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Resumen: El monográfico que aquí presentamos pretende explorar las posibilidades y 

desafíos que supone el empleo pedagógico de la música popular en ESO y Bachillerato, a 
partir de algunas de sus manifestaciones genéricas más señaladas en la actualidad. Apoyándose 
en la apertura curricular de las últimas legislaciones educativas, se proponen diversas vías de 
aprovechamiento didáctico de la música popular, teniendo en cuenta no solo musicalizaciones 
de poemas sino, también, canciones tradicionales y producciones contemporáneas de géneros 
como el rap. 

 
Palabras clave: Educación literaria. Música popular. Rap. Musicalizaciones. Poesía. 
 
Abstract: The monographic issue we present here aims to explore the possibilities and 

challenges involved in the pedagogical use of popular music in ESO and Bachillerato, using 
some of its most important generic manifestations at present. Relying on the curricular 
openness of the latest educational legislation, various ways of using popular music for teaching 
purposes are proposed. They take into account not only musicalisations of poems but also 
traditional songs and contemporary productions of genres such as rap. 

 
Key words: Literary education. Popular music. Rap. Musicalisations. Poetry. 
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El monográfico que aquí presentamos pretende explorar las posibilidades y 
desafíos que supone el empleo pedagógico de la música popular en ESO y 
Bachillerato, teniendo en cuenta algunas de sus manifestaciones genéricas más 
señaladas en la actualidad. La propuesta surge ligada a las acciones del 
proyecto de investigación financiado «Más Poesía para más gente. La poesía 
en la música popular española contemporánea (+PoeMAS)» (PID2021-
125022NB-I00) que, coordinado por los profesores Guillermo Laín Corona y 
Clara Isabel Martínez Cantón (UNED), continuará hasta 2025 el trabajo 
desarrollado por el proyecto previo «Poemas. Poesía para más gente. La 
poesía en la música popular contemporánea» (PGC2018-099641-A-I00), 
desarrollado entre 2019 y 2021. El objetivo de ambos ha sido y sigue siendo 
estudiar la función de la música, principalmente de la popular, como 
mediación en el acercamiento del lector medio a la poesía y, de modo 
relacionado, como recurso para la difusión de esta en la sociedad. La atención 
al vector didáctico se hace entonces obligada, toda vez que la educación 
reglada constituye hoy en día la principal vía de transmisión del saber literario 
y se convierte, por tanto, en un campo de análisis privilegiado para ensayar y 
probar la potencialidad de la convergencia entre música y literatura con fines 
educativos.  

La incorporación de la música popular como herramienta educativa en la 
formación lectora y literaria en ESO y Bachillerato pone en práctica así esa 
«abierta consideración de las fronteras del hecho literario» demandada por 
Ballester (2005: 104) y otros especialistas en educación literaria que abogan 
por expandir el canon docente y formativo para dar cabida a textos no 
canónicos que prometan una conexión más directa con los intereses del 
alumnado.  

No hay que olvidar, por otra parte, que la actual legislación educativa de 
estas etapas se caracteriza por una apreciable apertura curricular en lo que toca 
a la elección de contenidos y recursos, que deja un margen para el acomodo en 
las programaciones de estas producciones pero que obliga a una cierta 
negociación con las restricciones normativas de los currículos oficiales. En ese 
sentido, es necesario destacar que la LOMLOE, que se está implantando de 
modo progresivo en estos momentos, otorga un destacado papel a la 
multimodalidad, que sin duda redunda en la renovada pertinencia y 
aprovechamiento propedéutico de los productos de la música popular, 
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intrínsecamente híbridos1. Una de las aportaciones de este monográfico es 
precisamente la de mostrar en la práctica diversos modos de encaje curricular 
del rock, el pop, el flamenco, el rap o la canción de autor en los programas de 
distintos cursos, bien sea como parte de la docencia de la asignatura de Lengua 
castellana y literatura o bien a modo de talleres extraescolares, teniendo en 
cuenta la especial sensibilidad de estas producciones para plantear cuestiones 
transversales e interdisciplinares. 

Ya hace casi treinta años que Joan Elias Adell hablaba de un «cambio 
epistemológico» por el que se planteaba «un rechazo cada vez mayor hacia 
la separación moderna entre el ámbito de las artes y otras actividades e 
intereses sociales» que estaba relacionado con «la expansión de la cultura en 
todos los aspectos de la vida» (Adell, 1998: 24). No obstante, pese a esta 
tendencia general, el mismo crítico denunciaba que algunas zonas del 
margen habían sido objeto de un mayor grado de emancipación que otras, y 
era precisamente el ámbito de la música popular contemporánea una de las 
que habían corrido peor suerte. Esa situación de particular desventaja parece 
haberse ido paliando en los últimos tiempos. La investigación académica 
sobre música popular cuenta hoy con una gran tradición, que, en el mundo 
anglosajón, tuvo en trabajos como los de Simon Frith (1983) y Roy Shuker 
(1998, 2001), que exploraban las dimensiones ideológicas y sociológicas del 
rock como industria cultural de masas, algunos de sus principales referentes. 
En el mundo hispánico, los estudios pioneros de Marcela Romano, que 
exploró la hibridez constitutiva y epistemológica de la canción de autor 
empleando un sofisticado utillaje teórico, y se aproximó al funcionamiento 
semiótico del recital (1994, 2002), abrieron el camino para una atención 
creciente a la música popular que, sin embargo, permaneció prácticamente 
centrada en ese género con gran voluntad de estilo y miras literarias que 
formaba parte de lo que Eco formuló, ya en 1964, como «canzone diversa» 
                                                
1El RD 243/2022, de 5 de abril, que establece las enseñanzas mínimas de Bachillerato, fija 
para la materia de Lengua castellana y literatura el objetivo de garantizar tanto «la eficacia 
comunicativa en la producción, recepción e interacción oral, escrita y multimodal» como 
«un uso ético del lenguaje» (p. 217). La atención a la multimodalidad se hace explícita, 
también, en las competencias específicas 2, 3 y 5 de dicha materia, tanto en ESO como en 
Bachillerato, y está implícita en muchas de las restantes. En el momento en que sale a la luz 
este monográfico, la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) se ha implantado en los 
cursos impares de EP, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico. En el curso 
2023-24 se prevé su introducción en los cursos pares de cada una de esas etapas.        
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(2003: 273). Así, sin ánimo ni posibilidad de exhaustividad, se desarrollaron 
aproximaciones que atendían a sus peculiares mecanismos de enunciación 
(García Candeira, 2010) y que casi siempre se centraban en el análisis de 
épocas y repertorios autoriales concretos como pueden ser los de Joan 
Manuel Serrat (Romano, 1996, 2010) o Joaquín Sabina (Laín Corona, 2018; 
García Candeira, 2018; 2021). La cercanía de la canción de autor a la 
literatura posibilitó que, en el ámbito didáctico, los trabajos enfatizaran la 
metodología intertextual como vía de aprovechamiento educativo de las 
conexiones entre música y literatura, como puede verse en las 
aproximaciones de de Vicente Yagüe-Jara (2008) o de Ángel Luis Luján 
Atienza (2010).  

Sin embargo, la corriente de los Popular Music Studies ha ido 
matizando el protagonismo que estos enfoques daban a la palabra escrita 
para, incorporando la mirada de las teorías sistémicas y culturales, entender 
la música popular como un proceso de comunicación profundamente 
complejo que implica un enérgico y a menudo conflictivo diálogo entre 
formas de cultura diversas, con códigos variados, en el que lo verbal o lo 
escrito ocupa un lugar relevante pero en absoluto exclusivo, y que entran 
por tanto en la categoría de lo multimodal, tan atendida por la educación 
lingüística y literaria actuales2. 

El monográfico que presentamos dibuja un recorrido heterogéneo, que 
se acerca a diversas modalidades de música popular como recursos para 
abordar distintas facetas del hecho literario, poético, cultural e ideológico 
contemporáneo. Tiene en cuenta, evidentemente, su relevancia como eje que 
conecta con otras industrias culturales propias del ámbito de la 
comunicación e igualmente implicadas en la educación integral de la 
sociedad. 

Así, en el artículo «Poesía y música: aportaciones a la educación 
literaria y a la didáctica de la poesía», Begoña Regueiro Salgado (UCM) 
pone cifras a un hecho que, pese a estar usualmente asumido como axioma, 

                                                
2Un hito fundamental en la incorporación de las teorías y herramientas de los Popular 
Music Studies al área peninsular fue el monográfico del Journal of Spanish Cultural 
Studies que coordinaron Silvia Bermúdez y Jorge Pérez en 2009. No obstante, la reflexión 
crítica sobre las creaciones de la música popular y de masas ha sido una constante en la 
trayectoria del poeta y pensador Antonio Méndez Rubio (1997, 2013, 2016) y artistas como 
Santiago Auserón (1996) también le han dedicado especial atención. 
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no siempre se encuentra respaldado por datos empíricos: nos referimos al 
tan manido desinterés de los jóvenes por la poesía en su formato 
convencional, es decir, escrita e impresa. Basándose en tres encuestas 
realizadas a estudiantes del Grado en Educación Infantil y del Máster de 
Formación del Profesorado de la UCM, Regueiro Salgado constata también 
cómo esa indiferencia se palía de modo considerable, hasta convertirse en 
auténtica atracción, si se trabaja con versiones acompañadas de música. La 
experiencia con un texto lorquiano sirve como muestra de las posibilidades 
didácticas de la lírica musicalizada, que vendría a proporcionar uno de esos 
«encuentros significativos y satisfactorios» en los que la movilización 
afectiva y emocional de la canción contrarresta la supuesta aridez de lo que 
se ha dado en llamar «lectura escolástica» de la poesía. La suya es una 
posición indudablemente integrada, que celebra el auge de la poesía en 
redes y del éxito de ventas de él derivado, pero es también una lanza a favor 
de un acercamiento integral al poema, que no lo reduzca a una 
interpretación en términos estrictamente racionales, sino que asuma su 
inevitable y rica carga de misterio e insondabilidad. 

Este artículo constituye un inmejorable pórtico, por lo que tiene de 
contextualización, de los demás ensayos, que pueden verse como 
aplicaciones concretas de sus resultados, y que apuestan por incorporar 
objetos de estudio mestizos, en los que la música es el denominador común 
de géneros tan dispares como la canción tradicional o el rap, y que además 
tienen en cuenta actualizaciones de lo más diversas, que les proporcionan 
una vigencia y popularidad destacadas. Así, la contribución de Ángel Luis 
Luján Atienza (UCLM), titulada «‘La Llorona’: canción, leyenda y poesía. 
Un modelo didáctico para trabajar el discurso lírico en la educación 
secundaria», opta por explorar la célebre canción latinoamericana como si 
fuera un texto lírico. Escoge para ello un abanico de versiones que, sin dejar 
de lado la clásica de Chavela Vargas, es una clara muestra de la actualidad 
del tema: así, su recreación por parte de la cantante Rosalía y su aparición 
en la B.S.O. de la película Coco, de Píxar, y en el repertorio de la edición de 
2018 del programa televisivo Operación Triunfo parecen avalar su 
conocimiento o, al menos, prometer cierto interés para los adolescentes. La 
letra de «La Llorona» es el centro de cuatro grupos de actividades que 
atienden a las distintas facetas del hecho poético y, en unas páginas que 
combinan a la perfección solidez documental y claridad expositiva y 
metodológica, se ofrecen tareas para comprender el funcionamiento de la 
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tradición popular, con su dialéctica entre unidad y variedad; la semántica 
lírica, con la inagotable riqueza simbólica de la poesía; las cuestiones 
formales y retóricas, como las métricas y rítmicas y, en fin, las ideológicas, 
que tienen en cuenta el trasfondo imagológico de la protagonista de la 
canción, traspasado por elementos de género, identidad y sentido colonial. 
La observación de todas estas dimensiones garantiza la comprensión del 
complejo, y fascinante, proceso de producción de sentido poético. 

La voluntad de recuperar el acervo popular, así como de explorar su 
hondura y caudal, es precisamente el pivote del trabajo de María López 
Sández (USC), que hace hincapié en sus posibilidades didácticas para 
combatir prejuicios lingüísticos en situaciones de diglosia o conflicto. Así, 
en «La música popular y la educación literaria en contextos multilingües: 
una propuesta interartística y multicultural con incorporación de Sistemas 
de Información Geográfica», amparándose en la directriz europea de respeto 
a la diversidad y en la metodología del Tratamiento Integrado del Lenguas 
del currículo, propone cuatro estrategias de utilización educativa de la 
música popular. La primera tiene que ver con la recogida de datos, directa y 
personal, por parte del alumnado; la segunda proporciona fuentes y recursos 
de diverso tipo para la investigación de tipo documental; en tercer lugar, 
plantea distintas alternativas de trabajo por núcleos temáticos y, finalmente, 
explica la oportunidad que los Sistemas de Información Geográfica suponen 
para este tipo de proyectos, en lo que constituye la principal novedad 
metodológica del ensayo. No faltan, tampoco, indicaciones acerca de la 
necesaria reflexión crítica, en términos de valores, que muchas de las 
producciones populares reclaman y que pueden servir para el tratamiento de 
temas transversales en el aula. 

La sensibilidad ante las cuestiones de género está muy presente en 
otra de las aportaciones de esta sección monográfica, que realiza Alicia 
Vara López (UCO). En «Viajes temporales, cósmicos y poéticos en el rap 
de Gata Cattana: una exploración didáctica para las aulas de secundaria», se 
emplea la trayectoria de la malograda poeta y rapera cordobesa para 
contribuir a una pedagogía crítica a través de las letras del rap, con la que 
contrarrestar la carga de misoginia y cosificación que a menudo ha 
caracterizado a la presentación de la mujer en las vertientes mainstream del 
género. Rico en referencias clásicas y en elementos de la narrativa de 
aventuras, el cancionero de Gata Cattana sirve para, desde un enfoque 
multisensorial, explorar didácticamente territorios de disidencia en la 
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construcción de la identidad femenina: para ello, se ofrece un cuestionario 
inquisitivo y completo a la vez con el que enfrentar al alumnado a cinco 
temas de especial pertinencia en este sentido: «Nada funcionando»; 
«Papeles»; «Hermano inventor»; «Desértico» y, por último, «Gotham».  

Encontramos muchos de estos elementos en la propuesta que Sonia 
Martínez Requejo (UEM) elabora a partir del texto medieval Roman de 
Flamenca, que, como se sabe, es la fuente principal de la originalísima 
recreación de Rosalía en su célebre disco El mal querer (2018). En «El 
Roman de Flamenca y el lenguaje musical de Rosalía. Una propuesta 
didáctica conforme al diseño universal de aprendizaje (DUA)», se desarrolla 
un proyecto didáctico para 3º de ESO que, perfectamente integrado en el 
currículo actual, aplica metodologías innovadoras como la flipped 
classroom o el classcraft para acercar a los estudiantes a los procesos de 
adaptación musical y textual a través del DUA. 

Esperamos que tanto las reflexiones de índole más teórica como las 
indicaciones más prácticas aquí contenidas actúen como necesario acicate 
para estimular la competencia literaria de los adolescentes e impulsen el 
gusto y disfrute de la poesía, que comparte con la música su especial 
capacidad de intensificación vital. 
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