
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 42. (2020). pp. 110 - 260. ISSN 1668-1673 113

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 42

Introducción
Nuestra propuesta nace en marco de un proyecto co-
lectivo radicado dentro de la Universidad Nacional de 
Córdoba, y tiene como fin llevar una continuidad de un 
proceso que, como equipo de investigación, venimos 
desarrollando desde el año 2008 (2008-2011 / 2012-
2013 / 2014-2015 / 2016-2018). Siempre en el marco de 
la problemática de las Artes en la contemporaneidad, 
su relación con la sociedad y las herramientas que los 
avances de tecnologías vanguardistas ponen a disposi-
ción del artista. Dicho equipo de trabajo está coordina-
do por Magali Vaca, Gustavo Alcaraz y Lilian Mendiza-
bal financiado vía SeCYT.
Como resultado de un proceso de investigación apli-
cada en torno a “La dimensión temporal en obras ci-
néticas. Ilusión y recursos ampliados en un tiempo 
virtual”, nuestro equipo de trabajo viene desarrollando 
hace años la construcción de un dispositivo de análi-
sis para identificar en producciones artísticas cinéticas 
los cambios perceptivos sobre los recursos temporales. 
Como equipo de trabajo nos vemos motivados por 
construir colectivamente pautas de interpreta-
ción del devenir del tiempo en obras cinéticas, con 
el fin de poder comprender de qué manera la rela-
ción del tiempo es significante para crear discurso. 
Como resultado de este marco teórico analítico preceden-
te surgen dos propuestas para abordar la producción de 
obras cinéticas, ligadas a la percepción temporal del re-
lato, haciendo un uso creativo, pre planificado, de los re-
cursos visuales y sonoros para resignificar lo discursivo. 
Dichas propuestas parten de entender la percepción tem-
poral como un disparador para construir narración. Des-
de la Inercia y la Mecanización se plantean estrategias 
para resignificar los modos en que el tiempo es percibido 
y explorar los medios de reproducción como un proceso 
inmersivo/discursivo, donde las estrategias técnicas/ tec-
nológicas predisponen al espectador como usuario.
Nuestra propuesta de creación de obras plantea dar 
sentido, desde la utilización/manipulación de los ele-
mentos que afectan a la percepción temporal en cada 
uno de sus niveles: sonido, imagen y relato. En cada 

nivel habrá elementos que determinarán, por medio de 
la comparación, situaciones de duración, movimiento 
y/o cambio que aportarán a la construcción de la per-
cepción temporal del espectador. Relacionando los tres 
niveles entre sí, se considerarán momentos de simul-
taneidad como así también momentos de disociación 
temporal, es decir, que se construye una idea de tiempo 
distinta entre los niveles. Creemos importante desarro-
llar conceptos referidos al devenir temporal incluso 
para entender a qué nos referimos con obras cinéticas, 
obras que proporcionan información espacio-temporal 
sujeta a una estructura determinada. 
El realizador, al momento de construir un discurso, de-
termina la naturaleza del mismo. La forma en la que se 
percibe la construcción del tiempo de un cuadro, de una 
película o de una instalación es diferente, la elección del 
soporte o formato habilita la conexión entre los discursos 
y los receptores sensoriales del espectador. Esto definirá 
cuántos receptores del espectador se pondrán en juego 
para decodificar unidades temporales de la obra.
En el caso de las obras cinéticas, se proporciona informa-
ción espacio-temporal sujeta a una estructura determi-
nada a través de diversas dimensiones y sus relaciones 
posibles. Por ejemplo: dimensión sonora, dimensión vi-
sual, dimensión del relato (discurso audiovisual), entre 
otras. Si consideramos una obra audiovisual, podemos 
inferir que la dimensión del relato se construye a partir 
de las relaciones establecidas entre las dimensiones vi-
suales y sonoras.
Dentro de las artes, el término cinético refiere a pro-
ducciones que incorporan movimiento como un factor 
esencial para la construcción desde el tiempo (ritmo, 
movimiento, pausa, etc.). Al trabajar la temporalidad 
hacemos referencia a las variables del tiempo dentro 
del discurso en obras cinéticas, donde notamos cierta 
opacidad y complejidad en la relación, ya que se in-
volucran modos de percepción que exceden el aspec-
to cronológico real, conceptos que iremos trabajando a 
medida que desarrollemos nuestra propuesta central.
Como equipo de trabajo creemos interesante pensar en 
el hacer de una obra, desde la vinculación que existe 
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entre la percepción y la interpretación del devenir tem-
poral del relato audiovisual en obras cinéticas, pensan-
do en producir contenidos que atestiguan el percibir del 
tiempo transcurrido, pasado y presente desde lo indi-
vidual y lo colectivo. Se puede abordar la temporali-
dad en la producción de obras en la manera en que se 
relaciona el tiempo a la hora de narrar. Este proceso de 
producción de obras tiene como fin el abordaje de estra-
tegias que definen una aproximación a una narrativa, no 
solo como obra sino como modo de dejar registrado el 
valor de lo temporal desde un proceso sociocultural que 
nos define. De estos abordajes se desprenden dos con-
ceptos que son centrales para nuestro modo de pensar la 
producción de obras cinéticas, hablamos de la Inercia y 
la Mecanización Temporal.

Inercia y Mecanización

Llamamos Inercia Temporal al momento donde, a pesar 
de una disminución de densidades en los recursos pre-
sentados en alguno o todos los niveles involucrados, se 
siguen produciendo interconexiones en la mente del es-
pectador, y, gracias a esa suerte de pausa en los recursos 
temporales, se pueden hacer conscientes las similitudes 
y diferencias entre los elementos percibidos quedando 
los mismos latentes en la mente del espectador (a largo 
o corto plazo, dependiendo de su estructura sociocog-
nitiva). En este proceso, se permiten relacionar los con-
ceptos que se van incorporando en los mapas cognitivos 
con los conceptos ya incorporados a su estructura socio 
cognitiva, creando relaciones de comparación más sig-
nificativas entre los elementos de los diferentes niveles 
temporales que la obra posea. Hay estímulos que tienen 
un mayor significado, calidad o referencialidad para un 
espectador con otros estímulos; esto dependerá, como 
dijimos anteriormente, de su biografía. La cantidad y ca-
lidad de los estímulos que la percepción del espectador 
considerará como más significativos, influyen en la con-
figuración de sus mapas cognitivos y el posterior anclaje 
en su estructura socio cognitiva. Como consecuencia, 
este influirá directamente en la duración de la inercia 
que provocará dicho estímulo.
Cuando hablamos de Mecanización Temporal nos refe-
rimos al proceso de decodificación que se va elaborando 
en forma de red, de manera sistemática y automatiza-
da, en la mente del espectador a medida en que percibe 
una obra. En directa relación con una alta densidad de 
elementos pertenecientes a diferentes niveles y presen-
tados en simultáneo, las operaciones de percepción y 
decodificación se realizan de manera mecánica y a un 
nivel superficial. Allí las relaciones entre los elementos, 
conceptos y representaciones se realizan casi de manera 
instantánea.
En los siguientes párrafos detallamos algunas consi-
deraciones para la construcción del devenir temporal 
desde la inercia y mecanización, teniendo en cuenta las 
micro y macro operaciones que construyen temporali-
dad, en cada uno de los niveles 

Inercia
Macro Operaciones
Imagen
- Construcción de los encuadres planificados, acotados 
sin movimientos acelerados que en su composición per-
miten centrar la atención. Trabajo de profundidad focal 
que permita trabajar la resignificación del encuadre.
- Montaje interno y externo. Estructuras de montajes de 
carácter ideológico, que en el choque de las imágenes (de 
manera interna o externa) logran resignificar el relato.

Sonido
- Diseño desde la selección de las bandas. (complemen-
tariedad y resignificación entre las mismas).
- Disociación entre las bandas: Construcción de discur-
sos o representaciones independientes entre cada una 
de las bandas. 
- Sonomontaje horizontal y vertical.

Relato
- Articular un relato que habilite múltiples lecturas. 
Construir de manera consciente líneas de información 
que permitan resignificar o que generen en la cabeza del 
espectador una estimulación a sus mapas cognitivos.
- Estructura de relato en base a la articulación de orden 
semántico, que genere choque de ideas en base a Colla-
ge - Desglose.

Micro Operaciones
Imagen
- Selección predeterminada (colores, formas, y referen-
cialidad) de los elementos internos que componen al 
cuadro y planificación corográfica de los movimientos 
internos, para tener una lógica con lo que lo precede y 
lo antecede.
- Transiciones como empalme que no solo ajuste conti-
nuidad en el cambio de imagen. Planificación que ge-
nere uniones mentales o tenga un fin mayor que solo 
organizar.
- Construcción en loop (de manera constante)

Sonido
- Baja densidad cronométrica. (cantidad de elementos 
que coexisten en una unidad de tiempo).
- Construcción del campo sonoro (superposición de so-
nidos profundidad y diseño multicanal o no). 
- Presencia de huellas sonoras (en se decodificación 
permite entender una pertenencia a algo emocional o 
psicoemocional anclada en la memoria a corto o largo 
plazo del usuario)

Relato
- Pensar desde la pre planificación de las unidades se-
mánticas, construidas como tomas, en la articulación de 
imagen y sonido su Duración – Condensación- Expan-
sión. Pensar que la organización de dichos elementos 
habilite una clara pauta que permita resignificar en su 
choque una nueva lectura.
- Orden pre planificado de los fragmentos desde lo ex-
terno e interno que generen nuevas interpretaciones.
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Mecanización
Macro Operaciones
Imagen
- Construcción de los encuadres planificados, en donde 
el orden de los elementos plante una clara pauta de mo-
vimiento o acción interna. La atención está dada por las 
uniones plásticas dinámicas de los elementos internos 
a fin de estimular la percepción consciente del espec-
tador. Construcción de planos que permita anclar rápi-
damente la atención y no logre doble interpretaciones.
- Montaje de carácter explícito en el orden rítmico na-
rrativo, sin injerencias en la sobre lectura de los elemen-
tos. La pauta de orden asegura la fluidez del relato.

Sonido
- Diseño desde la interrelación de las bandas, aseguran-
do un fuerte anclaje entre todos los discursos.
- Asociación entre las bandas: Construcción de discur-
sos o representaciones que logren complementarse en-
tre cada una de las bandas. 

Relato
- Construcción de un relato que genere una lectura ex-
plícita tácita. Unión de recursos que permitan el rápido 
anclaje con el orden de lo explícito, organización de 
manera consciente que permitan significa y anclar en la 
cabeza del espectador sin doble lecturas.
- Estructura de relato en base a la articulación de orden 
dinámico plástico de rápida articulación conceptual.

Micro Operaciones
Imagen
- Selección predeterminada (colores, formas, y referen-
cialidad) de los elementos internos que componen al 
cuadro y planificación coreográfica de los movimientos 
internos, para atender a la fluidez de la continuidad. El 
modo en que se desarrolle la cadencia de los recursos 
debe generar una rítmica implícita.
- Transiciones como empalme que ajusten la continui-
dad en el cambio de imagen sin interrupciones. Arti-
culación formal que genere uniones de orden material 
plástico dinámico.
- Construcción de orden orgánico sin interrupciones ex-
ternas de orden intelectual.

Sonido
- Densidad cronométrica anclada directamente a trans-
mitir la cadencia de la obra, acompañando el orden de 
la imagen. El modo en que se desarrolle la cadencia de 
los recursos debe generar una rítmica implícita.
- Construcción del campo sonoro que logre un fuerte an-
claje y referencialidad entre fuentes y elementos sono-
ros que lo ilustre. Articulación formal que genere unio-
nes de orden consciente e ilustrativo con la diégesis.

Relato
- Unión de recursos desde una injerencia dinámica plás-
tica orgánica, construidas como tomas, en la articula-
ción de imagen y sonido su Duración – Condensación- 
Expansión. Pensar que la organización de dichos ele-
mentos habiliten una lectura rápida y un fuerte anclaje 
con su significación latente explícita.

- Orden planificado de los fragmentos desde lo externo 
e interno que generen un fuerte anclaje con la intención 
discursiva.
- Aparición/Decodificación/Interpretación de orden di-
námico directo sin re interpretaciones de los elementos.

Podemos ver algunos ejemplos de inercia en una de las 
primeras propuestas que realizamos: #Domingo; esta 
fue subida a la Web y se puede acceder a ella a través 
del siguiente link: https://youtu.be/udks6CAhV9M
En la quinta toma de la secuencia, la construcción de 
una toma fija breve cuyo enfoque selectivo permite fijar 
la atención en un objeto concreto, en primer plano, con 
poca profundidad de campo, en este caso un cactus en 
una maceta, donde la construcción de su dimensión so-
nora toma protagonismo, la música acompaña, pero se 
predispone al usuario a decodificar los sonidos.
Partiendo de estas reflexiones planteamos establecer un 
proceso analítico reflexivo previo para el abordaje, crea-
ción y producción de obras cinéticas, desde el uso del 
tiempo, atendiendo a la subjetividad de la percepción, 
como construcciones subjetivas culturales o construcción 
de mapas cognitivos. Nuestras dos propuestas de produc-
ción están pensadas para ser aplicadas dentro de procesos 
realizativos en un sentido amplio, considerando tanto ins-
tancias de realización y experimentación de obras como 
así también análisis para comprender el estado actual de 
los procesos de construcciones de obras cinéticas.

Primeras experiencias
Como puntapié inicial, nuestra idea es compartir ejem-
plos motivadores para que los usuarios futuros prosumi-
dores vayan apropiándose de estas formas discursivas y 
que generen sus propios relatos. Como una primera expe-
riencia, y a través de un juego de propuesta - respuesta, 
se divulgarán videos que contengan momentos de inercia 
y mecanización para que los usuarios y futuros prosumi-
dores vayan incorporando como parte de su lenguaje, los 
elementos que consideren necesarios para su futuro dis-
curso. Se propondrán temáticas concretas en las que cada 
usuario deberá responder construyendo desde el deve-
nir del tiempo. La primer instancia de divulgación que 
realizamos fue la propuesta de domingo como temática, 
donde a través del #domingo, se invitó a los usuarios a 
mandar videos etiquetando inercia y mecanización. Se 
realizó un montaje simple ubicando cada video recibido 
de los usuarios, de manera completa y uno después del 
otro; en el que se pudo apreciar características similares 
del devenir del tiempo. A través de la continuación de 
nuestro proyecto vamos a ir proponiendo nuevas temá-
ticas y desarrollando nuevas ediciones de los materiales 
recibidos. En una próxima instancia tenemos proyectado 
que los usuarios sean también editores, construyendo re-
latos sobre devenir del tiempo a través también de macro 
operaciones, ya que la construcción de plano secuencia 
limitaría la construcción del mismo. 
En las últimas décadas notables pensadores han pues-
to en valor la centralidad de las producciones artísticas 
que hacen un claro hincapié en su construcción ciné-
tica, no solo como modos de producciones artísticas, 
sino como obras que definen la constitución identitaria 
de la cultura de nuestros pueblos. De este modo cree-
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mos coherente hacer una vinculación entre tratados de 
la percepción con modos de construcciones temporales 
en obras cinéticas, a fin de relacionar marco precedente 
y estado actual del campo de estudio. En ellos encon-
tramos vínculos intersubjetivos interesantes para dar-
le sentido a modos de narrar, pensando en estrategias 
temporales y en los procesos deco interpretativos que 
realiza el usuario/prosumidor, aspectos que son consti-
tutivos de cualquier práctica artística. 
En el transcurrir del tiempo de una narración audiovi-
sual existen fenómenos acentuales, es decir “fenómenos 
destacables o destacados a la percepción” (Saitta, 2011), 
que se constituyen como momentos de referencia en la 
sucesión temporal y que van estableciendo segmentos 
en el discurrir del tiempo del discurso audiovisual. Par-
tiendo de esta premisa según lo plantea el autor, es que 
nosotros proponemos jugar con instancias de contrac-
ción y dilatación en los discursos. Esta manipulación 
en los usos del tiempo generarán puntos de referencia 
o “ictus”, que deben evidenciarse en al menos alguno 
de los niveles de información. En esta suerte de pro-
ducción lúdica, damos lugar a crear contracción o di-
latación, desde la utilización de micro operaciones que 
construyen al relato, ya sea desde la imagen (composi-
ción del cuadro y los elementos que lo componen, mo-
vimientos de cámara, transiciones), como así también 
desde el sonido (densidad cronométrica, construcción 
del campo sonoro), y desde el relato (orden temporal: 
flash back, flash foward, momentos de condensación 
y/o expansión del relato). 
Ahora, pensando en las lógica de los medios de repro-
ducción y su vinculación para que los espectadores se 
vuelvan en usuarios/prosumidores, notamos que las 
mismas se orientan cada vez más hacia procesos in-
mersivo/discursivo, donde las estrategias técnicas/tec-
nológicas predisponen al espectador a un nuevo modo 
de consumir e incluso producir contenidos. Si bien es 
cierto que las tecnologías digitales y su incorporación 
en la cotidianeidad de nuestras vidas impone adapta-
ciones de nuestros modos de ser y hacer, consideramos 
también, que los avances tecnológicos intentan estar a 
la orden del día en un acompañamiento de lo que acon-
tece culturalmente (Renó, Gosciola, Campanals; 2012) y 
posibilitando incluso, según Scolari, la creación de nue-
vos lenguajes. En este marco de extensión corpórea tec-
nológica es que proponemos construir y trasladar desde 
el hacer comunitario nuevas formas de crear discursos, 
cuyo eje central está enfocado en los recursos tempora-
les, puntualmente desde la Inercia y la Mecanización. 
Las construcciones de las obras, como producciones ar-
tísticas, están pensadas no solo desde la manipulación 
de los recursos de la imagen y el sonido sino desde su 
vinculación con el hacer desde estos medios y en un 
usuario activo conectado.

Conclusiones
Fruto de habitar en una tecnósfera global, las transforma-
ciones que generan la incorporación de los diversos dis-
positivos tecnológicos, que tienden a convertirse en una 
prolongación de nuestros cuerpos, y la omnipresencia de 
los dispositivos teleinformáticos, se convierte en un ám-
bito de posibilidad al servicio de nuestras necesidades 

creativas, de comunicación, de interacción. Consideran-
do esta potencialidad al servicio de una intervención ac-
tiva es que proponemos un juego interesante de convertir 
al espectador en usuarios/prosumidores. Proponemos la 
estimulación del usuario, para que entre en una lógica 
del registro de su cotidiano, y que pueda utilizarla pro-
ducción de obras cinéticas como catalizador de diferen-
tes situaciones emergentes de las problemáticas sociales 
y culturales que nos atraviesan continuamente. Motivar 
la interacción, intervención social y cultural de manera 
activa, y aún más si hacemos especial hincapié en produ-
cir obras que dejen de manifiesto el devenir temporal en 
el hacer desde lo individual en lo colectivo.
Desde estos modos de aproximación a la realidad, propo-
nemos que el registro de las sensaciones visuales y sono-
ras, generen en los futuros usuarios/prosumidores un alto 
grado de interés en lo percibido en el entorno real para 
que sean convertidos en obras cinéticas. La propuesta es 
generar un modo de producir desde lo lúdico, en donde 
sus percepciones den lugar a crear a partir de la inercia y 
la mecanización. Para ello, los estímulos deben contener 
toda la información necesaria, tanto espacial como tem-
poral, que permita al usuario encontrar momentos o ictus 
desde donde se generen estas ilusiones de contracción y 
dilatación para dotar de discurso a la obra.
En este nuevo modo de ser y hacer, que caracteriza a las 
sociedades postorgánicas, en el marco de la tecnósfera 
actual, se generan transformaciones también en el arte 
ligadas a su génesis y a lo que las tecnologías posibi-
litan en cuanto a creación, circulación, trabajo coope-
rativo/colaborativo, retroalimentación, nueva difusión; 
conformando un uróboro en constante y permanente 
transformación. La percepción del tiempo está mediada 
directamente por las posibilidades que tenga el espec-
tador de vincularse con la obra y como realizadores de-
bemos comprender que no debe ser una limitación los 
modos de reproducción, sino pensarlos como una es-
trategia que vuelvan único a cada discurso, habilitando 
nuevas posibilidades de comunión con la obra.
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Abstract: As a result of an analytical research process around 
the temporal dimension in the kinetic arts, two proposals arise 
to address the audiovisual narration linked to the temporal per-
ception of the story, making a creative pre-planned usage of 
visual and sound resources to resignify the discourse. These 
proposals are based on understanding temporal perception as 
a trigger to construct narration. From the inertia and mechani-
zation, strategies are proposed to resignify the ways in which 
time is perceived, and to explore the means of reproduction as 
an immersive/discursive process, where technical/technologi-
cal strategies predispose the viewer as a user.

Keywords: Temporal inertia - temporary mechanization - ki-
netic work - audiovisual - collective production

Resumo: Como resultado de um processo de pesquisa analítica 
em torno da dimensão temporária nas artes cinéticas, surgem 
duas propostas para abordar a narração audiovisual ligada à 
percepção temporária do relato, fazendo um uso criativo, pré-
planejado, dos recursos visuais e sonoros para ressignificar o dis-
cursivo. Ditas propostas partem de entender a percepção tempo-
rária como um gatilho para construir narração. Desde a Inércia e 
a Mecanização propõem-se estratégias para resignificar os modos 

em que o tempo é percebido e explorar os meios de reprodução 
como um processo inmersivo/discursivo, onde as estratégias 
técnicas/tecnológicas predisponen ao espectador como usuário.

Palavras chave: Inercia temporal - mecanização temporal - obra 
cinética - produção audiovisual coletiva

(*) Ana Laura Badini. Productora en Medios Audiovisuales 
(UNC). Licenciada en Cine y TV (UNC). Investigador en forma-
ción en Proyectos de Arte Ciencia y Tecnología (UNC). Directo-
ra de sonido en Cine AD Producciones.

(**) Juan Manuel Fernández. Licenciado en Cine y Televisión 
(UNC). Técnico Productor en Medios Audiovisuales (UNC). In-
vestigador en Proyectos de Arte Ciencia y Tecnología (UNC). 
Diseñador de Sonido y Director / Guionista. Jurado en Festiva-
les y Proyectos de Producción.

(***) Vera Paula Menichetti. Profesora en Educación Musical. 
Tesista de Composición Musical (UNC). Programa de Posgrado 
Online en Artes Mediales (UNC).Participante en Proyectos de 
Arte, Ciencia y Tecnología (UNC).
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Reacondicionamiento auditivo en 
interiores ante eventos ruidosos en exteriores

Aldo Marrussero Benitez (*)

Resumen: Esta investigación está enmarcada en el campo interdisciplinario de los estudios sonoros en su cruce con el arte sonoro. 
Tomando como punto de partida esta escena interdisciplinar es que formulamos algunas preguntas como eje de nuestro trabajo, 
a saber: ¿Cómo diseñar nuestra audición de la vida cotidiana cuando vivimos en un apartamento en una ciudad ruidosa? ¿Cómo 
podemos traducir diferentes estímulos ruidosos bruscos en una nueva organización de sonido más suave? ¿Cómo se puede 
relacionar el arte sonoro con este tipo de labor?

Palabras clave: Investigación interdisciplinaria - audio - arte digital - ambientes sonoros - vida cotidiana - ruido - ruido de fondo 
- arte sonoro - estudios sonoros

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 128]
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En vez del silencio
Vivimos nuestras vidas en este mundo inmersos en el 
sonido, no hay duda al respecto. No podemos concebir 
un ambiente mudo, al punto de que el silencio solo pue-
de ser pensado como un punto de referencia, un con-
cepto más que una realidad en sí. La visita de John Cage 
a una  cámara sorda , también llamada  cámara anecoica , 
diseñada para absorber y neutralizar en sus seis paredes 
cualquier tipo de reflexión producida por ondas acús-
ticas o electromagnéticas, es un referente ineludible 
cuando pensamos en esto. 
Al salir de dicha experiencia, realizada en la Universi-
dad de Harvard en 1951, Cage le describió al técnico a 
cargo de la cámara los dos únicos sonidos que oyó du-
rante el tiempo que estuvo inmerso en ese ámbito: uno 
agudo y otro grave. A lo que el técnico respondió que el 

agudo correspondía a la actividad de su sistema nervio-
so y el grave a la circulación de su sangre (Cage, 1961). 
Así es que cada lugar tiene su propia  identidad sonora  
incluso una cámara sorda. Y habiendo presencia huma-
na, podemos hablar incluso de  identidad auditiva. El 
sonido habla, incluso sin palabras. Esta investigación se 
enmarca dentro de este nuevo campo interdisciplinario 
llamado estudios sonoros, denominación que se utiliza 
a menudo en lugar de la  cultura auditiva. Tratamos de 
tener un contacto más experiencial y menos ontológico 
con el fenómeno del sonido. Tomando como punto de 
partida el estado de la cuestión en el  arte sonoro, pero 
también en la  cultura auditiva   es que trataremos de 
llegar a nuestra propia definición del campo de trabajo 
junto con la proliferación de nuevas preguntas. ¿Somos 
realmente conscientes de cómo nuestra audición coti-


