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CAPÍTULO 55 

LAS MUJERES EN LA TECNOLOGÍA MUSICAL:  
DISEÑO DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA  

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRISTINA MARTÍN SANZ 
Universidad del Atlántico Medio 

ÓLIVER CURBELO GONZÁLEZ 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la Educación Musical como disciplina artística, debe 
asumir numerosos retos. La Educación Artística es un término polisé-
mico que abarca el desarrollo de capacidades expresivas, el desarrollo 
estético, la apreciación de manifestaciones culturales y artísticas, con-
tribuyendo además a la construcción de la identidad (Giráldez, 2019).  

Una de las vías de acceso al arte y, en especial, a la música en Educa-
ción Primaria se basa en la introducción de conocimientos sobre la vida 
y obra de artistas. Sin embargo, la mayoría de construcciones historio-
gráficas invisibilizan la labor de las mujeres perpetúan numerosos ses-
gos (Fernández Molina y Shifres, 2022). En pleno siglo XXI, se hace 
especialmente necesario poner el foco de atención en la recuperación 
de mujeres artistas históricas y contemporáneas. En el contexto educa-
tivo, es imperante la necesidad de trabajar de forma igualitaria, rom-
piendo estereotipos en temáticas que integren tecnología, ciencia y arte 
(Juárez-Ramos e Iborra-Martínez, 2023), destacando la labor de las mu-
jeres para inspirar a las nuevas generaciones y fomentar la igualdad de 
género en el ámbito artístico y tecnológico. 

La tecnología musical ha sido un campo en el que muchas mujeres han 
realizado contribuciones relevantes, aunque a menudo poco reconocidas, 
por lo que debe articularse un trabajo que ofrezca referentes (Vertedor-
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Romero, 2022). Este artículo presenta un proyecto de innovación en Edu-
cación Musical para la etapa de Educación Primaria, que incluye el estu-
dio de mujeres destacadas en la innovación tecnológico-musical y pro-
puestas didácticas creativas para su implementación en las aulas.  

1.2. MARCO LEGISLATIVO 

En materia de género, la legislación actual, ofrece un marco de referen-
cia para la inclusión de contenidos curriculares plurales y equitativos.  

En primer lugar, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
promueve la igualdad entre hombres y mujeres a través de la educación 
en todas las etapas del aprendizaje. 

Desde el punto de vista curricular, el Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Primaria, concreta en diversos artículos cómo se pro-
moverá la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo a 
lo largo de esta etapa. 

En este sentido, dentro de los principios pedagógicos y los objetivos de 
estas enseñanzas se establece que todas las áreas fomentarán la igualdad 
entre hombres y mujeres. Esto se refleja en la descripción, las compe-
tencias específicas y los saberes básicos de las distintas materias, que 
abordan el compromiso y la defensa de la igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres, incorporando la perspectiva de género. 

El área de Educación Artística, que engloba la educación plástica y vi-
sual, por un lado, y la música y la danza, por otro, integra la perspectiva 
de género en su primera competencia específica, destacando la contribu-
ción de las mujeres en las distintas propuestas artísticas (creaciones, eje-
cuciones y representaciones). Además, dentro de los bloques de saberes 
básicos del área, el titulado «recepción y análisis» incide en el estudio de 
obras creadas y producidas por mujeres desde una perspectiva de género. 

Asimismo, dado que las enseñanzas siguen un enfoque competencial, 
es importante resaltar las aportaciones a la igualdad y la perspectiva de 
género que se realizan a través de la competencia ciudadana. 
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1.3. DESAFÍOS EN LA TRANSMISIÓN CULTURAL  

Aunque el currículo legislativo proporciona las condiciones para imple-
mentar propuestas inclusivas, la transmisión cultural en los materiales 
impresos de Música de Educación Primaria muestran varios desafíos.  

Los libros de texto son aún a día de hoy una de las herramientas de 
transmisión cultural. Es decir, a través de ellos se transfieren y perpe-
túan consciente e inconscientemente conocimientos, valores, normas, 
creencias y prácticas de una generación a otra.  

Los libros de texto no presentan la suficiente actualización en cuanto 
los problemas de transmisión cultural que se observan y cuyos princi-
pales desafíos se centran en que perpetúan una cultura androcéntrica, 
eurocéntrica, nulo o escaso reflejo de la diversidad cultural actual y au-
sencia de referencias culturales tradicionales del entorno cercano (Mar-
tínez-Delgado, 2019). 

Desde los materiales impresos, las actividades en clase y otras expe-
riencias educativas, se ofrece una visión de los eventos culturales e his-
tóricos donde las mujeres son omitidas sistemáticamente. Es fundamen-
tal resaltar su papel no solo por motivos de equidad de género, sino 
también para evitar una representación parcial y sesgada de la realidad 
histórica y cultural que reconozca a todas las personas que son prota-
gonistas de nuestro legado (Rausell y Talavera, 2019). 

Los libros de texto pueden servir como indicador de los contenidos y 
valores predominantes de una sociedad. Según Lamb et al. (2002), 
desde una perspectiva feminista, en estos materiales se evidencia la au-
sencia de las mujeres en la música, su baja representación y la presencia 
estereotipos y sexismo en las representaciones de profesionales de la 
música. De hecho, Bernabé et al. (2021) estudiaron la pervivencia de 
estereotipos de género en las imágenes de los libros de texto de música 
de la Comunidad Valenciana en publicaciones entre 1992 y 2011 y per-
cibieron un incremento insuficiente de la representatividad femenina en 
los libros de texto para dicho periodo. 

Según Loizaga (2005), se identificaba una tendencia entre el profeso-
rado en cuanto a las expectativas y competencias percibidas atendiendo 
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al género, lo que acarrea unas profundas consecuencias en la construc-
ción de la identidad, la perpetuación de sesgos y estereotipos, y en la 
igualdad de oportunidades. 

A menudo, todos los agentes educativos perpetúan prácticas y significa-
dos históricos y musicales establecidos de forma no necesariamente 
consciente. Es fundamental reconocer que en las aulas y especialmente a 
través de la experiencia musical es posible activar procesos relacionados 
con la construcción de la identidad de género individual (Green, 2020). 

1.4. PROYECTOS INSPIRADORES  

En la actualidad, es necesaria la reconstrucción cultural e histórica 
desde una perspectiva cultural más equitativa aunque encierra desafíos.  

En el enfoque de la musicología feminista de los años 80, y aún vigente 
hoy, es habitual intentar corregir la falta de representación de las muje-
res en la música desde una perspectiva compensatoria, añadiendo nom-
bres y obras de compositoras e intérpretes, entre otras, obviando aspec-
tos como sus enfoques, objetivos o protagonismo (Ramos, 2013). 

Existen algunos proyectos con gran impacto en las aulas españolas que 
fomentan una labor de reconstrucción cultural e histórica que a las mu-
jeres como protagonistas. 

La Asociación Mujeres en la Música, fundada en 1989 por la composi-
tora María Luisa Ozaita, es una de las asociaciones que merece una 
mención especial por su trabajo intenso y continuo de recopilación, pro-
moción y difusión de la música de mujeres que estrecha lazos con or-
ganizaciones a nivel internacional (Piñero, 2008). 

Dicha asociación realiza actualmente diversos proyectos para promover 
la igualdad y la visibilidad de las mujeres en el ámbito musical. Estos in-
cluyen encuentros, un festival, la creación de un catálogo que reúne infor-
mación sobre compositoras, y el programa Compositoras en las Aulas.  

El objetivo del programa educativo que pretende llevar la música de 
compositoras a los centros educativos inició en 2009 como Proyecto 
Pedagógico Música y Género que fue revitalizado en 2015 como ciclo, 
adaptado en 2020 debido a la pandemia con vídeos y streaming y que 
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en la actualidad invita a la participaron de todo tipo de centros educati-
vos superiores y no universitarios.  

Una de las contribuciones más interesantes de esta asociación para el 
presente trabajo es la creación de guías didácticas y materiales destina-
dos a su implementación en las aulas de Educación Primaria y otros 
contextos culturales y educativos. 

Otro de los trabajos que cabe reseñar como marco para el presente docu-
mento es el proyecto Erasmus + Women’s Legacy: Our Cultural Heri-
tage to Equity, que se centra en integrar la contribución de las mujeres a 
la historia y la cultura en los contenidos educativos. Busca crear un banco 
de recursos digitales y catálogos de autoría femenina internacional en di-
versas áreas del conocimiento, incluyendo música (García, 2022). 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Elaborar nuevas narrativas históricas y artísticas en el campo 
tecnológico-musical a través del diseño proyecto de innovación 
de Educación Musical que promuevan la igualdad de género.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Integrar en el currículo de Educación Primaria conocimientos 
sobre la obra y vida de mujeres en el campo de la innovación 
y creación de la tecnología musical. 

‒ Realizar una revisión bibliográfica y compilación de mujeres 
relevantes en la innovación tecnológico-musical. 

‒ Implementar propuestas didácticas que involucren al alum-
nado en actividades creativas utilizando tecnologías musicales 
a partir de los casos inspiradores. 

‒ Desarrollar una conciencia sobre la contribución de las muje-
res en la tecnología musical y promover la igualdad de opor-
tunidades en este campo. 
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Estos objetivos se relacionan con el objetivo general anteriormente enun-
ciado y permiten abordar y articular el diseño del proyecto de innovación. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología para llevar a cabo el presente proyecto de innovación 
requiere de una estrategia completa que permita alcanzar los objetivos 
propuestos. En primer lugar se requiere del trabajo documental, revi-
sión bibliográfica y toma de decisiones sobre la selección de mujeres 
inspiradoras en el campo de la tecnología musical. A partir del mismo 
se posibilita el diseño y la creación de propuestas didácticas para im-
plementar en las aulas de educación musical en Educación Primaria. 

El tipo de diseño de innovación que se propone se clasifica según Sein-
Echaluce et al. (2019) como un proyecto de innovación docente de apli-
caciones locales cuyo propósito general pueda transferirse a través de 
los indicadores planteados.  

El proyecto está concebido para ser implementado de manera genérica 
en cualquier centro de Educación Primaria del territorio español, vin-
culado al área de Educación Artística. Las diversas propuestas que se 
presentan pueden adaptarse al nivel y a las características del alumnado, 
siendo especialmente recomendadas para el segundo y tercer ciclo de 
Educación Primaria. Su implementación puede ser realizada por cual-
quier docente de Educación Primaria, resultando particularmente in-
teresante la coordinación o colaboración con personal especialista en 
Educación Musical. Se siguen las recomendaciones de Pérez (2009) en 
materia de implementación de la innovación desde la flexibilidad, 
donde se hace indispensable que esta se integre en la experiencia per-
sonal y se convierta en una trasformación verdaderamente significativa. 

Las diferentes acciones en las que se articula el trabajo son: 

Documentación y establecimiento de criterios para la recopilación de 
casos inspiradores en el campo de la tecnología musical. 

Selección de figuras representativas y creaciones inspiradoras. 

Diseño de propuestas didácticas en materia tecnológica y musical.  
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En el primer trabajo documental es imprescindible aportar un sólido fun-
damento a la innovación. El currículo y los materiales escolares ofrecen 
referentes culturales para entender el mundo y la propia identidad aun-
que se debe ser extremar la cautela ya que también se corre el riesgo de 
contribuir a la reproducción de sesgos o estereotipos (Blanco, 2019).  

Además, uno de los aspectos problemáticos que se identifican en una 
propuesta de innovación de este tipo es la sobrecarga con numerosas 
trasformaciones y actividades nuevas y complejas (Murillo y Kri-
chestky, 2012).  

Por todo lo anterior, las propuestas didácticas se articulan en torno a cinco 
mujeres referentes para los cuales se ha tenido en cuenta su trayectoria en 
el campo de la tecnología musical siguiendo los siguientes criterios: 

‒ Perspectiva histórica. Se presenta el desafío de mostrar ejem-
plos de artistas con temporalidad diversa en el uso tecnoló-
gico-musical. Es especialmente significativo considerar la 
perspectiva histórica en los referentes que se ofrece al alum-
nado. A través del arte y sus artistas, se revelan las cuestiones 
más predominantes de su tiempo (Figueroa, 2022). 

‒ Usos tecnológicos variados. Se priorizan referentes inspiradores 
que incluyan la creación musical y diversas aportaciones que 
puedan traducirse en acciones didácticas prácticas. Se evidencia 
que en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música, las 
herramientas tecnológicas pueden tener un impacto positivo, es-
pecialmente si fomentan la creatividad, motivación, colabora-
ción y transferencia de aprendizajes (Correa Fuentes, 2024). 

‒ Perspectiva global y pluralismo cultural. Se intenta aportar refe-
rentes que no se localicen en un mismo territorio o bien que 
aporten diferentes prácticas musicales y además que se incluya 
una profesional española. En este sentido aunque la cantidad de 
referentes es limitada partimos de la idea de pluralismo cultural, 
donde se permita posibilite la participación e identificación cul-
tural propia como parte de una sociedad con producciones cul-
turales heterogéneas (Basantes-Andrade et al., 2024).  
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Siguiendo estos criterios se seleccionaron como figuras representativas 
a Sister Rosetta Tharpe, Daphne Oram, Suzanne Ciani, Jlin (Jerrilynn 
Patton) y Cristina Cubells.  

Fidalgo-Blanco y Sein-Echaluce (2018) describen las diferentes fases 
de la innovación desde la planificación, pasando por la aplicación y fi-
nalmente para llegar a la divulgación que se han tenido en cuenta para 
el diseño de la propuesta. En este diseño se ha tenido en cuenta espe-
cialmente los aspectos que impactan en esta planificación donde se 
identifica la situación a mejorar, los destinatarios o público objetivo, 
método para innovar e indicadores para medir el impacto. 

‒ Situación problemática a mejorar: Baja representatividad fe-
menina en la transmisión cultural de Educación Artística de 
Educación Primaria y especialmente en el campo tecnológico 
musical. Además, los conocimientos previos sobre las mujeres 
en la tecnología musical son insuficientes, lo que dificulta pro-
porcionar un contexto actualizado para la adquisición de con-
ceptos, destrezas, habilidades y competencias en este campo.  

‒ Indicadores medibles detectados: Nivel de conocimiento so-
bre las contribuciones de las mujeres en la tecnología musical. 
Actitudes y percepciones sobre la tecnología musical. Desem-
peño en actividades y proyectos tecnológicos. Estos indicado-
res permitirían la medición de los impactos a través de encues-
tas antes y después de las intervenciones educativas y la eva-
luación de cada taller realizado.  

‒ Público objetivo: Escolares que cursan Educación Primaria, con 
especial orientación para el alumnado de segundo y tercer ciclo. 

‒ Método innovación: La implementación y metodología de 
aplicación seleccionada es la de taller. Siguiendo las aporta-
ciones de Luna (2012) consideramos ideal el taller porque es 
una metodología basada en la práctica y protagonismo del 
alumnado que permite que se apropien de los conocimientos y 
destrezas a partir de la realización de un conjunto de activida-
des en un contexto creativo y colaborativo.  



‒ 1035 ‒ 

La propuestas didácticas ligadas a cada mujer referente en la tecnología 
musical ha seguido los requisitos del proyecto Women`s Legacy. Se ha 
buscado que sean actividades sencillas de realizar para favorecer la in-
clusión de estas experiencias de forma versátil en el currículum educa-
tivo y que permitan abordar los contenidos relevantes de la materia sin 
centrarse de manera central o biográfica en la figura femenina seleccio-
nada (López-Navajas, 2022). 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Las propuestas que se describen a continuación se diseñan para desa-
rrollarse siguiendo la estrategia de taller musical colaborativo tal y 
como se describe en la metodología. Las cinco propuestas descritas se 
titulan con el nombre de la figura inspiradora y con el tipo de uso crea-
tivo de la tecnología musical que inspiran para a continuación presentar 
y describir la aplicación didáctica.  

PROPUESTA 1. SISTER ROSETTA THARPE. INSTRUMENTOS ELECTRÓFONOS 

Y CANTO 

Presentación: Sister Rosetta Tharpe (Rosetta Nubin) destaca implemen-
tando un instrumento electrófono. Se trata de una de las pioneras en 
emplear la guitarra eléctrica. Combinar el estilo de canto de los espiri-
tuales con un instrumento de nueva creación. Es sobresaliente su apor-
tación en el gospel y rock and roll. De hecho, tal y como señala Koen-
necke (2024) el rock debe reconocer el legado femenino como el de esta 
artista para explicar su propia historia.  

Descripción: Se propone la introducción de instrumentos electrófonos 
para versionar una canción conocida (puede ser una canción popular 
infantil, de raíz folclórica u otra con la que el entorno esté vinculado de 
forma especial). Se sugiere la instrumentación con instrumentos como 
el otamatone, instrumento atractivo y novedoso para los escolares y otro 
instrumento versátil y convencional como es un teclado eléctrico. 
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PROPUESTA 2. DAPHNE ORAM. IMÁGENES SONORAS 

Presentación: Daphne Oram destaca en la tecnología musical por ser 
cofundadora del BBC Radiophonic Workshop y pionera en la música 
electrónica. Crea una máquina denominada Oramics capaz de generar 
sonidos a partir de los dibujos o trazos realizados sobre una tira o pelí-
cula. Es una de las figuras destacadas por Gray (2024) como composi-
toras que aúnan experimentalismo y tecnología que además destacó e 
la innovación. 

Descripción: Se propone la composición musical a partir del recurso en 
línea Song Maker que forma parte del conjunto de herramientas de la 
plataforma digital Chrome Music Lab.Se sugiere la exploración con la 
creación de patrones visuales sonoros. 

PROPUESTA 3. SUZANNE CIANI. MÚSICA ACÚSTICA Y ELECTRÓNICA CUA-

DRAFÓNICA 

Presentación: Suzanne Ciani destaca como pianista, compositora, pro-
ductora musical y pionera en la creación de música electrónica. Destaca 
por la composición con sintetizador y el diseño sonoro. En alguna de sus 
composiciones explora la combinación de sonido acústico y electrónico.  

Descripción: Se propone tomar como referencia una de sus obras titu-
lada Quadraphinic Sound y combinar la composición colectiva utili-
zando instrumentos escolares disponibles y también sintetizadores. El 
sonido cuadrafónico se consigue colocando las fuentes sonoras en las 
cuatro esquinas que envuelven al auditorio. Existen hoy en día, sinteti-
zadores infantiles de sencillo manejo que pueden ser utilizados por los 
escolares de Educación Primaria sin demasiada complejidad.  

PROPUESTA 4. JLIN. CREACIÓN Y GRABACIÓN DE PATRÓN MELÓDICO Y 

LOOPS. 

Presentación: Jlin (Jerrilynn Patton) destaca como productora y com-
positora de música electrónica. En sus composiciones emplea elemen-
tos experimentales que combina con ritmos complejos y es una de las 
referentes en el género footwork. 
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Descripción: Se propone tomar como referencia una de sus obras titu-
lada Grannie`s Cherry Pie y tomarla como inspiración para la creación 
musical utilizando distintos ejemplos de software musical. Proponemos 
la creación de un patrón melódico con la voz o con un instrumento es-
colar, su grabación y edición para añadirlo a una composición que in-
serta y combina diferentes loops a elección del alumnado. Se sugiere la 
selección de pistas musicales pregrabadas con un programa como Ga-
rageBand o la grabación y edición de audio en un programa como Au-
dacity. En este caso se sugiere el trabajo con mayor tutorización por 
parte de una persona adulta que oriente este trabajo. 

PROPUESTA 5. CRISTINA CUBELLS. INSTALACIÓN SONORA A PARTIR DE LI-

BRO-ÁLBUM 

Presentación: Cristina Cubells destaca por su trayectoria polifacética 
como directora de escena en ópera y teatro, composición y pedagogía. 
En su creación musical destaca por la combinación de disciplinas artís-
ticas que incluyen la performance, la pintura, la escultura y la instalación 
sonora. Es creadora de un libro-álbum para fomentar la creación sonora. 

Descripción: Se propone tomar como referencia la publicación de su 
libro-álbum y algunos de sus trabajos pedagógicos e instalaciones. 
Uniendo estos trabajos se propone la sonorización de alguna de las pro-
puestas incluidas en su libro PRIT. Un llibre per crear i experimentar 
amb els sons y realizar una instalación con materiales conductores 
como gelatinas de colores o bolas de hidrogel de colores de forma que 
se cree una composición visual e instalación. Esta instalación se puede 
volver sonora gracias a placas de makey-makey conectadas a un orde-
nador y a las que se asignan sonidos de forma previa mediante la pro-
gramación con el software Scratch.  

5. DISCUSIÓN 

La Educación Musical enfrenta desafíos significativos en su esfuerzo 
por incorporar la igualdad de género y reconocer las contribuciones de 
las mujeres en el campo de la tecnología musical. Este proyecto de in-
novación educativa tiene como objetivo abordar estos desafíos mediante 
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la integración de estudios de casos de mujeres destacadas en el ámbito 
tecnológico-musical en el currículo de Educación Primaria, desarro-
llando propuestas didácticas que promuevan una mayor igualdad de gé-
nero y fomenten el uso creativo de tecnologías musicales en las aulas.  

Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es su enfoque en 
la igualdad de género. A pesar de los avances legislativos que promue-
ven la igualdad en la educación, como se establece en el Real Decreto 
157/2022, la representación de las mujeres en los libros de texto y ma-
teriales educativos sigue siendo insuficiente. Esta carencia no solo per-
petúa una visión androcéntrica y eurocéntrica de la historia y la cultura, 
sino que también impacta negativamente en la construcción de la iden-
tidad de género de los estudiantes y en la igualdad de oportunidades 
(Martínez-Delgado, 2019; Rausell y Talavera, 2019). 

La tecnología musical ha sido un campo en el que muchas mujeres han 
realizado contribuciones significativas, aunque a menudo poco recono-
cidas (Vertedor-Romero, 2022). Este proyecto de innovación busca re-
saltar estas contribuciones y ofrecer referentes femeninos en la educa-
ción musical. Al hacerlo, no solo se promueve la igualdad de género, 
sino que también se brinda a los estudiantes una visión más completa y 
diversa de la historia y la cultura musical. 

Las propuestas didácticas diseñadas en este proyecto incluyen activida-
des creativas que utilizan tecnologías musicales y están basadas en los 
casos de mujeres inspiradoras como Sister Rosetta Tharpe, Daphne 
Oram, Suzanne Ciani, Jlin y Cristina Cubells. Estas actividades no solo 
tienen el potencial de enriquecer la educación musical, sino que tam-
bién fomentan la creatividad, la motivación y la colaboración entre los 
estudiantes (Correa Fuentes, 2024). Además, al incorporar una perspec-
tiva global y pluralista, estas propuestas ayudan a los estudiantes a apre-
ciar la diversidad cultural y a identificarse con una sociedad más inclu-
siva (Basantes-Andrade et al., 2024). 

Implementar un proyecto de esta naturaleza conlleva desafíos signifi-
cativos. Es esencial evitar la sobrecarga de transformaciones y activi-
dades nuevas y complejas, que podrían resultar abrumadoras tanto para 
los docentes como para los estudiantes (Murillo y Krichestky, 2012). 
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La selección cuidadosa de las figuras representativas y la creación de 
propuestas didácticas sencillas y prácticas son cruciales para el éxito 
del proyecto. Además, es importante medir el impacto de estas activi-
dades mediante indicadores específicos, como el nivel de conocimiento 
sobre las contribuciones de las mujeres en la tecnología musical y las 
actitudes hacia la tecnología musical.  

6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo logra alcanzar con éxito los objetivos planteados al 
proporcionar un marco innovador para la enseñanza de la educación 
musical en la etapa de Educación Primaria, que promueve la igualdad 
de género a través de nuevas narrativas históricas y artísticas en el 
campo tecnológico-musical. 

El objetivo general de elaborar nuevas narrativas históricas y artísticas 
en el campo tecnológico-musical se ha cumplido mediante el diseño e 
implementación de un proyecto educativo que integra conocimientos 
sobre mujeres destacadas en este ámbito. La inclusión de mujeres des-
tacadas en la tecnología musical sirve como una esencial herramienta 
educativa. Este proyecto no se centra solo en la muestra logros creati-
vos, sino también sirve de inspiración a la creación tecnológico y mu-
sical y favorece la construcción un relato historiográfico plural en las 
aulas que ayuda a desmantelar estereotipos de género y muestra a las 
estudiantes que ellas también pueden sobresalir en tecnología musical. 

Uno de los objetivos específicos consistía en integrar en el currículo de 
Educación Primaria conocimientos sobre la obra y vida de mujeres en 
el campo de la innovación y creación de la tecnología musical. A través 
de actividades didácticas basadas en casos inspiradores como Sister Ro-
setta Tharpe, Daphne Oram, Suzanne Ciani, Jlin y Cristina Cubells, se 
ha logrado enriquecer el currículo educativo, proporcionando modelos 
inspiradores y rompiendo con estereotipos de género. 

La revisión bibliográfica y compilación de mujeres relevantes en la in-
novación tecnológico-musical ha sido un paso esencial para este pro-
yecto. Esta tarea ha permitido subrayar el problema existente e identi-
ficar y documentar las contribuciones de mujeres clave en el campo de 
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la tecnología musical, proporcionando el fundamento para la creación 
de recursos educativos y facilitando la visibilización de sus logros en el 
ámbito educativo. 

La implementación de propuestas didácticas que involucren al alum-
nado en actividades creativas utilizando tecnologías musicales ha de-
mostrado ser una estrategia efectiva para promover el interés y la parti-
cipación activa de los estudiantes. El diseño del proyecto de innovación 
propuesto, enfocado en talleres con actividades prácticas inspiradas en 
referentes femeninos en la tecnología musical, aborda de manera inte-
gral la falta de representatividad femenina en este campo. El principal 
beneficio es la creación de un entorno educativo más inclusivo, equita-
tivo y motivador para todo el alumnado. Esto se logra mediante el co-
nocimiento de las contribuciones de las mujeres en la tecnología musi-
cal, abordando una transformación en las actitudes y percepciones so-
bre este tema, y el desempeño colaborativo en las actividades tecnoló-
gicas y musicales. 

Desarrollar una conciencia sobre la contribución de las mujeres en la 
tecnología musical y promover la igualdad de oportunidades en este 
campo ha sido otro de los objetivos específicos alcanzados. A través de 
la implementación de actividades y la visibilización de modelos feme-
ninos en la música y la tecnología, se ha promovido una mayor igualdad 
de género y se ha desafiado la perpetuación de estereotipos tradiciona-
les, inspirando a las nuevas generaciones y fomentando un entorno edu-
cativo más inclusivo. 

Los resultados de este proyecto de innovación educativa destacan la 
importancia y la viabilidad de combinar la enseñanza de habilidades 
artísticas y tecnológicas con la promoción de valores de igualdad e in-
clusión desde la infancia. Las experiencias educativas implementadas 
pueden servir como modelo para futuras iniciativas y para la elabora-
ción de políticas educativas que integren la perspectiva de género de 
manera más amplia y efectiva. 
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