
 
 

 

1. Denominación del Proyecto: “Tecnicatura Superior en Tango (diferentes instrumentos o 
canto*)” 

* La propuesta curricular se presenta en un solo documento dado que solo cambia el instrumento principal en correspondencia 
con el título a otorgar. 

 
2. Información Institucional 

 
a. Nombre completo de la Institución: Conservatorio Superior de Música “Manuel de 

Falla” 
b. N° de CUE: 020117300 
c. Distrito Escolar: (no aplica para Educación Artística) 
d. Dirección institucional: Gallo 238 2° piso 
e. CUIT: (no corresponde) 
f. Barrio: Almagro 
g. Comuna: 5 
h. Código Postal: 1172 
i. Teléfonos/Fax: 4865-9005 
j. Correo electrónico: equipodirectivoCSMMF@buenosaires.gob.ar 
k. Página Web: https://cmfalla-caba.infd.edu.ar/sitio/ 
l. Redes sociales: 

Instagram: @consermanueldefallaoficial 
Facebook: Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” –  Área Difusión 
YouTube: Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla 

m. Plataforma educativa: Campus del INFoD 
n. Presentación institucional describiendo los antecedentes y trayectoria 

 
HISTORIA Y ANTECEDENTES DEL CONSERVATORIO 

 
El Conse rvato rio  Superio r de Música  “Ma nuel de Falla” nace  en 1919 co mo  Escuela 
Munic ipal Nocturna  de  Música co n el p ropósito  de  fo rmar ins trume ntis tas pa ra  la 
Banda Municipal de Música que fuera creada para el Centenario Argentino (1910). 

 
En 1927, por Orde nanza Nº 2472 pasó a denomina rse Co nserva torio Municipal. En 
calidad de tal comie nza  a  oto rgar títulos  de Pro fesor y de capacitación pro fesio nal e n 
los diversos instrumentos y en canto, que son reconocidos a nivel nacional por Decreto 
Nacional Nº 14.673/43. 

 
En 1965 se  ap rueba  un nuevo  Reglamento  Gene ral (Decreto  11449/MCBA/65), como 
complemento  necesario  al tambié n nuevo  Plan de Estudios  ap robado ese  mismo  a ño 
por Decre to 2838/MCBA/65. En los cons iderandos del Decre to 11449/65 y  en el 
Reglamento  Gene ral se e xp resa ta xa tivame nte  la  condició n de  Ins tituto  Superio r. 
Posteriormente , e n 1988, se  impleme nta  y  aprueba un nuevo Pla n de Estudios  q ue , 
con tres  sucesivas  modifica torias, ma ntiene  las  caracterís ticas  ese nciales  del Pla n de 
Estudios de 1965 en lo que atañe a niveles superiores. 

 
En su larga  trayecto ria  formadora  de  músicos  célebres, el CSMMF se  ha  tra nsfo rmado 
en una  ins tituc ión se ñera  en el ca mpo de  la fo rmació n musical. Entre  sus  p rofeso res 
siempre  se ha n incluido importa ntes co mposito res , direc tores  de o rquesta  e 
ins trume ntis tas de las difere ntes especialidades. En lo que  respecta  a la música 
popular, el Conse rvato rio muestra un vínculo p ro fundo -de la rga data- co n ese 
repertorio . Figuraro n e ntre  sus  docentes: Sebastián Pia na, Ciudadano Ilus tre  de  la 
Ciudad de  Bue nos Aires; Pedro  Ma ffia , que  inaug uró e n el Co nserva torio , la  prime ra 
cátedra de  bandoneó n e n el país  (1954), Cátulo  Castillo , q ue fue  Directo r de  la 
Institución e  H ilda He rre ra, q uien creó  y  dirigió  la  cátedra  de  Interp retació n en pia no  de 
folklore  y  tango . A su vez, el pa norama  de  la  música  popular se a mplió  con la  apertura , 
en 1993, de la asignatura Ritmos y Formas del Folklore y la Música Ciudadana, 
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obligatoria  para  todas las  ca rre ras, que  fue  a ntecedente para  la  c reación, e n 2003 del 
Pro fesorado y de la Tecnica tura e n Tango y  Música Folklórica. Luego llegaría el 
Pro fesorado e n Folclore  y Tango  y , posterio rme nte , los  Pro fesorados de Música 
Popular Argentina. 

 
A partir de los p rocesos de re forma  educa tiva  que se inician en la década de los 90 y , 
con mo tivo de la sa nción de la Ley Nacio nal de Ed ucación Superior 24521/95, el 
CSMMF comie nza  en 1996, un proceso de  transformació n a  fin de  e ncuad rarse  e n las 
norma tivas de  dicha ley , en su calidad de  Ins tituto  Superio r no  Univers itario . Dicho 
proceso se vio  coro nado por el Decre to  207/GCBA/09, que  establecía  las  no rmas de 
su estructura organizativa, gobierno y funcionamiento. 

 
Por Decre to  1378/GCBA/2003, se  aprueban los  nuevos Pla nes de Estudio  re feridos  a 
las Ca rre ras  de Tecnica tura e n Tango  y  Música  Folklórica s iendo  la  prime ra y  a ún 
única oferta educativa en esta orientación que ofrece el sistema de educación superior 
no universitario de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

3. Identificación de los responsables directos de la aplicación del proyecto 

Instituto: Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 
Rector/director: Prof. Marcos Puente Olivera 
Coordinador del Proyecto: Prof. Roberto Calvo 

 
 

4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa 
 

El fuerte  imp ulso de las ind ustrias culturales  en la  región, la c reciente a mpliación de la  o fe rta  
cultural musical en el país  y  en la Ciudad  de Bue nos Aires e n particula r, la inco rporació n de 
las músicas  popula res co mo parte del patrimonio  y  la dive rsidad cultural y el reconocimie nto  
que  el Conse rvato rio  Superior de  Música  “Manuel de  Falla” ob tuvo  a  lo  largo  de  los  años  
posibilitaro n la creació n, en el a ño 2003, de  la  ca rre ra  de  Tango  y  Música  Folk lórica  (Decre to 
1378/GCBA/03) aborda ndo y sis tema tiza ndo una  perspectiva  pedagógica de cara a la 
ejecución y  e nseña nza de  los gé neros  más representa tivos  de la  músicas  regionales  en 
nuestro país. 

 
En el a ño 2015 se  llevó a  cabo una reestruc turació n de los pla nes de es tudio de  los 
profesorados, a partir de  la cual la  carre ra de  formación docente  pasa a  deno minarse 
Pro fesorado de Música  con orie ntación e n Música  Popular Argentina  y Pro fesorado de 
Educación Superio r e n Música co n o rie ntació n e n Música Popula r Arge ntina  (dife rentes 
ins trume ntos  o  ca nto), sin modificar la  carrera  o riginal de Tecnicatura  en Ta ngo y  Música 
Folklórica. 

 
El presente proyecto de Tecnicatura surge a partir de la necesidad de actualizar la Tecnicatura 
vigente  desde el a ño  2003. En épocas de pe rma nentes  tra nsfo rmaciones  y  apo rtes  es té ticos 
y de cambios de paradigmas, el q uehace r del músico pro fesional se ve e n la necesidad de 
una  continua  capacitació n. En ese  se ntido, la  Ins titució n tiene  q ue  dar respuestas, no  sólo  e n 
el plano académico, sino también en lo relacionado con la demanda profesional. 

 
Al cabo de seis  años, la  evaluació n q ue  se hace desde los  difere ntes campos curriculares de 
la formación e n Música Popula r Arge ntina e  insta ncias  de gestión ins titucional, es  que  ya se 
ha producido la maduración necesaria como para comenzar a proponer trayectos iniciales que 
comience n a dis ting uir perfiles dife renciados q ue puedan enfa tizar formaciones técnicas 
específicas. Por otra pa rte  la ins titución ha regis trado una creciente de manda por parte del 
estudia ntado frente  a  las  necesidades laborales  y  a rtísticas  que  la  nueva coyuntura  impone 
volviendo esta formación central en la oferta curricular institucional. Por estos motivos se 

evaluó  la  necesidad de  poder contar con un trayecto  q ue  incluya  un reconocimie nto  ofic ial en 
el sistema, como lo son las Tecnicaturas Superiores. 

 



 
 

 

Esta  Tecnicatura  Superior se  fundame nta  en la  idea de  q ue  la  prác tica  musical resulta  ce ntral 
desde la primera instancia formativa de profesionales dedicados a la ejecución, interpretación 
y c reación musical. A tal fin, se  p ropone  un pla n de es tudios cuyo  eje  tra nsversal a  las  
difere ntes asig naturas q ue la  confo rma n se basa en la  premisa de apre nder a través de la  
ejecución, la  escucha , la e xposición y  el trabajo e n e nsambles  a pa rtir de la ins trume ntación 
acústica, la imple mentació n de las nuevas tecnologías y  sus vínculos co n los co nte xtos de  
producció n musical como  co nciertos  en v ivo, streaming, g rabaciones, arreglos y  
composiciones. 

 
El campo  de  la  música  popula r a rgentina  y  el ta ngo  en pa rticular, cue nta  en la  ac tualidad con 
una crecie nte especialización y p rofesio nalizació n q ue dema nda nuevos espacios de 
formació n y  títulos  que  den cuenta  de p rácticas específicas co mo la q ue se  propone  e n es ta 
Tecnicatura  Superior. Los  conocimientos  tradicionales  deben compleme ntarse  y  coexistir co n 
nuevas  formas de transmisión y  de  e xperimentación, nuevos aportes  esté ticos  y  necesidades 
de intercambios  co n escena rios  diversificados y  novedosos que  a tie ndan además a  la 
creciente demanda en el campo de las industrias culturales. 

 
El alca nce de es ta  prác tica p rofesio nal cue nta co n una te ndenc ia a trascende r los  conte xtos 
locales y nacio nales y  es  un ale ntador mo tivo  para  seguir fo rtaleciendo  estos  espacios de 
formació n que  ins titucio nes con una  p roducció n his tórica  y  saberes  específicos  co mo  el 
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” puede ofrecer. 

 
La importa ncia  de conta r con una  Tecnica tura  Superio r e n Tango (difere ntes  ins trumentos  o 
canto ) se  centra  en q ue  es  uno  de  los  géne ros  más represe ntativos  de  la  ide ntidad musical 
de nuestro  país y  en particula r de la Ciudad de Bue nos Aires , logra ndo además 
reconocimiento  inte rnacio nal y  l legando  en 2009 a  fo rma r parte  de  la  Lis ta  Representa tiva  de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En particular el Conservatorio 
Superior de Música “Manuel de Falla” ha contado tempranamente entre sus docentes a Pedro 
Maffia  (quie n asume  la  primera  cá tedra de  bando neón del país  en 1954), Sebastián Piana  y 
Cá tulo Castillo , q uie n desde 1950 llegó a se r directo r hasta su jubilación en el ca rgo. En el 
ámbito de la Ciudad de Bue nos Aires , además se ha creado la radio FM Tango , el Festival 
Internacional de Ta ngo de Bue nos Aires, el Campeo nato  Metropolita no  de Baile  y  el 
Ca mpeonato  Mundial de  Tango, reconocie ndo, la  Legislatura de  la  Ciudad de Buenos Aires 
el género “tango” como Patrimonio Cultural Argentino. 

 
En es ta  línea, el ca mpo labo ral del músico  req uiere  no  solame nte un nivel de  excele ncia  e n el 
manejo  ins trumental, sino , además, una g ran comp re nsión de  los dis tintos  leng uajes  y 
estéticas, una refle xión sobre su praxis y un permanente intercambio con los diversos campos 
de la  c reación a rtís tica , la  investigación y  la  divulgación. Saberes  que , e n muchos casos, 
determinan un trayecto exitoso en un medio extremadamente competitivo. 

 
Entendemos que el nivel de factibilidad es óptimo ya que se cuenta con los recursos humanos, 
adminis tra tivos , tecnológicos, financ ieros , infraestructura , con la  e xperie ncia  de  la  ins titució n 
y con los principales campos curriculares para poner en marcha esta Tecnicatura Superior. 

 
5. Marco teórico que fundamenta la propuesta 

 
La p resente Tecnicatura Supe rior e n Tango  (dife rentes ins trume ntos o  canto ) b usca 
ins titucio nalizar la orie ntación de la formación musical hacia el co nocimiento aplicado de la 
mús ica popula r a rgentina forma ndo pro fesionales  en ejecució n, inte rpre tación, arreglo y 
composición de los  gé neros  del ta ngo  a  través  de  la  prác tica  técnica , refle xiva e  investiga tiva 
de la producción sonoro-musical y estética. 

 
Se ofrece un espacio de formación técnica co n co ntenidos teó ricos, socio-his tóricos y 
metodológicos que  permitan la investigación musical y co n ella  la co nstrucció n de 
conocimie ntos críticos pa ra la ejecució n, interp re tación, a rreglo y co mposición de obras de 
tango  reconocie ndo sus es tilos  con una  especific idad p ropia, poniendo  en valo r y  saber 
académico a una  parte del patrimonio cultural inmate rial y de  las e xp resiones  identitarias de 
nuestro  país , espera ndo  desarrollar valores asociados al co mpro miso  co n las  necesidades y 



 
 

 

problemáticas  de la  comunidad, el trabajo colaborativo  grupal y  la  dime nsión é tica  de la  p ra xis 
musical. 

 
Desde un punto de vista epistemológico, consideramos fundamental comprender este espacio 
de formación de ma nera  relacio nal, situacional y co mo un modo específico de gene rar, 
siste matiza r co nocimiento  y ser a nalizado desde su e xperiencia  recep tiva-inte rpre tativa y e n 
su operatoria constructiva-creativa (Bourdieu y Wacquant, 1995; Bourriaud, 2006; Claramonte 
Arrufa t, 2008; Belé n, 2019). Este posicio namie nto epis temológico es clave de ca ra a la 
construcció n de un conocimie nto plural q ue permita vincular las difere ntes y novedosas 
perspectivas técnicas  con las  formas de  conocimie nto  q ue  provee n las  músicas  populares  e n 
tanto culturas vivas como así tambié n posiciona r las p rácticas sociales en ta nto prác ticas 
epistémicas. 

 
Consideramos en este sentido que el campo de la música popular forma parte de una ecología 
de saberes e n tanto  co njunto  de  prácticas  que  p romueven una nueva  convive ncia  ac tiva  de 
saberes bajo el supuesto  de q ue  toda  forma  de co nocimie nto  e nriq uece  el diálogo cultural (de 
Sousa  Sa ntos, 2009). De  esta  ma nera , el abordaje  de la técnica  musical, los  dife rentes  
géneros  y  es tilos  musicales  pop ulares  y  los  co nte xtos  socio -his tórico  y  sociocultural de  la  
producció n so noro -musical, nos  ubica  fre nte  a la  co nstrucc ión de un ma rco epis temológico y  
teórico -me todológico específico  de la  investigación artística (Ga rcía , 2013; López Cano , 
2014). De esta forma se espera que los alumnos y las alumnas músicos y músicas intérpretes- 
artistas logren un aprendizaje significativo (Ausubel, 1990) incorporando técnicas musicales y 
repertorios  locales  a  la  ve z que  co mpre ndan y  v incule n la  p roducció n situada e  his tórica  de 
las prác ticas musicales y el carácter diverso , co mplejo y e n co nstante ca mbio de las  
particula ridades de la  e xperie ncia musical, asumié ndose no  como  individ uos aislados s ino  
como actores sociales partícipes y forjadores de esta cultura y sociedad. 

 
En este sentido, el y  la estudiante músico y música intérprete deberán desarrollar habilidades, 
saberes y  destre zas específicas  inco rpora ndo el le ng uaje técnico  de  ma nera  p rogresiva  y 
realizar producciones utilizando los procedimientos de la disciplina, contar con elementos que 
le permita n investigar dura nte  sus  es tudios  y  p ro fundiza r e n aspectos  q ue sean de  su interés 
y le aporten a la tarea de la interpretación y producción musical. En virtud de esta perspectiva, 
ente ndemos que  el dominio  técnico  de las  herramientas  para la ejecución e  interp retació n 
musical, así como  el de la lec to-escritura  musical y  la tecnología informá tica so n ta n 
importa ntes  co mo  el análisis  de  géne ros y  es ti los  en té rminos es té ticos, histó ricos  y  sociales . 
En este sentido el conocimiento del contexto sociocultural y laboral en el que el y la estudiante 
ejercerá su profesión, es clave. 

 
Se valorará el aprendizaje y sistematización tanto de los contenidos vinculados a las diferentes 
etapas que  tra nsitó  el género  del ta ngo (como  la  Guardia  Vieja, la Gua rdia Nueva , la  e tapa de 
Renovación y  el Ta ngo actual), como  sus  es tilos  funda mentales  (como  aquellos  vinculados  a 
las emblemá ticas  formaciones  orq uestales  de  Julio  De  Ca ro, Carlos  D i Sa rli, Juan D´Arienzo , 
Alfredo  Gobbi, Osvaldo  Pugliese , Aníbal Troilo , Ho racio  Salgán y Asto r Piazzolla  entre o tros) 
y sus  desarrollos  contempo ráneos (vinculados a  propuestas  musicales  ac tuales  como  Diego 
Schissi, Ramiro  Gallo, Juliá n Peralta  y  So nia  Posetti e ntre  o tros) tanto  co mo  la  originalidad , el 
espíritu crítico y la receptividad hacia las innovaciones y  desarrollos de las técnicas  y las 
estéticas sono ro-musicales ac tuales. Co nsideramos que este p unto es ce ntral de cara  a la 
valoración de  la  diversidad  cultural y  las  ide ntidades musicales  y  es té ticas  y  de los  gé neros 
musicales populares en tanto músicas y cultura  vivas y en constante cambio, así como orientar 
y actualizar estos contenidos y saberes hacia las necesidades e intereses que tanto la 



 
 

 

sociedad como las industrias culturales demandan. 
 

En articulació n co n es tas pe rspectivas, co nsidera mos importa nte vincular aquellos  aspectos 
y lineamie ntos  que las  nuevas norma tivas relativas  a la formació n en ESI aportan (Ley 
26150/2006 Progra ma Nacional de  Ed ucación Se xual Integ ral, Ley  2110/06 de Educació n 
Sexual Integ ral de  la  Ciudad Autó noma  de Bue nos Aires , y  Resolució n 45/08 del Co nsejo 
Federal de  Ed ucación) de  cara  a  la  pro moción y  adq uisició n de  saberes  y  habilidades para  la 
toma  de  decisiones co nscie ntes  y  c ríticas  no  sólo  sobre  el cuidado del propio  cuerpo  y  la 
valoración de  las  e mociones  y  se ntimie ntos , s ino  ta mbién fre nte  a  las  relacio nes 
interpe rsonales , el eje rcicio de de rechos, la  valoració n positiva de la dive rsidad y la no 
discriminació n y eq uidad de trato  y oportunidades para todas las ide ntidades. Esto implica 
tambié n a tende r y  reflexiona r sobre  las  situacio nes  y  vínculos  co tidianos  ta nto  a  nivel 
institucional como en el contexto socio-cultural. 
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Peralta, J. (2008). La Orquesta Típica. Mecánica y aplicación de los fundamentos técnicos del 

tango. Editorial De Puerto. 
Polti, V. (2016). Nuevos tangos en Bue nos Aires. Diálogos intergené ricos, porosidad e 

identidades compartidas. En Tango, ventanas del presente II. De la gesta a la historia 
musical reciente. DLG, Ediciones del CCC. 

Posetti, H . (2017). El piano en el tango, Bue nos Aires : Ed . Ta ngo Sin Fin. 
Pujol, S. (2013). Cien años de música argentina. Biblos. 
Ríos, H. (2014). Más acá de la improvisación. Melos. 
Salgán, H . (2008), Arreglos para orquesta t ípica: tradición e innovación en manuscritos 

originales. Colección Cuadernos de Música. Edic iones de la Biblio teca Nacio nal y  
TangoVía. 

Salgán, H. (2001). Curso de tango. A Fuego Lento Ediciones 
Satorre, H. (2018). Nuevo cancionero del tango. Edición del autor. 
Varchausky, I. (2018). El contrabajo en el tango. Tango Sin Fin. 
Vazquez, S. (2013). Manual de ritmo y percusión con señas. Atlántida. 
Wolff, E. (2018). El bandoneón en el tango. Ed. Tango Sin Fin. 

 
Legislación y normativa: 
Ley N° 24.521/95. Nacional De Educación Superior. Promulgada parcialmente: 7 de agosto 

de 1995. B. O. 28204. 
Ley N° 26.058/2005. Nacional De Educación Técnico Profesional. 7 de septiembre de 2005. 
B. O. Nº 30735. 
Ley N° 26.150/2006. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 24 de octubre de 2006. 
B. O. Nº 31017. 
Ley N° 26.206/2006. De Educación Nacional. 28 de diciembre de 2006. B. O. Nº 31062. 
Ley N° 2110/2006. Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 9 de 
noviembre de 2006. BOCBA 2569 del 20/11/2006. 
Resolución N° 45/2008/CFE. Por la cual se aprueba el documento: Lineamientos curriculares 
para la educación sexual integral. 29 de mayo de 2008. 

 
Discogra fía: 
Novati, J. (Dir.). (2008). Antología del Tango Rioplatense. Instituto Nacional de Musicología 

“Carlos Vega”. 
Tangos en versión original, Volumen 1, Serie Tango, Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad / Colección Tango, Centro fecha, BID, 2011. 
 
 

7. Propuesta de Plan de Estudios y Estructura curricular 
 

 Denominación del Plan de Estudios 
Tecnicatura Superior en Tango (diferentes instrumentos o canto) 

 
  



 
 

 

 Título que otorga 
Técnico/a Superior en Tango – Acordeón 
Técnico/a Superior en Tango – Bajo eléctrico 
Técnico/a Superior en Tango – Bandoneón 
Técnico/a Superior en Tango – Canto 
Técnico/a Superior en Tango – Charango 
Técnico/a Superior en Tango –  Clarinete 
Técnico/a Superior en Tango – Contrabajo 
Técnico/a Superior en Tango – Fagot 
Técnico/a Superior en Tango – Flauta 
Técnico/a Superior en Tango – Guitarra 
Técnico/a Superior en Tango – Oboe 
Técnico/a Superior en Tango – Percusión 
Técnico/a Superior en Tango – Piano 
Técnico/a Superior en Tango – Saxofón 
Técnico/a Superior en Tango –  Trombón 
Técnico/a Superior en Tango – Trompeta 
Técnico/a Superior en Tango – Viola 
Técnico/a Superior en Tango – Violín 
Técnico/a Superior en Tango – Violonchelo 

 
 Identificación de la certificación 

 
1. Campo Profesional/Área socio ocupacional: Artística. 
2. Denominación del perfil profesional: Músico/a intérprete de Tango 
3. Denominación del título de referencia: Tecnicatura Superior en Tango (diferentes 

instrumentos o canto) 
4. Ámbito de la trayectoria formativa: Nivel Superior de Educación Artística 

 
 Duración total de la carrera 

 
1. Carga horaria total en horas reloj: 1600 horas reloj 
2. Carga horaria total en horas cátedra: 2400 horas cátedra 
3. En años de estudios: 3 años. 

 
 Referencial de ingreso 

 
Los aspirantes al ingreso a la Tecnicatura Superior en Tango (diferentes instrumentos o canto) 
deberán cumplir co n los  sig uientes  requis itos, es tablecidos  por Ley  N° 24.521/95 de 
Educación Superio r, Ley N° 26.206/06 de Ed ucación Nacional y Ley N° 27.204/15 de 
implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior: 

1. Poseer título  de estudios  comple tos de  Nivel Secundario o  equivale nte. Los mayores  
de 25 a ños q ue no reúna n esta co ndició n, podrá n rendir una evaluación y acreditar 
experiencia  laboral acorde  con los  es tudios  que  se  p ropone  inicia r, así como  ap titudes  
y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente . 

2. Acreditar una formació n musical básica reconocida  oficialme nte (Formación Básica  
Musical, TAP o  equivalentes). Los  aspirantes  q ue  no  re úna n este  req uisito , deberán 
rendir examen de competencias musicales equivalentes. 

 
 Perfil Profesional 

Alcance del perfil profesional 

Los egresados y las egresadas de la Tecnicatura Superior en Tango (diferentes instrumentos 

o canto) son profesionales con capacidades para desempeñarse en el campo socio - cultural 
y de las industrias culturales como: 
● Intérpretes musicales como solistas o en conjuntos. 
● Instrumentistas acompañantes en Tango. 
● Integrantes, como músicos y músicas sesionistas en estudios de grabación de discos y/o 



 

bandas sonoras cinematográficas y televisivas. 
● Directores y directoras de agrupaciones de Tango. 
● Asesores y asesoras en equipos interdisciplinarios de diseño de proyectos y/o programas 

artísticos. 
● Editores y editoras de partituras. 
● Participantes en equipos de producción de espectáculos y registros sonoros. 
● Participantes en equipos de producción de programas radiales y/o televisivos dedicados al 

Tango. 
● Participantes en equipos interdisciplinarios para el diseño de proyectos de divulgación. 
● Asesores y asesoras en planificación de proyectos de gestión cultural. 
● Improvisadores e improvisadoras, armonizadores y armonizadoras y arregladores y 

arregladoras de Tango. 
 

Funciones del perfil profesional 
 

Desarrolla ndo y  puntualiza ndo los  aspectos  e nume rados e n el íte m a nterio r, dire mos q ue  los 
egresados y  las  egresadas de la  Tecnica tura  Superior e n Tango  (dife rentes  ins trume ntos  o 
canto), al finalizar su carrera, habrán desarrollado capacidades para: 
● Desempeñarse profesionalmente como instrumentistas– intérpretes solistas y de conjuntos, 

integra ntes  de dife rentes  agrupaciones, co mo  direc to res  y  direc toras  de  e nsambles  y  
orquestas y como arregladores y arregladoras, en el repertorio del Tango; 

● Participar co mo músicos  y  músicas  sesio nis tas e n es tudios  de  grabación de  discos y/o  
bandas sonoras cinematográficas y televisivas; 

● Participar e n eq uipos de  prod ucción de p rogra mas radiales y/o  televis ivos dedicados al  
Tango; 

● Improvisar, armonizar, transcribir y realizar ediciones de partituras; 
● Diseñar e impleme ntar proyectos de divulgación artís tico–musicales con sólido sustento , 

de carácter democrático e  inclusivo  y  ate ndiendo  a  las necesidades de los dife rentes  
contextos en los que se implementan. 

● Articula r e  interrelaciona r los co nocimientos  específicos  del Ta ngo con o tros  marcos  
refe renc iales: o tras  músicas, o tras disciplinas  artís ticas, las  cie ncias sociales , los  medios  
audiovisuales, las nuevas tecnologías, la gestión cultural, etc. 

● Desarrolla r conocimie ntos musicales  teóricos  y  prác ticos  relativos a  la  interp re tación y  el 
análisis  del repe rto rio  específico del Tango , su his toria  e n relación co n difere ntes  géneros, 
estilos y estéticas musicales. 

● Gene rar espacios de investigación inter y  tra nsdisciplinarios sobre  temas q ue a ta ñen al 
género y  los es tilos , su his to rizació n, co mo así ta mbién los  re fe ridos a  los  diversos  
contextos de producción musical. 

 
Referencia del área ocupacional y ámbito de desempeño 

 
En síntesis , los  egresados y  las  egresadas de  la  Tecnica tura  Superior e n Tango  (dife rentes 
ins trume ntos  o  ca nto) so n pro fesio nales  de la música  altame nte  capacitados  para  la 
divulgación y desarrollo  del Tango, tanto e n la  interp retació n solis ta  y  e n co njuntos , co mo e n 
la realizació n de a rreglos . Conocedores  de los  géne ros co mo ta mbién de los es tilos  y 
transformacio nes his tóricas  del Tango , poseen marcos epis témicos q ue  fundamenta n sus 
prácticas artísticas y su rol como actor social y cultural. 

 
Se caracterizan por desarrollar conocimientos musicales, teóricos y técnico-prácticos relativos 
a la inte rpre tación del Tango , co mo solis ta y  como  partic ipante  en co njuntos , abordando  los 
repertorios tradicionales al igual que otros innovadores. 

Se caracte rizan, además, como  pro fesionales  responsables, co n comp romiso  social y 
pensamiento crítico. 

 

 Organizadores curriculares 

Campo: De la Formación General 
Finalidad del Campo: El campo de formación general , es tá destinado a  aborda r los 



 

saberes que posibilite n el logro  de compe tenc ias necesarias para  participa r ac tiva , é tica , 
democrática y  re fle xivame nte  en los  dive rsos  ámbitos  de la v ida socioeconó mica  y 
sociocultural. 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN DE LOS 
ESPACIOS CURRICULARES 

 
 
 

Tipo de 
unidad 

curricular 

 
 
 
Duración 

 
 
 

Horas 
Cátedra 
Docente 

sema- 
nales 

 
HORAS ALUMNO 

 
 

Activ idades 
Prácticas 
Formativ as  

Horas 
Clase 

semanal 

 
Trabajo 

de 
Campo 

 
Horas 
Cátedra 

Total 

Campo de la Formación General  

 
Informática Aplicada a la 
Música 

 
M/ A 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
50% 

 
Educación Sexual Integral 

 
S 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
0% 

 
Gestión Cultural 

 
M/ A 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
50% 

TOTALES 

Carga horaria Total: En horas cátedra: 

Porcentaje del campo: 6 % 

 
144 hs. 

 
En horas reloj: 96 hs. 

  

 
 

Campo: de la Formación de Fundamento 
Finalidad del Campo: El campo de formación de fundamento, destinado a aborda r los 
saberes científicos, tecnológicos y  socioculturales q ue  oto rgan sosté n a los saberes  propios 
del campo profesional. 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN DE LOS 
ESPACIOS CURRICULARES 

 
 
 

Tipo de 
unidad 

curricular 

 
 
 
Duración 

 
Horas 

Cátedra 
Docente 
sema- 
nales 

 
HORAS ALUMNO 

 
 

Activ idades 
Prácticas 

Formativ as  
Horas 
Clase 

semanal 

 
Trabajo 

de 
Campo 

 
Horas 

Cátedra 
Total 

Campo de la Formación de Fundamento 
 

Música Popular Argentina I 
 

M/ A 
 

A 
 

3 
 

3 
 

0 
 

96 
 

50% 

 
Música Popular Argentina II 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
50% 

 
Música Popular Argentina III 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
50% 

 
Armoní a Tonal 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
50% 

 
Armoní a y Estilos 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
50% 

 
Armoní a Contemporánea 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
50% 

TOTALES 



 

Carga horaria total. En horas cátedra: 576 hs. En horas reloj: 384 hs. 

Porcentaje del campo: 24 % 

 

Campo: de la Formación Específica 
Finalidad del Campo: El campo de  formación específica, dedicado a abordar los 
conocimie ntos  y las co mpete ncias  propias  de cada ca mpo p ro fesional, así como  la 
contextualizació n de los saberes desarrollados en la formación de fundamento. 

 
 

 
 
 

DENOMINACIÓN DE LOS 
ESPACIOS CURRICULARES 

 
 
 

Tipo de 
unidad 

curricular 

 
 
 
Duración 

 
 

Horas 
Cátedra 
Docente 

semanaes 

 
HORAS ALUMNO 

 
 

Activ idades 
Prácticas 

Formativ as  
Horas 
Clase 

Semanal 

 
Trabajo 

de 
Campo 

 
Horas 

Cátedra 
Total 

Campo de la Formación Específica 
Instrumento/Ca nto I Tango * 

 
Acordeón I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Bajo Eléctrico I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Bandoneón I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Canto I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Charango I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Clarinete I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Contrabajo I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Fagot I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Flauta I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Guitarra I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
 

Oboe I Tango 

 
 

M/ A 

 
 

A 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

96 

 
 

66% 

 
Percusión I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Piano I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Saxofón I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Trombón I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 



 

 
Trompeta I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Violí n I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Viola I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Violonchelo I Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

Instrumento/Ca nto II Tango* 
 

Acordeón II Tango 
 

M/ A 
 

A 
 

3 
 

3 
 

0 
 

96 
 

66% 

 
Bajo Eléctrico II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Bandoneón II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Canto II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Charango II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Clarinete II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Contrabajo II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Fagot II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Flauta II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Guitarra II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Oboe II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Percusión II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Piano II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Saxofón II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Trombón II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Trompeta II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Violí n II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Viola II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Violonchelo II Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

Instrumento/Ca nto III Tango* 



 

 
Acordeón III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Bajo Eléctrico III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Bandoneón III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Canto III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Charango III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Clarinete III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Contrabajo III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Fagot III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Flauta III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Guitarra III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Oboe III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Percusión III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Piano III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Saxofón III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Trombón III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Trompeta III Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

Violí n III Tango 
 
 

Viola III Tango 
 
 

Violonchelo III Tango 

M/ A 
 
 

M/ A 
 
 

M/ A 

A 
 
 

A 
 
 

A 

3 
 
 

3 
 
 

3 

3 
 
 

3 
 
 

3 

0 
 
 

0 
 
 

0 

96 
 
 

96 
 
 

96 

66% 
 
 

66% 
 
 

66% 

 
Ensamble I Tango 

 
T 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Ensamble II Tango 

 
T 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Dirección de Conjuntos 
Vocales e Instrumentales 

 
T 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Canto Popular 

 
T 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 



 

 
Danzas del Tango 

 
T 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
66% 

 
Arreglos de la Música 
Popular 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Arreglos de Tango 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Instrumento 
Complementario 

 
M/ A 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
66% 

 
Historia de la Música 
Popular Argentina y 
Latinoamericana 

 
 

M/ A 

 
 

A 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

96 

 
 

0% 

 
E.D.I. 

 
S 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
0% 

Optativas** 

 
Tango, Folclore y Literatura 

 
S 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
50% 

 
Tango, Folclore y Artes del 
Espectáculo 

 
S 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
50% 

 
Cuerpo y Espacio Escénico 

 
T 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
50% 

 
Realización Audiovisual 

 
T 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
50% 

TOTALES 

Carga horaria total. En horas cátedra: 1200 hs. En horas reloj: 800 hs. 

Porcentaje del campo: 50% 

 

 
 
 

Campo: de la Práctica Profesionalizante 
Finalidad del Campo : El campo  de la p ráctica pro fesio nalizante, e ntendido e n un doble 
registro: 
a. Posibilitar la integración de los saberes construidos en los diferentes campos de formación 

de la p ropuesta curricular, gara ntizando  la  articulació n teoría -práctica  media nte  la  
participación de los y las estudiantes en situaciones concretas vinculadas a las actividades 
del profesional, objeto de la formación. 

b. Promove r accio nes concre tas e n el co nte xto territorial al q ue perte nece la o ferta , 
partic ipando estra tégicame nte, desde la especificidad de su obje to de formación e n el 
desarrollo político , eco nómico  y  cultural del te rritorio  donde  se  inscribe la  o ferta fo rma tiva . 
El campo de las prác ticas p ro fesionaliza ntes , mediante espacios propios , debe estar 
presente desde el comienzo hasta la finalización del proceso formativo inicial. 

 

Observaciones: 
* El instrumento principal o canto se corresponde con el título a otorgar. 
** Los y las estudiantes deberán acreditar 48 hs. cátedra de espacios optativos; o sea, un espacio 
cuatrimestral de Optativas. 



 

 
DENOMINACIÓN 

DE LOS ESPACIOS 
CURRICULARES 

 
Tipo 
de 

unidad 
curricular 

 
 

Duración 

 
Horas 

Cátedra 
Docente 
Sema- 
nales 

 
HORAS ALUMNO 

Horas 
Clase 

semanal 

Trabajo 
de 

Campo 

Horas Cátedra 
Total 

Campo de la Practica Profesionalizante 
 

Práctica Profesionalizante: 
Intervenciones Culturales en 
Contextos Diversos 

 
PP 

 
C 

 
3 

 
3 

 
0 

 
48 

 
Práctica Profesionalizante: 
Espacio de Improvisación 

 
PP 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
Práctica Profesionalizante: 
Composición Aplicada 

 
PP 

 
A 

 
3 

 
3 

 
0 

 
96 

 
Práctica Profesionalizante: 
Orquesta de Tango 

 
PP 

 
A 

 
3 

 
3 

 
24 

 
120 

 
Práctica Profesionalizante: 
Propuesta Integradora 
Artí stica 

 
PP 

 
A 

 
3 

 
3 

 
24 

 
120 

TOTALES 

Carga horaria total. En horas cátedra: 480 hs. En horas reloj: 320 hs. 

Porcentaje del campo: 20% 

 

RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL POR CAMPO DE FORMACIÓN 
 
 

 

Campo formativo 

 
Horas 
cátedra 

 

% 

Actividades 
Prácticas 
Formativas 

horas 
cátedra % 

Formación General 144 6  
1025 

 
42.70 Formación de Fundamento 576 24 

Formación Específica 1200 50 

Prácticas Profesionalizantes 480 20  

Total 2400 100  

 
 

 Secuencia de implementación del plan de estudio 
 

 
 

DENOMINACIÓN 

DE LOS ESPACIOS 

CURRICULARES 

 
 

Tipo de 
unidad 

curricular 

 
 
 

Duración 

 
Horas 

Cátedra 
Docente 

semanales 

HORAS ALUMNO 

 
Horas 
Clase 

semanal 

 
Trabajo 

de 
campo 

 
Prácticas 
formati- 

v as 

 
Hs. 

Cátedra 
Total 



 

 
PRIMER AÑO 

Informática Aplicada a la Música M/ A C 3 3 0 50% 48 

Educación Sexual Integral S C 3 3 0 0% 48 

Música Popular Argentina I M/ A A 3 3 0 50% 96 

Armoní a Tonal M/ A A 3 3 0 50% 96 

Instrumento/ Canto I Tango M/ A A 3 3 0 66% 96 

Ensamble I Tango T A 3 3 0 66% 96 

Danzas del Tango T C 3 3 0 66% 48 

Historia de la Música Popular 
Argentina y Latinoamericana 

M/ A A 3 3 0 0% 96 

Intervenciones Culturales en 
Contextos Diversos 

PP C 3 3 0 PP 48 

Carga horaria: total final anual: en horas cátedra: 672 hs. 
 

(*) Observaciones: se podrá optar por el dictado virtual - semipresencial de los espacios curriculares: 
Informática Aplicada a la Música, Armonía I e Historia de la Música Popular Argentina y 
Latinoamericana. 
En ese caso, el instituto informará a la Supervisión y presentará los materiales didácticos correspondientes 
proporcionando usuario y clave de acceso a la plataforma virtual. 

 
 

 
 

DENOMINACIÓN 

DE LOS ESPACIOS 

CURRICULARES 

 
 

Tipo de 
unidad 

curricular 

 
 
 
Duración 

 
Horas 

Cátedra 
Docente 

semanales 

 
HORAS ALUMNO 

 
Horas 
Clase 

semanal 

 
Trabajo 

de 
Campo 

 
Prácticas 
Formati- 

v as 

 
Hs. 

Cátedra 
Total 

 
SEGUNDO AÑO 

Gestión Cultural M/ A C 3 3 0 50% 48 

Música Popular Argentina II M/ A A 3 3 0 50% 96 

Armoní a y Estilos M/ A A 3 3 0 50% 96 

Instrumento/ Canto II Tango M/ A A 3 3 0 66% 96 

Ensamble II Tango T A 3 3 0 66% 96 

Arreglos de la Música Popular M/ A A 3 3 0 66% 96 

Canto Popular T A 3 3 0 66% 96 

Espacio de Improvisación PP A 3 3 0 PP 96 

Orquesta de Tango PP A 3 3 24 PP 120 

Carga horaria: total final anual: en horas cátedra: 864 hs. 
 

(*) Observaciones: se podrá optar por el dictado virtual - semipresencial de los espacios curriculares: 
Armonía y Estilos y Arreglos de la Música Popular 
En ese caso, el instituto informará a la Supervisión y presentará los materiales didácticos correspondientes 
proporcionando usuario y clave de acceso a la plataforma virtual. 

 
 

 
 

DENOMINACIÓN 

DE LOS ESPACIOS 

CURRICULARES 

 
 

Tipo de 
unidad 

curricular 

 
 
 

Duración 

 
Horas 

Cátedra 
Docente 

semanales 

HORAS ALUMNO 

 
Horas 
Clase 
sema 

nal 

 
Trabajo 

de 
Campo 

 
Prácticas 
Formati- 

v as 

 
Hs. 

Cátedra 
Total 



 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

 
TERCER AÑO 

Música Popular Argentina III M/ A A 3 3 0 50% 96 

Armoní a Contemporánea M/ A A 3 3 0 50% 96 

Instrumento/ Canto III Tango M/ A A 3 3 0 66% 96 

Dirección de Conjuntos Vocales 
e Instrumentales 

T A 3 3 0 66% 96 

Instrumento Complementario M/ A A 3 3 0 66% 96 

Arreglos de Tango M/ A A 3 3 0 66% 96 

E.D.I. S C 3 3 0 0% 48 

Tango, Folclore y Literatura S C 3 3 0 50%  
 
 

48 

Tango, Folclore y Artes del 
Espectáculo 

S C 3 3 0 50% 

Cuerpo y Espacio Escénico T C 3 3 0 50% 

Realización Audiovisual T C 3 3 0 50% 

Composición Aplicada PP A 3 3 0 PP 96 

Propuesta Integradora Artí stica PP A 3 3 24 PP 120 

Carga horaria: total final anual: en horas cátedra: 864 hs. 
 

(*) Observaciones: se podrá optar por el dictado virtual - semipresenc ial de los espacios curriculares: 
Armonía Contemporánea, Arreglos de Tango y un espacio del grupo de optativas: Tango, Folclore y 
Literatura; Tango, Folclore y Artes del Espectáculo. 
En ese caso, el instituto informará a la Supervisión y presentará los materiales didácticos correspondientes 
proporcionando usuario y clave de acceso a la plataforma virtual. 

 

Se prese nta por Año  comple to y  no por cua trimestre ya  que  ate ndie ndo a las ca racte rís ticas 
específicas de  la fo rmació n artís tica , prevalece la es truc turación de asig na turas  de d uració n 
anual. La adquisición de saberes y el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades para 
operar co n los  compone ntes  y recursos del leng uaje  y  las técnicas  específicas  requie ren de 
un desarrollo sostenido y espiralado durante ciclo lectivo anual, que no pueden ser 

comprimidos en un cuatrimestre. 
 
 

RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 

 Horas cátedras Horas reloj 
Primer año 672 448 
Segundo año 864 576 
Tercer año 864 576 
TOTAL GENERAL 2400 1600 

 
 

 Descripción de las unidades curriculares 
 
 

 
 

INFORMÁTICA APLICADA A LA MÚSICA 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
El prese nte espacio curricula r responde a la  instalada de manda de manejo  compe tente de 
editores de pa rtituras , de so nido y  de video por pa rte  de los p rofesio nales de la  música . El 
avance tecnológico  en los  últimos a ños ha  llevado al mús ico a  un escena rio  en el que  los 



 

medios tecnológicos y, e n particular, la  comp utadora  media tiza n los  p rocesos v inculados a  la 
producció n, grabación, edición, escritura  e  investigació n musical. En es te  co ntexto  el músico 
y la música p rofesio nal se e nfre ntan co nstante mente a co ntingencias q ue dema ndan e n su 
quehacer diario  un fluido  co ntacto  y  do minio de  los  dispositivos  tecnológicos más habituales . 
Esta  asig natura o frece un espacio q ue ade más p romueve  un uso  y  aprendizaje  reflexivo de 
las tecnologías, p roceso e n el que  el y  la es tudiante  no  se  limita  a  la  aplicación de  so ftware 
para resolver un problema  técnico , sino q ue  indagan, e xperimenta n y  busca n sus propias 
soluciones. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Conocer las herramientas informáticas como auxiliares de las prácticas compositivas e 

instrumentales . 
● Analizar los programas musicales más usuales 
● Explorar versiones sucesivas de algunos programas descubriendo los procesos de 

desarrollo que los actualizan. 
● Utilizar en nivel básico programas sencillos de edición de partituras, edición de sonido y 

secuenciadores aplicándolos a sus propias producciones musicales. 
 

Contenidos mínimos 
Funcio nes y p rincipales he rra mie ntas  de : Editores  de partitura , Editores  de so nido, Edito res 
de video, Secuenciadores. Procedimientos para la utilización de programas diseñados para el 
estudio de temas específicos (Ej.: acordes, ritmos populares, otros) 

 
 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 

Modalidad: Seminario 
 

Propósito 
A pa rtir de  la  sanció n de  la  a  Ley Nº 26.150/2006 Progra ma  Nacional de  Educació n Se xual 
Integral, la Ley Nº 2110/06 de Educació n Sexual Integral de la  Ciudad Autóno ma de Bue nos 
Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática 
sobre este tema, forma parte de los lineamientos curriculares. 
Estos  lineamie ntos se basa n e n la  pro moción y adq uisició n de  saberes y habilidades para  la 
toma  de decisio nes co nscie ntes y  c ríticas  sobre el cuidado del propio cue rpo, las  relacio nes 
interpe rsonales , la  valoració n de  las  emocio nes y  sentimie ntos, e l ejercicio  de  los  derechos 
sexuales  y  rep roductivos, la  valo ración positiva  de  la  dive rsidad y  la  no  discriminació n, la 
equidad de trato  y  oportunidades entre los dis tintos  géne ros se xuales. Esto implica  tambié n 
atender y reflexionar sobre las situaciones y vínculos cotidianos tanto a nivel institucional como 
en el contexto socio-cultural. 
Por consiguiente, el enfoque de educación sexual se enmarca en: 
a. Una concepción integral de la sexualidad. 
b. El cuidado y promoción de la salud. 
c. Los Derechos Humanos. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Conocer el marco conceptual de la Ley N° 2.110 de Educación Sexual Integral. 
● Comprender las diferentes etapas del desarrollo bio-psico-sexual. 
● Comprender las problemáticas de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, 

.|te nie ndo e n cue nta  sus múltiples aspectos (la salud , lo biológico , lo  psicológico, lo  
sociocultural, lo é tico , lo  jurídico, lo religioso -para los c reyentes-) y modalidades de 
abordaje. 

 
Contenidos mínimos 
Marco de refe renc ia de la ESI: Ley  Nº 2110/06 (CABA) Aspectos de la ESI: Aspecto  
psicológico. Aspecto biológico. Aspecto sociocultural y ético. 
Habilidades psicosociales: Toma  de decisio nes. Resolució n de  conflic tos  basada e n el 
diálogo, el respeto , la solidaridad y  la  no  violenc ia. Co municación y  e xpresió n de ideas, 



 

CAMPO DE LA FORMACIÓN DE FUNDAMENTO 

sentimientos, emociones a través de los distintos lenguajes, especialmente los artísticos como 
medios de expresión y conocimiento. 
Aspectos  vinculados con la salud . Proceso salud-e nfermedad, p revenció n y  pro moción de  la 
salud. Infecciones de transmisión sexual, VIH  Sida. Vías de transmisión. Prevención. Métodos 
anticonceptivos. Funcionamiento y normas de uso. 
Recursos asis te nciales  y  preve ntivos  de la  CABA. Aborto: aspectos  biopsicosocial, jurídico , 
ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el inicio de la vida. 
Aspecto jurídico . De rechos. Derechos se xuales y  reprod uctivos. Algunas s ituacio nes de 
vulneració n de  derechos: Violenc ia de  géne ro  y  tra ta  de  perso nas, maltrato  y  ab uso  infa nto 
juvenil. 

 
 

GESTIÓN CULTURAL 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
A través de es te espacio se b usca re fle xio nar sobre la p roducció n a rtís tica , las  nuevas 
políticas culturales  y  los  dife rentes  modelos  de gestión cultural, con el fin de  brinda r a  los  y  las 
estudia ntes herra mientas  para el desarrollo  de proyectos a rtísticos, pedagógicos y/o de 
investigación artística. 
Hoy en día, la c reación/p roducció n de un hecho  artís tico  supo ne una relación con políticas 
culturales , norma tivas  legales y  la  gestió n de recursos. En es te ma rco la gestió n cultural se 
presenta  como  el espacio  para  el desarrollo  y  co ncreció n de  proyectos  artís ticos, culturales  y 
patrimoniales, así como la sistematización de una serie de herramientas que permiten analizar 
y conocer mejor las estructuras, lógicas y formas de intervención de los formatos y agentes 

que participan del ámbito de la gestión y las políticas culturales y patrimoniales. 
De esta  mane ra se  espera  que  las  y  los  es tudia ntes adquie ran las he rra mientas  y  habilidades 
prácticas  para la gestión es tra tégica de  proyectos  culturales  orie ntados a la música , indague n 
acerca de  la  e xis te ncia  de  espacios, á mbitos  dedicados  a  la  preservació n, p romoció n del 
patrimonio y gestión cultural y desarrollen un proyecto vinculado a sus campos de interés. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Reflexionar sobre los principios de la gestión cultural y analizar las propuestas relacionadas 

con el campo de la cultura y las industrias culturales. 
● Conocer los marcos legales que protegen la actividad musical y los entes encargados de 

preservarla. 
● Adquirir herramientas para la gestión, desarrollo y puesta en marcha de proyectos 

culturales. 
 

Contenidos mínimos 
Derechos de autor: ley de propiedad intelectual. Derechos de explotación y conexos. Depósito 
legal y  Regis tros  de  Propiedad intelec tual e  ind ustrial. La  Ley  N° 11.723 y  su regla mentació n. 
Sistemas de  registro de  obras: según sus  caracte rís ticas, ca ntidad de  auto res; ob ra  individ ual 
o colección. Regis tro de  partituras, regis tros  so noros  y/o  te xtos . Co nceptos  de plagio , cita  y 
referencia. Categorías analíticas que permiten determinar la existencia de plagio musical. 
La  estruc tura  de  ventas  de  los  mercados: tipología de  los  mercados audiovisuales  y  de 
espectáculos. Características de los mercados audiovisuales y de espectáculos. Certámenes. 
Ferias. Festivales. El ciclo co mercial de  la  producció n de  audiovisuales, radio y  espectáculos . 
Las  emp resas de  dis trib ución y  e xhibic ión: La  es truc tura  de funcio namie nto  de  la  dis trib ució n 
y e xhibic ión de p rogramas a udiovisuales : “b roadcaster”, agentes de ve ntas, dis trib uidores. 
Organizació n y p roducció n de eve ntos. Fo rmas de co ntra tació n laboral e n el secto r: 
Legislación y  relacio nes laborales . Modalidades de co ntra tación, salarios e ince ntivos. 
Suspensión y extinción del contrato. 

 
 

 



 

MÚSICA POPULAR ARGENTINA 
 

Propósito general 
Se tra ta de un grupo de ma terias dis trib uido e n tres  niveles, que co mpleme ntan la visió n 
integral de la p ráctica del ins trume ntis ta . Aspectos morfológicos, rítmicos y  armónicos se 
integra n e n una visió n a nalítica de los gé neros, desde la prác tica , s in perder de vis ta los 
contextos regionales, históricos y sociales de la producción de repertorios. 

 
 

MÚSICA POPULAR ARGENTINA I 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
Este  espacio  curricular b usca  gene rar una  prime ra  apro ximación a  la  p roblemá tica  de  los 
géneros del folclore  y del tango , su inscripción e n regiones socioculturales y  sus aspectos 
técnico-musicales. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Comprender el concepto de Forma Musical aplicado a los géneros del folclore y del tango. 
● Reconocer las formas musicales argentinas del Folclore, agrupadas de acuerdo a su 

pertenencia a regiones socioculturales. 
● Identificar las bases rítmicas fundamentales para cada género musical. 

 

● Crear y recrear obras representativas del repertorio del tango y del folclore, en ejecuciones 
instrumentales y vocales 

● Analizar y comprender las relaciones entre las formas musicales y géneros del tango y del 
folclore, sus contextos culturales de producción. 

 
Contenidos mínimos 
Tango rioplate nse de  la  Guardia  Vieja . Aspectos  his tóricos  y  es tilís ticos . Aplicación de 
recursos y procedimientos tradicionales y de proyección. 
Formas musicales del folclore argentino vigentes en las diferentes regiones socioculturales de 
Argentina: No roeste , Cuyo, Lito ral, Pa mpeana-bo naerense . Morfología , fraseología  e  his to ria 
de los géneros  musicales . Nociones básicas pa ra los aco mpaña mientos  ins trume ntales de 
dichas fo rmas musicales . Criterios  es téticos y  es ti lís ticos  para  la  creació n y  recreación de 
distintos  géneros  del folclo re , aplicando  recursos  y  procedimientos  tradicionales  y  de 
proyección. 

 
MÚSICA POPULAR ARGENTINA II 

 
Modalidad: Materia/Asignatura 

 
Propósito 
La p ropuesta q ue  se p resenta  re fie re a  la  ampliació n de los  aspectos  esti lís ticos y  técnico 
formales  del ta ngo y  gé neros  afines. Reconocimie nto de  los  vínculos his tó ricos  y  esti lís ticos 
entre el tango y las músicas folclóricas. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Profundizar y ampliar el concepto de Forma Musical aplicado a los géneros del tango y del 

folclore. 
● Reconocer las formas musicales del tango y los otros géneros “urbanos” de la región 

rioplatense. 
● Reconocer particularidades armónicas y rítmicas del tango y los otros géneros “urbanos” 

rioplatenses. 
● Crear y recrear nuevas obras representativas del repertorio del tango y del folclore, en 

ejecuciones instrumentales y vocales 
● Ampliar el análisis y la comprensión de las relaciones entre el tango, los demás géneros 

rioplatenses y los géneros folclóricos, sus contextos históricos y culturales de producción. 



 

 
Contenidos mínimos 
Morfología, fraseología e histo ria de  los gé neros musicales de la Región Riopla tense : tango , 
milo nga porte ña , vals , candombe . Nocio nes ava nzadas de  acompaña mie nto  ins trume ntal. 
Particularidades armó nicas, rítmicas  y  morfológicas  tradicionales  y  de  proyecció n de  los 
géneros abordados. Transformaciones y reconfiguraciones de los géneros a través del tiempo. 
Criterios es té ticos  y  es tilís ticos  pa ra la  creació n y  recreación de  los  gé neros  rioplate nses, 
aplicando recursos y  procedimientos  tradicionales  y  de p royección. Vínculos  his tó ricos  y 
estilísticos del tango con los géneros folclóricos. La milonga pampeana. El chamamé. 

 
 

MÚSICA POPULAR ARGENTINA III 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
Se p rete nde e n este  espacio, lograr la  p rofundización de  los  aspectos  técnico -musicales  de 
los géneros estudiados en Música Popular Argentina I y II apelando a la tradición e innovación 
en los géneros musicales del folclore y del tango. 

 

Objetivos de aprendizaje 
● Reconocer convenciones y excepciones en ejemplos folclóricos y del tango a partir de la 

audición. 
● Realizar análisis integradores de los conocimientos adquiridos en los cursos de 

Instrumento , Ensamble, Armonía y Arreglos. 
● Crear y recrear obras representativas del repertorio del tango y del folclore, en ejecuciones 

instrumentales y vocales. 
● Ampliar el estudio de las relaciones entre los géneros y diferentes formas musicales y su 

contexto cultural de producción. 
 

Contenidos mínimos 
Pro fundizació n de los  conte nidos de Música  Popular Argentina  I y  II, sob re las  formas 
musicales del folclo re a rgentino vige ntes e n las  difere ntes  regio nes: No roeste , Cuyo , Lito ral, 
Pampeana-bo naere nse. Disposiciones y  desarrollos ins trumentales e n difere ntes es tilos . 
Criterios es té ticos  y  estilís ticos  para  la  c reación y  recreació n de dis tintos  géne ros  del folclo re , 
aplicando recursos y procedimientos tradicionales y de proyección en el folclore y el tango. 

 
 

ARMONÍA 
 

Propósito general 
Este  grupo  de ma terias  propicia  la  adquis ición de  saberes v inculados a las operacio nes 
analíticas , interp re tativas  y  compositivas vinculadas a  la Armonía, e n ta nto corp us  técnico - 
procedimental que sustenta la praxis musical de gran parte del repertorio popular y académico. 
Junto a  las operaciones enunciadas, se incluyen capacidades cognitivas y perceptuales como 
recursos para  el acerca miento  al modo particular de orga nización del mate rial musical q ue 
implica la Armonía, desde el corpus del repertorio de la música popular folclórica y del tango. 

 
 

ARMONÍA TONAL 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
El espacio  propone una p rimera  e xploració n de  los  recursos  armónicos desde los ma te riales 
básicos de la armonía tonal diatónica y sus nomenclaturas. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Identificar y caracterizar las funciones armónicas básicas. 



 

● Crear y producir acompañamientos y armonizaciones de líneas melódicas a partir de 
recursos armónicos de la música tonal. 

● Leer y operar con diferentes nomenclaturas, particularmente la del cifrado americano. 
● Conocer y utilizar recursos y procedimientos armónicos en arreglos y/o composiciones 

vocales- instrumentales . 
● Comprender la relación entre las formas musicales folclóricas y del tango y las funciones y 

procedimientos armónicos. 
● Identificar, caracterizar y reconocer los procedimientos armónicos perceptual y 

analíticamente. 
● Reflexionar sobre los materiales, los procedimientos y los aspectos estéticos involucrados. 

 
Contenidos mínimos 
Acordes: morfología  y  cualidades, disposicio nes  y  timbre . Relació n con el s is tema  escalís tico 
tonal-modal. Funcio nes y  usos e n la to nalidad. Dia to nismo  y  Croma tismo. Movimie ntos 
armónicos, tendencias según género y estilo. Enlaces, progresiones y secuencias. Cadencias 
simples y movimiento de voces. Relación con lo melódico. Ritmo armónico (básico). Procesos 
de rearmo nización p rima rios , sustitucio nes  y do minantes. Prime ros p rocesos de 
rearmonización por desarrollo. Uso de acordes simétricos y de intercambio. Módulos 

armó nicos tradicio nales  del tango  y  folclo re. Recursos y  c riterios  para  la a rmonizació n e n 
arreglos y composiciones en los diferentes géneros del tango y del folclore. 

 
 

ARMONÍA Y ESTILOS 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
El espacio curricular propone generar la ampliación de recursos armónicos como por ejemplo, 
la rup tura  del dia to nismo . En este  se ntido, se p re tende introduc ir los  concep tos de 
determinación del cambio  y dife rencia  estilís tica , a  pa rtir de  nuevas herramientas  armónicas 
para el arreglo y la composición. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Reconocer las funciones armónicas en el contexto de la armonía alterada, los acordes 

expandidos y los procedimientos modulatorios y los no diatónicos. 
● Conocer y utilizar nuevos recursos y procedimientos armónicos en arreglos y/o 

composiciones vocales- instrumentales , en función de los aspectos estilísticos. 
● Leer y operar con diferentes aspectos de la notación y la nomenclatura. 
● Comprender la relación entre los estilos del folclore y del tango y las funciones y 

procedimientos armónicos. 
● Identificar, caracterizar y reconocer los procedimientos armónicos perceptual y 

analíticamente y su relación con aspectos estilísticos. 
● Reflexionar sobre el estilo en relación a los materiales, los procedimientos y los aspectos 

estéticos involucrados. 
 

Contenidos mínimos 
Acordes e xpandidos, tensio nes diató nicas -modales, aco rdes no  diató nicos, alte rados, e 
incomple tos . Rearmonizació n media nte p rocesos de desa rrollo  no dia tó nicos. Sustitucio nes 
de acordes simétricos  y no  diató nicos. Cade ncias y  prog resiones  complejas . Infle xió n 
modulació n pa ralela y  rela tiva . Enlaces sin resolución. Desarrollos de ritmo a rmó nico . 
Recursos y  criterios  para  la a rmonizació n en a rreglos  y co mposiciones e n los dife rentes 
géneros del tango y del folclore. 

 
 

ARMONÍA CONTEMPORÁNEA 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 



 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Se p ropone  aquí, la  explo ración de  las  propuestas  técnicas  que  te nsiona ro n o  ro mpiero n el 
estatus  del sis te ma  to nal p roponie ndo sis te matizaciones  y/o  técnicas  alternativas  al lenguaje 
tonal o una revisión de sus presupuestos. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Reconocer procedimientos y técnicas de disolución de la funcionalidad y la tonalidad. 
● Analizar los aportes de la textura y el timbre en la percepción de lo armónico. 
● Conocer y utilizar nuevos recursos y procedimientos armónicos en arreglos y/o 

composiciones vocales- instrumentales . 
● Leer y operar con diferentes aspectos de la notación y la nomenclatura de la armonía 

contemporánea. 
● Comprender la relación entre las formas musicales folclóricas y del tango y las funciones y 

procedimientos armónicos innovadores. 
● Identificar, caracterizar y reconocer los procedimientos armónicos contemporáneos 

perceptual y analíticamente 

● Ampliar la reflexión sobre los materiales y los procedimientos en las estéticas 
contemporáneas. 

 
Contenidos mínimos 
Poliacordes, aco rdes  te xturales  y  acordes  de  lib re  funció n. Técnicas  de  movimientos 
armó nicos paralelos to nales , a tonales , modales y de e ncuad re. Desarrollo de acordes 
simé tricos. Procesos de desarrollo  no  dia tónicos. Posibilidades de  recursos armónicos e n 
relación con mixturas, timbres y texturas. Análisis de obras referenciales de compositores que 
usan estos recursos (Eduardo Rovira, Waldo de los Ríos, Ástor Piazzolla, Carlos Aguirre, Juan 
Falú, Albe rto  Ginaste ra , e tc .). Croma tismo e xtendido , polito nalidad, discursos no  tonales . 
Recursos y  criterios  para  la a rmonizació n en a rreglos  y  composicio nes e n los dife rentes 
géneros del tango y del folclore. 

 
 

 
 

INSTRUMENTO/CANTO TANGO 
 

Propósito general 
Este  conjunto de  ma terias, e n el recorrido de la ca rre ra e n sus  difere ntes niveles , constituye 
el tro nco técnico-ins trume ntal de la  carrera . En ella se  abordan los aspectos  técnico - 
ins trume ntales  de la  ejecució n del tango  y gé neros  afines, integ rados a una mirada re fle xiva 
sobre el reperto rio, su vigenc ia y la co nstrucció n de una versió n perso nal de ese reperto rio 
abocado al sentido primario de la praxis instrumental, que es la interpretación pública. 

 
Las  opciones  so n: Acordeón, Bajo  eléctrico , Ba ndoneó n, Ca nto , Chara ngo, Clarine te , 
Co ntrabajo, Fagot, Flauta , Guitarra , Oboe , Percusió n, Pia no , Sa xofó n, Tro mbón, Trompe ta , 
Violín, Viola, Violonchelo. 

 
 

INSTRUMENTO/CANTO I TANGO: Acordeón, Bajo eléc trico , Ba ndoneón, Ca nto, Cha rango , 
Cla rinete , Co ntrabajo, Fagot, Fla uta, Guitarra, Oboe, Percusió n, Pia no , Sa xo fó n, Trombó n, 
Trompeta, Violín, Viola, Violonchelo. 

 
Modalidad: Materia/Asignatura 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Recrear e  interp reta r de  ma nera  integ ral pie zas de  tango solis tas , escritas  para el 

ins trume nto , en un nivel de dificultad  técnica  inicial, con comp rens ión de su mo rfología, 
secuencia armónica y acompañamiento. 

● Inte rpre tar pie zas  del reperto rio  tang uero , e n versio nes a  dúo  o  trío  con o tros  ins trumentos  
y/o canta ntes , e n g rado creciente  de co mplejidad técnica y  discursiva, co mo solista  y  
acompañante. 



 

● Realizar revisiones técnico - estilísticas del repertorio correspondiente a Ensamble Tango. 
● Recrear piezas de tango en audiciones públicas, como solistas y en conjuntos. 
● Fundamentar conceptualmente los recursos técnicos y metodológicos utilizados. 
● Refle xio nar y  prod ucir apreciacio nes críticas sob re procedimientos técnicos, repertorios , 

modalidades de es tudio  y  de  ensayo  y los p ropósitos  e xpresivos  y  comunica tivos  de la  
interpretación. 

 
Contenidos mínimos 
Recursos y es trategias pa ra la  interpre tació n y  recreación de pie zas de ta ngo de dificultad 
técnica inicial, e n func ión de crite rios  esti lís ticos  y p ropósitos  comunica tivos. Estrategias  y 
procedimientos de es tudio y e nsayo. Ca racterís ticas  discursivas (aspectos morfológicos, 
armónicos, melódicos y rítmicos) y criterios interpretativos de arreglos tangueros de dificultad 

técnica inicial, de diversas estéticas y estilos. Tango y milonga. Versiones como acompañante 
y/o solista. Improvisación y acompañamiento. Recursos y soportes técnicos. 

 
 

INSTRUMENTO/CANTO II TANGO: Acordeón, Bajo eléctrico, Bandoneón, Canto, Charango, 
Cla rinete , Co ntrabajo, Fagot, Fla uta, Guita rra, Oboe, Percusió n, Pia no , Sa xo fón, Trombó n, 
Trompeta, Violín, Viola, Violonchelo. 

 
Modalidad: Materia/Asignatura 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Recrear e  interp reta r de  ma nera  integ ral pie zas de  tango solis tas , escritas  para el 

ins trume nto , e n un nivel de  media na  dificultad técnica , co n comp rensió n de  su mo rfología, 
secuencia armónica y acompañamiento. 

● Inte rpre tar pie zas  del reperto rio  tang uero , e n versio nes a  dúo  o  trío  con o tros  ins trumentos  
y/o cantantes, de mediana complejidad técnica y discursiva, como solista y acompañante. 

● Realizar revisiones técnico - estilísticas del repertorio correspondiente a Ensamble. 
● Recrear nuevas piezas de tango en audiciones públicas, como solista y en conjuntos. 
● Fundamentar conceptualmente los nuevos recursos técnicos y metodológicos utilizados. 
● Profundizar la  refle xió n crítica sobre  p rocedimie ntos  técnicos, repertorios, modalidades de  

estudio y de ensayo y los propósitos expresivos y comunicativos de la interpretación. 
● Realizar transcripciones de piezas del repertorio tanguero. 

 
Contenidos mínimos 
Recursos y  estra tegias para  la inte rpre tación y  recreación de  piezas de ta ngo de mediana  
dificultad  técnica , e n funció n de  criterios  es til ís ticos  y  propósitos  comunica tivos. Estrategias  y  
procedimientos de es tudio y e nsayo. Características discursivas  (aspectos mo rfológicos, 
armónicos, melódicos  y  rítmicos) y  c rite rios  interp reta tivos  de  arreglos  tang ueros  de  mediana  
complejidad técnica, de diversas estéticas y estilos. Tango, vals y candombe. Versiones como 
acompañante  y/o  solis ta . Improvisació n y  acompa ñamie nto. Arreglos  para  solo  del 
instrumento. Escritura autónoma de transcripciones para el instrumento, solista y en conjunto. 

 
 

INSTRUMENTO/CANTO III TANGO: Acordeón, Bajo eléctrico, Bandoneón, Canto, Charango, 
Cla rinete , Co ntrabajo, Fagot, Fla uta, Guita rra, Oboe, Percusió n, Pia no , Sa xo fón, Trombó n, 
Trompeta, Violín, Viola, Violonchelo. 

 
Modalidad: Materia/Asignatura 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Recrear e  interp reta r de  ma nera  integ ral pie zas de  tango solis tas , escritas  para el 

instrumento, en un nivel de avanzada dificultad técnica, con comprensión de su morfología, 
secuencia armónica y acompañamiento. 

● Interpre ta r pie zas del repertorio tang uero , de crecie nte co mplejidad, e n versio nes a d úo o  
trío  con o tros  instrumentos  y/o  canta ntes, e n un mayor grado  de co mplejidad  técnica  y  
discursiva, como solista y acompañante. 

● Recrear nuevas piezas de tango en audiciones públicas, como solista y en conjuntos. 



 

● Fundamentar conceptualmente los nuevos recursos técnicos y metodológicos utilizados. 
● Pro fundiza r la  re fle xión y  las  apreciacio nes  críticas  sobre  p rocedimie ntos  técnicos, 

repertorios , modalidades de  estudio  y de  ensayo  y  los p ropósitos  e xpresivos  y  
comunicativos de la interpretación. 

● Realizar transcripciones de mayor complejidad de piezas del repertorio tanguero. 
 

Contenidos mínimos 
Recursos y  es tra tegias pa ra  la  interpre tació n y  recreació n de pie zas de  tango  de  avanzada 
dificultad técnica, en función de criterios estilísticos y propósitos comunicativos. Nuevas 

estra tegias y  procedimie ntos de es tudio y e nsayo. Ca racte rís ticas discursivas (aspectos 
morfológicos, armónicos, melódicos y rítmicos) y criterios interpretativos de arreglos tangueros 
de avanzada co mplejidad técnica , de diversas es té ticas y  es tilos. Tango, milonga , vals  y 
candombe. Vers iones co mo acompa ñante y/o solis ta . Improvisació n y aco mpañamiento . 
Arreglos pa ra  solo  del ins trumento . Escritura  autó noma  de  transcripcio nes complejas  para  el 
instrumento , solista y en conjunto. 

 
 

ENSAMBLE TANGO 
 

Propósito general 
La  necesidad de  la  prác tica  musical en co njuntos vocales  e  instrumentales , con el abordaje 
de sus diversas problemáticas, se aborda en este grupo de talleres distribuidos en dos niveles, 
en los  que  los  y  las es tudiantes  e mpre nden la  e xperie ncia  de  ejecuta r en co njunto  diversos 
arreglos de ta ngo. Al mismo  tiempo , se  integran conte nidos ac titudinales que  hacen a  la 
partic ipación solidaria e n la prác tica musical colectiva , como así tambié n una re fle xión sobre 
aspectos estil ísticos de los arreglos y la integ ración de ins trume ntos no habituales de las 
formaciones convencionales del tango. 

 
 

ENSAMBLE I TANGO 
 

Modalidad: Taller 
 

Propósito 
Se constituye  en un Talle r de  Iniciación a  las p roblemá ticas de  conce rtación e n el e nsamble 
instrumental y vocal. El trabajo colectivo en el ensayo y el recital como meta, son sus aspectos 
centrales. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Interpretar en forma concertada obras de inicial o mediana complejidad discursiva, 

provenientes de repertorios de diferentes géneros, estilos y estéticas del tango. 
● Crear, recrear e interpretar obras de conjunto, identificando los aspectos formales, rítmicos, 

melódicos y armónicos de los géneros provenientes del repertorio tanguero. 
● Crear y recrear obras de conjunto, con resolución de desafíos técnicos propios del 

instrumento y con la pertinente interacción metodológica grupal. 
● Realizar lecturas reflexivas y críticas sobre las potencialidades y posibilidades de los 

conjuntos y los arreglos de las piezas del repertorio tanguero. 
 

Contenidos mínimos 
Lectura e interp re tación de pie zas de un nivel inicial y medio  del repertorio tang uero , 
arregladas para conjunto. Técnicas de ensayo. Roles de liderazgo fijo, compartido y alternado. 
La co municación gestual ins trumental y co rporal. El anális is musical como he rra mie nta  para 
la inte rpre tación. Desarrollo de la  prác tica ins trume ntal. Criterios y es trategias pa ra la 
interpretación concertada. Métodos y procedimientos de ensayo. 

 
ENSAMBLE II TANGO 

 
Modalidad: Taller 

 



 

Propósito 
Este  seg undo  talle r de e nsamble  ins trume ntal y  vocal se  conce ntra  en a rreglos  de  mayo r 
complejidad. El trabajo  colec tivo  en el e nsayo  y  el recital co mo  me ta  son sus aspectos 
centrales. 

 

Objetivos de aprendizaje 
● Interpretar en forma concertada obras de mayor complejidad discursiva provenientes de 

repertorios de diferentes géneros, estilos y estéticas del tango. 
● Crear, recrear e interpretar nuevas obras de conjunto, identificando los aspectos formales, 

rítmicos, melódicos y armónicos de los géneros provenientes del repertorio tanguero. 
● Crear y recrear nuevas obras de conjunto, con resolución de desafíos técnicos más 

complejos propios del instrumento , y con la pertinente interacción metodológica grupal. 
● Profundizar las lecturas reflexivas y críticas sobre las potencialidades y posibilidades de 

los conjuntos y los arreglos de las piezas del repertorio tanguero. 
● Analizar y proyectar la incorporación de los instrumentos no convencionales y/o medios 

mixtos. 
 

Contenidos mínimos 
Lectura e interpretación de piezas de mayor dificultad del repertorio tanguero, arregladas para 
conjunto . Técnicas de e nsayo. Experime ntación musical. Imp rovisación en co njunto . 
Problemas de conce rtación en func ión del timbre , la inte nsidad, el ritmo y  la te xtura . 
Tratamiento del ritmo . Interve ncio nes solis tas . Reperto rio de avanzada dificultad de 
concertación. Resolució n de  partes e n interp retació n de parrilla. Nociones básicas de 
instrumentació n y orquestación. 

 
 

HISTORIA DE LA MÚSICA POPULAR ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
La asig na tura se  conc ibe como  un trabajo e n dive rsas direcciones: la p romoció n del análisis 
sobre rasgos culturales constitutivos de distintas épocas con énfasis en la  música de Argentina 
y Amé rica ; la  dilucidació n de  las  te nsio nes concep tuales derivadas del ca mpo disc iplinar y  la 
diversidad de e nfoq ues me todológicos-analíticos  sobre el objeto  de es tudio; la  articulació n 
diacrónica y  sincrónica  entre los  reperto rios abordados y las  perspectivas disciplinares. Se 
incluye n p roblemá ticas p ropias de la  he rme né utica y  de teorías  esté ticas  diversas, 
promoviendo la reflexión crítica de distintas expresiones artísticas. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Conocer el desarrollo his tó rico  de la música  popula r de tradición o ral y  su relació n con las 

composiciones de proyección mediatizadas y académicas. 
● Reconocer conceptual y  auditivamente los diferentes estilos musicales, tra tamientos de la 

mate ria so nora  y la  vinculación entre las técnicas de co mposición representa tivas de 
diferentes épocas en Argentina y Latinoamérica. 

● Pro fundiza r la  prác tica  de  audició n crítica , el a nálisis  mus ical y  la  comp rens ión de  las 
estructuras y propuestas estéticas estudiadas. 

● Relacionar la  info rmació n y  los  esti los  musicales  es tudiados co n los  dis tintos  co nte xtos 
socioculturales. 

● Realizar apreciaciones críticas. 
 

Contenidos mínimos 
Los creadores argentinos del siglo XX. El contexto de la música latinoamericana en el siglo 
XX. La música “pop ular” y  su desarrollo e n el s iglo XX. Las danzas populares co mo ma rco 
compositivo  y el corrimiento  exp resivo de los compositores . La  música  en los medios de 
comunicació n masiva. Incidencia de la música  académica occidental. Vinculación e ntre las 
músicas tradicionales , folc lóricas  ciudadanas la tinoame rica nas y  académicas. Relació n 
compositiva  e ntre  los  poetas  y  los  músicos. La incide ncia  de la  formació n académica e n los 
músicos de  tradició n oral. Tensio nes e ntre las  músicas locales y  las  músicas  globales. La 



 

incide ncia  del me rcado discográ fico  e n las  difere ntes  búsq uedas  esté ticas  compositivas . Las 
propuestas de gé neros  popula res mig rados dura nte  la  segunda mitad del siglo  XX. La 
reinvención de los géneros populares contemporáneos. 

ARREGLOS DE LA MÚSICA POPULAR 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
El arreglo  es  una  p ráctica  habitual e n muchas músicas  populares. La  reescritura  
(reelaboració n), e n té rminos semió ticos, del ma terial y  la co nstitució n de  versiones es una  
práctica  inhe rente  al ta ngo, e n tanto  permite  la  v igencia  y  perma nente  recupe ración del 
material musical y, por ende, su conformación como corpus musical relevante. 
A este  fin co ncurre n, e n es ta  mate ria , aspectos  técnicos  y  procedimentales  dive rsos, q ue 
involucra n cuestiones  fo rmales, rítmicas, armó nicas, texturales, de  la  construcción melódica , 
la ins trume ntación y la  no tació n. A la par de estos  recursos, se desarrollan aspectos 
perceptuales,   q ue   pe rmita n   reco nocer    y     a naliza r    procedimientos    co nstruc tivos. 
En es te  prime r espacio  de Arreglos  se  trabaja n ma teriales  y  procedimientos  básicos  e n torno 
al ritmo , la  ins trume ntación y  la  te xtura  co ntrap untística, pa ra la realizació n del a rreglo de 
tango. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Reconocer auditivamente y analizar procesos rítmicos, tímbricos y melódicos. 
● Realizar transcripciones de músicas diversas. 
● Realizar arreglos y composiciones de tango y géneros afines, para instrumento solo y 

diferentes conjuntos. 
● Producir arreglos y/o composiciones atendiendo aspectos del tempo, la dinámica, la 

articulación, los ataques, la transposición instrumental. 
● Reflexionar acerca de los procedimientos constructivos de la música y sus materiales. 

 
Contenidos mínimos 
Estra tegias, crite rios y  recursos para el arreglo y la composició n de  ta ngos e n difere ntes 
estéticas y  es tilos . Aspectos y  p rocedimie ntos rítmicos: pulso , tac tus , me tro , compás; 
polimetría. Aspectos y procedimientos de instrumentación: familias de instrumentos (maderas, 
metales , cue rdas, bandoneó n, percusió n), no tació n, transposicio nes, articulació n y  otras 
cuestio nes  técnicas. Mixtura  de  timb res. Aspectos  y  p rocedimie ntos  de  la  inve nción melódica 
y la construcción contrapuntística . 

 
 

ARREGLOS DE TANGO 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
Co mo continuidad de la ma teria  precedente , e n Arreglos de Tango, los p rocedimie ntos  y 
mate riales co mpositivos  y de a rreglo se  desa rrolla n co n más especificidad e n las  cuestio nes 
estilís ticas  y de géne ro e n el á mbito de las músicas ta ngue ras. A la par de los recursos de 
arreglo , se  desarrollan aspectos  pe rceptuales , que  permite n reconocer y  a naliza r 
procedimientos constructivos 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Realizar arreglos y composiciones en los géneros de la música rioplatense, para 

instrumento solista y diferentes conjuntos. 
● Desarrollar la audición crítica, analizando reflexivamente las producciones musicales de 

los otros y las propias. 
● Reconocer y caracterizar estilos y procedimientos melódicos, armónicos y de 

instrumentació n característicos de la música rioplatense. 
● Reflexionar acerca de los procedimientos y el rol del arreglador en la música del tango. 

Contenidos mínimos 



 

Estrategias, criterios y recursos para la realización de arreglos de piezas de diferentes géneros 
de la música  rioplate nse, para  el propio  ins trume nto  co mo solis ta  o  para  conjunto . 
Procedimie ntos pa ra el tra tamiento  del ritmo, la melodía y  la  armo nía . Crite rios y  es tra tegias 
de instrumentació n. Realizacio nes en es tilos  ca racte rís ticos . Audició n y a nálisis  de  arreglos 
paradigmáticos del corpus tanguero. 

 
 

DIRECCIÓN DE CONJUNTOS VOCALES E INSTRUMENTALES 
 

Modalidad: Taller 
 

Propósito 
Es una ma teria  q ue trabaja técnicas y  recursos  para  la co nd ucción de  conjuntos 
ins trumentales y/o  vocales. Co mo  tal, p ropicia el trabajo solidario  e n g rupo  y  la  co ncie ncia  del 
aporte individ ual en la realizació n colec tiva . A su vez, pro mueve  la lec tura analítica de 
arreglos, a los fines de la conducción del conjunto. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Dirigir musicalmente ensambles vocales y/o instrumentales. 
● Adquirir progresivamente habilidades para la coordinación y dirección de ensayos: 

intervención en el proceso musical, lenguaje de señas, diferentes técnicas y herramientas 
de ensayos grupales. 

● Dirigir improvisaciones musicales mediante lenguaje de señas. 
● Dirigir el armado de arreglos musicales (propios y ajenos) para conjuntos vocales, 

instrumentales y/o mixtos. 
 

Contenidos mínimos 
Recursos y estrategias para la dirección de conjuntos instrumentales y vocales. Criterios para 
la direcció n de pie zas de  diversas esté ticas  y es tilos . Escucha activa . Inte rvenció n en el 
proceso musical de ejecución de conjuntos, con señas y/o palabras. Dirección espontánea de 
improvisacio nes. Le nguaje  corpo ral. Le nguaje  de se ñas. Marcació n de tempi , dinámicas, 
ritmos, alturas , a taques, cortes , etc . Armado y  pla nificación de  direcció n de pie zas cortas . 
Experiencia con composiciones y/o arreglos propios y ajenos. 

 
 

INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO 
 

Modalidad: Materia/Asignatura 
 

Propósito 
Esta  ma teria aborda la  prác tica de  un ins trumento  armónico  (g uita rra  o pia no), a elecció n de 
los es tudia ntes. Su finalidad  es la apropiació n de recursos técnicos  y  es tilís ticos  para  la 
armonizació n, e l arreglo y  la  ejecució n. La  guita rra  es  de  prese ncia  funda mental e n el tango  y 
el piano, a su vez, tiene una rica his toria en el tango y  ha  conseguido apropiarse de sus rasgos 
musicales co n mucha a uto no mía. Los/as es tudia ntes pia nis tas o  guitarris tas elegirán el 
instrumento que difiere del propio. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Ampliar los recursos técnico-musicales de los estudiantes a partir de su acercamiento a la 

armonía aplicada, a través del piano o la guitarra. 
● Producir, crear, recrear, en roles de acompañamiento y solístico, obras de baja complejidad 

técnica y discursiva en piano o guitarra. 
 

Contenidos mínimos 
Formació n, e n piano  o  guita rra , de  acordes  en posició n funda mental e  inve rsiones. Enlace  de 
acordes de acuerdo a  reglas de co nducc ión de voces. Lectura  de cifrados. Ejecucio nes de 
secuencias  a rmó nico-rítmicas, en base  a fo rmas musicales  argentinas, para  adquirir 
herramientas básicas del acompañamiento con células rítmicas del tango. 

 



 

 
CANTO POPULAR 

 
Modalidad: Taller 

 
Propósito 
Este  taller abordará la  prác tica del Canto  Popular desde dos vertientes . Para  las y  los 
estudia ntes  que  opta ron po r un ins trume nto, el talle r se  ce ntra rá  en el ca nto  del tango , para 
apropiarse de las he rra mientas  básicas es til ísticas a  fin de integra rlas y  co ntribuir a una 
práctica  conscie nte  del acompañamie nto  ins trume ntal. Pa ra  las  y  los  es tudia ntes  que  op taro n 
por Ca nto, el talle r propone  la  prác tica  del canto  con caja  y  a fines, para  a mpliar los  horizo ntes 
de la performa nce del ca ntante e n géneros  popula res co n particula ridades técnicas  y 
estilísticas diferentes a las del canto en el tango. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Producir y recrear expresiones vocales del repertorio tradicional argentino. 
● Desarrollar prácticas de producciones vocales con un uso sano del aparato fonador. 
● Conocer y caracterizar variados repertorios tradicionales argentinos. 
● Participar en producciones de canto colectivo. 
● Incorporar el canto como recurso complementario para las producciones instrumentales. 

 
Contenidos mínimos 
El canto individual y/o grupal como experiencia integradora en la música argentina. La canción 
como síntesis  poético -musical. Recursos  de  técnica  vocal: respiració n, articulació n y 
proyección. Habilidades para  la  a udició n e inte rpre tación de  ca ntos  o riginales co mo  el 
denominado “ca nto co n caja ” (bagualas y  e xpresio nes a fines). Regis tros vocales , recursos 
para su ampliación. Fraseo. Crite rios, recursos  y  estra tegias para  la  recreació n de  reperto rios 
folclóricos y tangueros, según diferentes finalidades comunicativas. 

 
 

DANZAS DEL TANGO 
 

Modalidad: Taller 
 

Propósito 
Este  taller aborda la  prác tica de  la da nza del ta ngo, una e xpresió n fundame ntal del universo 
cultural ta ngue ro. Se  trata  de p roponer la  danza  como  una herra mienta  insoslayable para  la 
comprensión integral de la práctica musical. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Realizar experiencias dancísticas a partir de las especies musicales abordadas. 
● Adquirir en el nivel básico los elementos posturales y coreográficos característicos de las 

danzas del tango. 
● Relacionar los elementos coreográficos con la factura musical de los ejemplares. 
● Experimentar la ejecución de acompañamiento instrumental para la danza. 

 
Contenidos mínimos 
Los dis tintos  mome ntos  de la his toria  del baile  del tango  y del ta ngo-danza . El esti lo  del baile 
orillero y el estilo de la danza en el salón. La evolución de los estilos coreográficos. 
La co reografía del ta ngo-danza : movimientos  básicos y movimientos  de estilo. La técnica e n 
los estilos del tango-danza. Técnicas de los pasos (liso, cruzado, con corte, con figuras). 

Reconocimie ntos de  esti los perso nalizados. La imp rovisación. La técnica co mo parte  del 
estilo . Las posicio nes posturales . Los  desplazamientos. Las fig uras. Las órde nes. Códigos 
interpersonales. Estilos de la danza-tango en el extranjero: Europa y EE. UU. 

 
 

E.D.I.: Espacio de Definición Institucional 

Modalidad: Seminario 



 

OPTATIVAS 
 

 
 

Para  pensar e n la  ac tualidad del escena rio  musical es  necesario  vincularse  co n nuevas 
perspectivas para el aprendizaje de la música como, así también, asumir con capacidad crítica 
las tradiciones heredadas en este sentido. 
Ante la  necesidad de que los planes de estudio sean flexibles y permitan a los y  las estudiantes 
tomar decisio nes  sobre su trayectoria  educa tiva, se  incluye  un g rupo  de  espacios curriculares 
de carácter opta tivo  q ue tie nen co mo  objetivo  o frecer un acerca miento  a  recortes  p untuales 
de contenidos  re feridos  a dive rsas manifes tacio nes culturales q ue  co nstituyen un aporte a  la 
formació n de los futuros intérp retes y  arregladores. De  este modo, el y la es tudia nte p uede 
optar por profundizar alguna temática en particular o incursionar en otras no contempladas en 
el plan de asigna turas  obligato rias . Cada estudiante deberá  comple tar un total de 48 hs . 
cátedra del grupo de espacios curriculares optativos. 

 
 

TANGO, FOLCLORE Y LITERATURA 
 

Modalidad: Seminario 
 

Propósito 
Este  se minario  aborda  la  proble mática  de  los  te xtos litera rios, ta nto  orales  co mo escritos , 
his tóricos y  co ntemporá neos, de  carácte r folc lórico  y  ta ngue ro. Se inc luye n las  le tras  de  las 
piezas musicales, pero tambié n todo el universo tradicio nal y moderno de la narra tiva (el 
cuento ), la lírica (poesía no musicalizada) y la  dra maturgia (zarzuela , circo y  saine te) del 
siste ma lite rario  folcló rico y  del ta ng uero . A su ve z, es un espacio  de práctica  de la  escritura 
literaria y de incentivo para la producción de los propios textos a musicalizar. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Reconocer e identificar formas poéticas tradicionales y populares. 
● Reflexionar críticamente sobre los conceptos de tradición, identidad/es, ruptura. 
● Conocer, caracterizar e identificar las relaciones entre los discursos literarios y los 

musicales del folclore y del tango. 
● Realizar textos poéticos y narrativos (copla, seguidilla, décima, soneto, cuento tradicional). 

 
Contenidos mínimos 
Formas poé ticas tradicio nales. La  poesía gauchesca y  su le ngua . Criollismo  y na tivismo . La 
Carpa y  el Nuevo Cancionero. Narra tiva  folclórica . Los  pueblos  o rigina rios . Litera tura  
afro rrioplate nse. Inmigració n, dialec talismos, lunfardo y  le ngua  poética : te xtualidades 
tang ueras  poéticas  y  narra tivas. Lo  popular, lo  identita rio, lo  tradicio nal vs . la  modernidad, las  
rup turas. Ensayís tica . Drama turgia pop ular y teatralizació n de lo popular. Interte xtualidad. 
Folclore, tango y discurso político. Texto y música: análisis. 

 
 

TANGO, FOLCLORE Y ARTES DEL ESPECTÁCULO 
Modalidad: Seminario 

 
Propósito 
Las a rtes del espectáculo  (pa rticularmente , danza , tea tro y  cine) so n una  parte  fundame ntal 
de la his to ria de  la  producc ión musical folcló rica  y  ta ng uera . Su conocimie nto  y  la 
interp retació n de sus  leng uajes , es  funda mental para  comp render las  visio nes de  mundo de 
las sociedades a lo la rgo de la  his toria  y el papel de la  mús ica folclórica y  tang uera  en los 
conte xtos  del espectáculo, ta nto  en el pasado co mo  en la  contempora neidad. Este  seminario , 
además de su co ntenido teórico, o frece un espacio de realización musical sobre mate rial 
cinematográfico. 

 
Objetivos de aprendizaje 



 

● Reconocer y caracterizar la función de los discursos musicales del folclore y del tango en 
los dispositivos discursivos del texto-espectáculo (cine-teatro-danza). 

● Establecer relaciones entre estas disciplinas artísticas y las transformaciones 
socioculturales y políticas de nuestro país. 

● Conocer las relaciones entre las textualidades teatrales y cinematográficas y los discursos 
musicales del folclore y del tango y realizar apreciaciones críticas. 

● Realizar un trabajo compositivo musical sobre un material de cine clásico argentino “mudo”. 
 

Contenidos mínimos 
El cine  mudo  y  el tango . El cine  sono ro y  e l tango . Inicios  de la  industria  cinema tográ fica 
argentina y  la apertura del mercado hispa noparlante . José “El Negro” Fe rreyra , y  otros 
directo res. Las  películas  de  Ga rdel. Otras  fig uras  importa ntes . El tango  en el cine  a rgentino 
contemporáneo. El tango en el cine extranjero. Teatro y Tango. La Revista Porteña. La revista 
llamada criolla, tablados y circos -1890 y 1900-. La herencia del zarzuelismo español. El tango 
y el folklo re  en la his to ria de la  radio y  la  televisió n a rgentina . El pa ralelismo  ente la mús ica y 
la radio e n los  procesos de e xpansió n pop ular. La  televisión: el acceso del ta ngo y el folc lore 
a mayores  públicos. Acrece nta mie nto de  popula ridad: las nuevas figuras. Programas de 
televisión. 

 
CUERPO Y ESPACIO ESCÉNICO 

 
Modalidad: Taller 

 
Propósito 
Este  taller aborda  la p roblemá tica del cuerpo  en el conte xto  escénico . Contrib uye a  la 
concienc ia del mismo  y su valor e n la co municació n artís tica , para un desempeño  saludable 
y placentero en la performance musical. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Incorporar los elementos corporales del espacio escénico en el ámbito artístico. 
● Desempeñar el rol musical con soltura y clara conciencia del esquema y la dimensión 

corporal. 
 

Contenidos mínimos 
El cuerpo  habitado: apoyos, peso, cilindro  eje , la  respiración, circulación e nergé tica, co ntacto , 
relajación. El cuerpo  en movimie nto  y  q uie tud  en el espacio  escénico . La  comunicació n 
consigo mismo , el otro , los  otros , terce ros/observadores/público, lo escé nico . El espacio 
escénico a través del observador/ tercera persona. Conceptos de espacio: lúdico, escénico. 

 
 

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 

Modalidad: Taller 
 

Propósito 
 

Este  espacio asumirá  la  modalidad de  taller. Se  espera  que  provea  he rramie ntas técnicas  y 
procedimentales  para la realización a udiovisual, un recurso  funda mental para  la p romoció n, 
en el conte xto  conte mporá neo del trabajo musical pro fesional y  pa ra  la  realizació n de 
proyectos interdisciplinarios. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Comprender las posibilidades creativas del medio audiovisual y las incorporen a sus 

inquietudes profesionales en el campo de la música. 
● Adquirir las herramientas técnicas para obtener el material adecuado para su utilización 

creativa en productos audiovisuales. 
● Comprender el lenguaje audiovisual y su forma de producción para comunicarse con 

profesionales del medio audiovisual o liderar sus propios proyectos personales. 



 

CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 

 
Contenidos mínimos 
Los tipos de  audiovisual. Los  medios de  comunicación, el le ng uaje a udiovisual ac tual y  la 
relación con la tecnología. Preproducción, p roducción, posproducció n y  difus ión de  p roductos 
audiovisuales. 

 
 

 
 

INTERVENCIONES CULTURALES EN CONTEXTOS DIVERSOS 
 

Modalidad: Práctica Profesionalizante 
 

Propósito 
Este  es un espacio  para  el diseño  y  la gestión de p ropuestas  de interve nción cultural, a  pa rtir 
del diagnóstico, la justificación teórica y la promoción cultural comunitaria. 
Se propone  la  elaboración de un proyecto de gestió n, e n un co nte xto  comunitario  particula r, 
de: presentacio nes musicales  e n vivo , concie rtos  didácticos, prese ntaciones a  través de 
distintos medios de comunicación, grabaciones de audio y video, investigación de repertorios, 
etc.; los  c riterios  será n establecidos  e ntre  los  y  las  integ rantes  del curso, e n coo rdinació n co n 
la dirección de la institución y en función de los proyectos institucionales 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Conocer, analizar e identificar las características de los diversos contextos sociales, con 

especial foco en sus intereses, saberes y vacancias. 
● Diseñar proyectos culturales en función de los contextos en los cuales se implementarán. 
● Diseñar, gestionar, coordinar y evaluar en forma individual y/o grupal proyectos culturales 

en función de los contextos en los cuales se implementarán. 
 

Contenidos mínimos 
Etapas y  compo nentes  de  un p royecto . Diag nóstico. Justificació n. Ma rco  teórico . Població n 
beneficiaria y localización. Objetivos. Metas. Planificación: secuencia de actividades y tareas. 
Cronograma. Roles y funciones. Presupuesto. Financiamiento. Evaluación. Reformulación. 

 
Secuencia Progresiva de actividades 
Para el abordaje del espacio se prevén un conjunto de actividades secuenciadas que permitan 
un es tudio  de  ca mpo para  la  realización musical co n una  finalidad co munita ria  y , a  posterio ri, 
el diseño , la  presentació n y  evaluació n de una p ropuesta de interve nció n cultural. Este 
proceso incluye la gestión y realización de la propuesta y la consecuente evaluación final. 

 

Ámbitos de realización 
Los p royectos  se realizará n en difere ntes posibles  ámbitos  según la necesidad y  las 
caracte rís ticas  de cada  uno : centros  culturales , teatros, espacios  virtuales , estudios  de 
grabación, espacios de comunicación audiovisual, radiofónicos, etc. 

 
Modalidades 
Investigación e n diversos  á mbitos. Escritura  e  impleme ntación de  una  prop uesta  cultural co n 
determinadas pautas  a  cumplir, co n las  he rra mie ntas pe rtine ntes: muestras  a rtís ticas , 
conciertos, grabaciones. 
Criterios de evaluación 
Pertine ncia, cla ridad y  co here ncia  de  la  propuesta  y  su realización e n func ión de  los  obje tivos 
generales planteados. 

 
 

ESPACIO DE IMPROVISACIÓN 
 

Modalidad: Práctica Profesionalizante 
 



 

Propósito 
Es la improvisació n uno  de  los aspectos  caracterís ticos  de muchas músicas pop ulares. En el 
Tango, el desarrollo  improvisa torio  de  ma teriales  tie ne  su his toria  y  p rocedimie ntos 
particula res, aba rcando  tanto  los  aspectos  melódicos  y  rítmicos  como  los  a rmó nicos, 
te xturales  y  tímbricos. Este espacio  abordará  es tos  procedimientos  desde la  ejecució n 
instrumental y el arreglo o composición espontáneos. 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Realizar versiones libres sobre una obra conocida a nivel individual y grupal 
● Producir y desarrollar improvisaciones, generando melodías y estructura formal, con 
sentido armónico y/o contrapuntístico . 
● Producir armonizaciones sobre formas y melodías dadas, y melodías sobre armonías 
preestablecidas. 

 
Contenidos mínimos 
La  improvisació n como  recurso  compositivo . Recursos, c rite rios  y  es tra tegias  para  la 
improvisació n en el ta ngo: la co nstrucc ión de  melodías ; la  variación, la  difere nciació n y  el 
contras te co mo recursos  y  procedimie ntos  fo rmales; variaciones melódicas, rítmicas  y 
texturales, en el devenir de la ejecución; rearmonizaciones; textura contrapuntística. Ejecución 
solista y de conjunto. 

 
Secuencia Progresiva de actividades 
Se p ropone  la  iniciació n de la  secuenc ia co n ac tividades re feridas  al reconocimie nto  de 
mate riales , me todologías y  recursos. Ello  permitirá a rribar al planteamiento  de es trategias  y 
procedimientos  improvisa torios sobre  esos ma teriales  y  conc luir co n la realización de 
improvisaciones. 

 
Ámbitos de realización 
Las improvisacio nes se realiza rán en el a ula-clase , co n los ins trumentos/vo z de cada 
estudiante. 

 
Modalidades 
La  modalidad de  evaluació n del espacio  se  aborda rá  con la  me todología de imp rovisaciones 
solistas y en contexto de ensamble instrumental-vocal, en clases grupales. 

 
Criterios de evaluación 
Auto nomía e n el p roceso de realización de las improvisacio nes (sus co ntenidos melódicos, 
rítmicos, armónicos, texturales, etc.) y su interpretación final en contexto de recital. 

 

ORQUESTA DE TANGO 
 

Modalidad: Práctica Profesionalizante 
 

Propósito 
Este  espacio surge como  necesidad de da r co ntinuidad a  la  prác tica  musical g rupal, q ue e n 
el plan a nterio r de Tecnica tura co ncluía  en una de  las opcio nes de  Ensa mble II Tango. El 
formato  o rquestal aporta  una  variante  e n la  interpre tación colec tiva, ca racte rizada por nuevas 
exploracio nes en la  prác tica  grupal del ta ngo, ta nto  en el a rreglo co mo  en la  interp retació n, 
incluye ndo la  orquesta t ípica, co n su fo rmació n característica, y  sumando  la dive rsidad de 
prácticas instrumentales de la carrera. 
A su ve z, la Orquesta  de Tango es  un luga r para  ‘hacer sona r’, junto a  los  arreglos p ropuestos 
por el o  la direc tora , las co mposiciones  y a rreglos q ue los y  las es tudiantes  realiza n en otras 
mate rias  (pa rticularmente , en Arreglos de  Tango); tambié n es un espacio para  realiza r 
prácticas  de dirección de co njunto  o , tambié n, para  la  realización de  la  Prop uesta  Integradora 
Artística. 
Por o tra parte, la Orquesta de Tango se co nstituye como un e nriquecedor aporte para el 
Co nserva torio , pues se une a  otras p rácticas colec tivas q ue funcio nan en la ins titució n, e n 
otros estilos y repertorios (jazz, clásico, banda de sikuris, orquesta de charangos). 



 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Co nstruir un espacio de e xperime ntación tímbrica y  te xtural, do nde los a rreglos de  

estudiantes y profesores se ponen a prueba, se corrigen y mejoran permanentemente . 
● Crear y recrear composiciones y arreglos para orquesta, en los diferentes estilos del tango, 

con resolució n de desafíos técnicos  propios de cada instrumento e n particula r, e n el  
contexto de la interacción grupal. 

● Desarrolla r y  consolidar la  partic ipación de  una  p ráctica  g rupal bajo  un direc to r, solidaria  
con los demás integrantes del grupo. 

● Refle xio nar sobre  la p rác tica o rquestal, como  espacio rico de  e xploració n so nora , tanto  
desde la perspectiva del ejecutante y/o director, como desde la del arreglador y compositor 
de tango. 

● Desarrollar un amplio y variado repertorio orquestal tanguero. 
 

Contenidos mínimos 
Lectura e interp re tación de piezas (arreglos y co mposiciones) del repertorio  ta ng uero , para  
conjunto  orq uestal. Crite rios , recursos y  procedimientos  para  la  recreación de  arreglos y  
composiciones o rquestales : a finación, balance so noro , ajus tes de te mpo y rítmicos, planos  
sonoros, masa y de nsidades sonoras. D iversidad te xtural: solista  (vocal o  ins trumental) y  
grupo , te xtura de g rupos de solistas , por fa milias ins trume ntales, tutti. Mixturas tímbricas. 
Participación solista  co n acompaña mie nto  de  orq uesta . Técnicas  de  ensayo  y  logís tica  de 
preparación de ensayos y recitales. 

 
Secuencia Progresiva de actividades 
La secuencia  se inicia  con la elecció n y  anális is , junto a los  ins trumentis tas , del ma te rial 
compositivo  o  a rreglís tico  a  trabaja r. A partir de es te  p rime r a nálisis  y  selecció n se  concreta rá 
la realización de ensayos con el fin de lograr una presentación del repertorio en concierto. 

 
Ámbitos de realización 
Ensayos en el co nserva torio  y  recitales e n centros  culturales  y  teatros, más grabaciones e n 
estudios con capacidad para la orquesta. 

 
Modalidades 
Análisis  y  es tudio  de  los  a rreglos y  composicio nes  orq uestales . Ensayos  parc iales  y 
generales. Desarrollo de prácticas musicales tangueras en distintos ámbitos y contextos y con 

difere ntes finalidades comunica tivas: p resentacio nes en vivo  ante dive rsos p úblicos, 
conciertos  didácticos, prese ntaciones  a  través  de dis tintos medios  de comunicació n, 
grabaciones de audio y video, investigación de repertorios, etc., las cuales serán establecidas 
entre  el o  la docente q ue  dirija  la o rquesta  y  los  y  las  integra ntes  de la  misma, e n coordinació n 
con la dirección de la institución y en función de los proyectos institucionales . 

 
Criterios de evaluación 
Calidad del desempeño interpretativo. Lectura, fluidez, afinación, expresión, aspectos técnicos 
instrumentales, en función de la solidaridad grupal y los objetivos musicales. Responsabilidad 
con el espacio. 

 
 

COMPOSICIÓN APLICADA 
 

Modalidad: Práctica Profesionalizante 
 

Propósito 
Esta  asig natura  tie ne  como  obje to la  prod ucció n musical desde  la  p ráctica de  la  composició n 
con ma teriales  y  procedimientos  de la  música  tang uera  y  su aplicació n e n conte xtos 
incide ntales  y co n te xto  litera rio . A es te  fin co ncurre n recursos  técnicos  operativos  en to rno a 
la construcción, la  cohesió n y co he rencia  formales. A la par de las herra mientas  técnicas  se 
desarrolla la escucha  crítica y  a nalítica  del repertorio , en tanto  composicio nes q ue po nen e n 
juego mate riales y  procedimientos  que  define n género  y es ti lo. Y, como  ya se dijo, se  tiene n 
en cuenta o tros aspectos de importa ncia de la co mposición musical: el te xto y la  funció n 



 

incidental en contextos teatrales y/o audiovisuales. 
 

Objetivos de aprendizaje 
● Reconocer y analizar materiales y procedimientos compositivos. 
● Analizar aspectos de construcción formal en el tango. 
● Realizar composiciones aplicando diferentes procedimientos constructivos. 
● Realizar composiciones de función incidental y/o en torno a un texto. 
● Reflexionar acerca de los procedimientos constructivos de la música y sus 

materiales. 
 

Contenidos mínimos 
Procedimie ntos co mpositivos  de cohesió n y  co here ncia formal: repetic ión, variació n, 
diversidad, contras te. Ma teriales  y  p rocedimientos  co mpositivos  en el ta ngo. Procedimientos 
sin desarrollo de materiales (‘minimalismo’) y desarrollo de materiales. La construcción formal: 
formas ge néricas  del tango  histó rico ; c reación de forma . El te xto co mo mate rial: el ca nto  y 
otras  modalidades del te xto  musicalizado . La  funció n incidental de la  música : música  para 
teatro y cine. 

 
Secuencia Progresiva de actividades 
El inic io de la secuenc ia se  plantea a  partir de la  discus ión sobre  las p roblemá ticas 
compositivas . Sucesivame nte , se  desarrolla rán ac tividades refe ridas  a: pla nteamie nto  de 
mate riales  y  procedimientos  a  aplicar. Audició n y  anális is  de co mposiciones tang ueras  y  no 
tang ue ras pertinentes  a la p roblemá tica pla nteada. Realizació n y  prese ntació n de esbozos 
compositivos  e n un p rogra ma  de edició n de  partituras  (y/o  de edició n audiovisual). 
Presentación final (de partitura, audio y/o soporte audiovisual). 

 
Ámbitos de realización 
Los pla nteamie ntos  iniciales , el debate y  la re fle xió n teórica  se realizará n e n el a ula. En el 
mismo ámbito se  ha rán las a udicio nes y el análisis de dife rentes músicas. Los y  las 
estudia ntes desarrollará n e n sus  ámbitos perso nales las co mposiciones. Finalmente , una 
puesta en común en el aula 

 
Modalidades 
Dife rentes fo rmas del debate y  la e xposició n teórica. Las composicio nes se trabajará n co n 
editores  de  partituras. Escucha  y  a nálisis  media nte grabaciones, ma terial audiovisual, recital 
en vivo , etc . Trabajo  con imagen y/o  te xto, co n p royecciones, progra mas de edició n 
audiovisual, recursos del análisis textual, etc. 

 
Criterios de evaluación 
Pertinencia  en la  uti lización de recursos co mpositivos, en la  selección de mate riales y  la 
implementación de procedimientos, con la conservación de rasgos identitarios del tango. 

 
 

PROPUESTA INTEGRADORA ARTÍSTICA 
 

Modalidad: Práctica Profesionalizante 
 

Propósito 
Se tra ta  de una  realizació n perso nal y/o  grupal, bajo tutoría, de integració n de conte nidos, 
ideas, procedimie ntos, reperto rios , e tc. Es  el último  espacio del recorrido  de la  Tecnicatura  y , 
como tal, tiene  valor de recuperación, resignificación, re novación y  c reación de mate riales  y 
reflexiones: es, a  la ve z, una s íntesis  del trayecto  y  un umb ral de los  nuevos recorridos  a 
realizar, personalmente, por los y las estudiantes. 
El trabajo de  campo  (48 hs. cátedra) se re fiere  al desarrollo  de p rácticas  musicales ta ngue ras 
en dis tintos  ámbitos  y  conte xtos  y  con dife rentes  finalidades comunica tivas: presentacio nes 
en vivo  ante  diversos p úblicos, co ncie rtos didácticos, presentacio nes a través de dis tintos 
medios de co municación, g rabaciones de  audio  y  video , investigación de  repertorios , e tc ., las 
cuales se rán establecidas e ntre  q uie nes ejerza n la tutoría  del Proyecto , las y los es tudia ntes 
en coordinación con la dirección de la institución y en función de los proyectos institucionales. 



 

 
Objetivos de aprendizaje 
● Realiza r una  p roducció n musical tang uera  e n modalidad/es y  soporte/s  a  elección 

(grabación y  edició n de disco  de  larga  duració n, edició n de  cancio nero , recital, soporte  
audiovisual, etc.) acorde al nivel superior del que egresa. 

● Gestiona r y  pro mover la  comunicació n de los resultados de las prod ucciones  en espacios 
y con las modalidades pertinentes al Proyecto 

 
Contenidos mínimos 
La Propuesta Integradora Artística co nsis tirá en el diseño  y realización -con tuto ría - de un 
proyecto definido desde alguno de los s iguie ntes núcleos de acción: a ) de investigación de 
repertorio , es ti lís tica, e tc . b ) de inte rvenció n co munitaria ; c ) de creació n; d ) de selecció n, 
recopilación y/o edició n de te xto escrito  y/o sono ro. El proyecto deberá constituir un aporte 
original y será  presentado y de fendido p úblicame nte bajo las co ndiciones q ue de termine el 
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”. 

 
Secuencia Progresiva de actividades 
Elección por parte  del o la es tudiante  de  un tema  a  desarrollar co mo Prop uesta  Integradora 
Artís tica . Gestión, coo rdinació n y  realización de  un p royecto  artístico. Dichas realizació n 
pueden incluir: p resentacio nes e n vivo  ante  diversos  p úblicos, concie rtos didácticos, 
presentaciones  a  través  de distintos  medios de  comunicació n, grabaciones de  a udio y  video , 
investigación de reperto rios, etc . Dichas realizacio nes te ndrá n la o rie ntació n de un o una 
docente. 

 
Ámbitos de realización 
En conte xtos  diversos: a uditorios  de ins titucio nes p úblicas, tea tros, ce ntros  culturales , 
festivales, espacios virtuales, etc. 

 

Modalidades 
Gestión, coordinació n, direcció n e imple mentació n de un proyecto integral a rtís tico-musical. 
La p roducció n p uede ser individual o g rupal. A su ve z, la  particularidad de cada propuesta 
definirá y sumará otras modalidades. 

 
Criterios de evaluación 
Originalidad, co here ncia , integración de  saberes  y  co mpete ncias , calidad de  la  p ropuesta y  
alcance social y comunitario. Autonomía y organización. 

 
 

 Régimen de correlatividades 
 
 

Para cursar: Deberá tener 
cursada: 

Deberá tener 
aprobada: 

Para rendirla deberá 
tener aprobada: 

Informática Aplicada a 
la Música 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Educación Sexual 
Integral 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Gestión Cultural Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Música Popular 
Argentina I 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Música Popular 
Argentina II 

Música Popular 
Argentina I 

Sin correlatividades Música Popular 
Argentina I 



 

Música Popular 
Argentina III 

Música Popular 
Argentina II 

Música Popular 
Argentina I 

Música Popular 
Argentina II 

Armonía Tonal Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Armonía y Estilos Armonía Tonal Sin correlatividades Armonía Tonal 

Armonía 
Contemporánea 

Armonía y Estilos Armonía Tonal Armonía y Estilos 

Instrumento/Canto I 
Tango 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Instrumento/Canto II 
Tango 

Instrumento/Canto I 
Tango 

Sin correlatividades Instrumento/Canto I 
Tango 

Instrumento/Canto III 
Tango 

Instrumento/Canto II 
Tango 

Instrumento/Canto I 
Tango 

Instrumento/Canto II 
Tango 

Ensamble I Tango Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades. 

Ensamble II Tango Ensamble I Tango Ensamble I Tango Sin correlatividades 

Dirección de Conjuntos 
Vocales e 
Instrumentales 

Ensamble II Tango Ensamble II Tango Sin correlatividades. 

Canto Popular Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades. 

Danzas del Tango Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades. 
    

E.D.I. Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Instrumento 
Complementario 

Instrumento/Canto I 
Tango 

Instrumento/Canto I 
Tango 

Instrumento/Canto I 
Tango 

Historia de la Música 
Popular Argentina y 
Latinoamericana 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Arreglos de la Música 
Popular 

Armonía Tonal Armonía Tonal Armonía Tonal 

Arreglos de Tango Arreglos de la Música 
Popular 

Arreglos de la Música 
Popular 

Arreglos de la Música 
Popular 

Intervenciones 
Culturales en 
Contextos Diversos 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades. 

Espacio de 
Improvisación 

Instrumento/Canto I 
Tango 

Sin correlatividades Sin correlatividades 

Orquesta de Tango Ensamble I Tango Ensamble I Tango Sin correlatividades 

Composición Aplicada Armonía Tonal 
Arreglos de la Música 
Popular 

Armonía Tonal Sin correlatividades 



 

Propuesta Integradora 
Artística 

Deberán estar 
cursados todos los 
espacios del Plan de 
Estudios. 

Deberán estar 
aprobados todos los 
espacios del segundo 
año del Plan de 
Estudios. 

Sin correlatividades.. 

Optativas 
Tango, Folclore y 
Literatura 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Tango, Folclore y Artes 
del Espectáculo 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Cuerpo y Espacio 
Escénico 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

Realización 
Audiovisual 

Sin correlatividades Sin correlatividades Sin correlatividades 

 
 
 

 Régimen de Evaluación 
 

Se ajustará a la normativa vigente para los institutos de educación técnica superior/artística. 
 

Espacio Curricular Promoción directa 
(con 7 - siete) 

Examen Final 

Informática Aplicada a Sí  

la Música   

Educación Sexual 
Integral 

Sí  

Gestión Cultural Sí  

Música Popular 
Argentina I 

 Sí 

Música Popular 
Argentina II 

 Sí 

Música Popular 
Argentina III 

 Sí 

Armonía Tonal  Sí 

Armonía y Estilos  Sí 

Armonía 
Contemporánea 

 Sí 

Instrumento/Canto I 
Tango 

 Sí 

Instrumento/Canto II 
Tango 

 Sí 

Instrumento/Canto III 
Tango 

 Sí 



 

Ensamble I Tango Sí  

Ensamble II Tango Sí  

Dirección de Conjuntos 
Vocales e 
Instrumentales 

Sí  

Taller de Canto 
Popular 

Sí  

Danzas del Tango Sí  

E.D.I. Sí  

Instrumento 
Complementario 

 Sí 

Historia de la Música 
Popular Argentina y 
Latinoamericana 

Sí  

Arreglos de la Música 
Popular 

Sí  

Arreglos de Tango Sí  

   

Intervenciones 
Culturales en 
Contextos Diversos 

Sí  

Espacio de 
Improvisación 

Sí  

Composición Aplicada Sí  

Orquesta de Tango Sí  

Propuesta Integradora 
Artística 

Sí  

Tango, Folclore y 
Literatura 

Sí  

Tango, Folclore y Artes 
del Espectáculo 

Sí  

Cuerpo y Espacio 
Escénico 

Sí  

Taller de Realización 
Audiovisual 

Sí  

 
 

8. Acreditación de saberes 
 

No aplica. 
 

9. Antecedentes Académicos 
a. Director y Coordinador Académico del Proyecto: 



 

 
Prof. Marcos Puente Olivera (Director) 

 
Pianis ta  y pedagogo nacido e n Buenos Aires, se  graduó  en el Conse rvato rio  Provincial de 
Música “Alberto Ginastera” de Morón como Profesor Superior de Piano. 
Se perfeccio nó e n el país co n destacados Maestros  Nacionales  e  Inte rnacio nales  como : 
Anto nio  Russo , Elsa Púpp ulo , Vladimir Bakk, Jose f Stompel, Alfo nso  Mo ntecino, María Inés 
Guimarães y Edith Fischer en Piano, y Patricia Kostek, Jordi Mora, Ljerko Spiller, David Walter 
y los integrantes de la London Sinfonietta (Inglaterra) en Música de Cámara. 

 
Ofreció recitales y conciertos con orquesta en importantes salas de Buenos Aires y del interior 
del país : Saló n Do rado del Teatro  Colón, LRA Radio  Nacional, Tea tro  Municipal Gene ral Sa n 
Martín, Biblioteca  Nacio nal, Auditorio  de  Belg rano , AT C Ca nal 7, Saló n Dorado  de la Casa  de 
la Cultura de  la Ciudad de Bue nos Aires, Bolsa  de Come rcio , Museo de Bellas Artes de 
Bue nos Aires , CCK y  las  ciudades de La Plata , Bahía Bla nca , Necochea, Rosario , Santa  Fe , 
Córdoba, Mendoza, Iguazú, Rio Gallegos y Calafate entre otras. 
Fue invitado para actuar en el Paraguay, Francia, España y Brasil 

 
Ha sido p remiado e n los Co ncursos Nacio nales más importa ntes : Prime r Pre mio de  la 
Asociación Cultural Arme nia  e n 1987, Prime r Premio  e n la  Bie nal de  Arte  Joven de  la  Ciudad 
de Buenos Aires en 1993, Primer Premio en el V Concurso Ciudad de Necochea “Homenaje 
a Alberto Williams” en 1994,  Primer Premio del III Concurso Bienal Juvenil de Festivales 
Musicales en 1995, ganador en la Selección Nacional del Ministerio de Educación de la Nación 
de la Beca  del Progra ma  Tche rnobyl–UNESCO–Música Esperanza  en 1996, y  Prime r Pre mio 
de Música  de Cá mara  y  Pre mio a  la  Mejor Interp retació n en el VI Co ncurso “Fra nz Liszt” e n 
1998. En 2000 fue mie mbro  del Jurado del I Concurso Nacional Infanto-Juve nil “Milton de 
Lemos” del Conservatorio de Música de la Universidad Federal de Pelotas – Brasil. 

 
Fue  Becado pa ra pa rticipar en Cursos de Pe rfecciona miento  e n el e xtranje ro , do nde recibió 
Clases de Mme . Katia Koleva (Universidad de Ve rano del Prog rama Tchernobyl–UNESCO– 
Música  Espera nza, Francia -1996), Antonio Iglesias  y  Manuel Ca rra (XL Curso  Universita rio  e 
Internacional de Música e n Compostela, España-1997), Ian Hobson (Programa  “Musicis tas” 
de la  Univers idad Federal de Rio  Gra nde  do Sul en Porto  Alegre, Brasil-1997), Michele 
Ca mpanella  (Accademia  Musicale  Chigia na de  Sie na, Italia -2000) y  Jo rdi Mo ra (XX Curso 
Internacional de Música de Vic, España-2000). 

 
En los últimos a ños ha  alternado su ac tividad de  solis ta co n la  Música  de Cá mara , ac tuando 
con Ja ne t Antho ny (cello-Laure nce Unive rsity , Wisco nsin EEUU), Rut Ronning  (e up honium– 
Noruega), Claudio  Barile  (fla uta) y  como  integra nte  del Arsis  T rio , Música  Viva  y el Ensamble 
Bue nos Aires Clásico (Quinte to de v ientos co n pia no) con q uienes grabó un Cd de Música 
Argentina  (2006) y  realizó  como  Na rrador una  Ve rsió n para  Quinte to  de  vie ntos  de  Pedro  y  el 
Lobo de Prokofiev  en la Ciudad de Rio  Gallegos (2012) q ue reiteró junto a  la Orquesta del 
Barrio de Río Gallegos en el Primer Congreso de Responsabilidad Social realizado en Ezeiza, 
Pcia de Buenos Aires (2013). 

 
Desempeñó ta reas docentes  en la  Escuela  de Arte  Musical de  San Isid ro, e n la  Facultad de 
Bellas Artes  de la  Universidad  Nacional de La  Pla ta  y e n los  Conse rvato rios  Provinc iales de 
Música “Alberto Ginastera ” de Moró n y  “Jua n José Castro” de  la  Lucila. Actualmente  es 
Direc tor Co ncursado  del Co nserva torio  Supe rior de  Música  Ma nuel de  Falla  de  la  Ciudad 
Autó noma  de Bue nos Aires do nde se  desempeñó  a nterio rme nte  como  Profeso r de  Pia no , 
Pianista acompañante, Coordinador del Departamento de Teclados y Vicedirector. 

 
 

Prof. Roberto Calvo (Coordinador) 
 

Guitarris ta , co mpositor y  arreglador a rgentino , nacido  en Bue nos Aires , en el a ño 1962. A lo  
largo de los  años, se  ha  constituido  como uno de los más importa ntes  guitarris tas y  
arregladores  del país , sie ndo  solicitado po r nume rosos inté rpre tes  de  música  a rgentina , para  
acompañarlos y/o dirigir sus trabajos discográficos (ver discografía en www.robertocalvo.com) 



 

o las orquestas que los acompañan. 
 

Su disco  solis ta Guitarra sola (Epsa , Colecció n Guita rras  del Mundo, 2007), junto  al lib ro de  
partituras pa ra g uita rra  q ue lo  acompa ña , fue  ternado pa ra los Pre mios  Gardel, como  Mejor 
Álbum Ins trume ntal y sus  obras so n inte rpre tadas por guita rristas  de dis tintas la titudes. 
Además, ha ob tenido  varios  pre mios y  dis tincio nes, e ntre los q ue se  destaca n los  oto rgados 
por la  Secre taría  de  Cultura  de la  Nació n, en los  a ños 1995 y  2002, por sus  te mas Padre 
Adentro y Lluvia Fue. El 1º Premio  o torgado por SADAIC en el año  1993, por su te ma Caballo 
de Escarcha y el 1º Premio  obte nido  en Deán Funes (Provincia  de Có rdoba), po r su tema  
Madre Alfarera, en el año 1999. 

 
Es Becario  del Fondo  Nacio nal de las Artes  (años 1995 y  2000) y  miemb ro fundador e 
integrante del Consejo Directivo de la Academia del Folclore de la República Argentina. 

 
Tiene una larga  trayectoria  como  direc tor mus ical de agrupacio nes co mo  Santaires  (Se xte to 
Vocal e  ins trume ntal de  música  folcló rica , ternado pa ra  los  Premios  Ga rdel, e n el a ño  2008, 
por su disco Canción Acorralada), El Guitarrazo (Orquesta Escuela de Guitarras, integrado por 
más de  treinta  guita rristas  de todas las edades) y , ta mbién, co mo integra nte  y a rreglador del 
Quinteto Ventarrón, con el que ha realizado numerosas giras internacionales con gran suceso. 

Además, como a rreglador y o rquestador ha ob tenido numerosas dis tincio nes, e ntre las que  
podemos mencionar sus dos nominaciones para los Premios Grammy Latinos, por los álbumes 
Buenos Aires, Viaje (2005) y Los Bandoneones de Buenos Aires (2003), que grabó, en carácter 
de director musical, arreglador y guitarrista, para la intérprete Adriana Nano. 

 
Actualmente , se  e ncue ntra  realiza ndo co nciertos  y  c lases magis trales  e n dis tintos  puntos  del 
país, a  la  ve z q ue co ntinúa su labor discográ fica . Coo rdina, desde el año  2009, el Ciclo 
“Nuestras Guita rras”, a uspiciado por UOCRA Cultura, La Academia de  Folklo re de  la 
República Argentina, la Asociación Bancaria y Epsa Publishing. 

 
Es docente en la Tecnica tura de Tango y Folklo re y el Pro fesorado de Música Pop ular 
Argentina  del Conse rvato rio  Superio r de Música Ma nuel de  Falla  de la Ciudad  de Bue nos 
Aires. 

 
b. De los Docentes: 
Los y las aspirantes a participar del cuerpo docente de la Tecnicatura deberán certificar 
titulación y/o antecedentes artísticos o de desempeño en el nivel correspondiente del 
espacio curricular para el cual se realiza la convocatoria. Dicha titulación y los 
antecedentes se evaluarán según disposiciones y criterios generales del Conservatorio y 
de particulares de la Tecnicatura. 

 
 

10. Condiciones operativas 

a-Organización de los procesos administrativos: El Ins tituto, a los e fectos  de la 
impleme ntación del plan de  es tudios  Tecnica tura Superior en Tango (diferentes 
instrumentos y canto) deberá  ajus ta r su func iona miento  adminis trativo a  todo  lo disp uesto 
por la  no rma tiva  vigente  y a  los reglame ntos -orgá nico y  académico - para  los  Ins titutos de 
educación superior de la CABA. 
b-Espacios físicos: segundo y tercer piso del Edificio sito en la calle Gallo 238 
c- Instalaciones. 

- un total de 23 (veintitrés) aulas distribuidas en dos pisos, 
- 1 (un) Aula Multimedia, 
- 1 (un) Laboratorio, 
- 1 (una) Sala de Cámara, 
- 1 (un) Aula de Percusión, 
- 1 (un) Salón Auditorio en Subsuelo, 
- 1 (una) Sala de Conciertos o Sala Sinfónica y 
- Biblioteca institucional 

 



 

 quipamiento específico: 
- un proyector y pantalla 
- equipos reproductores de audio y video 
- dos televisores de 45 pulgadas 
- Sala de Ins trume nto  del Conse rva torio co n la do tació n básica de instrumentos e  

insumos necesarios para  e l desarrollo de los  Talleres ins trume ntales incluidos e n 
este Proyecto 

- Amplia  variedad de Ins trumentos  de percusió n, incluye ndo los  específicos  para la  
música popular. 

 
 quipamiento tecnológico: 

- 6 mics condenser Behringer C2 
- 4 mics tipo lavaliol-/periodista y 4 transmisores inalámbricos 
- 8 parlantes potenciados Behringer Eurolive B115 con sus pies 
- 3 Auriculares 
- 1 interfaz de audio USB 8 ins/8 outs Marca Behringer Modelo FCA1616 

- 1 interfaz de audio USB Marca M-AUDIO Modelo Fast Track Pro 
- 1 consola mezcladora MARCA: BEHRINGER MODELO: Xenyx QX2222USB 
- 1 cable midi (dyn/dyn) 
- Al menos 12 cables de audio balanceados 
- 1 laptop 
- 5 pies de micrófonos 
- 4 zapatillas eléctricas 
- 7 computadoras de escritorio 
- 2 teclados controladores MIDI 
- 1 teclado sintetizador 
- 2 parlantes/monitores Yamaha NS 10 y una potencia SAMSON 

 
f-Entorno virtual de aprendizaje: 
Página web y Campus Virtual: https://cmfalla-caba.infd.edu.ar/sitio/ 
Se podrá optar por el dictado virtual – semiprese ncial de algunos espacios curricula res de los 
campos de  la  Fo rmación Ge neral, Formación de  Fundame nto  y  Fo rmació n Específica . La 
propuesta de virtualidad será elevada a la respectiva supervisión 

 
 

11. Criterios para la evaluación del proyecto: 
 

Dimensión alumnos/alumnas: 
Indicadores. 
● Número de estudiantes al comenzar el curso. 
● Porcentaje de egresados y egresadas en relación con los inscriptos en 1º año. 
● Porcentaje de egresados y egresadas en el tiempo establecido en el plan con 

relación a los inscriptos en 1° año. 
● Porcentaje de alumnos y alumnas que aprobaron cada asignatura en el año de la 

cursada. 
● Principales causas de deserción. (Incluir la/s fuente/s de la/s cual/es se obtiene la 

información) 
● Principales causas de atraso en los estudios. (Incluir la/s fuente/s de la/s cual/es se obtiene 

la información) 

Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de las y los 
estudiantes, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 

 
Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / ponderación, listas 
de control /cotejo. 

 
Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, triangulación. 

 
Dimensión docentes: 



 

Indicadores 
● Porcentaje con título docente. 
● Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
● Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
● Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de perfeccionamiento, 

capacitación y/o actualización. 
● Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la institución. 

 
Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los docentes, 
registros de entrevistas, actas de reuniones. 

 
Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / ponderación, listas 
de control /cotejo. 

Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 

Dimensión egresados/egresadas: 
Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 
● Porcentaje de egresados y egresadas que se insertaron en el mercado laboral 

dentro de su especialidad. 
● Porcentaje de egresados y egresadas que se insertaron en el mercado laboral en 

áreas afines. 
● Porcentaje de egresados y egresadas que se insertaron en el mercado laboral en 

tareas no vinculadas con la carrera. 
● Porcentaje de egresados y egresadas que no se insertaron en el mercado laboral. 

 
Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempeño profesional, registros 
de entrevistas a especialistas del área, a empresarios y/o actores del ámbito laboral. 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 
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