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sino de las relaciones entre el individuo y la sociedad 
en que vive” (Garaudy en Benedict, 1971).   
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Abstract: In history teaching the constructive relationship was 
forgotten: students-knowledge. It has ben organized as a clus-
ter of dates and names that occur, rather than a continuum of 
socio-political processes. Therefore a methodology is proposed 
from research projects conclude on a concrete fact thus driving 
various cognitive processes in students. This process has been 
made under the gaze and contributions of Gestlat Theory and 
conceptual anchors that allow the educational process look like 
a human encounter.
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Resumo: No ensino da História esqueceu-se a relação constru-
tiva: estudantes-conhecimento. Concebendo-a um conjunto de 
datas e nomes que acontecem, em lugar de um contínuo de pro-
cessos sócio-políticos. Por isso se propõe uma metodologia de 
trabalho a partir de projetos de pesquisa que concluem num 
fato concreto impulsionando com isso diversos processos cog-
nitivos nos estudantes. Dito processo baixo a mirada e contri-
buições da Teoria Gestalt e suas âncoras conceptuais, que per-
mitem olhar ao processo educativo como um encontro humano.
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Resumen: La práctica proyectual como metodología y estrategia, está inserta en el modelo de aprendizaje significativo. El alumno 
como centro, construye y diseña su proceso, identifica, comprende y aplica lo aprendido. Al cambiar el enfoque del aprendizaje, 
estimula y desarrolla habilidades socio emocionales potenciadoras de lo congnitivo. Las intervenciones y experiencias que desa-
rrollamos están contextualizadas en el saber – hacer, incentivando la enseñanza por descubrimiento, facilitando la adaptabilidad a 
contextos demandantes de individuos independientes, autocríticos e integrados. Los alumnos diseñan y construyen creativamente 
su formación integral y la equivocación es asumida como una instancia de aprendizaje, un insumo para su formación. 
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El método de aprendizaje basado en proyectos es una de 
las prácticas educativas innovadoras más difundidas en 
los ciclos formales. Derivada de la filosofía pragmática, 
establece que los contenidos son entendidos a través de 
consecuencias observables y que el aprendizaje deviene 
del contacto con los hechos. 
Los alumnos adoptan responsabilidades por su apren-
dizaje, aplican conocimientos adquiridos desde lo cu-
rricular y al enfrentarse a situaciones que comprenden, 
diseñan soluciones o mejoras en sus comunidades, esti-
mulando sus habilidades más destacadas y desarrollan-
do nuevas. 

La práctica proyectual, intervenciones concretas y ex-
periencias aplicadas 
Nuestra experiencia e intervenciones involucran a los 
alumnos en proyectos complejos del mundo real, reco-
nociendo que el aprendizaje significativo es inherente 
al proceso educativo, en el cual los contenidos de la cu-
rrícula pueden ser identificados y aplicados. 
Aprenden a manejar y usar los recursos disponibles, so-
bre todo cuando sus proyectos tienen relación e interac-
túan con sus comunidades más cercanas.
El método involucra varias áreas del conocimiento, 
oportunidad para aprender nuevos contenidos, aplicar 
información y representar el conocimiento de forma 
más creativa e innovadora. Construye colaboración en-
tre pares, docentes y personas vinculadas e involucra-
das en el problema, creando una sólida comunidad para 
favorecer el aprendizaje significativo. 
Diversas herramientas y estrategias confluyen para arti-
cular y posibilitar el abordaje y plantear una propuesta 
de resolución a la investigación. 
Presenciamos y participamos de un cambio de paradig-
ma desde lo educativo que modifica sustancialmente el 
rol del alumno, del docente, de la comunidad educati-
va, de  la utilidad y pertinencia de los métodos tradicio-
nales de enseñar y de evaluar.   
     
Creatividad en el aula: de la propuesta creativa a la 
creatividad pedagógica
La creatividad surge y se desarrolla  ante un problema 
del contexto y en base al cual se originan ideas o líneas 
de acción para resolverlo adecuadamente. La resolución 
adecuada es parte del accionar pedagógico al intervenir 
en lo educativo para posibilitar su construcción y ad-
quisición. 
Nuestra experiencia va más allá de una mera propuesta 
creativa sobre el trabajo áulico, se transforma en crea-
tividad pedagógica porque el objeto educativo central 
es la capacidad de identificar nuevas posibilidades y 
aplicarlas, provocando un cambio que rompe el status 
quo, abandonando “el hacer siempre lo mismo, de la 
misma manera, hacia los mismos objetivos, con los mis-
mos procedimientos, herramientas e instrumentos”. Es 
identificar y aprehender el problema real conocido por 
el alumno, desde un abordaje adecuado a los recursos, 
intereses, habilidades y conocimientos disponibles. 

Los alumnos, desde el aula, “diseñan creativamente su 
aprendizaje” 
Los alumnos crean y desarrollan una solución al pro-
blema de un contexto conocido o no.  La creatividad 
es aplicada a la creación y desarrollo del diseño inclu-
ye adaptar la realidad, transformarla o mejorarla. En su 
accionar, demuestra capacidad de inventar algo nuevo, 
de relacionar algo conocido de forma innovadora o de 
apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta 
habituales. 
Aparecen, se manifiestan y potencian, las habilidades 
que van desde actividades psicomotoras, cognitivas y 
afectivas; facultad que permite hallar relaciones y so-
luciones novedosas partiendo de informaciones ya co-
nocidas. 

Problemáticas en las aulas: motivos y fundamentación 
de nuestra práctica    
1. Ineficiencia del método expositivo centrado en el do-
cente: las estrategias tradicionales de enseñanza dejan 
de funcionar ante los nuevos alumnos “multimedia” 
(prefieren los modos informales de aprendizaje, la par-
ticipación  activa y desarrollan la atención multifocal). 
2. Todo aprendizaje significativo pasa por el referente 
empírico: la manera en que los alumnos se relacionan 
con el entorno, es valorada si da respuesta a las inquie-
tudes cotidianas y resuelve el problema concreto al que 
se enfrentan. 
3. La generalización de la inclusión en los sistemas 
educativos y las características de nuestros educan-
dos: La educación como sistema presenta dos caras: una 
positiva en materia de acceso y una negativa en cuan-
to a la calidad. Esta última está medida en función de 
conocimientos adquiridos y demostrados, más que en  
habilidades desarrolladas y aplicadas.  
Nuestros alumnos presentan la clara tendencia hacia 
la inmediatez, negación a los procesos, resistencia a la 
frustración. Pero ahí hay una oportunidad, porque las 
nuevas generaciones demuestran capacidad de adapta-
bilidad, independencia, autocontrol, requerimientos de 
hacer, crear, descubrir. Los sistemas actuales no están 
potenciando esas ventajas y sancionan con metodolo-
gías que valoran la adquisición de conocimientos. 
A esto se agrega la diversidad que favorece la inclusión 
al terreno educativo. Somos espectadores de un nuevo 
proceso: generaciones que acceden a niveles formales y 
se convierten en los primeros de su núcleo familiar o de 
su contexto en alcanzar un nivel superior.  
4. La descalificación, abandono presencial, deserción, 
repetición: Ante las problemáticas planteadas, el siste-
ma educativo no presenta signos de cambio y no resuel-
ve adecuadamente la desafiliación y el abandono. El 
cambio de contexto para la labor educativa ya está ins-
talado, el destinatario del proceso de enseñanza cam-
bió, el método debe cambiar y ajustar los objetivos a los 
requerimientos actuales en el plano académico, técnico, 
profesional y laboral. 
5. Ausencia de certificaciones al egreso sobre adquisi-
ción y desarrollo de habilidades: Existe un desajuste 
entre demanda de habilidades para el desarrollo de ta-
reas en el mundo actual y lo que el sistema ofrece. La 
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certificación al egreso no brinda información relevante 
sobre las habilidades desarrolladas en el ciclo educa-
tivo. 
Dado que los sistemas de evaluación se centran exclusi-
vamente en la medición de conocimientos académicos, 
se resigna el rol potencial de habilidades socio emocio-
nales y capacidades adquiridas, aplicadas y demostra-
das, a pesar de reconocer de manera oculta su papel 
fundamental como potenciadoras de lo cognitivo.
  
Creatividad pedagógica para la formación: desarrollo 
de habilidades socio emocionales. 
Con el objetivo de solucionar las problemáticas, nos 
planteamos el desarrollo integral de ciertas habilidades 
y evaluar en base a ellas, aspirando a su inclusión en la 
certificación al egreso.    
Nuestra propuesta de trabajo, agrega valor a lo que ha-
cemos cotidianamente en el aula y fuera de ella. Utili-
zando las herramientas e instrumentos adecuados, as-
piramos que nuestros alumnos diseñen su proceso a su 
tiempo, con sus recursos, en base a errores y aciertos. 
Esta experiencia parte del concepto de  propuestas poli-
valentes, interdisciplinarias e integracionales.
Para ello, los docentes redefinimos e integramos con-
ceptos, estrategias, instrumentos de evaluación y metas 
acordes al objetivo de abandonar la enseñanza transmi-
siva, expositiva en beneficio del aprendizaje activo. 
Es imperativo un cambio de rol de los actores del pro-
ceso. El alumno pasa a convertirse en el protagonista 
central aplicando activamente habilidades. El docente 
es un guía, abandonando su rol tradicional de monopo-
lizar el conocimiento y el hacedor de un único curso de 
acción, en beneficio del trabajo interdisciplinario, faci-
litando el cambio en la forma de evaluación. 
Otros actores del proceso educativo se insertan de ma-
nera activa: la Institución y la comunidad. La primera 
oficia de espacio facilitador de aprendizajes, generando 
vínculos con la totalidad de la comunidad educativa y 
el acceso a los recursos e insumos necesarios. 
La comunidad, genera múltiples relaciones entre el con-
junto de agentes y el objeto de estudio. 
Las aulas abiertas y permeables, son creaciones nece-
sarias para mirar hacia el entorno y desde el mismo. El 
grupo de aula es origen y objetivo del aprendizaje, por 
lo que se instrumenta: 
1. Un cambio o movimiento dentro del aula  (trabajo en 
formato cooperativo, colaborativo)
2. Un cambio y movimiento hacia fuera del aula (al rea-
lizar la investigación, análisis de contexto, recopilación 
de información) 
3. Un cambio y movimiento hacia dentro del aula (al 
incluir y aplicar lo aprendido en el entorno en contacto 
con las familias, la comunidad e instituciones)
En este cambio de paradigma el desarrollar habilidades, 
adquirir y aplicar nuevas, es medular para el objetivo 
pedagógico.   
Si bien son variadas las dimensiones de habilidad que 
pueden caracterizar a un individuo, la teoría las agrupa 
en dos categorías: cognitivas y socioemocionales.
Por habilidades cognitivas se entienden aquellas que 
tienen que ver con la cognición (con el coeficiente inte-
lectual) y las del conocimiento (matemáticas y lengua-

je), que son las que permiten el dominio del saber aca-
démico. Por habilidades socioemocionales se entende-
rán aquellas que pertenecen al área del comportamiento 
o que surgen de los rasgos de la personalidad. 
Las investigaciones demuestran que en ambas inciden 
elementos del contexto en que se desenvuelve el indi-
viduo, es decir que son condicionantes la familia y la 
comunidad educativa. 
Para ambas, el desarrollo temprano es lo más conve-
niente pero las socioemocionales presentan un período 
de formación que va más allá de la adolescencia, de ahí 
la importancia de incluirlas en el nivel de enseñanza 
medio superior. No significa relegar la enseñanza de los 
contenidos académicos, se amplía el ámbito de acción 
educativa, al identificar que existen habilidades poco 
trabajadas en las aulas que son susceptibles de ser de-
sarrolladas y claves para el desempeño en los niveles 
superiores, el campo laboral, social y comunitario. 
Dentro de ellas, definimos las relacionadas con: 
- La Autoconciencia: toma de conciencia de las propias 
emociones, permite desarrollar el resto de competen-
cias socio-emocionales, clave para cualquier proceso de 
desenvolvimiento personal.
- La Autorregulación: aprender, moderar o manejar 
nuestra propia reacción emocional ante situaciones in-
tensas, capacidad para evitar respuestas incontroladas, 
tolerar la frustración y posponer la gratificación inme-
diata. 
- La Empatía: identificar, reconocer la situación y con-
ducta del otro, sus estados emocionales. 
- La Asertividad: comportamiento que fomenta la igual-
dad en las relaciones humanas, actuando en defensa de 
los intereses propios y poniendo en práctica derechos 
personales, respetando los derechos de los demás. 
- La Motivación: fijar metas personales, planear como 
alcanzarlas, evaluar y revisar logros.
- El Trabajo en equipo: aprovechar el talento colectivo 
producto de la relación con pares; crecer en y por el 
trabajo colaborativo y cooperativo.
- La Resolución de conflictos: manejar deseos e intere-
ses opuestos, demostrar  resistencia a la presión social 
inapropiada, previniendo y  resolviendo constructiva-
mente conflictos interpersonales.  

Evaluación y certificación de habilidades socio emo-
cionales.   
Estas habilidades presentan la dificultad de su medi-
ción. No existe sistematización, ni estándares e ins-
trumentos documentados que puedan transplantarse a 
otras experiencias ya que debe adaptarse a los contextos 
y a las situaciones cambiantes. Se pueden establecer 
ciertos criterios para permitan controlar lo planificado, 
diseñando instrumentos adecuados. 
Seguramente un inicio es la construcción de rúbricas 
con descripción de habilidades, indicadores de medi-
ción y valoraciones cuali / cuantitativas. Luego realizar 
la ponderación de cada una, en el resultado formativo 
final. 
Los objetivos para crear criterios de evaluación, son: 
a. Priorizar los aciertos ante los errores;
b. Valorar un procedimiento correcto, no solo el espera-
do por el docente; 
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c. Utilizar otras escalas (cualitativas), no solo la numé-
rica;  
d. Evaluar para orientar y colaborar en la superación, 
cumpliendo su función formativa;
e. Brindar información de los resultados,  utilizar la re-
troalimentación. 

Criterios a evaluar: 
(1) Adquisición y aplicación de contenidos curricula-
res;
(2) Capacidad interpretativa y razonamiento del alum-
no; 
(3) Identificación de problemas y vinculación entre da-
tos - conocimientos y su impacto social;
(4) Formación de opinión crítica acerca de temáticas 
concretas;
(5) Toma de conciencia de las emociones personales; 
(autoconciencia)
(6) Identificación, manejo y comprensión de las emocio-
nes; (autorregulación)
(7) Comprensión de las emociones y comportamientos 
del otro; (empatía)
(8) Generación de conductas de respeto en las relacio-
nes humanas y equidad en la defensa de los intereses 
propios y ajenos; (asertividad)
(9) Desarrollo de actitudes y actividades motivantes; 
(motivación)
(10) Pertenencia, participación, respeto y compromiso 
en el trabajo de equipos; (trabajo en equipo)
(11) Actitudes, conductas y comportamientos condu-
centes a la resolución de conflictos entre pares (resolu-
ción de conflictos)

Aspectos innovadores de la práctica proyectual: 
El abordaje de los contenidos esta centrado en la prácti-
ca y la acción, el aprendizaje activo y no en el receptivo.  
Requiere y aplica la evaluación como herramienta de 
aprendizaje en un marco colaborativo, con centro en la 
retroalimentación para su acción formativa. El error, la 
equivocación, es el insumo para la mejora en el desem-
peño y oficia de regulador de la frustración.  
Al centrar el aprendizaje en aquello que es significativo 
para el alumno, las cuestiones de interés social, comu-
nitario, institucional, así como las situaciones reales del 
contexto que requieren atención o resolución, son el eje 
de la práctica proyectual. 

“No es oro todo lo que reluce ... ”, limitaciones y dificul-
tades a enfrentar: 
El objetivo central al aplicar y trabajar esta metodología, 
es el desarrollo de habilidades que aborden las proble-
máticas de nuestras aulas. Las dificultades que se pre-
sentan son: 
a. Resistencia al cambio de paradigma docente, a veces 
por desconocimiento y otras por
miedo;     
b. Falta de acuerdos interdisciplinarios institucionali-
zados y practicados con fluidez; 
c.  Requiere tiempo de seguimiento y formación; 
d. La currícula no siempre está orientada a la realidad 
de manera directa o como requisito prioritario;    

e. Presencia de la dicotomía cantidad - calidad de los 
contenidos impartidos; 
f. Ideas preconcebida sobre estas metodologías: tiempo 
insumido, resultados obtenidos, etc.  
g. Accesibilidad y falta de disponibilidad de recursos 
para su instrumentación; 
a.  Ausencia de estándares de evaluación de habilidades 
socio emocionales y seguimiento de las mismas; 
b. Existencia de herramientas de corte evaluador de 
contenidos que permear todos los ciclos formativos.

Limitaciones que se presentan: 
1) El tiempo requerido: todo el proceso de construcción 
toma más tiempo que el previsto. 
2) Manejo de la guía y el programa de estudios: los do-
centes necesitan seleccionar cuidadosamente los con-
tenidos estipulados en el programa y adecuar la herra-
mienta al cumplimiento del mismo. 
3) Administración del aula: los alumnos requieren auto-
nomía e independencia para intercambiar y planificar; 
los docentes deben mantener el orden para que todos 
puedan trabajar de manera eficiente. 
4) Control: los docentes sentimos la necesidad de diri-
gir las acciones de clase para asegurar que los alumnos 
reciben y comprenden la información correcta y perti-
nente.
5) Apoyo / tutorías al aprendizaje de los estudiantes: el 
modelo requiere de espacios extras curriculares. 
6) Uso de la tecnología: los docentes que no desarrollan 
sus prácticas utilizando las TIC como una herramienta 
cognitiva manifiestan resistencia o tienen dificultades 
en incorporarla. 
7) Evaluación: se presentan dificultades en diseñar un 
sistema de evaluación comprendido y compartido por 
los alumnos, de construcción colectiva y acordada. 

“...ni todo lo que anda errante está perdido”, desafíos 
y aspiraciones: 
La evidencia y los resultados parciales obtenidos en la 
práctica de este método permiten avizorar nuevos esce-
narios en el cual ampliar coincidencias, adquirir expe-
riencia, generar cambios positivos. 
En base a ello, aspiramos a concretar y ampliar:     
a. Acuerdos institucionales, interinstitucionales e inter-
disciplinarios.
b. Cultura de cambio en la evaluación, abandonando el 
rol sancionados para convertirla en instrumento orien-
tador y posibilitador de aprendizajes.
c. Mantener la inclusión al sistema formal, mejorando la 
calidad y atención a la diversidad en base al desarrollo 
de habilidades socio emocionales, fuente del aprendi-
zaje integral.
d. Adaptar e incorporar la herramienta a la dinámica 
educativa curricular formal.
e. Construcción de guía y pautas compartida, flexible, 
coordinada, aplicable y resultante de contextos e intere-
ses de los actores. 
f. Creación de indicadores, pautas de evaluación y es-
tándares de medición de habilidades socio emociona-
les, su descripción y monitoreo constante.   
g. Existencia de certificación al egreso de habilidades 
socio emocionales involucradas. 
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Conclusiones 
La problemática de nuestras aulas y las características 
del alumnado, nos desafían a la instrumentación de es-
trategias que revientan algunas situaciones y marquen 
el camino de recuperación del valor que reviste la ense-
ñanza en el desarrollo integral de los individuos. 
Un proceso de enseñanza adaptado al contexto actual, 
debe satisfacer requerimientos profesionales y laborales 
exigentes, asumiendo su papel de guía y el fundamental 
aporte a la construcción ciudadana.    
La creatividad es una oportunidad para la enseñanza. 
Instrumentando cambios en el proceso, se adapta a los 
retos que involucran procesos constructivos más com-
plejos y posibilita que los individuos estén preparados 
para enfrentarlos. 
Está demostrado que el aspecto cognitivo posibilita esa 
construcción y adaptación, pero dadas las caracterís-
ticas del proceso inclusivo y las demandas del plano 
laboral, es imperioso un cambio de orientación hacia 
métodos posibilitadores del desarrollo y consolidación 
de aquellas habilidades que potencien la adaptabilidad 
al entorno.   
Desde una mirada actual, la creatividad pedagógica 
brinda líneas de acción a los actores del proceso edu-
cativo a encontrar los caminos para acceder a las herra-
mientas que darán respuestas a las problemáticas, per-
diendo el miedo a la equivocación y al fracaso. 
El planteo de una estrategia basada en el hacer y aplicar 
genera retos, pero por sobre todo es el germen del cam-
bio basado en la constatación de que nada es estanco y 
que todo es posible.  
Nada ilustra mejor nuestra propuesta, que el proverbio 
chino: “Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involú-
creme y comprendo”. 
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Abstract: The design practice as a methodology and strategy is 
inserted into the model of meaningful learning. Students as a 
center, build and design your process, identify, understand and 
apply what they learned. Changing the approach to learning, 
stimulate and develop emotional skills than congnitive enhan-
cing partner. The interventions and experiences that develop 
are contextualized in the know - how, encouraging discovery 
teaching, facilitating adaptability to plaintiffs contexts of in-
dependent, self-critical and integrated individuals. Students 
creatively designed and built their comprehensive training and 
the mistake is assumed as a learning moment and as an input 
for training.

Keywords: design practice - creativity - meaningful learning

Resumo: A prática projetual como metodologia e estratégia, 
está insere no modelo de aprendizagem significativa. O aluno 
como centro, constrói e desenha seu processo, identifica, com-
preende e aplica o aprendido. Ao mudar o enfoque da apren-
dizagem, estimula e desenvolve habilidades sócio emocionais 
potenciador do cognitivo. As intervenções e experiências que 
desenvolvemos estão contextualizadas no saber – fazer, incen-
tivando o ensino por descoberta, facilitando a adaptabilidade 
a contextos demandantes de indivíduos independentes, auto-
críticos e integrados. Os alunos desenham e constroem criati-
vamente sua formação integral e o engano é assumido como 
uma instância de aprendizagem, um insumo para sua formação.

Palavras chave: prática de prometo - criatividade - aprendiza-
gem significativa
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La grabación musical: una experiencia 
de articulación entre niveles

Matías Tozzola (*), Adriana Pailhé (**) y Rosa Chalkho (***)

Resumen: La ponencia relata una experiencia de articulación entre el nivel universitario y pre-universitario realizada en los estu-
dios de Palermo TV a partir de la proyección de una actividad conjunta con estudiantes de la materia Estética y técnica del sonido 
de la UP y estudiantes de la Escuela de Música 7 (GCBA). La actividad consistió en una jornada de grabación en audio y video de 
tres obras musicales interpretadas por el Conjunto de Cámara integrado por adolescentes y jóvenes, en tanto que la técnica de la 
grabación fue realizada por los estudiantes de la facultad, capacitados previamente en los talleres de sonido. 
 
Palabras clave: Música – escuela de música – comunicación audiovisual.
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Las acciones de extensión en la universidad
El proyecto realizado se enmarca en la concepción de 
la extensión universitaria como actividad que articula 
los saberes universitarios con la sociedad. Desde hace 
un tiempo la perspectiva de extensión universitaria ha 
cambiado notablemente rotando hacia concepciones de 
interacción e intercambio, en las cuales la universidad 
no es ajena a la vida social sino que se sabe parte de ella, 
como un actor significativo dentro de una comunidad.
Las visiones tradicionales ubicaban a la extensión como 
una práctica en la que la universidad, quien detentaba 
el saber de manera excluyente, transfería conocimientos 
a algunos grupos de interés y no siempre esta transfe-
rencia resultaba exitosa, ya que no se partía de un diá-
logo entre los sectores o en una verdadera voluntad de 
circulación de saberes. 
En este sentido, en los últimos años la extensión univer-
sitaria ha dejado de ser una asistencia  o contribución 
de las facultades para pasar a ser parte de la formación 
de los propios estudiantes, ya sea desde la inclusión de 
las acciones de responsabilidad social en los currículos 
como la promoción de aprendizajes que se construyen 
en la ejecución de estos proyectos. Es decir, lejos de ser 
una suerte de favor que las universidades otorgan a la 
sociedad, las actuales concepciones sobre la extensión 
universitaria consideran que es un trayecto formativo 
ineludible para los estudiantes aprendan y tomen con-

tacto directo con lo social desde la mirada de su futura 
profesión. 
De esta manera, la implementación de este proyecto 
de grabación se sitúa desde un marco de intercambio 
de saberes, experiencias y prácticas entre estudiantes e 
instituciones distintas cuyo denominador común fue la 
puesta en acción del proyecto de grabación musical. 

¿Qué hacen los estudiantes de la UP en la materia Esté-
tica y técnica del sonido? 
La materia cuatrimestral forma parte del plan de estu-
dios de las carreras de Diseño de Imagen y sonido, Co-
municación audiovisual (Cine y TV) y Dirección teatral, 
consiste en brindar una introducción sobre las posibi-
lidades de enunciación del sonido y su relación con la 
imagen (cinematográfica, teatral, etc.) 
El proyecto pedagógico de la asignatura tiene tres gran-
des ejes: el abordaje de la técnica y manipulación del 
sonido a partir de una base de conocimientos de acús-
tica y electroacústica, el diseño sonoro propiamente di-
cho que concluye con el proyecto y realización de una 
banda sonora. Por último, un tercer eje más complejo 
de dimensionar pero tal vez el más importante y que 
atraviesa todos los aprendizajes que consiste en el desa-
rrollo y entrenamiento de la audición. 
Uno de los grandes objetivos de la materia consiste en 
generar conciencia y valorar las posibilidades del soni-


