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RESUMEn. El artículo pone de manifiesto el valor del flamenco como herramienta pedagógica.
Para ello, la metodología utilizada incluye encuestas a futuros docentes para medir sus percepciones
acerca del efecto que tendría el flamenco en las habilidades de valoración del patrimonio: musicales,
emocionales, educativas, sociales y de participación cultural del alumnado. Tras la consecución de
los datos, mediante estadísticos descriptivos, se observa la alta valoración que los potenciales
docentes dan al flamenco como herramienta pedagógica. Esto se contrapone con la falta de
conocimiento específico y la escasa participación cultural en el flamenco de estos. finalmente, se
muestra una posible solución para la correcta implantación del flamenco en el currículo educativo a
través de la creación de auxiliares de flamenco en las aulas y la utilización de recursos tecnológicos.

AbSTRACT. The article highlights the value of flamenco as a pedagogical tool. for this, the
methodology used includes surveys of future teachers to measure their perceptions about the effect
that flamenco would have on the heritage appraisal, musical, emotional, educational, social and
cultural participation skills of the students. After obtaining the data, through descriptive statistics, the
high valuation that potential teachers give to flamenco as a pedagogical tool is observed. This
contrasts with their low specific knowledge and their low cultural participation in flamenco. finally,
a possible solution is shown for the correct implementation of flamenco in the educational
curriculum through the creation of flamenco aid in the classroom, and the use of technological
resources.
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1. Introducción
Como Elliot y Silverman (2014) apuntaron, la educación sobre patrimonio cultural favorece la creatividad,

el desarrollo emocional y la expresión del alumnado. debido a esto, es fundamental realizar investigaciones
empíricas que demuestren la importancia del patrimonio cultural desde la óptica de los profesionales de la
educación y su potencial implementación en los currículos educativos. Este artículo usa el ejemplo significativo
del flamenco, género musical declarado Patrimonio Inmaterial por la UnESCo en 2010 (heredia-Carroza et
al., 2021a; Palma et al., 2017).

Tras el estudio de la legislación educativa vigente y la Ley Andaluza del flamenco (2023), se analiza el
valor que le dan al flamenco como herramienta pedagógica dentro del currículo educativo las personas que
potencialmente la implementarían: los futuros profesionales de la educación (Klamer, 2003; hernando &
Campo, 2019; Mate, 2010; grande gonzález, 2005). Para ello, se realizan un total de 301 encuestas a
estudiantes de ramas relacionadas con la educación con la colaboración de la Escuela Universitaria de osuna-
Universidad de Sevilla y el Conservatorio Profesional de Música de osuna.

El artículo define conceptualmente grupos de variables relacionadas con las habilidades que se podrían
potenciar a través de la implantación del flamenco en las aulas. dichas habilidades pueden incidir en el interés
hacia el patrimonio cultural, en general, y sobre el flamenco en particular, fomentando en el aula climas
propicios para la creación artística y la tolerancia hacia diferentes géneros musicales (Muñoz díaz, 2010;
Steingress, 2002). Además, se indaga sobre el nivel de conocimiento y de participación cultural de los
potenciales docentes sobre flamenco (heredia-Carroza et al., 2023a; heredia-Carroza et al., 2020; Aguado
et al., 2021; Conde gonzález-Carrascosa, 2019; Sánchez Carrasco, 2018). Con los datos obtenidos, se arroja
luz acerca del grado de especialización que tienen los futuros docentes en una materia tan específica como es
el flamenco. Así, se empieza a cuestionar si realmente el sistema educativo está preparado, desde la perspectiva
académica, pedagógica y metodológica, para su implantación en el currículo educativo (Carignani & negri,
2013). 

Las conclusiones muestran el grado de acuerdo sobre la implantación del flamenco en el currículo
educativo andaluz. Sin embargo, no están preparados académicamente para formar a los alumnos en esta
materia, ni de forma empírica, al no participar culturalmente asistiendo a espectáculos de este género musical
(Carrapiço et al., 2022). Esto vuelve a plantear otra cuestión: si para la implementación del flamenco en las
aulas habría que contar primero con una masa crítica de docentes con formación académica y afición hacia el
flamenco, lo que sería un proceso lento y costoso, o bien, la solución pasa por contar con profesionales del
flamenco como auxiliares en las aulas, que darían una mayor inmediatez y agilidad a su implantación, y la
utilización de medios tecnológicos y audiovisuales que refuercen la comprensión del alumno.

Este artículo representa una contribución conceptual y empírica de actualidad en Andalucía acerca de
temas relacionados con el patrimonio cultural inmaterial andaluz, como es el flamenco y la educación.
Específicamente, este artículo muestra el grado de acuerdo que existe entre los futuros docentes sobre la
implantación del flamenco en el currículo educativo andaluz y su sobre sus potenciales efectos positivos en las
habilidades del alumnado. 

2. Revisión de la literatura
Una de las características más importantes del presente estudio es su carácter multidisciplinar. El tema debe

tratarse, por un lado, desde la óptica institucional para su correcta y eficiente implementación dentro del
currículo educativo y, por otro lado, desde la óptica de la educación, cómo el flamenco puede ser una
herramienta pedagógica útil en las aulas para potenciar ciertas habilidades en el alumnado.

2.1. La implantación del flamenco desde la óptica institucional
En 2013 a través de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora educativa se conoce que

en los centros de educación primaria se debe trabajar la creatividad, la gestión de emociones y el sentido
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artístico con el alumnado. En este aspecto, el flamenco podría ser una herramienta importante para desarrollar
dichas capacidades (navarro & Pablo, 2005). debido a su riqueza y variedad de contenidos se puede convertir
en un vehículo perfecto para el desarrollo de los alumnos dentro del aula de música (gil & Azcune, 2012;
López, 2007). 

Además, se expresa que, según la oferta educativa propuesta por la Administración, los centros de
Educación Secundaria obligatoria deben ofertar materias específicas que favorezcan la expresión artística,
como es el caso de artes escénicas y danza, cultura clásica y/o música. Esta oferta educativa se imparte por
profesores que no son especialistas debido a que la Administración Pública no detalla las competencias del
profesorado dedicado a tales materias.

Prosigue la Ley orgánica para la mejora educativa (2013) detallando, dentro del área de educación
artística, la necesidad de trabajar la gestión de los sentimientos y las emociones (heredia-Carroza et al.,
2023c). de hecho, sigue la línea de la UnESCo que, presenta al flamenco como una forma de expresión de
emociones, mediante su práctica, y trabaja la expresión a través del estado de ánimo del artista, exponiendo
alegría, pena, miedo y regocijo. En este sentido, el área musical es una de las áreas implicadas en la
implantación de la materia de flamenco (gonzález, 2010; bernab, 2014). Esta materia curricular
proporcionaría un entorno lúdico de aprendizaje, trabajando la espontaneidad y mejora del desarrollo y
bienestar del alumnado (heredia-Carroza et al., 2023b; Muñoz-fernández et al., 2023; Jefferson-buchanan,
2012). 

El decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, destaca la importancia de la educación integral incluyendo una
formación artística y cultural que potencie la creatividad, el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio
cultural de Andalucía, prestando especial atención al flamenco. A su vez, el Real decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, divide en dos bloques la
educación artística dentro del currículo, por un lado, la educación musical y por otro, la educación plástica,
disminuyendo así las oportunidades de los alumnos para alcanzar los contenidos básicos sobre cultura
flamenca. 

En este sentido, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece dentro de su
Artículo 40, denominado “Cultura Andaluza”, que “El currículo deberá completar la presencia de contenidos
y de actividades relacionadas con el medio natural, historia, cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en
el marco de la cultura española y universal”. Aun así, no especifica la presencia de profesores especialistas en
materia de flamenco para impartir dichas actividades y contenidos. Este artículo pone de manifiesto la
necesidad de introducir el flamenco en el currículo, no solo para que los alumnos se desarrollen
profesionalmente, sino también, como un derecho para obtener conocimientos de cultura, identidad andaluza
y arte en general (López Castro, 2010; gutiérrez, 2010). 

Como se puede observar, aunque el flamenco aparece en las leyes educativas andaluzas, el profesorado
no tiene directrices de cómo enseñar, transmitir y evaluar, dejando demasiado margen a la improvisación del
docente (Pérez díaz, 2010). A pesar del gran potencial educativo que proporciona la implantación del
flamenco de manera reglada en las aulas, puede apreciarse la falta de formación de los docentes (Ramírez-
hurtado & Pérez-Colodrero, 2020; Marchal Arjona, 2018). Según Cuellar y delgado (2000), identificar al
profesorado experto no es tarea fácil; la literatura no diferencia claramente como debe ser el profesorado
experto, competente y eficaz y con experiencia (Martín, 2013). 

La legislación que señala la enseñanza que debe adquirir un especialista del género flamenco es la
siguiente:

- Real decreto 707/2011, de 20 de mayo, por el que se crea la especialidad de flamenco en las enseñanzas
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artísticas superiores de grado en Música y se regula su contenido básico.
- decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas profesionales de música en Andalucía.

finalmente, la Junta de Andalucía publicó la Ley Andaluza del flamenco (2023), en el que lo propone
como contenido curricular para su transmisión en los centros educativos. Asimismo, la Ley sugiere una
iniciativa para formar alumnos sobre el flamenco, partiendo de las distintas etapas educativas, desde edades
tempranas hasta proyectos de investigación sobre flamenco en universidades. Siendo el objetivo principal el
fomento y la difusión del flamenco, así como preservar el flamenco como patrimonio cultural universal, vivo y
libre.

2.2. flamenco como herramienta pedagógica
El flamenco es considerado una práctica compartida en la que es fundamental la escucha activa, el

conocimiento de su historia, la existencia de un sentido de comunidad y donde, a través de la intervención de
los artistas, se ponga de manifiesto el elemento de la idiosiosincrasia de los territorios (Romero, 1996; Aoyama,
2009; heredia-Carroza et al., 2019a).

Muñoz (1996) trata la relación del flamenco con las diferentes áreas educativas. Concretamente, se centra
en el flamenco como manifestación musical en el área de educación musical, como manifestación literaria en
el área de lengua (Pineda, 2007) y como expresión emocional y conocimiento social dentro del área de
conocimiento del medio (Krueger, 1991). finalmente, en el área de educación física hace mención a la
experiencia de los alumnos, a través del movimiento, del desarrollo de habilidades de expresión, habilidades
sociales y emocionales (navarro, 1999; Thom, 2010; Martínez & ortega, 2010; Mosquera Cabrera, 2013;
Padial-Ruz et al., 2019).

Relacionado con la anterior, diversos estudios corroboran que el estudio de música proporciona elementos
fundamentales para el desarrollo de la persona desde edades tempranas, ayudando a trabajar la empatía y la
creatividad (Elliot & Silverman, 2014; León, 2008). También favorece la capacidad auditiva, la memoria, la
improvisación, la creatividad y el vínculo entre sonidos (Castro Sotelo, 2014).

Además, el flamenco puede incidir en variables sociales como es la unidad del grupo, gracias a las
experiencias comunes alrededor de esta práctica compartida que favorecen la convivencia del grupo e, incluso,
que fomente la afición hacia un género musical considerado patrimonio de la humanidad (Jauset, 2012;
yanacón-Atía et al. 2018). Todo lo anterior persigue lo establecido por el Real decreto (275/2007) donde se
señala la importancia de construir un ambiente de convivencia adecuado dentro del aula, responsabilidad
compartida y asumida por toda la comunidad educativa.

3. Metodología
Tras realizar la revisión de la literatura existente, se crea un instrumento de encuesta dirigido a los

estudiantes de la Escuela Universitaria de osuna-Universidad de Sevilla, de ramas relacionadas con la
educación1 y Conservatorio Profesional de Música de osuna, sobre la importancia del flamenco y su uso como
instrumento pedagógico dentro de las aulas.

Con la realización de estas encuestas se pretende crear una escala de medición para observar, de manera
cuantitativa, el valor que perciben los potenciales profesionales de la educación sobre el flamenco y su
potencial implantación dentro del currículo educativo. Para llevar a cabo este proceso, se realiza un
cuestionario de formato digital a través de la herramienta google “formulario de google” (groves, 2005;
heredia-Carroza et al., 2021b). 
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La encuesta se dividió en tres secciones. En la primera, se da respuesta a las preguntas referentes al perfil
de la persona encuestada con respecto al flamenco. Se indaga sobre su conocimiento acerca de este, si asiste
a espectáculos de música en vivo, cual es el motivo de la no asistencia a estos espectáculos, los medios que
utiliza el individuo para escuchar música flamenca y sobre quién creó el gusto sobre el flamenco (familia,
amigos, pareja, etc.). Esta sección finaliza con la pregunta clave sobre la opinión del encuestado acerca de la
implantación del flamenco en el sistema educativo.

Con respecto a la segunda sección, se realizan preguntas relacionadas con el efecto que tendría el flamenco
sobre las habilidades del alumno. Este apartado está dirigido a observar las percepciones de los futuros
docentes acerca del valor del flamenco como instrumento educativo, siguiendo la escala Likert de 7 puntos,
contando con una octava opción de “no sabe/no contesta” (hernando & Campo, 2017a; hernando & Campo,
2017b; Monjaras-Salvo et al., 2022). Concretamente, se valoraron seis grupos de variables relacionadas con
las habilidades que se pueden potenciar con el uso del flamenco en las aulas: habilidades para la valoración
del patrimonio cultural, musicales, emocionales, educativas, sociales y de participación cultural. Ver Tabla 1.

y, por último, en la sección tres, se realizan preguntas sobre las características sociodemográficas de los
encuestados. Se responden cuestiones referentes a la edad, al sexo, al nivel educativo del encuestado/a y al
máximo nivel educativo alcanzado por sus tutores/padres/madres. Se consiguieron recabar un total de 301
encuestas. El tratamiento de los datos fue a través del estudio de los estadísticos descriptivos que se muestran
en el siguiente apartado.

4. Resultados
La Tabla 2 presenta información muy útil porque muestra el perfil de los encuestados. Como se puede

observar, el nivel de conocimiento que tienen los futuros docentes es un nivel bajo, situado entre el nivel 2
(25,25%) y nivel 3 (24,92%) en su mayoría. Respecto a la asistencia de espectáculos en vivo muestra que la
mayoría de los encuestados, 67,77%, no asisten a ningún espectáculo frente a un 32,33% que afirma haber
asistido en el último año. Lo que refleja la baja influencia que tiene el género flamenco sobre los futuros
docentes encuestados. 

En cuanto a si los encuestados escuchan o no flamenco, representa un 68,77% los que sí escuchan música
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flamenca, frente al 31,23% que no escuchan este tipo de música. Además, el 44,19% no tenía constancia de
que el flamenco está reconocido por la UnESCo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Todo
lo anterior muestra las carencias existentes en los futuros docentes sobre flamenco, lo que hará difícil su
implantación real y que asegure una garantía de calidad en el currículo educativo.

La sección 1 de la encuesta se cierra con la pregunta clave a los futuros docentes de la presente
investigación: ¿considera positiva la implantación de enseñanzas regladas sobre flamenco en el currículo
educativo? A lo que la gran mayoría (81,70%) respondió afirmativamente (figura 1). Siguiendo la tesis de
blanco Carreras (2019), si los alumnos tienen estudios previos sobre flamenco y se realiza un buen trabajo en
clase durante los años futuros, se fomentará el interés de los alumnos hacia dicho género musical, lo que
contribuirá a su supervivencia y puesta en valor en el futuro.

Resulta llamativo que personas que, en su mayoría, no tienen un gran conocimiento sobre flamenco, no
asisten a espectáculos de flamenco en vivo y no conocen su reconocimiento internacional por parte de la
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Tabla 2. Perfil del encuestado. fuente: Elaboración propia.

figura 1. Valoración sobre la implantación de enseñanzas regladas sobre flamenco en el currículo educativo. fuente: Elaboración

propia.
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UnESCo opten por una respuesta afirmativa tan contundente. Esto puede deberse a la multidimensionalidad
del valor cultural, siendo en este caso importante la dimensión cognitiva (heredia-Carroza et al., 2021),
relacionada con una educación reglada sobre flamenco, y la dimensión de legado, fundamental para su
protección y divulgación en el futuro.

En la Tabla 3 se muestran las percepciones que tienen los futuros docentes sobre el efecto que podría tener
en las habilidades de los alumnos la implantación del flamenco en el currículo educativo. Al ser un elemento
pedagógico transversal que puede aplicarse en diferentes ramas del conocimiento, se presentan las variables
analizadas de las seis categorías en la Tabla 3. Al analizar las percepciones de los futuros docentes, se observa
que el efecto que podría tener el flamenco sobre las habilidades de los alumnos se presume positivo y, además,
con una alta valoración (alrededor del 5 de media en todos los casos). 

Con respecto al efecto del flamenco sobre las variables relacionadas con la valoración del patrimonio
cultural, los futuros docentes consideran que el flamenco potenciaría la valoración del patrimonio (5,2576), el
interés sobre el flamenco (5,0239), otras músicas (4,9588), el baile flamenco (4,9097) y la danza en general
(4,8163). Estas valoraciones dan lugar a un potencial efecto positivo sobre el interés sobre la cultura propia de

Chavarría-ortíz, C.; heredia-Carroza, J.; Montero-Lobato, b.; Palma, L. (2024). La implantación del flamenco en el currículo educativo andaluz: entre la
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los alumnos y de otras culturas, lo que generará riqueza cultural y diversidad de gustos en el aula y, finalmente,
en la sociedad.

Sobre el efecto del flamenco sobre las habilidades musicales, los encuestados consideran que la capacidad
auditiva musical mejoraría (5,243), así como la imagen de la música española (5,3276), las habilidades rítmicas
(5,3051), la coordinación motora (5,931) y la capacidad de improvisar (4,9254). dichos datos revelan la gran
importancia que dan al flamenco como herramienta pedagógica dentro del aula de música, en concreto, es
especialmente reseñable la alta valoración que conceden a la coordinación motora, importante para el estudio
de instrumentos musicales y para la danza en general.

El efecto sobre las variables emocionales son otro punto importante dentro de las habilidades que se deben
fomentar con la implantación del flamenco dentro del currículo educativo. Así lo han manifestado con sus
valoraciones los encuestados: gestión de las emociones (4,6644), sienta el flamenco (4,8885), haga sentir el
flamenco (4,8438) y la reflexión artística del alumnado (4,9931). Como heredia-Carroza et al., (2021)
demostraron empíricamente, el flamenco al ser una práctica compartida tiene un componente emocional muy
potente que es el que hace que los espectadores lo valoren, por ello, es fundamental que estas competencias,
además de trabajarlas en clase, se potencien con la escucha activa de dicho género musical y se creen vivencias
alrededor del mismo.

Es llamativo el efecto que perciben los potenciales docentes sobre la implantación del flamenco sobre las
variables educativas. El conocimiento del patrimonio cultural (5,2628), aprendizaje de instrumentos musicales
(5,1156), la disciplina en el estudio (4,4138), la memoria (5,1056), vocabulario (4,8125), la atención en clase
(5,0877) y la disciplina en clase (5,00). Todo ello augura la implantación de nuevas metodologías en el ámbito
de la pedagogía que implementen el flamenco como herramienta útil para trabajar todos los ítems mostrados.

Las valoraciones sobre el potencial efecto sobre las variables sociales se observan en la unión del grupo
(5,0528), habilidades sociales (5,0035) y el miedo escénico (4,8316). no se puede perder nunca de vista el
componente social de las artes y, en este caso, donde se está trabajando con alumnado en edades tempranas,
se debe tener muy en cuenta. El flamenco, al ser una práctica cultural que se nutre de la oralidad,
espontaneidad, etc., se convertiría en un instrumento ideal para trabajar dichas variables sociales.

y, finalmente, la valoración de las variables relacionadas con la participación cultural: asistencia a
espectáculos culturales (4,8247), la creación de gustos culturales frente a las modas (5,0347) y una de las
variables más importantes, desde el punto de vista de la sostenibilidad y la perdurabilidad del arte, que es el
legado (4,9504). de hecho, este efecto positivo está contrastado en diferentes estudios que muestran como la
edad tiene una importancia capital como factor que afecta al consumo cultural (díaz León et al., 2021;
hallman et al., 2017; Scherger, 2009).

5. discusión
Los datos presentados muestran una realidad ilusionante en las aulas desde el punto de vista del

aprendizaje. Los futuros docentes tienen unas percepciones positivas sobre el efecto que tendría el flamenco
sobre las diferentes variables estudiadas. Sin embargo, aparece una problemática importante: se observa como
dichos futuros docentes no tienen un conocimiento del flamenco y, además, no participan en él culturalmente.
Esto, sin duda, dificultará la aplicación del decreto 97/2015 por el que se establece la ordenación y el currículo
de Educación Primaria, donde se destaca la importancia de valorar y entender el flamenco como Patrimonio
Cultural Inmaterial en el área musical y artística.

Este artículo pone de manifiesto, por un lado, la importancia del flamenco como herramienta pedagógica
y, por otro, expone la realidad del momento sobre los futuros docentes que deben utilizar el flamenco dentro
de las aulas. Se muestran las carencias de conocimiento de los mismos (Sánchez, 2020) y su falta de
implicación artística/cultural con el flamenco. dichas carencias no pueden solventarse en un futuro próximo sin
la incorporación de especialistas del género flamenco en el sistema educativo.
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Por otra parte, esta investigación muestra como los futuros docentes asisten cada vez menos a espectáculos
de flamenco, 63% de los encuestados y, además, el 31% de los cuales no escuchan música de este género.
Ejemplos significativos son los mostrados por de Sancha-navarro et al., (2019) donde se destaca que “el 43%
de los estudiantes de la Universidad de Sevilla nunca han asistido a espectáculos de flamenco en vivo”. Así,
una vez más, se da respuesta a la carencia que tienen los estudiantes desde que inician la etapa educativa
debido a la falta de profesionales encargados de su transmisión.

Una de las aportaciones más importantes del presente estudio sería la propuesta de aplicación análoga de
la regulación para auxiliares de conversación en las enseñanzas de idiomas en los centros educativos y los
profesionales de flamenco. Según aparece en la última Resolución de la Secretaría de Estado de Educación2

para las plazas de auxiliares de conversación, se observa como los requisitos van orientados a un profundo
conocimiento del idioma nativo, no siendo condición sine qua non tener una titulación universitaria que lo
acredite. de hecho, muchas de las personas beneficiarias de este tipo de programas se encuentran cursando el
último curso de sus estudios, con lo que no tienen titulación universitaria, aunque sí el respaldo del
conocimiento de la lengua.

Lo que se propone en este artículo es la creación de una figura análoga al auxiliar de conversación, pero,
en este caso, orientada al flamenco. La manera de implementar esta figura podría ir orientada a la acreditación
de una carrera profesional relacionada con el flamenco en el ámbito performativo. obviamente, no dejarían
de ser auxiliares en el aula, no podrían impartir clases, pero, sin duda, se impartirían clases de una forma más
práctica, transversal y, sobre todo, acudiendo a la raíz del flamenco que es su transmisión oral a través de la
escucha y participación activa (blanco Carreras, 2019; Pacheco Torres et al., 2017).

Además de conseguir unas clases donde la transmisión del flamenco sería más directa con el alumnado,
permitiéndole vivir una experiencia artística además de educativa, habría otras implicaciones importantes desde
el punto de vista laboral para estos potenciales auxiliares de flamenco en las aulas. no se puede perder de vista
la situación que viven los artistas flamencos en su última etapa artística, donde sus ingresos por conciertos en
directo menguan considerablemente (heredia-Carroza et al., 2019b).

Siguiendo la tesis marcada por heredia-Carroza et al. (2019), se observa la importancia que actualmente
tienen las plataformas digitales para el consumo de flamenco. de hecho, dichos autores, a través de un
cuestionario a 580 aficionados de flamenco, detectaron que youtube es el medio más común para escuchar
flamenco actualmente. Siendo especialmente notable en los aficionados de flamenco de menor edad. Por ello,
es fundamental utilizar este tipo de material en las aulas para complementar a través de medios actuales y
familiares para el alumnado.

de hecho, hay experiencias pilotos, como la llevada a cabo por la universidad internacional ULySSEUS en
su programa “Entrepreneurship and innovative business models for the cultural and creative industry”, donde
se utilizaron elementos digitales para acercar el flamenco al alumnado y se desarrollaron estrategias educativas
y de gestión. Para ello, se mostraron herramientas de realidad virtual y aumentada aplicables para la
sostenibilidad de los géneros de música popular tradicional, a través de la utilización de elementos
audiovisuales y sensoriales como los avatares o la recreación de ciertos espacios.

6. Conclusiones
Este artículo es una contribución útil a la literatura existente en el campo de la educación ya que desarrolla

una metodología replicable para medir el valor que tiene el flamenco, como ejemplo de patrimonio cultural,
como herramienta pedagógica. Esto se midió utilizando las percepciones de potenciales docente acerca de las
habilidades que podría potenciar el uso del flamenco como parte del currículo educativo.
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Los potenciales docentes muestran que la implantación del flamenco de manera reglada en las aulas
fomenta habilidades referidas al conocimiento del patrimonio cultural flamenco, trabaja habilidades
performativas y emocionales en el alumno y potencia el interés y el gusto por el género flamenco. Además,
presenta como la implantación del género flamenco, de la mano de docentes cualificados en esta materia,
favorece las habilidades sociales, la memoria, trabaja la atención en el aula, amplia el vocabulario de los
alumnos, trabaja la capacidad auditiva y proporciona unión en el grupo en el aula. Todas estas habilidades
suponen un avance educativo, trabajando al mismo tiempo todas estas habilidades con un solo género musical,
implantando adecuadamente el flamenco de la mano de especialistas titulados en esta materia.

Además, se muestra como el alto nivel de acuerdo sobre su implantación en el currículo educativo andaluz
y su alta valoración como herramienta pedagógica por parte de los potenciales docentes, confronta con su bajo
nivel de conocimiento y su escasa participación cultural relacionado con el flamenco. Todo ello muestra las
carencias de un futuro cuerpo docente acerca de una materia que se plantea añadir al currículo educativo. Por
ello, la gran aportación de este artículo es la creación de una figura análoga a los auxiliares de conversación,
ya utilizadas, orientada al flamenco.

dicha figura sería un apoyo fundamental para los docentes. Permitiría que el alumnado, además de
aprender, pudiera vivir una experiencia performativa y estética en el aula, lo que conllevaría una forma de
transmitir diferente basada en la tradición oral que atesora el flamenco. Esta figura debería acreditar una
carrera profesional relacionada con la parte artística del flamenco para poder ejercer de apoyo al docente
dentro del aula.

Para concluir, se observa que para una correcta implementación del flamenco en las aulas es fundamental
conjugar la tradición y la expresión oral del género a través de los auxiliares de flamenco en las aulas y la
utilización de plataformas digitales que sean familiares al alumnado.

7. futuras líneas de estudio
La implementación de la figura del auxiliar de flamenco tiene implicaciones directas en el mercado laboral.

Es sabido por todos los problemas que tienen los artistas flamencos en su última etapa laboral, donde sus
ingresos por conciertos en directo se ven disminuidos considerablemente. Podrían realizarse estudios desde la
óptica de las relaciones laborales y economía laboral para ver el efecto que tendría la creación de esta figura.
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