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En la diversidad de perspectivas que tienen a la música como objeto de estudio, mucho se ha pensado la 

vinculación entre la dimensión experiencial y la dimensión cognitiva de la música. Si bien experiencia y 

conocimiento son componentes necesarios en el estudio de la música, la naturaleza de sus relaciones sigue 

siendo intrigante, y es aún motivo de interés y también de controversia. En el programa de investigación que 

venimos desarrollando en los últimos diez años hemos abordado el estudio de la música en tanto 

conocimiento y experiencia desde una perspectiva interdisciplinar (musicológica, filosófica, psicológica y 

pedagógica) que se inscribe en el campo de la cognición corporizada. Hemos indagado la ontogénesis de la 

musicalidad humana en sus dimensiones comunicativas, y hemos estudiado las formas dinámicas que 

adquiere la experiencia musical adulta tanto desde la perspectiva de la audición como de la performance 

vocal e instrumental, individual y grupal.  

A continuación, consignamos la serie temas y problemas en cuyo estudio nos hemos concentrado en el 

período anterior y los hallazgos obtenidos. Intentamos con ello caracterizar el estado del arte en nuestra 

investigación, con el fin de orientar la búsqueda actual y plantear los objetivos que la guiarán. 

 

1-Bases ontogenéticas de la construcción de sentido musical 
  

Musicalidad comunicativa en la temprana infancia. El origen interactivo y el modelado estético de los 

esquemas-imagen y las metáforas primarias.  
  

La ontogénesis del sentido musical puede rastrearse en las experiencias de intersubjetividad temprana, en los 

encuentros de musicalidad comunicativa, donde madres y bebés comparten frases de sonido y movimiento 

que los adultos les proporcionan (Español 2014). La musicalidad comunicativa (Malloch y Trevarthen, 2009) 

se manifiesta en los modos intersubjetivos de organizar el tiempo, la calidad y la narrativa, que junto con el 

contacto modelan la vida afectiva en el período temprano (Martínez y otros, Español y Pérez, enviado; 

Carretero, 2016).  Asimismo, en la infancia temprana tiene lugar el surgimiento de un conjunto de estructuras 

pre-conceptuales básicas, denominadas esquemas-imágenes (Lakoff y Johnson 1999) que aparecen 

embebidas en las interacciones arriba citadas (Martínez, 2014). Los rasgos de la musicalidad comunicativa, 

junto a la actividad sensorio-motora temprana se configuran luego y toman forma en los diversos contextos 

de práctica de la cultura adulta. Al incorporarse a la música, por ejemplo, constituyen la base para pensar a la 

música como una experiencia corporeizada y sentida. Se asientan en el desarrollo del pensamiento 

imaginativo y en las proyecciones metafóricas que permiten asignar sentido a la experiencia musical 

(Martínez, 2008, 2014). De acuerdo a la teoría de la metáfora conceptual, los esquemas imágenes y las 

metáforas primarias son estructuras pre-conceptuales que se configuran en la cognición humana y se basan en 

la actividad sensorio motora en el ambiente. En una serie de estudios realizados en estos años observamos 

escenas de intersubjetividad temprana con métodos microgenéticos, y caracterizamos los rasgos de sonido y 

movimiento de los intercambios entre adultos y bebés, así como la forma imagen-esquemática de los mismos, 

identificando los modos en que estas estructuras pre-conceptuales están embebidas en la interacción social 

temprana. La evidencia empírica recolectada mediante microanálisis muestra cómo los adultos destacan 

performáticamente los esquemas-imagen en sus interacciones con los bebés y proveen contextos favorables 

para el surgimiento de las metáforas primarias. Los hallazgos corroboran que los dominios cognitivo y 

afectivo no están en conflicto desde una perspectiva psicológica, sino que por el contrario están 

entremezclados para brindar sentido a la experiencia (Martínez, Español y Pérez, enviado; Martínez et al., 

2015). A partir de estas observaciones establecimos puentes entre la cognición imaginativa temprana y el 

pensamiento metafórico que tienen lugar en la cognición musical en la vida adulta. Así, propusimos una idea 

de comprensión musical imaginativa basada en el sentir como si, que nos permite organizar los perceptos en 

unidades coherentes de experiencia y crear nuevos significados con ellas. De esta forma, postulamos que la 

metaforicidad en la experiencia artística es inherentemente dinámica e indiscutiblemente corporizada 

(Martínez, 2014, p. 105). 

  

Musicalidad Comunicativa en la Infancia 

 

Diversos estudios reconocen que algunos aspectos de la experiencia musical constituyen variantes evolutivas 

más sofisticadas de funciones psicológicas que ocurren en la infancia temprana, en la que se han detectado 

complejas y precoces capacidades de percepción-acción en el dominio musical y social (Lakoff, 1987, 1990, 



 

1993, 1994; Johnson, 1987; Lakoff y Johnson, 1980, 1999; Gibbs, 1994; Kemper, 1989; Trevarthen, 

1999/2000; Stern, 2000). Una de estas capacidades, como se dijo arriba, se vincula con el concepto de 

Musicalidad Comunicativa (Malloch y Trevarthen, 2009) que hace referencia a fenómenos dinámicos y 

aparentemente intencionales de comunicación no verbal, en los que es posible compartir con otros el deseo y 

la emoción a través de los movimientos del cuerpo y de la voz. Es considerada una habilidad vital para 

alcanzar una comunicación satisfactoria entre las personas en tanto permite congeniar temporalmente con el 

ritmo y el contorno del gesto motor y sonoro del otro y comprender activamente sus pensamientos y 

emociones (Malloch, 1999; Español, 2010). Habiendo abordado originalmente este concepto en relación a la 

temprana infancia, lo aplicamos luego al estudio de otros tipos de intercambio, en los que la musicalidad va 

tomando nuevas formas moldeadas por las reglas del entorno cultural. Para ello analizamos aspectos de la 

musicalidad comunicativa en intercambios en díadas de niños producidos dentro de espacios de práctica 

musical social no escolarizada. Diseñamos un conjunto de prácticas fundamentadas en los aspectos 

intersubjetivos inherentes a la musicalidad comunicativa que, si bien tuvieron lugar en el contexto de una 

práctica musical reglada, dejaron espacio para la manifestación espontánea, y permitieron observar el modo 

en que cada díada construyó y co-construyó la narrativa y el sentimiento del tiempo compartido. El tipo de 

intercambio sonoro-kinético planteado promovió formas de comunicación no verbal, basadas en la 

comprensión del gesto sonoro y motor del otro, en cuya base pueden reconocerse rasgos de la musicalidad 

comunicativa (Valles y Martínez, 2016). 

  

2. Cognición Musical Sentida y Metáfora 
  

Metáforas multimodales en el canto 

 

Los procesos de comprensión metafórica multimodal no mediados lingüísticamente pueden estudiarse en 

vinculación a las prácticas de ejecución. Realizamos una investigación para identificar su presencia en la 

ejecución vocal (Alessandroni y Martínez, 2015). En particular, indagamos el modo en que las diversas 

modalidades sensoriales involucradas en la percepción de objetos del entorno pueden promover procesos de 

proyección metafórica, y analizamos las emergencias acústicas de dichas proyecciones en las producciones 

vocales de los participantes.  Al proponer por ejemplo la consigna “cantá como lo que sentís cuando tocás X” 

(siendo X diferentes materiales como algodón, lija, pesas que el participante debía sostener en cada mano) 

encontramos que los sujetos modificaban el perfil sonoro-kinético de su producción vocal de acuerdo a la 

relación entre dominio origen-dominio meta establecida mediante la activación sensorial multimodalidad. 

Nuestros resultados muestran que los procesos de proyección metafórica son más eficaces (e incluso posibles 

en algunos casos) si son activados mediante una instrucción lingüística que explicite la necesidad de realizar 

cierta correspondencia de información entre los dominios origen y meta del proceso de comprensión 

metafórica.  

  

Centro tonal, espacialidad y metáfora en la ejecución. 

 

El modo en que comprendemos y construimos el significado musical está, al menos en parte, mediado por un 

proceso en el cual usamos algunas estructuras cognitivas básicas que han sido desarrolladas en el transcurso 

de nuestra actividad interactiva con el entorno cotidiano. Por medio de un proceso metafórico, de naturaleza 

imaginativa, denominado mapeo entre dominios (Lakoff, 1990, 1993) usamos el conocimiento proveniente de 

un dominio dado de nuestra experiencia para vincularlo con otro menos conocido. Este proceso de 

transferencia de significados entre dominios comienza con la activación imagen-esquemática, de índole 

inconsciente (Martínez, 2005). 

La idea de ‘centro’ se encuentra firmemente enraizada en el pensamiento de la tonalidad como una metáfora 

que explica relaciones espaciales entre los tonos musicales. Partiendo de esta idea, y en búsqueda de sus 

aspectos corporeizados en la experiencia de los músicos instrumentistas, desarrollamos un estudio utilizando 

el sistema de captura de movimiento MoCap – Optitrack, en los que se grabó y capturó el movimiento de una 

pianista mientras ejecutaba una obra de Mozart. Observamos el modo en que la actividad expresiva del 

intérprete brinda claves morfo-kinéticas para relacionar el despliegue temporal de la tonalidad con el del 

movimiento en el espacio (Tanco, Martínez y Damesón, 2015). Según un análisis de la tonalidad realizado 

desde la perspectiva schenkeriana, se encontraron correspondencias entre el desarrollo tonal y diferentes 



 

patrones de movimiento corporal de la pianista. Esto permite pensar al centro como un concepto 

corporeizado, esto es, cuya construcción dinámica varía en diferentes momentos de la obra. Los interrogantes 

se plantean en el marco de la construcción de un espacio sonoro-kinético de la performance y entienden a los 

movimientos del intérprete como un complejo expresivo del despliegue tonal de la obra, que excede las 

relaciones de altura planteadas por la teoría musical en la definición del centro.  

  

Vitalidad sentida y expresión en la ejecución instrumental. 

 

Cuando los músicos comunican expresivamente el significado de una pieza musical, emplean una ontología 

de acción que trasciende las técnicas de ejecución para la producción sonora. Al interactuar con las cualidades 

dinámicas intrínsecas de la música, tanto los intérpretes que la producen como los oyentes que la reciben 

experimentan la sensación de ’moverse y ser movidos’, lo que promueve en ambos una resonancia vital. La 

vitalidad es una dimensión básica de la experiencia humana, que permite que tanto oyentes como intérpretes 

se comprendan mutuamente al experimentar conjuntamente la activación de los perfiles energéticos que se 

corresponden con las diferentes modalidades sensoriales (visual, sonora, kinética, táctil) que, junto a otras 

formas corporeizadas, se encuentran en la base de la comunicación empática entre ambos. De ahí que pueda 

atribuírsele agencialidad a la música y experimentarla como una forma sónica en movimiento (Leman, 2008). 

Si las acciones orientadas a metas con las que el ejecutante se expresa comunican su intención expresiva, 

podemos decir que estas se presentan como descripciones no lingüísticas que contienen claves morfológicas y 

sónicas de la resonancia vital emergente de la interacción entre el ejecutante y la música. En una serie de 

estudios indagamos la experiencia vital de un pianista utilizando descriptores lingüísticos de las formas de la 

vitalidad como ‘precipitado’, ‘explosivo’, etc. (Stern, 2010) para activar en el intérprete su experiencia 

sentida de dichas formas dinámicas y comunicarla en la ejecución de la pieza (Martínez y Pereira Ghiena, 

2015; Pereira Ghiena y Martínez, 2017). Mediante el microanálisis sonoro-kinético de las ejecuciones 

producidas, encontramos que el intérprete reorganiza la micro-estructura dinámica del tiempo, el sonido, y el 

movimiento con el fin de comunicar su vitalidad sentida.  Las formas expresivas sonoro-kinéticas analizadas 

se constituyen así en “lecturas de 3ra persona” para analistas y espectadores, que describen los modos en que 

los músicos elaboran su relación entre la agencialidad musical y la experiencia sentida de la pieza. 

  

  

3. El movimiento y el sonido en la música. Funciones descriptivas, comunicativas e 

interpretativas.  
  

La función del movimiento corporal como descriptor en la elaboración del sentido musical 

 

Si bien la práctica de significado musical tiene sus raíces en la experiencia con la música, las descripciones 

también forman parte de ella. Es común referirse a la música a través de descripciones verbales y, con 

frecuencia, éstas constituyen modos de comunicar, compartir, y asignar significado a la experiencia. Una 

descripción es una herramienta útil para vincularse con la música y forma parte de una práctica de 

significación que ayuda a las personas a acceder a ella. En general, las descripciones lingüísticas se basan en 

la abstracción, la conceptualización y la verbalización de la experiencia musical. La cognición musical 

corporeizada, no obstante, ofrece formas alternativas de descripción no lingüística que comprometen 

diferentes niveles de percatación y asignación de significado. Según esta perspectiva, las formas sónicas en 

movimiento tienen un impacto directo en el cuerpo y adquieren una significación a través de la acción 

corporal más que del pensamiento; por lo tanto, el movimiento corporal puede ser entendido como un tipo de 

descripción espontánea y no lingüística de la práctica de significación musical (Leman 2008). Se han 

indagado los vínculos entre música y movimiento en la interpretación (Davidson, 2007), en la relación entre 

los parámetros musicales y el movimiento corporal de los niños (Kohn y Eitan, 2009), en las relaciones entre 

música y danza bajo una hipótesis de co-expresión entre dos sujetos (Martinez y Epele, 2012), y en 

experimentos de análisis del movimiento corporal en el ballet. 

En un estudio de caso (Mónaco y Valles, 2015) se le solicitó a una bailarina escuchar un fragmento musical y 

moverse primero de forma espontánea (experiencia articulada) y luego a través de una coreografía elaborada 

en el momento (experiencia interpretada). En ambos tipos de experiencia se observaron correspondencias 

entre la organización del movimiento corporal y aspectos formales y métricos de la música, así como con 



 

rasgos de la superficie expresiva sonora (modo de articulación de los sonidos y carácter del fragmento 

musical). Es en este sentido que los movimientos pueden dar cuenta en tanto descripción no lingüística del 

modo en que la bailarina construye el significado durante la práctica de la danza. 

 

Cuerpo en movimiento, intención expresiva e identidad estilística. 

 

El movimiento corporal del ejecutante provee información visual al espectador para el reconocimiento de la 

intención expresiva del intérprete. Los oyentes, por su parte, pueden entonar corporalmente con las formas 

sonoro-kinéticas que el ejecutante ha codificado en la señal auditiva a través de sus articulaciones corporales 

en la ejecución expresiva (Leman et al, 2009). Un estudio de caso de la interpretación en situación de 

concierto de una obra del estilo académico romántico a cargo de un eximio pianista, destinado a analizar 

claves kinéticas emergentes de la morfología del movimiento corporal, e identificar posibles 

correspondencias entre las mismas y el rasgo expresivo comunicado mediante la mano derecha en la 

ejecución solista de piano, halló evidencias que sugieren que el movimiento corporal provee información 

visual al espectador para el reconocimiento de la intención expresiva del ejecutante. Las claves kinéticas 

estaban asociadas a la realización de la acentuación expresiva, a la concepción de patrones de fraseo, a la 

puesta en relieve de una voz sobre otras, y al uso del “rubato” de la interpretación, más allá de la producción 

estrictamente técnica -esto es, de movimientos efectores-. La indagación de las claves sonoro-kinéticas que el 

intérprete comunica -mediante el movimiento corporal expresivo- a audiencias con diferente grado de 

experticia musical reveló que las percepciones de los receptores son similares frente a los componentes 

visuales y audiovisuales, en tanto que el saber experto facilita el acceso a las claves distales comunicadas en 

la ejecución.  

La noción de gesto en el movimiento expresivo alude a una forma dinámica cuyo comportamiento es 

intrínseco a la dinámica misma de la ejecución (Cadoz y Wanderley, 2000).  El análisis del movimiento y su 

calidad gestual en la ejecución instrumental se empleó también en el estudio de la interpretación de dos 

estilos de ejecución en la corriente de la guardia vieja del tango.  Al observar y describir los movimientos de 

dos instrumentistas de bandoneón, se encontró que los intérpretes despliegan un complejo gestual expresivo 

para la producción de acentos y la organización de las frases musicales, que incluye movimientos de la 

cabeza y del torso en conjunción con los movimientos efectores, con vistas a comunicar los rasgos estilísticos 

que caracterizan a cada estilo (Alimenti Bel y Martínez, 2016, enviado).  

  

El movimiento corporal en el aprendizaje musical.  Vínculos con los sistemas de codificación musical. 

 

Los modelos conceptuales subyacentes a la enseñanza de la audición musical (Wason, 2002), separan las 

habilidades audioperceptivas entre las de transcripción musical y las de ejecución musical. La transcripción 

de la música limita la actividad corporal a la imitación vocal de la melodía y la percusión del ritmo, 

promoviendo la supresión de cualquier otro tipo de movimiento, bajo la creencia de que los procesos válidos 

para la construcción de la imagen mental se localizan en el cerebro y no se distribuyen en el cuerpo. En 

contrapartida, la cognición musical corporeizada postula que el cuerpo cumple un rol determinante en el 

modo en que se construye la experiencia (Gibbs, 2006; Leman, 2008) y que las acciones motrices que derivan 

de la resonancia con la energía física del entorno forman un marco de memoria (enfoque ontológico) que 

funciona como un modelo anticipatorio. Con base en la hipótesis de la cognición musical mimética (Godøy, 

2003, 2010, Cox, 2001, 2011) y en la noción de boceto motor-mimético implicado en los gestos productores 

de sonido (Godøy, Haga, y Jensenius, 2006), y también en los gestos musicales (Cadoz, 1999; Leman, 2010, 

2012; López Cano, 2005) se diseñó una prueba donde estudiantes de música del nivel inicial escucharon y 

memorizaron una melodía para su posterior transcripción bajo diferentes condiciones de práctica musical 

(audición sola, audición e imitación vocal, audición y ejecución aérea). Los resultados indican que un 

contexto de práctica multimodal amplía la ontología orientada por la acción, al incorporar varios niveles de 

descripción en la experiencia. Si bien la imitación vocal, en tanto articulación corporal, provee un nivel de 

experiencia kinética, las acciones corporales asociadas a la ejecución instrumental, amplían el ámbito de 

experiencia favoreciendo la resolución de las tareas de transcripción (Valles y Martínez, 2013).  

La ejecución aérea, en tanto mímica de la imagen auditiva, y las articulaciones corporales que parecen servir 

al análisis y que emergen como un proceso de extensión de la mente -más que como resultado de una 

performance musical- parecen integrar dos partes de un mismo proceso de retroalimentación: se trata de un 



 

bucle de alternancia entre mímica (movimiento espontáneo) y análisis (movimiento reflexivo).  

Alrededor de la relación entre el movimiento y los sistemas de codificación musical se desarrollaron dos 

ideas: i) la noción de emparejamiento/ desemparejamiento entre corporeidad y codificación; y ii) la 

‘construcción de una huella’ (espacio-temporal) a partir del movimiento como un proceso vinculado a la 

memoria. Ambas permiten teorizar sobre el papel que jugaría en un modelo audioperceptivo el 

establecimiento de una relación más significativa entre corporeidad, conformación de la imagen y código de 

escritura musical (Valles y Martínez 2014 a y b; Martínez y Valles 2014, 2015).  

A partir de los resultados de esta investigación se desarrolló finalmente el concepto de ‘signo sonoro-kinético 

notacional’. Dicho concepto refiere a que disposición del código musical para activar en la experiencia un 

componente dinámico gestual que debería ser interpretado mediante el emparejamiento de la actividad 

auditivo-motora personal.   

 

Movimiento e interacción con la música. 

 

El movimiento corporal es el medio natural para las acciones musicales, por lo que su estudio permitiría 

examinar las descripciones del ritmo internalizado. En el proceso de recuperación de información 

significativa para las respuestas rítmicas a la música se impone entonces el desafío metodológico de estudiar 

el movimiento. Con este fin, realizamos dos estudios. En el primero (Naveda et al., 2015b) proponemos 

estrategias para el análisis de las respuestas de movimiento que son capaces de recuperar estructuras rítmicas 

y métricas emergentes codificadas en movimientos libres, que están menos restringidas por diseños 

experimentales y menos dependientes de asunciones metodológicas. La primera técnica procesa eventos 

“zero-crossing” a través de patrones de velocidad en orden de registrar los cambios de direcciones a través de 

los niveles métricos. La segunda técnica usa la acumulación local de la velocidad instantánea en orden de 

describir el perfil del compromiso métrico extraído de la morfología de las trayectorias de movimiento. Las 

técnicas ayudan a trazar comparaciones y construir nuevas representaciones de las estructuras métricas 

corporeizadas. El artículo discute las posibilidades y las nuevas perspectivas usando casos de estudio de las 

respuestas espontáneas de movimiento a la chacarera argentina y al samba afro-brasilero.  

Un número de evidencias muestran que las culturas musicales difieren en un número de aspectos, que 

incluyen las prioridades cognitivas, la función musical y las relaciones entre música, movimiento y danza. 

Desde un punto de vista metodológico, es muy difícil describir el entendimiento de las estructuras rítmicas: 

los métodos de tapping son limitantes, las encuestas son muy subjetivas y los análisis de performances son 

ambiguos y muy variados. Aplicando las técnicas de medición arriba consignadas, en el segundo estudio 

(Naveda et al., 2015a) realizamos comparaciones trans-culturales entre las respuestas de movimiento no 

restringidas de sujetos brasileros y argentinos aculturados, respondiendo a la música de samba y chacarera. 

Empleando métodos que rastrean la densidad de los eventos cinéticos en la estructura métrica los resultados 

de nuestros análisis contrastan con los modelos tradicionales de la estructura métrica revelando una 

diversidad, variabilidad y asimetría intrínsecas de las respuestas de movimiento y de los modelos métricos. 

Los resultados también mostraron características morfológicas conectadas a diferencias culturales.  

  

4. La comunicación entre los músicos durante la performance.  
  

Alineamiento expresivo y construcción intersubjetiva de sentido participativo. 

 

Desde una mirada corporeizada e intersubjetiva, la comunicación expresiva en la práctica musical basa su 

producción de sentido en la interacción dinámica de los cuerpos en acción de los intérpretes, y no 

exclusivamente en procesos mentales individuales de atribución de sentido (Schiavio y Høffding, 2015). Así, 

podría indagarse el movimiento corporal de los intérpretes en dúos o tríos haciendo hincapié en los cambios y 

continuidades que tienen lugar durante la construcción intersubjetiva, sea que la misma corresponda a la 

elaboración de la interpretación de una pieza del estilo clásico, o que se trate de la elaboración de música en 

tiempo real, como es el caso de la improvisación de un estándar de jazz. En el caso de la improvisación en 

Jazz, entendida como práctica musical sociocultural de construcción de sentido participativo, un estudio 

realizado con un trío de dos saxos y piano (Martínez et al., 2017a), cuya interacción fue analizada con una 

combinación de métodos que incluyeron (a) la captura del movimiento de los instrumentistas mediante el uso 

de tecnologías de mediación y el análisis de las series temporales resultantes del sonido y el movimiento que 



 

se correlacionaron por medio de métodos estadísticos propios de la teoría de los sistemas dinámicos con el fin 

de  detectar los patrones de alineamiento expresivo de los músicos y las respectivas influencias entre ellos en 

la continuidad de la performance; (b) la observación video-anotada de la interacción de los improvisadores 

durante la ejecución; y (c)  una entrevista fenomenológica realizada a los improvisadores donde ellos brindan 

explicaciones acerca de su experiencia durante la performance, muestran que los músicos experimentan la 

ejecución musical en términos de un alineamiento expresivo continuo donde sienten estar juntos en el tiempo. 

Esta inter(en)acción que experimentan se organiza por bucles de percepción-acción, donde los músicos 

negocian continuamente el sentido por medio de acciones contingentes o relativamente autónomas dirigidas 

hacia el logro de metas, dando cuenta de una ontología intersubjetiva orientada por la acción. Incluso en 

frases donde un músico espera el turno para “entrar” con su parte, como es común en la ejecución del jazz, la 

actividad kinética del músico que no toca es influida por, e influye a quien está a cargo de producir la música. 

 Ya sean o no conscientes de la complejidad multimodal involucrada en la interacción, las acciones sonoro-

kinéticas que los músicos realizan brindan claves significativas que ayudan a entender la construcción 

participativa de sentido en la ejecución.  

Al tocar juntos cara a cara los músicos se involucran en una ejecución corporeizada e inter-enactiva de 

construcción de sentido participativo (De Jaegher & Di Paolo, 2007). Ahora bien, ¿qué sucede cuando, en 

lugar de interactuar en vivo, se vinculan en una relación en ‘vivo-virtual’ con una ejecución videograbada? 

Comparamos en un estudio la similitudes o diferencias en la construcción de sentido participativo en 

contextos de interacciones humanas en vivo o en vivo con partes virtuales (Martínez et al., 2017b) y 

encontramos que aunque los rasgos físicos de una ejecución grabada no se modifican durante la performance 

con un ejecutante en vivo, el resultado ambiental sí se modifica debido a la enacción sonoro-kinética 

realizada por el  ejecutante en vivo al vincularse con la performance virtual; el cambio surge del sentido vivo 

construido en interacción con la agencia intrínseca que comunica al ejecutante vivo la forma audiovisual 

sónica en movimiento del performer video-grabado. Los análisis de las series temporales y los reportes de los 

músicos informan que el loop de alineamiento expresivo en la comunicación, si bien mantiene una aparente 

continuidad, no se comporta del mismo modo en ambas situaciones, posiblemente debido a que la 

participación es de una vía en el segundo caso. Se concluye en que el alineamiento expresivo constante de los 

músicos en la interacción cara a cara cumpliría una función reguladora del equilibrio personal e intersubjetivo 

durante la performance, disminuyendo los niveles de incertidumbre y estabilizando la comunicación. 

  

Claves multimodales en la comunicación intersubjetiva del coro. 

 

Tradicionalmente, el coro ha sido concebido a partir de un modelo conceptual subyacente que implica el 

poder de autoridad del director hacia la masa de los dirigidos, los que se subordinan a su conducción, dando 

lugar a una serie de relaciones sociales y prácticas pedagógicas concurrentes con dicha concepción. Sin 

embargo, las hipótesis que emergen de las teorías actuales de la psicología social de la música (Hargreaves y 

North, 1997; North y Hargreaves, 2008), de la psicología cognitiva de la música de segunda generación 

(Clark, 1999; Johnson, 2007; Lakoff y Johnson, 1999; Leman, 2008) y de los estudios etnomusicológicos y 

de la nueva musicología (Clayton, Herbert y Middleton, 2003; Cruces, 2001), cuestionan seriamente dicho 

modelo e informan acerca de la necesidad de incorporar en el estudio de la experiencia musical en el contexto 

de la práctica coral, la consideración de nuevas variables de análisis no contempladas en los estudios 

tradicionales de la psicología de la ejecución musical.  A partir de estas ideas se planteó el estudio de la 

interacción de las claves multimodales que regulan la práctica musical de coros vocacionales y/o 

profesionales y obtener evidencia empírica del comportamiento interno del coro identificando su variabilidad 

en términos sonoro-kinéticos. 

Los estudios realizados permitieron observar que las trayectorias del gesto y la variabilidad de las mismas 

podrían estar transmitiendo simultáneamente tanto la precisión en el timing para la sincronización como parte 

del contenido musical que se quiere comunicar, así como las características de la superficie musical que 

pueden estar contrapuestas a la estructura métrica escrita (Ordás, Martínez y Alimenti Bel, 2014). Así mismo, 

al poner en discusión la idea de componente individual  frente al componente grupal, tan arraigado en la 

práctica del coro, en un estudio en el que se visualizó primero el desempeño particular de cada cantante, para 

luego analizar y describir la contribución personal al todo, se observó que la comunicación entre los 

participantes del coro es multidireccional e intersubjetiva y la meta de homogeneidad intra e inter-cuerdas en 

la obra coral se logra mediante un proceso interno de heterogeneidad manifiesto en la variabilidad sonoro-



 

kinética (Ordás, 2016).  Pensar en términos de claves comunicativas multimodales lleva a atender a la 

comunicación intersubjetiva (de un lado y del otro) para explicar la interacción. El traspaso del paradigma de 

comunicación como transmisión de información (Shannon y Weaver, 1949) al paradigma de la danza 

multidireccional (Shanker y King, 2002) supone pensar la comunicación de otra manera, no desde una 

perspectiva única o de una vía, sino de manera intersubjetiva multi-vía, lo que constituye una base de soporte 

para esta investigación ya que consideramos aportan una mirada distinta para estudiar la comunicación en la 

práctica coral. En la práctica del coro, culturalmente construida, pareciera que la acción de los coreutas es 

como una especie de modo corporeizado de responder a la gestualidad del director (a determinados 

movimientos) y a estar con el otro (desde una perspectiva de segunda persona) lo que plantea una interacción 

director-coro, pero el coro entendido como un conjunto de individuos que también están en interacción, no 

como un grupo uniforme subordinado al director.  

  

Las dimensiones espaciales del gesto de dirección y su sentido comunicativo. 

 

A raíz del marcado interés por el estudio del movimiento y el significado en el marco de las ciencias 

cognitivas de segunda generación las investigaciones ponen sobre la mesa múltiples ontologías de la 

gestualidad a saber i) la unidad experiencial gesto-habla (McNeill, 2012); ii) el gesto como mediador entre 

cuerpo y significado (Leman, 2008); iii) el gesto como signo interpretante cinético (López Cano 2014); y iv) 

el gesto como significado metafórico de base imagen-esquemática (Martínez, 2014; Larson 2012). En un 

estudio que llevamos adelante (Damesón y Martínez, 2015) realizamos un experimento para indagar la 

significación emergente de la coarticulación entre el movimiento corporal que organiza la géstica de 

dirección y la música, en búsqueda de componentes expresivos del entonamiento y, en particular, del 

modelado dinámico del discurso musical. Mediante un análisis de movimiento mediado por tecnologías, 

describimos los desvíos en la modulación de los movimientos en el esquema de dirección, desarrollados en la 

dimensión adelante/atrás, bajo la hipótesis de que esta tercera dimensión del movimiento está presente en la 

gestualidad del director y es usada para comunicar su intención expresiva, pero la misma no está contemplada 

en los manuales de la pedagogía de la dirección coral. Se utilizaron dos estrategias de análisis del 

movimiento. La primera midió la magnitud de los componentes kinemáticos (desplazamiento y velocidad) en 

la dimensión adelante/atrás de las trayectorias de las manos. La segunda cuantificó el índice de 

contracción/expansión entre las marcas de las manos y la del centro del cuerpo. Ambas estrategias de 

medición del movimiento se vinculan con los momentos de énfasis/acentos estructurales en acuerdo al 

modelo de fuerzas musicales (Larson, 2012) y acentos estructurales (Lerdahl,1987). Los resultados sugieren 

que los movimientos involucrados en la tarea de comunicación intersubjetiva, y en especial la comunicación 

de componentes dinámico expresivos, se despliegan en la dimensión antero posterior. Existe una correlación 

entre los desvíos/modulaciones en el esquema de dirección y la configuración dinámica del esquema imagen 

CONTENEDOR (Dewell 2005), entendiendo que el uso de la tercera dimensión se vincula a la organización 

espacial de la gestualidad a través de la activación de dicho esquema. La dimensión adelante/atrás articula 

significados no proposicionales relacionados a este esquema imagen, en corcondancia a los momentos de 

énfasis dinámico/expresivo de la música.  

  

El sonido del habla y su función descriptiva en contextos comunicativos de práctica musical. 

 

La práctica musical pone en juego diferentes tipos de producción entre las que se cuentan la producción 

sonora musical -instrumental y/o vocal-, el movimiento corporal y el uso de la voz hablada o entonada 

haciendo uso de sílabas para reproducir segmentos musicales en tareas de imitación, memorización o 

comunicación.  En los contextos de práctica musical, especialmente en situaciones de interacción tales como 

un ensayo o una clase, es frecuente el uso de articulaciones vocales (tanto habladas como entonadas) para 

hacer referencia a pasajes específicos de una obra musical. El rol de estas articulaciones en la construcción 

intersubjetiva del significado musical fue estudiado desde sus aspectos comunicativos (Bavelas 2007, 2011; 

Mc Neill 1992, 2005; Olave Poblete y Urrejola Márquez 2013; Shifres 2007; Starm 2007; Thompson 2001; 

Torregrosa 2006), lingüísticos (Cantero Serena 2002; Garcés Pérez 2000; Rodríguez Bravo 2002; Sparano 

2006), y relativos a la pedagogía y a la práctica vocal (Alessandroni 2013, 2014; Stowell & Plumbley 

2008; Naveda & Leman 2009). Definimos a las articulaciones vocales expresivas (Aún, Valles y Martínez 

2014) como manifestaciones vocales habladas o cantadas que, si bien hacen uso de elementos del código 



 

lingüístico, no se centran en comunicar contenido semántico sino en expresar, mediante rasgos sonoros, 

aspectos vinculados a la intencionalidad de los músicos (Valles 2016). Las articulaciones vocales expresivas 

contribuyen al desarrollo de una ontología orientada por la acción (Leman 2008; 2012) y forman parte del 

proceso comunicacional multimodal e intersubjetivo que tiene lugar entre los músicos en situaciones de 

interacción durante un ensayo. En este proceso intervienen diferentes sistemas semióticos co-expresivos: el 

vínculo de reciprocidad que se establece entre los partícipes lleva a una co-determinación del significado de 

su contenido. La utilización de articulaciones vocales expresivas surge de la necesidad de expresar 

significados que exceden el contenido de la notación musical y que no están dirigidas a comunicar un 

contenido lingüístico, sino a enfatizar información vinculada a cómo expresar ese contenido. Músicos 

altamente calificados parecen construir su experiencia no solamente a partir de la partitura y el sonido 

instrumental sino también a través de la corporeidad y las articulaciones vocales expresivas como parte de la 

experiencia de tocar juntos, promoviendo contextos de co-construcción de la interpretación donde la 

interacción involucra una multiplicidad de modalidades. En esta multiplicidad se inscribe la comunicación. 

 

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
Los estudios realizados hasta la fecha abren avenidas de investigación para continuar investigando la 

experiencia musical en el campo de las ciencias cognitivas de segunda generación. Incorporan nuevos 

enfoques relativos al estudio de los modos de construcción de sentido en los diversos contextos de práctica 

social de la música. La necesidad de avanzar en el desarrollo del conocimiento en las temáticas antes 

expuestas permitirá entender mejor los vínculos entre los aspectos musicológicos, psicológicos, pedagógicos 

y filosóficos de la experiencia musical. El avance en el desarrollo y uso de metodologías mediadas por 

tecnología para el análisis de la performance musical y su combinación con otros métodos de registro y 

observación de la conducta musical favorecerá el diseño de un modelo múltiple para el estudio de la 

experiencia musical, lo que constituye uno de los desafíos del proyecto. El equipo viene trabajando en este 

sentido, y se espera desarrollar los vínculos entre las perspectivas descriptivas, estadísticas, observacionales, 

y experimentales que ya se vienen aplicando. Por último, con el estudio de la experiencia musical como 

práctica social de sentido se espera poder realizar una contribución significativa a las perspectivas actuales de 

la pedagogía crítica del modelo conservatorio, con base en el pensamiento decolonial. 
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2.2 Aporte original al tema: 

 

Este proyecto continúa las líneas en desarrollo en el proyecto anterior, que tuvieron como objetivo avanzar en 

el estudio del alcance de la mente musical corporeizada y comprender las bases corporeizadas del sentido 

musical, investigando el papel del cuerpo en movimiento para explicar los modos de conocer en la música. 

Por otro lado, se intentó alcanzar una definición más comprehensiva del estatus de la continuidad mente-

cuerpo-entorno, tal como ella se manifiesta en la experiencia musical y en su entramado con las formas de 

organización social que se configuran en la ontogénesis, la recepción y la performance de la música. Los 

estudios realizados en el marco de dicho proyecto, abrieron perspectivas de continuidad para indagar los 

modos en los que la experiencia del músico se vincula con la estructura de la cognición y con las 

características de las diferentes prácticas musicales. Como se mencionó al comienzo del marco teórico, la 
vinculación entre la dimensión experiencial y la dimensión cognitiva de la música es un tema que ha 

despertado interés en la investigación en psicología de la música; no obstante, como se dijo, la naturaleza de 

sus relaciones sigue siendo motivo de interés y también de controversia. Por eso, nos proponemos avanzar en 

la caracterización de dicha relación, desde la perspectiva tanto del individuo interactuando con la música, 

como de las interrelaciones que se establecen entre los individuos en los diversos ámbitos de práctica 

musical, entendida esta última como una práctica social. 

La relación cognición-experiencia será abordada en diversas modalidades tales como la recepción, la 

interpretación y el aprendizaje de la música, para comprender los modos en los que se construye el sentido 

musical, por lo que los principales aportes del proyecto se vinculan con dicha comprensión. 

La indagación acerca de la elaboración de sentido en las prácticas de interpretación que involucran signos 

sonoro-kinéticos y signos sonoro-kinéticos notacionales propone indagar los vínculos entre la experiencia 

sonoro-kinética del músico con las formas que adquieren los diferentes códigos por los que se traduce el 
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sonido y el movimiento a la escritura o viceversa. Se considera que el logro de esta meta tiene un valor 

potencial alto puesto que permitirá establecer puentes para resolver el conflicto entre las formas estáticas de 

la música -vinculadas a la idea de música como texto- y las formas dinámico-temporales de la música que 

derivan de su puesta en acto en diferentes prácticas de la cultura. Asimismo, los resultados podrían permitir el 

desarrollo de nuevas perspectivas acerca del uso de sistemas de notación en la música, cuyas aplicaciones 

serían de utilidad en los campos musicológico y pedagógico, así como en los estudios de performance 

musical. 

En cuanto al estudio de la elaboración de sentido en la interacción expresiva durante las prácticas 

performativas, receptivas y reflexivas de la música, los estudios ya comenzados acerca de la construcción de 

sentido participativo abren una avenida de investigación promisoria. Se espera que los avances del proyecto 

actual contribuirán a echar luz sobre las particularidades del alineamiento expresivo de los músicos en 

diferentes modos de práctica, de las claves multimodales de la interacción entre individuos, entre grupos de 

individuos y entre el individuo y el grupo, describiendo de este modo aspectos de la fenomenología 

individual y social en la elaboración del sentido musical. En particular se estima que estos resultados 

conformarán una base sólida para revisar prácticas de la formación musical de la tradición del modelo 

conservatorio, basadas en la idea de la abyección por el otro, que están fuertemente arraigadas en el 

curriculum oculto de la pedagogía musical. Las contribuciones implicancias de la investigación acerca de la 

elaboración participativa del sentido musical en los diversos contextos de práctica van en sentido opuesto a la 

idea de la abyección por el otro al brindar claves para entender los modos compartidos de la experiencia 

musical propios de la segunda persona.   

El análisis de las vinculaciones intertextuales y sus implicancias para la elaboración del sentido en la práctica 

musical, permitirán aportar conocimiento relacionado a la construcción de la identidad estilística en la 

música, al brindar claves para comprender mejor las características del complejo comunicativo en el que 

compositor, intérprete y oyente conforman las redes de las que derivan los actos narrativos. 

En cuanto al uso de recursos metodológicos propios del análisis de los sistemas dinámicos, aplicados a los 

estudios del movimiento y la ejecución musical ya iniciados, se espera contribuir significativamente al 

conocimiento de la evolución de las formas sonoro-kinéticas de la ejecución musical en el tiempo, propias de 

las artes performativas, de la organización y expresión del movimiento, y de los modos en que la dinámica de 

la experiencia sonoro-kinética regula la construcción del sentido en la recepción musical. Finalmente, se 

confía en que los datos obtenidos se incorporen al acervo de información que permite avanzar en las 

propuestas teóricas provenientes de las ciencias cognitivas de segunda generación. 

 

2.3 Objetivos: 

 

Objetivo General 
Indagar la elaboración del sentido en la música, en ambientes sociales de práctica que involucran la 

recepción, la producción vocal e instrumental y el aprendizaje de la música. 

  

Objetivos Específicos 

 

A. Indagar modos de elaboración de sentido de signos sonoro-kinéticos y signos sonoro-kinéticos 

notacionales 

  

• Estudiar la construcción de signos sonoro-kinéticos, y signos sonoro-kinético-notacionales en la 

formación musical en áreas del lenguaje musical, la ejecución musical, la lectura musical, y la 

audición musical.  

• Estudiar el compromiso corporal explícito en la construcción de signos sonoro kinético notacionales 

en tareas de ejecución vocal e instrumental, en acciones corporales de traducción sonido-

movimiento/movimiento-sonido, y en acciones de sincronización con la música. 

• Estudiar el desarrollo de procesos imagen-esquemáticos y de mapeos transdominio vinculados a la 

construcción de signos sonoro-kinético-notacionales. 

  

B. Indagar la experiencia individual e interactiva de los participantes durante las prácticas performativas, 



 

receptivas y reflexivas en la música, describiendo aspectos de la fenomenología individual y social en la 

elaboración del sentido musical. 

 

• Indagar en la experiencia fenomenológica de los participantes y recabar evidencia relativa a la 

construcción de sentido participativo en contextos de práctica y aprendizaje musical, individual y 

social. 

• Estudiar la interacción dinámica (alineamiento expresivo, complejo sonoro-kinético percibido de otro 

agente, etc.) entre los participantes de prácticas musicales, en relaciones simultáneas interindividuales 

(dúos, tríos), de ejecución concertada (director-coro, director-orquesta), y en tareas no simultáneas 

(complejos sonoro-gestuales de maestros y alumnos en contextos instruccionales), empleando 

diferentes métodos, que incluyen tecnologías de mediación, video-anotación, entre otros. 

• Obtener evidencia que permita avanzar en el estudio de las funciones comunicativas del complejo 

sonoro-kinético en diferentes modalidades de práctica expresiva (ejecución musical, discursos 

hablados, danza, etc.).  

  

C. Analizar vinculaciones intertextuales y sus implicancias para la elaboración del sentido en la práctica 

musical.  

  

• Establecer vinculaciones entre los patrones expresivos sonoro-kinéticos y los patrones notacionales 

que configuran la identidad estilística en las prácticas interpretativas de géneros musicales diversos. 

• Estudiar la construcción de sentido en la música como acto narrativo de interpretación, indagando en 

el complejo comunicativo intertextual las relaciones entre compositor- intérprete- oyente. 

• Analizar la comprensión estructural del fenómeno musical mediante la inducción de movimiento 

explícito en los procesos de recepción en diferentes situaciones (clases de música, recepción 

individual, eventos musicales sociales, etc.) 

  

D. Establecer vinculaciones entre el fenómeno musical en tanto experiencia y el aprendizaje de la música 

como conocimiento en diferentes ámbitos de formación. 

  

• Estudiar las interacciones entre profesores y alumnos desde la perspectiva de la segunda persona, en 

diferentes ámbitos de formación musical. 

• Analizar las vinculaciones entre los modos performativos y receptivos de la experiencia, y los 

conceptos del campo musicológico, con el fin de comprender desde un punto de vista psicológico y 

pedagógico la construcción del sentido musical en el aprendizaje musical. 

  

2.4 Metodología: 

 

En el método se vinculan áreas de estudio que son de reciente desarrollo, y se las aborda desde una 

multiplicidad de perspectivas. La noción de "expresión musical" aplicada al estudio de la cognición musical 

corporeizada y en particular a los movimientos en los intercambios intersubjetivos en díadas y grupos es 

vinculada con la más reciente noción de “alineamiento expresivo” perteneciente al área de cognición 

enactiva. Los movimientos vinculados a la música - sean éstos entendidos como gestos, acciones, etc. - son 

de naturaleza multifuncional y dan lugar a una enorme variedad de significados. En consecuencia, se estudian 

desde un conjunto de disciplinas que atienden al control motor biomecánico, la percepción visual y auditiva, 

la ejecución musical y la danza, la tecnología musical, etc. El problema para investigar la experiencia musical 

desde una perspectiva múltiple es el de combinar la información abierta, observable y mensurable de las 

articulaciones corporales con el registro de las sensaciones más subjetivas y descriptivas. En este proyecto se 

incorpora en el método el registro de la experiencia de primera persona de los participantes, consistente en el 

análisis de contenido de las respuestas verbales en contextos de entrevista fenomenológica (Schiavio y De 

Jaegher, 2017). Además, dada la naturaleza compleja de los estudios a abordar correspondientes a los 

sistemas dinámicos, el análisis de los datos contempla la utilización de métodos estadísticos específicos como 

por ejemplo las medidas de Sense Granger Causality (Seth, 2010), entre otros. Por ende, dada la naturaleza 

interdisciplinaria del abordaje que aquí se propone, no se considerará en el estudio de la experiencia 

corporeizada de la música el tradicional conflicto entre lo "cuantitativo" y lo "cualitativo", sino que por el 



 

contrario se hará hincapié en las aportaciones de datos e interpretaciones que lejos de contradecirse puedan 

contribuir a dilucidar la complejidad de los tópicos abordados. 

Las líneas metodológicas generales de este proyecto contemplan: 

• la observación y/o introspección, con el fin de reducir la brecha existente entre los aspectos 

experienciales de las conductas musicales (corporales e intersubjetivas) sus correlatos sonoros 

(sonoridades vinculadas) y lo que surge de las mediciones objetivas sobre tales conductas corporales y 

sonoras; 

• el equilibro entre los métodos cualitativos y/o los cuantitativos, que permitirá relacionar las cualidades 

del sonido con las del movimiento y estas a su vez con la experiencia dinámica a través de las cuales 

las percibimos en términos tales como veloz, calmo, tenso, relajado, etc.; 

• la utilización de la nueva tecnología disponible - que incluye técnicas de visión por computadora 

basadas en video y sistemas de captura de movimiento – de modo de dar cuenta de los componentes 

dinámicos y temporales sin perder su poder de generalización; 

• el desarrollo de modos de representación de los datos que permitan visualizarlos y sintetizarlos sin 

perder las posibilidades de atender a sus desarrollos dinámicos y temporales; 

• el diseño de nuevas formas para delimitar y controlar las variables. En tal sentido los abordajes 

ecológicos – donde se mantienen las condiciones naturales para la observación de los fenómenos- 

pueden valerse de los recursos tecnológicos para facilitar la recolección de datos y, por otro lado, 

considerar la perspectiva del observador como participante del fenómeno a estudiar; y 

• la valoración de las condiciones culturales y sociales en las que los fenómenos observados tienen 

lugar, con el objeto de brindar interpretaciones de los datos que estén de acuerdo con las identidades 

sociales de tales fenómenos y la diversidad de sus significados culturales. 

El proyecto hace uso, por un lado, de paradigmas experimentales, herramientas de análisis y categorías 

conceptuales que fueron en muchos casos originalmente desarrollados en y para disciplinas específicas con el 

objeto de ser aplicadas al estudio de fenómenos diferentes de aquellos para los que fueron inicialmente 

ideados. Y por el otro, en relación a algunos de los métodos que se proponen, es posible decir que, aunque 

fueron desarrollados y aplicados originalmente en conformidad con ciertos paradigmas teóricos tradicionales 

(como los de la Ciencia Cognitiva Clásica), son retomados aquí para ser aplicados asumiendo perspectivas 

teóricas críticas de aquellas que los forjaron. 

En este proyecto se amplía el análisis del movimiento mediado por los sistemas de captura (Motion Capture) 

con el equipamiento Optitrack, obrante en el Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM) 

unidad ejecutora en la que se inserta este proyecto. Debido a ello, los recursos humanos disponibles continúan 

capacitándose para su uso. 

Este proyecto supone el examen de una multiplicidad de contextos en la experiencia musical (receptiva, 

performativa y pedagógica) que puedan arrojar evidencia empírica tanto de la naturaleza multimodal, 

corporeizada, situada e intersubjetiva de ambas instancias como de los vínculos genéticos (onto, filo y 

sociogenéticos) entre ellas. Es por ello que se prevé la recolección y análisis de casuística en una variedad de 

situaciones que abarcan desde contextos de interacción musical (entre instrumentistas, cantantes y 

acompañantes, maestro y alumnos, ejecutante y oyentes, etc.) en condiciones "naturales", para lo cual se 

prevé la realización de estudios observacionales basados en estrategias de microanálisis conductual, hasta 

estudios que buscan obtener datos conductuales a través de testeo u observación sistemática bajo condiciones 

manipuladas en laboratorio, basados en diseños experimentales o cuasi-experimentales. En todos los casos se 

aplicarán métodos de recolección de datos y técnicas de análisis de datos que pueden ser comunes o 

sensiblemente adaptados. Los más importantes en cuanto a su beneficio relativo, novedad, especificidad y/o 

ámbito de aplicación se consignan a continuación. 

 

Tipos de Diseño, Métodos de Recolección y Técnicas de Análisis de Datos 

 

Estudios que implican observaciones microanalíticas 

 

Con bases en las ciencias del desarrollo, los diseños microanalíticos se concentran en los cambios observados 

momento-a-momento dentro de breves períodos de tiempo. Estos diseños atienden a detalles de la conducta 

observada (ya sea de infantes, adultos, o ambos en interacción) en un contexto en particular (por lo general 

contextos interactivos) permitiendo acceder a información muy detallada que permite conocer el proceso de 



 

cambio. Pueden ser combinados con la utilización de recursos de observación y medición provenientes del 

campo de la psicología de la música, donde se emplean técnicas que miden variables expresivas (como 

timing, dinámicas, calidad tímbrica y articulaciones) y variables musicales estructurales (altura, melodía, 

relaciones interválicas, unidades formales de sentido - fraseo - de sonido y movimiento, entre otras), con la 

asistencia de software analizador de sonido (Praat, Sound Forge, Melodyne, etc.) y con programas de análisis 

de movimiento y de anotación de observaciones en video (ANVIL, ELAN, DIGLO, Kinovea, etc.). En estos 

diseños las conductas observadas y en general todos los datos recolectados son analizados intensivamente, 

con la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Las observaciones de los procesos dinámicos 

corporeizados, han utilizado sistemas de categorización de atributos del movimiento y/o tipologías de 

movimiento. En relación a los primeros, los antecedentes del grupo de investigación registran la utilización 

del sistema Laban de análisis del movimiento. 

Por otro lado, los movimientos pueden analizarse en relación a tipologías de gestos que han sido empleadas 

en estudios sobre el movimiento y la música, algunos (McNeill 1992; Ekman y Friesen 1969; Delalande 

1988; Cadoz y Wanderley 2000; Davidson 2001) 

En el presente proyecto se propone combinar el análisis de las tipologías gestuales con la descripción global 

propuesta por el sistema Laban y con las descripciones microanalíticas realizadas a través del análisis cuadro 

a cuadro de las imágenes observadas, con datos provenientes de la perspectiva de la mediación tecnológica, 

cuyo uso será motivo de especial interés en el proyecto. Mediante el uso de herramientas conceptuales 

provenientes del análisis de la danza y tecnológicas que abrevan en las técnicas de animación 3D y en la 

producción de arte digital, las herramientas a utilizar permiten que el análisis de movimiento a realizar a lo 

largo de los diferentes experimentos del proyecto se focalice en el estudio de la imagen, ya sea tomada en 

video o analizada en tiempo real. 

Algunas herramientas de análisis de movimiento permiten descubrir información desconocida (inaccesible a 

simple vista) mediante la extracción automática de captura por diferentes métodos y la utilización de dicha 

información en el área de la performance, asistiendo a los diseños experimentales. Estas herramientas pueden 

articularse con otros recursos para el análisis de imagen y sonido que vienen siendo utilizadas por el grupo 

tales como el ANVIL -un software de video anotación desarrollado por Kipp (2004) o el ELAN. Importantes 

avances en el uso de esta metodología han sido realizados por miembros de grupo, demostrándose su 

aplicabilidad y valor descriptivo. Otros programas que prestan utilidad para el análisis son MIRTOOLBOX 

(Lartillot, Toiviainen y Eerola) y VideoAnalysis (Jensenius y Nimoen) 

Los diseños microanalíticos utilizan, como se dijo, métodos de análisis de sonido, muchos de ellos utilizados 

en el campo de la investigación en fonética, voz cantada, acústica de instrumentos musicales y 

fundamentalmente, ejecución musical expresiva. El estudio de los aspectos expresivos del sonido requiere por 

tanto: (i) el establecimiento de los valores nominales o canónicos sobre los cuales establecer las condiciones 

de desviabilidad de los valores paramétricos reales, (ii) la medición de los valores reales, (iii) la comparación 

entre los valores reales y los valores canónicos, (iv) la identificación de patrones de comportamiento que 

emerjan de esa comparación y (v) la asociación de dichos patrones a rasgos estructurales o contenidos 

intencionales. El punto (ii) es clave en esta metodología. Para éste se utilizarán diferentes modos de registro y 

de análisis de datos: (a) registros de datos vía MIDI que permite medir con precisión las variables temporales 

y dinámicas, (b) análisis de la señal sonora grabada. Los valores expresivos resultantes de este tipo de análisis 

suelen presentarse en forma gráfica exhibiendo una progresión a lo largo del tiempo de la ejecución de dichos 

valores paramétricos reales. Pero también permiten la aplicación de estadística con el objeto de reducir y 

describir sintéticamente los datos. Un procedimiento ampliamente utilizado a los fines de comparar 

ejecuciones expresivas de un determinado valor canónico es el Análisis Factorial de Principal Componente 

(véase Repp 1998, Shifres, 2008a). 

  

Registro visual y sonoro de las performances abordadas 
Diferentes estudios de este proyecto prevén instancias de registro audiovisual con el objeto de documentar 

aspectos múltiples de la elaboración intersubjetiva fundamentalmente en cuanto al gobierno de los atributos 

sonoros y corporales puestos en juego por los sujetos en los diferentes contextos. De tal modo las técnicas de 

filmación y grabación resultan centrales. Uno de los aspectos importantes en todos los estudios de este 

proyecto es el mantenimiento de las condiciones naturales de la interacción a lo largo del registro. Se busca 

en todos los casos (aun en aquellos en los que la acción de los sujetos esté sometida a alguna condición 

experimental) que la situación se desarrolle de manera lo más similar posible a cómo se desarrolla en la vida 



 

cotidiana (sean estas situaciones de interacción diádica corrientes o parezcan solitarias). Para tal fin se 

buscará que la disposición de los sujetos, las condiciones del ambiente del registro, así como la situación de 

las cámaras que tomarán las acciones no perturben tales condiciones de naturalidad. En todos los casos se les 

brindará a los sujetos un tiempo de habituación con las condiciones de la toma que dependerá de cada 

situación específica que también será registrada. De acuerdo a la técnica de análisis microgenético, la 

estrategia general de recolección de datos consiste en obtener registros extensos que son inicialmente 

sometidos a análisis globales con el objeto de identificar las unidades de análisis propiamente dichas que 

serán objeto del microanálisis (en general del orden de unos segundos). De tal modo, en todos los casos la 

duración de los registros excede la de las unidades de análisis de datos que luego se tomarán por lo que se 

espera en todos los casos disponer de un monto de datos que permita hacer la selección (aleatoria, sesgada, 

etc.) adecuada a cada uno de los estudios. 

Una de las dificultades que se presenta en el traqueo de imagen del movimiento humano es la pérdida del 

contacto visual del punto que se está capturando. Para solucionar ese problema, se contempla el uso de 

tecnologías de mediación adquiridas en el LEEM y serán explicadas más abajo. 

 

Registro visual y sonoro de contextos intersubjetivos 

 

Este tipo de registro será utilizado para obtener datos relativos a diferentes contextos de comunicación 

musical. Estos contextos implican la interacción sine quanon de al menos dos sujetos. De ahí que dos 

aspectos sean importantes de tener en cuenta en el registro: (1) la obtención de la mayor cantidad de 

información (sonora y visual) acerca de la actuación de los miembros y (2) la posibilidad de establecer con 

precisión la sincronía de las acciones (sonoras y visuales) intra e inter-sujetos. Por esta razón la filmación 

deberá contemplar el uso de varias cámaras (en general en tomas de frente, perfil y en algunos casos desde 

arriba) de modo de poder realizar las mediciones pertinentes de los movimientos en las coordenadas que se 

deseen registrar. El sonido será tomado a través de los sistemas habituales de registro (micrófono de contacto 

y ambiental, grabadores digitales). En todos los casos se podrá evaluar y eventualmente ajustar la 

sincronización de la banda sonora con la asistencia de softwares de sincronización imagen-sonido. La 

sincronización imagen-sonido en los estudios microanalíticos es un tópico crucial que demanda problemas de 

resolución aún pendientes en los estudios que utilizan las tecnologías de mediación; por ende, su análisis y 

aplicación será monitoreado a lo largo del presente proyecto. 

 

Registro visual y sonoro de expresiones artísticas 

 

Este tipo de registro será utilizado también para obtener datos relativos a ciertos contextos asimétricos 

estudiados (por ejemplo, ejecutantes-oyentes) a partir del análisis del producto artístico de uno de los 

participantes del contexto. Aquí, las particularidades del registro se vinculan a la necesidad de observar en 

detalle al sujeto que está "actuando". En estos casos las cámaras serán dispuestas en relación a dicho sujeto 

(siendo común también que en la situación de registro se encuentre solamente dicho sujeto). En general por lo 

menos se utilizarán dos cámaras fijas colocadas a la misma altura ambas (de acuerdo a la altura del sujeto a 

observar), a igual distancia del sujeto foco, y a 90° una de otra de modo de poder capturar todo el ámbito 3D. 

En algunos casos podrán utilizarse una o más cámaras móviles operadas por los investigadores. A pesar de 

que se seguirá la premisa de preservación de las condiciones "naturales" de ejecución, particularmente en los 

diseños experimentales que se llevarán a cabo requiriendo este tipo de registro, tales condiciones pueden 

resultar alteradas. En los casos en los que se busque el registro de las elaboraciones artísticas se tomarán 

sesiones de "ensayo" sucesivas, con el objeto de registrar (i) los sucesivos ajustes en la ejecución; (ii) la 

capacidad de reiteración de un determinado patrón de actuación obtenido; (iii) la modificación intencional de 

acuerdo a diferentes consignas dadas a los sujetos (según cada estudio). Se espera avanzar en este proyecto en 

la realización de este tipo de registros mediante el uso de tecnología de mediación. 

 

Medición, elaboración y análisis de estímulos multimodales 

 

El proyecto prevé la realización de estudios que procuran indagar la existencia y el impacto de la 

estimulación multimodal (y la respectiva percepción transmodal) en la comunicación en diferentes contextos 

musicales. Los estudios de este proyecto que aluden al establecimiento de relaciones transmodales ya sea en 



 

cuanto a los estímulos utilizados y/o a la naturaleza de las respuestas conductuales obtenidas se basarán en la 

medición comparada de las variables temporales de duración, proporción y ritmo de las modalidades diversas 

(en particular auditiva y visual) que atañen a sus estímulos, con el objeto de analizar su sincronía, en los 

primeros, y/o garantizarla, en los segundos. Para esto es necesario fijar criterios para el establecimiento de las 

unidades de análisis sobre las diversas modalidades (visual, kinética, auditiva, etc.). Los estudios 

observacionales medirán las unidades de análisis sobre las diversas modalidades con el objeto de identificar 

los puntos de articulación entre ellas, el grado de sincronía alcanzada entre los componentes sonoros, 

visuales, kinéticos, etc. y los modos de acuerdos entre tales componentes respecto de su organización 

temporal (en cuanto a duración, proporción y ritmo). Los diseños de los experimentos variarán de acuerdo a 

las situaciones musicales que se estén estudiando. Dentro de los estudios sobre transmodalidad en la 

experiencia musical ocupan un lugar destacado los experimentos que indagan la activación de organizaciones 

imagen-esquemáticas. Se utilizan estímulos multimodales que procuran la activación de dichos esquemas 

imágenes a manera de "preparación" para luego testear a los sujetos sobre alguna dimensión de la 

comprensión musical (estructural, dinámica, emocional, narrativa, etc.) 

 

Estudios que implican el uso de técnicas inferenciales 

 

De acuerdo con esta perspectiva, los fenómenos son estudiados a través de la interpretación de conductas que 

los sujetos despliegan ante ciertos estímulos en términos de modelos de procesamiento interno (mental). Así, 

los diseños buscan obtener evidencia conductual que pueda interpretarse como resultado de la operatoria de 

ciertos procesos mentales hipotetizados. Aunque en general estos modelos se vinculan a la noción 

cognitivista clásica de representación, no necesariamente adherir a la evidencia de datos recolectados de 

acuerdo a este paradigma implica aceptar la idea clásica de representación. Por el contrario, existe abundante 

investigación que se basa en modelos de esta naturaleza que parte de un concepto de representación más afín 

a las ciencias cognitivas de segunda generación (Damasio 1999, Johnson 2007, Johnson y Larson 2003). En 

el contexto de los diseños experimentales clásicos que serán abordados en el desarrollo de este proyecto se 

encuentran, por ejemplo, los estudios basados en respuesta continua y/o dinámica. 

El estudio de la experiencia musical presenta dos dificultades básicas: la primera es la modificación de la 

experiencia a lo largo del tiempo, y la segunda es la dificultad de los sujetos para poner en términos 

proposicionales la experiencia dinámica. Para encarar estos problemas se han desarrollado algunos 

dispositivos que permiten capturar respuestas continuas, a través de interfaces especialmente diseñadas o 

utilizando periféricos informáticos como pads, mouses, entre otros. La utilización de estos artefactos permite 

registrar respuestas de bondad de ajuste, preferencia, excitación, entre otras, momento a momento. 

Esos dispositivos permiten capturar aspectos dinámicos de la respuesta como dirección, velocidad, etc. De 

este modo, permiten recolectar datos de esa naturaleza en muestras grandes, sin que su procesamiento resulte 

particularmente complicado. 

En algunos de los contextos de producción de significado musical estudiado los estudios realizados recogerán 

datos a través de test perceptuales que guían las respuestas de los sujetos cuyas conductas se está observando. 

En algunos casos las observaciones de las situaciones de ejecución deben ir acompañadas de tests 

perceptuales con el objeto de estudiar la comunicabilidad de los aspectos descriptos en tales observaciones o 

procuradas a través de las diferentes condiciones experimentales. Análisis de varianza de medidas repetidas 

serán utilizados para estimar las diferencias entre factores y condiciones con el fin de estudiar la percepción 

multimodal de los participantes. 

 

Métodos basados en la Mediación Tecnológica 

 

Si bien, como se ha podido apreciar en las descripciones anteriores, todas las metodologías propuestas aquí se 

basan en gran medida en dispositivos tecnológicos relativamente sofisticados para la recolección y el análisis 

de los datos, esta perspectiva se basa en la obtención de datos que no podrían ser recolectados de ninguna 

manera de no mediar los recursos tecnológicos que no solamente permiten registrarlos sino también que los 

generan en la propia interacción de los sujetos y las conductas observadas con la tecnología. En otras 

palabras, los diseños se basan en la posibilidad de interacción con la propia tecnología. Esta perspectiva 

permite un abordaje más adecuado de los principios teóricos de la cognición corporeizada, evitando la 

recolección de datos que asumen modelos de mente computacional y representacional. De este modo, la 



 

tecnología permite desarrollar métodos que brindan a la investigación en la música y en el desarrollo la 

posibilidad de mostrar de qué modo el movimiento no es simplemente un soporte físico del pensamiento, sino 

que juega un rol integral dentro tanto de la experiencia musical como del desarrollo cognitivo en general toda 

vez que el rol comunicacional, expresivo y regulatorio del movimiento se extiende a una infinidad de 

actividades. En tal sentido, la tecnología permite hoy en día considerar como datos, unidades de observación 

y análisis que anteriormente no podían ser tenidos en cuenta como tales (gestos, acciones y movimientos 

corporales expresivos) aunque sean ubicuos en la cognición humana. De este modo, las ciencias cognitivas de 

segunda generación se constituyen también con la aportación de métodos y paradigmas de estudio propios. 

De manera significativa para el estudio del entramado entre el desarrollo cognitivo y las funciones estéticas 

de la mente y las actividades humanas (que a menudo denominamos actividades artísticas) esta tecnología 

puede ser simultáneamente utilizada para la investigación científica como para la producción artística y los 

datos obtenidos a través de ella permiten tanto un procesamiento estadístico como hermenéutico a partir de 

formas de exhibición (gráficos, instalaciones, reproducciones, etc.) que pueden ser analizados también en 

términos estéticos. Como consecuencia de esto, una ventaja adicional de este paradigma de indagación es que 

permite mantener una continuidad ontológica entre los datos de tercera persona obtenidos y medidos de 

manera objetiva a través de la tecnología disponible con aspectos de la experiencia de primera persona que 

gobierna cualquier estudio de incumbencia fenomenológica y experiencialista de la cognición humana 

(Gallagher y Zahavi 2008, Leman 2008). En el marco del Laboratorio para el Estudio de la Experiencia 

Musical, algunos dispositivos tecnológicos se han ido desarrollando. Son de relevancia para el presente 

proyecto en la medida que el aporte que se pueda obtener para subsidiarlos en términos de equipamiento 

permita su ampliación para el estudio de contextos de intersubjetividad como los que se proponen en el 

proyecto. 

 

Sistemas de Captura de Movimiento (Motion Capture – MOCAP) 

 

Se refieren a la tecnología por la cual los movimientos biológicos son medidos y almacenados con el fin de 

realizar su análisis. El Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical cuenta desde 2013 con un 

sistema Optitrack® (Natural Point) que utiliza varias cámaras equipadas con diodos que emiten luz de baja 

luminosidad. La luz de baja luminosidad de las cámaras se refleja en marcadores reflexivos colocados en 

diferentes puntos de un cuerpo y es capturada por cada cámara como imágenes en dos dimensiones. Al 

combinar varias de estas imágenes en dos dimensiones el sistema calcula la posición en tres dimensiones de 

todos los marcadores dentro del espacio capturado. Se requiere de un proceso de calibración previo para 

determinar la posición de las cámaras unas en relación con las otras, y en relación con un sistema global 

coordinado definido por el usuario. Al usar una combinación de varios marcadores en un patrón específico, el 

software puede identificar los cuerpos rígidos o esqueletos. Un cuerpo rígido se refiere a un objeto que no se 

deformará. Al poner al menos tres marcadores sobre un cuerpo rígido en un patrón único y no simétrico, el 

sistema de captura de movimiento es capaz de reconocer el objeto y determinar su posición y orientación. Un 

esqueleto es una combinación de cuerpos rígidos y/o marcadores, y reglas por las cuales unos se relacionan 

con los otros. En un modelo de esqueleto humano, la regla en cuestión puede ser aquella por la cual la parte 

inferior del muslo derecho se conecta con la parte superior de la pantorrilla derecha, de modo que ellos 

solamente puedan rotar alrededor de un único eje. En el software provisto por el sistema OptiTrack 

(Motive®) existen dos modelos de esqueleto predefinidos para el cuerpo humano por lo que no se requiere 

que los esqueletos estén definidos por el usuario. 

En este proyecto avanzamos en el encuadre metodológico relativo al uso de sistemas de mediación para:  

1. Desarrollar el alcance de la configuración de patrones en música y en movimiento y caracterizar el 

problema de la discretitud (música) y la continuidad (espacio-tiempo). 

2. Definir unidades de análisis ontológicamente comparables desde el punto de visto de la física para validar 

el análisis de las correlaciones entre música y movimiento. 

3. Testear herramientas de análisis y medición de los sistemas dinámicos para analizar las correlaciones entre 

patrones de musica y patrones de movimiento 

4. Estudiar la vinculación entre las categorías de la expresión y las correlaciones entre unidades de análisis de 

música y movimiento. 

  

Utilización de modelos analíticos musicales 



 

 

Por último, diferentes modelos de análisis musical serán empleados para analizar componentes intertextuales 

en las diferentes prácticas musicales de los contextos estudiados. Martínez (2007) y Shifres (2008b) han 

mostrado que ciertos modelos analíticos desarrollados en el seno de la musicología para describir el 

comportamiento de las obras musicales (o algunos aspectos de ella) pueden ser útiles a la hora de describir las 

regularidades en los comportamientos de los sujetos durante la interacción. La utilización de tales modelos 

permite además discutir los resultados de las observaciones realizadas en términos de sus vinculaciones 

genéticas con las expresiones artísticas de la cultura de pertenencia de los sujetos. 
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2.5 Metas/ Resultados esperados en el desarrollo del proyecto: 

 

A partir de la meta general del presente proyecto donde se propone Indagar la elaboración del sentido en la 

experiencia musical en ambientes de práctica social que involucran diferentes modalidades como la recepción, la 

participación y el aprendizaje, se plantean las siguientes metas: 
  

Meta: Establecer el alcance que tiene la construcción de signos-sonoro-kinéticos y signos-sonoro-kinéticos 

notacionales en la elaboración de sentido en diferentes contextos de práctica musical y sus implicancias 

pedagógicas 

 

Acciones /Resultados esperados: 

• Ampliación del marco teórico temas de semántica cognitiva de la música, cognición musical 

corporeizada, lingüística cognitiva y pensamiento imaginativo relativo a la teoría de la metáfora 

conceptual. Derivaciones al dominio de la experiencia musical. 

• Elaboraciones teóricas, construcción de dispositivos experimentales que vinculan sonido a 

movimiento, y aplicación de estudios en diferentes contextos de práctica musical.  Derivaciones al 

campo del aprendizaje musical relativos al tema. 

 

Meta: Obtener evidencia empírica relevante relativa a un conjunto de contextos vinculados con la 
experiencia en la construcción de sentido participativo en contextos de práctica y aprendizaje musical, individual y 

social. 
 

Acciones/ Resultados esperados: 

• Construir protocolos para el estudio y la aplicación experimental de conceptos de la cognición 

enactiva y los sistemas dinámicos como alineamiento expresivo, inter(en)acción, y construcción de 

sentido participativo, entre otros.  

• Explorar la factibilidad del uso de tecnologías de mediación para ser aplicadas en experimentaciones 

relativas a la interacción en prácticas musicales. 

• Aplicar medidas estadísticas dentro del campo de los sistemas dinámicos (como Sense Granger 

Causality, Cross Recurrence Analysis, etc.)  al estudio de los datos de series temporales sonoro-

kinéticas obtenidas en la experimentación. 

• Desarrollar técnicas de video-anotación y de análisis continuo de contenidos con el fin de combinar 

datos cualitativos con los datos cuantitativos y brindar así descripciones informadas de la 

experiencia musical. 

 

Meta: Comprender las vinculaciones intertextuales y sus implicancias para la elaboración del 

sentido en la práctica musical estilística y la pedagogía de la ejecución musical 

  

Acciones/ Resultados esperados: 

• analizar mediante el uso de herramientas combinadas (hermenéuticas, lingüísticas, acústicas, 

musicológicas, de movimiento) componentes interlingüísticos de los patrones expresivos sonoro-

kinético-notacionales propios de la práctica musical estilística. 



 

• estudiar la construcción de sentido estilístico en experiencias musicales de diferentes blancos 

de población y experiencia musical, a saber: grupos sociales de personas sin formación 

académica musical, músicos profesionales, ejecutantes de músicas de tradición oral 

• indagar la construcción de sentido en la música en el complejo comunicativo intertextual que 

configura la identidad estilística en prácticas de géneros musicales variados. 

 

Meta: Contribuir a la formación de recursos humanos y a la construcción de conocimiento aplicado a la 

música en el campo de las ciencias cognitivas de segunda generación y promover modos más 

satisfactorios de entender la producción de sentido en la música. 

 

Acciones /Resultados esperados: 

• Organización de reuniones, conferencias y encuentros sobre: embodiment y mediación 

tecnológica, musicalidad comunicativa, construcción de sentido participativo, y métodos de 

investigación en música y ciencia. 

• Divulgación y transferencia de los resultados mediante la participación en reuniones y 

encuentros científicos. 

• Estudio de los contenidos disciplinares incorporando avances provenientes de los resultados del 

presente proyecto con especial atención a la generación de condiciones más favorables para la práctica 

de significado musical. 
• Producción escrita relativa al tema (artículos para revistas, libros, trabajos para conferencias, etc.) 

  

 

2.6 Tipo de Actividades del Proyecto. (*) Indique  con una cruz el tipo de actividades que se desarrollarán en el 

proyecto, para las cuales se requiere principalmente: 

X Tipo “A”: adquisición de insumos de laboratorio y/o instrumental 

□   Tipo “B”: trabajo de campo con movilidad 

□   Tipo “C”: trabajo documental 

 

(*) Deberá indicar solo una opción. 

 

3. ANTECEDENTES: Desarrollar  los antecedentes de la Unidad Ejecutora  sobre la temática del proyecto 

propuesto restringido a los últimos 5 (cinco) años. Especificar: publicaciones, presentaciones a congresos de la 

especialidad, convenios con otras instituciones, etc. 
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4. APORTES POTENCIALES 

 

4.1 Contribución al avance del conocimiento científico y/o tecnológico y/o creativo: 

Se estima realizar una contribución significativa al campo de la Semántica Cognitiva de la Música, la 



 

Cognición Musical Corporeizada, la Musicología y la Pedagogía Musical, al interrogar los modos en que las 

personas organizan el sentido musical en su experiencia de participación social. A dicha perspectiva 

contribuyen los paradigmas aportados por la filosofía de la mente, las teorías de sistemas dinámicos, el 

enactivismo, la psicología del desarrollo humano, las teorías de la intersubjetividad, la lingüística cognitiva y 

los estudios culturales vinculados a las formas de participación en los ambientes de construcción cultural 

musical. En particular serán de interés para el avance del conocimiento musical los resultados que se derivan 

de la investigación acerca de la construcción de sentido participativo en la música, la construcción de los 

signos sonoro kinetico notacionales en la música y su transferencia a los dominios experienciales de la 

audición y la ejecución musical entendidas en sentido amplio, en vinculación con otros medios (danza, 

multimedia, etc.). Se espera relevar información válida respecto a la naturaleza enactiva y participativa de (i) 

la ejecución musical como experiencia de interacción social; (ii) la comunicación de la expresión en la 

ejecución musical y sus derivaciones hacia diversos dominios de práctica musical; (iii) la experiencia de la 

audición como proceso imaginativo y metafórico; (iv) la práctica de significado musical como una 

construcción social situada. Asimismo, se espera encontrar información válida para comprender mejor el 

funcionamiento integrado de la competencia musical, cuyo tratamiento ha sido tradicionalmente considerado 

de manera independiente en sus diferentes aspectos, tanto por los paradigmas de la cognición musical clásica 

como por la tradición de la enseñanza musical en el contexto de la academia en occidente.  Además, se espera 

alcanzar explicaciones genéticas (ontogenéticas y sociogenéticas) convincentes de los procesos estudiados 

que permitan justipreciar el rol de las fuerzas culturales y sociales en el modelado de dichos procesos. 

Asimismo, la incorporación de las tecnologías de la mediación al estudio de la experiencia corporeizada de la 

música en el marco del presente proyecto aparece como una innovación que impacta en el desarrollo 

tecnológico para el estudio de la multimodalidad en el arte musical. En cuanto a otros aportes metodológicos 

al estudio de la cognición musical se pueden mencionar la investigación de la audición y la ejecución en 

situaciones de validez ecológica, el uso de técnicas de microanálisis aplicadas al análisis de las producciones 

artísticas y a las interacciones entre músicos, el estudio de producciones artísticas de reconocimiento en las 

respectivas áreas como validación/contrastación de los datos recolectados y la utilización de técnicas de 

indagación fenomenológica para la recolección de datos de la experiencia de primera persona en estudios de 

entrevista. . 

 

4.2 Contribución a la formación de recursos humanos 

 

La directora de este equipo ha realizado su doctorado en la especialidad de la psicología cognitiva de la 

música, en el campo de la cognición musical corporeizada y el pensamiento metafórico en la música, una de 

los temas que se investigan en el presente proyecto, y que se considera una fortaleza del equipo. Además, el 

equipo está integrado por la codirectora, investigadora formada en el campo de la cognición musical, que 

investiga los aspectos cognitivos de la métrica musical, otro de los temas en estudio actualmente. Entre los 

miembros del equipo que la directora ha formado, se han doctorado recientemente bajo su dirección los 

becarios y tesistas UNLP Joaquín Blas Pérez y Manuel Alejandro Ordás. Actualmente Matías Germán Tanco 

otro becario UNLP está finalizando sus estudios de doctorado bajo su dirección. El equipo cuenta además con 

otro doctorando y becario CIC de doctorado, Demian Alimenti Bel también dirigido por la Dra. Martínez, y 

se completa con integrantes investigadores formados y en formación, tesistas de maestría y doctorado, 

becarios CIN y colaboradores. Se incorporan en este proyecto un grupo de colaboradores, egresados y 

alumnos de las carreras de música que finalizan su formación de grado y manifiestan temprano interés por la 

investigación, abriendo la posibilidad a la preparación de proyectos para aplicar a becas de iniciación a la 

investigación y a becas de estudios de posgrado, bajo la dirección y codirección de miembros del equipo ya 

formados. 

Debido a la multiplicidad de enfoques que integran el presente proyecto, el dominio de ciertos aspectos 

técnicos y metodológicos por parte de algunos de los miembros del equipo constituye una fortaleza para la 

formación del resto del grupo en tales campos y permite la circulación de conocimientos en el uso de métodos 

de análisis para los estudios que utilizan mediación tecnológica, el procesamiento estadístico de los datos, el 

uso de plataformas diversas, las estrategias de programación que involucran el uso de tecnologías de 

mediación, etc).  

Asimismo y dada la inserción de los recursos humanos del presente equipo en cátedras universitarias 

dedicadas al desarrollo de la competencia musical en las áreas que el presente proyecto aborda, se estima que 



 

los resultados del mismo contribuirán a la producción de conocimiento académico en el campo de la 

formación de los recursos humanos que integran las cátedras de Audioperceptiva 1 y 2, y Metodología de las 

Asignaturas Profesionales en particular, y de otras cátedras de la Facultad de Bellas Artes.  

Las modalidades de seminarios internos y/o abiertos (con participación de especialistas invitados) permitirán 

la actualización de todo el equipo en diversas áreas que van desde la capacitación en el uso de tecnologías de 

la mediación que involucra la resolución de cuestiones tecnológicas vinculadas a la captura y análisis del 

movimiento, hasta aspectos teóricos de áreas de conocimiento vinculadas a los objetivos de este proyecto. 

Asimismo, permitirán la integración entre los saberes de los miembros del equipo y el aprovechamiento de 

los conocimientos diversos que poseen, en función a sus intereses, formaciones y áreas de desempeño. 

 

4.3 Transferencia prevista de los resultados, aplicaciones o conocimientos derivados del proyecto: 

 

Dadas las características multidisciplinarias del campo en el que encuadra este estudio, se estima que los 

resultados de sus indagaciones podrán nutrir no solamente al dominio de la cognición musical, sino que 

también pueden contribuir al desarrollo de líneas de estudio ya iniciadas. 

Son aplicaciones potenciales de los resultados de este proyecto su transferencia a los campos de la psicología 

del desarrollo musical, la estimulación musical temprana, la educación musical escolarizada, la práctica 

musical en ambientes sociales no escolarizados, la formación musical profesional, las prácticas artísticas 

(vocales, instrumentales, danza y movimiento, etc.) como así también se espera que conocimientos derivados 

del presente proyecto sirvan para diseñar aplicaciones relativas a la cognición musical enactiva y su 

desarrollo en otros dominios del conocimiento (filosofía de la mente, etc.). 

Los resultados serán presentados en foros nacionales (como por ejemplo en los eventos de la Sociedad 

Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música a la que pertenecen los miembros del equipo) e 

internacionales, como la ICMPC – International Conference of Music Perception and Cognition-ESCOM 

2018, en la que el equipo estará a cargo de la organización del hub sudamericano por streaming de dicho 

evento, que tendrá lugar en la sede del edificio Karakachof de la Universidad Nacional de La Plata. 

En cuanto a la transferencia al ámbito académico, dada la temática del proyecto, se prevé que los resultados 

del mismo darán lugar a aplicaciones directas - con implicancias en los aspectos metodológicos y curriculares 

– en el ámbito de la formación musical universitaria. Así, la construcción de signos sonoro-kinetico 

notacionales resulta de particular interés para las cátedras de Audioperceptiva 1 y 2 (Martínez, Valles, Tanco, 

Pérez y Marchiano) Piano y Lectura pianística (Epele) y Lenguaje Musical (Pissinis). Se espera colaborar con 

una reflexión acerca de la comprensión de aspectos de la estructura musical (en particular la problemática del 

tiempo musical) desde la teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y Johnson) y la de las metáforas 

multimodales, así como los aspectos narrativos de la práctica de la música. de interés en las cátedras de 

Lenguaje Musical ( Pissinis), Música de Cámara (Milomes) y Piano y Lectura pianística (Epele). 

Particularmente se intentará aportar a las cátedras diferentes elementos teóricos y metodológicos derivados de 

la concepción enactiva de la música y sus vinculaciones con la semántica cognitiva, las articulaciones vocales 

expresivas, las articulaciones corporales y la práctica de sentido participativo. El estudio de los procesos 

corporeizados en ejecución musical resulta relevante para las cátedras ya mencionadas, así como para otras 

cátedras de formación musical como Metodología de las Asignaturas Profesionales (Martínez, Alimenti Bel, 

Peluffo y Ordás), y Dirección Coral (Ordás).  

 

5. PLAN DE TRABAJO: Desarrollar, en un máximo de 4 (cuatro) carillas. Indicar las actividades a realizar que 

deberán corresponderse con lo especificado en los puntos “8. Presupuesto Preliminar” y “8.1 Detalle de Gastos 

Previstos”. 
 

El plan de trabajo incluye el desarrollo simultáneo de los objetivos (A, B, y C) distribuidos en los cuatro 

años del proyecto. Los resultados parciales alcanzados al final de cada uno de los años, se constituirán en los 

insumos para la continuación del estudio en las lìneas que plantea el proyecto. Las actividades que integrarán 

el plan de trabajo durante los cuatro años, se distribuyen en las siguientes categorías: 

 

• Actualización del soporte bibliográfico (incluye compra de libros en papel y electrónicos, y la 

suscripción a journals electrónicos)  



 

• Discusión de los marcos teóricos, epistemológicos y metodológicos en reuniones de estudio 

quincenales. 

• Diseño de los Estudios. Incluye: 

 Elaboración de hipótesis surgidas de las observaciones y resultados de experimentos 

anteriores. 

 Análisis de los paradigmas experimentales más adecuados 

 Indagación de los recursos técnicos adecuados para el desarrollo de la experimentación y capacitación 

en su uso. 

 Elaboración, diagramación y realización de protocolos  y estímulos para los estudios planeados. 

 Selección de las muestras correspondientes (gestiones y contactos institucionales, etc.) 

 Suministros de piloteos y pruebas de testeo experimental. 

• Administración de las pruebas.  

• Recolección y análisis de datos cuali/cuantitativos correspondientes a indagaciones 

observacionales y experimentales (incluye la utilización de tecnologías de mediación para 

captura y análisis del movimiento (mocap), el registro en video del sonido y el movimiento, 

el análisis video anotado de las prácticas musicales mediante softwares específicos de 

licencia paga de video anotación, el registro sonoro de ejecuciones vocales e instrumentales 

mediante el uso de dispositivos de toma como micrófonos, placa de sonido, y grabadores 

digitales, y el análisis de la señal de audio con softwares específicos.  

• Interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones de los trabajos realizados. 

• Divulgación de resultados en conferencias y reuniones científicas.  

• Elaboración de artículos para ser enviados a revistas especializadas. 

• Elaboración de materiales de cátedra relativos a los temas de estudio. 

• Elaboración de los informes de avance. 

• Discusión y elaboración de las conclusiones del proyecto y elaboración del informe final. 

• Organización de eventos científicos. 
 
 

CRONOGRAMA: Enumerar las tareas especificando su ubicación temporal 

 

Año 1 
 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

Actualización del soporte bibliográfico 

Discusión de los marcos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos en reuniones de seminario 

Diseño de la experimentación conforme las líneas de 

investigación en ontogénesis, percepción, performance y 

transmodalidad. 

Indagación de los recursos técnicos adecuados para el 

desarrollo de la experimentación 

Workshop de entrenamiento en el uso de los recursos 

técnológicos y software específicos para la recopilación y 

el registro de los datos.en el LEEM 

Elaboración, diagramación y realización de protocolos y 

estímulos para los estudios planeados 

x x x x x x x x x x x x 

Discusión de los marcos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos en reuniones de estudio 
 

x x x x x x x x x x x x 

Diseño de estudios experimentales    x x x x      

Capacitación en el uso de los recursos tecnológicos y 

software específicos para la recopilación y el registro de 

los datos 

    x x x x     

Administración de pruebas      x x x x    

Recolección y análisis de datos       x x x x x  

Interpretación de los resultados y elaboración de 

conclusiones 

        x x x x 

Divulgación de avances en eventos científicos         x x x x 

Elaboración del informe de avance             x 

 



 

 
 

Año 2 
 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

Actualización del soporte bibliográfico 
x x x x x x x x x x x x 

Discusión de los marcos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos en reuniones de estudio 
 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboración de hipótesis surgidas de las observaciones y 

resultados de experimentos anteriores 

x x x          

Análisis de los paradigmas experimentales más adecuados 

para la realización de estudios sobre dichas hipótesis 

  x x x        

Indagación de los recursos técnicos adecuados para el 

desarrollo de la experimentación 

  x x x x       

Selección de muestras y administración de piloteos     x x x      

Administración de pruebas      x x x x    

Recolección y análisis de datos       x x x x   

Interpretación de los resultados y elaboración de 

conclusiones 

       x x x x  

Elaboración de escritos de avance para presentar en 

eventos científicos y artículos para enviar a revistas. 

        x x x x 

Elaboración de materiales de cátedra relativos a los temas 

de estudio. 

        x x x x 

Elaboración del informe de avance.            x 

 

 

Año 3 
 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 
Actualización del soporte bibliográfico 

 

x x x x x x x x x x x x 

Discusión de los marcos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos en reuniones de estudio 

 

x x x x x x x x x x x x 

 
Elaboración de hipótesis surgidas de las observaciones y 

resultados de experimentos anteriores. 

x x x          

Análisis de los paradigmas experimentales más adecuados 

para la realización de estudios sobre dichas hipótesis 

  x x x        

Indagación de los recursos técnicos adecuados para el 

desarrollo de la experimentación 

  x x x        



 

Capacitación en el uso de los recursos tecnológicos y 

software específicos para la recopilación y el registro de 

los datos 

  x x x x       

Diseño de nueva experimentación conforme las líneas de 

investigación  

   x x x       

Administración de pruebas      x x x x x   

Recolección de datos y análisis de datos.        x x x x x  

Interpretación de los resultados y elaboración de 

conclusiones 

       x x x x x 

Elaboración y comunicación de escritos sobre los avances 

realizados. Divulgación de resultados en conferencias y 

reuniones científicas. 

       x x x x x 

Elaboración de los informes de avance.            x 

 

 

Año 4 
 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 
Actualización del soporte bibliográfico 

Actualización del soporte bibliográfico 

 

x x x x x x x x x x x x 

Discusión de los resultados alcanzados hasta el momento x x x x x x       

Diseño de nueva experimentación conforme las líneas de 

investigación  

 x x x x        

Administración de pruebas     x x x x     

Recolección de datos y análisis de datos.        x x x x   

Interpretación de los resultados y elaboración de 

conclusiones. 
 

       x x x x x 

Elaboración y comunicación de escritos sobre los avances 

realizados. 

. . 
 

       x x x x x 

Discusión y elaboración de las conclusiones del proyecto 
 

        x x x x 

 
Elaboración del informe final. 
 
 

           x 

 
 

6. EQUIPAMIENTO Y/O BIBLIOGRAFIA: 
 

6.1 Disponible: 

La unidad ejecutora cuenta con: 

Equipamiento Optitrack Motion Capture consistente en: 

1 traje velcro cuerpo entero XL, 4 gorros c/ abrojo, 3 bobinas de abrojos pulsera pequeños, 12 stickers 

pequeños, 2 bobinas de cinta abrojo, 2 abrojos grandes, 6 abrojos medianos, 3 abrojos pequeños, 2 abrojos 

muy pequeños, 6 mini tripodes para camara de foto y video, 28 markers con base redonda de goma, 35 



 

markers con base estrella de goma, 32 markers sin base, 8 rigid bodies, 1 escuadra de calibración optitrack, 1 

vara de calibración con 2 barras de extensión de distinto tamaño, 12 cables mini usb-usb para camaras ficha 

roja de 5 mts, 2 cables usb uplink para optihub negro  5 mts, 1 cable usb para optihub blanco 2 mts, 2 cables 

rca de 4 mts para sincronizar las cámaras, 2 cables para fuente pata chata, 12 cámaras infrarrojas Flex 3, 6 

soportes para camaras infrarrojas, 7 dados para soportes cámaras infrarrojas, 6 ménsulas fijas para cámara, 3 

optihub 2, 3 adapters 12 volts , 1 ficha adaptadora 2 a 3 patas, 3 tripodes para camara con funda, 3 trípodes 

para cámara sin funda, 1 bolsita con tuercas tornillos y tarugos de distintos tamaños, y 1 tela media sombra. 

 

6.2 Necesario: 

Para el desarrollo de este proyecto en los próximos cuatro años es necesaria la adquisición del siguiente 

equipamiento: 

3 Micrófonos Condenser, 1 Placa de sonido Focusrite Scarlett, 1 trípode, 2 Cámaras filmadoras Full HD, 4 

Grabadores digitales y una Laptop Ultrabook. Se prevé asimismo la compra de licencias de software 

específico para al análisis de los datos. 
 

6.3 Fuentes de información disponible y/o necesaria: 
 

 
 

7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

7.1 Costo mínimo global necesario para llevar a cabo el proyecto: 
 

Primer año: $ 35.300 

Segundo año: $ 42.400 

Tercer año:        $ 50.000 

Cuarto año:        $ 60.000 
 
 

Nota: Para hacer una estimación de los montos de los subsidios automáticos a recibir se debe considerar que, 
históricamente,  los subsidios otorgados a cada proyecto (contemplando la cantidad de integrantes, dedicaciones y 
categorías) han aumentado alrededor de un 20% por año. De esta manera se pueden estimar los montos anuales, 
considerando dicho porcentaje del incremento anual. 
 
 

7.2 Fondos/Recursos disponibles: 
Monto Fuente Resolución 

$0,00   
 

7.3 Fondos/Recursos en trámite: 

 

 

7.4 Financiamiento recibido en años anteriores para el tema propuesto: 
 

 

Año 
 

U.N.L.P. 
 

Instituciones Nacionales 
 

Instituciones Extranjeras 
 

Total 
 

2015 
 

$21819 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$21819 
 

2016 
 

$25007 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$25007 
 

2017 
 

$29407 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$29407 

 

 
7.5 Explicitar la factibilidad del plan de trabajo propuesto con los recursos disponibles, en caso 
de no recibir financiamiento: 

Las metas del proyecto y su operativización en el plan de trabajo propuesto pueden abordarse con los 
recursos en el laboratorio garantizando un piso de factibilidad. 

 
 



 

 
 

  8. PRESUPUESTO ESTIMADO (de acuerdo con lo consignado en el ítem Recursos Financieros de la postulación de su 

proyecto en el SIGEVA). 

        Subsidio UNLP: Indicar el monto anual en pesos. 

 
Los fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente utilizados 

para su realización de acuerdo con los objetivos y el plan que constan en la presente solicitud. 
 
Los “Incisos” y “Concepto” a considerar respectivamente en los puntos “8. Presupuesto 

Preliminar” y “8.1 Detalle de Gastos Previstos”, deberán corresponder con las actividades que se 
han propuesto en el punto “5. Plan de Trabajo”. 

 
Una vez otorgado el subsidio se deberá respetar el porcentaje de los incisos solicitados. 

Podrán transferirse entre incisos hasta un 15%. 
 
El concepto viáticos y pasajes no podrá superar el 30% del monto total otorgado al proyecto. 

 

 

 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

 

 

Gastos de 

Capital 

 

Bienes de Uso 

Equipamiento (1) 
$20.500 

$20.500 

$ 29.000 

$27.000 

$ 28.000 

$ 104.500 

$ 29.000 $27.000 $ 28.000 $ 104.500 

Licencias (2) 
$ 7.200 $ 4.000 $9.800 $ 11.500 $ 32.500 

Bibliografía (3) 
$1.400 $ 1.700 $5.000 $ 2.500 $ 10.600 

 

 

 

 

Gastos 

Corrientes 

 

        

                                Bienes de consumo ( 4) 

 

$ 3000 $ 3600 $ 3.200 $ 7000 $16.800 

Servicios no 

personales 

Viáticos y Pasajes (5) 
     

Difusión y/o protección de 

resultados (6) 

$ 3.200 $ 4100 $ 5.000 $ 11.000 $ 23.300 

Servicios de Terceros (7) 
     

Totales $ 35300 $ 42.400 $ 50.000 $ 60000 $ 187.700 

 
 
(1) Equipamiento: Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc. 

 

(2) Licencias: Adquisición de licencias de tecnología (software, o cualquier otro insumo que implique un contrato de licencia con el 

proveedor). 

 

(3) Bibliografía: En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como suscripción en la Biblioteca Electrónica. 

(4) Bienes de consumo: Papelería, insumos de computación o laboratorio, etc 

(5) Viajes y viáticos: Gastos de viajes y viáticos de campaña estrictamente listados en el proyecto. 

 

(6) Difusión y/o protección de resultados: Ej.: (Gastos para publicación de artículos, edición de libros, inscripción a congresos y/o 

reuniones científicas). 

 

(7) Servicios de terceros: Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, etc.). 

 

8.1 DETALLE DE GASTOS PREVISTOS. Detallar los conceptos y montos en pesos discriminado 

por año de acuerdo a los incisos especificados en el presupuesto preliminar. 

 



 

 

Bienes de Uso - Equipamiento 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2018 
2 Micrófonos Condenser 

Placa de sonido Focusrite Scarlett 

1 trípode para cámara  

 

 

 $ 5.000 

 $ 13.000 

 $ 2.500 

 2019 Cámara filmadora Full HD 

Grabador Zoom H4n 

 

 $ 20.000 

 $ 9.000 

 
2020 Laptop Ultrabook    $ 27.000 

2021 Cámara filmadora Full HD  

3 grabadores digitales 

 

 $ 20.000 

 $ 8.000 

 
 
Total 

 
 $ 107.000 

 

Bienes de Uso - Licencias 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2018 
 Renovación de nubes One Drive y Google  

 Drive para almacenamiento de datos y material  

audiovisual del equipo 

 

  Licencia de Software NVivo 

 

$ 3.200 

  

  

  

$ 4.000 

 
2019 Renovación de nubes One Drive y Google 

Drive para almacenamiento  

de datos y material audiovisual del equipo 
 

 $ 4.000 

2020 Renovación de nubes One Drive y Google 

Drive para almacenamiento de datos y material 

audiovisual del equipo. 

 

  Renovación de Licencia de Software NVivo 
 

$ 4.800 

  

  

  

$ 5.000 

 
2021 Renovación de nubes One Drive y Google 

Drive para almacenamiento de datos y material 

audiovisual del equipo. 

 

  Renovación de Licencia de Software NVivo 
 

$ 5.500 

  

  

  

$ 6.000 

 
 

Total 
 

$ 32500 

 

Bienes de Uso - Bibliografía 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2018 
Suscripción al Journal Music Perception $ 1.400 

2019 Suscripción al Journal Music Perception $ 1.700 

2020 
Suscripción al Journal Music Perception 

Compra de bibliografía 

  $ 2.000  

  $ 3.000 

 



 

2021 Suscripción al Journal Music Perception $ 2.500 

 

Total 
 

$ 7500 

 

 

Bienes de Consumo – (Papelería, insumos de computación o laboratorio, etc ) 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2018 
Cartuchos de impresión, resmas, artículos de 

librería 

$ 3.000 

2019 Cartuchos de impresión, resmas, artículos de     

librería 

$ 3600 

2020 Cartuchos de impresión, resmas, artículos de 

librería 

$ 3.200 

2021 Cartuchos de impresión, resmas, artículos de 

librería 

$ 7.000 

 

Total 
 

$ 16800 

 

Servicios no Personales - Viáticos y Pasajes 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2018 
  

2019   

2020   

2021   

 

Total 
 

 
                                            

Servicios no Personales - Difusión y/o protección de resultados  

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2018 Inscripciones a conferencias $ 3.200 

2019 Inscripciones a conferencias $ 4100 

2020 Inscripciones a conferencias $ 5.000 

2021 Diseño, edición e impresión de libro $ 11.000 
 

Total 
 

$ 23300 
                                        

Servicios no Personales - Servicios de Terceros  

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2018   

2019   



 

2020   

2021   

 

Total 
 

 
  
 

 
 
 

9. Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores 

Se solicita la incorporación del presente Proyecto al Programa de Incentivos: SI X     NO           

(Nota: Al menos un  integrante del proyecto debe estar en condiciones y solicitar el Incentivo por el proyecto) 

 


