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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

Imagen,	diseño	y	
cultura	
audiovisual	

Música	y	Medios	
Audiovisuales

2º 2º 6 Obligatorio

PROFESORES
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

• Mª	del	Coral	Morales	Villar	(CMV)
Departamento	de	Didáctica	de	la	Expresión	Musical,
Plástica	y	Corporal	[3	créditos]

• Joaquín	López	González	(JLG)
Departamento	de	Historia	y	Ciencias	de	la	Música	[3
ECTS]

JLG	–	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	
Antiguo	Observatorio	de	Cartuja	
Campus	de	Cartuja	s/n	-	18071	GRANADA	
Tlf.	958	245	159	
Correo	electrónico:	jologon@ugr.es	
CMV	–	Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación.	Edificio	
principal.	Campus	de	Cartuja	s/n	-	18071	GRANADA	
Tlf.	958241000	ext.	20391	
Correo	electrónico:	coralmv@ugr.es		

HORARIO DE TUTORÍAS 

Consultar	en:	
https://oficinavirtual.ugr.es/ordenacion/GestorInici
al#	
Se	ruega	concertar	cita	previa	por	correo	
electrónico.	

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado	en	Comunicación	Audiovisual
Cumplimentar	con	el	texto	correspondiente,	si	
procede

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

No	se	requieren.	

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Conocimiento	de	la	imagen	espacial	y	de	las	representaciones	icónicas	en	el	espacio,	tanto	en	la	imagen	fija	como	
audiovisual,	así	como	los	elementos	constitutivos	de	la	dirección	artística.	Estos	conocimientos	también	abarcan	las	

MÚSI  CA	Y	MEDIOS	AUDIOVISUALES	
Curso  2019-2020 (Fecha última actualización: 016/05/2019)
Aprobación por Consejo de Departamento de Historia y Ciencias de la Música: 22/05/2019

GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA	(	Código	2271126)	



 

 
 

 

Página 2 

relaciones	entre	imágenes	y	sonidos	desde	el	punto	de	vista	estético	y	narrativo	en	los	diferentes	soportes	y	tecnologías	
audiovisuales.	También	se	incluyen	los	conocimientos	de	los	modelos	teóricos	específicamente	desarrollados	para	la	
comunicación	visual	y	la	persuasión	a	través	de	la	imagen.	

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS	GENERALES	
BT1. Conocer	teorías,	métodos	y	problemas	de	la	comunicación	audiovisual	y	sus	lenguajes	que	sirvan	de	soporte	
para	su	actividad,	en	función	de	los	requerimientos	fijados	como	conocimiento	disciplinares	y	competencias	
profesionales.	
BT3.	Exponer	de	forma	adecuada	los	resultados	de	la	investigación	de	manera	oral	o	por	medios	audiovisuales	o	
informáticos	conforme	a	los	cánones	de	las	disciplinas	de	la	comunicación.	
BT4.	Ser	capaz	de	definir	temas	de	investigación	o	creación	personal	innovadora	que	puedan	contribuir	al	
conocimiento	o	desarrollo	de	los	lenguajes	audiovisuales	o	su	interpretación.	
BT6.	Ser	capaz	de	percibir	críticamente	el	nuevo	paisaje	visual	y	auditivo	que	ofrece	el	universo	comunicativo	que	nos	
rodea,	considerando	los	mensajes	icónicos	como	fruto	de	una	sociedad	determinada,	producto	de	las	condiciones	
sociopolíticas	y	culturales	de	una	época	histórica	determinada.	
BT14.	Estar	en	condiciones	de	desarrollar	la	capacidad	intelectual	que	permita	al	alumnado	reflexionar	sobre	la	
comunicación	no	sólo	como	práctica	profesional,	sino	también	a	propósito	de	su	papel,	trascendencia,	proyección	y	
consecuencias	en	los	terrenos	individual,	social,	cultural	y	político.	
	
COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS		
	
Competencias	específicas	del	título	o	profesionales	
EP7.	Ser	capaz	de	aplicar	técnicas	y	procedimientos	de	la	composición	de	la	imagen	a	los	diferentes	soportes	
audiovisuales,	a	partir	del	conocimiento	de	las	leyes	clásicas	y	de	los	movimientos	estéticos	y	culturales	de	la	historia	
de	la	imagen	mediante	las	nuevas	tecnologías	de	la	información.	
EP21.	Tener	capacidad	para	diseñar	y	concebir	la	presentación	estética	y	técnica	de	la	puesta	en	escena	a	través	de	
las	fuentes	acústicas	naturales	o	artificiales	atendiendo	a	las	características	creativas	y	expresivas	que	propone	el	
director	del	proyecto	audiovisual.	
	
Competencias	específicas	de	la	materia	
• Capacidad	de	profundización	e	investigación	original	en	el	conocimiento	de	la	naturaleza	estética,	social	y	

cultural	de	los	diferentes	medios	de	comunicación	de	masas	y	la	dimensión	sonora	del	lenguaje	audiovisual.	
• Capacidad	para	comprender	las	claves	de	la	evolución	de	la	cultura	audiovisual	desde	sus	inicios	hasta	su	

destacado	papel	en	el	mundo	contemporáneo.	

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

	
• Identificar	los	elementos	básicos	del	lenguaje	musical	y	su	influencia	en	la	eficacia	informativa,	persuasiva,	

emotiva	y	semántica	del	mensaje	audiovisual.	
• Analizar	las	funciones	los	elementos	sonoros	y	musicales	en	los	medios	audiovisuales	y	aplicar	sus	conocimientos	

en	el	diseño	sonoro	de	productos	audiovisuales.	
• Conocer	diacrónica	y	sincrónicamente	el	desarrollo	de	la	utilización	de	la	música	en	los	medios	audiovisuales.	
• Establecer	la	relación	de	la	música	con	los	diferentes	géneros	audiovisuales,	y	en	particular	con	el	cine,	el	

documental	y	la	publicidad.	
• Caracterizar	desde	el	punto	de	vista	teórico	y	práctico	la	crítica	musical,	su	aplicación	a	los	diferentes	medios	
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audiovisuales	y	sus	implicaciones	económicas,	culturales	y	sociales.	
• Determinar	los	principios	legales	que	afectan	al	patrimonio	musical	generado	en	los	medios	audiovisuales	y	de

sus	medios	de	conservación.	

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO	TEÓRICO:	

• Tema	1.	Fundamentos	del	lenguaje	sonoro	y	musical	.	El	sonido	y	los	fundamentos	del	lenguaje	musical:
altura-melodía,	duración-ritmo,	intensidad-dinámica,	textura	y	timbre.	Estilos	musicales	y	su	evolución.	Músicas
del	mundo.	La	comunicación	musical.	

Bloque	1.	Estudios	de	la	banda	sonora	(CMV)	
• Tema 2.  Voz y medios audiovisuales. Voz hablada y voz cantada. Tipos de voz. La voz en los medios de 

comunicación audiovisual. Grabación de la voz. Voz de doblaje.

• Tema	3.	La	creación	musical	en	los	medios	audiovisuales.	Funciones	de	la	banda	sonora	musical	en	los	medios
audiovisuales.	La	interacción	semántica	entre	lo	sonoro	y	la	imagen.	La	formación	del	público	en	la	comprensión
del	lenguaje	audiovisual	actual.	El	leit	motif.	Material	audiovisual	en	la	red.

• Tema	4.	Música	y	géneros	audiovisuales.	La	música	en	el	documental.	La	música	en	la	animación.	La	música	en
el	vídeo	(el	videoclip).	La	música	en	los	videojuegos.	Producciones	escénicas	multimedia	con	música.	La	música
en	la	publicidad.

Bloque	2.	La	música	en	los	medios	audiovisuales:	historia,	crítica	y	consumo	(JLG)	
• Tema	5.	Evolución	histórica	de	la	música	en	los	medios	audiovisuales.	La	música	en	la	radio.	La	música	en	el

cine.	La	música	en	la	televisión.	Nuevas	formas	de	expresión	audiovisual:	la	música	en	el	fenómeno	multimedia.
El	horizonte	actual:	la	música	en	la	“Era	de	Internet”.

• Tema	6.	Crítica	musical	y	medios	de	comunicación.	Concepto	y	evolución	histórica	de	la	crítica	musical.	La
crítica	musical	en	prensa,	radio	y	televisión.	La	influencia	de	los	medios	en	la	formación	y	revisión	de	cánones
musicales.	La	vertiente	comercial	de	la	crítica	musical.

• Tema	7.	Consumo	y	recepción	de	la	música	generada	en	los	medios	audiovisuales.	Aspectos	legales	que
afectan	a	la	música	en	los	medios	audiovisuales.	Canales	de	distribución	de	la	música	en	el	medio	audiovisual.

• Tema	8.	Aspectos	patrimoniales	y	de	conservación.	El	patrimonio	sonoro	y	musical	de	las	empresas
audiovisuales:	archivos	sonoros,	discotecas,	videotecas	y	cinematecas.

TEMARIO	PRÁCTICO:	

Seminarios/Talleres	
• Taller	1:	Taller	de	análisis	de	la	dimensión	sonora	y	musical	en	los	medios	audiovisuales
• Seminario	1:	Audición,	visionado	y	análisis	de	ejemplos	audiovisuales	de	los	distintos	medios	estudiados	en	el

temario	teórico.	Comentario	y	exposición	oral.	
• Seminario	2:	La	música	en	los	medios	audiovisuales	a	través	de	los	textos.	Lectura,	comentario	y	exposición

oral.

Prácticas	de	Campo	
• Práctica	1:	Asistencia	a	proyecciones	cinematográficas.
• Práctica	2:	Asistencia	a	conferencias	relacionadas	con	la	temática	de	la	asignatura.
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• SANTACREU	FERNÁNDEZ,	Óscar	Antonio.	La	música	en	la	publicidad.	Alicante:	Biblioteca	Virtual	Miguel	de	

Cervantes,	2003.	Edición	digital:	www.cervantesvirtual.com		
• SIMEON,	Ennio.	Per	un	pugno	di	note:	storia,	teoria,	estetica	della	musica	per	il	cinema,	la	televisione	e	il	video.	

Milano:	Rugginenti,	1995.	
• TAGG,	Philip.	«Music,	moving	image,	semiotics	and	the	democratic	right	to	know».	Basado	en	la	Conferencia	
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Music	and	Manipulation	(Stockholm,	Septiembre	1999).	Disponible	en:	www.tagg.org/texts.html		
• TAGG,	Philip.	(Ed.).	Film	music,	mood	music,	and	popular	music	research:	interviews,	conversations,	entretiens	sur	

la	musique	de	film,	de	sonorisation	et	sur	la	recherche	dans	la	musique	des	mass-média.	Göteborg:	Göteborgs	
universitet,	Musikvetenskapliga	institutionen,	1980.	

• TAGG,	Philip.	Kojak	-	50	seconds	of	television	music:	toward	the	analysis	of	affect	in	popular	music.	Göteborg:	
Musikvetenskapliga	inst.,	Göteborgs	univ.,	1979.	

• TÉLLEZ,	José	Luis.	«Notas	para	una	teoría	de	la	música	dramática	I-V».	Archivos	de	la	Filmoteca	(Valencia),	1-8	
(1989-1991).	

• VALLS	GORINA,	Manuel	/	PADROL,	Joan.	Música	y	cine.	Barcelona:	Ultramar,	1990.	
• VERGARA	LUJÁN,	Víctor.	Música	digital.	Madrid:	Anaya	Multimedia,	2003.	
• WATKINSON,	John.	El	arte	del	audio	digital.	Madrid:	Instituto	Oficial	de	Radio	y	Televisión,	2002.	

ENLACES RECOMENDADOS 

• Asociación	por	la	Difusión	de	la	Música	Audiovisual	(Antes	conocida	como	ACMDC):	
http://admablogg.blogspot.com		

• Centro	de	Documentación	Musical	de	Andalucía: Consejería	de	Cultura	–	Junta	de	Andalucía	
www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical			

• Cine	Bso:	www.cinebso.com	Contiene	críticas	y	comentarios	a	BSO,	dossiers	y	biografías.			
• Cinemusic:	www.cinemusic.net	Autor:	Ryan	Keaveney	(actualizada	en	2010).	
• Compositores	Cinematográficos	del	Estado	Español:	http://usuarios.lycos.es/compositores	Web	personal	de	

Josep	Lluís	i	Falcó	
• Film	Music	Magazine:	www.filmmusicmag.com	Gestionada	por	Global	Media.		
• Film	Music	Society,	The:	www.filmmusicsociety.org	(Actualizada	2002-9).	
• Filmoteca	de	Andalucía:	www.filmotecadeandalucia.com	Consejería	de	Cultura	–	Junta	de	Andalucía	
• Filmoteca	Española	(Madrid):	www.mcu.es/cine	Ministerio	de	Cultura	
• Film	Score	Monthly:	www.filmscoremonthly.com	Portal	y	Revista	sobre	BSO	(actualizado	2010)	
• Historia	y	crítica	del	cine	español:	www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/cine_estatica.shtml	Biblioteca	Virtual	

Miguel	de	Cervantes.	Contiene	artículos	y	material	audiovisual.	
• Internet	Movie	Data	Base	(IMDB):	www.imdb.es	La	mayor	base	de	datos	cinematográfica	en	la	Red.	
• Movie	Music	UK:	www.moviemusicuk.us	Editada	por	Jonathan	Broxton	(1997-2010)	
• Mundo	BSO:	www.mundobso.com	Web	gestionada	por	Conrado	Xalabarder	(crítico	de	Fotogramas).	
• Musimagen:	www.musimagen.com		Asociación	de	compositores	de	música	para	audiovisual.	
• Scorefilia:	www.scorefilia.com	Web	informativa	dedicada	a	las	BSO.	Fundador:	Martí	Mesquida.	
• Soundtrack	Collector:	www.soundtrackcollector.com	Web	exhaustiva	sobre	las	ediciones	discográficas	de	

música	de	cine.	
• Soundtracknet:	www.soundtrack.net	Director	de	la	Web:	David	A.	Koran.	
• Music	From	the	Movies:	www.musicfromthemovies.com	Editor:	Michael	Beek	(2009)	
• Sociedad	General	de	Autores	y	Editores:	www.sgae.es	Web	institucional	
• TRANS:	Revista	Transcultural	de	Música:	www.sibetrans.com/trans		

	
	

METODOLOGÍA DOCENTE 

•	Clases	de	teoría:	Mediante	la	exposición	oral	del	profesor	y	usando	los	medios	tecnológicos	adecuados,	se	exponen	
los	contenidos	desde	una	perspectiva	general,	ordenados	sistemáticamente,	aunque	se	hace	imprescindible	la	
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participación	por	parte	del	alumnado,	ya	que	es	cuando	él	deberá	reflexionar,	recordar,	preguntar,	criticar	y	participar	
activamente	en	su	desarrollo.	Simultáneamente	se	facilitará	al	alumno	tanto	una	bibliografía	útil,	como	direcciones	
de	Internet	para	consulta	sobre	cada	uno	de	los	temas.	Se	recomienda	al	alumno	tomar	sus	propios	apuntes,	junto	a	
las	anotaciones	que	crea	oportunas	sobre	el	material	que	puede	suministrar	el	profesor.	En	estas	clases	los	alumnos	
adquieren	principalmente	las	competencias	cognitivas	que	son	específicas	de	la	materia.	
•	Clases	de	problemas	y/o	de	prácticas:	En	ellas,	el	profesor	expondrá	supuestos	prácticos	y	problemas	relativos	al	
ámbito	de	estudio	con	la	finalidad	de	que	vayan	adquiriendo	las	capacidades	y	habilidades	(competencias	
procedimentales)	identificadas	en	las	competencias.	Para	facilitar	esta	adquisición,	los	alumnos	deberán	enfrentarse	
a	la	resolución,	propiciando	así	el	trabajo	autónomo,	independiente	y	crítico.	Estas	clases	se	podrán	desarrollar	o	en	
el	aula	o	en	el	laboratorio	de	informática	según	los	medios	tecnológicos	necesarios	para	la	adquisición	de	las	
competencias.	
•	Seminarios:	En	este	caso,	grupos	reducidos	de	estudaintes	tutelados	por	el	profesor,	estudian	y	presentan	al	resto	
de	compañeros	algún	trabajo	relacionado	con	la	materia	tanto	con	la	parte	de	teoría	como	de	prácticas.	De	este	
modo,	se	propicia	un	ambiente	participativo	de	discusión	y	debate	crítico	por	parte	del	alumnado,	tanto	del	grupo	
que	expone	como	del	que	atiende	a	la	explicación.	Mediante	los	trabajos	en	grupo	y	los	seminarios	se	refuerzan	las	
competencias	específicas	y	se	alcanzarán	las	competencias	transversales	(instrumentales,	personales	y	sistémicas)	
planteadas	en	la	materia.	
•	Tutorías:	En	ellas	se,	aclararán	u	orientarán	de	forma	individualizada	o	por	grupos	reducidos,	los	contenidos	
teóricos	y/o	prácticos	a	desarrollar	en	las	diferentes	actividades	formativas	descritas	anteriormente.	
•	Trabajo	autónomo	del	alumnado:	Estudio	de	los	contenidos	de	los	diferentes	temas,	resolución	de	problemas	y	
análisis	de	cuestiones	teórico-prácticas,	elaboración	de	trabajos	tutelados	tanto	de	teoría	como	de	prácticas,	así	
como	el	trabajo	realizado	en	la	aplicación	de	los	sistemas	de	evaluación.	

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

• Sistema	de	evaluación	
Con	objeto	de	evaluar	la	adquisición	de	los	contenidos	y	competencias	a	desarrollar	en	las	materias	que	componen	el	
módulo,	se	utilizará	un	sistema	de	evaluación	diversificado,	seleccionando	las	técnicas	de	evaluación	más	adecuadas	
en	cada	momento,	que	permita	poner	de	manifiesto	los	diferentes	conocimientos	y	capacidades	adquiridos	por	el	
alumnado.	
•	Pruebas	escritas:	exámenes	de	desarrollo,	exámenes	de	tipo	test,	resolución	de	problemas,	casos	o	supuestos,	
pruebas	de	respuesta	breve,	informes	y	diarios	de	clase,	trabajos	periódicos	escritos.	
•	Pruebas	orales:	exposición	oral	de	trabajos	en	clase,	individuales	o	en	grupo,	sobre	contenidos	de	la	asignatura	
(seminario)	y	sobre	ejecución	de	tareas	prácticas	correspondientes	a	competencias	concretas.	
•	Pruebas	en	los	laboratorios	de	prácticas:	elaboración	y	defensa	de	supuestos	prácticos	en	el	laboratorio	de	
informática.	
•	Técnicas	basadas	en	la	asistencia	y	participación	activa	del	alumno	en	clase,	seminarios,	tutorías	y	en	el	desarrollo	y	
defensa	de	los	trabajos	en	grupo.	

	
• Sistema	de	calificación	
El	sistema	de	calificaciones	se	expresará	mediante	calificación	numérica	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	art.	5	del	
R.	D	1125/2003,	de	5	de	septiembre,	por	el	que	se	establece	el	sistema	europeo	de	créditos	y	el	sistema	de	
calificaciones	en	las	titulaciones	universitarias	de	carácter	oficial	y	validez	en	el	territorio	nacional.	
	
• Criterios	de	evaluación	
Todo	lo	relativo	a	la	evaluación	se	regirá	por	la	normativa	vigente	en	cada	momento	en	la	Universidad	de	Granada.	
Los	criterios	de	evaluación	se	indicarán	en	las	Programas	y	Guías	Didácticas	correspondientes	a	cada	asignatura,	
garantizando	así	la	transparencia	y	objetividad	de	los	mismos.	
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La	calificación	global	responderá	a	la	puntuación	ponderada	de	los	diferentes	aspectos	y	actividades	que	integran	el	
sistema	de	evaluación,	por	lo	tanto	éstas	pueden	variar	en	función	de	las	necesidades	específicas	de	las	asignaturas	
que	componen	cada	materia;	de	manera	orientativa	se	indican	la	siguiente	ponderación:	
-	Prueba	evaluativa	escrita/oral:	50%	
-	Actividades	y	trabajos	individuales	del	alumno/a:	Crítica Musical (JLG) 20 %
-	Actividades	y	trabajo	grupal	del	alumno/a:	Análisis (CMV) 10% / Proyecto de grabación sonora (CMV/JLG) 10%
-	Asistencia	y	participación:	10%	

IMPORTANTE:	La	calificación	final	de	cada	alumno	será	el	resultado	de	la	media	entre	las	calificaciones	obtenidas	en	
los	distintos	bloques	de	la	asignatura.	Deben	aprobarse	ambas	partes	para	que	sea	posible	la	realización	de	la	media.	

En aplicación de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la UGR, estos podrán acogerse a una 
evaluación única final, que consistirá en:
- Prueba escrita sobre el temario de la asignatura [50%]
- Ejercicio de carácter práctico y/o analítico sobre una producción audiovisual [50%]

INFORMACIÓN ADICIONAL 

En	la	guía	didáctica	correspondiente	a	la	asignatura	se	desarrollará	de	forma	pormenorizada	el	temario,	así	como	el	
cronograma	de	actividades,	la	metodología	docente	y	la	concreción	exacta	de	los	criterios	de	evaluación.




