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Resumen
El objetivo principal de este estudio ha sido conocer la tendencia del uso del libro de texto 
de música en Educación Primaria desde 2010 hasta la actualidad y analizar su evolución 
con respecto a los materiales que estos incluyen. Se ha optado por una metodología de 
corte cuantitativo con un diseño longitudinal y se ha realizado un análisis documental. La 
muestra estuvo conformada por 13 editoriales presentes en 433 centros educativos de la 
Región de Murcia en tres momentos analizados diferentes (2010, 2015 y 2020) que permitió 
establecer un ranking de las editoriales más utilizadas en cada uno de esos años. Se elabo-
ró un instrumento ad hoc para la recogida información sobre los diferentes materiales que 
presentaban estas editoriales y se analizaron los datos mediante la estadística descriptiva 
y la estadística inferencial. Los resultados mostraron un descenso importante en el uso 
del libro de texto de música en la etapa de Educación Primaria, aunque sigue presente en 
más de la mitad de los centros educativos. Se observó un ranking similar de las editoriales 
más utilizadas en los tres momentos analizados y solo dos de ellas aumentaron el número 
global de centros en el periodo analizado. Por último, debe destacarse el gran aumento en 
los recursos digitales que presentaban las editoriales en sus libros de música, de modo que 
a finales de la primera década de este siglo apenas eran existentes, mientras que en 2020 
eran muy frecuentes en casi todas ellas.

Palabras clave: libros de texto, música, Educación Primaria, materiales educativos.

Abstract
The main objective of this study was to determine the trend in the use of music textbooks in 
Primary School from 2010 to the present day and to analyse its evolution with respect to the 
materials included in them. We opted for a quantitative methodology with a longitudinal 
design and carried out a documentary analysis. The sample consisted of 13 publishers pres-
ent in 433 schools in the Region of Murcia (Spain) at three different points in time (2010, 
2015 and 2020), which made it possible to establish a ranking of the most widely used pub-
lishers in each of those years. An ad hoc instrument was developed to collect information 
on the different materials presented by these publishers and the data were analysed using 
descriptive statistics and inferential statistics. The results showed a significant decrease in 
the use of the music textbook in Primary School, although it is still present in more than 
half of the schools. A similar ranking of the most used publishers was observed at the three 
points in time analysed, and only two of them increased the overall number of schools in 
the period analysed. Finally, it is worth noting the large increase in the digital resources 
that publishers presented in their music books, so that at the end of the first decade of this 
century they barely existed, while in 2020 they were very frequent in almost all of them.

Keywords: textbooks, music, Primary School, educational materials.

概要
本研究的主要目的是了解 2010 年至今音乐教科书在小学教育中的使用趋势，并分析其所
包含资料的演变。我们使用了具有纵向设计的定量切割方法对文献进行分析。其样本包括
在三个不同年份（2010 年、2015 年和 2020 年）为穆尔西亚地区 433 个学校提供教科书的 
13 家出版商。这个样本可以让我们获知这些年份中最常用教科书的出版商的排名。我们开
发了一个特别工具来收集有关这些出版商提供的不同内容的信息，并使用描述性统计和
推论统计分析数据。结果显示，在小学教育阶段音乐教科书的使用显着减少，尽管它仍旧
存在于一半以上的学校中。在分析的三个年份中我们观察到了最常用出版商的排名类似，
其中在这些年份只有两个出版商增加了其所提供教材的学校总数。最后，研究强调了出版
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商在其音乐教材中大幅度增加了数字资源。该资源本世纪前十年几乎不存在，而在 2020 
年它们几乎在所有该类书籍中都非常频繁地出现。

关键词: 教科书、音乐、小学教育、教育资料。

Аннотация
Основной целью данного исследования было определить тенденцию использования 
учебников по музыке в начальном образовании с 2010 года по настоящее время и 
проанализировать их эволюцию в отношении включенных в них материалов. Мы 
выбрали количественную методологию с продольным дизайном и провели докумен-
тальный анализ. Выборка состояла из 13 издательств, представленных в 433 образо-
вательных центрах региона Мурсия в три разных момента времени (2010, 2015 и 2020 
годы), что позволило составить рейтинг наиболее широко используемых издательств 
в каждый из этих годов. Был разработан специальный инструмент для сбора инфор-
мации о различных материалах, представленных этими издательствами, и данные 
были проанализированы с использованием описательной и инференциальной стати-
стики. Результаты показали значительное снижение использования учебника музыки 
в начальном образовании, хотя он по-прежнему присутствует более чем в половине 
школ. Аналогичный рейтинг наиболее используемых издательств наблюдался в трех 
анализируемых моментах времени, и только два из них увеличили общее количество 
школ за анализируемый период. Наконец, стоит отметить значительное увеличение 
цифровых ресурсов, представленных издателями в своих музыкальных книгах, так 
что в конце первого десятилетия этого века их практически не было, а в 2020 году они 
встречались очень часто почти во всех из них.

Ключевые слова: учебники, музыка, начальное образование, учебные материалы.

Introducción
El libro de texto continúa siendo hoy en día el material más utilizado en las aulas (Bra-
ga et al., 2016; Nurjanah & Retnowati, 2018; Rodríguez Rodríguez & Martínez Bonafé, 
2016; Vicente Nicolás, 2010). Entre algunas de las ventajas que el uso del libro de texto 
reporta se encuentran la seguridad que ofrece al docente y la ayuda en las decisio-
nes organizativas, sociales e intelectuales (Molina Puche & Alfaro Romero, 2019), así 
como el fácil acceso por parte de los estudiantes en cualquier momento y lugar sin 
necesidad de herramientas especiales (Agustiningsh et al., 2019). Por el contrario, las 
desventajas principales sitúan el libro de texto como un artefacto de control sobre el 
profesorado debido al rol subordinado de éste (Martínez Bonafé, 2007) y la desprofe-
sionalización de la labor docente que conlleva (Fernández Reiris, 2015).

Según Area (2017), el libro de texto ha sido el material didáctico hegemónico en el 
sistema escolar durante el siglo XX, pero a principios del siglo XXI esta cultura im-
presa pierde su monopolio al aparecer los recursos digitales como sitios web, blogs, 
redes docentes, portales institucionales, entre otros. En este nuevo contexto surgen 
los libros de texto digitales, ya que las editoriales no solo ofertan libros de texto en 
papel, sino un conjunto de materiales y de recursos curriculares organizados se-
cuencialmente y que se presentan en diferentes soportes y formatos, adaptables a 
las nuevas tendencias metodológicas (ANELE, 2018; Beas Miranda & González García, 
2019). Sin embargo, Peirats et al. (2015) afirman que la materialización en las aulas 
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de los libros de texto digital muestra un futuro incierto, puesto que no hay acuerdo 
entre los editores ni orientaciones de la Administración, dando lugar a una maraña 
de libros digitalizados. Según Cepeda Romero et al. (2017), las editoriales no siempre 
promueven materiales digitales innovadores y es el formato de libro tradicional el que 
sigue estando muy presente. Otra alternativa al libro de texto impreso son los libros 
de texto abiertos como un tipo de REA (Recursos Educativos Abiertos) que son “ma-
teriales didácticos que pueden reutilizarse y adaptarse por terceros sin necesidad de 
autorización” (UNESCO, 2020, p. 6). No solo en España, sino en América, Reino Unido 
o Australia, por ejemplo, se fomenta el uso de libros de textos abiertos en diferentes 
niveles educativos (Bethel, 2020; Farrow et al., 2020; McGowan, 2020; Pitt et al., 2020; 
Ponte et al., 2021).

En el caso de la educación musical, el libro de texto ha sido objeto de numerosas in-
vestigaciones, la mayoría de ellas centradas en Educación Primaria (Marín-Liébana & 
Botella-Nicolás, 2019). Algunas líneas de investigación más recientes sobre los libros 
de texto en esta etapa son: música tradicional y creatividad (Ju, 2020; Park, 2020), va-
lores, estereotipos e ideologías que transmiten los libros de texto (Bernabé-Villodre & 
Martínez-Bello, 2018; Kupets, 2018; Martínez-Delgado, 2019), relación de los conteni-
dos de música y salud (Kim, 2020), música y TIC (Ferreira & Ricoy, 2017; Murillo, 2017).

El libro de texto en la historia del sistema educativo español aparece en numerosas re-
ferencias en la legislación, pero no hay ninguna cita explícita sobre los libros de texto 
de música (Ramos Ahijado et al., 2019). Alonso Vera y Vicente Nicolás (2019) señalan 
que, en el sistema educativo español, la música como materia que se imparte real-
mente en las aulas es demasiado joven. Será en la década de los 90 del siglo pasado 
cuando los primeros especialistas de música se fueron incorporando progresivamente 
a las plantillas de profesorado de los centros. En estos momentos iniciales, las edito-
riales presentaban en sus libros de texto planteamientos musicales contradictorios y 
las actividades musicales eran principalmente de “lápiz y papel”, más propias de otras 
áreas y reduciendo los procedimientos sensoriales musicales. En esta línea, Elorriaga 
(2016) afirma que los libros de texto de música siguen siendo la principal fuente de 
información y que plantean metodologías más relacionadas con las humanidades que 
con la artística. Asimismo, opina que los docentes utilizan este tipo de metodología 
debido a la obligación de cumplir los contenidos inabarcables de esta asignatura con 
una dedicación semanal escasa. Según Vicente Nicolás (2010), la principal razón que 
argumentan los docentes de música que utilizan el libro es que facilita mucho su ac-
tividad docente.

Otra razón que puede justificar el uso del libro de texto de música podría ser la falta de 
formación de los docentes, ya que puede ser útil como guía para aquellos que tienen 
poca experiencia o escasa competencia musical (Newton & Newton, 2006). La compe-
tencia de los docentes es el factor más importante para estimular la producción mu-
sical en las aulas de Primaria y Secundaria (Saetre, 2018). Sin embargo, “la formación 
de los profesores de música es un área precaria porque está continuamente expuesta 
a desplazamiento, corre continuamente el riesgo de no ser calificada como un área 
reconocida en el marco del sistema universitario español” (Rodríguez-Quiles, 2017, p. 
90) y la formación en competencias digitales no es suficiente (Calderón-Garrido et al., 
2020; Lewis, 2020). Esta situación no solo se da en España, sino en otros países como 
en Finlandia donde se ha reducido de 120 horas a 60 horas la formación musical que 
recibe el profesorado (Rautianen, 2020), o en Inglaterra, donde dicha formación ha 
disminuido significativamente en los últimos años provocando un declive de la música 
en Educación Primaria (Savage, 2020).
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Además de la falta de formación de los docentes de música y la escasa dedicación 
horaria de esta asignatura en las aulas de Primaria, se podría añadir, como otra razón 
que justifica el uso del libro de texto, las políticas de gratuidad de este recurso que, 
según Rodríguez Rodríguez y Martínez Bonafé (2016), es una potente estrategia que 
contribuye a legitimar este tipo de metodología. Según el último informe publicado 
por ANELE (2021) sobre el libro y contenidos educativos en España, en los últimos años 
se han generalizado sistemas de ayudas a las familias para la adquisición de libros 
de texto. Estas iniciativas sobre sistemas de préstamo y bancos de libros (universal 
o por nivel de renta) varían de una comunidad a otra “por ejemplo, en Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, Murcia, La Rioja, los modelos son universa-
les y pueden participar todas las familias con hijos en centros sostenidos con fondos 
públicos” (ANELE, 2021, p. 27). Independientemente de cuál sea la razón que lleve 
al docente a elegir esta metodología, el libro de texto de música se puede entender 
como mediador didáctico cuya principal desventaja no sería solo la calidad del mismo, 
sino su uso inapropiado por los docentes, dando lugar a una excesiva subordinación o 
una deficiente elección (Ramos Ahijado et al., 2019).

En relación con la selección y evaluación del libro de texto, Gutiérrez Cordero y Can-
sino González (2001) proponen cuatro criterios que los docentes de música deberían 
tener en cuenta para realizar una valoración y posterior elección de dichos recursos: 
adecuación del lenguaje, tratamiento de la información, validez científica y didácti-
ca e ilustraciones en los textos. Esta evaluación permitiría al docente identificar, por 
ejemplo, libros de texto con un tratamiento superficial del movimiento y la danza ya 
que no hay progresión ni secuenciación en los contenidos (Vicente Nicolás, 2009), con 
una representación muy baja de las preferencias musicales de los estudiantes (Ma-
rín-Liébana & Botella-Nicolás, 2020), con una representación cultural poco profunda 
o sin variedad (Martínez-Delgado, 2019) o que no fomentan las TIC (Ferreira & Ricoy, 
2017). Los estudios anteriormente citados ratifican las ideas de Rodríguez Rodríguez 
y Vicente Álvarez, (2017) quienes consideran que los docentes de música deberían 
dar más importancia a la selección y evaluación de los libros de texto con el fin de 
detectar propuestas musicales que no son coherentes, no están actualizadas o incluso 
que cometen errores. Sin embargo, la realidad es bien diferente debido a que gran 
parte del profesorado suele elegir los libros de texto a través de la información y pro-
paganda que proporcionan las editoriales (Martínez Bonafé & Rodríguez Rodríguez, 
2010; Platt, 2018; Rodríguez Rodríguez & Vicente Álvarez, 2017). Además de estos 
condicionamientos tácitos, en otros casos, la libertad de cátedra de los docentes en 
los niveles no universitarios puede estar limitada por los currículums tan cerrados, 
predeterminados por los gobiernos nacionales y autonómicos, que amenazan la au-
tonomía y praxis docentes (Nando Rosales & Sanz Ponce, 2019). Según Centeno Prieto 
(2021), esta libertad de cátedra se controla realmente con otras formas más que con 
la legislación, por ejemplo, mediante el autoritarismo de los directores de los centros. 
Además, en los centros privados la libertad de cátedra del docente está limitada no 
solo por las mismas leyes educativas que en los centros públicos, sino también por 
las orientaciones o restricciones impuestas por el ideario del centro. Este autor señala 
que la uniformidad excesiva de la enseñanza también va en contra de la libertad del 
docente, ya que, en la práctica, la mayoría de los profesores se apoyan en libros de 
texto, que a veces incluso ofenden la inteligencia del profesor, “que los sigue sin ex-
cusa, por comodidad, por inercia o incluso por imposición, en ese caso parece que la 
libertad del profesor si no es anulada sí es, al menos, recortada otro poco más” (Prieto, 
2021, p.502).
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Por último, es importante señalar que durante las últimas décadas, los materiales 
didácticos relacionados con la música han aumentado considerablemente y los do-
centes pueden elegir recursos y métodos dentro de un abanico muy amplio de po-
sibilidades (Rautiainen, 2020). Este desarrollo ha coincidido con los grandes avances 
de la tecnología educativa y ha facilitado que los docentes opten por complementar 
la información del libro de texto con las TIC (Blasco Magraner & López Ramos, 2020; 
Gorbunova & Plotnikov, 2020; Romanelli, 2019) dando lugar a la coexistencia del libro 
impreso con los recursos digitales. Al respecto, Lorenzo-Quiles et al. (2015) señalan 
que una metodología didáctica que utiliza recursos digitales mejora el rendimiento 
académico de los alumnos en los contenidos musicales de forma más efectiva que 
una metodología que no incluye recursos digitales y se centra más en el libro de texto.

Son numerosos los estudios que constatan las bondades de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje musical e incluso algunos autores como Murillo (2017) propo-
ne la creación de un currículum de música digital para Educación Primaria utilizando 
herramientas digitales: webs de música y vídeo, aplicaciones de teoría musical, re-
cursos de planificación de clases, reproductores de instrumentos digitales, software 
de lenguaje musical y juegos musicales. Entre otros que se podrían mencionar en-
contramos a: Nijs (2018) o Wan y Gregory (2018) sobre la motivación que generan 
las herramientas digitales hacia la práctica instrumental; Debevc et al. (2020) quienes 
señalan que el lenguaje musical en esta etapa se puede trabajar de forma más efectiva 
con el uso de aplicaciones interactivas porque el alumnado recibe retroalimentación 
instantánea; Palazón y Giráldez (2018) con propuestas del uso de códigos QR como re-
curso para mejorar el aprendizaje instrumental; Laucirica et al. (2021) quienes apoyan 
el uso de programas informáticos como herramientas útiles para evaluar contenidos 
relativos al canto (calidad vocal, entonación, expresión y fraseo); Carrión Candel et 
al. (2021) que presentan metodologías innovadoras basada en la gamificación para 
la enseñanza de contenidos de música e inglés; o Sadio‐Ramos et al. (2020) quienes 
señalan que los docentes de música pueden utilizar las TIC como un instrumento para 
desarrollar las competencias de creatividad, colaboración, cooperación y comunica-
ción. Asimismo, no debe olvidarse que, como indican Alonso Vera y Vicente Nicolás 
(2019), la incorporación de las TIC a la asignatura de música ha favorecido que mu-
chos docentes no utilicen libro de texto, al mismo tiempo que les ha aportado mayor 
libertad, flexibilidad, la opción de elaborar sus propios materiales y la posibilidad de 
enseñar música con nuevas estrategias metodológicas. Además, según Sanz (2017), la 
eliminación del libro de texto y el uso de recursos metodológicos alternativos incre-
menta el interés y la motivación por la música.

En relación con las ideas anteriores, debe señalarse que los centros de Educación Pri-
maria han aumentado sus recursos digitales de forma significativa respecto a cursos 
anteriores según el último informe publicado por el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional (2020) referido al curso 2018-2019. El número de alumnos por 
ordenador es 2.9, el 96.7% de las aulas cuentan con conexión a internet y el 60.1% 
de las aulas cuentan con Sistemas Digitales Interactivos (SDI) como Pizarras Digitales 
Interactivas. De forma paralela, se ha incrementado la formación del profesorado en 
competencias digitales según los datos publicados por la Dirección General de Edu-
cación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea (2020). En este informe 
se refleja que el 68% de los profesores recibieron formación en TIC y por tanto, las 
competencias digitales del profesorado están al nivel de la media de la Unión Europea. 
Aunque los centros disponen de infraestructura y herramientas digitales adecuadas, 
las competencias digitales de los profesores necesitan seguir mejorando, por ejemplo, 
los profesores de primaria tienen una formación digital superior a la media europea.
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Si se tiene en cuenta el aumento de los recursos digitales de música y la constatación 
de sus inestimables aportaciones al proceso de enseñanza y aprendizaje musical, así 
como las desventajas del uso del libro de texto de música mencionadas anteriormen-
te, cabría preguntarse: ¿continúa el libro de texto siendo el principal material de las 
aulas de música?, ¿ha aumentado o disminuido su utilización en las últimas décadas?, 
¿podría decirse que se trata de un recurso “fósil” en el contexto educativo musical? ¿ha 
cambiado en los últimos años?, ¿incluyen los nuevos libros recursos digitales? A tenor 
de las cuestiones planteadas, el objetivo principal de este estudio ha sido conocer la 
tendencia en el uso del libro de texto de música en Educación Primaria en las últimas 
décadas y analizar su evolución con respecto a los materiales que estos incluyen.

Método
Debido a las características de este estudio, se optó por una metodología cuantitativa 
basada en el paradigma empírico–analítico, y se realizó una observación sistemática 
mediante el análisis documental de las editoriales. La investigación se configuró con 
un diseño longitudinal con el fin de comprobar, por un lado, si existieron cambios a lo 
largo del tiempo en el uso del libro de texto en los mismos centros educativos y, por 
otro lado, cómo evolucionaron los materiales que presentaban en sus libros las edito-
riales más utilizadas modificaron los materiales. Arnau y Bono (2008) señalan que “el 
objetivo fundamental del estudio longitudinal es conocer no sólo los cambios o per-
files individuales, sino determinar si el cambio es significativo y si se dan diferencias 
entre los distintos sujetos de la muestra” (p. 34). Por ello, en este trabajo, además de 
estudiar los cambios a través del tiempo, también se analizaron las diferencias exis-
tentes dentro de cada uno de los momentos de recogida de información (2010, 2015 
y 2020) respecto al uso de las editoriales y los materiales que éstas presentaban. Se 
debe señalar que las fechas de publicación de los libros de texto seleccionados coin-
cidieron con dos legislaciones educativas diferentes, la LOE (2006) y la LOMCE (2013). 
Unas de las consecuencias más destacadas del cambio de ley fueron: (1) la modifica-
ción de los elementos curriculares (objetivos, contenidos y criterios de evaluación); 
y (2) las competencias otorgadas a las comunidades autónomas para decidir sobre 
las horas dedicadas a la asignatura de música. Este hecho incrementó las diferencias 
entre las comunidades y provocó que las editoriales realizasen diferentes ediciones 
sobre el mismo libro de texto de música para a adaptarse a cada contexto geográfico 
autonómico. Ambos cambios, no afectan a esta investigación debido a que variables 
de estudio no contemplan la comparación de los contenidos curriculares establecidos 
en los libros de texto, al mismo tiempo que no se han realizado comparaciones entre 
las leyes educativas o las comunidades autónomas.

Población y muestra
Si bien hubiera sido deseable contar con la información de todos los centros de Edu-
cación Primaria de España, la imposibilidad material de acceder a los más de 13.500 
colegios de nuestro país ha motivado que se haya seleccionado una región por conve-
niencia para llevar a cabo este estudio. De esta forma, la población del estudio estuvo 
conformada por los libros de música de Educación Primaria que se utilizaron durante 
tres quinquenios (2006-2010; 2011-2015; 2016-2020) en los centros educativos de la 
Región de Murcia. Durante tres cursos académicos, cada uno correspondiente a un 
quinquenio diferente, se recabó información sobre los centros que utilizaban libro de 
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texto de música y se estableció un ranking de las editoriales más utilizadas en 2010, 
2015 y 2020, así como un ranking global de todo el periodo (Tablas 1 y 2). Del total de 
los 512 colegios existentes en 2020, momento de finalización de la investigación, se 
eliminaron 79 que tuvieron un dato perdido en alguno de los quinquenios, de modo 
que la muestra final de la investigación fueron 13 editoriales presentes en 433 centros 
educativos en los tres momentos analizados.

Tabla 1
Centros educativos y uso del libro de música

Curso 2010 2015 2020

F % F % F %

Sin libro 141 28.9 179 36.0 262 51.2

Con libro 309 63.3 262 52.7 230 44.9

Perdidos 38 7.8 56 11.3 20 3.9

Total 488 100.0 497 100.0 512 100.0

Tabla 2
Rankings de editoriales utilizadas en los centros educativos

Global 2010 2015 2020

Editorial (E) % E % E % E %

Santillana (E1) 33.3 E1 27.2 E1 33.2 E1 39.6

Pearson (E2) 26.5 E2 23.0 E2 31.7 E2 24.8

Anaya (E3) 9.7 E3 12.9 E3 8.8 E4 9.1

SM (E4) 9.5 E4 12.0 E4 7.3 E3 7.4

Everest (E5) 3.6 E5 7.4 E8 3.8 E6 6.5

Edelvives (E6) 3.4 E7 5.5 E9 3.8 E8 3.9

Edebé (E7) 3.1 E11 3.6 E5 3.4 E9 3

Galinova (E8) 2.8 E10 2.6 E6 2.7 E7 2.6

McMillan (E9) 2.6 E6 1.0 E7 1.1 E10 1.3

Vicen Vives (E10) 1.7 E9 1.0 E10 1.1 E11  .4

San Pablo (E11) 1.5 E12 1.0 E12  .8 E12  .4

Marfil (E12) .7 E8 .6 E11  .4 E13  .4

Bruño (E13) .5 E13 .6 E13  .4 E5 0

Otras Eds. (OE) 1.2 OE 1.6 OE 1.5 OE  .4

Total 100 100 100 100
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Instrumento
Para la recogida de la información se diseñó un instrumento ad hoc compuesto de tres 
dimensiones que contenían las siguientes variables:

1. Datos de identificación del libro: nombre de la editorial; título del libro de texto; 
año de edición.

2. Material impreso (MI): guía didáctica del profesor; libro del alumno; imágenes; 
otros recursos impresos.

3. Material digital (MD): programación digital del profesor; libro digital del alumno; 
audios (CD, USB, online); otros recursos digitales (CD, USB, online).

4. Nivel de inclusión de materiales: se establecieron cuatro niveles atendiendo al nú-
mero de recursos contenidos en los libros de texto (1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = 
moderado, 4 o más = alto).

La validez de contenido del instrumento se comprobó con la estabilidad intraevalua-
dor, K = .948; (un mismo evaluador recogió la información de las mismas editoriales 
en dos momentos diferentes con un espacio tiempo de dos semanas) y mediante la 
estabilidad entre evaluadores, K = .894, (dos evaluadores recogieron información de 
las mismas editoriales y se compararon los resultados). El grado de acuerdo entre 
los jueces fue excelente (K > .76). El nivel de consistencia interna del instrumento fue 
moderado según el estudio de fiabilidad realizado (α = .75).

Procedimiento
En primer lugar, se realizó una revisión sobre la temática de la investigación y se elabo-
ró un instrumento para la recogida de información. En 2010 se contactó con todos los 
centros de la Región de Murcia telefónicamente, por e-mail o consultando sus páginas 
webs para comprobar si utilizaban libro de texto de música en Educación Primaria y, 
en caso afirmativo, conocer la editorial elegida por los docentes. Con la información 
obtenida se estableció el ranking anual de las editoriales más utilizadas. Una vez que 
se contactó con los centros y se estableció el ranking de las editoriales más utilizadas, 
se aplicó el instrumento elaborado a cada una de ellas para describir los diferentes 
materiales que incluían. Este mismo proceso se repitió en 2015 y en 2020 y, finalmen-
te, se estableció el ranking global.

Análisis de datos
Se realizó un análisis descriptivo de las variables (F, %, M, DT) y un análisis exploratorio 
para la comprobación de los supuestos paramétricos. Debido a que las variables del 
estudio no cumplían los supuestos paramétricos (normalidad y homgeneidad de va-
rianzas), se aplicaron pruebas no paramétricas para muestras relacionadas (Cochran 
y Friedman) y para muestras independientes (X2, U de Mann-Whitney). Respecto a las 
pruebas para muestras relacionadas, los datos se analizaron con la prueba de Cochran 
para las variables nominales (presencia o ausencia del material de la editorial) y con 
la prueba de Friedman para variables numéricas (número de materiales que incluía 
la editorial). Debe mencionarse que las tres muestras del estudio longitudinal (2010, 
2015 y 2020) estaban relacionadas debido a fueron los mismos 433 centros educativos 
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estudiados en tres momentos diferentes. En cuanto a las pruebas para muestras inde-
pendientes, se utilizó la prueba chi-cuadrado para conocer la relación entre diferentes 
variables nominales y la U de Mann-Whitney para estudiar las relaciones con variables 
numéricas. Además, se estudió la correlación entre las diferentes variables (rs de Spe-
arman) asumiendo α = .05 como valor crítico para la interpretación de resultados. La 
información recogida se analizó con el paquete estadístico SPSS versión 24.

Resultados
Los resultados de los 433 centros educativos que finalmente constituyeron la muestra 
revelan que existían diferencias significativas en el uso del libro de texto, Q (433) = 
82.210, p < .000, de modo que su utilización descendió casi en un 25% entre 2010 y 
2020 (Tabla 3).

Tabla 3
Uso del libro de texto en los centros educativos (F, %)

2010 2015 2020

F % F % F %

Sin libro 136 31.40 175 40.42 239 55.20

Con libro 297 68.60 258 59.58 194 44.80

Total 433 100 433 100 433 100

En relación con la titularidad de los centros, se observó que influía de forma significa-
tiva en la utilización de los libros de texto en 2010 (X2 (1) = 6.218, p = .013), en 2015 (X2 
(1) = 18.421, p < .000) y en 2020 (X2 (1) = 19.435, p < .000). El descenso del uso de este 
recurso fue mayor en los colegios públicos (24.8%), mientras que en los privados ese 
valor alcanzó solo el 15.4%. Además, debe señalarse que en los centros privados hubo 
un aumento del uso del libro en el segundo quinquenio, a diferencia de los públicos en 
donde los valores siempre disminuían con el paso del tiempo (Figura 1).

Si se atiende al uso o no uso continuado del libro de texto de música, uno de cada 
cinco colegios no utilizó libro desde 2010 y un tercio de la muestra lo hizo siempre. 
Esta tendencia se observó en los centros públicos, pero no en los privados, ya que en 
estos últimos, el 82.8% utilizaron siempre o casi siempre el libro. Los resultados de U 
(433 = 7701, p < .000, confirmaron que estas diferencias eran significativas y que nue-
vamente la titularidad de los centros influía en el uso del libro de texto, siendo mayor 
su permanencia en los privados que en los públicos (Tabla 4).

http://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i2.8331


Publicaciones 51(2), 375-395. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i2.21973
Vicente-Nicolás, G., & Sánchez-Marroquí, J. (2021). El libro de texto en Educación… 385

Figura 1
Uso del libro de texto según la titularidad de los centros

Tabla 4
Continuidad en el uso del libro de texto desde 2010 hasta 2020

Utilización del libro 
de texto

Total de centros Centros públicos Centros privados

F % F % F %

Nunca 88 20.3 83 22.5 5 7.8

Un período 91 21.0 85 23 6 9.4

Dos períodos 104 24.0 88 23.8 16 25

Siempre 150 34.6 113 30.6 37 57.8

Total 433 100.0 369 100.0 64 100.0

Con respecto a las 13 editoriales más utilizadas en los centros educativos, la mayoría 
vio reducida su presencia en los centros desde 2010 a 2020, excepto la E6 y la E8 que 
aumentaron ligeramente su uso (Figura 2).
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Figura 2
Editoriales utilizadas en los centros educativos desde 2010

En cuanto a la estabilidad o permanencia de la misma editorial en un centro, del total 
de colegios que utilizaron libro de texto en los tres quinquenios analizados (N = 150), 
un 36.66% optaron siempre por la misma editorial, un 53.30% lo hizo durante dos 
períodos de tiempo y un 10% cambió en cada quinquenio de editorial. Los resultados 
mostraron diferencias significativas en la estabilidad de la editorial utilizada, X2(2) = 
40.44, p < .000, y una correlación muy fuerte con el ranking, r = .992, es decir, las edito-
riales más utilizadas fueron las que más tiempo permanecían en los centros.

En relación con los materiales que presentan las editoriales, el 100% de los libros ana-
lizados (N = 39) incluía una guía impresa para el profesor, pero solo un 46.2% ofrecía 
esta guía docente en versión digital. De igual forma, todas las editoriales ofrecían el 
libro del alumno en formato impreso, pero solo un 30.8% lo incluían digitalizado. El 
64.1% de las editoriales incorporaba imágenes (láminas, tarjetas, murales...) y la mitad 
de ellas otros recursos impresos (fotocopiables o recortables). Con respeto al formato 
de los archivos audio de los libros de música, el CD fue el más alto (84.6%), seguido del 
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formato online (20.5%). En referencia a otros recursos digitales, las editoriales optaron 
preferentemente por la plataforma online, pues dos de cada cuatro libros eligieron 
este medio (Tabla 5).

Tabla 5
Materiales impresos y digitales desde 2010 hasta 2020

Total 2010 2015 2020 Q de 
Cochran

F % F % F % F %

Materiales Impresos

Guía del profesor 39 100 13 100 13 100 13 100 0

Libro del alumno 39 100 13 100 13 100 13 100 0

Imágenes 25 64.1 6 42.6 8 61.5 11 84.6 5.42

Otros recursos 20 51.3 5 38.5 5 38.5 10 76.9 4.16

Materiales Digitales

Guía del profesor 18 46.2 0 0 6 46.2 12 92.3 18.00*

Libro del alumno 12 30.8 0 0 4 30.8 8 61.5 12.00*

Audio

CD 33 84.6 12 92.3 11 84.6 10 76.9 1.50

USB 4 10.3 0 0 1 7.7 3 23.1 4.66

Online 8 20.5 0 0 1 7.7 7 53.8 10.75*

Otros recursos

CD-ROM 7 17.9 3 23.1 1 7.7 3 23.1 1.39

USB 5 12.8 0 0 0 0 5 38.5 10.00*

DVD 3 7.7 0 0 2 15.4 1 7.7 3.00

Online 16 41.0 0 0 5 38.5 11 84.6 16.54*

Nota. * p < .01

Si se atiende a la evolución de los materiales a lo largo del periodo analizado, en re-
ferencia a los materiales impresos se observó un aumento considerable en el uso de 
imágenes (42%) y otros recursos impresos (38.4%) (Tabla 5). Con respecto a los digita-
les, los resultados revelaron que el momento de edición de los libros de texto influía 
de forma significativa en algunos de los recursos digitales que incluían. De esta forma, 
desde 2010 hasta 2020, la guía docente en formato digital aumentó un 92.3% y el 
libro del alumno un 61.5%. Por el contrario, el audio en formato CD se redujo casi un 
20%, pero aumentó el audio en formato USB un 23.1% y de forma online un 53.8%. En 
relación con otros recursos digitales que incorporaron las editoriales, el uso del CD-
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ROM tuvo un declive en 2015, y el DVD descendió un 7.7% en 2020. Por el contrario, 
aumentó el USB un 38.5% y, de forma muy destacada, las plataformas online (84.6%).

Por último, en relación con los niveles de inclusión de materiales establecido (1 = muy 
bajo, 2 = bajo, 3 = moderado, 4 o más= alto), la medias en cada momento de la inves-
tigación revelaron que el número de materiales utilizados aumentó desde 2010 hasta 
2020, tanto en los materiales impresos (M = 2.84 en 2010, M = 3.61 en 2020), como en 
los digitales (M = 1.15 en 2010, M = 3.53 en 2020) con diferencias significativas durante 
este tiempo en un nivel de confianza de 95% en los impresos y del 99% en los digitales. 
Sin embargo, todas las editoriales en 2010 presentaban la misma tendencia sin dife-
rencias significativas entre ellas ni correlaciones con la posición del ranking (p > .05), 
resultados que se repiten en 2015 y en 2020 (Tabla 6).

Tabla 6
Estadísticos de materiales impresos y digitales

2010 2015 2020 Friedman

Materiales Impresos (MI)

M 2.84 3.00 3.61 6.05*

DT .80 .91 .65

p (X2) .353 .353 .353

p (rs) .834 .540 .139

Materiales Digitales (MD)

M 1.15 2.23 3.53 19.00**

DT .37 1.23 1.12

p (X2) .369 .336 .369

p (rs) .117 .178 .577
Nota. * p < .05, ** p < .01

Discusión y conclusiones
Sin duda, una de las evidencias más destacadas de este estudio ha sido el gran des-
censo del uso del libro de texto de música en el periodo analizado, que asciende a casi 
un 25%. Estos resultados confirman que los materiales impresos están perdiendo el 
monopolio en educación, como señala Area (2017). Sin embargo, no se puede consi-
derar que este recurso sea un “fósil” en el contexto de las aulas de música del siglo 
XXI, pues continúa siendo uno de los principales materiales utilizados en educación 
musical de Educación Primaria, debido a que está presente en casi la mitad de los cen-
tros educativos, que asciende casi al 70% en aquellos de titularidad privada. Además, 
más de un tercio de los centros ha utilizado siempre el libro de texto, que en el caso de 
los privados supera más de la mitad. Entendemos que estas diferencias pueden estar 
relacionadas con la capacidad de decisión del profesorado y la mayor influencia que 
puede tener la dirección del centro en el momento de selección de materiales en de-
terminados colegios privados. Es necesario recordar que en estos centros el director 
posee autonomía en la selección del profesorado según la LOMCE (2013) y, además, 
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como indica Tebar Cuesta (2018) con respecto a todos los centros, esta figura cada 
vez tiene más importancia (a veces en detrimento del claustro) y más competencias 
para adoptar las medidas pedagógicas necesarias. Se podría decir que los docentes 
de los centros privados podrían estar más condicionados que los de colegios públicos 
a asumir las líneas pedagógicas del centro, limitando su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con los libros de texto que utilizan en sus aulas. Igualmente, 
no debe relegarse al olvido que, aunque el sector público sigue siendo el dominante, 
en España la proporción de alumnado en centros de titularidad privada es del 30%, 
siendo mayor que la media de la Unión Europea (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 
2020).

Respecto a las editoriales utilizadas en los centros, no existen grandes cambios a lo 
largo del tiempo, debido a que las editoriales más utilizadas desde 2010 continúan 
siendo las mismas en 2020. A priori, podríamos pensar que las editoriales más ven-
didas perduran más en el tiempo debido a que son las mejores, de ahí que sean se-
leccionadas repetidamente por gran parte del profesorado. No obstante, para poder 
avalar dicha afirmación es necesario un estudio en mayor profundidad que permitiese 
constatar si realmente esos materiales son los mejores del mercado y son los consi-
derados como tales por el profesorado de música que los elige, o bien influyen otros 
factores además de la calidad de los libros de texto. Nótese también que ha habido 
dos editoriales, a diferencia del resto, que sí han aumentado en número de ventas 
en los últimos años, aspecto que sería interesante investigar para conocer posibles 
causas de dicho crecimiento.

En relación con el ranking de editoriales obtenido en esta investigación, debe mencio-
narse que entre las cuatro editoriales que ocupan los primeros puestos se encuentran 
las tres empresas más grandes según el número de ejemplares vendidos a nivel na-
cional (SM, Santillana y Anaya) y Pearson, una editorial catalogada como una empresa 
mediana según sus ventas (Beas Miranda & González García, 2019), lo que permitiría 
pensar que los datos obtenidos con esta muestra regional podrían ser similares a los 
que se obtendrían a nivel nacional.

El estudio transversal de las editoriales refleja enfoques similares respecto a la oferta 
de recursos que presentan, es decir, que no existen diferencias entre ellas en el tipo 
de materiales que incluyen en cada uno de los momentos de edición analizados (2010, 
2015 y 2020). Sin embargo, cuando se analizan longitudinalmente, sí se perciben gran-
des cambios de los recursos, que se traduce en el aumento de materiales impresos 
de imágenes y otros recursos similares (láminas, tarjetas, murales, partituras, recor-
tables, fichas fotocopiables, entre otros), pero sobre todo en los materiales digitales 
(guía docente el libro del alumno digital) y los recursos online. Este tipo de recursos 
hace una década eran inexistentes y, en la actualidad, cuatro de cada cinco libros de 
música los incluyen.

Podría decirse que las editoriales se han hecho eco de los avances de los materiales 
digitales, pero el anclaje al libro convencional impreso es tan fuerte que difícilmente 
permite superar enfoques metodológicos musicales que vayan más allá del lápiz y el 
papel (Alonso Vera & Vicente Nicolás, 2019), incluso más allá de las mesas y sillas que 
requiere la utilización de dichos libros. Si no es extraño encontrar salas de ensayo de 
orquestas, coros u otras agrupaciones musicales sin mesas, ¿por qué no nos sorpren-
de hallar aulas de música de Educación Primaria repletas de mesas y sillas? ¿Es posible 
que el libro de texto, recurso tan preciado por gran parte del profesorado, llegue inclu-
so a condicionar la distribución espacial de nuestras aulas de música?
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Somos conscientes del “vértigo pedagógico” que puede producir la eliminación del 
libro de texto en la planificación didáctica de los docentes, pero el aula de música del 
siglo XXI tiene al alcance infinidad de recursos digitales que, como bien indican nu-
merosos autores (Debevc et al., 2020; Lorenzo-Quiles et al., 2015; Nijs, 2018; Palazón 
& Giráldez, 2018; Wan & Gregory, 2018), mejoran el rendimiento académico de los es-
tudiantes en música. Por otro lado, la presencia cada vez mayor de Sistemas Digitales 
Interactivos (SDI) aminora, por no decir que elimina casi por completo, las dificultades 
que puede generar la visualización por parte del alumnado de partituras, textos de 
canciones, musicogramas… o la difícil tarea que supone para el profesorado la repre-
sentación gráfica de los mismos en la pizarra. Deben recordarse al respecto estudios 
como los de Arévalo (2019) o Martínez Blasco (2019), que constatan que el uso de la 
PDI en el aula de música mejora la adquisición de competencias musicales. Además de 
la PDI, existen otros SDI más actuales como paneles interactivos, mesas multitáctiles y 
TV interactivas, pero la realidad es que sigue existiendo un 39.1% de aulas habituales 
de clase que no disponen de ningún SDI según el informe publicado por el Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional (2020). Por esta razón, desde 2020 se puso 
en marcha el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo, 
cuyas tres líneas de actuación son la dotación de portátiles para los alumnos, la actua-
lización de SDI en las aulas y la capacitación técnica del profesorado.

Los resultados de esta investigación nos indican que el libro de texto sigue siendo 
“tendencia” en las aulas de música, pero las argumentaciones expuestas previamente 
nos obligan a formularnos una pregunta fundamental sobre quién necesita realmente 
los libros de texto, ¿el alumnado o el profesorado? La falta de recursos o formación 
debe suplirse con materiales para el docente y no implica forzosamente que dichos 
materiales tengan que tener una versión para el alumnado. Aunque las comparacio-
nes pueden ser odiosas, y quizás atrevidas en el contexto científico de este escrito, nos 
gustaría enviar al profesorado de música el siguiente mensaje: si nosotros mismos no 
somos los que realmente diseñamos y planificamos las actividades de música, y de-
positamos esa responsabilidad en un tercero que lo hace por nosotros, ¿no convierte 
esto al libro de texto en una especie de take-away educativo? Si no lo admitiríamos en 
un restaurante, ¿por qué lo aceptamos en nuestras aulas? Quizá se necesiten menos 
libros de texto de música y más materiales flexibles que faciliten una ineludible y crea-
tiva tarea del docente como es la programación y adaptación de los contenidos a su 
aula y a la realidad e intereses musicales de su alumnado.

Por último, es necesario mencionar ciertas limitaciones presentes en este estudio 
como han sido, por un lado, la imposibilidad de haber contado con una muestra re-
presentativa de todo el país y, por otro, de no haber podido constatar en la recogida 
de datos los cambios que se producen en las plantillas de los centros, pues, en oca-
siones, se varía de libro de texto por un cambio de mentalidad o enfoque y, en otras, 
simplemente porque cambia el profesorado. Igualmente, nos gustaría señalar, como 
prospectiva de este estudio, otros que analizasen: por qué el profesorado utiliza li-
bro de texto y por qué elige esos determinados libros; cuáles son los planteamientos 
didácticos musicales de dichos recursos; en qué medida se utilizan en las aulas de 
música; y, sobre todo, qué necesitaría el profesorado para que su alumnado pudiera 
prescindir de ellos.
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