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This bibliographic review presents some issues regarding the lack of inclusive practices 
in musical education. These problems create situations that prevent diverse students 
from accessing musical training. In order to solve these limitations, the possibility 
of creating a flexible conservatoire is presented, where blended learning, inclusive 
practices and reflective learning must prevail. After the literature review analysis, it 
is concluded that it is feasible to implement Flexi schooling at the conservatoire level 
to enrich musical education.

En el presente documento se exponen distintas problemáticas sobre la carencia de 
prácticas inclusivas en la formación musical. La falta de estas experiencias genera 
una situación excluyente que impide el acceso a personas en circunstancias vitales 
diversas. Para solventar estas limitaciones, se expone la posibilidad de crear un 
conservatorio flexible, donde prevalezca la semipresencialidad, las prácticas 
inclusivas y el aprendizaje reflexivo. Se concluye, tras el análisis de la revisión 
bibliográfica, que es viable implementar el flexischooling a nivel de conservatorio, 
enriqueciendo la formación musical.
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1. Introducción

La formación musical parte de una tradición pedagógica excluyente, donde es necesario una serie de
habilidades para poder acceder. Tanto es así, que desde muy temprana edad los niños se exponen a pruebas 
de acceso competitivas para poder optar a las enseñanzas de conservatorio (Huxtable, 2022). 

Históricamente, el haber recibido una formación musical era signo de un estatus social alto. Es decir, se 
promovía como un distintivo social (Fernández, 2002; Rodríguez-Quiles, 2022). De hecho, debido al coste de 
algunos instrumentos, se observa una diversidad limitada y una presencia exagerada de ciertas clases sociales en 
ciertas especialidades instrumentales.

Por otro lado, la pedagogía musical tradicional basada en la presencialidad impide el acceso a personas adultas 
o con la necesidad de trabajar para costearse sus estudios tengan habilidades musicales o no. De esta manera,
la presencialidad y la asistencia obligatoria genera una situación de exclusión para aquellos que no tienen una
posición económica determinada por la que pueden estudiar sin trabajar.

En el contexto de la crisis del COVID-19 se observó como las escuelas resilientes eran las que tenían sistemas 
de educación en línea ya instaurados previo a la pandemia. Esto supuso que su formación no se vio totalmente 
interrumpida, sino que solo se tuvo que adaptar aquella pequeña parte que, tradicionalmente, se planteaba como 
presencial (Edmunds, 2020; García Díaz, 2021). Es por esto, que la situación sanitaria mundial puso de manifiesto 
los beneficios, desigualdades y dificultades de la educación tradicional, así como la carencia de innovación 
pedagógica real dentro del sistema educativo español, sobre todo en el ámbito musical (García Díaz, 2021; García 
Gil, 2020). 

En base a esto, se presenta la posibilidad de implementar el flexischooling en las aulas de conservatorio, ya que 
es una metodología que ha demostrado grandes beneficios a nivel inclusivo en otros países (García Díaz, 2021; 
Shay, 2016a; Shay 2016b; Shay y Heck, 2015).

2. Marco Teórico
A continuación, se expone el marco teórico donde se presentará la investigación reciente en relación con la 
educación flexible o flexischooling y las posibilidades inclusivas que aporta a un sistema educativo. Por otro 
lado, también es importante valorar las posibilidades del e-Learning en la educación musical y, por tanto, de la 
autorregulación tanto emocional como del aprendizaje en estas metodologías alternativas. Esto servirá de base 
para entender la información más centrada en la semipresencialidad y la formación inclusiva en conservatorios 
mostrada más adelante.

2.1. Flexischooling y la inclusión
El flexischooling es una forma de escolarización que busca la flexibilidad tanto en la asistencia, como en la 
metodología. La razón de la apertura metodológica y curricular es favorecer y garantizar el acceso a la educación 
a los distintos colectivos de la comunidad independientemente de sus circunstancias (Baroutsis et al., 2018; Mills 
y Te Rielle, 2018; Shay, 2016a).

Para entender este modelo, habría que enmarcarlo dentro las pedagogías alternativas ya que parte de la 
base de un modelo centrado en las necesidades del alumnado, metodológicamente adaptado a las diferencias 
de comunidades diversas y necesidades especiales. Siguiendo por esta línea, se entiende por pedagogía 
alternativa toda aquella escuela que utilice una metodología activa, flexible, inclusiva y centrada en los intereses 
y necesidades de todos los alumnos (García Díaz, 2017; Mills y McGregor, 2016; Mills y McGregor, 2017). La 
educación alternativa se debe entender desde un enfoque inclusivo, donde prevalecerá siempre la comunicación 
empática, la asertividad, la escucha activa y la resolución de conflictos pacífica (Riddle y Cleaver, 2017). Se evitan 
los refuerzos buscando siempre promocionar la autorregulación emocional y del aprendizaje. 

La problemática de entender las escuelas basadas en metodologías alternativas es la imposibilidad de 
clasificarlas de modo homogéneo. Por otro lado, hay que tener en cuenta la contradicción inherente existente en 
un proyecto alternativo que busca la inclusión y la aceptación de la diversidad, pero que solo puede existir dentro 
del sistema como alternativa privada (Vadeboncoeur, 2009; Vadeboncoeur y Padilla-Petry, 2017). Esto supone 
que solo aquellas familias con una situación económica determinada podrán acceder.

A pesar de las múltiples metodologías que se incluyen en el paradigma alternativo, las metodologías alternativas 
tienen características comunes en su planteamiento metodológico que va más allá de estar centradas en los 
intereses del alumnado. Entre las principales se encuentran (García Díaz, 2017; Montessori, 1936; Neill, 1960; 
Neill 1966; Riddle y Cleaver, 2017).

-El docente no es una figura de autoridad. En estas escuelas se le denomina acompañante y su misión es
caminar con el alumnado en su viaje hacia el conocimiento, sin forzar ni juzgar. El liderazgo del aula debe ser 
democrático y basado en la escucha activa (Vadeboncoeur y Padilla-Petry, 2017).

-El alumnado es partícipe de los órganos de gobierno y organización del centro/aula. Su voz se tiene en cuenta
como la del adulto.
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-El respeto al proceso formativo del alumnado en su propio tiempo es fundamental. Nunca se fuerza al alumno 
a seguir unos objetivos educativos homogeneizados y formalizados, sino que se sigue su proceso natural sin 
juzgar.

-El ambiente de aula está preparado para el aprendizaje. Se valora el juego y la investigación como método de 
aprendizaje.

Estas características marcan la diferencia entre la educación tradicional que busca la homogeneización del 
alumnado de la misma edad (Smyth y Hattam, 2004). La hipótesis de distintos autores se desarrolla en torno a 
la búsqueda de las bondades de la mezcla entre la metodología tradicional y la alternativa (Vadeboncoeur et al., 
2015). Sin embargo, cuando el docente ya encuentra a un alumnado desmotivado por el sistema tradicional, la 
manera que ha demostrado más efectiva para devolverles a la escuela es la educación flexible o flexischooling 
(Shay y Heck, 2015; Vadeboncoeur y Vellos, 2016).

Teniendo en cuenta la literatura en torno al flexischooling, se pueden obtener algunas conclusiones que 
ayudarán a entender este formato de escuela. En primer lugar, la literatura enmarca como una prioridad el énfasis 
en la creación de relaciones respetuosas entre alumnos y la creación de un sentimiento de pertenencia, lo que 
en inglés se denominaría como belonging (Gutiérrez et al., 2022; Mays et al., 2018). En palabras de shay y Deck 
(2015) “The prevalence of relationships as a core feature in the success of supporting young people to remain 
engaged in education” (p. 39). Esto supondría que el alumnado diverso, quizá rechazado por el sistema educativo 
homogéneo, encontraría un lugar donde la formación se adapta a sus necesidades reales y donde su diferencia no 
se ve como una amenaza sino como un enriquecimiento formativo “the notion of community and sense of belonging 
in flexi school spaces as young people feeling a sense of identity through the school space and curriculum” (Shay y 
Deck, 2015, p. 39).

Por otro lado, estas escuelas flexibles buscan que esa comunidad se expanda fuera de los límites de la escuela, 
para poder integrar a la comunidad (Shay y Deck, 2015). En estos proyectos se incorporan iniciativas como 
comunidades de aprendizaje, donde se incluye a la comunidad en la escuela y a la escuela en la comunidad.

Como se presentó anteriormente, intentar categorizar una escuela alternativa es un trabajo arduo teniendo 
en cuenta la cantidad de opciones existentes. Lo mismo ocurre con las escuelas flexibles, estas abogan, en 
general, por la presencialidad optativa motivada por ese sentimiento de comunidad y aceptación del que se 
habla anteriormente. Esto supone que han de poner a disposición del alumnado herramientas digitales para 
poder seguir su formación desde su hogar, fomentando la semipresencialidad (Moffatt y Riddle, 2019). A nivel 
inclusivo y de atención a la diversidad, hay que tener en cuenta que los colectivos diversos no tienen por qué 
tener las mismas prioridades que las personas de la cultura dominante. De ahí que permitir la flexibilidad en la 
presencialidad a partir de ciertas edades, también dará la posibilidad a muchas personas a seguir estudiando, 
sobre todo mujeres que se ven obligadas por presiones familiares y culturales a dejar la escuela (Cambpbell- 
Meier et al., 2020; Moffatt y Riddle, 2019; Riddle y Cleaver, 2017; Shay y Deck, 2015). Este planteamiento que 
deroga la presencialidad obligatoria va de la mano con el currículo flexible. Esto permite al alumnado diverso 
identificarse con la materia a tratar ya que puede relacionarse con su propia cultura o con sus circunstancias. 
De esta manera, no se les impone una música o una historia homogénea, sino que existe la presencia de algo 
que les hace sentir valorados. Por último, una escuela flexible necesita de una metodología flexible basada en 
las pedagogías alternativas, centrada en la investigación, la autorregulación, el juego y el desarrollo emocional 
(Cambpbell- Meier et al., 2020; Moffatt y Riddle, 2019; Riddle y Cleaver, 2017; Shay y Deck, 2015).

2.2. e-Learning y Blended Learning en música
La formación musical online y semipresencial no ha sido estudiada en profundidad en el ámbito musical. Sin 
embargo, sí existen experiencias de uso e implementación de estos formatos formativos en la educación 
instrumental.

En primer lugar, es necesario establecer la diferencia entre los conceptos de e-Learning y Blended Learning en 
base a la literatura académica.

Por un lado, el e-Learning habla de una práctica educativa que se desarrolla solamente en el ámbito digital 
sin ningún tipo de presencialidad (López Catalán et al., 2018; Martínez-González, 2021). En el otro extremo de la 
formación digital se encuentra el Blended Learning (b-Learning) que, a diferencia del anterior, mezcla la formación 
digital y la presencial (García Aretio, 2018; Salinas Ibáñez et al., 2017). Esta última ha sido la más aceptada en el 
ámbito de la educación superior dado que no es una ruptura total con el sistema tradicional, sino que mezcla la 
educación digital con la analógica.

La formación online fue la gran protagonista durante los distintos confinamientos de los últimos años debido a la 
crisis sanitaria generada por la COVID-19. Autores como Camlin y Lisboa (2021) presentan experiencias docentes 
online durante esta época. En su artículo se comienza a valorar la inclusión permanente de distintos tipos de 
formación online y semipresencial en los conservatorios. Por otro lado, también se establece las diferencias en las 
posibilidades de implementación entre las categorías formativas de artes escénicas y los ámbitos de producción 
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musical. En este caso Gibson (2021) establece posibles colaboraciones entre los dos ámbitos con la intención de 
exponer la interpretación al mundo digital y aumentar la participación social en la música de conservatorio.

Por otro lado, la formación a través de recursos digitales genera preocupaciones en el profesorado. Entre 
las más comunes se pueden encontrar las dificultades en el manejo y configuración (Chen, 2017). Sin embargo, 
estas preocupaciones podrían evitarse con una formación digital previa al profesorado. Siguiendo en esta línea de 
razonamiento y poniendo como ejemplo el contexto de la pandemia del COVID-19, el profesorado se vio obligado 
a pasar su formación presencial a online de la noche a la mañana sin ningún tipo de formación o indicación 
(Dhawan, 2020). Esto supuso la necesidad de explorar estas nuevas herramientas y valorar nuevas metodologías. 

Por último, en el ámbito concretamente musical se han podido observar beneficios en la inclusión de ambientes 
virtuales de aprendizaje. Sin embargo, sí se ha observado como el alumnado sacaba más provecho a un modelo 
educativo semipresencial ante el puramente online (Embuska et al., 2018; Rukonen y Ruiskäki, 2016).

3. Método
La presente investigación se plantea como objetivo principal valorar la viabilidad de un formato de formación de 
músicos profesionales basado en el flexischooling, tanto incluyendo pedagogías abiertas como semipresencialidad. 
En este sentido, habría que establecer las principales problemáticas del sistema pedagógico tradicional existente 
en la formación musical, las carencias en términos de integración de la formación musical profesional actual y las 
dificultades para acceder y mantenerse a esta formación por parte de distintas comunidades etc.

Para lograr el objetivo planteado, se hará una revisión bibliográfica de literatura pedagógica consultando 
bases de datos académicas tales como ERIC, Google Scholar, Web of Science, Education Database entre otras. Se 
acotará la búsqueda con palabras clave tales como “Flexischooling”, “Educación flexible”, “Educación inclusiva 
conservatorios”, “Conservatorio semipresencial”, “e-Learning musical” entre otras.

4. La formación en conservatorios
Tras realizar una recopilación exhaustiva de datos bibliográficos en la literatura relativa a la formación en 
conservatorios, se presentan las líneas generales de cada uno de los temas principales a tratar en este trabajo. 

Se comienza valorando la situación de la inclusión en los conservatorios, seguido por un análisis de la 
metodología más utilizada. Por último, se presenta los trabajos relativos a la formación semipresencial en los 
centros de educación musical. 

Con el análisis de los distintos puntos se pretende generar una discusión que responda a la viabilidad o 
inviabilidad de la implantación de un sistema de formación flexible e inclusivo en los conservatorios.

4.1. El conservatorio y la inclusión
La investigación en relación con la atención a la diversidad y las prácticas inclusivas no está demasiado desarrollada 
en el ámbito de investigación de la educación musical.

Las pocas investigaciones que se han hecho en los últimos 6 años denotan una situación preocupante en 
relación con las prácticas excluyentes en la docencia musical. Por un lado, se describen situaciones en las que se 
establece una jerarquía basada en méritos dentro de las aulas, en las que los que no cumplen con expectativas 
subjetivas se quedan sin disfrutar de experiencias educativas básicas para la formación del músico como podría 
ser una audición (Elmgreen, 2019; Hanratty y McNamara, 2020) las cuales son difíciles de recuperar a largo plazo.

En primer lugar, esta meritocracia jerarquizada crea situaciones de exclusión incluso en términos de pruebas 
de acceso a los conservatorios (Huxtable, 2022). Sin embargo, una vez el alumnado ya está dentro de la formación 
musical, la jerarquización en función de méritos y la relación más o menos cercana con el docente lleva a los 
alumnos que no son destacados a ser excluidos o a excluirse a sí mismos. Así mismo, también se observa como 
esta situación tiene una gran influencia en la relación que el alumno establece consigo mismo, sus capacidades 
y sus posibilidades. Estas jerarquías son indiscutibles y no hay criterios claros para poder entenderlas. Lo que 
potencia una sensación de indefensión por parte del alumnado y una pobre posibilidad de ascenso dentro de la 
jerarquía establecida (Elmgreen, 2019). La situación es crítica teniendo en cuenta que la percepción de la propia 
capacidad es uno de los predictores más importantes en el desarrollo de una relación sana con la práctica musical, 
el desarrollo de habilidades de autorregulación del aprendizaje y gestión de la propia motivación (Valenzuela et 
al., 2017).

En segundo lugar, la diversidad en la enseñanza de estilos musicales en los currículos de los conservatorios 
suele ser poca, incluso en teniendo en cuenta que la existencia de una gran diversidad cultural dentro de los 
centros educativos musicales europeos (Ford, 2021). El autor Ford (2021) argumenta como los conservatorios 
caen en prácticas elitistas y anticuadas que buscan mantener la hegemonía cultural colonial europea, manteniendo 
otras músicas y otras representaciones culturales en segundo plano. El mismo autor establece como solo se han 
admitido dentro de las formaciones musicales de conservatorio aquellas tradiciones relacionadas y familiarizadas 
con los géneros musicales occidentales (jazz, algunos estilos de folk, musicales etc.). Esta situación aviva el 
debate sobre la necesidad de flexibilización del currículo formativo de conservatorio para dar cabida a aquellas 
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tradiciones musicales propias de otras culturas no europeas o europeo-descendientes. En términos de inclusión, 
esta flexibilización reconocería la validez y la riqueza de las culturas del alumnado diverso presente en las aulas 
de conservatorios occidentales. 

En cuanto al acceso a la formación, Huxtable (2022) observa una subjetividad inherente en el sistema de 
selección del alumnado, lo que supone un nuevo golpe a la presencia de diversidad socioeconómica en las aulas 
de formación musical. Esta situación ahonda en la interseccionalidad entre raza y clase en el que caen ciertas 
selecciones de acceso a la formación musical buscando mantener el estatus elitista de este conocimiento artístico. 
Esto también se establece en el momento en que la presencialidad se hace obligatoria y los horarios dificultan 
mantenerse en el conservatorio y trabajar al mismo tiempo (Elmgren, 2019; Ford, 2021; Huxtable, 2022; Hanratty 
y McNamara, 2020).

Como conclusión del apartado, se puede observar como las investigaciones consultadas en términos de 
diversidad e integración dejan entrever una situación elitista y crítica para la diversidad en aquellos estudiantes 
o aspirantes a estudiar en un conservatorio. Esta situación está arraigada en una tradición metodológica que
busca la competitividad como forma de mantener el nivel y expulsar a quién no pueda aguantarlo, logrando una
situación verdaderamente dramática para la innovación pedagógica y las prácticas inclusivas. Sin embargo, hay
investigaciones que apuestan por la inclusión de la tecnología y formaciones online o semipresenciales como
forma de mejorar la inclusividad en la formación musical (Szran y van Gammeren, 2018).

4.2. Semipresencialidad
Como se ha especificado anteriormente, la semipresencialidad es la modalidad educativa que más se ha investigado 
en el ámbito musical, sobre todo debido a la idiosincrasia de las especialidades interpretativas. A pesar de esto, las 
investigaciones relativas a la formación musical semipresencial presentan la necesidad de seguir desarrollando 
esta línea debido al limitado acceso a este tipo de experiencias. Como introducción al apartado, cabe destacar 
que la formación musical semipresencial busca incorporar las herramientas presenciales más enriquecedoras y 
mezclarlas con recursos online que favorezcan la independencia y la flexibilidad en la formación. Así mismo, se 
observa como este cambio de modelo permite que la formación sea más centrada en el alumno, dándoles libertad 
para crear sus propios horarios y trabajar en sus tiempos (Crawford, 2016; Cruywagen y Potgieter, 2020). Esto 
también los acerca al desarrollo de habilidades de autorregulación (Mcpherson, Miksza y Evans, 2017). 

En el siguiente apartado se describen diversas investigaciones que muestran experiencias de semipresencialidad 
en conservatorios y centros donde se imparten lecciones de música.

El proyecto de Crawford (2016) buscaba acercar la formación musical a habitantes de zonas rurales y escuelas 
lejanas a las ciudades, permitiéndoles acceso a una formación de calidad a través de la flexibilidad de los recursos 
online. Siguiendo por esta línea, el investigador identificó la situación de exclusión de estas comunidades, y les 
proporcionó con los recursos necesarios para poder acceder a la educación musical de calidad. A lo largo de la 
formación se observó cómo la implicación de los estudiantes en la formación musical aumentaba, incluso en 
aquellos que no mostraron una expectativa positiva del proyecto. Este autor argumenta que el uso de las TIC en 
la formación musical tiene la potencialidad de aumentar la creatividad en términos compositivos, la cooperación 
entre alumnos de distintos centros educativos y generar oportunidades formativas para aquellos que, sin los 
módulos formativos semipresenciales, no podrían tener acceso. En la misma línea se presenta la investigación 
realizada por Li et al. (2021) quienes plantearon una pedagogía híbrida a nivel de conservatorio superior en 
el marco de la pandemia del COVID-19 y observaron un aumento de las prácticas de aprendizaje reflexivas, la 
autorregulación del aprendizaje y la resiliencia, así como la satisfacción con el aprendizaje debido a la flexibilidad 
que implica. 

Más allá de los conservatorios, en otros centros donde se imparte educación musical, se describen experiencias 
como las presentadas por Hietanen y Ruismäki (2017) quienes experimentan la semipresencialidad en aulas 
de educación primaria, en las que observan cómo la flexibilidad que da el modelo educativo permite a los 
docentes centrarse en las necesidades de cada alumno y adaptar la formación a sus intereses. Sin embargo, sí 
se pudo observar cómo algunos alumnos no encontraron útiles algunas de las potencialidades del aula virtual. 
Además, especificaron que hubiesen necesitado trabajar más sus habilidades musicales previo a comenzar el 
trabajo autónomo. Concluyen que sería necesario reevaluar la organización de las formaciones para lograr el 
uso satisfactorio independientemente del nivel musical del alumnado. Complementa esta conclusión el estudio 
de Roukonen et al. (2017) quienes presentan la necesidad de establecer más tiempo presencial con alumnado 
que comienza su viaje en la educación instrumental musical, permitiendo más tiempo online según van ganando 
competencias. Siguiendo estas reflexiones, Nishanthi Edward et al. (2018) concluyen en su estudio basado en la 
enseñanza de la música oriental en educación secundaria, que la inclusión del aprendizaje musical semipresencial 
ha mejorado la motivación del alumnado y sus competencias musicales, debido a la posibilidad de centrar el 
aprendizaje en los intereses del alumnado y la flexibilidad para poder disfrutar del proceso de aprendizaje.

A nivel inclusivo, Ventura (2017) muestra cómo la inclusión del aprendizaje móvil y los entornos digitales 
de aprendizaje mejoraron las perspectivas de aprendizaje de alumnos con dislexia y su inclusión dentro del 
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grupo-clase. Por otro lado, se pueden encontrar experiencias de aprendizaje inclusivo online donde se argumenta 
como la formación asíncrona permitió una discusión intercultural profunda, que ha fomentado la reflexión sobre 
la riqueza de las músicas del mundo. Los autores de este estudio, Szran y van Gammeren, (2018), concluyen 
que la experiencia de formación y creación musical cooperativa asíncrona y totalmente digital permitió una 
colaboración y un conjunto de interpretaciones musicales que no hubiesen ocurrido de forma presencial. Se 
establece en el artículo la riqueza que ha supuesto esta experiencia para el alumnado participante y la necesidad 
de ampliar las experiencias dedicadas al aprendizaje musical reflexivo. En otro trabajo van Gammeren y Szran 
(2019) argumentan que el uso de modelos educativos semipresenciales en educación musical permite la creación 
de comunidades de aprendizaje musical cohesionadas, teniendo un impacto positivo en la práctica musical a nivel 
colectivo e individual. Así mismo, se observó cómo estas comunidades permitían explorar de forma reflexiva 
un conocimiento significativo y profundo de la identidad de cada participante en términos de creación musical, 
permitiéndoles entender su rol y sus influencias como artistas a nivel cultural y personal. 

Se puede observar en esta presentación cómo la mayor parte de los autores experimentan positivamente la 
semipresencialidad, siempre con unas consideraciones iniciales en función del nivel del alumnado.

5. Discusión y conclusiones: ¿Es factible un conservatorio flexible?
Como se ha visto en las secciones anteriores, las dinámicas tradicionales a nivel de acceso y permanencia, 
desarrollo de currículo educativo y metodología docente en los conservatorios tienen una tendencia a la exclusión. 
No ocurre solo por razones socio-culturales, si no por una vocación elitista que pretende darle predominancia 
a las personas con más talento subjetivo (Elmgren, 2019; Huxtable, 2022). En este sentido, la situación se torna 
desesperada, ya que ciertas experiencias de exclusión para el alumnado que no se encuentra en la élite pueden 
llevar a desarrollar problemáticas importantes de salud mental (García Díaz, 2021a). Esta situación puede 
derivar en el abandono de la formación, independientemente de que el alumno tenga o no facilidad o “talento” 
artístico, siendo difícil la reintegración en el sistema de educación formal musical. Dada su vocación inclusiva, el 
flexischooling ha demostrado ser una iniciativa educativa eficaz para volver a captar al alumnado y mantenerlo en 
la educación formal (Smyth y Robinson, 2015), lo que podría bajar las tasas de abandono, mejorar la motivación 
y rendimiento del alumnado diverso.

Otro de los puntos que ha demostrado fomentar la exclusión es la metodología. La escuela flexible ofrece 
amplitud curricular, flexibilidad en la presencialidad y poner en valor las prácticas de aprendizaje reflexivo 
(Bale y Knopp, 2012; Cobo y Narodowski, 2020; Khan, 2019) con la finalidad de crear músicos autorregulados 
y conscientes del papel y las responsabilidades culturales y sociales que tiene ser artista (Gammeren y Szran, 
2019). 

Por otro lado, y quizá el punto más destacable de lo presentado anteriormente, es el impacto de la 
semipresencialidad en el acceso a la educación musical en conservatorios. Se valora este modelo híbrido como 
inclusivo debido a que posibilitaría que personas de orígenes diversos y en circunstancias vitales diferentes 
pudiesen acceder. La presencialidad obligatoria y los horarios inflexibles impiden disfrutar de la formación de 
conservatorio u obligan a abandonarla a personas que no pueden dedicarse únicamente al estudio, necesitando 
compatibilizarlo con la vida laboral o familiar entre otros. Siguiendo este razonamiento, la semipresencialidad 
permitiría o facilitaría conciliar la educación superior con la familia y el trabajo, dando acceso a aquellas personas 
de clases socioeconómicas determinadas que necesitan trabajar para poder mantener sus estudios.

Por último, también se ha mencionado la supremacía de la música occidental en los currículos de formaciones 
musicales. Se ha podido observar cómo las prácticas reflexivas semipresenciales permitirían la creación de 
comunidades interculturales que mejorarían el proceso creativo y la práctica interpretativa, así como permitían 
el acceso a las músicas del mundo dentro de la formación como un factor enriquecedor (Szram y van Gammeren, 
2018; van Gammeren y Szran, 2019).

Sin embargo, en el momento de incluir la tecnología en la educación hay que pensar en la situación de 
indefensión en la que se posicionarían las personas que se encuentran en la brecha digital (Hartnett, 2016; 
Pérez-Escoda et al., 2020). En contraposición con esto, también hay estudios que muestran cómo la diversidad de 
accesos, el aumento del uso de internet móvil y la facilidad de uso de este ha hecho disminuir en cierta manera 
la brecha digital (Caldrón Gómez, 2019). Esto supondría que, si los docentes crean contenido visible o accesible 
desde distintos dispositivos, se podrán mejorar las posibilidades de acceso a las secciones online de la formación. 
Pero la problemática de la brecha digital es mucho más compleja y ataca a las áreas rurales de forma más acuciada 
(Álvarez Álvarez y García-Prieto, 2021). A pesar de ello, la mayoría de los alumnos cuentan con algún dispositivo 
de acceso a internet (Rodicio-García et al., 2020). Por tanto, para que el flexischooling sea verdaderamente 
inclusivo y la semipresencialidad funcione, el docente debe evaluar las posibilidades de acceso del alumnado, qué 
dispositivos tiene a su disposición y qué alternativas de acceso se le pueden ofrecer. Con este conocimiento se 
podrá programar una formación adaptada a la diversidad.

A la pregunta ¿Es posible el flexischooling en la educación de conservatorio? La respuesta es sí, pero contando 
siempre un cambio metodológico hacia el aprendizaje reflexivo, cooperativo y activo que permita valorar y 
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reconocer las músicas diversas más allá de la occidental. También es importante tener en cuenta factores 
pedagógicos a la hora de planificar la formación semipresencial y modificar las prácticas elitistas tradicionales 
para favorecer la colaboración. Así mismo, la flexibilización del horario presencial dará acceso una mayor variedad 
de alumnado a este tipo de formación permitiendo el enriquecimiento de las comunidades musicales y de la 
reflexión en el aula. 

Como conclusión, los modelos formativos que incluyen la tecnología han demostrado generar un ambiente 
educativo resiliente, favoreciendo prácticas educativas reflexivas y promoviendo sistemas educativos 
verdaderamente inclusivos (García Díaz, 2021; Tull, et al., 2017).
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