática de los estudiantes y el reconocimiento 
de sus identidades. Del mismo modo, aquellos serían más 
valiosos en la medida en la que incorporasen los procedimientos 
característicos del aprendizaje informal señalados anteriormente.

El sexto de los temas tratados estudia las preferencias 
musicales de los estudiantes, habiendo un consenso generalizado 
en que están constituidas por la MPU (DE QUADROS; QUILES, 2010; 
DOBROTA; ERCEGOVAC, 2019; HO, 2016, 2017b; LAW; HO, 2015), 
lo cual es consistente con algunos estudios previos (LAMONT 
et  al., 2003; LIGERO, 2009; MEGÍAS; RODRÍGUEZ, 2003). Por esta 
razón, tanto algunos autores como los propios estudiantes piden 
que esta sea reconocida e incluida en el currículum educativo 
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(CREMADES; LORENZO; HERRERA, 2010; DOBROTA; ERCEGOVAC, 
2019). De esta manera, se contribuiría a reducir la brecha existente 
entre la música que se enseña en la escuela y la que escuchan los 
estudiantes fuera de ella (ABRIL, 2009; CAVICCHI, 2009; REIMER, 
2004).

En séptimo lugar, se ha observado que la MPU guarda una 
estrecha relación con la representación que hacen los estudiantes 
de la sexualidad y el género (ABRAMO, 2011a; BOSACKI; NEILL, 
2015), ya que con frecuencia reproduce roles patriarcales y contiene 
mensajes sexuales que cosifican a la mujer y legitiman prácticas 
violentas (COOPER, B. LEE, 1978, 1980; HARLEY, 1992; RODRÍGUEZ, 
2004b). Es decir, las preferencias musicales de los estudiantes 
contribuyen a construir sus identidades culturales. Precisamente 
por esto es necesaria educación reflexiva y ética que incorpore 
entre sus contenidos sus realidades cotidianas, promoviendo el 
análisis crítico de las mismas. 

Finalmente, las investigaciones clasificadas dentro del 
último de los temas abordados muestran diferentes propuestas 
didácticas de incorporación de la MPU. En este sentido, se plantea 
el establecimiento de conexiones entre la MPU y su historia (LEE, 
2004); en la utilización de artistas invitados para incorporar mayor 
autenticidad en las clases; o en la utilización de nuevos usos de la 
música como la creación de contenidos audiovisuales en YouTube 
(VÄKEVÄ, 2010), la mezcla de música pregrabada en el estilo de un 
DJ o la grabación musical en estudio (TOBIAS, 2015b). Además, se han 
presentado algunas metodologías específicas como Modern Band 
(DAVIS, VIRGINIA WAYMAN; SINGLETARY; VANWEELDEN, 2019), 
Soundcheck (EVELEIN, 2006) o Soundbox (GARCÍA-PEINAZO, 2017). 
De forma complementaria a como sucedía con las dificultades de 
incorporación detectadas, estas propuestas podrían ser utilizadas 
por los docentes como guías para la planificación de sus acciones 
educativas, ya que presentan diversos ejemplos de aplicación de la 
MPU en contextos educativos.

En conclusión, esta revisión sistemática ha servido para 
profundizar en el conocimiento de las posibilidades y dificultades 



Música Hodie. 2020, v. 20: e63043

La utilización de la música popular urbana en la educación primaria y secundaria...
Pablo Marín-Liébana • José Salvador Blasco Magraner •  Ana María Botella Nicolás

educativas que plantea la utilización escolar de la MPU. Con ello, 
se espera poder contribuir a reducir la distancia musical existente 
entre la escuela y la cotidianeidad de los estudiantes. De modo 
sintético, se ha visto que la MPU conforma el núcleo de las 
preferencias e identidades musicales de los estos últimos. A pesar 
de esto, no acaba de ser completamente reconocida e incluida en 
el currículum educativo, tal vez por ser considerada estéticamente 
inferior y poco adecuada para el ámbito escolar. Sin embargo, se 
ha comprobado que su incorporación podría aportar múltiples 
beneficios como el desarrollo de un pensamiento crítico capaz 
de analizar éticamente los productos musicales contemporáneos 
desde una perspectiva democrática. Por tanto, sería interesante 
incorporar en la formación del profesorado programas que 
les ayuden a reconceptualizar la MPU y desarrollar estrategias 
para su incorporación en la práctica educativa. Igualmente, esto 
debería ir acompañado del desarrollo de políticas curriculares 
que prescribiesen la necesidad de reconocer las identidades 
y preferencias musicales de los estudiantes, así como líneas 
editoriales que las incluyesen en los manuales escolares. En 
definitiva, se trata de aplicar a la educación musical un modelo 
paidocéntrico que sitúe los intereses de los estudiantes en el 
centro del proceso educativo y aproveche sus experiencias para 
construir aprendizajes significativos.
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