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PONENCIAS 

Investigaciones en curso 

 Alessandroni Nicolás. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN EN PEDAGOGÍA VOCAL CONTEMPORÁNEA.TENSIONES Y DEBATES 

ACTUALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL CAMPO 

 

 Alfaro B. Alejandra Valentina. EL "FIBER ART" EN LOS ESTUDIOS VISUALES 

 

 Alimenti Bel Demian -  Martínez Isabel - Ordás Manuel Alejandro. ME SUENA A PUGLIESE: TEMPORALIDAD DE LA 

YUMBA Y SU FUNCIÓN EN EL ESTILO INSTRUMENTAL 

 

 Alonso Mariela - Di Croce Ely. UNA PROPUESTA DE CÁTEDRA: PRODUCIR TEXTOS PARA LAS ARTES 

 

 Balderrabano Sergio. LA OBRA MUSICAL COMO UNA UNIDAD COMPLEJA: APROXIMACIONES IDEOLÓGICAS PARA 

UN ENFOQUE GESTUAL DE LA MUSICA TONAL 

 

 Barbeito Andrés Leticia - Sanguinetti Florencia - Thompson Florencia - Otondo Ana. LAS PRÁCTICAS COLECTIVAS EN 

LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN EL NIVEL UNIVERSITARIO 

 

 Barragán Rosana. ARTE GRÁFICO URBANO Y NUEVO ESPECTADOR 

 

 Barreto Graciela - Terzaghi Cristina - Galarza Cristina. VUELO CRUZADO/ MIGRACIÓN 

 

 Beccaría Horacio José - Garay Diego - Gago Lorena Noemí - Valent Guillermina - Valente Alicia Karina. NUEVOS Y 

VIEJOS MEDIOS. UNA OPORTUNIDAD PARA PREGUNTARSE HACIA DÓNDE MARCHA NUESTRA TAREA DENTRO DE LA 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ARTE 

 

 Bedoian David. CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA INFLABLE PARA VIDEO MAPPING 

 

 Benassi María Verónica - Belinche Daniel. CANTAR: RESPLANDORES TARDÍOS DE LA CIVILIZACIÓN Y LA BARBARIE 

 

 Benavides Nathalia - Agustina Florencia - Lucato Iribarne. RELATOS, PRÁCTICAS, MARCOS NORMATIVOS Y 

PLANIFICACIONES. OTRO MUNDO ES POSIBLE 

 

 Benavides Nathalia. BLOG DE AUTOR. EL EXTRAÑO CASO DE UNA ESPECIE QUE SE EXTINGUE EN DEFENSA PROPIA 

 

 Bongiorno Luciano Fermín. EL AUTO-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL Y SU RELACIÓN CON LA ESPECIALIZACIÓN 
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INSTRUMENTAL 

 

 Brachet–Cota Marisa. EL PARATEXTO EN LA WEB A PARTIR DE UNA FOTOGRAFÍA CONCEPTUAL 

 

 Branda María - Quiroga Jorgelina. EL TEXTO URBANO 

 

 Bredice Marianela -  Leguizamón Mariel. CANDOMBE DESDE LA HIPOACUSIA HASTA LOS PARÁMETROS NORMALES 

DE ESCUCHA 

 

 Burcet María Inés - Jacquier María de la Paz. EXPRESIONES DE LA TEMPORALIDAD EN LAS DESCRIPCIONES DE LOS 

ESTUDIANTES DE MÚSICA. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 Cannova María Paula - Chambó Julián - Mansilla Pons Ramiro - Zagrakalis Alejandro. ANÁLISIS DEL TRABAJO FINAL 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATERIA HISTORIA DE LA MÚSICA II. FBA/UNLP 

 

 Cappaninni Cecilia. CUANDO LAS COSAS NO TIENEN FUNDAS. UN ANALISIS SOBRE EL PROBLEMA DE LA CERCANIA 

EN EL PENSAMIENTO DE WALTER BENJAMIN 

 

 Carbonari Fabiana - Galcerán Virginia. LOS SALESIANOS EN LA PLATA. ARTE Y PROYECTO EN LOS ÁMBITOS DE 

SOCIABILIDAD ITALIANOS DESTINADOS A LA RELIGIÓN Y LA EDUCACIÓN 

 

 Cariola Susana - Ferré Lidia -  Rivera Alejandra - Curubetto Luís. EL VITRAL EN FUNCIÓN  DE LOS ESPACIOS 

CONTEMPORÁNEOS 

 

 Castillo María Eugenia - Carlos Servat. TERRITORIO TRANSPARENTE 

 

 Castillo Paula. VENUS DOMINATRIX: INTERFACES VESTIBLES 

 

 Ceriani Alejandra. CUERPO, DANZA Y CULTURA DIGITAL 

 

 Cingolani Juan Manuel - Cejas Valeria - Farina María Andrea - Basso Gustavo. ACÚSTICA E IDENTIDAD MUSICAL: LA 

EMISIÓN VOCAL EN EL CANTO POPULAR SANTIAGUEÑO 

 

 Ciochini Patricia - Wolcan Silvina - Molinaria Carlos - Mac Donnell Elizabeth. LA RESIGNIFICACIÓN DE LA OBRA DE 

ARTE Y DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 

 

 Comoglio María Teresa. CALIDAD DE VIDA Y PRAXIS URBANA: UNA APROXIMACION A LA POSIBILIDAD DE 

http://www.calameo.com/read/0006581040e4a76c61d56
http://www.calameo.com/read/000658104a9773fd7690b
http://www.calameo.com/read/00065810475635eb33e7d
http://www.calameo.com/read/00065810475635eb33e7d
http://www.calameo.com/read/00065810487ce7073eec3
http://www.calameo.com/read/00065810487ce7073eec3
http://www.calameo.com/read/0006581042b228d58aab1
http://www.calameo.com/read/0006581042b228d58aab1
http://www.calameo.com/read/00065810471104ce87a16
http://www.calameo.com/read/00065810471104ce87a16
http://www.calameo.com/read/0006581044b193eb05100
http://www.calameo.com/read/0006581044b193eb05100
http://www.calameo.com/read/000658104dd6ca75400ba
http://www.calameo.com/read/000658104dd6ca75400ba
http://www.calameo.com/read/0006581045f438ff17a14
http://www.calameo.com/read/0006581049e8a110e544a
http://www.calameo.com/read/000658104274f01246904
http://www.calameo.com/read/000658104a9149926eed8
http://www.calameo.com/read/000658104a9149926eed8
http://www.calameo.com/read/0006581044dc82138f832
http://www.calameo.com/read/0006581044dc82138f832
http://www.calameo.com/read/0006581046be589c32096
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INNOVACION DESDE EL DISEÑO INDUSTRIAL. ABORDAJE PRELIMINAR DE FUENTES ORALES 

 

 Coria Santiago - Gascón Juan Pablo. LA PRODUCCIÓN MUSICAL POR CAPAS. SU INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA 

CÁTEDRA DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL III, FBA, UNLP 

 

 Del Giorgio Solfa Federico. DISEÑO Y DESARROLLO LOCAL EN LA EXPERIENCIA ITALIANA 

 

 Del Giorgio Solfa Federico - Lagunas Federico Ernesto - Sierra María Sol. LA NECESIDAD DE INTEGRAR DISEÑO, 

EMPRENDEDORISMO Y MARKETING EN LOS TERRITORIOS LOCALES 

 

 De la Cruz María Gabriela. EPOJÉ  SOBRE ALGUNAS HETEROTOPÍAS  ARTÍSTICAS. CO-PRESENCIA DE CONCEPTOS Y 

OPERACIONES EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS SITUADAS EN LA CALLE 

 

 De Santo Edgar. ENSAYO SOBRE LITERATURA ERÓTICA EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA EN EL PRIMER 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LITERATURA FANTÁSTICA, EN EL MARCO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL- 

ARGENTINA 2014 

 

 De Rueda María de los Ángeles. PRECEDENTES DEL ARTE COLABORATIVO (EN RED) A LOS 30 AÑOS DE LA 

ASOCIACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ARTECORREO 

 

 De Urquiza Noe Rouco - Matewecki Natalia. OBRAS TECNOAUTOCTONAS: OPERACIONES DE POSTPRODUCCION EN 

EL ARTE CONTEMPORANEO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO 

 

 Díaz Posse Macarena. LA CONFIANZA, FACILITADORA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SUBJETIVA 

 

 Dillon Verónica - Grillo Graciela. ARTE EN CÁRCELES Y OTROS ENCIERROS 

 

 Di María Graciela - Albero María. FALO PAPAS 

 

 Doeswijk Maite - Couto Laura Carolina. ARCHIVO DE CATÁLOGOS DE MANO 

 

 Duarte Loza Daniel. SEÑORITA RADIO. EVITA Y SU VOZ. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ÉTICA ESTÉTICA 

 

 Eckmeyer Martín. ENTRE LA MÚSICA DE LAS ESFERAS Y LA SORDERA DEL GENIO. SOBRE LAS PERSISTENCIAS DEL 

MODELO HISTORIOGRÁFICO DOMINANTE EN HISTORIA DE LA MÚSICA 

 

 Estevez Mariana - Montequin Diana. LOS VUELOS DE LA LIBELULA. RELEVAMIENTO DE ACCIONES DE LIBÉLULA, 

http://www.calameo.com/read/000658104a764c08adc15
http://www.calameo.com/read/000658104a764c08adc15
http://www.calameo.com/read/00065810469fecddd2de0
http://www.calameo.com/read/000658104ced4602a1188
http://www.calameo.com/read/000658104ced4602a1188
http://www.calameo.com/read/00065810418a219d2eb37
http://www.calameo.com/read/00065810418a219d2eb37
http://www.calameo.com/read/0006581045b377655a636
http://www.calameo.com/read/0006581045b377655a636
http://www.calameo.com/read/0006581045b377655a636
http://www.calameo.com/read/000658104eb9787232800
http://www.calameo.com/read/000658104eb9787232800
http://www.calameo.com/read/0006581049cfbb88db772
http://www.calameo.com/read/0006581049cfbb88db772
http://www.calameo.com/read/00065810408e179a8651c
http://www.calameo.com/read/000658104000631e86466
http://www.calameo.com/read/00065810424d050d35926
http://www.calameo.com/read/0006581045c7a1fad2373
http://www.calameo.com/read/000658104aeb00930be33
http://www.calameo.com/read/000658104a07dd49442d6
http://www.calameo.com/read/000658104a07dd49442d6
http://www.calameo.com/read/000658104f9d0aaed36e1
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COLECTIVO DE ARTE PÚBLICO 

 

 Frontera Raúl Guillermo -  Camerlo Miguel Angel - Frontera Diego Pedro  -  Rivera María Alejandra  -  Chiavarini 

Carlos. TRANSPOSICION (HIPERBATON) BIDIMENSIONAL DE LAS FORMAS ORGÁNiCAS NATURALES O INNATURALES 

AL ESPACIO TRIDIMENSIONAL (MIXTURA - CENTRALIZACIÓN) 

 

 Frontera Raúl Guillermo - Camerlo MigueI Angel - Frontera Diego Pedro - Rivera María Alejandra – Chiavarini 

Carlos. DE UNA COMPLEXIÓN ORGÁNICA BIDIMENSIONAL AL MODELICO TRIDIMENSIONAL SINGULAR Y SU 

TRANSMUTACIÓN PERIFÉRICA Y PROFUNDA. (ESTROPICIO FORMAL – RESTITUCIÓN DE LA GENESIS CONFORMATIVA) 

 

 Fukelman María Cristina. FIGURONES ENTRE LA INTERVENCION Y EL MERCADO 

 

 Furnó Silvia. CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO DE HIPOTESIS AL CATEGORIZAR SONIDOS MUSICALES. ESTUDIO DE 

DESARROLLO DE CORTE TRANSVERSAL CON GRUPOS ENTRE 7 Y 17 AÑOS 

 

 Galarza Graciela - Chiodini Virginia - Mazzarini Nazarena. DOCUMENTACIÓN PARA UNA OBRA INMINENTE. SOBRE 

ACCIONES, SEÑALAMIENTOS Y LA MIRADA HACIA EL RÍO DE LA PLATA 

 

 García Stella Maris - Garriga María Cristina - Muñoz Cobeñas  Leticia. LA ARTICULACIÓN DE LA PLÁSTICA EN LA 

EDUCACIÓN FORMAL Y SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA TERNURA 

 

 Gómez David - Gutierrez Malvina - Romé Santiago. CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO DE LA ENSEÑANZA 

DE LA MUSICA POPULAR 

 

 González Manuel. LA CLAVE COMO PUNTO DE PARTIDA 

 

 Gonzalez Silvia - Gatica Danisa. ARTE URBANO: CONS KAMIKAZE 

 

 Grassi María Celia - Tedeschi Angela. ESTRATEGIAS DE IDEACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LAS ARTES DEL FUEGO. 

DESARROLLO MUSIVO: ANIMACIÓN DE LA FACHADA DE LA ESCUELA Nº 528 DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 Guitelman Sara - Filpe Mercedes. EL GUSTO ¿ES MÍO? 

 

 Hitz Rubén. LA VANGUARDIA: UN FENOMENO A VECES DE PERIFERIA 

 

 Jacquier María de la Paz - Martínez Isabel C. METÁFORA Y COGNICIÓN MUSICAL CORPOREIZADA. INDICADORES 

VERBALES PARA UNA DEFINICIÓN DE LA MÚSICA COMO MOVIMIENTO 

http://www.calameo.com/read/0006581042a4b749b0911
http://www.calameo.com/read/0006581042a4b749b0911
http://www.calameo.com/read/000658104c3c5dd01e284
http://www.calameo.com/read/000658104c3c5dd01e284
http://www.calameo.com/read/000658104744c5c43da28
http://www.calameo.com/read/00065810439a0c27c2c08
http://www.calameo.com/read/00065810439a0c27c2c08
http://www.calameo.com/read/000658104e8bca1fb9dea
http://www.calameo.com/read/000658104e8bca1fb9dea
http://www.calameo.com/read/000658104b3d9f06e89f4
http://www.calameo.com/read/000658104b3d9f06e89f4
http://www.calameo.com/read/0006581045451a83dbdb9
http://www.calameo.com/read/0006581045451a83dbdb9
http://www.calameo.com/read/0006581041b542d10cd23
http://www.calameo.com/read/000658104ff90e8479556
http://www.calameo.com/read/0006581045ee36ff78945
http://www.calameo.com/read/0006581045ee36ff78945
http://www.calameo.com/read/00065810414821f4cce6d
http://www.calameo.com/read/000658104983af7ea1ae3
file:///C:/Users/Florencia/Desktop/JIDAP%202014/%09Jacquier%20María%20de%20la%20Paz%20-%20Martínez%20Isabel%20C
file:///C:/Users/Florencia/Desktop/JIDAP%202014/%09Jacquier%20María%20de%20la%20Paz%20-%20Martínez%20Isabel%20C
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 Ladaga Cristian - Andrea Silvia. LA RECONFIGURACIÓN DEL ROL DOCENTE PARA EL AULA VIRTUAL. EXPERIENCIA EN 

FACULTAD DE BELLAS ARTES – UNLP 

 

 Landoni María Carolina. INDICE Y SERIALIDAD EN REPRESENTACIONES DEL YO DEL ARTE CONTEMPORANEO 

 

 Liut Martín. EPISODIOS NACIONALES EN UNA MÚSICA COSMOPOLITA. MARCAS DE ORIGEN EN OBRAS DE 

COMPOSITORES ARGENTINOS RADICADOS EN PARÍS 

 

 Longarzo Julio César - Veliscek Sergio Osvaldo. CARTOGRAFIA DE LA TRAGEDIA Y SU RESIGNIFICACION 

 

 López María Gabriela. PENSANDO LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO EN EL SIGLO XXI 

 

 Martínez Alejandro. ALGUNOS ASPECTOS DE LOS MICROMODOS DE FRANCISCO KRÔPFL Y SU CONTEXTUALIZACIÓN 

HISTÓRICA 

 

 Mastropietro Carlos. LA VOZ Y LOS INSTRUMENTOS. CONFIGURACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE NATURALEZA 

MUERTA 

 

 Mesa Paula. EL TANGO: SU CONSTRUCCIÓN COMO GÉNERO URBANO RIOPLATENSE. DESDE SU CONSOLIDACIÓN EN 

LA DÉCADADEL 20 A SU RESURGIMIENTO EN LA DÉCADA DEL 80 

 

 Mónaco María Gabriela. SOLILOQUIOS CANOROS POPURRÍ A LOS TRES AÑOS. UN ESTADO GASEOSO 

 

 Moyinedo Sergio. PARATEXTOS EN UNA OBRA DE FRANCIS ALŸS 

 

 Murgier Pazdera Pablo Numa. GINASTERA - GUASTAVINO - LEGUIZAMÓN: OBRAS: CIRCULACIÓN Y RECEPCIÓN 

 

 Panfili Marina. EL ARTE DE CONDUCTA DE TANIA BRUGUERA Y EL LUGAR DEL METATEXTO 

 

 Passarella Luciano. EL ESCUDO ALEGÓRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. PARTE 2. DIAGNÓSTICO 

PARA SU REDISEÑO 

 

 Pérez Joaquín. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE IMPROVISACIÓN EN LA MÚSICA OCCIDENTAL: ENTRE LA 

NEGACIÓN DE LO PREPARADO Y LA EXALTACIÓN DE LO ESPONTÁNEO 

 

 Reyes María Elena - Sigismondo Paula. LA ESTRUCTURA DRAMATICA Y SUS COMPONENTES (1° PARTE). APUNTES 

http://www.calameo.com/read/0006581041eba9462f264
http://www.calameo.com/read/0006581041eba9462f264
http://www.calameo.com/read/0006581049257f38d4702
http://www.calameo.com/read/000658104236b8f06026f
http://www.calameo.com/read/000658104236b8f06026f
http://www.calameo.com/read/000658104115eb82777d7
http://www.calameo.com/read/000658104c0c2e881bfa5
http://www.calameo.com/read/000658104278907f92094
http://www.calameo.com/read/000658104278907f92094
http://www.calameo.com/read/0006581043371fa8aff36
http://www.calameo.com/read/0006581043371fa8aff36
http://www.calameo.com/read/000658104c0838fc5f660
http://www.calameo.com/read/000658104c0838fc5f660
http://www.calameo.com/read/00065810403af528ef1e3
http://www.calameo.com/read/0006581042202267b8d4a
http://www.calameo.com/read/000658104b0cb93cb601e
http://www.calameo.com/read/000658104200fb09941ac
http://www.calameo.com/read/000658104e85956b05ce6
http://www.calameo.com/read/000658104e85956b05ce6
http://www.calameo.com/read/0006581049f590c2d97fe
http://www.calameo.com/read/0006581049f590c2d97fe
http://www.calameo.com/read/00065810468cc444c1216
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NARRACION AUDIOVISUAL 

 

 Rodriguez Barros Diana. UNA VISIÓN DISRUPTIVA EN LA ENSEÑANZA Y EL DISEÑO. NÚCLEOS PROBLEMAS EN 

ENTORNOS POSTDIGITALES 

 

 Rodriguez Edgardo. INFLUENCIAS DEL CLAEM EN LA MÚSICA ACADÉMICA ARGENTINA 

 

 Ruvituso Federico Luis. LA HISTORIA DEL ARTE Y EL TIEMPO DE LAS IMÁGENES: APORTES TEÓRICOS PRELIMINARES 

PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES 

 

 Sabasta Alsina Mercedes. REPRESENTACIONES DEL ARTE SONORO EN ARGENTINA. EVENTOS, CICLOS Y FESTIVALES 

EN LA PRIMER DÉCADA DEL S.XXI 

 

 Sánchez Gerardo. ARTE MULTIMEDIA Y MEDIA ARTS 

 

 Sánchez Pórfido Elisabet - Gentile Lucía. ARTE URBANO EN LA PLATA: TÁCTICA PLOP 

 

 Santarsiero Federico Luis. ARTE CONTEMPORÁNEO. RUPTURAS Y TRANSFORMACIONES PARA PENSAR EL ARTE 

ACTUAL 

 

 Sciorra Jorgelina. ARTE Y EXOTISMO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SAINT LOUIS 

 

 Scola Guillermo - Lacolla Gabriel - Naranja Julio - Fernández Juan Pablo - Passarella Luciano - López María Gabriela 

- Samudio Martín - Magadán Julio - Montenegro Matías. DESARROLLO DE LAS FASES METODOLÓGICAS 

CORRESPONDIENTES A LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS SIGNOS ICÓNICOS UTILIZADOS PARA LA COMUNICACIÓN 

VISUAL EN ARGENTINA ACTUAL 

 

 Seminara Emiliano. EL INGRESO A LAS CARRERAS DE MÚSICA: UN INFORME PRELIMINAR SOBRE LA FORMACIÓN 

PREVIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Servat Carlos. ITINERARIOS, ARTE EN LA INTEMPERIE 

 

 Shifres Favio. EVIDENCIA ONTOGENÉTICA DE HOLISMO EN LA FACULTAD RÍTMICA 

 

 Silva Celia Alejandra - Bossié Florencia - Fernández Barreyro Diego Ezequiel - Fuentes Zarate Francisco Hernando - 

Wilson Luis. A PINTURA QUE FLOTA. “MARMOLEADOS” DE LAS SALAS MUSEO Y COLECCIONES ESPECIALES DE LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

http://www.calameo.com/read/000658104c98120033736
http://www.calameo.com/read/000658104c98120033736
http://www.calameo.com/read/000658104a81e0ec9d70b
http://www.calameo.com/read/00065810494a55bbb75b9
http://www.calameo.com/read/00065810494a55bbb75b9
http://www.calameo.com/read/000658104f36888a4a4cd
http://www.calameo.com/read/000658104f36888a4a4cd
http://www.calameo.com/read/000658104289671c98a29
http://www.calameo.com/read/0006581040859686eec38
http://www.calameo.com/read/00065810407aee7ac15fe
http://www.calameo.com/read/00065810407aee7ac15fe
http://www.calameo.com/read/00065810435b935473469
http://www.calameo.com/read/00065810494051d1fa04b
http://www.calameo.com/read/00065810494051d1fa04b
http://www.calameo.com/read/00065810494051d1fa04b
http://www.calameo.com/read/0006581040474005b5e84
http://www.calameo.com/read/0006581040474005b5e84
http://www.calameo.com/read/000658104a1a3ab145cbe
http://www.calameo.com/read/000658104ad03b0695d4e
http://www.calameo.com/read/0006581049b7fb773cd96
http://www.calameo.com/read/0006581049b7fb773cd96
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 Stábile Alejandro Agustín. EL ESPESOR DE LAS HUELLAS DE LA MEMORIA SOBRE LAS IMÁGENES DE ARCHIVO 

 

 Tanco Matías. RELACIONES ENTRE COLOR Y ARMONIA EN LA MUSICA Y LA PINTURA: LA EXPERIENCIA ESTETICA Y 

CONCEPTUAL MEDIANTE EL USO DE LA ANALOGIA Y LA METÁFORA 

 

 Tapia Clara. MODELOS DE ARTICULACION DE DISEÑO Y PRODUCCION EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEPORTIVO 

LOCAL 

 

 Tarela Mariel. LA NEOFIGURACIÓN COMO FILIACIÓN DE OBRAS DE CERAMISTAS ARGENTINOS A PARTIR DE LOS 

AÑOS SETENTA 

 

 Teggiacchi María Luz. CANDOMBE AFROARGENTINO, EN EL CRUCE ENTRE ARTE E HISTORIOGRAFIA 

 

 Teichmann Rosa Matilde. "TAN LEJOS, TAN CERCA". DEL CINE DE EXHIBICION AL CINE DE EXPOSICION: CRUCES Y 

VINCULACIONES 

 

 Tornero Paz. EL PLANETA COMO LABORATORIO ARTÍSTICO 

 

 Ungaro Pablo. REFLEXIONES EN TORNO A LA IDENTIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN ARGENTINA Y SU VÍNCULO 

CON LA CADENA DEL VALOR DEL CUERO 

 

 Valente Alicia. ARTES VISUALES EN LA FERIA DEL LIBRO INDEPENDIENTE Y AUTOGESTIVA (FLIA) DE LA PLATA 

 

 Valesini Silvina. LA INSTALACIÓN COMO DISPOSITIVO ESCÉNICO. CRUCES E HIBRIDACIONES EN LAS ARTES DE LA 

PRESENCIA 

 

 Valles Mónica. ZONA DE DESARROLLO POTENCIAL Y CONCEPTUALIZACIÓN EN EL CAMPO DEL SONIDO MUSICAL 

 

 Valles Mónica - Martínez Isabel. EL MOVIMIENTO CORPORAL IMPLICADO EN LA MÍMICA INSTRUMENTAL DURANTE 

EL ANÁLISIS AUDITIVO DE UNA FRAGMENTO INSTRUMENTAL 

 

 Vescio María Victoria. APORTES DEL DISEÑO INDUSTRIAL A PROYECTOS DEL ÁREA DE FLORICULTURA EN INTA 

COMPLEJO CASTELAR 

 

 Zarauza Delfina. LAS FLORES: REFLEXIONES SOBRE SUS ESPACIOS ARTÍSTICOS Y EL CIRCUITO CULTURAL LOCAL 

 

http://www.calameo.com/read/00065810417d5447046a3
http://www.calameo.com/read/0006581042b67910ba655
http://www.calameo.com/read/0006581042b67910ba655
http://www.calameo.com/read/0006581045ee5a8963ad8
http://www.calameo.com/read/0006581045ee5a8963ad8
http://www.calameo.com/read/000658104d79bc242e077
http://www.calameo.com/read/000658104d79bc242e077
http://www.calameo.com/read/000658104d9629198955a
http://www.calameo.com/read/0006581048bce336ae0f0
http://www.calameo.com/read/0006581048bce336ae0f0
http://www.calameo.com/read/0006581041030b4959e8c
http://www.calameo.com/read/000658104d9b9aa3c1898
http://www.calameo.com/read/000658104d9b9aa3c1898
http://www.calameo.com/read/0006581045438393dcf36
http://www.calameo.com/read/000658104a9cdae636c70
http://www.calameo.com/read/000658104a9cdae636c70
http://www.calameo.com/read/000658104014a7b77e0b1
http://www.calameo.com/read/0006581042b8218c78551
http://www.calameo.com/read/0006581042b8218c78551
http://www.calameo.com/read/00065810475b59f170745
http://www.calameo.com/read/00065810475b59f170745
http://www.calameo.com/read/00065810434c4c4b06197
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Exploraciones Primarias: Trayectos de Jóvenes Investigadores 
 

 Alvarez Lojo Francisco - Uzal Ariel - Rivero Ezequiel. ANALISIS Y RESOLUCION DE LAS PROBLEMATICAS EMERGENTES 

DE LA PROYECCION DE VIDEO SOBRE UN VOLUMEN 

 

 Beltramone Camila María. EL ANALISIS MUSICAL Y SU VINCULACION CON LA INTERPRETACION: UN ESTUDIO DE 

CASOS 

 

 Benavides Sol Ailén - Cleve María Abril - McCarthy Victoria. EL ARTE COMO PREGUNTA 

 

 Bollini Lucrecia - Moreno Mariana. EL ARTE PLUMARIO DE SAGRADO A FETICHE. REPRESENTACIÓN DE ELITE DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO Y SU TRANSFORMACIÓN A PARTIR DE LA APROPIACIÓN DE LA CORTE VIRREINAL 

ESPAÑOLA 

 

 Cafasso María Victoria - Carballo Mariángeles - Carino Florencia - García Romina Paz. REPERCUSIÓN EN LA 

SOCIEDAD DEL NUEVO BILLETE DE $100 CON LA FIGURA DE EVA DUARTE DE PERÓN 

 

 Calveyra Valentina - Di Tondo Carla María – Esteban Mariana Valeria – Elizalde Carolina – Escobar Wanda – Rincón 

Lucia Damia. LOS NUEVOS MODOS DE CONSTRUCCION DE MENSAJES PARA NIÑOS. EL TERROR COMO TEMATICA 

 

 Carballido Ayelén Victoria. LA IMPORTANCIA DEL TITULO EN LA ESTETICA DEBUSSYNIANA 

 

 Casella Germán. THE  MERYL PROJECT: DE HIPERTEXTOS MENTALES Y NUEVOS MEDIOS 

 

 Crespi Débora Anahí - del Compare Martina - Domecq Agustín - Ibarra Rocío - Iribas Germán. LA CAMPAÑA SIN 

SENTIDO. CAMPAÑA GRÁFICA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE TABACO EN ARGENTIA 

 

 Dubois Pamela - Paneiva Giuliana. EROTISMO Y MITOLOGÍA EN LA CULTURA VISUAL: LEDA Y EL CISNE EN LA 

PINTURA MINIERISTA Y BARROCA 

 

 Fernández Julieta Aldana - Jumar Natalia Susana - Valli Valentina. ABRIGO DE IMAGEN 

 

 Ferreyra Macedo Axel Ezequiel. ALCANCES DEL GRUPO ESPARTACO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD 

ARTÍSTICA LATINOAMERICANA 

 

 García Noelia Luján. MÚSICA Y POLÍTICA: EL APORTE DE GRACIELA PARASKEVAÍDIS 

http://es.calameo.com/read/00065810460c15424e6be
http://es.calameo.com/read/00065810460c15424e6be
http://es.calameo.com/read/000658104d3e53addcf8b
http://es.calameo.com/read/000658104d3e53addcf8b
http://www.calameo.com/read/000658104f1c907518605
http://www.calameo.com/read/00065810439506793ce39
http://www.calameo.com/read/00065810439506793ce39
http://www.calameo.com/read/00065810439506793ce39
http://www.calameo.com/read/000658104e6cd130ba98a
http://www.calameo.com/read/000658104e6cd130ba98a
http://www.calameo.com/read/00065810403f73cfc8dd8
http://www.calameo.com/read/000658104e01b2a182541
http://www.calameo.com/read/0006581044049c0402f8a
http://www.calameo.com/read/0006581048aef31f93830
http://www.calameo.com/read/0006581048aef31f93830
http://www.calameo.com/read/00065810480ff6ac64221
http://www.calameo.com/read/00065810480ff6ac64221
http://www.calameo.com/read/00065810475d2b291df94
http://www.calameo.com/read/0006581047cec842287d7
http://www.calameo.com/read/0006581047cec842287d7
http://www.calameo.com/read/0006581048b4cf6438e65
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 Gaspari Facundo. EL CONTROL INTERVÁLICO EN MÚSICA ’66 DE FRANCISCO KRÖPFL 

 

 Heiderscheid Paula - Melhlose Franco - Rey Magdalena. RESIDENCIA CORAZÓN: “UN ACERCAMIENTO FORMAL Y 

EMOCIONAL CON NUEVAS EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS” 

 

 Joly Billy - Martínez Zelma - Miranda Oliveira Cristina - Romero Aimé. "AGARRANDO PUEBLO": FICCIÓN BAJO LA 

LUPA 

 

 Neila Daniela. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA MUESTRA FOTOGRÁFICA COLECTIVA ‘FOTOGRAFÍA ARGENTINA 

DE LOS 80. VISIÓN DE UNA DÉCADA’ 

 

 Pedroni Juan Cruz. LECTURAS DE RIEGL. APROPIACIONES Y USOS DEL ARTE INDUSTRIAL TORDORROMANO 

 

 Pires Ana Paula - Quiroz Romina Belén - Garcia María Jimena - Tellechea Warnes Micaela. EXODOUS: UNA 

REALIDAD SIMULADA 

 

 Poggi Sofía - Rios Carlos - Sagasti Camila - Davicino Martina. MASIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DEL ESPECTADOR Y 

ESPACIO PÚBLICO EN LA MUESTRA OBSESIÓN INFINITA DE YAYOI KUSAMA 

 

 Rastelli Romina Belén. LA ESCUELA DEL LA ESCUELA DEL SUR, UN NUEVO MODO DE LATINOAMERICA 

 

 Rodríguez Agustín Antonio. LO LATINOAMERICANO EN LA MÚSICA DE EDUARDO BÉRTOLA 

 

 Rodriguez Diana Marcela - Talaver María Laura - Tropiano Eliana - Urdampilleta Mercedes. DISEÑO DE 

COMUNICACIÓN. LA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA LOS DIARIOS 

 

 Ruvituso Federico Luis. LAS IMÁGENES, LOS ARTISTAS Y LA MEMORIA: SUGERENCIAS PARA UNA HISTORIA DEL ARTE 

EN LA OBRA DE HÉCTOR CIOCCHINI 

 

 Sebastián Rodrigo. ANTES Y DESPUÉS DEL CINE 

 

 Sirvent María Lihuen. RASTROS DE UNA ESTÉTICA LOCALIZADA EN “INTONSO (11 PÁGINAS)” DE CECILIA 

VILLANUEVA 

 

 Uncal Scotti Mariel - Torres Moure Victoria - Quintana Cecilia. LOS POSIBLES 

 

http://www.calameo.com/read/000658104f3c6135a5ef1
http://www.calameo.com/read/00065810467713c54c6fe
http://www.calameo.com/read/00065810467713c54c6fe
http://www.calameo.com/read/0006581046a32c19d0b75
http://www.calameo.com/read/0006581046a32c19d0b75
http://www.calameo.com/read/000658104ced233c9d09f
http://www.calameo.com/read/000658104ced233c9d09f
http://www.calameo.com/read/000658104c1b48517b303
http://www.calameo.com/read/0006581042285c248ec9e
http://www.calameo.com/read/0006581042285c248ec9e
http://www.calameo.com/read/000658104d68cb01c5851
http://www.calameo.com/read/000658104d68cb01c5851
http://www.calameo.com/read/000658104809a4ce99451
http://www.calameo.com/read/0006581046edbd2c43750
http://www.calameo.com/read/00065810430d10f8b6759
http://www.calameo.com/read/00065810430d10f8b6759
http://www.calameo.com/read/000658104abab5cd4c8b0
http://www.calameo.com/read/000658104abab5cd4c8b0
http://www.calameo.com/read/0006581049f38da73d45a
http://www.calameo.com/read/000658104c95f18ca0c1c
http://www.calameo.com/read/000658104c95f18ca0c1c
http://www.calameo.com/read/000658104a15131f3f34f
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RECOMENDACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN DEL CD 

Este trabajo contenido en el CD puede navegarse on-line y off-line. Si cuenta con una conexión a Internet puede acceder 

a las ponencias haciendo click en la que esté interesado y automáticamente se abrirá una pestaña en el navegador con 

trabajo solicitado. 

También, en el caso que no tenga acceso a Internet, podrá navegar el CD off-line. Para ello tendrá que acceder 

manualmente a la raíz del sitio y allí encontrará una carpeta denominada PDF y, adentro de ella un archivo con el 

nombre JIDAP2014. De esta manera podrá acceder a la versión PDF de las Jornadas. Todo el contenido off-line se 

encuentra en formato PDF. 

Por otra parte, se recomienda tener instalada la aplicación Adobe Flash Player 10 o superior. En caso de no tenerla, 

puede acceder para su descarga desde aquí: http://get.adobe.com/es/flashplayer/ (para navegar on-line). En tanto, para 

la navegación off-line se recomienda Adobe Acrobat 9 o superior, se puede acceder a su descarga a través de 

https://www.acrobat.com/free-trial-download.html?trackingid=KLBBQ 
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ME SUENA A PUGLIESE: TEMPORALIDAD DE LA YUMBA Y SU FUNCIÓN EN EL 
ESTILO INSTRUMENTAL DE OSVALDO PUGLIESE 

 

Demian Alimenti Bel- Isabel Cecilia Martínez - Manuel Alejandro Ordás 
Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical 

Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata 
 
 
 
Resumen 
La caracterización clásica del estilo en música se ha basado principalmente en el análisis de los aspectos compositivos 
de la obra. Esto supone que los componentes musicales, sus propiedades y atributos pueden ser descriptos, 
categorizados y localizados en referencia exclusiva a la estructura musical. Sin embargo, el estilo podría bien aludir al 
análisis de la actividad performativa. La nueva musicología se ha abocado a esta tarea, abordando principalmente la 
pragmática de la ejecución; asimismo la investigación de la performance incorporó herramientas microanalíticas para dar 
cuenta de los aspectos temporales y dinámicos de la ejecución expresiva. Sin embargo, su uso en el campo de la música 
popular es muy reciente. En lo que concierne al estilo de ejecución en el tango, el estudio del rubato y de la dinámica 
puede servir para caracterizar el estilo de ejecución de la orquesta de Osvaldo Pugliese.  
Este trabajo se propone estudiar un recurso performativo que es una seña del estilo de ejecución de la orquesta de 
Osvaldo Pugliese: el marcatto con arrastre (yumba) y la vinculación de dicho recurso con las dimensiones estructurales 
de su composición.  
Se seleccionaron dos secciones del registro instrumental del tango Los Dopados, de Juan Carlos Cobián, arreglado e 
interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese, que contenían el recurso yumba. Se analizó la señal sonora con ayuda 
de software específico extrayendo el pulso y se separaron los dos planos de la textura.  
El análisis del timing expresivo permitió identificar llamativas similitudes en la organización de la temporalidad de ambos 
fragmentos, los cuales, siendo similares en extensión, resultan muy diferentes en el tratamiento de los materiales 
estructurales, en particular en cuanto al intercambio modal, la composición rítmica de los motivos y el uso de la armonía. 
Se encontró que la yumba brinda estabilidad temporal a la performance y comunica, por medio de su repetición, una 
articulación clara de la forma, compensando la inestabilidad temporal manifiesta en los fragmentos restantes. Esta 
función compensatoria o de balance organiza y define la continuidad discursiva en el estilo de Pugliese. 
 
Palabras Claves: Osvaldo Pugliese- Tango- Estilo Compositivo- Estilo Performativo- Yumba  

 

Fundamentación 

En la definición clásica del estilo musical que se consigna en la mayor parte de los estudios sistemáticos 
acerca de este tópico, se alude casi con exclusividad a los estilos compositivos. Esto supone que los 
componentes musicales, sus propiedades y atributos, pueden ser descriptos, categorizados y localizados en 
referencia exclusiva a la estructura musical. Sin embargo, esta misma noción podría ser aplicable al estudio y 
análisis de la actividad performativa, construyendo un complejo entramado de interdependencia entre ambas 
áreas. 
Baroni (en Liska, 2005) establece dos atributos para caracterizar al estilo musical que se vinculan tanto al 
análisis como a la recepción: al primero de ellos lo describe como las regularidades observables y posibles de 
ser identificadas en una producción musical, por ejemplo la de un autor. Mientras que al segundo lo enuncia 
como la capacidad para identificar las diferencias interpretativas de un mismo repertorio musical, siendo estas 
distinciones de índole compositivo-expresiva. Hilando ambos rasgos dentro de la esfera de la música popular, 
podríamos pensar que la noción de género-estilo abarca esta constante tensión entre el principio de 
contraposición, esto es, lo novedoso de cada autor o de cada obra (estilo) y el principio de permanencia, lo 
que identifica al autor o a la obra dentro de un repertorio (género). 
Un oyente sin formación musical es capaz de unificar un determinado tipo de repertorio musical en un género 
específico y también es capaz de distinguir al intérprete que ejecuta dicha producción musical, atribuyendo a 
la performance particularidades interpretativas.  
En reiteradas ocasiones las categorías que utilizamos para describir el estilo musical de una performance no 
representa en particular a la estructura musical de la obra, pero en cambio sí describen rasgos expresivos de 



los intérpretes, que se configuran en nuestra percepción y que podemos definir como el estilo de ejecución 
vinculado a ese tipo de repertorio. En el lenguaje del tango, encontramos definiciones estilísticas tales como 
“la orquesta de D’arienzo es ritmo, nervio, fuerza y carácter; en cambio, la orquesta de Di Sarli se inclina por lo 
melodioso”. Tales definiciones manifiestan claramente rasgos de la ejecución (que también involucran el 
arreglo) permitiendo al oyente clasificar y distinguir la música que consume (Shifres, Pereira Ghinea, Herrera y 
Bordoni, 2012). Es decir, que en nuestra percepción auditiva del estilo musical, la performance de un 
determinado estilo de ejecución, y en mayor medida la del estilo de ejecución de un género como el tango, 
manifiesta atributos y propiedades musicales inseparables de su aspecto compositivo al momento del análisis. 
 
El tango: algunas problemáticas del análisis musical del estilo 
Dentro del ámbito académico encontramos que en los estudios musicológicos clásicos, que abordan el 
análisis de la música como texto (Boorman, 2001), predomina la consideración del estilo compositivo por 
sobre el estilo performativo. Dentro de este paradigma, la significación musical surge principalmente del 
análisis de los componentes estructurales de las obras musicales. En tanto que las corrientes de la nueva 
musicología, la etnomusicología y la psicología de la ejecución musical están más interesadas en desarrollar 
el estudio de la música como práctica y de diversos aspectos de su experiencia (Clayton y otros, 2012; Clarke 
y Cook, 2004). En los estudios de la nueva musicología el análisis del estilo se aborda atendiendo 
principalmente a la pragmática de la ejecución (López Cano, 2011); por su parte, los trabajos en psicología de 
la performance utilizan herramientas microanalíticas como el análisis del timing y de la dinámica para dar 
cuenta de sus aspectos expresivos (Clarke, 2004). En este último caso se advierte una clara predominancia 
por la dimensión performativa en el tratamiento del estilo. Como se mencionó anteriormente, estas 
dimensiones han sido aplicadas fundamentalmente al estudio de la música académica; es reciente la 
transferencia de su uso al campo de la música popular.  
El tango es una manifestación musical de profunda expresividad en donde el estilo de ejecución es 
determinante en el constructo estilístico (Shifres, 2009). En este sentido, en el ámbito de la orquesta típica, 
que se caracterizó como la formación instrumental prototípica del género (conformada por 4 violines, 4 
bandoneones, piano y contrabajo, al que se sumaron luego la viola, el violoncello y la guitarra), se han 
desarrollado a lo largo de su historia prácticas de ejecución representativas de los estilos de sus propios 
directores y de la manera en que estos tocaban, como es el caso de Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli, Alfredo 
Gobbi, Aníbal Troilo y Horacio Salgán, entre muchos otros.  
No es el objetivo de este trabajo definir en profundidad al estilo musical, sino abordar su tratamiento en el 
tango tomando en cuenta las dos dimensiones que a nuestro juicio definen al estilo de ejecución en este 
género, a saber: la compositiva y la performativa. 
 
El tango: análisis del estilo performativo de la orquesta de Osvaldo Pugliese desde la perspectiva de la 
psicología corporeizada de la ejecución  
La orquesta de Osvaldo Pugliese es considerada la orquesta de los compositores, debido a que muchos de 
sus integrantes, e incluso el propio Pugliese, realizaban los arreglos de los tangos a interpretar (Liska, 2005). 
Esta consideración es importante con respecto al estudio del estilo performativo, porque nos permite 
comprender la magnitud del alcance de la ejecución, ya que la misma opera originalmente sobre la estructura 
musical, constituyéndose esta última en la base sobre la que se perfilan los rasgos interpretativos de la obra 
que se transmiten al oyente (Shifres, 2002). Por otro lado encontramos en los atributos del arreglo 
características como: las modulaciones, las armonizaciones y el desarrollo motívico (utilización de 
articulaciones y transformaciones melódicas) que elaboran a la melodía original en distintos niveles de la 
superficie musical, la organización discursiva de los solos y solis1, las variaciones del esquema formal original, 
las transiciones o agregaciones entre secciones formales (Liska, 2005) denominadas en el tango pasajes de 
enlace, el tratamiento de la textura pianística, el rol de las cuerdas en la instrumentación y el desarrollo de la 
escritura para bandoneón. 
En relación a los modos de ejecución encontramos que el tratamiento del rubato y de las dinámicas también 
caracteriza el estilo de Pugliese (Shifres 2009). En este sentido nos proponemos estudiar un recurso 
performativo que es una seña de su orquesta, el marcatto con arrastre (yumba), y la vinculación de dicho 
recurso con las dimensiones estructurales y performativas del discurso musical en el estilo de ejecución de 
este músico. 

                                                           
1
En la interpretación del tango existen diversos fragmentos instrumentales realizados para un instrumento solo; cuando se trata de 

más de un instrumento (i.e. violín y bandoneón) o de dos o más instrumentos que no conformen un tutti, dichos fragmentos se 
denominan solis. 



Cuando el pianista Osvaldo Pugliese ejecuta el modelo rítmico denominado yumba, concepto atribuido a su 
orquesta y a la manera de ejecutar el marcatto (articulación de los  pulsos 2y 4 con una acentuación 
equivalente o inferior -aunque marcada- a las de los pulsos 1 y 3 en el compás de 4/4) que iniciaron los 
primeros conjuntos de la denominada Guardia Nueva, desintegrando en la performance la gestualidad 
emergente del patrón rítmico de habanera que había caracterizado a la tradición performativa de la Guardia 
Vieja. El gesto corporal que involucra la producción del sonido del marcatto en Pugliese modifica 
considerablemente la percepción que obtendríamos si sólo analizáramos la estructura musical y la señal 
sonora. La estructura de la yumba consiste en la acentuación métrica del pulso 1 y la ejecución en el pulso 2 
(lo mismo aplica a los pulsos 3 y 4) de un cluster en el registro extremo grave del piano articulado con el pedal 
sostenuto, cuya resultante produce un efecto percusivo. El movimiento completo del brazo y de la mano 
izquierda (que acompaña a los movimientos efectores para la producción del cluster) manifiesta una 
característica relevante que nos hace experimentar a la yumba como un recurso performativo cuya 
gestualidad es la de una acentuación exagerada.  
Zhao y McNeill (en Jensenius, 2010) proponen un marco general para considerar a los gestos desde tres 
perspectivas: i) la comunicación, ii) el control y iii) la metáfora. En i) se considera que la actividad gestual 
juega un rol como vehículo de significado en la interacción social. En ii) se caracteriza a los gestos como 
elementos componentes de un sistema, adoptando la visión de los sistemas computacionales e interactivos. 
En iii) se adjudica a los gestos la capacidad de proyectar movimientos físicos y atributos sonoros, o de 
constituirse en emergentes de la percepción de tópicos culturales (Godoy y Leman, 2010).  
El gesto como metáfora es quizás el concepto más importante en el tango. Métois (en Godoy y Leman, 2010) 
sostiene que ambos gestos (físicos, emergentes de los movimientos intencionales de la performance y 
auditivos, emergentes del sonido de la ejecución) tienen la capacidad de comunicar intenciones musicales en 
un nivel más alto del que brinda la señal sonora únicamente. 
Teniendo en cuenta estos atributos del gesto nos interrogamos acerca de su alcance para caracterizar el 
modo de ejecución de la yumba desde la psicología de la performance. ¿Qué incidencia tienen los 
movimientos del ejecutante en la resultante sonora al realizar la yumba? ¿Cuáles son las características 
temporales y expresivas presentes en la ejecución de dicho rasgo performativo?  
Si bien Métois sostiene que el análisis de la señal sonora no agota el estudio del gesto, sin embargo su 
estudio puede brindar pistas acerca del modo en que se configuran los gestos auditivos en la recepción del 
estilo de ejecución. El análisis de la señal sonora permite observar el patrón de desviación temporal que se 
pone de manifiesto en la yumba. Asumimos que la distribución temporal de los sonidos que constituyen dicho 
patrón es un rasgo performativo que puede contribuir a su caracterización.  
Creemos, como Métois, que el estudio del gesto performativo no se agota en el análisis de la señal sonora. Y 
que un estudio de la relación entre el movimiento y el sonido, mediante el uso de herramientas para el análisis 
del movimiento y su combinación con el análisis del sonido, podría brindar una explicación más holística en 
relación al significado del constructo estilo de ejecución. La incorporación de la dimensión corporeizada de la 
performance en el estudio del estilo de ejecución en el tango es por lo tanto un propósito estratégico de 
nuestro estudio. Se incorporarán en un futuro las tecnologías de mediación para la captura del movimiento del 
pianista, así como también, para el análisis de los gestos productores del sonido, movimiento de dedos, 
muñecas y segmento lumbar de la espalda; y los gestos expresivos, movimiento de  cabeza y hombros 
(Thompson y Luck, 2008).  
Este trabajo intenta caracterizar la temporalidad en la yumba uno más recursos relevantes en la ejecución de 
Osvaldo Pugliese en vías a una definición más acaba de su estilo performativo. Un abordaje más abarcador 
de esta temática será objeto de indagación en próximas investigaciones. En el presente trabajo nuestra tarea 
se centra en la indagación de la temporalidad del gesto auditivo de la yumba a través del análisis de la señal 
sonora de su ejecución. 

 

Objetivos 

Este trabajo propone analizar al recurso de yumba como un rasgo característico en el estilo de ejecución en la 
música de Osvaldo Pugliese. El mismo es parte de un estudio mayor que analiza la relación entre gesto 
sonoro y gesto corporal. En este trabajo se presentan únicamente los resultados correspondientes al 
microanálisis temporal del sonido con el objeto de describir las características expresivas y estructurales de la 
yumba en un arreglo de la orquesta de Pugliese sobre una composición existente.  
Son objetivos particulares del estudio: 



1. Establecer la relación entre el recurso yumba, en tanto modelo rítmico, y la continuidad discursiva, 
caracterizando el efecto que dicho rasgo performativo tiene en la construcción formal. 

2. Estudiar la contribución de cada ejecutante, cuando tocan juntos, al sonido de yumba. Mediante el análisis 
de los parámetros de la señal sonora se intentará establecer el comportamiento colectivo en la producción 
de dicho recurso dentro de la textura.  

 

Método 

Estímulo 
El ejemplo seleccionado es el tango instrumental Los Dopados (en su versión original de 1922)2 de Juan 
Carlos Cobián, arreglado e interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. El esquema formal se desarrolla 
en tres partes A-B-C; la segmentación es producto del intercambio modal menor-mayor-menor característico 
del tango. Cabe mencionar que la melodía del tango original no responde a la segmentación A-B-C, ya que la 
misma presenta un desarrollo motívico que engloba a todas las secciones (si tomáramos en cuenta solo esta 
dimensión, cada sección podría ser considerada como una variación de la introducción A).  
 
Análisis del estímulo 
Se seleccionaron las dos secciones formales A-B  del arreglo de la orquesta de Pugliese para el análisis de la 
señal sonora. La sección A, basada en la frase-período de los primeros 8 compases del original (Figura 1), 
está estructurada de la siguiente manera: presentación (compases 1 a 8); al finalizar el compás 8 se imbrican 
dos compases de transición o agregaciones (Liska, 2005) que enlazan con la repetición variada de los 
compases 1 a 8 (compases 10 a 17); la sección A finaliza con la repetición de los compases 5 a 7 de la 
presentación (compases 18 a 20) ejecutados por el solo de piano con acompañamiento de la orquesta, dando 
un total de 20 compases. La sección B basada en las dos frases correspondientes a los compases 9 a 24 del 
original (que presentan ambas un desarrollo motívico-rítmico similar) está estructurada de la siguiente manera: 
presentación(compases 21 a 28) donde al finalizar el compás 28 se imbrica un compás de transición que 
enlaza con la segunda frase (compases 29 a 36) a la cual agregan dos compases de transición hacia la 
sección C, ejecutados por el solo de piano, dando un total de 18 compases para la sección B y 38 compases 
para el total de las dos secciones. 
Se seleccionaron dos fragmentos pertenecientes a la sección A (fragmento 1) y a la sección B (fragmento 2) 
como unidades de análisis para el presente trabajo. El fragmento 1 comprende los compases 8 y 9 de la 
transición, que como se mencionó anteriormente presentan materiales compositivos (diseños motívicos-
rítmicos) ajenos a la melodía original, y los compases 10 a 14 de la repetición variada de A; en estos cuatro 
compases se aplica el recurso de yumba. El fragmento 2 comprende desde el levare del compás 26 al 
compás 28, ambos anteriores a la transición (compás 29) y a los compases 30 a 36 de la sección B (en estos 
compases también se aplica el recurso de la yumba). El criterio de selección de estos fragmentos atiende a 
que los mismos denotan rasgos típicos del estilo Pugliese; en este caso el recurso de yumba es ejecutado por 
el piano y el contrabajo como acompañamiento de dos pasajes que tienen un tratamiento textural 
diferenciado. 

                                                           
2
A este tango luego se le cambió el título por Los Mareados y se le agregó letra. 



 
Figura 1: Fragmento de la melodía del tango Los dopados de J.C. Cobian (compases 1 a 24). Adaptada de la Edición estándar que 

aparece en www.todotango.com. Esta partitura no contiene los compases de transición o agregaciones que integran la versión 
interpretada por O. Pugliese que se analiza en el presente trabajo. Por lo tanto no hay correspondencia entre el número de los 

compases que se consignan en esta partitura y los que se informan en el texto. La partitura se exhibe sólo a modo de referencia (ver 
análisis del estímulo). Se adaptó la tonomodalidad original de la partitura a las que presenta la versión del audio de la interpretación de 

Osvaldo Pugliese.   

 
Aparatos 
Para el análisis de la señal sonora se utilizó el software Sonic Visualiser 2.3 (2010). Este programa es una 
aplicación que permite la visualización y el análisis de contenidos musicales en formato de audio digital, 
permitiendo exportar los datos obtenidos a una planilla de cálculo para la realización de gráficos. Facilita la 
visualización de la señal sonora en distintas capas3con alta flexibilidad y detalle, superpuestas una sobre otra. 
La primera capa que se observa en el programa corresponde a la onda sonora. La visualización que 
proporcionan las capas restantes permite la realización de diversos análisis, como por ejemplo, identificación 
de los beats, visualización de los rangos dinámicos, identificación de los ataques sonoros, muestreo de 
frecuencias, etc. 
 
Procedimiento 
Se tomó la señal acústica de las secciones A y B del ejemplo seleccionado. Se registraron mediante la técnica 
de tapping las articulaciones de cada beat (o unidad de pulsación) en forma de marcas, expresadas en beats 
por minuto (BPM) sobre la señal sonora, articulando 4 beats por compás. Disminuyendo el tempo de la señal 
se identificó el instante de cada ataque sonoro respecto de la localización de cada marca en la señal sonora y 
en el espectrograma. Posteriormente se calculó la duración de los Intervalos de Tiempo-Entre-Ataques (ITEA) 
(Ordás y Martínez, 2013) mediante el motor de cálculo del software utilizado.  
Para el análisis de los fragmentos 1 y 2 (ver Análisis del estímulo) se realizó el mismo procedimiento, con el 
agregado de separar de la textura el acompañamiento de la melodía para la obtención de los perfiles de 
microtiming correspondientes a cada estrato textural. Esto se realizó diferenciando cada componente 
mediante la visualización del espectrograma, de donde se obtuvieron no sólo la intensidad de la señal de cada 
evento sonoro sino también de las frecuencias correspondientes a cada sonido componente (incluyendo el 
espectro armónico resultante de las frecuencias fundamentales). Se identificó cada estrato textural y se 
sincronizó el aspecto visual (visualización en el espectrograma) con el auditivo (percepción de los sonidos 
midi que brinda el programa en relación al audio original). Así se conformaron los perfiles de microtiming 
componiendo ambos estratos texturales en un gráfico para su comparación y análisis. 
 

                                                           
3
 Termino traducido del idioma original del software en ingles layer 

 



Resultados y Discusión 

Análisis 1. Timing expresivo en la estructura formal del arreglo     
La primera etapa del análisis se centró en estudiar el modo en que se organiza el timing expresivo en las 
secciones formales A (figura 2) y B (figura 3). En la figura 2 se observa una marcada desviación temporal 
(rubato) entre los compases 1 y 4, la cual no permite configurar inicialmente un pulso de referencia (los 
valores de desviación oscilan entre 109-135 BPM). A partir del compás 5 se estabiliza el tempo y comienza 
una aceleración temporal escalonada hasta el compás 8. En el compás 9 ésta se incrementa aún más, lo que 
coincide con el pasaje de transición (véase análisis de los estímulos); este pasaje  presenta materiales 
compositivos sin relación con la melodía original, pero con una utilización de la intensidad y las acentuaciones 
métricas que ofician de anticipación a la estructuración musical del segmento yumba. El aumento progresivo 
del tempo culmina en el compás 10, donde comienza la ejecución del recurso de yumba (marcado entre líneas 
en la figura 2) y donde el pulso se estabiliza en 112-117 BPM. A partir del compás 13 comienza una 
desaceleración temporal que culmina en el compás 15. Se retoma en este punto la situación performativa 
inicial (desviación temporal marcada) que se mantiene hasta el final de la sección, incrementándose el patrón 
de desviación en los tres últimos compases, que corresponden al solo de piano.  
 

 
Figura 2: Perfil temporal de la sección A. El eje horizontal indica los números de compas. El eje vertical representa los ITEA de la 

orquesta expresados en BPM. Las líneas rojas delimitan la aparición de yumba; la línea azul marca el inicio de la transición y las líneas 
verdes indican los sitios de variación temporal. 

 

El análisis de la sección B (figura 3) muestra también una desviación temporal marcada (rubato) desde el 
compás 1 al compás 6, sin configuración de un pulso de referencia estable. A partir de allí el pulso se 
estabiliza entre 117-123 BPM. En el compás 8 (pasaje de transición que guarda características similares con 
la sección A, pero que tiene una duración menor (de un compás) la pulsación es estable entre los valores de 
109-120 BPM. En el compás 9 comienza la ejecución del recurso yumba (marcado entre líneas en la figura 3) 
también con una pulsación estable hasta el compás 13, a partir del cual ocurre una desaceleración temporal 
que culmina en el compás 16. Se retoma en este punto la situación performativa inicial (esto es, la desviación 
temporal marcada) que se mantiene hasta el final de la sección, incrementando este patrón de desviación 
marcada en los dos últimos compases (transición a la sección C), que coinciden con el solo de piano. 
 



 
Figura 3: Perfil temporal de la sección B. El eje horizontal indica los números de compas. El eje vertical representa los ITEA de la 

orquesta expresados en BPM. Las líneas rojas delimitan la aparición de yumba; la línea azul marca el inicio de la transición y las líneas 
verdes indican los sitios de variación temporal. 

 

 
Interpretación de los Resultados del Análisis 1  
Con el objeto de establecer las similitudes entre ambas secciones, definimos dos categorías que dan cuenta 
del perfil temporal de la obra, a saber: i) Articulación: Completa (AC) donde se articulan todos los pulsos del 
compás e Incompleta (AI) donde no se articulan todos los pulsos del compás); y ii) Pulsación: Regular (PR) 
con poca variabilidad del timing); e Irregular (PI) con mayor variabilidad del timing. Observamos que existe un 
comportamiento cíclico de la performance que se pone de manifiesto en el siguiente modelo de análisis (ver 
figura 4). 

 
Figura 4: Modelo de análisis cíclico del perfil temporal de la performance. Se presentan de manera sucesiva las dos secciones de la 

obra analizada. AC: Articulación Completa; AI: Articulación Incompleta; PR: Pulsación Regular; y PI: Pulsación Irregular. La trayectoria 
de despliegue temporal comienza en el lado izquierdo del diagrama; la dirección de las flechas debe leerse como un recorrido temporal 

antes-después entre secciones a partir de dicho lugar de comienzo.  
 

Las diferencias entre secciones radican en que, en A el incremento del tempo es progresivo y ocurre previo a 
la transición (de dos compases), mientras que en B esa aceleración es repentina y la pulsación se mantiene 
hasta alcanzar la transición (de un compás). En relación al empleo de la yumba, en A (tres compases) la 



desaceleración del tempo comienza cuando finaliza la marcación de yumba, mientras que en B (seis 
compases) la desaceleración se imbrica con su ejecución. 
El análisis del timing expresivo de las secciones A y B permitió identificar llamativas similitudes en la 
organización de la temporalidad entre ambos fragmentos, los cuales, siendo similares en extensión, resultan 
muy diferentes en el tratamiento de los materiales estructurales, en particular en cuanto al intercambio modal, 
la composición rítmica de los motivos y el uso de la armonía. Sin embargo, una mirada más centrada en la 
repetición de las frases dentro de la organización de la forma, indica que, aunque con materiales compositivos 
diferentes, la yumba es utilizada para marcar las repeticiones del material temático en ambas secciones. Por 
ende, este recurso performativo cumple la función de brindar estabilidad temporal y comunicar, por medio de 
la repetición del recurso, una articulación clara de la forma, compensando la inestabilidad temporal manifiesta 
en los fragmentos restantes. Este balance organiza así la temporalidad en la performance y define la 
continuidad discursiva en el estilo de Pugliese. 
 
Análisis 2. Yumba: atributos expresivos y su vinculación con la estructuración musical discursiva. 
Para obtener el monto de desvío del pulso en el fragmento de yumba se calculó una media en BPM que es un 
promedio entre todos los beats de la melodía y todos los del acompañamiento por separado. Restando cada 
beat de su respectivo promedio se obtuvo el monto de desvío de cada estrato textural expresado en 
porcentajes; cuando los valores resultan por encima de 0 (cero) hay aceleración del tactus correspondiente, 
mientras que los valores por debajo del 0 significan desaceleración; cuando el valor es 0 no hay desvío. 
 
La figura 5 muestra el fragmento 1de la sección A (ver Análisis del Estímulo). Se observa que los compases 1 
y 2 presentan desviaciones temporales mínimas entre el acompañamiento y la melodía (con una aceleración 
del tempo en el compás 2); la situación se modifica considerablemente a partir del compás 3, donde comienza 
la marcación de yumba. Por un lado, el acompañamiento (ejecutado por piano y contrabajo) mantiene un perfil 
de microtiming con pequeñas desviaciones (los valores oscilan entre -5 y 3), mientras que la melodía 
(ejecutada por bandoneones y violines) presenta desviaciones más marcadas (los valores oscilan entre -10 y 
12).  

 
Figura 5: Perfil temporal de la melodía y acompañamiento de los compases 8-14. El eje vertical indica el monto de desvío en 

porcentaje; el eje horizontal representa la línea de tiempo expresada en compases y tiempo. La partitura representa la estructura 
melódica del arreglo de Pugliese de los compases marcados entre líneas punteadas y las flechas indican el comienzo de cada compás 

respecto al gráfico. 
 



El rasgo perfomativo que se extrae de ambos perfiles de microtiming indica que, mientras la melodía presenta 
una desviación temporal marcada, el acompañamiento, más estable, muestra una tendencia a alargar la 
duración de los ITEA en los tiempos fuertes del compás (1 y 3) coincidiendo con la acentuación musical, y a 
acortar la duración de los mismos en los tiempos débiles del compás (2 y 4). Esta situación cambia en el tutti 
del compás 6; aquí el perfil de desviación muestra tanto la estabilización del tactus como la unificación de los 
estratos texturales.  
Abordamos a continuación la relación entre la estructura musical y los rasgos performativos analizados. La 
melodía posee una articulación legato en los bandoneones y staccato en los violines, que comunican una 
construcción melódica complementaria, partiendo el motivo original (de un compás de extensión) en dos 
pequeños motivos imitativos (ver compases 1-4 en la figura 1 y partitura inferior en la figura 5). Sin embargo 
estas dos articulaciones distintas operan en la ejecución con un único plan de microtiming (ver figura 5). Así, 
un atributo compositivo-expresivo consistente en el tratamiento contrapuntístico de la frase no altera la 
característica temporal de ejecución en el estilo Pugliese: se percibe este pasaje como un solis de 
bandoneones y violines con acompañamiento de piano y contrabajo, operando cada estrato textural con su 
propio microtiming.  
 

La figura 6 muestra el fragmento 2 de la sección B (ver Análisis del Estímulo) donde observamos que los 
compases 1 a 3 presentan un desviación temporal marcada en ambos estratos texturales. Sin embargo esta 
situación se abandona en el inicio del compás 4, coincidiendo los perfiles de microtiming de la melodía y del 
acompañamiento; estos valores oscilan entre 0 y 11% de monto de desviación. A partir del compás 10 se 
configura nuevamente una desviación temporal marcada. 

 
                 

 
 

Figura 6: Perfil temporal de la melodía y acompañamiento de los compases 21-36, eje vertical monto de desvío en porcentaje, eje 

horizontal línea de tiempo expresados compás-tiempo. La partitura representa la estructura melódica del arreglo de Pugliese de los 
compases marcados entre líneas punteadas y las flechas indican el comienzo de cada compás respecto al gráfico. 

 



En cuanto a la relación entre la estructuración musical y los rasgos performativos analizados encontramos que 
la melodía posee una articulación staccato con acentuaciones en los bandoneones y un tratamiento 
contrapuntístico que refleja la melodía original en los primeros 4 compases (similitud de giros interválicos y 
direccionalidad de la conducción de la voz), mientras que en los segundos 4 compases aparece un nuevo 
material compositivo (ver compases 17-24 en figura 1 y partitura debajo de figura 6). Podemos inferir de este 
análisis que la percepción ordena el fraseo musical de los bandoneones en un principio como “melodía”, pero 
con la aparición de una melodía secundaria en los violines en el compás 8 (en un principio los violines 
ejecutan el marcatto con arrastre junto al acompañamiento) se desplaza esta situación inicial y se percibe los 
bandoneones como acompañamiento produciendo un alejamiento del concepto de figura-fondo inicial, esa es 
la razón de coincidencia de ambos microtiming durante la ejecución del recurso de yumba.  
Un rasgo performativo que se observa en la coincidencia de ambos microtiming nos hace suponer que todos 
los ejecutantes estarían cooperando al sonido de yumba no posibilitando una distinción temporal de ejecución 
entre estratos texturales. Además que la articulación melódica staccato con acentuaciones pareciera 
asociarse al rasgo estilístico de yumba, por lo tanto, aquí coinciden el estilo de ejecución y el desarrollo de la 
estructura musical como una variación dentro del estilo Pugliese.  
 
Interpretación de los resultados del Análisis 2 
En síntesis, el análisis del perfil de microtiming de los fragmentos 1 y 2 permitió identificar  similitudes en la 
organización de la temporalidad entre ambos. La utilización del recurso de yumba pareciera estar asociado a 
un pasaje de preparación que anticipa este rasgo estilístico (compases de transición). En el primer fragmento 
más largo y en el segundo más corto ambos guardan una estrecha relación tanto en el diseño compositivo 
como en la temporalidad de la ejecución (acentuaciones métricas, perfil de timing y aceleración). Otra similitud 
se relaciona con que, al momento de la ejecución del recurso, en ambos fragmentos de la melodía se 
desplaza el primer ataque respecto a la partitura original y se ataca la segunda corchea del tiempo 1 con 
acentuación dinámica (esto podría estar estipulado en el arreglo). Además ambas ejecuciones de yumba 
coinciden en el alargamiento de los tiempos fuertes y el acortamiento de los tiempos débiles en el 
acompañamiento (aunque en el fragmento 2 este patrón no es tan claro). Las diferencias particulares en cada 
fragmento hacen suponer que cada aparición comunica una variación dentro del discurso musical, donde la 
similitud brinda coherencia a la construcción formal. El fragmento 1 presenta la característica de ejecución del 
recurso como melodía-rubato  y acompañamiento- pulsación regular (largo-corto), mientras que el fragmento 2 
presenta la unificación de los estratos texturales para la cooperación de la orquesta (como conjunto de 
ejecutantes) al sonido de yumba.  
 
A manera de conclusión 
Una discusión más exhaustiva deberá realizarse en estudios posteriores con la obtención de información más 
abarcadora en lo que respecta al gesto musical (físico y auditivo) y al análisis de la señal sonora en la 
unificación de todos los parámetros musicales (tempo, dinámicas y timbre). También creemos de vital 
importancia caracterizar a la estructura musical del arreglo como resultado de un análisis con mayor grado de 
detalle. De esta manera proponemos incorporar en el estudio del recurso yumba el análisis del complejo 
sonoro-kinético con el fin de establecer su comportamiento dentro de la estructuración temporal de lo que 
consideramos el estilo de ejecución de Osvaldo Pugliese.           
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