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hay que ponerse fea

Las claves de comunicación del cante
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PRÓLOGO

El valor del gesto (en la formación del cantaor  
y la transmisión del cante)

Este es un trabajo bien cimentado. Reposa sobre un amplio trabajo de campo. 
Dolores Pantoja ha entrevistado a cantaores y cantaoras de edades y pro-

cedencias muy variadas. Desde veteranos como Calixto Arias o Pies de Plomo 
(Manuel Giorgio) hasta Duquende, Mayte Martín o Miguel Poveda. Pero no es 
esta la principal virtud del libro porque, teniendo en cuenta las entrevistas, la 
autora construye un cuidado discurso que muestra la potencia del cante para 
abrir ámbitos de comunicación. Esta capacidad es decisiva para que el fla-
menco no sea mera reliquia del pasado ni expresión de una cultura local, sino 
que sintonice con las inquietudes generales que caracterizan a la cultura mo-
derna y se incorpore a ella.

Tal reflexión exigía empezar desde el principio: recorrer los distintos palos, 
señalar las claves distintivas de la música flamenca y los rasgos más destacados 
de su poética. La autora lo hace con la concisión precisa para abordar ense-
guida un aspecto que tendrá especial trascendencia en su discurso: el gesto. Un 
paso imprescindible para estudiar la potencia comunicativa porque la transmi-
sión característica del flamenco tiene en el gesto uno de los pilares. Hágase el 
cante en la peña, la fiesta, el escenario, alguna trastienda o aun en televisión, el 
gesto que desfigura el rostro, contrae o dispara las manos, y tensiona el cuerpo, 
es cómplice y vehículo del cante hasta el punto de que al escuchar un disco la 
fantasía insensiblemente se afana en construir ese compañero imprescindible 
del ritmo, la melodía y la letra.

La importancia del gesto la relaciona la autora con el aprendizaje del fla-
menco. Cantaoras y cantaores, en su mayoría, nunca pisaron una escuela de 
canto. Su técnica es por ello poco elaborada al adolecer de aprendizaje formal. 
En contrapartida, cuenta, sin embargo, con algo muy valioso: una ininterrumpida 
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y progresiva familiaridad no con este o aquel palo, sino con cuanto compone el 
mundo del flamenco. Cantaoras y cantaores son autodidactas que crecieron al 
compás de las diversas modalidades y facetas del flamenco.

Muchos comenzaron a anudar lazos con el cante siendo aún niños, en las 
fiestas familiares de los patios. Continuaron escuchando a cantaores ya he-
chos, hablando con ellos, probando a solas lo que habían oído. Siguieron en 
la peña y más tarde en el tablao, porque el tablao, más allá de ser atractivo tu-
rístico, fue lugar de encuentro, intercambio y rivalidad entre cantaores. Cada 
etapa fue una reválida y más tarde, ya reconocidos, cantaores y cantaoras bus-
caron en los recuerdos de los más veteranos palos poco frecuentes, algunos ol-
vidados o en riesgo de perderse.

Este interminable proceso de familiaridad hace que cantaoras y cantao-
res hagan suyas paso a paso las diversas dimensiones del cante. Abren su pro-
pio camino en el que, al mismo tiempo que se identifican con ese mundo, se 
apoderan de él, lo hacen suyo: se inscriben en él y añaden su huella personal. 
Por todo ello, la autora dice que el cante más que aprenderse se aprehende y 
que es mejor hablar de aprehensión (acción de apoderarse de algo y también 
de comprender) que de aprendizaje. En tal proceso de identificación y apropia-
ción, el flamenco se toma como un todo: la letra es inseparable de la música, 
ambas están conectadas a la pasión y todas ellas al gesto. De ahí, el importante 
papel que el cuerpo y su capacidad expresiva juegan en la peculiar formación 
de cantaoras y cantaores.

El valor del gesto y su persistencia tiene además una consecuencia de al-
cance para la capacidad de comunicación del cante. Gracias al gesto el fla-
menco adquiere el turno de cercanía y distanciamiento que caracteriza al 
ceremonial. La autora dedica a este aspecto la última parte de su trabajo. La 
condición de ritual aparta defitivamente al cante del simple folclore y lo incor-
pora a la cultura moderna. No es sin duda el único responsable de semejante 
paso. El flamenco toca dimensiones de la experiencia que la civilización mo-
derna dejó al margen o remitió sin más a la esfera privada (por importantes 
que pudieran ser). Amor y desamor, el irrefrenable paso del tiempo, el desam-
paro y la incertidumbre que brotan del anonimato en una sociedad racionali-
zada, la injusticia ante la desigualdad que genera el mercado son algunas de 
esas experiencias que la poética y la música flamencas supieron recuperar. 
Esa es probablemente la clave de la sintonía o la complicidad entre flamenco 
y modernidad, pero el ritual eleva a públicas esas experiencias. La novela y la 
poesía lírica suscitan esos problemas pero los reservan a la esfera que media 
entre lector y autor; las artes plásticas solo con la performance y la instalación 
desbordan tal esfera. El cante, sin embargo, las anuda en un medio colectivo 
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que requiere con frecuencia la intervención de quienes escuchan. Es el valor 
del ceremonial que difícilmente puede separarse del gesto.

El trabajo de Dolores Pantoja tiene en suma el rigor de un discurso cohe-
rente que es además fecundo porque enhebra aspectos del cante aparente-
mente aislados y propicia la aparición de nuevas vías de indagación y debate. 
Todo ello se hace (es importante decirlo) al compás de laboriosas conversa-
ciones que recuperan la otra voz del cantaor, la que señala ambiciones, incerti-
dumbres y encuentros, salvándola del extravío o el olvido.

Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz
Profesor titular jubilado de Estética y Teoría de las Artes

Universidad de Sevilla
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INTRODUCCIÓN

Tanto por el momento en el que surge, a mediados del siglo XIX, como por 
sus ámbitos de actuación, el cante flamenco se define como una manifes-

tación de arte escénica contemporánea. No obstante, hunde sus raíces en el 
folclore y la cultura popular y a menudo se le relaciona con determinadas raí-
ces, etnias o migraciones. Así, puede definirse como un fenómeno de arte tra-
dicional y moderno a un tiempo. Para entender esta doble dimensión habría 
que subrayar que el cante no es una manifestación aislada, es ante todo co-
municación, una comunicación estética que precisa de un ámbito específico 
de interacción.

El cante flamenco necesita también de buscarle su ambiente, porque si 
se le quita su ambiente, sus momentos, sus horas, pues se quita la inspiración 
al que tiene que entregarse a cantar, y se requiere el momento de esa reunión 
de amistá íntima, y la copita de vino porque el que canta necesita “ponerse” y 
es preciso que el ambiente le ayude, y si en algún momento hay algo que di-
suene, el cantaor pierde su camino (Ortiz Nuevo, 1975: 226).

Esta cita recoge una de las máximas con las que parece estar de acuerdo 
la afición flamenca, esto es, la necesidad de un ambiente, un medio, un espacio 
emocional determinado que permita al artista encontrar los cauces de transmi-
sión necesarios para que el cante alcance sus cotas de comunicación más altas. 
En lo que no parece haber un acuerdo tan claro es en determinar las caracterís-
ticas de ese medio, que al principio tuvo como escenario la taberna o el propio 
hogar, donde el consumo de alcohol funcionaba como un elemento catalizador.

Si seguimos ahondado en la cita de José Luis Ortiz Nuevo, que recoge el 
testimonio del maestro del cante Pepe el de La Matrona, comprobamos que 
ese requerimiento de intimidad y consumo de alcohol viene dado por la nece-
sidad del artista de sentir unas condiciones óptimas de recepción, un ambiente 
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que le permita encontrar la “inspiración”, la “entrega” y la ayuda del receptor, 
para no perder “el camino” que debe recorrer en la ejecución de su cante.

De manera que todo el que esté oyendo debe estar predispuesto pa que 
le transmita el que canta, ponerse en el mismo estao que el que está cantando 
porque si no se le quita la acción al que canta, se le falta al respeto, y en vez de 
ir ganando, engrandeciendo el cante, pues se cohíbe y se le quita la inspiración 
y se le quita tó (Ortiz Nuevo, 1975: 226).

Que cualquier manifestación escénica precisa de un público que la apoye 
es una verdad de Perogrullo, pero de la cita de Pepe el de la Matrona no solo se 
deduce esta necesidad fundamental, sino que además se infiere que el cante 
flamenco exige una complicidad y un apoyo expreso y activo del receptor. Sin 
embargo, el cante flamenco es ante todo un fenómeno musical, y como tal 
también puede desenvolverse en un medio indirecto como el disco, de he-
cho estuvo presente en la discografía española casi desde sus comienzos. Los 
primeros registros de cante flamenco conocidos se grabaron en cilindros de 
cera y datan de finales del siglo XIX. Sin embargo, esta absoluta necesidad de 
un público, que complete con su apoyo el proceso de ejecución del cante, 
es una máxima asumida mayoritariamente en el universo flamenco, ¿pero es 
realmente necesaria dicha interacción?

Para responder a esta cuestión habría que comenzar señalando que el 
cante, además de la música, se conforma también de poesía e imagen. Una poe-
sía vinculada a la cultura popular andaluza y una imagen centrada en el gesto y la 
expresión corporal que tiene mucho de creación personal y talante expresivo del 
cantaor o cantaora. Aunque también posee componentes tradicionales.

En segundo lugar, habría que tener en cuenta que, precisamente por ese 
carácter expresionista, al cantaor o cantaora no solo se le exige que tenga 
un exhaustivo conocimiento de los diferentes palos, amén de una buena voz 
—modulada y afinada— que le permita ejecutar el cante con corrección, sino 
que además se le pide que arriesgue, que vaya más allá de los límites musica-
les conocidos y se transforme en una especie de “médium” capaz de conec-
tar, fuera de la esfera racional de la vida cotidiana, con un ámbito emocional 
similar al provocado por el rito que algunos atribuyen al coro ditirámbico. De 
ahí que se le atribuya al cante el poder de desencadenar una situación que 
apunta a un cierto estado de trance colectivo. Un estado que diversas culturas 
y épocas han buscado mediante diferentes manifestaciones rituales y cultura-
les. Para provocarlo el cantaor o cantaora debe conseguir traslucir y transmi-
tir, tanto la dificultad de la ejecución, como la emoción contenida en el cante.
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(el flamenco) parece negarse a sí mismo la salida, se convierte en algo impo-
sible de manifestarse, y entonces hay quien lucha con él hasta la desespera-
ción, como en una apasionada e inútil pelea (…) que tiene mucho que ver con 
los relumbres psicológicos del trance o con los destellos de la inspiración (Ca-
ballero Bonald, 1988: 72).

De esta manera inspiración, entrega, interacción, sensibilidad, transmisión, 
sentimiento y pasión desbordante se erigen como los preceptos fundamenta-
les del flamenco. Para que todos ellos puedan combinarse en condiciones óp-
timas se hace necesario encontrar un ámbito determinado, entendido como 
un entorno ritual o dramático, que durante mucho tiempo se creyó vinculado a 
un ambiente ceremonial o festivo dentro de un espacio reducido e íntimo.

A lo largo de este trabajo investigaremos sobre la raíz de esta creencia e 
intentaremos desentrañar las claves del proceso de comunicación del cante. 
Para ello dividiremos la investigación en cuatro partes. En la primera llevare-
mos a cabo un análisis sobre los elementos básicos de comunicación del fla-
menco, esto es, las claves musicales y poéticas, así como la expresión corporal 
del cantaor o cantaora. Este análisis nos servirá para indagar sobre cuál es el al-
cance del cante contemplado desde el proceso comunicativo, es decir, desde 
las relaciones entre emisor y receptor. El resto del trabajo indagará sobre el 
proceso de aprendizaje del cante flamenco y su condición ritual.

Previo a este ejercicio analítico hemos creído conveniente, en una pri-
mera instancia, participar en acontecimientos de muy diversa índole que han 
tenido lugar, en torno al flamenco a lo largo de varias décadas, como tertu-
lias y recitales en peñas, actuaciones en teatros, festivales, fiestas privadas, se-
minarios, congresos flamencos, charlas y conferencias en torno al flamenco, 
así como el examen de la prensa especializada y la experiencia de partici-
par en ella. Todo ello nos ha permitido recrear el marco o contexto necesa-
rio para legitimar nuestra investigación, basada en un exhaustivo trabajo de 
campo que tiene como eje central la realización de una serie de entrevistas 
a reconocidos artistas del panorama flamenco, tanto actual como de épocas 
pasadas. Así, gracias a estas entrevistas nos hemos trazado un arco geográfico 
y temporal que nos ha permitido partir directamente de la fuente misma del 
fenómeno analizado.

Las entrevistas han girado en torno a elementos que creemos básicos del 
flamenco y que ya hemos señalado: inspiración, entrega, lucha, transmisión y 
capacidad para desatar un estado de trance colectivo que se sitúa en un te-
rreno de abstracción emocional compartido por todos, eso que en el universo 
flamenco se ha dado en denominar duende.
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Para poder apreciar todo esto parecía necesario entrar en otros particu-
lares, tales como el proceso de aprendizaje del cantaor o cantaora, la visión 
del artista sobre la evolución del cante y su percepción sobre el espacio ade-
cuado. Todo ello, junto con los datos aportados por el análisis teórico, repre-
senta la base para establecer nuestra tesis sobre las claves de comunicación 
del flamenco y el ámbito necesario para que su proceso comunicativo pueda 
llegar a completarse.
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¿Es el flamenco una manifestación de folclore andaluz? , 
¿porqué entonces muchos andaluces lo rechazan porque 
“no lo entienden’?, ¿cómo se llega a su conocimiento?, 
¿necesita el cante de un ambiente especial para alcanzar 
el duende?, ¿qué es el duende?
Son algunas de las cuestiones que dan origen a este tra-
bajo, que resume la tesis doctoral Las claves de comu-
nicación del flamenco, realizada dentro del marco del 
Programa de doctorado, “Comunicación y literatura” de 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Para resolver dichas cuestiones, tras una breve exposi-
ción sobre los aspectos fundamentales de la música y la 
poesía flamenca, la autora se centra en analizar la ex-
presión corporal del cantaor o cantaora, su proceso de 
aprendizaje, su condición artística, su canal de transmi-
sión oral, así como su fuerza ritual, una singular cualidad 
que ha hecho posible que el flamenco mantenga el vín-
culo con el folclore y la tradición aun siendo un fenó-
meno de arte escénica plenamente profesional.
Con una narrativa sencilla y un ritmo fluido, la autora sal-
pica el texto con fragmentos de las entrevistas que llevó a 
cabo entre una treintena de artistas de reconocido pres-
tigio, un interesante y original trabajo de campo que nos 
desvela aspectos y claves del flamenco singulares, mien-
tras despeja muchos de los tópicos que ha soportado a lo 
largo de su historia esta manifestación artística tan nues-
tra como universal.
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