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INTRODUCCIÓN 
 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se enmarca en los esfuerzos que realiza la Universidad Nacional Autónoma 

de México —por medio de su Posgrado en Música—1 para ofrecer a la comunidad académica 

nacional, y en general a la de habla hispana, conocimientos originales y reflexiones en torno a 

nuestra realidad educativa, tanto para aumentar la comprensión de los fenómenos estudiados, 

como para una eventual toma de decisiones respecto a su mejoramiento. De esta investigación, 

ubicada en los campos de la teoría curricular y de la didáctica musical especializada, se 

esperan los siguientes beneficios específicos: 

 

• Brindar las bases teóricas y analíticas para una mejor comprensión de las asignaturas de la 

línea de formación musical teórico-práctica2 (solfeo y adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis) en las dependencias universitarias de educación musical profesional 

de nuestro país. 

• Mostrar una interpretación del estado que guarda tanto el diseño curricular de los planes de 

estudios, como el de la línea de formación musical teórico-práctica, de acuerdo con las 

bases teóricas y analíticas antes mencionadas. 

• Ofrecer reflexiones en torno al conocimiento generado, que eventualmente puedan incidir en 

los procesos de creación o actualización de los programas de dichas asignaturas —y otras 

afines—, así como de los planes de estudio que las contienen, tanto en el ámbito nacional 

como en el de los países de habla hispana. 

 

La beneficiaria de esta investigación, es la comunidad musical en general, y dentro de ella, su 

sector académico, compuesto por los siguientes actores: profesores de las materias en 

cuestión; responsables del diseño o renovación de planes y programas de estudio —tanto de 

las dependencias estudiadas, como de otras instituciones afines (conservatorios, escuelas 

libres, etc.)—, y principal y esencialmente, los alumnos que cursan dentro de sus carreras la 

línea de formación musical teórico-práctica. 

 

                                                             
1  Adscrito a la Escuela Nacional de Música (ENM), en la Ciudad de México. 
2 La definición de las líneas de formación puede consultarse en la última sección de esta introducción, titulada 
definición de conceptos. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con respecto a la línea de formación musical teórico-práctica —la que nos ocupa en esta 

investigación—, sabemos muy poco sobre su composición y características en las carreras 

profesionales de música en nuestro país. Cuando se diseña o reforma un currículo, los 

responsables suelen mirar al exterior de su propia institución —tanto a nivel nacional, como 

internacional— con el fin de contar con diversos referentes; sin embargo, fuera de esas 

pesquisas, no existe en nuestro medio ningún estudio que haya explorado sistemática y 

ampliamente este asunto. Al no conocer cómo se ha conceptualizado la línea de formación 

musical teórico-práctica en el ámbito nacional, no contamos con las bases para entender qué 

rasgos comunes o idiosincrásicos, y qué tendencias —convergentes o divergentes— existen 

entre sus diversas propuestas, tanto en lo concerniente a la teoría curricular que las sustentan, 

como a sus conceptualizaciones disciplinares, incluidas sus didácticas especializadas. 

 

Más en detalle, me planteé conocer: 

• la composición exacta de la línea de formación musical teórico-práctica en cada institución 

estudiada; 

• el peso relativo de esa línea con respecto a las demás líneas formativas en el currículo; 

• las interrelaciones —sincrónicas y diacrónicas— de las asignaturas de la línea de 

formación musical teórico-práctica; 

• la variabilidad de dicha línea formativa entre las diversas carreras musicales ofrecidas por 

una misma institución, y 

• la conceptualización de cada disciplina en las diversas instituciones estudiadas. 

 

Por este motivo, propuse una investigación cualitativa en el campo curricular (de tipo 

exploratorio, dados los objetivos de la investigación y la carencia de estudios de este tipo), 

desplegada en el formato de estudio comparativo, en el cual se describiese detalladamente la 

línea de formación musical teórico-práctica de cada una de las instituciones elegidas, y luego se 

comparasen y analizasen de acuerdo con parámetros preestablecidos. Opté por derivar esos 

parámetros analíticos a partir de referentes teóricos iniciales, para lo cual consideré necesario y 

pertinente un marco conceptual compuesto de los siguientes elementos: teoría curricular, 

educación comparada, y conceptualización disciplinar de la línea de formación musical teórico-

práctica. 
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OBJETIVOS 

 

Para dar solución a la problemática señalada anteriormente, en esta investigación planteé un 

objetivo general y cinco objetivos específicos: 

 

Objetivo general: 

 

Describir, comparar y analizar, desde las perspectivas teórico curricular y disciplinar, las líneas 

de formación musical teórico-práctica de 15 instituciones de enseñanza musical profesional 

adscritas a universidades públicas en México (según se manifiestan en sus documentos 

oficiales), con el fin de generar conocimiento original respecto a sus características y 

tendencias, y reflexionar sobre ellas para inferir sugerencias para su actualización. 

 

Objetivos específicos: 

 

Para alcanzar el objetivo general, fue necesario contar con las aportaciones de los siguientes 

objetivos específicos: 

• establecer un marco teórico con respecto al diseño de planes y programas de estudios, y 

derivar de él los parámetros a aplicar al análisis de las líneas de formación musical teórico-

práctica de las dependencias estudiadas; 

• establecer un marco disciplinar con respecto a las asignaturas que integran la línea de 

formación musical teórico-práctica, y derivar igualmente parámetros analíticos; 

• identificar las instituciones a estudiar y entablar contacto con sus autoridades; 

• diseñar, y aplicar in situ, un instrumento para recabar información acerca de las propuestas 

curriculares; 

• recabar documentos pertinentes (mapas curriculares, programas de estudio, etc.),3 y 

• organizar y reportar la información recabada. 

 

DELIMITACIONES 

 

Con el fin de hacer viable esta investigación (tanto por motivos prácticos, como en relación con 

el logro de un grado de homogeneidad aceptable entre los casos a comparar), establecí 

algunos límites, los cuales consistieron —esencialmente— en restringirme a las escuelas de 

educación musical a nivel licenciatura (en el ámbito nacional), y entre ellas, a las dependientes 

                                                             
3 El conjunto de los documentos recabados, descritos y comparados durante la investigación, asciende a casi 1000 
páginas. Ver anexo 1 (índice de documentos) y apéndice digital (CD con los archivos tipo PDF). 
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de universidades públicas estatales (o UPEs, por su acrónimo).3 Vale la pena recordar que, con 

este grupo de delimitaciones, no se pretende desdeñar otros temas de investigación, 

igualmente importantes e interesantes (como, por ejemplo, el estudio comparativo de la 

enseñanza en los conservatorios de nuestro país, o incluso, entre los estilos universitario y 

conservatoriano), sino simplemente enfrentar mejor la tarea de investigación que, por diversas 

circunstancias, tenemos como responsabilidad en nuestras manos. Una ultima delimitación que 

establecí, esta vez de índole disciplinar, fue la de enfocarme en la línea de formación musical 

teórico-práctica, sin que eso haya sido óbice para que el estudio brindara un amplio conjunto de 

datos, de carácter  contextual, relacionado con esa línea de formación. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

La tesis está divida en dos partes; la primera, llamada marco conceptual, contiene tres 

capítulos. 

 

Capítulo uno. Está dedicado a la teoría curricular, y en él se explica el paradigma que considera 

al currículo como un plan para el aprendizaje. Si lo que se desea averiguar, por ejemplo, es qué 

sucede realmente en un salón de clases —más allá de la propuesta explícita de un programa de 

estudios— sería necesario recurrir a un paradigma que no limite el concepto de currículo a un 

conjunto de experiencias planeadas, sino que incluya también todas las experiencias vividas en 

los centros escolares (el aspecto etnográfico).4 En cambio, en esta investigación, dado que se 

limita a un estudio comparativo de propuestas curriculares escritas (i.e., planes y programas de 

estudios), consideré que un paradigma como el del currículo como plan para el aprendizaje     

—representado por autores clásicos como Tyler (1998) y Taba (1991), así como por uno más 

moderno, Coll (1997)—, resultaba pertinente y rico en posibilidades de análisis. 

 

Así pues, al elegir para esta investigación el paradigma del currículo como plan para el 

aprendizaje —o desde otro punto de vista, la categoría del currículo como producto (Ruiz, 

1998)—, dominantes hasta ahora en nuestro país, no desconocí la riqueza de influencias y las 

diversas etapas de evolución que han tenido los temas curriculares en México —reseñados por 

Torres (1998), Ruiz (1998) y De Alba y Chehaibar (1998)—, sino que hice una elección 

                                                             
3 A este respecto, es importante recordar que, aunque se pretenda homogeneidad, cuando en un estudio de 
educación comparada a nivel nacional, se incluye a la Universidad Nacional (UNAM) (como en este caso), los 
resultados deben considerarse con cautela, ya que se trata de una institución con un desarrollo y unos recursos (de 
todo tipo) imposibles de emular por otras universidades.  
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consciente de acuerdo con el tipo de investigación propuesta. A partir de las aportaciones de los 

autores mencionados en el párrafo anterior, establecí parámetros para la comparación de las 

líneas de formación musical teórico-práctica de las instituciones estudiadas. 

 

El capítulo uno se complementa con una descripción de algunas de las aplicaciones más 

importantes de la psicología al campo educativo: 1) las taxonomías de los objetivos educativos 

—con una revisión de las propuestas de Bloom (1956), Krathwohl, Bloom y Masia (1964), 

Simpson (1966), Anderson y Krathwohl (2001) y Marzano y Kendall (2007)—; 2) los objetivos de 

conducta (y su crítica), y 3) la enseñanza individualizada. 

 

Capítulo dos. Está dedicado a establecer un marco conceptual con respecto a las asignaturas 

de solfeo y adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto y análisis (i.e., la línea de formación 

musical teórico-práctica), que sustenta los parámetros disciplinares utilizados en el estudio 

comparativo de la segunda parte de la tesis. Tanto la conceptualización de las asignaturas, 

como los fundamentos pedagógicos comunes a ellas, están basados principalmente en las 

ideas expresadas por Michael Rogers en su libro Teaching Approaches in Music Theory. An 

Overview of Pedagogical Philosophies (1984),5 obra que hasta la fecha parece no haber sido 

superada en cuanto a la reflexión integral sobre estos temas. 

 

Capítulo tres. Este último capítulo de la primera parte, está dedicado a la educación comparada 

y al método del análisis comparativo, tanto de manera general, como en el campo de la música. 

En él se esboza el desarrollo histórico de la educación comparada (Garrido, 1991) y se define 

(Velloso y Pedró, 1991; Raventós, 1990) y clasifica la misma (Roselló, 1960, y Lê Thành Khôi, 

1981); se explican tres enfoques metodológicos de la disciplina (Plomp, 1992; Van der Wende y 

Kouwenaar, 1994, y Holmes, 1985); se explican las etapas de una propuesta clásica de análisis 

comparativo (Hilker, 1964, y Bereday, 1968); se dan ejemplos concretos de aplicaciones de la 

educación comparada al campo musical (Schmidt, 1989; Wollenzien, 1999, y Tchernoff, 2007), 

y finalmente se realiza un resumen, a partir del cual se especifica un enfoque de educación 

comparada y un método de análisis comparativo para aplicar —en la segunda parte de esta 

tesis— al estudio de la línea de formación musical teórico-práctica de las instituciones 

nacionales elegidas. 

                                                                                                                                                                                                     
4 Tal es el caso, por ejemplo, del cuarto paradigma señalado por Torres (1998), en el cual se entiende al currículo 
como un conjunto de experiencias de aprendizaje. 
5 Un subproducto de esta investigación fue la traducción al español que realicé de esta importante aportación de 
Michael Rogers. 
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A continuación, la segunda parte de la tesis, denominada análisis comparativo de las líneas de 

formación musical teórico-práctica de las instituciones estudiadas, consta de cuatro capítulos. 

 

Capítulo cuatro. Está dedicado al método de investigación, y en él se explica tanto el enfoque 

de educación comparada adoptado, como el método de análisis comparativo concreto que se 

utilizó. En el primer caso, el enfoque es un constructo que realicé con base en Velloso y Pedró 

(1991), Raventós (1990), Roselló (1960), Lê Thành Khôi (1981) y Plomp (1992), ya 

mencionados en el marco conceptual del capítulo tres; por su parte, el método de análisis 

adoptado corresponde al de Hilker (1964) y Bereday (1968), autoridades también referidas 

anteriormente. Al final del capítulo cuatro, se establecen, de manera pormenorizada, las 

categorías analíticas (o variables de comparación) a utilizar, tanto en la descripción curricular y 

disciplinar de las propuestas educativas de las dependencias universitarias estudiadas, como 

en la comparación de las mismas. 

 

Capítulo cinco. En él comienza a desarrollarse el análisis comparativo tipo Hilker-Bereday,6 

mediante la descripción, zona por zona y dependencia por dependencia, de las líneas de 

formación musical teórico-práctica de las propuestas curriculares en estudio. Para este primer 

paso del método, seguí la recomendación de presentar la información en tablas construidas de 

acuerdo con categorías analíticas preestablecidas e interpretadas,7 que responden a los 

siguientes asuntos: descripción general y requisitos de ingreso a las licenciaturas; descripción 

del diseño curricular de la línea de formación musical teórico-práctica, y descripción curricular y 

disciplinar de las asignaturas de esa misma línea de formación. 

 

Capítulo seis. En él se continúa con la aplicación del método Hilker-Bereday, por medio del 

tercer y cuarto pasos: la yuxtaposición y la comparación de las líneas de formación musical 

teórico-práctica y de sus componentes, las cuales se llevan a cabo también desde los puntos de 

vista del diseño curricular y del contenido disciplinar. Con la yuxtaposición, comienza 

propiamente el estudio comparativo, y para ello se establecen criterios de comparación. Por su 

parte, la comparación es una fase de evaluación y resultados, producto de todas las etapas 

anteriores, en especial la previa inmediata. 

 
 

                                                             
6 Debido a la similitud entre los métodos de análisis comparativo propuestos por Hilker (1964) y Bereday (1968), en 
esta tesis me referiré al método adoptado como Hilker-Bereday.  
7 La interpretación implica, de hecho, la segunda etapa del método Hilker-Bereday. 
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Capítulo siete. Finalmente, aquí se establecen las conclusiones del estudio, que dan cuenta del 

nuevo conocimiento generado. Asimismo, se realiza una valoración global de los resultados, 

encaminada a la toma de eventuales decisiones acerca del diseño —o reforma curricular— de 

propuestas relacionadas con la línea de formación musical teórico-práctica en los estudios 

profesionales de música. Con este proceso valorativo y reflexivo final, la investigación recibe su 

verdadero cierre metodológico. 

 

Al final de la tesis, después de la bibliografía, se incluyen dos anexos: el primero, contiene el 

índice de los documentos incluidos en el apéndice digital, y el segundo, es el formato del 

cuestionario que se aplicó durante las visitas a las dependencias estudiadas. 

 

Apéndice digital. Consiste en un disco compacto, en donde se incluyen archivos tipo PDF de 

todos los documentos utilizados en el estudio comparativo, es decir, los mapas curriculares8 y 

los programas de estudio de todas las dependencias contempladas. El disco se encuentra 

ubicado en un sobre en la cara interna de la contraportada de la tesis, o tercera de forros. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

El antecedente inmediato de esta investigación es la tesis de maestría con la que obtuve el 

grado de Maestro en Enseñanza Superior por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Valenzuela, 2005). En aquel trabajo, 

titulado Solfeo y adiestramiento auditivo. Análisis y reflexiones en torno a sus propuestas 

curriculares (plan 1984) en la Escuela Nacional de Música de la U N A M, el objetivo fue 

analizar y comparar, desde tres perspectivas —teórica, normativa y disciplinar— los programas 

de las asignaturas de solfeo (seis semestres, ciclo propedéutico) y de adiestramiento auditivo 

(dos semestres, nivel licenciatura) del plan 1984 (vigente en aquél momento), con el fin de 

inferir lineamientos para su actualización. 

 

En el caso de esta nueva investigación, el ámbito de interés se amplió para abarcar la línea 

completa de formación musical general, y del entorno de una sola institución (ENM), se pasó al 

ámbito nacional. 

 

 

                                                             
8 A veces se trata sólo de listas que enumeran las asignaturas. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

Análisis (musical) paramétrico integral. Es aquel en donde no se privilegian sólo los aspectos 

(parámetros) formales, motívicos o armónicos, sino todos, así como su interrelación: análisis 

melódico-motívico, armónico-contrapuntístico, formal, tímbrico, dinámico, rítmico-agógico y de 

textura. 

 

Asignatura. Es una de las modalidades de organización del contenido que puede adoptar un 

programa de estudios. A lo largo del texto emplearé indistintamente los términos asignatura o 

materia (ver más abajo las definiciones de plan de estudio y programa de estudio, para 

complementar el concepto de asignatura). 

 

Currículo. Con base en el estudio histórico y etimológico realizado por Moreno (1990) respecto 

al término inglés curriculum y la expresión española plan de estudios (procedente del latín ratio 

studiorum), no existe diferencia semántica de fondo entre ambos términos. En vista de lo 

anterior, utilizaré indistintamente ambas posibilidades a lo largo de la tesis. Vale la pena aclarar 

que la Real Academia Española ha incorporado en su diccionario las palabras currículo (no 

curriculum), y curricular (como adjetivo), mismas que emplearé exclusivamente. 

 

Índice de flexibilidad curricular. Consiste en el cociente resultante de dividir el número total 

de créditos de los espacios curriculares optativos9 entre el total de créditos de un plan de 

estudios. Existen muchas propuestas sobre la idoneidad de este índice, que van desde un 0.09 

hasta un 0.30 (Pedroza, 2001). Otras formas de obtener el índice (con algunas variantes) es 

dividiendo las horas optativas entre las horas totales, o bien el número de materias optativas 

entre el número total de asignaturas. 

 

Integración de conocimientos musicales (ICM). Tanto la expresión integración de 

conocimientos musicales, como sus siglas ICM, son una traducción aproximada que el autor de 

esta tesis ha realizado de la expresión inglesa Comprehensive Musicianship (CM). Según 

Rogers (1984:20), el movimiento de la Comprehensive Musicianship se originó en la Julliard 

School of Music (EUA) a finales de los años cuarenta, y recibió su máximo impulso durante los 

sesentas e inicio de los setentas del siglo XX. 

 

                                                             
9 El concepto de espacio curricular optativo es preferible al de curso optativo, ya que cada espacio curricular incluye 
la posibilidad de elegir entre varios cursos. 
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Línea de formación curricular. Las líneas de formación son ejes de diseño curricular que 

agrupan asignaturas de acuerdo con ciertas intenciones educativas.10 Para los fines de esta 

investigación, generé una clasificación propia, que en un espíritu inclusivo consiste en lo 

siguiente: I) línea de formación musical, dividida en: a) teórico-práctica,11 que incluye todas 

aquellas materias comunes que tradicionalmente se han considerado necesarias para la 

formación de un músico profesional (v.gr., solfeo y adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto —incluidos canon y fuga— y análisis),12 y b) en ejecución, que agrupa a las 

asignaturas de música aplicada13 propias de cada especialidad profesional (v.gr., el piano para 

los pianistas; el canto para los cantantes; los diversos instrumentos orquestales; los conjuntos 

orquestales para los instrumentistas; la música de cámara para todos los ejecutantes; la 

dirección orquestal o coral para las carreras con esas orientaciones, etc.), así como algunas 

materias comunes enfocadas a la ejecución (v.gr., conjuntos corales); II) línea de formación 

interdisciplinaria, que incluye todas aquellas materias en que se relaciona a la música —o al 

arte en general— con diversos campos; se divide en: a) social-humanística (v.gr., historia de 

la música; psicología de la música; sociología de la música; filosofía de la música; estética 

musical; pedagogía musical; historia del arte, etc.);14 b) natural-formal-tecnológica
15 (v.gr., 

acústica musical, psicoacústica, informática musical, etc.), y c) artística (v.gr., expresión 

corporal, manejo escénico, música y cine, etc.; también caben aquí materias propiamente 

musicales, pero que resultan interdisciplinarias porque se prescriben en especialidades que 

habitualmente no las cursan, por ejemplo: orquestación, cuando va dirigida a alumnos que no 

pertenecen al área de composición;  III) investigativa, la cual agrupa cursos de metodología de 

la investigación; seminarios monográficos o de investigación; seminarios de tesis, etc.; y          

IV) institucional, constituida por las asignaturas de índole deontológica (deberes), axiológica 

(valores), cultural, o incluso deportiva, que establece la institución educativa con el fin de 

enriquecer la formación del alumno y brindarle un perfil institucional característico. En las 

universidades, la prescripción de esta línea de formación puede provenir de las diversas 

escuelas o facultades, o bien de los niveles de autoridad más altos, en cuyo caso adquiere 

carácter obligatorio para todas las carreras que ofrece la universidad. 

                                                             
10 En ocasiones, se les denomina también áreas de formación curricular. 
11 Por motivos de economía de espacio y para evitar la repetición constante, en el transcurso de la tesis se sustituirá 
a menudo la expresión teórico-práctica por su acrónimo: t-p. 
12 En ocasiones, estas asignaturas se ven sustituidas por otras afines (v.gr., formas musicales, en lugar de análisis 
musical), o bien acompañadas de otras de tipo complementario (v.gr., la armonía al teclado, en el caso de la 
armonía). 
13 Ver definición más adelante. 
14 Aquí incluyo también el eventual estudio de lenguas extranjeras, en el entendido de que suele asociarse a los 
departamentos universitarios de humanidades. 
15 Con este término triple hago alusión a las ciencias naturales, a las ciencias formales (lógica y matemáticas) y a la 
tecnología. 



Introducción xx

Música aplicada (applied music). Término utilizado en los países de habla inglesa para 

designar al estudio de la música relacionado con las actividades de ejecución. Todo lo que no 

cae en esta categoría se considera en el campo de la music theory (ver definición). En el idioma 

español, el verbo aplicar tiene como segunda acepción: “emplear, administrar o poner en 

práctica un conocimiento [...]”,16 por lo cual el uso en español de la expresión música aplicada 

es correcto, aunque no muy común. 

 

Teoría musical (music theory). Tiene dos posibles significados: a) en el contexto de la lengua 

inglesa, designa los aspectos del estudio de la música no relacionados con la ejecución 

musical, es decir, lo contrario de música aplicada (applied music). En el enfoque de Rogers 

(1984), la music theory abarca tres aspectos: el entrenamiento mental, basado en hechos y 

conceptos musicales; el entrenamiento auditivo, que brinda la parte sensitiva al entrenamiento 

mental, y el encuentro e integración de estas dos actividades en el análisis musical; b) en el 

contexto de la lengua española, teoría musical —al igual que cualquier aspecto relacionado con 

la teoría— se refiere sólo al aspecto conceptual (no práctico) de la música, sin incluir el 

entrenamiento auditivo. 

 

Plan de estudios. Es uno de los productos básicos de la planeación de la enseñanza, asociado 

a ciclos completos de formación. Se divide en componentes más específicos llamados 

programas de estudio. El plan de estudios suele expresarse en un conjunto de documentos que 

suele incluir: fundamentación del proyecto educativo (integración de conceptos y proposiciones 

de naturaleza filosófica, psicológica, social, pedagógica y disciplinaria); perfil del egresado; 

requisitos escolares; estructura del plan de estudios (v.gr., el mapa curricular); valor en créditos 

de cada asignatura (o módulo, etc.); tiempo de duración en periodos académicos; programas de 

cada asignatura (o módulo, etc.); criterios de implantación del plan; requisitos académicos 

complementarios para la titulación; mecanismo para la evaluación y actualización del propio 

plan de estudios. 

 

Programas de estudios. Son también productos de la planeación de la enseñanza, pero se 

trata de unidades menores relacionadas con la programación didáctica y que no constituyen 

ciclos completos de formación. En otras palabras, un plan de estudios contiene diversos 

programas de estudios, los cuales pueden adoptar modalidad de asignatura, área, módulo, 

núcleo, etc. Los programas de estudio suelen contener las llamadas constantes del campo 

                                                             

 
16 Según el diccionario de la Real Academia Española. 
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didáctico, es decir: objetivos de aprendizaje; contenidos educativos; metodología de la 

enseñanza; evaluación del rendimiento y sistemas de apoyo. Además de estos elementos, los 

programas de estudio suelen incluir información detallada sobre duración, créditos, requisitos, 

modalidad (obligatorio y optativa), carácter (teórico, práctico, etc.), e incluso, a veces, 

cronogramas y perfil profesiográfico de quien puede impartir el curso. Para evitar confusiones, 

en ningún momento emplearé el término programa para designar un plan de estudios, aunque 

en algunos ambientes educativos se utiliza el término de esa forma. 

 

Tronco común. Es la denominación que recibe un conjunto de asignaturas (u otros productos 

de la programación didáctica) que se prescribe con uniformidad para una diversidad de 

estudios, ya sea que se trate de especialidades al interior de una misma carrera o ciclo de 

estudios (tronco común intracarrera), o de diversas carreras (tronco común intercarreras). 

 

Tronco cuasi común. Un tronco común (ver definición anterior) puede adquirir la categoría de 

cuasi común por tres motivos: 1) porque alguna —o algunas— de sus materias presenten carga 

académica variable en diversas especialidades o carreras (ya sea por el número de semestres, 

el número de créditos, o ambos); 2) porque excepcionalmente exista una asignatura de más o 

de menos en alguna especialidad o carrera, y 3) porque alguna de las materias que lo 

componen sea de carácter optativo. 



PRIMERA PARTE 

 

 

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

Esta primera parte, consistente en tres capítulos, tiene la función de establecer el marco 

conceptual necesario para el estudio comparativo de las líneas de formación musical teórico-

prácticas de las instituciones estudiadas. El primer capítulo, dedicado a la teoría curricular, 

expone las ideas de tres autores: Tyler, Taba y Coll, pertenecientes al paradigma del currículo 

como plan para el aprendizaje, así como algunas aportaciones de la psicología de la educación 

al campo musical; el segundo capítulo, de carácter disciplinar, señala los enfoques específicos y 

los fundamentos pedagógicos de las asignaturas a analizar (solfeo, adiestramiento auditivo, 

armonía, contrapunto y análisis musical); finalmente, el tercer capítulo se dedica a la educación 

comparada y al método del análisis comparativo. El objetivo de los dos primeros capítulos, es 

fundamentar la derivación de los parámetros analíticos utilizados en la segunda parte de la 

tesis; por su parte, el capítulo tres sirve de base para las decisiones metodológicas adoptadas 

en el capítulo cuatro. 
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CAPÍTULO 1.     TEORÍA CURRICULAR  

 

 

1.1 EL CURRÍCULO COMO PLAN PARA EL APRENDIZAJE 
 

 
En el momento de buscar una teoría curricular que sirva de base para un análisis, uno se 

enfrenta a una literatura extensa que es difícil de caracterizar y, por lo tanto, de utilizar. Una 

manera de orientarse en esa complejidad es utilizar el concepto de paradigma. Esta idea, 

concebida por T. S. Kuhn en los años sesenta, permite agrupar a los autores y a sus posturas 

teóricas de acuerdo con características comunes que conforman un paradigma. Así pues, el 

paradigma no es una teoría, sino el conjunto de puntos de partida, métodos y concepciones 

interpretativas compartidos por una comunidad de estudiosos. Mediante la utilización de este 

concepto, Rosa María Torres (1998) delinea cinco paradigmas que dan cuenta de los matices y 

enfoques de la teoría curricular: 1) currículo como sistema tecnológico, 2) currículo como 

estructura organizada de conocimientos, 3) currículo como plan para el aprendizaje, 4) currículo 

como conjunto de experiencias de aprendizaje y 5) currículo como configuración de la práctica o 

praxiología. Según la autora, ninguno de estos paradigmas es dominante hoy en día, pues 

existe una convivencia entre ellos, e incluso llegan a mezclarse entre sí.  

 

Desde otra perspectiva, Estela Ruiz Larraguivel (1998: 20-26) propone clasificar las diferentes 

definiciones de currículo en las siguientes tres categorías: currículo como producto, como 

proceso, o como práctica social y educativa. La autora considera que la forma de visualizar el 

currículo, de acuerdo con la clasificación anterior, determina la selección de un método de 

evaluación curricular que sea conceptual y metodológicamente afín. En este sentido, el currículo 

como producto privilegia una evaluación dirigida sólo a las características y componentes del 

plan del estudio, así como a su grado de relación con los resultados obtenidos. 

 

1.2 LAS TEORÍAS CURRICULARES DE RALPH TYLER, HILDA TABA Y CÉSAR 

  COLL 
 

Dentro del paradigma elegido, en el cual se considera al currículo como plan para el aprendizaje 

(Torres, 1998), examiné las propuestas de teoría curricular de Ralph W. Tyler (1998), Hilda 

Taba (1991) y César Coll (1997). Tyler es, junto con otros autores anteriores como Bobbitt17 y 

                                                             
17 Ver en la bibliografía las dos entradas referentes a Bobbitt (1918 y 1924). 
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Kilpatrick,18 uno de los pilares en la conformación del campo teórico del currículo (Torres, 1998). 

Tanto la propuesta de Tyler (final de los años cuarenta del siglo XX) como la de Taba (inicios de 

los sesentas) se caracterizan, especialmente, por la suposición de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe estar planificado racionalmente, con el fin de obtener mejores 

resultados educativos. En esa planificación resaltan dos elementos: una toma de decisiones 

cuidadosa y ordenada19 y una reflexión profunda que parte de la consideración equilibrada de 

las aportaciones de la filosofía, la psicología, la sociología y la epistemología de las disciplinas 

al campo educativo. Por su parte, Coll (a mediados de los ochentas) asume una postura similar, 

que se distingue sin embargo por la importancia dada a los conceptos de nivel, grado y vía de 

acceso para la concreción de las intenciones educativas, así como por la relevancia que tienen 

en su propuesta las aportaciones de la psicología de la educación, especialmente de los 

enfoques cognitivos. 

 

1.2.1 LA PROPUESTA DE TYLER 

 

Según Tyler (1998),20 es necesario plantearse cuatro preguntas básicas para lograr que un 

programa de estudios se convierta en un instrumento funcional de la educación:                  

 

1. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 
2. De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿cuáles   

ofrecen mayores probabilidades de alcanzar esos fines? 
3. ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias? 
4. ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos   

propuestos?  (1998: 7 y 8). 
 

LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

Con respecto a la primera pregunta, para esclarecer qué fines debe alcanzar la escuela, se 

deben atender diversas fuentes, ya que según el autor, ninguna de ellas, por sí sola, es 

suficiente para la adopción de decisiones sensatas. Así pues, hay que atender simultáneamente 

los siguientes puntos: 

 

 

                                                             
18 Ver en la bibliografía la entrada referente a Kilpatrick (1936). 
19 Como se verá más adelante, Taba es la autora que más apuesta por un orden estricto en la toma de decisiones 
con respecto al diseño curricular.  
20 La fecha de la edición original en inglés del libro Basic Principles of Curriculum and Instruction, de Tyler, es 1949; 
la fecha de 1998 que aparece como referencia, corresponde al de una edición en español, que fue el texto que el 
investigador tuvo a la vista. Lo mismo se aplica a la obra Curriculum Development: Theory and Practice, de Hilda 
Taba, cuya fecha original en inglés es 1962, pero se consultó una edición en español de 1991. 
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• Los objetivos educativos emanados:  

a) del estudio de los educandos,  

b) del estudio de la vida contemporánea (fuera de la escuela), y  

c) de las aportaciones de los especialistas en las diversas asignaturas. 

• Una filosofía educativa que “filtre” los objetivos anteriores. 

• Una psicología del aprendizaje que “filtre” también los objetivos. 

• Una formulación útil de los objetivos, para poder seleccionar y orientar actividades de 

aprendizaje. 

 

Para Tyler, la formulación útil de los objetivos implica dos cosas: que estén referidos al alumno 

(no al profesor), y que en su enunciación se identifiquen simultáneamente la conducta y su 

contenido. 

LA SELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 

Con relación a la segunda pregunta, el autor considera que para seleccionar actividades de 

aprendizaje con mayores posibilidades de alcanzar sus fines, se deben atender los siguientes 

principios: 

1. El estudiante debe vivir experiencias que le permitan manifestar la conducta planteada en el 

objetivo. 

2. El estudiante debe obtener satisfacción en el tipo de conducta implícita en el objetivo. 

3. Las actividades de aprendizaje deben promover conductas que estén en el campo de 

posibilidades de los alumnos. 

4. Un mismo objetivo educativo se puede alcanzar mediante diversas actividades. 

5. Una misma actividad de aprendizaje produce, generalmente, varios resultados. 

 

Por otra parte, Tyler señala que, de acuerdo con el tipo de objetivo a alcanzar —desarrollo del 

pensamiento, adquisición de conocimientos o actitudes sociales; surgimiento de intereses—, las 

actividades de aprendizaje deben poseer características específicas. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 

A propósito de la pregunta número tres, el autor considera que, además de seleccionarse las 

actividades de aprendizaje por sus características, también es necesario organizarlas en 

unidades, cursos y programas, de acuerdo con diversos procedimientos. Dicha organización es 

imprescindible, ya que una actividad de aprendizaje aislada no puede ejercer una influencia 
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profunda sobre el estudiante. Para completar esta idea, se puede añadir que, dado que los 

cambios de conducta profundos toman mucho tiempo para concretarse, la organización de las 

actividades de aprendizaje debe ser un asunto de mucha reflexión y planeación. 

 

La organización puede darse en dos dimensiones: vertical y horizontal. La primera se refiere a 

la relación que se da entre las actividades de aprendizaje de una misma asignatura a lo largo 

del tiempo; la segunda, a la relación de actividades entre dos o más asignaturas que se 

imparten simultáneamente. Una adecuada organización vertical y horizontal tendrá como 

resultado un efecto educativo acumulativo. Para que la organización de las actividades de 

aprendizaje sea efectiva, es necesario: 

 

1. Atender los criterios de continuidad, secuencia e integración. 

2. Identificar los elementos del currículo —conceptos, habilidades, valores— que puedan servir 

como canales o eslabones de organización. 

3. Identificar los principios organizadores pertinentes, por ejemplo, la extensión y la 

profundidad. 

4. Considerar los elementos estructurales para organizar las actividades de aprendizaje, por 

ejemplo, las asignaturas específicas o los temas amplios. 

 

LA COMPROBACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

Finalmente, con relación a la cuarta y última pregunta, Tyler señala que al atender las preguntas 

dos y tres, de hecho ha comenzado ya la evaluación, de manera inicial e intermedia. La 

evaluación tiene por finalidad determinar en qué medida el currículo y la enseñanza cumplen 

con los objetivos educativos; para ello es indispensable realizar dos evaluaciones, una al 

comienzo del curso y otra al terminarlo; de otra forma sería imposible saber si los resultados 

finales son productos del proceso de enseñanza-aprendizaje propio del curso en cuestión.21 

Asimismo, es importante que las escuelas realicen estudios de seguimiento de sus egresados, 

con el fin de poder determinar el grado de permanencia y olvido de los aprendizajes realizados 

con anterioridad. 

 

 

                                                             
21 De la misma manera, en un estudio pedagógico se realiza una evaluación previa (pretest) y una posterior (postest), 
para comprobar si determinado tratamiento ha promovido los aprendizajes esperados. Es importante no olvidar 
ponderar el factor de la posible maduración de los alumno durante el tratamiento, que dependiendo de la edad de los 
mismos puede resultar más o menos influyente en los logros de aprendizaje. 
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Según el autor, no debe pensarse en un solo método de evaluación, ya que cada tipo de 

aprendizaje tiene características diferentes que se avienen mejor a cierto tipo de prueba. Por 

este motivo deben considerarse las opciones de: examen escrito; observación del alumno en 

determinadas situaciones; entrevista; cuestionario; recopilación de trabajos diversos; muestras, 

e incluso métodos aún más indirectos. Lo importante, en todo caso, es que se seleccionen 

pruebas válidas.  

 

1.2.2  LA PROPUESTA DE TABA 

 

Por su parte, Hilda Taba (1991) afirma que es de gran importancia contar con un método para la 

elaboración del currículo, en atención a la complejidad de ese proceso. La urgencia de un 

método se hace evidente ante los siguientes problemas detectados por la autora: 

1. La variedad del origen de las decisiones, que tiene que ver con los distintos niveles en que 

se adoptan (en nuestro medio podríamos hablar de los niveles federal, estatal, de distrito 

escolar, de centro educativo y de docentes). 

2. La variedad de motivos para la selección de experiencias de aprendizaje. 

3. Los problemas de organización de los contenidos, por ejemplo la secuencia, o el grado de 

especialización o generalidad de las asignaturas o cursos. 

4. Los desacuerdos importantes en cuanto a teoría filosófica y psicológica —concepto de 

naturaleza humana, objetivos de la cultura, función de la escuela, papel del individuo y 

naturaleza del aprendizaje—, así como en relación a los valores adoptados. Según Taba, la 

aplicación de ideas contradictorias en la confección del currículo lleva a un atolladero. Por 

otro lado, la pluralidad de valores termina por imponer a la enseñanza y al aprendizaje 

objetivos contradictorios. 

5. Las aproximaciones fragmentarias que no consideran el sistema total. Para evitarlo, es 

necesario “alejarse” y ver la elaboración o revisión del currículo en perspectiva. 

6. La necesidad de experimentar con las unidades de enseñanza antes de introducirlas al 

currículo. Si no se experimenta y sólo se recurre a la deducción, es probable que las 

unidades de enseñanza resulten imposibles de realizar en la práctica. 

 

LOS ELEMENTOS COMUNES A TODO CURRÍCULO 

 

La autora considera que existen ciertos elementos comunes a todo currículo, alrededor de los 

cuales es necesario tomar decisiones bajo la guía de un método. En sus palabras (la negrita es 

mía): 
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Generalmente se parte de una determinación de metas y objetivos 
específicos, lo que indica algún tipo de selección y organización del 

contenido, y destaca ciertos modelos de aprendizaje y enseñanza, sea por 
exigencia de los objetivos o de la organización del contenido. Finalmente, incluye 
un programa de evaluación de los resultados. Los currículos difieren entre sí de 
acuerdo con la intención que se imprime a cada uno de estos elementos; esto 
depende de la manera en que ellos se relacionan mutuamente y de la base sobre 
la cual se toman las decisiones con respecto a cada uno. (1991:25). 

 
En la elaboración del currículo debe existir una pretensión científica y racional; sólo así se 

puede obtener una base razonable a partir de la cual extraer los criterios para la adopción de 

decisiones sobre el currículo. En nuestra sociedad, esa base se nutre de las siguientes cuatro 

fuentes: análisis de la sociedad y la cultura; estudios sobre el alumnado; estudios sobre el 

proceso de aprendizaje, y análisis de la naturaleza del conocimiento (contenido de las 

disciplinas). 

 

El estudio y análisis de las fuentes antes señaladas no es suficiente para generar una base 

para la elaboración del currículo. Para Taba, hace falta también partir de una selección de 

valores y perspectivas filosóficas que permitan jerarquizar y orientar al currículo. 

 

EL ORDEN DE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL CURRÍCULO 

 

Por otra parte, Taba (1991) concede gran importancia al orden en que se toman las decisiones 

sobre el currículo, así como al modo en que se realizan; de hecho, ella declara que su libro 

entero —el citado hasta aquí— se basa en la suposición de que existe un orden idóneo para la 

toma de decisiones, cuya observancia permitirá la obtención de “...un currículo más 

conscientemente planeado y más dinámicamente concebido.” (1991:26). Ese orden podría 

consistir en los siguientes siete pasos: 

 

1. Diagnóstico de necesidades, que brinde información sobre el grado en que un grupo de 

estudiantes, dados sus antecedentes y características, puede lograr los objetivos 

propuestos. El diagnóstico también debe aclarar cuáles son los puntos que habrá que 

enfatizar para que dichos alumnos alcancen los objetivos. 

2. Formulación de objetivos. De la claridad y amplitud con que se formulen los objetivos, 

dependerá la posibilidad de llevar a cabo adecuadamente los siguientes dos pasos. 

3. Selección de contenido. 

4. Organización del contenido. Los pasos tres y cuatro requieren —además de la formulación 

de objetivos claros— de la aplicación de seis criterios con respecto al contenido: a) su 
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validez, b) su importancia, c) su diferenciación en niveles, d) su momento de introducción, e) 

su continuidad y secuencia, y f) su adaptación a los cambios que experimenta la capacidad 

de aprender de los alumnos a lo largo del tiempo. 

5. Selección de las actividades de aprendizaje. 

6. Organización de las actividades de aprendizaje. Los pasos cinco y seis, correspondientes a 

la planificación de las experiencias de aprendizaje, tienen para Taba carácter estratégico, y 

por lo tanto no deberían quedar restringidos a las decisiones contingentes que los docentes 

adoptan en las aulas. Es precisamente en esos dos pasos en donde se encaran problemas 

tales como la traslación más apropiada de un contenido a una experiencia de aprendizaje, o 

bien, el diseño de experiencias que se adapten mejor a las variaciones de capacidad, 

motivación y estructura mental de los alumnos. 

7. Determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para hacerlo. Mediante 

esta planificación se puede determinar la calidad del aprendizaje y su correspondencia con 

los objetivos propuestos. 

 

1.2.3 LA PROPUESTA DE COLL 

 

Para Coll (1997), el currículo debe ser un instrumento útil para la práctica pedagógica. El logro 

de esta cualidad, depende de su capacidad para traducir diversos principios —ideológicos, 

pedagógicos y psicopedagógicos— en normas de acción y prescripciones educativas. 

  

Más que entrar en una discusión sobre la definición de currículo, Coll prefiere señalar que: 

 

El camino que lleva a la formulación de una propuesta curricular es más bien el 
fruto de una serie de decisiones sucesivas que el resultado de la aplicación de 
unos principios firmemente establecidos y unánimemente aceptados. Lo que 
importa, en consecuencia, es justificar y argumentar la solidez de las decisiones 
que vayamos tomando y, sobre todo, velar por la coherencia del conjunto. 
(1997: 29). 

 

COMPONENTES DEL CURRÍCULO 

 

Para el autor, los componentes de un currículo (que se relacionan y condicionan mutuamente) 

deben brindar información sobre los siguientes aspectos: 1) qué enseñar, 2) cuándo enseñar,  

3) cómo enseñar, y 4) qué, cómo y cuándo evaluar. El qué enseñar se refiere tanto a los 

contenidos como a los objetivos; los primeros se derivan de la experiencia social culturalmente 

organizada en conceptos, sistemas explicativos, destrezas, normas, valores, etc.; los segundos 
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se refieren a los procesos de crecimiento personal que se desea provocar, favorecer o facilitar 

mediante la enseñanza. Por su parte, el cuándo enseñar tiene que ver con la secuencia de 

contenidos y objetivos, mientras que el cómo enseñar se relaciona con la estructuración de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje para poder alcanzar los objetivos propuestos en relación 

con los contenidos seleccionados. Finalmente, el qué, cuándo y cómo evaluar es la condición 

para saber si se logran las intenciones educativas y, en su caso, realizar las correcciones 

necesarias. 

 

Más en detalle, el aspecto del qué enseñar implica dos tipos de decisiones: el grado de 

concreción de las intenciones educativas y la vía de acceso para dicha concreción. Según Coll, 

el grado de concreción tiene una gradación que va, de las finalidades del sistema educativo, a 

los objetivos didácticos, pasando por los objetivos de nivel educativo, de ciclo, de área curricular 

y de nivel. Por su parte, la vía para la concreción de las intenciones educativas puede consistir 

en: los resultados del aprendizaje, los contenidos del aprendizaje o las actividades de 

aprendizaje. A pesar de que estos tres elementos están siempre presentes, es posible 

privilegiar a alguno de ellos para el proceso de concreción. 

 

Con relación al cuándo enseñar, Coll contempla tanto los planos de secuenciación de las 

intenciones educativas, como sus procedimientos. Existen dos grandes planos de 

secuenciación: el interciclos y el intraciclos. El primero se refiere a la ordenación temporal de los 

objetivos generales de un nivel educativo (v.gr. la enseñanza obligatoria) y su ubicación en los 

diversos ciclos que lo conforman; el segundo, a las decisiones sobre la ordenación temporal, al 

interior de cada ciclo, de los objetivos y contenidos de las diversas áreas curriculares que lo 

componen.22 Con respecto a los procedimientos para secuenciar las intenciones educativas, 

Coll revisa tanto el análisis de tareas, como el de contenidos. El análisis de tareas tiene el 

inconveniente de que no todos los contenidos de enseñanza son fácilmente traducibles a 

objetivos de ejecución. En relación con el análisis de contenido, Coll concluye que la teoría de la 

elaboración
23 —y su recurso práctico, la secuencia elaborativa—24 es el esquema más completo 

                                                             
22 La secuenciación intraciclos, debido a la división de los ciclos en niveles, tiene a su vez dos posibilidades: la 
secuenciación interniveles y la intraniveles. 
23 La teoría de la elaboración, debida a Merril, Kelety y Wilson (1981), integra algunas de las aportaciones más 
importantes de la psicología cognitiva, y ha sido expresada por Reigeluth y Stein (1983) en un conjunto de 
estrategias de instrucción que persiguen la optimación del aprendizaje. Sin embargo, las estrategias no se limitan a 
ese fin, pues tienen implicaciones en diversos aspectos, tales como: la organización y secuenciación de la 
enseñanza; la manera de enseñar; la forma de motivar y ayudar a los alumnos; la manera de evaluar los resultados 
de la enseñanza, y la manera de corregir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
24 En la secuencia elaborativa se plantea una analogía entre la organización de la enseñanza y sus contenidos, y el 
uso de una cámara para filmar, con la cual se pueden hacer tomas generales —para visualizar todos los 
componentes de una escena—, o bien tomas menos amplias, para enfocar con detalle cada uno de sus 
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y coherente para secuenciar los contenidos de la enseñanza, siempre y cuando se amplíe el 

concepto de contenido, para incluir elementos no estrictamente conceptuales.25 

 

En cuanto al cómo enseñar —es decir, al método o métodos de enseñanza—, Coll considera 

que ese aspecto está en estrecha relación con el qué y el cuándo de la enseñanza, y no debe 

considerarse de manera totalmente independiente.26 Si bien el diseño curricular se vertebra 

esencialmente en torno a la concreción de las intenciones educativas, las opciones básicas del 

cómo enseñar —derivadas de una concepción constructivista del aprendizaje escolar y la 

intervención pedagógica— deben presidir e impregnar todo el proceso de diseño curricular. 

Conforme se avanza en el diseño, dichas opciones contribuyen a la concreción de las 

intenciones educativas, y finalmente se hacen más explícitas al plasmarse en orientaciones 

didácticas y en propuestas de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Además de las opciones básicas del cómo enseñar —derivadas de los enfoques cognitivos— 

Coll llama la atención sobre tres puntos más: 1) las diferencias individuales entre los alumnos, 

2) la concepción constructivista de la intervención pedagógica, y 3) el principio de globalización.  

Con respecto al primero, el autor considera que la verdadera individualización consiste en 

adaptar los métodos de enseñanza a las características individuales de los alumnos, en el 

entendido de que, a menor nivel de conocimientos previos pertinentes, mayor es la ayuda que 

necesita el alumno,27 y viceversa. Debido a las diferencias entre los alumnos, el diseño 

curricular no debería prescribir un método de enseñanza determinado, sino incluir criterios 

generales de ayuda pedagógica, que cuenten con ejemplos de actividades de enseñanza-

aprendizaje para las diferentes áreas curriculares. 

 

En cuanto a la concepción constructivista de la intervención pedagógica, Coll considera que el 

problema de fondo sobre el cómo impartir la enseñanza consiste en crear las condiciones de 

aprendizaje para que los esquemas de conocimiento del alumno evolucionen en la dirección 

prevista. Entre esas condiciones se encuentran algunas que tienen como fin la toma de 

                                                                                                                                                                                                     

componentes. Después de analizar cada uno de éstos, se puede regresar al plano general, para resituarlos y obtener 
una comprensión mayor de la escena. Este proceso de ir y venir entre lo general y lo más específico se puede 
aplicar, a su vez, a cada componente, a condición de regresar siempre al plano más amplio para efectuar la 
reubicación de los elementos menores. 
25 Para Coll, una versión amplia del contenido incluiría tres categorías: 1) hechos, conceptos y principios, 2) 
procedimientos, y 3) valores, normas y actitudes. 
26 A este respecto, Coll (1997) coincide con Stenhouse (1991), aunque este último adopta una postura más extrema, 
consistente en concretar el qué enseñar mediante la descripción detallada de las actividades de enseñanza-
aprendizaje. 
27 Esa ayuda puede concretarse en: la organización del contenido del aprendizaje; el uso de  incentivos atencionales 
y motivacionales; el uso de feed-backs correctores y en el seguimiento detallado de los progresos y dificultades del 
alumno (Coll, 1997:117). 



Parte I (Marco conceptual). Capítulo 1.- Teoría curricular. 12

conciencia —por parte del alumno— de la necesidad de modificar sus propios esquemas. Para 

ello se puede recurrir a la confrontación de puntos de vista divergentes; al trabajo cooperativo 

sobre los esquemas de conocimiento de los participantes, y al análisis de los propios errores. Lo 

importante es no renunciar, a priori, a ningún medio que pueda favorecer y orientar el proceso 

de evolución de los esquemas de conocimiento de los alumnos. Finalmente, con relación al 

tercer punto, el principio de globalización, Coll señala la importancia de procurar que el 

aprendizaje escolar sea lo más globalizador posible. Esto quiere decir que no sólo se pretenda 

el establecimiento de relaciones puntuales entre el nuevo contenido de aprendizaje y alguno o 

algunos de los esquemas que posee previamente el alumno, sino que se intente crear 

relaciones complejas con el mayor número posible de esquemas de conocimiento. Coll 

concluye que, a mayor globalización del aprendizaje, éste resultará más significativo, 

transferible y funcional, además de más estable en su retención. También existen otras 

soluciones para instrumentar didácticamente el principio de globalización, entre las cuales Coll 

resalta dos: el partir de problemáticas próximas a los alumnos, y el establecer proyectos cuya 

realización implique la integración de aprendizajes de diferentes áreas curriculares. Sin 

embargo, las soluciones que se adopten deberán tomar en cuenta, tanto la naturaleza de los 

contenidos y los objetivos terminales, como la realidad de cada centro escolar. 

 

Para terminar el asunto del cómo enseñar, Coll describe la presencia de los componentes 

instruccionales en el diseño curricular en tres momentos consecutivos: 1) al lado de los 

objetivos generales de ciclo debe aparecer un resumen de las opciones básicas emanadas de 

la concepción constructivista del aprendizaje escolar y la intervención pedagógica, 2) junto a los 

objetivos terminales y los bloques de contenido asociados a ellos (primer nivel de concreción), 

deben figurar orientaciones didácticas que ayuden a diseñar tanto las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, como las actividades de evaluación, y por último, 3) en el tercer nivel 

de concreción deben aparecer ya propuestas específicas de actividades de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación, que tendrán como base tanto las opciones básicas y las 

orientaciones didácticas antes apuntadas, como los objetivos de nivel (o los objetivos 

didácticos) y los contenidos específicos. 

 

Con respecto al papel que juegan el qué, cuándo y cómo evaluar en el diseño curricular, el 

autor parte de la idea de que la evaluación es muy importante porque brinda una vía de 

contrastación y autocorrección, tanto en la fase de diseño, como en la de desarrollo de un 

proyecto educativo. Además, debe cumplir dos funciones: 1) ayudar a ajustar la ayuda 

pedagógica a las características individuales de los alumnos (por aproximaciones sucesivas) y 
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2) ayudar a determinar el grado en que se han logrado las intenciones del proyecto educativo. 

Con respecto al primer punto, el ajuste pedagógico pude darse a partir de dos tipos de 

evaluación: la inicial y la formativa.  

 

Como ya se mencionó, la evaluación tiene también la función de determinar el grado en que se 

han logrado las intenciones educativas; tal es el caso de la evaluación sumativa. Para Coll, este 

tipo de evaluación debe referirse al grado de éxito o fracaso del proceso educativo, y no al de 

los alumnos. La evaluación sumativa no sólo se realiza al final de un periodo de estudios         

—exista o no un proceso de acreditación— sino que debe efectuarse también cada que se dé 

por terminada la elaboración de un bloque de contenido (ya sea elemental o de mayor 

amplitud). Finalmente, la evaluación sumativa debe basarse en los tipos de contenido —hechos, 

conceptos, principios; procedimientos o valores, normas y actitudes— así como en los 

diferentes tipos y grados de aprendizaje fijados en los objetivos, ya sean terminales, de nivel o 

didácticos; asimismo, debe respetar los principios de significatividad y funcionalidad del 

aprendizaje. 

 

Con respecto a la presencia de la evaluación en el diseño curricular, Coll propone tres 

momentos: 1) que al lado de los objetivos generales de ciclo y del resumen de las opciones 

básicas de intervención pedagógica, aparezca una perspectiva de conjunto sobre el qué, 

cuándo y cómo de la evaluación inicial, formativa y sumativa. Tal perspectiva debe subrayar la 

función de la evaluación, así como la importancia de evaluar aprendizajes significativos y 

funcionales;  2) que junto a los objetivos terminales y sus bloques de contenido (primer nivel de 

concreción) aparezcan orientaciones didácticas que incluyan criterios para el diseño de 

actividades de evaluación de los tres tipos antes mencionados, y finalmente, 3) que en el tercer 

nivel de concreción aparezcan, al lado de las actividades concretas de aprendizaje, propuestas 

también específicas de actividades de evaluación. 

 

LAS TAREAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

Para obtener las informaciones pertinentes para el diseño curricular, Coll propone  las 

siguientes cuatro tareas: 1) inventario y selección de intenciones educativas, 2) concreción de 

dichas intenciones en objetivos que resulten útiles para guiar la acción pedagógica,                

3) organización y secuenciación temporal de las intenciones educativas, y 4) evaluación, para 

determinar si la acción pedagógica responde a dichas intenciones.  
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DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 

Tanto el diseño curricular, como su desarrollo o aplicación, son dos fases de la acción educativa 

que se nutren entre sí; sin embargo, es importante diferenciarlas claramente, para que el 

concepto de currículo no resulte demasiado extenso. Por este motivo, Coll se aleja de la postura 

de Stenhouse (1991), quien incluye en el concepto de currículo tanto la descripción del proyecto 

educativo, como el análisis empírico de lo que sucede en las aulas al aplicarlo. En el otro 

extremo, también se aparta de concepciones demasiado estrechas, como las de Johnson 

(1981) y Novak (1982), que sólo incluyen los objetivos y los contenidos. 

 

LAS FUENTES DEL CURRÍCULO 

 

Para Coll, los dos problemas de fondo en la elaboración del currículo son el cómo concretar sus 

componentes y el cómo asegurar la coherencia de todos ellos. Con respecto al primer 

problema, se impone la consideración de las fuentes del currículo. El autor considera que dada 

la complejidad y heterogeneidad de los factores que inciden en el currículo, es necesario 

considerar simultáneamente informaciones de origen y naturaleza distintos, como las 

provenientes —de acuerdo con Tyler— de las posturas progresista, esencialista y sociológica, y 

concuerda con este autor en que ninguna de ellas, por sí sola, es suficiente como fuente para el 

currículo, a pesar de que por influencia de diversas modas se haya querido privilegiar a alguna. 

Así pues, Coll propone que se atiendan simultáneamente, como fuentes del currículo, los 

análisis sociológico, psicológico y epistemológico (de las disciplinas), y que se considere 

también un elemento más: la experiencia pedagógica, pues se parte de ella para intentar 

mejorarla.  

 

IMPORTANCIA DE LA FUENTE PSICOLÓGICA 

 

El hecho de que Coll reconozca la necesidad de las cuatro fuentes, no obsta para que 

establezca una jerarquía entre ellas, y considere que el análisis psicológico tiene una 

importancia especial (éste es precisamente el motivo del título de su libro: Psicología y 

Curriculum). Las razones para esta consideración son dos: 1) la pertinencia del análisis 

psicológico está asegurada en cualquier nivel educativo, ya que hace referencia a los procesos 

que subyacen al crecimiento personal, y 2) dicho análisis proporciona informaciones útiles para 

trabajar con los cuatro componentes del currículo ya señalados.  
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Sin embargo, el autor reconoce que a mediados de los años ochenta, la Psicología de la 

Educación no disponía de un marco teórico unificado y coherente para dar cuenta de todos los 

aspectos implicados en los procesos de crecimiento personal, así como de la influencia que 

ejercen sobre ellos las actividades educativas escolares (de hecho, hoy en día aún no existe tal 

marco teórico unificado). Lo que existe es una serie de datos y teorías que brindan 

informaciones parciales. Ante esta situación, Coll rechaza dos posibles posturas extremas: el 

eclecticismo fácil, por un lado, y el purismo excesivo, por el otro, y propone en cambio un tipo 

de eclecticismo —que se podría calificar como razonado— en el cual se adoptan diversos 

principios (extraídos de los enfoques cognitivos) que, o bien son comunes a varias posturas, o 

al menos no son contradictorios entre sí. 

 

Así pues, Coll establece un marco de referencia que incluye, de manera amplia, los siguientes 

enfoques cognitivos: 1) la teoría genética (Piaget y colaboradores), 2) la teoría de la actividad 

(Vigotsky, Luria, Leontiev, y posteriormente Wertsh, Forman, y Cazden), 3) las prolongaciones 

de las tesis anteriores por parte de la Psicología Cultural (M. Cole y colaboradores), 4) la teoría 

del aprendizaje verbal significativo (Ausubel), y su prolongación en la teoría de la asimilación 

(Mayer), 5) las teorías de los esquemas (Anderson, Norman, Rumelhart y Minsky), y 6) la teoría 

de la elaboración (Merril y Reigeluth).  

 

Para el autor, en estas seis teorías existen principios comunes, o no contradictorios, que 

pueden influir en todo el diseño curricular. Tales principios son:  

1. El nivel de desarrollo operativo condiciona fuertemente la repercusión de las experiencias 

educativas formales sobre el crecimiento personal del alumno. 

2. Los conocimientos previos pertinentes condicionan fuertemente la repercusión de las 

experiencias educativas formales sobre el crecimiento personal del alumno. 

3. El nivel del alumno, a considerar en el diseño curricular, debe tener en cuenta 

simultáneamente los dos aspectos anteriores: nivel operatorio y conocimientos previos. 

4. Diferenciar lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí mismo (principios 1 y 2), 

de lo que es capaz de hacer y aprender con la ayuda y el concurso de otras personas.  

5. Diferenciar el aprendizaje repetitivo, o memorístico, del significativo, y promover este último. 

(El aprendizaje significativo requiere que el alumno posea conocimientos previos claros, 

organizados y en cantidad suficiente.) 

6. Para que el aprendizaje sea significativo, se debe garantizar: a) que el contenido sea 

potencialmente significativo, tanto lógica como psicológicamente, y b) que el alumno esté 
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motivado para aprender de esa manera, lo cual implica relacionar lo que aprende con lo que 

ya sabe.  

7. A mayor grado de significatividad del aprendizaje, mayor funcionalidad del mismo. 

8. El aprendizaje significativo requiere una intensa actividad, fundamentalmente interna, con el 

fin de relacionar lo ya sabido (estructura cognoscitiva) con los nuevos contenidos. 

9. Distinguir entre memorización mecánica y memorización comprensiva, ya que esta última sí 

tiene un papel importante en el aprendizaje significativo. 

10. El aprender a aprender es el objetivo más ambicioso e irrenunciable de la educación 

escolar. 

11. La estructura cognoscitiva del alumno se puede entender como un conjunto de esquemas 

de conocimientos. 

12. El objetivo de la educación escolar es la modificación (revisión, enriquecimiento, 

diferenciación, construcción y coordinación progresiva) de los esquemas de conocimiento 

del alumno. 

13. La interpretación constructivista del aprendizaje escolar exige una interpretación similar de 

la intervención pedagógica. 

 

1.2.4 CONCLUSIONES 

 

A partir de las posturas curriculares de Tyler, Taba y Coll, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones, si se consideran los puntos comunes o no contradictorios (las referencias 

bibliográficas aluden a las ideas que dieron pie a cada conclusión, sin implicar una coincidencia 

completa entre los autores): 

1. Que el currículo se puede definir como un plan para el aprendizaje, que para ser funcional, 

debe lograr la traducción de las intenciones educativas en normas de acción y 

prescripciones educativas (Tyler, 1998: 7; Coll, 1997: 21). 

2. Que la funcionalidad del currículo —como plan para el aprendizaje— también está 

determinada por la amplitud de su propia conceptuación. A este respecto, una amplitud 

intermedia resulta útil: ni tan pequeña que sólo contemple objetivos y contenidos, ni tan 

grande que incluya elementos como el análisis empírico de lo que sucede en el aula, o bien 

el total de los esfuerzos que se realizan en la escuela. Tampoco debe expresarse el 

currículo en términos tan generales que no resulte útil para guiar la acción pedagógica, ni de 

forma tan específica que impida las aportaciones de los profesores (Taba, 1991: 23; Coll, 

1997: 30-32). 
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3. Que la elaboración del currículo es un proceso complejo, en el que deben tomarse gran 

cantidad de decisiones que requieren una fundamentación adecuada. Dicha complejidad 

exige la adopción de un método de elaboración (Tyler, 1998: 78; Taba, 1991: 20 y 21). 

4. Que dicho método, a pesar de las variantes entre los autores, consiste esencialmente en 

obtener información y tomar decisiones en torno a cuatro componentes: el qué, cuándo y 

cómo enseñar, y el conjunto del qué, cuándo y cómo evaluar (Tyler, 1998: 7 y 8; Taba, 

1991: 25; Coll, 1997: 31), los cuales se interrelacionan e influencian mutuamente. 

5. Que en la obtención de la información para elaborar el currículo, se deben considerar, 

simultáneamente, las siguientes fuentes: análisis sociocultural, análisis psicológico, análisis 

epistemológico (de las disciplinas), estudios sobre el alumnado, y la propia experiencia 

pedagógica, de la cual se parte (Tyler, 1998: 9-47; Taba, 1991: 24-26; Coll 1997: 34). 

6. Que las múltiples opciones educativas, emanadas de las fuentes anteriores, pueden ser 

“filtradas” mediante la adopción de principios filosóficos (axiológicos) que ayuden a 

establecer un número manejable de fines educativos que resulten importantes y coherentes, 

en atención a que el tiempo disponible para los procesos de enseñanza-aprendizaje es 

siempre limitado (Tyler, 1998: 37-41; Taba, 1991: 33-51). 

7. Que a pesar de la falta de una teoría unificada de psicología del aprendizaje, la fuente 

psicológica tiene una especial importancia para la elaboración de todos los componentes del 

currículo, aún cuando sus aportaciones deban reducirse, por el momento, a una serie de 

principios coincidentes, o no contradictorios, recabados de diversas teorías mediante un 

eclecticismo razonado (Taba, 1991: 122-123; Coll, 1997: 36-44). 

8. Que existen tres tipos de decisiones importantes en torno al qué enseñar: a) la definición de 

los grados de concreción de las intenciones educativas (de lo más general a lo más 

específico); b) la selección de la vía o las vías de acceso —objetivos, contenidos, o 

actividades de aprendizaje— para la concreción, y c) los niveles de dicho proceso. La 

importancia de las decisiones anteriores estriba en que el currículo se vertebra justamente 

en torno a la concreción de las intenciones educativas (Tyler, 1998: 47-50; Taba, 1991: 300 

y 301; Coll, 1997: 50-64). 

9. Que en relación con el cuándo enseñar, se requiere una meditada organización —tanto en 

sentido vertical, como horizontal— de los objetivos, sus contenidos asociados y las 

actividades de aprendizaje derivadas de ellos, de tal manera que se garantice la continuidad 

(reiteración), secuencia (profundización), e integración (interrelación) necesarias para el 

logro de las intenciones educativas (Tyler, 1998: 85-88; Taba, 1991: 381-394; Coll, 1997: 

97-109). 
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10. Que en relación con las intenciones educativas, se debe elegir el tipo de organización 

curricular general más adecuado: asignaturas específicas, temas amplios, programas 

medulares28 (Tyler, 1998: 100-103), temas generales, núcleos integrales (de materias, de 

campos de conocimiento, de problemas), etc. (Taba, 1991: 499-536).29 

11. Que para facilitar la organización antes mencionada, es conveniente seleccionar, de 

acuerdo con la naturaleza de la materia y a las características de los alumnos, una 

orientación básica de contenido: hechos�conceptos�principios; procedimientos, o 

valores� normas�actitudes,  que funcione como canal de organización (Tyler, 1998: 88-98; 

Taba, 1991: 279-300). 

12. Que la secuencia elaborativa, derivada de la Teoría de la elaboración, representa un medio 

valioso para la organización del currículo en el sentido antes indicado, ya que respeta los 

principios del aprendizaje significativo, al tiempo que considera al contenido en sentido 

amplio (no reducido a los elementos conceptuales) (Coll, 1997: 84-97). 

13. Que en esencia, el problema del cómo enseñar consiste en crear condiciones de 

aprendizaje que faciliten la evolución de los esquemas de conocimiento de los alumnos en 

la dirección prevista (Coll, 1997: 118-119). En este sentido, no debe desecharse, a priori, 

ningún medio.30 

14. Que las decisiones sobre el cómo enseñar —estrechamente relacionadas con las del qué y 

cuándo enseñar— deben presidir e impregnar todo el diseño curricular. Esto se logra 

mediante la presentación de opciones básicas de intervención pedagógica, que en 

momentos posteriores del diseño se expresarán cada vez más específicamente, primero en 

términos de orientaciones didácticas, y finalmente como ejemplos concretos de actividades 

de enseñanza-aprendizaje (Coll, 1997: 122-124). 

15. Que en el asunto del cómo enseñar, juegan un papel crucial las diferencias individuales de 

los alumnos.31 Dado que la ayuda educativa que cada alumno requiere es diferente              

—a menor nivel de conocimientos previos pertinentes, mayor necesidad de ayuda— no es 

                                                             
28 Estos programas medulares (no modulares) se basan en problemas vitales y situaciones realistas de los alumnos. 
29 Entre las variedades de currículo integral que Taba reseñó en los años sesenta del siglo XX (1991:531-536) se 
encuentra lo que actualmente se conoce como enseñanza modular. Para una exposición y reflexión en torno al 
sistema modular, se puede consultar el artículo de Margarita Pansza (1981), titulado “Enseñanza modular” (vid. 
bibliografía). 
30 Esta creación de condiciones que faciliten la evolución de los esquemas de conocimiento de los alumnos, según el 
actor en quién recaigan —el maestro o los alumnos— se llaman respectivamente estrategias de enseñanza o 
estrategias de aprendizaje (Coll, 1992). 
31 En cuanto al aspecto del cómo enseñar, las diferencias de los maestros en cuanto a su estilo de enseñanza juega 
también un importante papel. Tras numerosos estudios y reflexiones desde los años sesenta del siglo XX, 
actualmente no cabe duda de que el estilo de enseñanza del profesor, así como el clima de clase, inciden en el 
aprovechamiento de los alumnos. El motivo por el que no incluí este asunto en las conclusiones, es que dentro del 
paradigma que elegí —currículo como plan para la enseñanza—, el aspecto de los estilos personales de enseñanza 
no es central. 
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recomendable prescribir un método de enseñanza determinado, sino más bien proponer 

criterios generales de ayuda pedagógica que cuenten con orientaciones didácticas y 

ejemplos de actividades de enseñanza-aprendizaje para las diversas áreas curriculares 

(Coll, 1997: 118). 

16. Que si bien el principio de globalización (creación de relaciones complejas entre el mayor 

número posible de esquemas de conocimiento) puede estar ya plasmado a nivel de la 

concreción y ordenación de las intenciones educativas (por medio de la secuencia 

elaborativa), no está de más el considerar, como orientación didáctica, que el profesor 

ponga de manifiesto las conexiones y vínculos que subyacen a dicha ordenación, en el 

entendido de que a mayor globalización, se logra también mayor significatividad, 

transferibilidad, funcionalidad y estabilidad de los aprendizajes (Coll, 1997: 120-122). 

17. Que existen orientaciones didácticas que facilitan en los alumnos la toma de conciencia 

sobre la necesidad de modificar sus propios esquemas de conocimientos. Algunas de estas 

orientaciones son: confrontación de puntos de vista; trabajo cooperativo sobre los esquemas 

de conocimiento propios, y análisis de errores (Coll, 1997: 119). Asimismo, otras 

orientaciones didácticas importantes son el partir de problemas próximos a los alumnos y el 

establecer proyectos que impliquen la integración de diversas áreas curriculares (Taba, 

1991: 516-531; Coll, 1997: 121). 

18. Que el conjunto de decisiones sobre el qué, cuándo, y cómo evaluar cumple dos funciones 

muy importantes: 1) dar información para ajustar la ayuda pedagógica a los alumnos (Tyler, 

1998: 126; Taba, 1991: 414; Coll, 1997: 125), y 2) determinar el grado en que las 

intenciones educativas han sido logradas (asunto de interés para todos los involucrados: 

autoridades, maestros, alumnos y sociedad en general), lo cual abre la posibilidad de una 

autocorrección permanente mediante la propuesta y verificación de hipótesis. En último 

término, todos los planes y programas de estudio (así como cada uno de sus componentes) 

son sólo hipótesis cuya eficacia debe  ser probada (Tyler, 1998: 122-125; Taba, 1991: 412-

413 y 439; Coll, 1997: 125). 

19. Que la evaluación presenta tres tipos básicos: evaluación inicial, que provee información 

sobre el nivel de posesión, por parte de los alumnos, de los aprendizajes pertinentes al 

inicio de un curso; evaluación formativa, que se realiza durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y tiene la finalidad de brindar información para orientar la ayuda 

pedagógica que requiere cada alumno; y finalmente, evaluación sumativa, que determina el 

grado de logro de las intenciones educativas, y se realiza tanto al finalizar un curso como al 

término de las unidades didácticas que lo componen (Tyler, 1998: 109-110; Taba, 1991: 

413-414 y 424; Coll, 1997: 125-128). También debe considerarse un cuarto tipo de 
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evaluación: los estudios de seguimiento, que dan información valiosa sobre la retención y 

utilización de los aprendizajes por parte de los exalumnos (Tyler, 1998, 112). 

20. Que para realizar las evaluaciones, se puede recurrir, según las características de los 

aprendizajes implicados, a diversas modalidades tales como: examen escrito, examen oral, 

observación del alumno, recopilación de trabajos, muestras de los mismos, etc. (Tyler, 1998: 

110-112; Taba, 1991: 426-427). 

21. Que la evaluación debe cumplir con varias condiciones de calidad: 1) estar en estrecha 

correspondencia con los objetivos educativos perseguidos y sus tipos de contenido (de otra 

forma se corre el riesgo de promover aprendizajes no deseados, ya que la evaluación ejerce 

una influencia importante sobre los mismos) (Tyler, 1998: 126; Taba, 1991: 414-415; Coll, 

1997: 128-129), y 2) que sus instrumentos cumplan con los requisitos de objetividad, 

confiabilidad y validez (Tyler, 1998: 119-122; Taba, 1991: 421-422). 

22. Que es conveniente que el componente de la evaluación se exprese en el currículo en 

varios momentos y con diverso grado de especificidad: primero, como una perspectiva de 

conjunto sobre el qué, cuándo y cómo de los tres tipos de evaluación; después, como 

orientaciones didácticas tendientes a facilitar el diseño de actividades de evaluación de los 

tres tipos, y finalmente, como ejemplos concretos de actividades de evaluación (Coll, 1997: 

130). 

 

 

1.3 LA PSICOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

En el campo de la educación musical —y de la educación en general— no es suficiente con 

entender las bases teóricas del aprendizaje; es necesario, además, buscar la manera de aplicar 

las teorías y principios psicológicos a la enseñanza-aprendizaje de la música. En este sentido, 

Abeles et al. (1995) señalan que en los Estados Unidos de América se han realizado esfuerzos 

para definir tales aplicaciones, mediante diversos simposios organizados entre 1979 y 1981 por 

la MENC (Musical Educators National Conference). Algunas de esas aplicaciones provienen 

claramente de un paradigma específico; sin embargo, a veces son inclasificables, pues 

combinan en sí mismas rasgos de diversas propuestas. Entre los ejemplos de aplicaciones a la 

educación musical, reseñados por Abeles et al., se encuentran las taxonomías de objetivos 

educativos relativas a los ámbitos cognitivo, afectivo y psicomotor; el planteamiento de los 

objetivos en términos conductistas y su relación con el movimiento tendiente a la 
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responsabilidad educativa (Educational Accountability), y la enseñanza individualizada. A 

continuación se describe cada una de estas aplicaciones. 

 

1.3.1 LAS TAXONOMÍAS DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

 

A continuación se reseñan las taxonomías más influyentes desde el punto de vista histórico: 

Bloom (ed.) et al. (1956), para el ámbito cognitivo; Krathwohl, Bloom y Masia (1964), para el 

ámbito afectivo, y Simpson (1966), para el ámbito psicomotor. Posteriormente se abordan 

propuestas más recientes, como las de Anderson y Krathwohl (2001), y Marzano y Kendall 

(2007), las cuales pretenden actualizar la taxonomía en términos de los avances de la 

psicología cognitiva; la primera, mediante una revisión integral de la taxonomía de Bloom et al., 

y la segunda, por medio de una aportación también integral, pero que intenta evitar los 

problemas característicos de la taxonomía de Bloom y de sus seguidores. 

 

TAXONOMÍA DEL ÁMBITO COGNITIVO: BLOOM ET AL. 

 

La taxonomía del ámbito cognitivo, diseñada por Bloom et al. (1956), comprende una jerarquía 

que va de las habilidades mentales simples a las complejas, en el entendido de que estas 

últimas requieren la existencia de las primeras. Sus categorías son las siguientes: conocimiento 

� comprensión � aplicación � análisis � síntesis � evaluación. Por conocimiento se 

entiende el recuerdo de material previamente aprendido, que suele conservarse como se 

aprendió, o tener pequeñas variaciones. La gama del material aprendido puede ir desde los 

hechos concretos, hasta las teorías y generalizaciones. Por su parte, la comprensión implica no 

sólo recordar el material aprendido, sino captar su sentido. Esta habilidad se demuestra 

mediante actividades como la traducción, la interpretación y la extrapolación. En el caso de la 

aplicación, se es capaz de aplicar generalizaciones, abstracciones y reglas de procedimiento       

—previamente recordadas y comprendidas— a situaciones particulares y concretas. El análisis 

implica la identificación y organización de los componentes de algún material, de manera que 

las ideas contenidas en él se vuelvan más explícitas. Por su parte, la síntesis implica el proceso 

contrario: unir elementos o partes para formar un nuevo todo. Esta habilidad, que involucra a la 

creatividad, se demuestra mediante la creación de un plan, o bien un conjunto de operaciones o 

relaciones abstractas. Finalmente, la evaluación consiste en la habilidad para emitir juicios con 

relación a la efectividad de materiales y métodos para el logro de fines preestablecidos.  

 



Parte I (Marco conceptual). Capítulo 1.- Teoría curricular. 22

TAXONOMÍA DEL ÁMBITO AFECTIVO: KRATHWOHL, BLOOM Y MASIA 

 

Por su parte, la taxonomía del ámbito afectivo, propuesta por Krathwohl, Bloom y Masia (1964), 

establece una jerarquía de interiorización de actitudes, códigos, principios o sanciones. Los 

primeros niveles de la jerarquía implican poca interiorización y compromiso de parte del alumno, 

mientras que los últimos revelan un alto grado de interiorización de valores, lo cual se 

manifiesta en conductas consistentes. Las categorías de esta taxonomía son las siguientes: 

recepción � respuesta � valoración � organización (de valores) � caracterización (del 

alumno) por un valor, o un complejo de valores. La recepción se caracteriza por una buena 

disposición del estudiante para atender y notar fenómenos y estímulos. En el nivel de la 

respuesta, no sólo hay atención al estímulo, sino que se interactúa con él. Expresiones de este 

nivel pueden ser el acatamiento de un conjunto de reglas, la búsqueda de información adicional 

sobre algún tema visto, o bien la participación placentera en una actividad. En el caso de la 

valoración, se le asigna valor a un objeto, fenómeno o conducta. Este nivel puede ir desde la 

simple aceptación de un valor, hasta un compromiso más fuerte con una postura, un grupo o 

una causa. Por su parte, la organización implica la interrelación de valores y el nacimiento de un 

sistema de los mismos. En este nivel se considera la consistencia y estabilidad de valores y 

creencias que se desarrollan hacia un complejo de valores; para que tal sistema sea 

consistente, se requiere que los conflictos entre valores sean resueltos. Al desarrollarse el 

sistema de valores personales, también se genera una filosofía de vida sobre la cual basar las 

decisiones. Finalmente, la caracterización por un valor o sistema de valores es un nivel en el 

que las conductas del estudiante se vuelven consistentes y expresan un estilo de vida que 

evidencia el sistema de valores interiorizado. 

 

TAXONOMÍA DEL ÁMBITO PSICOMOTOR: SIMPSON  

 

Finalmente, la taxonomía del ámbito psicomotor, diseñada por Elizabeth Simpson (1966), 

también presenta una jerarquía que va de lo simple a lo complejo, y tiene las siguientes 

categorías: percepción (estimulación sensorial; selección de señales y traslación) � ajuste 

preparatorio (mental, físico y emocional) � respuesta guiada (imitación y ensayo y error) � 

mecanismo � respuesta compleja evidente (resolución de la incertidumbre y ejecución 

automática) � adaptación � creación (de nuevas habilidades). La categoría de la percepción 

implica el proceso de hacerse consciente de objetos, cualidades o relaciones mediante el uso 

de los órganos de los sentidos, e incluye tres pasos: la estimulación sensorial, con incidencia en 

uno o más sentidos; la selección de señales, que implica la habilidad para distinguir estímulos 
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sensoriales, y la traslación, o determinación del significado de las señales para la acción. La 

segunda categoría, el ajuste preparatorio para determinada acción o experiencia, incluye los 

aspectos mental (preparación cognitiva para un acto motor), físico (ajustes anatómicos 

necesarios) y emocional (preparación en términos de una actitud favorable). La siguiente 

categoría, respuesta guiada, pasa por las siguientes dos etapas: imitación, cuando se ejecuta 

una acción en respuesta a otra persona que la ha realizado primero, y ensayo y error, cuando 

se realizan varios intentos hasta lograr la respuesta apropiada. La cuarta categoría, el 

mecanismo, consiste en realizar habitualmente una respuesta aprendida. La quinta, respuesta 

compleja evidente, implica la ejecución tranquila y eficiente de una acción motriz compleja, e 

incluye las siguientes dos etapas: resolución de la incertidumbre (al conocer la secuencia de 

acciones se puede proceder con confianza), y ejecución automática, o habilidad para ejecutar 

una acción motora fina con facilidad y control muscular. En penúltimo lugar, la categoría de la 

adaptación es aquella en que es posible modificar una ejecución para hacerla más apropiada. 

Finalmente, la categoría de la creación implica la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades. 

 

A propósito de las tres taxonomías, es necesario señalar que, en términos generales, las dos 

primeras (ámbito cognitivo y afectivo) son las que han recibido mayor atención por parte de 

maestros e investigadores —sobre todo la primera—, sin embargo, la del ámbito psicomotor es 

especialmente importante en el campo específico la educación musical. También hay que 

aclarar que los tres ámbitos no se presentan aisladamente, sino de manera interrelacionada; 

por ejemplo, las actitudes afectan al aprendizaje cognitivo, y los conocimientos inciden en el 

desarrollo de las habilidades motrices. 

 

NUEVAS PROPUESTAS TAXONÓMICAS 

 

A pesar de la gran influencia que ha ejercido la taxonomía de Bloom et al. en todas las áreas y 

niveles educativos por más de cuarenta años32 —reseñada por la National Society for the Study 

of Education (NSSE) en su anuario de 1994 (Anderson y Sosniak, eds.)—, desde la publicación 

de la taxonomía de Bloom et al., otros autores han intentado actualizar y mejorar ese esfuerzo 

inicial. Muchas de esas aportaciones han sido descritas por De Kock, Sleegers y Voeten (2004). 

Un ejemplo es la obra de Anderson et al., (2001), en la cual participó el propio David Krathwohl, 

                                                             

 
32

 El uso contemporáneo de esta taxonomía da testimonio de su contribución a la educación y la psicología, aunque 
según Airasian y Rusell (1994) ha competido con la taxonomía de Gagné (1965), menos jerárquica pero más fácil de 
aplicar a la práctica instruccional, la cual incluye los siguientes resultados de aprendizaje: información verbal, 
habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes y habilidades motoras, cada una de las cuales posee 
condiciones críticas de aprendizaje en cuanto a los diseños instruccionales necesarios. 
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coautor de la taxonomía original de Bloom. De acuerdo con Anderson, la revisión era necesaria 

por varios motivos: actualizar el marco teórico en términos de los avances de la psicología 

cognitiva, utilizar un lenguaje más común y articular ejemplos más realistas. 

 

La taxonomía de Anderson et al. propone dos dimensiones básicas, la de los dominios del 

conocimiento (cuatro tipos: factual, conceptual, procedimental y metacognitivo), y la de los 

dominios de los procesos cognitivos (seis tipos de pensamiento: recuerdo, entendimiento, 

aplicación, análisis, evaluación y creación).33 El esfuerzo de Anderson et al. representa una 

ampliación del trabajo original de Bloom et al., y tiene mucha similitud con el modelo —el más 

reciente— presentado por Marzano y Kendall, el cual será explicado a continuación. Sin 

embargo, la taxonomía de estos últimos autores (según sus propias palabras) no presenta las 

dificultades de la taxonomía de Bloom y su progenie, y es más amigable con los maestros en 

términos de su traducción a la práctica en el salón de clases 

 

Marzano y Kendall (2007) nos recuerdan que la taxonomía de Bloom et al. ha recibido severas 

críticas, las cuales se reseñan en Kreitzer y Madaus (1994). Una de las críticas más comunes 

es que la taxonomía simplifica en exceso la naturaleza del pensamiento y su relación con el 

aprendizaje (Furst E., 1994). Marzano y Kendall consideran que el intento de Bloom et al. por 

utilizar grados de dificultad de los procesos mentales como base de las diferencias entre los 

niveles de la jerarquía, es un error, ya que existe un principio bien establecido en psicología que 

establece que incluso los procesos más complejos pueden ser aprendidos en un nivel tal que 

sean ejecutados con poco o ningún esfuerzo consciente. En otras palabras, la dificultad de un 

proceso mental está en función de al menos dos factores: la complejidad inherente del proceso 

en términos de los pasos involucrados, y el nivel de familiaridad que el sujeto tenga con el 

proceso. La complejidad de un proceso mental no varía (se mantiene el número de pasos y su 

relación); sin embargo, la familiaridad con el proceso cambia con el tiempo. Con base en las 

críticas anteriores, Marzano y Kendall concluyen que la taxonomía de Bloom et al. simplemente 

no se sostiene desde las perspectivas lógica y empírica. 

 

Marzano y Kendall inician la exposición de su nueva taxonomía con un modelo de conducta 

ante el aprendizaje, el cual que se puede apreciar en la figura numero uno.  

 

                                                             
33 De la comparación entre la propuesta original de Bloom y la revisión realizada por Anderson et al., se puede 
observar que estos últimos autores intercambiaron de lugar los dos últimos niveles de procesos cognitivos y le 
cambiaron el nombre a uno de ellos: lo que para Bloom era síntesis y evaluación, para Anderson et al., se convirtió 
en evaluación y creación. 
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Figura 1. Modelo de conducta ante el aprendizaje

(tomado de Marzano y Kendall, 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo consiste en un sistema interno (self system)34 que decide comprometerse, o no, 

frente a una nueva tarea de aprendizaje. En caso afirmativo, entra en juego un sistema 

metacognitivo, responsable de establecer metas y estrategias para abordar la tarea en cuestión. 

Tanto las estrategias, como el conocimiento previo que el sujeto tenga sobre el asunto a 

aprender, inciden en el sistema cognitivo, el cual procesa la información relevante. En la 

siguiente figura se pueden apreciar, de manera gráfica, los elementos de la nueva taxonomía: 

 

 
Figura 2. La nueva taxonomía de Marzano y Kendall 

(tomado de Marzano y Kendall, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
34 Ante la ausencia de traducciones al español de los libros de Marzano —hasta donde he podido averiguar—, 
busqué documentos en español que hablaran sobre la nueva taxonomía. En algunos que encontré en la Internet 
(resúmenes de la taxonomía, tablas, exposiciones en diapositivas, etc.), aparecen las siguientes variaciones de la 
traducción del término self-system: sistema de conciencia del ser, sistema autónomo y sistema autorregulativo, a lo 
cual yo añadiría una posibilidad más: sistema del yo.  
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En la figura anterior se puede apreciar como los seis niveles de procesamiento (parte izquierda) 

están relacionados con los tres sistemas de pensamiento antes mencionados: cognitivo, 

metacognitivo e interno (al primero le corresponden cuatro subcomponentes: los niveles uno a 

cuatro). Por su parte, los dominios de conocimiento (a la derecha) consisten en: información, 

procedimientos mentales y procedimientos psicomotores. En resumen, la nueva taxonomía es 

un modelo bidimensional, con seis categorías de procesos mentales —que constituyen una de 

las dimensiones— y tres dominios de conocimiento, que representan la otra dimensión. La 

utilidad de esta taxonomía consiste en el diseño y clasificación de objetivos educativos y el 

diseño de evaluaciones. 

 

Cada uno de los seis niveles de procesamiento posee, a su vez, una serie de operaciones 

mentales, las cuales aparecen en la figura número tres. 

 

Figura 3. Operaciones mentales del sistema de pensamiento 

(tomado de Marzano y Kendall, 2007) 
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Según Marzano y Kendall, su nuevo modelo de conducta (figura uno) —y su taxonomía 

asociada (figuras dos y tres)— es superior al de Bloom et al. en dos aspectos fundamentales. 

En primer lugar, Bloom et al. desarrollaron un marco de referencia o una estructura, mientras 

que ellos proponen un modelo o teoría del pensamiento humano. Los marcos representan 

conjuntos de principios libremente organizados, útiles para describir las características de un 

fenómeno dado, pero no necesariamente capaces de predecir fenómenos. En cambio, el 

modelo de conducta frente al aprendizaje, de Marzano y Kendall, permiten la predicción de 

conductas específicas dentro de situaciones dadas, debido a que constituye una teoría. En 

segundo lugar, y más importante, la nueva propuesta es superior a la de Bloom et al. en que 

permite el diseño de un sistema jerárquico del pensamiento humano desde dos criterios: el flujo 

de información (siempre en este orden: sistema interno � sistema metacognitivo � sistema 

cognitivo � dominios del conocimiento) y el nivel de consciencia. 

 

Con relación a la taxonomía de Anderson et al., Marzano y Kendall consideran que se parece a 

la suya propia en algunos aspectos, pero presenta también diferencias importantes. La similitud 

estriba en que ambas consideran un modelo bidimensional, que comprende tanto el tipo de 

conocimiento (que es el foco de la instrucción) como el tipo de proceso mental que la tarea 

impone en relación con ese conocimiento. Sin embargo, dichas dimensiones presentan tres 

diferencias importantes. La primera, consiste en que la nueva taxonomía de Marzano y Kendall 

se dirige, explícitamente, a los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores del aprendizaje, 

mientras que la de Anderson et al., no.35 La segunda diferencia concierne a la ubicación de la 

metacognición. Mientras Anderson et al. la consideran como parte de la dimensión del 

conocimiento, al lado de los aspectos factuales, conceptuales y procedimentales del mismo, 

Marzano y Kendall la juzgan como un proceso mental que se ubica por encima del proceso 

cognitivo, ya que de la metacognición dependen las metas y estrategias que incidirán en el tipo 

y nivel de procesamiento cognitivo que ocurra en una situación específica de aprendizaje. 

Finalmente, la tercera diferencia se relaciona con el tratamiento del sistema de pensamiento 

interno (self-system). Mientras que Anderson et al. consideran que ese sistema es un aspecto 

del conocimiento metacognitivo —de acuerdo con Flavell (1979)—, Marzano y Kendall dan otra 

interpretación, según la cual el sistema interno (self-system) es un aspecto central del 

pensamiento humano aparte del sistema metacognitivo, ello con base en un considerable 

número de investigaciones desarrolladas en los últimos treinta años. 

                                                             
35 Recuérdese que la obra original en la que Bloom fungió como autor y editor (1956) estuvo dedicada 
exclusivamente al ámbito cognitivo, y la obra de Krathwohl, Bloom y Masia (1964) añadió el ámbito afectivo, 
quedando el aspecto psicomotor sin elaboración explícita dentro de ese proyecto. 
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1.3.2 LOS OBJETIVOS DE CONDUCTA Y SU CRÍTICA 

 

Otro ejemplo de aplicación de la psicología a la educación, es el de los objetivos de conducta (o 

de ejecución), derivados de la concepción conductista del aprendizaje, los cuales han ejercido 

una gran influencia en todo el ámbito educativo, y desde luego en el campo de la música. Estos 

objetivos surgieron históricamente ante la necesidad de restar fuerza a la enseñanza centrada 

en la presentación de contenidos, en la cual se daba poca importancia a los cambios de 

conducta producidos en el proceso. Su finalidad es concretar las intenciones educativas 

enunciadas previamente de manera más general, para lo cual deben redactarse de forma 

precisa, clara y exenta de ambigüedad, además de contener los siguientes elementos: un verbo 

(de acción observable); las condiciones en que debe ocurrir la conducta; un estándar de 

calidad, y el sujeto que presentará la conducta. En consecuencia, estos objetivos forman parte 

de un diseño curricular cuidadoso, que establece una concordancia entre varios tipos de 

objetivos, que van de lo general a lo particular de acuerdo con la siguiente secuencia: meta          

(u objetivo general) � objetivo de unidad didáctica � objetivo de ejecución, y no se prestan a 

ser improvisados por los maestros en cada clase. 

 

A pesar de su gran influencia, los objetivos de conducta han sido objetados por varias razones: 

1) el lenguaje utilizado para establecerlos es demasiado limitado cuando se trata de las 

sutilezas de la experiencia humana, incluidos los sentimientos; en otras palabras, las 

intenciones educativas sobrepasan por mucho lo que puede ser descrito verbalmente y lo que 

puede medirse; 2) la aplicación de estándares es difícil en ciertas áreas de la educación, 

incluida la música (si bien es cierto que a propósito de una obra artística se puede emitir un 

juicio de valor, lo cual requiere una amplia gama de conocimientos, también lo es que no puede 

sujetarse al cumplimiento de estándares o normas); y 3) no todos los resultados de la educación 

pueden ser predichos; de hecho, tanto en el aula como fuera de ella, pocas cosas suceden de 

manera lineal, como partes de un proceso racional en que se definen perfectamente los 

resultados a obtener. En muchos casos, las actividades más fructíferas tienen un carácter 

exploratorio y/o lúdico, lo cual no implica irracionalidad o irresponsabilidad. 

 

En el mismo sentido de las limitaciones antes señaladas, Eisner reconoce que los objetivos de 

conducta “[. . .] no son adecuados, de ninguna manera, para conceptualizar la mayoría de 

nuestras aspiraciones educativas más anheladas” (1979: 101). En esa misma obra: The 

Educational Imagination, el autor no descarta el uso de tales objetivos —apropiados para 

prescribir el aprendizaje de habilidades particulares y bien definidas— sino que propone 
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complementarlos con dos elementos más: los objetivos de solución de problemas y las 

actividades expresivas.36 Los objetivos dirigidos a la solución de problemas no anticipan las 

posibles soluciones, ya que éstas pueden ser infinitas; más bien se limitan a describir 

claramente el problema, así como las especificaciones a tener en cuenta. Este tipo de objetivos, 

comunes en el ámbito del diseño y de los laboratorios científicos, le da gran importancia a la 

flexibilidad cognitiva y a la exploración intelectual (correspondientes a los niveles más altos de 

la taxonomía de Bloom et al.), y tiene la ventaja de motivar el interés de los alumnos, al poner 

en juego su ingenio. Por su parte, las actividades expresivas se planean sin esperar resultados 

precisos o explícitos; se trata de actividades que prometen ser fructíferas, aún cuando los 

maestros no puedan decir qué es lo que los alumnos aprenderán. Este tipo de actividades 

producen, a su vez, lo que Eisner denomina resultados expresivos; en palabras del propio autor: 

 

[. . .] La táctica adoptada para generar resultados expresivos consiste en crear 
actividades de carácter seminal; lo que se busca es que los alumnos se ocupen 
de actividades que sean lo suficientemente ricas como para permitir una gama 
amplia y provechosa de resultados educativos valiosos. Si los objetivos de 
conducta y las actividades de conducta constituyen los diagramas de flujo del 
currículo, las actividades expresivas y los resultados expresivos representan su 
parte heurística. (1979: 104). 

 

Según Abeles et al. (1995: 248), a pesar de que las propuestas de Eisner son adecuadas para 

el currículo musical, no han tenido mucha influencia en él. 

 

Es importante señalar que, no obstante las críticas que han recibido los objetivos de conducta, 

éstos han influido en la consolidación de un movimiento tendiente a la responsabilidad 

educativa (Educational Accountability).37 La finalidad de este movimiento es que las autoridades 

académicas y administrativas de diversos niveles, así como maestros, sean capaces de rendir 

cuentas de su labor.  

 

1.3.3 LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

 

Para Flechsig y Schiefelbein (2003), la enseñanza individualizada es aquella en que el alumno 

adquiere, autónoma e individualmente, conocimientos y habilidades mediante textos 

programados en pequeños pasos o etapas de aprendizaje. Los textos pueden presentarse en 

libros, o bien en programas (software) para computadora. Para los autores antes mencionados, 

                                                             
36 Las traducciones de las dos citas extraídas de The Educational Imagination de Elliot W. Eisner fueron realizadas 
por el autor de esta tesis. 
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la enseñanza individualizada y la enseñanza programada son términos que pueden 

considerarse sinónimos.38 

 

Según Abeles et al. (1995), la enseñanza individualizada constituye otra aplicación de principios 

psicológicos a la educación. El interés por este tipo de enseñanza ha aumentado con el tiempo 

debido a las siguientes causas: 1) la cada vez mayor sofisticación en la identificación de 

factores personales en el aprendizaje (por parte de los psicólogos de la educación), por 

ejemplo, el estilo cognitivo de los alumnos; 2) el creciente conocimiento sobre el desarrollo 

infantil y los ritmos de maduración; 3) el creciente pluralismo étnico y racial en las escuelas39 

(sobre todo en el caso de EUA), y 4) la conciencia, cada vez mayor, de la ineficacia de las 

estrategias para la enseñanza en masa.  

 

El origen de la enseñanza individualizada (o programada) tuvo lugar a mediados del siglo XX en 

Harvard, y luego se extendió por EUA y Europa. En 1970 ya se habían diseñado textos de 

enseñanza programada para la mayoría de los ámbitos del conocimiento. En los ochentas, los 

textos se enriquecieron con complementos gráficos y audiovisuales, que permitieron las clases 

apoyadas por computadoras (Computer-based Training: CBT, también llamada Computer-

based Instruction: CBI, e incluso Computer-assisted Instruction: CAI, traducible al español como 

Enseñanza asistida por computadora: EAC). El aumento continuo de la capacidad de 

almacenamiento de información (v.gr.: el CD ROM), junto con la posibilidad de ofrecer a través 

de la Internet varios tipos de formación, ha propiciado el diseño de programas de enseñanza-

aprendizaje que se ofrecen directamente “en línea” (on line), con lo cual se une la enseñanza 

programada con la educación a distancia. 

 

De acuerdo con los mismos autores, en el modelo de la enseñanza individualizada, o 

programada, existen tres principios didácticos: 

• El aprendizaje individualizado, es decir, el proceso de aprendizaje se adapta a las 

condiciones del estudiante, entre ellas el tiempo necesario para que aprenda. 

                                                                                                                                                                                                     
37 Según Abeles et al. (1995), este movimiento —surgido en los EUA en los años sesenta del siglo XX—,  ha llegado 
a plasmarse en un sistema legal, presente en más de 40 estados de aquel país. 
38 Aunque en ciertos contextos los términos enseñanza individualizada y enseñanza programada pueden utilizarse 
como sinónimos —como en el caso de Flechsig y Schiefelbein (2003)—, es importante apuntar que la 
individualización de la enseñanza se pude dar por otras vías (no sólo por la utilización de un programa, ya sea que se 
exprese en un libro o un soporte lógico), por ejemplo, la atención a los intereses diferenciados de los alumnos, o bien 
la existencia de un sistema de consejería o tutoría. En este sentido, la enseñanza programada es una posibilidad, 
entre otras, para individualizar la enseñanza. 
39 Aunque Abeles no lo menciona, además de las crecientes diferencias étnicas y raciales hay que considerar las de 
tipo socioeconómico. 
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• El aprendizaje programado, que implica el aprender en pequeñas etapas o pasos, los cuales 

complementan un estado de entrada (conocimientos previos del alumno) que es 

diagnosticado. 

• Aprendizaje dirigido a objetivos muy específicos, al final de cada uno de los cuales se puede 

evaluar el dominio logrado para poder pasar a la siguiente etapa de aprendizaje. 

 

De acuerdo con Abeles et al. (1995), la enseñanza programada puede utilizar una estrategia 

lineal o una de ramificación para organizar la presentación de los contenidos. En el primer caso, 

todos los alumnos realizan la misma secuencia, mientras que en el segundo, las secuencias 

están determinadas por el desempeño de cada estudiante.40 En el caso específico de la 

enseñanza asistida por computadora (EAC), existen cinco tipos principales de organización: 1) 

tutoría, que es la más frecuente; 2) ejercicio y práctica; 3) juego; 4) simulador, y 5) herramienta.  

 

Los programas de tutoría presentan tanto la información a aprender como las pruebas (tests) 

para verificar la adquisición del conocimiento. Estos programas son especialmente adecuados 

para promover el conocimiento de hechos, por ejemplo los términos musicales, las 

discriminaciones, como los problemas simples de entrenamiento auditivo, y la comprensión de 

reglas, como las del contrapunto. Otras de sus características es que requieren bastante tiempo 

para su diseño y tienden a enfocarse en la adquisición de habilidades cognitivas ubicadas en el 

nivel más bajo de la taxonomía de Bloom et al. 

 

Los programas de ejercicio y práctica también son comunes, y proveen la oportunidad de 

ejecutar diversas acciones y recibir realimentación (en algunos casos, incluso brindan 

soluciones). En el ámbito musical han sido utilizados ampliamente para el desarrollo de 

habilidades auditivas, ya que tienen la bondad de presentar los materiales a practicar en 

diferentes niveles de dificultad. Los programas de ejercicio y práctica de mayor calidad son 

aquellos capaces de analizar las respuestas del usuario y determinar las áreas débiles del 

mismo, tras lo cual proponen práctica adicional para superarlas. 

 

Los programas de juego suelen ser muy motivadores y pueden ser una herramienta valiosa de 

instrucción para que los estudiantes desarrollen habilidades. La diferencia entre los programas 

de ejercicio y práctica, y los de juego, es que en los primeros se desarrolla fluidez en cierta 

habilidad, mientras que en los segundos se requiere que ya exista tal fluidez para poder 

                                                             
40 En el medio académico mexicano, la doctora Guadalupe Martínez Salgado (2003a y 2003b) realizó diversas 
aportaciones a la enseñanza programada (en su formato de libro de texto acompañado de grabaciones de audio) en 
el ámbito del entrenamiento auditivo (ver bibliografía). Como se verá más adelante, también incursionó en la 
enseñanza programada asistida por computadora (EAC). 
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participar adecuadamente. En estos programas se pone el énfasis en llevar la puntuación, y 

además suele existir una limitación de tiempo. 

 

Los programas simuladores están diseñados para explorar habilidades y conceptos sin el 

riesgo, costo y tiempo requeridos en la actividad real. Este tipo de programas han sido 

aplicados a diversos ámbitos, entre ellos la tripulación de aeronaves y el estudio de algunos 

aspectos de la medicina. Estos programas le permiten al estudiante participar en las categorías 

más altas de la taxonomía del ámbito cognitivo de Bloom et al. Actualmente existen pocos 

programas simuladores en el campo musical. Uno de ellos ha sido utilizado, a nivel profesional 

y de posgrado, para desarrollar el entendimiento de los métodos de investigación en el ámbito 

musical (Abeles, 1979). Sin embargo, no es difícil vislumbrar otras posibles aplicaciones. 

 

La computadora es actualmente un importante recurso para los músicos profesionales, quienes 

utilizan programas de tipo herramienta para componer y arreglar música. Sin embargo, tales 

programas pueden utilizarse también fuera del ámbito profesional para fines de enseñanza, 

siempre y cuando su uso sea adaptado por maestros imaginativos. Cuando los programas de 

tipo herramienta son buenos, se caracterizan por brindar muchas opciones al usuario, además 

de ser fáciles de usar inicialmente (“amigables”). Dos ejemplos comunes de programas de tipo 

herramienta aplicables a la instrucción musical son los secuenciadores y los editores. Los 

primeros, le permiten al estudiante introducir secuencias melódicas y armónicas (ya sea 

mediante el teclado de la computadora o un instrumento con MIDI),41 y posteriormente modificar 

la información introducida hasta lograr el resultado deseado; dicho de otro modo, estos 

programas brindan la oportunidad de generar y organizar sonidos, y con ello, componer. Por su 

parte, los programas de edición musical permiten imprimir, con notación musical, aquella 

información que fue introducida directamente a la computadora, o bien secuenciada 

previamente. Para Abeles et al (1995), existen tres ventajas en los programas de tipo 

herramienta antes señalados: 1) son usados por profesionales de la música, con lo cual el 

estudiante aprende a usar una herramienta laboral real; 2) no vienen acompañados de una 

secuencia de instrucción específica, por lo que el maestro se ve libre para diseñar su propia 

propuesta, y 3) muchos de ellos pueden usarse en varios niveles educativos, desde la primaria 

                                                             
41 El acrónimo MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, es decir, Interfaz digital para instrumento musical. 
Una interfaz, hablando de computación, es un soporte físico o lógico (hardware o software) que permite la 
comunicación con el exterior de un sistema o de un subconjunto. En el caso de MIDI, la comunicación consiste en la 
transferencia, en tiempo real, de información musical digitalizada, ya sea entre instrumentos musicales, entre 
instrumentos y una computadora, o bien entre computadoras. MIDI es una convención que apareció en el mercado 
en 1983, con la cual se garantizó un lenguaje informático unificado para los fines antes señalados. Para profundizar 
en este tema, se recomienda la consulta de la obra Archivos MIDI. Música en tu computadora de Rob Young, 1998 
(vid. bibliografía de esta tesis). 
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hasta la enseñanza superior. De lo anterior se desprende que, a diferencia de los programas de 

tutoría, los de herramienta implican mayor planeación por parte del maestro, el cual debe 

establecer las metas y objetivos de enseñanza, así como las indicaciones específicas para 

utilizarlos.42 

 

El gran auge que actualmente tiene el desarrollo de la enseñanza asistida por computadora 

(EAC) se pone de manifiesto en la oferta de estudios de posgrado y especializaciones de 

diversas instituciones, así como en la creación de asociaciones dedicadas a promover esa 

modalidad. Por dar sólo algunos ejemplos, la propia Universidad Nacional Autónoma de México 

ofrece la maestría y el doctorado en Tecnología Musical (con la participación de dos 

dependencias: el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y la Escuela Nacional 

de Música), además de brindar a toda su comunidad académica la posibilidad de interactuar 

virtualmente de manera sincrónica o asincrónica, mediante cuatro herramientas informáticas; la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, la maestría en Artes en Computación Educativa, y 

la Universidad de Almería, España, la asignatura de Informática Educativa a nivel maestría. En 

nuestro país, la existencia desde 1986 de la Sociedad Mexicana de Computación en la 

Educación, asociación civil, es una muestra más del interés en ese campo. En su portal de 

Internet se declara que la misión de la asociación es “promover y sustentar el uso generalizado 

de tecnología informática y de telecomunicaciones en la educación, en todos los niveles y 

formas de educación, [así como la] capacitación y formación de recursos humanos”.43 

 

Finalmente, la abundante producción de obras de autores como Allessi y Trollip (1985), Litwin 

(1995), Marquès (1995), Squires y McDougall (1994), Winograd (1996), etc., es una muestra de 

los esfuerzos informativos y de reflexión en torno a la educación asistida por computadora, en 

donde se combinan las ciencias de la educación con la informática. En el ámbito nacional 

mexicano, son dignas de mención las investigaciones y reflexiones realizadas por Martínez 

Salgado (1995 y 2007) en el campo de la informática aplicada al entrenamiento auditivo (ver 

bibliografía). En vista de lo expuesto anteriormente, el uso de las computadoras es ya una 

                                                             
42 Como ejemplos, se pueden citar cinco programas de tipo comercial; dos de tutoría: Auralia y Musition (dedicados 
respectivamente al entrenamiento auditivo y a la teoría musical), y tres de tipo herramienta: Sibelius (editor musical), 
y Cakewalk y Sound Forge (secuenciadores musicales). En el medio académico nacional, el maestro Alfonso Meave 
Ávila creó un soporte lógico denominado Modus XXI: Un generador melódico no tonal, basado en la metodología 

Modus Novus de Lars Edlund, en el contexto de sus estudios de Maestría en Música (tecnología musical) en la 
Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (2007). Ver bibliografía. 
43 Para el caso de la UNAM, ver: http://www.posgrado.unam.mx/musica/ y http://aulasvirtuales.cuaed.unam.mx/. Para 
el caso de Puerto Rico: http://inter.edu/i/contenido/estudios-graduados. Para el de Almería, España: 
http://www.ual.es/Universidad/Depar/LengComp/programas/MAG/IE0405.htm, y para el de la Sociedad Mexicana de 
Computación en la Educación: http://www.somece.org.mx/somece/. 
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realidad en el campo educativo y profesional de la música; en consecuencia, es importante que 

los maestros estén conscientes y actualizados acerca del potencial de ese recurso. 

 

1.3.4 CONCLUSIONES 

 

1. Se han realizado esfuerzos para aplicar conocimientos psicológicos a la educación musical. 

Entre esas aplicaciones, se encuentran las taxonomías de objetivos educativos; los 

objetivos de conducta y la enseñanza individualizada. 

2. Las primeras taxonomías (Bloom et al, 1956 y Krathwohl, Bloom y Masia, 1964) —de gran 

influencia en el ámbito educativo a todos los niveles y por muchos años— han dado paso a 

revisiones integrales como la de Anderson et al. (2001) y a nuevas propuestas, como la de 

Marzano y Kendall (2007), la cual pretende recoger los últimos avances de la psicología 

cognitiva. 

3. Los objetivos de conducta —muy influyentes en el ámbito musical— han dado lugar a un 

movimiento valioso, tendiente a la responsabilidad educativa (educacional accountability); 

por otro lado, también han sido objetados, lo que ha originado nuevas propuestas, tales 

como los objetivos dirigidos a la solución de problemas, y las actividades y resultados 

expresivos (Eisner, 1979).  

4. La enseñanza individualizada —que permite a los alumnos aprender de acuerdo con sus 

circunstancias y características personales— ha desembocado en la floreciente informática 

educativa, en la que la enseñanza asistida por computadora (EAC) se lleva a cabo mediante 

programas (software) de diverso tipo: tutorial, de ejercicios, de juego, de simulación y de 

herramienta.  

 



CAPÍTULO 2.   LAS ASIGNATURAS DE LA LÍNEA DE  

    FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA  

 

 

2.1 ENFOQUES ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA44 

 

2.1.1 CONTRAPUNTO 

 

Como nos recuerda Rogers (1984), el contrapunto, al igual que la armonía, puede enseñarse de 

dos formas: estilísticamente o como relevante para todos los periodos históricos. En el primer 

caso, suelen estudiarse los siglos XVI (Palestrina), XVIII (Bach) y a veces el XX (Hindemith), 

tanto imitando los estilos, como siguiendo principios generales (clímax del contorno; 

independencia de las voces; activación y cumplimiento de metas melódicas y armónicas, y 

control de intervalos). En el segundo caso, se recurre al enfoque de alineación, que concibe a 

toda la música tonal como contrapuntística, en consideración a la continua alineación de las 

voces extremas (polaridad soprano – bajo), cuyo sentido de actividad o reposo resultante 

depende del factor consonancia – disonancia.45  

 

Para Rogers (1984), ambos enfoques tienen sus pros y contras: el enfoque de alineación tiene 

la bondad de su amplia aplicación, prácticamente a toda la historia musical de occidente (con 

algunas excepciones, como la escuela dodecafónica), pero reduce las diferencias entre los 

compositores, lo cual, para algunos, elimina aspectos esenciales; por el contrario, el enfoque 

estilístico da cuenta de la individualidad de los compositores, pero carece de una aplicabilidad 

extensa. Para Rogers, la solución pedagógica es combinar ambos enfoques en la enseñanza 

del contrapunto (aunque predomine uno de ellos), con el fin de tomar en cuenta tanto las 

semejanzas, como las particularidades de los compositores. 

 

                                                             

 
44 Como se anunció en la introducción, para este capítulo recurrimos principalmente a la reflexión de Michael Rogers 
(1984). 
45 Por ejemplo, dos piezas tonales, aunque difieran mucho entre sí, pueden entenderse por las mismas técnicas de 
conducción de voces y procedimientos de alineación rítmica, aplicados a las voces extremas. Este enfoque de 
alineación suele enseñarse (en EUA) en conjunción con la armonía tonal, o puede aislarse en un curso de uno o dos 
semestres (Rogers, 1984). 
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Otro aspecto que afecta a la enseñanza del contrapunto, de acuerdo con Rogers (1984), es el 

enfoque por especies. Este proceder representa lo contrario de la reducción estructural; 

mientras que en ésta se eliminan los detalles —para obtener una estructura más simple o 

profunda—; en las especies se rellenan estructuras previamente reducidas. La ventaja del uso 

de las especies es que le evita problemas a los alumnos (y a los maestros), gracias a la 

dosificación didáctica del control de la disonancia y a la clarificación de las relaciones entre 

sonidos a varios niveles estructurales; sin embargo, para algunos representa un enfoque 

antimusical y rígido (no creativo), a pesar de su extendido uso histórico. En el caso de la música 

del siglo XVI, resulta especialmente inadecuada la regularidad métrica de las primeras 

especies, pues sofoca la sutil diferencia entre elevaciones y descensos rítmicos. En todo caso, 

es importante que el entusiasmo de los alumnos por entrar en contacto con obras musicales 

reales, sea mantenido por el docente, y no decaiga por el exceso de áridos ejercicios.46 

 

2.1.2 ARMONÍA 

 

Con respecto a la enseñanza de la armonía tonal del período de la práctica común, Rogers 

(1984) considera cuatro cuestiones críticas: 1) el uso de números romanos o de funciones; 2) el 

concepto de jerarquía o el de igualdad; 3) el enfoque horizontal o el vertical, y 4) el concepto de 

armonía o el de tonalidad. En relación al primer punto, se han desarrollado prejuicios contra el 

uso exclusivo de los números romanos, debido a características negativas de muchos libros de 

texto de armonía de la primera mitad del siglo XX: exageración en los ejercicios de bajo cifrado; 

textura rígida a cuatro partes; poca o nula referencia a música real; visión estéril y distorsionada 

de la música y la teoría musical. Algunas de las opciones ante esta situación ha sido el 

menospreciar el uso de los números, por considerarlos triviales, y sustituirlos o 

complementarlos con otros sistemas simbólicos En opinión de Rogers, lo importante es 

reconocer las limitaciones de este recurso, pero también ser conscientes de que su dominio es 

necesario como paso previo para enfrentar conceptos más sofisticados.  

 

En cuanto al uso específico de los números romanos, Rogers (1984) llama la atención sobre la 

ventaja de utilizar tanto números en mayúscula como en minúscula, con el fin de diferenciar 

                                                             

 
46 A este respecto, es interesante que Diether de la Motte, autor de un célebre tratado de armonía (1989), y 
posteriormente de uno de contrapunto (1998), haya renunciado al enfoque de especies, e incluso a seguir a 
Palestrina como modelo de imitación; en lugar de ello, propone la realización inmediata de ejercicios de carácter 
musical, basados en la imitación del estilo de un compositor de una generación anterior: Josquin des Prés. Además 
—como en su armonía—, el libro hace un repaso histórico de la evolución del contrapunto, comenzando con Perotin 
y terminando con Lutoslawski. 
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acordes mayores y menores, así como de sacar provecho de la combinación de números 

arábigos y romanos para enfatizar la conducción de las voces. Además, para que los números 

romanos no se conviertan en meras etiquetas, deben ser portadores de función: pre-dominante 

(preparación), dominante (señal cadencial) y tónica (arribo o reposo). La importancia de las 

funciones es que ayudan a estudiar y comprender la continuidad lógica y el flujo psicológico de 

la música, es decir, su alternancia de tensión y estabilidad, y en este sentido son el eslabón 

entre la armonía y la forma musical. Con respecto a las funciones, resultan importantes los 

siguientes aspectos: a) las familias de acordes que comparten una función; b) la demora, 

sustitución momentánea, desplazamiento o reinterpretación de una tónica; c) la prolongación de 

las funciones, etc. En resumen, los números romanos son más valiosos cuando se asocian a 

funciones y áreas tonales (y sus relaciones), así como a procesos diversos: transiciones, puntos 

de arribo, zonas de ambigüedad; iniciación y logro de metas musicales, etc. 

 

Con respecto a la segunda cuestión crítica —la del concepto de jerarquía o el de igualdad—, el 

problema consiste en considerar a todos los acordes como igualmente importantes, lo cual, 

según Rogers (1984), se corrige de tres maneras: a) utilizando la función armónica; b) poniendo 

más atención al movimiento entre los acordes, y c) atendiendo el contexto y agrupación de los 

acordes en estructuras mayores. Todo lo anterior se engloba en el concepto ya mencionado de 

prolongación. La idea de prolongación, es decir, que un par o un grupo entero de acordes 

puede cumplir una misma función, proviene de Schenker (técnica de reducción estructural), y se 

ha filtrado gradualmente, desde los años sesenta, en la enseñanza de nivel licenciatura (antes 

estaba reservado para cursos de posgrado.47 Lo importante, más allá del uso de recursos 

gráficos o analíticos específicos, es reconocer la existencia de diversos niveles de profundidad 

en la estructura musical, y por lo tanto, de una jerarquía en el comportamiento de los acordes. 

En esta lógica, los eventos a identificar y distinguir son: puntos de partida y puntos de arribo; 

acordes que guían hacia un objetivo, conducen la salida tras haber alcanzado alguno, o 

conectan objetivos.  

 

El tercer aspecto crítico planteado por Rogers (1984) es el del enfoque vertical u horizontal de la 

armonía. El primero de ellos —de tipo tradicional y derivado de Rameau (1722)— fue criticado 

por Kraft (1976) por resultar poco útil, situación que lo llevó a proponer un enfoque lineal, que 

da por terminada la distinción entre armonía y contrapunto. En este nuevo enfoque se sigue 

estudiando todo lo referente a los acordes, pero en el entendido de que la manera de hacerlo es 

                                                             

 
47 Rogers se refiere concretamente a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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comprendiendo las líneas que los generan. Como nos recuerda Rogers, no es preciso elegir 

forzosamente uno u otro enfoque, pues existe la posibilidad de combinarlos. En ciertos 

contextos, por ejemplo, el que exista un enfoque mixto puede reducir la necesidad de explicar 

cada acorde como entidad separada; de hecho, los diversos estilos musicales pueden inclinar la 

balanza hacia uno y otro de los enfoques, ante lo cual lo importante es poder argumentar los 

puntos de vista adoptados y respaldarlos con ejemplos. Otra característica de un enfoque mixto, 

es que permite analizar con cuidado un acorde aislado —para verlo en detalle—, pero a 

condición de volverlo a integrar a su contexto de movimiento. 

 

La última cuestión crítica que plantea Rogers (1984), es la referente al concepto de armonía o al 

de tonalidad. Dentro de un curso dedicado al periodo de la práctica común, por ejemplo, se 

puede enfatizar el estilo armónico, o bien el tema más global de la tonalidad funcional. Resulta 

significativo que los títulos de los libros de armonía sólo en raras ocasiones muestran términos 

como tonalidad funcional, o siquiera tonalidad, a pesar de que estos términos son mucho más 

amplios e incluyen al de armonía (de manera análoga a como la lingüística comprende la 

gramática).48 Si bien el término tonalidad abarca el estudio de los acordes, se extiende a su 

movimiento, control, valores expresivos y significado. 

 

La enseñanza de la armonía puede mejorarse mediante algunos conceptos específicos, por 

ejemplo: centralidad, tonalidad, polaridad, inflexión, modulación, disonancia/consonancia, 

resolución, cromatismo, ambigüedad/neutralidad, cadencia, punto de arribo, macrorritmo, 

función armónica y prolongación. También pueden incluirse (si el enfoque es más estilístico o 

cronológico) las etapas de desarrollo de la armonía del período de la práctica común: unitónica, 

transitónica, pluritónica y omnitónica.49 Finalmente, otros lenguajes que podrían incluirse, junto 

con la tonalidad funcional, son: modalidad, tonalidad extendida y atonalidad. 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Es importante señalar que Rogers (1984) utiliza aquí el término gramática en un sentido restringido (que a veces 
suele dársele), equivalente al estudio de las palabras (morfemas) y de los conjuntos de ellas jerarquicamente 
menores a la oración (sintagmas); por eso considera a la lingüística como una entidad de estudio jerárquicamente 
mayor a la gramática. En otros enfoques, la gramática se equipara a la lingüística, y contiene diversos niveles, entre 
ellos el fonético-fonológico, el sintáctico-morfológico, el léxico-semántico y el pragmático. 
49 Esta propuesta proviene del Traité complet de la Theorie et de la pratique de l’harmonie (1844), de Fétis. 
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2.1.3 ANÁLISIS 

 

Para Rogers (1984), el lugar donde deben confluir el aprendizaje de conceptos y el 

entrenamiento auditivo, es precisamente el análisis musical.50 El problema principal en el 

estudio del análisis es confundirlo con la mera descripción (determinar qué sucede y en dónde), 

pues si bien ésta es una fase previa e indispensable, resulta insuficiente para los fines del 

análisis. En cambio, el análisis va más allá de los hechos, al pretender generar explicaciones a 

partir de una postura teórica particular. Así, el verdadero análisis incluye algunos, o todos, de 

los siguientes elementos: explicaciones  (cómo y por qué); conexiones (lógica causal entre los 

eventos); relaciones (equilibrio, proporción temporal y audición retrospectiva); diseños 

(agrupación de eventos individuales en eventos mayores); jerarquías (niveles de conexión o 

relación), y comparaciones (similitudes y diferencias). 

 

El análisis, según Rogers (1984), puede adoptar dos posturas, y con ello diferentes objetivos y 

métodos: 1) análisis crítico, que explica lo idiosincrásico de una composición, es decir, el 

secreto de su singularidad, o 2) análisis estilístico, que explica, normativamente, por qué una 

obra pertenece a un estilo determinado (Meyer, 1973); sin embargo, en la práctica ambos 

enfoques se traslapan a menudo. El método de análisis utilizado, así como sus resultados, se 

ven afectados tanto por el contexto en que el análisis se realiza, como por las razones que lo 

motivan. Dentro de esas razones se encuentran las siguientes: recrear una época; atribuir 

autoría; explicar y comprender; ejecutar; componer; evaluar, y guiar la respuesta estética. 

 

En cuanto a su realización, el análisis puede adoptar dos puntos de vista: el estático o el 

dinámico. De acuerdo con Rogers (1984), el primero explica la obra a posteriori, mientras que el 

segundo se enfoca en la experiencia dinámica del que escucha, en tiempo real. En cuanto a 

sus formatos de presentación, el análisis tiene múltiples posibilidades (las cuales afectan el 

enfoque del mismo): listas, resúmenes y agrupamientos de rasgos; partitura anotada, reducida 

o fragmentada (esta última posibilidad, también en versión sonora); gráficas (de contorno, 

dinámica, densidad, etc.), tablas estadísticas, símbolos alfabéticos y numéricos, diagramas y 

cuadros (para representar relaciones difíciles de expresar con la palabra escrita) y discusión 

                                                             
50 De acuerdo con Rogers (1984), la music theory es un campo amplio de estudio, que abarca los conocimientos 
teóricos (mind training), el entrenamiento auditivo (ear training) y el análisis. En este esquema, el análisis ocupa la 
posición central, pues en él confluyen conceptos y habilidades con miras a la explicación musical. En México, y en 
general en los países latinos, el concepto de teoría musical es mucho más restringido, y abarca sólo el aprendizaje 
de hechos, conceptos, principios y terminología. 
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verbal (para asuntos sutiles que no pueden manejarse con esquemas más comprimidos, y para 

la interpretación de valores emocionales y expresivos). 

 

Para Rogers (1984), el análisis puede presentar puntos débiles o críticos, que rara vez son 

mencionadas en las clases de esta materia; algunos de ellos son: 1) la elección misma de las 

categorías analíticas (que inevitablemente sesga el análisis); sin embargo, la distorsión es un 

riesgo a correr en pos de poder compartir el conocimiento y finalmente educar; 2) la 

fragmentación (que separa elementos entre sí, además de escindir el escuchar del pensar, e 

incluso el sentir del pensar); el antídoto sería un curso de síntesis musical, para recrear la 

música tras su disección, basado sobre todo en la audición (para unir lo que el pensamiento y la 

verbalización han separado). Una de las metas más importantes del análisis musical es 

aprender a argumentar solidamente a favor de un particular punto de vista. En última instancia, 

el análisis permite acumular los hábitos de pensamiento y audición que conforman la 

musicalidad. 

  

2.1.4 SOLFEO Y ADIESTRAMIENTO AUDITIVO
51 

 

Antes de comenzar con las ideas de Rogers, y con el fin de aclarar las relaciones existentes 

entre el solfeo y el adiestramiento auditivo, haré a continuación una pequeña síntesis de los 

resultados de mi investigación de maestría (Valenzuela, 2005), en la cual abordé con detalle 

esa problemática. 

 

En aquella ocasión concluí que existen las siguiente semejanzas y diferencias entre el solfeo 

(en sentido lato)52 y el entrenamiento auditivo (o adiestramiento auditivo): se parecen en que 

ambas incluyen contenidos teóricos, el estudio del ritmo de manera aislada, así como los 

recursos de la lectura entonada y el dictado musical; se diferencian en que las propuestas de 

entrenamiento auditivo tienden a ser más reflexivas, integradas y explícitas que las del solfeo, y 

en que este último le da un lugar especial a la lectura hablada (isócrona y rítmica), misma que 

no aparece en las propuestas de entrenamiento auditivo. Sin embargo, a pesar de las 

generalizaciones anteriores, es inconveniente oponer entre sí ambas materias, ya que no 

                                                             

 
51 Vale la pena mencionar que se usan indistintamente las expresiones adiestramiento auditivo y entrenamiento 
auditivo, a pesar de que el término entrenamiento posee una nota semántica, relativa a la ejercitación, de la cual 
carece la palabra adiestramiento. En Valenzuela (2005) puede verse una indagación sobre el origen histórico y 
etimológico tanto del solfeo como del adiestramiento auditivo. 
52 Es decir, como materia amplia de formación musical básica. Por su parte, el sentido restringido se refiere al solfeo 
como actividad limitada consistente en cantar utilizando las sílabas guidonianas. 
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existen versiones únicas de ellas, máxime si se consideran las variaciones que pueden darse 

con motivo de la ubicación de las asignaturas en el plan de estudios, así como de su nivel de 

integración con otras materias (Valenzuela, 2005: 93). 

 

Para Rogers (1984), tanto el entrenamiento auditivo, como el entrenamiento mental 

(aprendizaje de hechos, conceptos, ideas y terminología musical),53 deben confluir                

—mutuamente integrados— en el análisis musical. Aunque el autor separa ambas actividades 

con fines de reflexión, se trata de dos elementos totalmente interrelacionados. Ya sea que 

consideremos una asignatura como el entrenamiento auditivo (al estilo alemán o 

norteamericano), o la de solfeo en su sentido amplio, es importante considerar las 

recomendaciones que hace Rogers con respecto a los dos aspectos antes mencionados: el 

conceptual y el de percepción auditiva, mismos que se resumo a continuación. 

 

El aprendizaje de conceptos, principios y terminología (mind training) es de gran importancia, 

pues de él dependen actividades posteriores como la composición y el análisis, así como la 

audición y la lectura significativas. Los aspectos que abarca este tipo de entrenamiento son: los 

fundamentos o rudimentos musicales, la armonía tonal, el contrapunto, la melodía, la música 

del siglo XX, y las habilidades al teclado.54 Dado que en apartados anteriores expuse ya la 

propuesta de Rogers respecto al contrapunto y la armonía tonal (vid. apartados 2.1.1 y 2.1.2), 

aquí se revisarán los aspectos faltantes: fundamentos, melodía, música del siglo XX y 

habilidades al teclado. 

 

Siguiendo a Rogers (1984), los fundamentos —o rudimentos musicales— consisten en las 

escalas, los intervalos, las armaduras y las tríadas, de cuyo dominio dependerá la fluidez y 

continuidad en conceptos y procedimientos más avanzados (v.gr., números romanos; notas de 

adorno; acordes de 7ma; dominantes auxiliares; modulación; armonía cromática avanzada, e 

incluso el análisis formal). Para este fin, el estudio de los rudimentos puede dividirse en tres 

etapas: 1) comprensión del concepto; 2) desarrollo de exactitud por medio de la práctica, y 3) 

desarrollo de velocidad.  

 

                                                             

 
53 Aquí he conservado la expresión entrenamiento mental (mind training), propuesta por Rogers (1984), en el 
entendido de que, al igual que en inglés, la palabra mental —en español—, puede enfatizar el aspecto racional o 
intelectual. Quizá la expresión entrenamiento intelectual (intellectual training) sería más exacta para los fines que 
persigue Rogers. 
54 Este último aspecto, si bien sobrepasa el rubro de conceptos, principios y terminología, representa un recurso para 
aprender de una manera más viva y concreta la mayoría de los conceptos estudiados. 
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Para Rogers (1984) el estudio de la melodía resulta importante porque representa el traslape 

entre la armonía y el contrapunto. En comparación con el análisis armónico, al melódico se le 

dedica poco tiempo, siendo que muchos ejecutantes de instrumentos melódicos podrían 

aprovecharlo. El estudio de la melodía incluye: a) la identificación de la tonalidad y la 

explicación de cómo las tonalidades se establecen, sostienen, revitalizan, abandonan, 

contrastan, atraviesan, retoman, reconfirman, etc; b) el estudio de contornos, contenido 

interválico, motivos, frases, periodos, secciones y forma global; c) el estudio de la técnica 

reductiva (a nivel de una voz, los conceptos de prolongación y de adorno, vs. función 

estructural, pueden ser presentados de manera más simple y persuasiva).55 Quizá, el punto más 

importante es la comprensión de que no todos los sonidos tienen un peso igual (es decir, unos 

sonidos brindan sentido, mientras que otros lo toman). 

 

Con respecto al entrenamiento conceptual para la música del siglo XX, su inclusión en los 

programas de estudio debería ser obvia. Según Rogers (1984), las posibilidades de su 

impartición pasan por un curso separado (en el tercer año de la licenciatura), o al interior de un 

curso de dos años. Los problemas que pueden surgir en torno a estos contenidos, son: que 

queden relegados al mero final; que nunca se llegue al tema, o que sólo existan como materia 

optativa. Por el contrario, debería ser producto de la planeación, y no asunto de último 

momento. Con respecto a la presentación del contenido, existen varios enfoques: a) 

cronológico; b) por compositores; c) por estilos; d) por áreas geográficas; e) por énfasis en 

elementos analíticos o estructurales; f) por grupos de compositores en torno a parámetros;           

g) por técnicas de composición o filosofías; h) por composiciones particulares. Sin embargo, en 

la práctica, se suelen combinar diversos enfoques de enseñanza. 

 

Para Rogers (1984), el último aspecto del entrenamiento mental es el aprovechamiento del 

teclado. Las habilidades al teclado han sido incluidas tradicionalmente en el estudio de la teoría 

musical.56 Existen incluso laboratorios de teclado, a veces asociados a la parte del curso de 

teoría dedicada a ese aspecto. La meta principal de su estudio, es el reforzamiento de los 

conocimientos musicales por medio de la integración de los conceptos con los modos 

                                                             
55 A este respecto, Rogers (1984:69) recomienda un método derivado del de Schenker (reducción estructural), pero 
con una aplicación quizá no tan estricta (filosófica y gráficamente), y posiblemente combinada con otras 
metodologías. A pesar de lo controversial de muchas de las ideas tácitas de Schenker, desde mediados de los años 
sesenta del siglo XX este autor ha influido en casi todos los principales libros de teoría musical. Esto confirma, según 
Rogers, que no se trata ya de una moda pedagógica, sino de la apreciación de profundas introspecciones sobre los 
niveles estructurales de la música, las cuales merecen ser conocidas por todos los estudiantes. Como siempre, el 
autor se refiere a la realidad de EUA. 
56 Según Rogers (1984), en el ámbito norteamericano se ha llegado hasta el siguiente porcentaje en el contenido de 
cursos de teoría musical: análisis/composición: 40%; entrenamiento auditivo: 40%, y habilidades al teclado: 20%. 
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sensoriales del tacto, la vista y el oído, lo que otorga al estudio al teclado un estatus 

excepcional. Otras metas, de tipo funcional y práctico, pueden incluir: la destreza técnica 

moderada, la correcta digitación, la lectura a primera vista y la ejecución de acompañamientos 

simples. Los aspectos a trabajar son los fundamentos: escalas, intervalos, tríadas, acordes de 

7ma, progresiones, armonización de melodías y bajo cifrado. El trabajo al teclado puede 

correlacionarse, de manera general, con el escrito. Si se saca provecho del trabajo al teclado, 

se hace menos necesaria la Instrucción asistida por computadora (IAC). Finalmente, el trabajo 

al teclado puede combinarse con la lectura a primera vista, el dictado, la improvisación y el 

transporte. 

 

Por su parte, el entrenamiento auditivo57 —siempre de acuerdo con Rogers (1984)— es 

concebido de manera amplia, pues no sólo incluye al dictado (opuesto a lectura cantada), sino 

también un conjunto completo de actividades relacionadas, como son: reconocimiento de 

elementos discretos; dictado melódico; dictado armónico; lectura cantada; entrenamiento 

auditivo para la música del siglo XX, y ritmo, mismos que se describen a continuación. 

 

En la audición musical, el reconocimiento de eventos aislados, aunque secundario, es útil para 

desarrollar hábitos de discriminación, comparación y concentración. Una de sus ventajas, es 

que evita los problemas asociados a la notación y la lectura musicales, con lo que el trabajo 

auditivo se divide en partes manejables. El reconocimiento se define como la identificación de 

fragmentos sonoros asociados a un símbolo o etiqueta. Esos fragmentos a estudiar, son los 

intervalos y los acordes (tríadas y acordes de séptima). 

 

En cuanto al dictado melódico, el éxito en esta actividad no depende del dominio auditivo de los 

intervalos y otros fragmentos, según Rogers (1984), sino de las conexiones de mayor escala 

(más importantes musical y pedagógicamente que los detalles). De hecho, una audición nota 

                                                             
57 Al igual que el análisis, el entrenamiento auditivo tiene dos etapas: 1) la percepción precisa y etiquetado de 
eventos individuales (percepción cruda de pequeñas dosis de estímulos), y 2) la comprensión de relaciones 
musicales (enfoque holístico, es decir, audición estructural informada). Para Rogers (1984), el entrenamiento auditivo 
puede compararse a la creación de “filtros mentales” que organizan la percepción cruda en patrones musicales 
significativos. Aunque el entrenamiento auditivo y el análisis son tratados normalmente como dos temas separados, 
en realidad son facetas de un mismo asunto: escuchar es analizar, y analizar es escuchar; si se separan, es para 
poder discutirlos de uno a la vez. El objetivo único es entender lo que escuchamos, y durante el currículo a veces la 
balanza se mueve hacia el lado del entendimiento, o hacia el de la audición, pero se trata de una misma cosa, ya que 
mientras más se entiende, más se puede escuchar y mientras más se escucha, más se puede entender. En 
conclusión, así como es bien reconocida la necesidad de escuchar en el análisis, también debería serlo la necesidad 
de analizar durante la audición. De manera aún más completa, el asunto más importante es la integración del 
entrenamiento mental y el entrenamiento auditivo mediante el análisis (esta es la tesis fundamental de Rogers). El 
consejo práctico derivado de esta premisa, es realizar la mayor audición posible al enseñar análisis, y analizar lo más 
posible al enseñar entrenamiento auditivo. 
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por nota puede entorpecer el dictado, cuya meta es comprender el movimiento melódico por 

medio de un sistema de puntos estructurales de referencia. En el caso de las melodías tonales, 

dicha referencia es la tonalidad funcional; para otros sistemas, son posibles redes similares de 

apoyo. Más importante que la notación del sonido en la partitura, es el acto analítico implicado 

en el dictado, por eso, el dictado melódico es la actividad ideal para comenzar la integración del 

análisis con la audición, en la cual se aprende cómo y qué escuchar. El trabajo de agrupar, 

relacionar y conectar eventos individuales en patrones, es mucho más importante —para tener 

éxito— que la repetición diligente pero falta de enfoque. La estrategia didáctica del dictado 

melódico —y cualquier otro tipo de dictado— requiere un método cuidadoso para realizarse con 

provecho (tanto de parte del docente, como del discente). A este respecto, tanto Rogers (1984), 

como Mackamul (1982 y 1984) brindan observaciones acuciosas para su realización. 

 

Por su parte, la lectura cantada
58 involucra dos aspectos al menos: la ejecución vocal misma 

(que se usa como prueba) y la etapa previa de la imaginación auditiva (la cual se subdivide a su 

vez en lectura de la notación y asignación de valor sonoro a la misma). En el diagnóstico de las 

dificultades de los alumnos, es necesario diferenciar estos dos aspectos. Una vez más, la meta 

de la lectura cantada no es la ejecución (ésta sería innecesaria si el profesor tuviera una forma 

directa de comprobar la imaginación del alumno), sin embargo, el poder cantar con una voz 

apoyada, controlada, razonablemente atractiva y precisa, es un recurso de musicalidad práctica 

indispensable para profesores y directores (para ejemplificar con rapidez, por ejemplo). Los 

alumnos con problemas serios e la emisión de voz pueden recurrir a otros procedimientos de 

ejecución (silbar, usar un silbato de vara, etc.). 

 

En cuanto al entrenamiento auditivo para la música del siglo XX, Rogers (1984) considera que 

existe la falsa idea de que el único camino —cuando no hay referencias tonales— es la lectura 

nota por nota o intervalo por intervalo. El mismo autor critica esta postura bajo el argumento de 

que, sin una referencia o contexto, es imposible calcular adecuadamente un intervalo. De lo 

dicho anteriormente, se desprenden diversas posibilidades de enfoques: a) interválico, tanto 

para la música tonal y atonal; b) estructural, basado en marcos de referencia, para ambos tipos 

de música; c) interválico para lo atonal, y estructural para lo tonal; d) uso de tricordios (sobre 

                                                                                                                                                                                                     

 
58 Para Rogers (1984), el dictado y la lectura cantada son en realidad los lados opuestos de la misma moneda; el 
propósito del primero es entrenar para escuchar en términos de patrones significativos (la producción de 
transcripciones correctas es un objetivo secundario), y el de la segunda, entrenar para percibir en la escritura musical 
patrones significativos (la lectura eficiente para participar en un coro, o una buena respuesta vocal, aunque valiosos, 
son objetivos secundarios). En otras palabras, tanto la escritura (en el dictado), como el canto (en la lectura cantada), 
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todo no triádicos) como extensión de los intervalos; 59 e) uso de otros patrones recurrentes, 

algunos derivados de patrones tonales (pero no necesariamente tricordios). En el caso del 

aspecto “vertical” de la música del siglo XX, existen diversas opciones: uso de los tricordios 

como eventos simultáneos; formatos de opción múltiple y de detección de errores (sin notación); 

ejercicios de mutación (sonoridad que cambia, de uno a la vez, sus elementos). En vista de las 

aportaciones del arte musical del siglo XX, así como del desarrollo de metodologías para 

abordar este repertorio, Rogers (1984) considera que hoy en día ya no caben, ni las propuestas 

inconsistentes, ni la total evasión de las experiencias auditivas no tonales. El entrenamiento 

auditivo para este tipo de música, puede estar igual de organizado y fundamentado que 

cualquier otra área del currículo. 

 

Para el trabajo con música pretonal —que puede combinarse con el de música del siglo XX—, 

Rogers (1984) considera que existen dos enfoques que siguen la misma lógica del inciso 

anterior: uno más neutro respecto a las funciones tonales, que trata de enseñar la audición 

modal como un lenguaje en sí mismo (basado en do fijo, por ejemplo),60 o bien uno basado en 

comparaciones con el sistema mayor/menor, en donde los modos serían “distorsiones” de las 

escalas mayores y menores.61 

   

Para Rogers (1984), el último aspecto del entrenamiento auditivo es el ritmo, que debiera 

dominarse tanto intelectualmente, como en su traducción sonora y musical. Los ejercicios 

consistentes en ajustar métricamente largas series de duraciones dadas por escrito, ayudan al 

entendimiento matemático de sus relaciones; sin embargo, casi todo lo que hay que aprender 

sobre la notación rítmica puede hacerse de manera más natural junto con el dictado y la lectura 

cantada. Para el trabajo rítmico es importante organizar y coordinar en acciones físicas los 

conceptos de metro, compás, pulso, acento y tempo (con el apoyo, por ejemplo, de patrones de 

dirección, movimientos corporales, etc.), y uno de los mejores recursos es la subdivisión, pues 

produce una detallada cuadrícula de tiempo que provee puntos de referencia (sobre todo 

cuando los valores son drásticamente más largos o cortos que el pulso percibido). 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

son medios para verificar el logro de la audición estructurada, pero no fines en sí mismos. La transferencia de 
sonidos a escritura, y viceversa, puede resumirse como el oído que entiende y la mente que escucha. 
59 Se clasifican en doce tipos, y se identifican mediante números (0 = do). Se utilizan como las escalas y acordes en 
la música tonal. 
60 En este caso, la pregunta crucial es si este tipo de audición es posible después de la influencia que ha tenido en 
nosotros el desarrollo histórico de la música. 
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2.2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS COMUNES A LAS ASIGNATURAS 

 

Con el fin de caracterizar las numerosas propuestas de las asignaturas de la línea de formación 

musical general, es necesario contar con categorías generales de análisis. Para Rogers (1984), 

existen cuatro tendencias pedagógicas —expresadas como pares de opuestos— que pueden 

servir para ese fin. El autor las formuló en relación con los componentes de la materia llamada 

music theory, que se corresponden con las asignaturas contempladas en esta investigación. 

Los pares de opuestos propuestos por Rogers son los siguientes: 

 

1. Pensamiento y audición: integrados o separados. 

2. Conocimientos musicales: integrados o aislados. 

3. Enfoque histórico, o no estilístico.62 

4. Conceptos o habilidades. 

 

El autor considera que no es posible eludir la toma de decisiones con respecto a los puntos 

anteriores, ya que incluso el no decidir constituye una opción que tendrá consecuencias, muy 

probablemente negativas. Por otra parte, hasta los cursos que parecen más neutrales, no dejan 

de tener, ocultas, sus tendencias filosóficas. 

 

Las decisiones sobre los pares de conceptos opuestos, son de gran importancia, ya que 

influyen en muchos aspectos del currículo, tales como: nombre de las asignaturas, objetivos, 

contenidos (y su organización), actividades, evaluación, bibliografía y el estilo de enseñanza. En 

vista de lo anterior, las tendencias filosóficas no deben ser producto de la casualidad, sino de la 

planeación, de manera que las elecciones se realicen conscientemente. Según Rogers, los 

mejores cursos son aquellos que incorporan en los contenidos sus propios sustentos filosóficos, 

con lo cual éstos se hacen explícitos y comparables con otras opciones. 

 

Cada uno de los pares de opuestos consiste en lo siguiente: 

1. Pensamiento y audición, integrados o separados. El punto crucial de este asunto, es la 

relación adecuada entre las actividades que involucran al pensar y las que involucran al 

escuchar. Tanto la integración, como la separación de los dos aspectos, tienen pros y 

contras que son necesarios considerar: la integración trata de prevenir la formación de 

                                                                                                                                                                                                     
61 En este caso, el orden histórico estaría invertido, ya que concepciones más modernas se aplicarían 
retroactivamente a un período anterior. 
62 La expresión no estilístico puede resultar un poco extraña, ya que define, por vía negativa, lo que el enfoque en 
cuestión no es. En sentido positivo, se trata de un enfoque por conceptos o categorías; sin embargo, en atención al 
autor, conservamos la expresión negativa en el texto. 



Parte I (Marco conceptual). Capítulo 2.- Las asignaturas de  

la línea de formación musical teórico-práctica. 

 

47

músicos de “papel y lápiz”, hábiles para todo lo teórico, pero incapaces de saber cómo 

suena lo escrito, y qué sentido musical tiene; sin embargo, tiene el inconveniente de no 

respetar la diferencia en el ritmo de desarrollo de las habilidades de comprensión intelectual 

y lectura y las de audición (las primeras van generalmente por delante de las segundas). 

 

Otro problema que plantea la integración, es la dificultad para calificar, sopesar y promediar 

habilidades de diversa índole adquiridas durante un curso. Mientras que en cursos 

separados, cada tipo de habilidad es evaluada con más claridad y exigencia, en un curso 

integrado, las deficiencias pueden quedar encubiertas por una calificación final única, en la 

que se promedian habilidades de naturaleza muy diferente. En vista de lo anterior, Rogers 

señala la necesidad de trascender el concepto de integración como un mero problema de 

organización o acomodo de los horarios de las clases. Se trata, más bien, de un método o 

técnica de enseñanza, que busca que el pensamiento y la audición se nutran mutuamente, 

de manera que mientras más se analice, más haya que oír, y viceversa. Si se combinan los 

dos tipos de integración antes expuestos, resultan cuatro tipos de programas probables: 

 

• De enseñanza integrada, dentro de clases integradas. 

• De enseñanza integrada, dentro de clases separadas. 

• De enseñanza separada, dentro de clases integradas. 

• De enseñanza separada, dentro de clases separadas. 

 

De la clasificación anterior, se desprende que la integración tiene que ver con el 

establecimiento de relaciones entre el pensar acerca de la música y el escucharla, y no con 

la mera coincidencia de estos aspectos. De hecho, puede haber un curso en el que 

coexistan el entrenamiento auditivo y el análisis, y sin embargo no se dé la integración; del 

mismo modo, las actividades anteriores podrían separarse en dos cursos, y aún así darse la 

integración (en el sentido del método de enseñanza). Así pues, la propuesta de Rogers es 

enfatizar la enseñanza basada en relaciones sólidas entre la cognición y la percepción, y 

dejar en segundo plano la cuestión de los nombres y la división aparente de los cursos. 

Según el autor, entre los muchos libros de texto disponibles, muy pocos consideran el tipo 

de integración previamente descrito. 
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2. Conocimientos musicales: integrados o aislados. La propuesta de integración de 

conocimientos musicales (ICM)63 abarca, por lo general, cuatro asignaturas al menos: 

literatura musical, armonía, contrapunto y análisis formal. Estas materias pueden reunirse 

en un solo curso, impartido por una persona o un equipo, o bien separarse en varios, en los 

que se cuide la relación entre los conocimientos de las diversas áreas. En su versión más 

amplia, la integración puede incluir también a la historia de la música, la dirección, la 

orquestación, las habilidades en el teclado, e incluso la ejecución y los ensayos de 

conjuntos instrumentales. Un grado aún más complejo de integración se puede lograr por 

medio de la consideración de analogías —en los aspectos de forma, textura y estilo— 

provenientes de la pintura, la escultura, la arquitectura y la poesía. Es importante señalar 

que la integración del entrenamiento auditivo con la escritura musical (punto número uno) 

puede, o no, estar presente en los programas de ICM. 

 

La directriz de la propuesta de ICM consiste en reunir elementos e ideas provenientes de las 

diversas ramas del estudio de la música, con la finalidad de que los alumnos comprendan 

esa disciplina como un todo unificado, y no como fragmentos aislados. Los programas de 

ICM comparten las siguientes características: 

 

a) La consideración de todos los estilos musicales como igualmente importantes. 

b) La oposición de la composición real —con variedad de texturas y medios— a los 

ejercicios artificiales a cuatro voces en estilo de coral. 

c) La preferencia por el análisis paramétrico integral, que incluye la altura, el ritmo, el 

timbre, la textura, etc., en lugar de considerar un solo parámetro. 

d) El énfasis en los proyectos de composición y/o improvisación, en vez de en los ejercicios 

mecánicos. 

e) La consideración de los recursos del ensayo y la ejecución musical dentro de la clase 

por parte de los alumnos. 

f) Y lo más importante: la relación recíproca de todos los componentes y actividades, en 

pos de un entendimiento unificado y completo. 

 

Al planear la aplicación de programas de ICM, se deben considerar los siguientes 

supuestos:  

 

                                                             
63 Tanto la expresión integración de conocimientos musicales, como sus siglas ICM, son una traducción aproximada 
que el autor de esta tesis ha realizado de la expresión en inglés Comprehensive Musicianship (CM). Según Rogers 
(1984:20), el movimiento de la Comprehensive Musicianship se originó en la Julliard School of Music (EUA) a finales 
de los años cuarenta, y recibió su máximo impulso durante los sesentas e inicio de los setentas del siglo XX. 
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a) Exigen una amplia preparación por parte del profesorado. 

b) Requieren una enseñanza de excelente calidad. 

c) Requieren un tipo de alumno extraordinariamente comprometido, serio e inteligente. 

d) Requieren de bastante tiempo, dada la cantidad de asuntos a tratar y su grado de 

profundización. 

e) Pueden provocar confusión, dada la cantidad de asuntos que se incluyen. 

f) Existe la posibilidad de que se establezcan dogmas, lo cual se opone al espíritu de 

innovación y experimentación propio de las propuestas de ICM. 

 

De manera similar a lo que se dijo con respecto al primer par de opuestos (integración o 

separación de la cognición y la percepción), sería más adecuado definir a la ICM como un 

método de enseñanza, en vez de como una manera de nombrar cursos y organizar 

programas de estudio. De hecho, muchas de las metas e ideales de la ICM pueden 

alcanzarse por medio de cursos que parecerían ser, por su título, de alcance limitado. Los 

profesores magistrales, capaces de relacionar su asignatura con otras, han existido por más 

tiempo que la expresión integración de conocimientos musicales. Gracias a ese tipo de 

maestros, es posible que en un curso aislado, del tipo tradicional, se brinde una enseñanza 

que apunta hacia la integración de conocimientos. 

 

Para Rogers, una enseñanza efectiva no sólo es producto de la relación sistemática de 

conocimientos entre sí, sino también de incursiones ocasionales de una materia dentro de 

los límites de otra u otras. Estas incursiones producen pequeñas zonas de coincidencia 

(v.gr., una misma idea, explicada de diferente manera por dos profesores de diferentes 

asignaturas) que tienen un alto valor educativo, pues contribuyen a aclarar diversos tipos de 

conexiones que unifican la comprensión de la música. Quizá, el mejor momento para tratar 

de sintetizar los conocimientos musicales sea durante la clase individual de instrumento, o el 

ensayo grupal. En ambos casos, se ofrecen múltiples posibilidades para relacionar las 

habilidades de percepción auditiva y los conocimientos sobre estilo y análisis con la 

expresión musical. Sin embargo, es desconcertante, según el autor, que los maestros de 

instrumento y los directores de conjuntos sean igual de tímidos que los maestros de teoría 

en propiciar dichas relaciones. Rogers expresa claramente el problema en la siguiente 

forma:64
 

 
 
 

                                                             
64 La traducción de la cita de Michael R. Rogers fue realizada por el autor de esta tesis. 
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Frecuentemente, el maestro que imparte clase individual hace poco más que formar 
embocaduras, enseñar a empujar válvulas o sostener arcos, corregir notas erróneas, 
sobreponer una interpretación prefabricada (aprendida, a su vez, de su maestro), y 
luego asignar el siguiente estudio en el libro; de igual forma, la clase de teoría suele 
no ir más allá de nombrar la armadura, cantar intervalos, escribir números romanos o 
asignar un esquema formal. La clase individual, consiste en algo más que aprender a 
tocar el violín o el piano; en ella se busca el aprender a tocar música. De igual forma, 
la clase de teoría debe sobrepasar a la mera teoría, y buscar la integración de los 
conocimientos musicales. (1984: 24). 

 

 

Así pues, el verdadero riesgo no es el de los cursos aislados, sino el de la enseñanza 

disociada. El aprendizaje integral, en el cual se sintetiza el conocimiento, el pensamiento, la 

experiencia y los sentimientos, es un proceso que sobrepasa la vida escolar y se prolonga 

durante toda la vida. 

 

3. Enfoque histórico o enfoque no estilístico. En el enfoque histórico, existen tres propuestas: 

1) proceder de lo más antiguo a lo más contemporáneo; 2) comenzar por el periodo mejor 

conocido por el estudiante, o el más relevante para él (v.gr., el que comprende a Bach, 

Brahms y Beethoven), y 3) comenzar por el período contemporáneo, en la inteligencia de 

que debería ser el más significativo para nosotros. Por su parte, el enfoque no estilístico 

propone la utilización de conceptos fundamentales para explicar la música de todos los 

tiempos y lugares. Desde este punto de vista, los rasgos estilísticos son elementos 

periféricos, que enmascaran los principios universales verdaderos, presentes en todas las 

épocas y culturas. Un curso con este enfoque, podría comenzar con la selección de un 

concepto o categoría, mismo que sería aplicado a diversos periodos históricos y obras 

musicales para demostrar su pertinencia e importancia. 

 

Para Rogers, el enfoque histórico y el no estilístico —no excluyentes entre sí— deben 

combinarse y balancearse de acuerdo con cada situación de enseñanza. Si se trata de un 

curso cronológico, será necesario recordar a los alumnos que ciertas características básicas 

están siempre presentes en la música; en cambio, en un curso orientado por conceptos, 

será importante llamar la atención sobre cómo la formación y las asunciones estilísticas de 

un compositor influyen sobre su obra. 

 

4. Conceptos o habilidades. El enfoque especulativo comprende el leer, discutir, analizar y 

pensar acerca de la música. La realización de estas actividades contribuye a formar un 

conjunto de conocimientos que determina la manera que tendrá una persona de enfrentar 
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los asuntos musicales. Idealmente, no se trata de crear respuestas estereotipadas para 

cada tema, sino de desarrollar la capacidad de pensar autónomamente y formarse 

opiniones bien fundamentadas. Para Rogers, algunos sistemas de análisis musical tienen el 

inconveniente de crear formas rígidas de pensamiento, que no permiten la consideración de 

preguntas y respuestas alternativas. Ante esta situación, el autor propone como meta el 

fomentar diversas maneras de pensar acerca de la música, las cuales puedan aplicarse a 

una gran variedad de situaciones. Por su parte, el enfoque de habilidades tiene que ver con 

el hacer cosas tales como cantar intervalos, reconocer acordes auditivamente, transportar 

una escala, armonizar una melodía, tocar una progresión en el teclado, componer una fuga, 

etc. Al igual que en el anterior par de opuestos (enfoque histórico o enfoque no estilístico), 

aquí tampoco es necesario optar por una u otra tendencia; más bien, se trata de cobrar 

conciencia de ambas y de su interdependencia, para lograr una combinación adecuada 

entre la especulación y la práctica. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3.  EDUCACIÓN COMPARADA Y ANÁLISIS     

       COMPARATIVO 

 

 

 

3.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN COMPARADA 

 

Las siguientes notas históricas tienen como fin brindar una mejor comprensión de los alcances 

de la educación comparada. Para este recorrido seguimos la propuesta de García Garrido 

(1991), quien clasifica las diversas etapas por las que ha pasado la disciplina de la siguiente 

manera: 

1. Los relatos de viaje (etapa precientífica) 
2. La toma de conciencia 
3. La enseñanza en el extranjero 
4. La elaboración sistemática 
5. La decisiva contribución de los organismos internacionales 
6. Desarrollo actual 

 

En los relatos de viaje son comunes las referencias a asuntos de tipo educativo de los lugares 

visitados, a veces acompañadas de notas comparativas con el país de origen. Si bien los 

relatos de viajeros se remontan a la antigüedad,65 el verdadero interés por los pueblos 

extranjeros y sus sistemas educativos apareció con el surgimiento de los nacionalismos, tras la 

Reforma protestante. Como nos recuerda Bereday (1968: 29), el nacionalismo “[...] ha 

contribuido a articular las diferencias regionales en el pensamiento y, como consecuencia, en la 

manera de educar a los niños y jóvenes.” 

 

La etapa de toma de conciencia surge a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con la 

aparición de los primeros estudios comparativos en diversas disciplinas. En esta época se 

desarrolla la obra de Marc-Antoine Jullien66 (llamado “de París”), considerado el iniciador de la 

educación comparada. En este campo, su obra más representativa es: Esquisse et vues 

préliminaires d'un ouvrage sur l'éducation comparée, et séries de questions sur l’education, de 

                                                             

 
65 En el mundo griego, por ejemplo, destacan los historiadores y viajeros Heródoto, Jenofonte, Estrabón y Plutarco, y 
también puede mencionarse al filósofo Platón, quien realizó numerosos viajes, incluso a Egipto. Durante la Edad 
Media, los relatos de viaje interesaron principalmente con miras a la evangelización de los pueblos bárbaros, y rumbo 
al final de ese período, son proverbiales los viajes de Marco Polo a China a través de la ruta de la seda. Con el 
descubrimiento de América, vuelve a imponerse el interés por las crónicas, con el objetivo de conocer mejor a los 
grupos indígenas por evangelizar. No hay que olvidar que durante la antigüedad, también hubo viajeros célebres en 
Oriente, por ejemplo en las culturas de China e India. 
66 Sobre este pedagogo, existe un interesante artículo de Jacqueline Gautherin (1993). 
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1817 [Esbozo y opiniones preliminares de una obra sobre la educación comparada, y serie de 

preguntas sobre la educación]. La ambición de Jullien era convertir a la pedagogía en una 

ciencia positiva —en la medida de lo posible—,  y respecto a la educación comparada, era 

necesario:  

 

[...] como en las otras ramas del saber, catalogar hechos y observaciones, situándolos en tablas 
analíticas que faciliten la yuxtaposición y la comparación, para inferir principios ciertos y reglas 
exactas. De esta manera la Educación se convertirá, aproximadamente, en una ciencia positiva 
[...] Y al modo que las investigaciones en Anatomía Comparada han hecho progresar la ciencia 
de la Anatomía, las investigaciones sobre Educación Comparada aportarán nuevos medios para 
perfeccionar la ciencia de la Educación. (Esquisse, p.13, citado en Velloso y Pedró, 1991: 19.) 

 
 
La tercera etapa explicada por García Garrido (1991), es la de enseñanza en el extranjero, que 

corresponde al siglo XIX. De esta etapa —caracterizada también por procesos nacionalistas y el 

interés por instaurar la instrucción pública en los diversos países—, Velloso y Pedró (1991) 

concluyen tres cosas: 1) las aportaciones a la educación comparada crecen con gran rapidez en 

cantidad y profundidad conforme avanza el siglo, 2) se pasa de la descripción de un solo país a 

la comparación entre varios de ellos, 3) por influencia del desarrollo de las ciencias sociales, se 

favorece la tendencia a explicar las coincidencias y discrepancias surgidas de la comparación, 

en términos de los contextos de los sistemas educativos, y 4) la cuantificación de los datos va 

creciendo en importancia. 

 

El inicio de la etapa de sistematización metodológica, está marcado por dos hechos importantes 

alrededor del año 1900: el primer curso universitario de educación comparada impartido por 

James E. Russell, en la Columbia University, y la publicación del artículo How far can we learn 

anything of practical value from the study of foreign systems of education? [¿Hasta qué punto 

podemos aprender algo de valor práctico del estudio de los sistemas extranjeros de 

educación?] del británico Michael Sadler (1900).67 En este artículo, el autor expone la necesidad 

de comprender los fenómenos inherentes a los sistemas educativos —tanto ajenos como 

propios— por encima del asunto de la transferencia internacional de aspectos educativos: 

 

El verdadero valor del estudio comparado de instituciones no reside en descubrir dispositivos o 
mecanismos que puedan ser transferidos de un país a otro (aunque no se deba ignorar la 
frecuente posibilidad de tal transferencia) sino en comprobar cuál es el espíritu que ha 
engrandecido una institución extranjera, para luego buscar los medios de cultivar ese espíritu en  
el propio país, en el caso que sea necesario remediar alguna debilidad en la vida nacional. 
(Sadler, 1902, citado en Velloso y Pedró,1991: 57).  
 

                                                             
67 Este artículo, originalmente fue escrito como un panfleto que sirvió de base a la conferencia que Sadler dictó en la 
Guildford Educational Conference, el 20 de octubre de 1900 (vid. bibliografía). 
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En esta etapa de sistematización metodológica, destacan autores como I. Kandel (1933), N. 

Hans (1953) y F. Schneider (1961), sin los cuales no podría entenderse la gran expansión 

actual de los estudios comparativos en educación y de la pedagogía comparada (Raventós, 

1990). Kandel es un continuador de las ideas de Sadler, y hace un énfasis especial en el 

condicionamiento histórico de los fenómenos educativos y su repercusión en las coincidencias y 

divergencias entre sistemas educativos. Por su parte, Hans estudió tres grupos de factores que 

influyen en dichos sistemas y pueden explicarlos: factores naturales (racial, lingüístico, 

geográfico y económico), factores religiosos, y factores seculares (humanismo, socialismo, 

nacionalismo y democracia) (García Garrido, 1991). Finalmente, el núcleo de la aportación de 

Schneider está en la importancia de analizar los factores que configuran los sistemas 

educativos, mismos que se asocian al carácter de las naciones. Para este autor, dichos factores 

son: el espacio geográfico, la economía, la cultura, la religión, la ciencia, la estructura social y 

política, la historia, las influencias extranjeras, el carácter nacional (idiosincrasia) y el factor 

endógeno, es decir, la propia educación, que funciona y reacciona con el resto de los elementos 

(Velloso y Pedro, 1991). Entre los numerosos estudiosos que han seguido las líneas iniciadas 

por los tres autores anteriores, destacan Hilker y Bereday, de los cuales se hablará en el 

apartado siguiente dedicado a algunas propuestas metodológicas. 

 

La quinta etapa en el desarrollo histórico de la educación comparada, consiste en las 

importantes contribuciones de organismos y asociaciones internacionales, entre las cuales se 

encuentran: la Oficina Internacional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Unión Europea; la Organización de 

Estados Americanos (OEA); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE); el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada (WCCES, por sus siglas 

en inglés); la Asociación de Educación Comparada en Europa (CESE, por sus siglas en inglés), 

etc. (García Garrido, 1991). Finalmente, las aportaciones a la educación comparada en las 

últimas dos décadas, según Raventós (1990), corresponden a alguna de estas dos vertientes: el 

estudio de fenómenos o situaciones educativas en zonas geográficas determinadas, o bien los 

estudios sobre temas o cuestiones monográficos, pero con enfoque internacional o 

supranacional. 

 
 
 
 
 
 



Parte I (Marco conceptual). Capítulo 3.- Educación comparada y análisis comparativo 

 

 

56

3.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPARADA 

  
Tras la revisión histórica del aparatado anterior, se exploran ahora dos definiciones de la 

educación comparada, las cuales revisten importancia especial en el contexto de esta 

investigación: 

 
La Educación Comparada es la ciencia que estudia los sistemas educativos mediante el método 
comparativo, con el fin de contribuir a su mejora.  
(Velloso y Pedró,1991: 98).  

 
La Educación Comparada es por un lado, y desde un punto de vista científico, una metodología 
de trabajo de la Pedagogía, a partir de la comparación, de fuentes, situaciones, instituciones, 
etc. y, por otro lado, el estudio de los diferentes hechos, problemas y sistemas educativos en el 
mundo —teórica y prácticamente— o parcelas o aspectos de los mismos. 
(Raventós, 1990: 109).  

 
 
La aportación esencial de la primera definición, es la orientación práctica de la educación 

comparada, o para decirlo en los términos de Bisquerra (1989), que se trata de un tipo de 

investigación orientado a la toma de decisiones. La segunda definición, por su parte, hace 

énfasis en los aspectos a comparar y estudiar, especificando que estos pueden tomarse en su 

totalidad o bien sólo de manera parcial.   

 

Además de definiciones, es importante la comprensión de la tipología de los estudios de 

educación comparada, para lo cual autores como Rosselló (1960) y Lê Thành Khôi (1980) han 

hecho propuestas. El primero considera que existen cuatro categorías para clasificar dichos 

estudios: el sujeto, el área, el carácter y el sentido de la comparación, según se aprecia en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Clasificación de los estudios de Educación Comparada (P. Rosselló, 1960: 18). 

I. Sujeto de la comparación. 
 
 

Sistemas educativos. 
Estructuras de la enseñanza. 
Teorías pedagógicas. 
Planes y programas. 
Métodos. 

II. Área de la comparación. 

Localidades. 
Estados federados. 
Provincias o distritos. 
Naciones. 
Grupos regionales de países. 

 
III. Carácter de la comparación. 

 

Descriptiva (cuando sólo se comparan datos). 
Explicativa (cuando se inquieren las causas 
                    de semejanzas y diferencias). 

 
IV. Sentido de la comparación. 

Estática (se enfocan situaciones). 
Dinámica (se enfocan transformaciones). 
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El segundo autor, Lê Thành Khôi, aporta el valioso análisis de las unidades de comparación, el 

cual busca la rigurosidad de considerar sólo los elementos realmente comparables. Para ello 

distingue tres tipos de comparaciones: las internacionales, las intranacionales y las 

supranacionales.  

 

En las comparaciones internacionales, el Estado-nación es la unidad más común de 

comparación (lo cual se dificulta cuando se trata de federaciones de Estados). 

Cuantitativamente, la comparación se basa en indicadores estadísticos, y cualitativamente, en 

la distinción entre lo principal y lo accesorio. En las comparaciones internacionales también es 

posible un método indirecto, que en lugar de estadísticas nacionales utiliza muestras 

nacionales, las cuales se convierten en las unidades de análisis.  

 

Las comparaciones intranacionales suelen utilizarse en el estudio de Estados plurilingüísticos o 

pluriculturales, y las comparaciones se realizan entre medio rural y medio urbano; enseñanza 

pública y enseñanza privada, y entre etnias (definidas como grupos sociales), etc.  

 

Finalmente, las comparaciones supranacionales se aplican a unidades mayores que el Estado, 

y han sido desarrolladas predominantemente por organizaciones internacionales. En este caso 

se realizan los siguientes tipos de comparaciones: interculturales; entre países desarrollados y 

países en vías de desarrollo; entre grandes regiones (por ejemplo los Estados árabes); entre 

países capitalistas y países socialistas, etc. 

 

Actualmente existe una tendencia a la comparación de conjuntos geopolíticos (comparaciones 

supranacionales, según la tipología antes vista), es decir, a conjuntos de países que tienen 

afinidades de diversos tipos: geográficas, culturales, socioeconómicas y políticas. La Naciones 

Unidas consideran que a nivel mundial existen unos cuarenta conjuntos geopolíticos. 

 

Después de exponer un breve panorama de la evolución de la educación comparada, así como 

de su definición y tipología, pasaremos en los dos apartados siguientes a considerar algunas 

propuestas metodológicas concretas y algunos estudios específicos en el ámbito de la 

educación musical. 
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3.3 ALGUNAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS DE EDUCACIÓN COMPARADA 

 

 

A continuación se describen de manera resumida tres propuestas metodológicas de 

educación comparada en el orden histórico de su aparición. 

 

3.3.1 HOLMES
68 

 

Según relata el propio Brian Holmes (1985), él fue responsable de una taxonomía propuesta a 

la Oficina Internacional de Educación (OIE) de la UNESCO, en Ginebra, y aceptada por los 

miembros de esa organización. La finalidad de la nueva taxonomía fue recabar información de 

acuerdo con los siguientes indicadores claros y definidos: objetivos; administración; 

financiamiento; organización y estructura de los sistemas educativos; currículo; formación de los 

docentes e —implícitamente— educación superior. Esta taxonomía, que permite comparar cada 

aspecto educativo, así como sus tendencias de desarrollo, quedó asentada en la International 

Guide to Education Systems, editada por la UNESCO (1979) y preparada por el propio Holmes.  

 

A continuación se explican, de manera resumida, algunos de los indicadores antes señalados, 

de acuerdo con Holmes (1985):  

 

1. Objetivos. Las metas educativas se pueden comparar mediante la consulta de las 

declaraciones de los gobiernos —contenidas en constituciones y legislaciones— acerca de 

los resultados que esperan en ese campo, o bien a partir de las ideas de los intelectuales 

representativos de cada país. 

 

2. Administración. Los objetivos deben convertirse en políticas, y éstas deben implementarse 

mediante sistemas administrativos. Los comparatistas de la educación han reconocido el 

importante papel que juegan dichos sistemas en la consecución de las metas. Autores como 

Isaac Kandel, entre otros, han planteado una clarea distinción entre administraciones 

centrales y descentralizadas, así como la conclusión de que las primeras son autoritarias y 

las segundas democráticas, idea que ha sido útil aunque muy rudimentaria.  

                                                             

 
68 Brian Holmes trabajó en el Departamento de Educación comparada del Instituto de Educación de la Universidad de 
Londres a partir de mediados de los años cincuenta del siglo XX. Se convirtió en profesor de Educación comparada 
en 1975. Falleció en 1993. 
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3. Financiamiento.  Este es un indicador al que se le presta ahora mucho mayor atención que 

en el pasado. En el Anuario mundial de educación (1956), los editores invitaron a los 

participantes a analizar los procesos mediante los cuales se reunían recursos para la 

educación, y a considerar cómo eran asignados el capital, los recursos humanos y los 

recursos materiales en un ámbito de intereses encontrados. Ante esta invitación, los 

comentaristas consideraron a ese innovador anuario como una llamada de atención hacia la 

educación como una forma de inversión económica, en lugar de cómo un derecho humano. 

Por este motivo, Friedrich Edding (1963) consideró a esa publicación como el inicio de la 

Economía de la educación. La tarea de recolectar información financiera relevante a escala 

internacional excede las capacidades de los investigadores individuales, ante lo cual hacen 

uso de las estadísticas producidas por instituciones como la UNESCO y la OCDE. 

 

4. Currículo (contenido educativo, métodos de enseñanza y exámenes). Con respecto a este 

indicador, en aquellos países en que existen legislaciones nacionales o regionales, decretos 

y regulaciones, es más fácil lograr una visión general del contenido de la educación; lo 

contrario sucede en los países en que los docentes y las escuelas individuales —en el 

contexto de limitaciones teóricas y prácticas— son responsables en alto grado de decidir lo 

que se debe enseñar y a quién. Por otro lado, el problema de la realización de reformas 

curriculares puede ser mejor analizado mediante la educación comparada. Uno de los 

aspectos de dicho análisis es la clasificación de las principales teorías curriculares con fines 

de comparación, para lo cual se ha ensayado la siguiente propuesta por parte de la Oficina 

Internacional de Educación (UNESCO, 1974): teorías esencialistas, enciclopedistas, 

pragmáticas y politécnicas. 

 

 

3.3.2 PLOMP 

 

En su artículo Conceptualización de un marco de investigación educativa comparada (1992), 

Tjeerd Plomp69 considera que no existe duda de la utilidad de las comparaciones de índole 

nacional o regional relativas al rendimiento escolar y los procesos educativos; en el ámbito  

internacional —menos obvio— existen dos razones importantes para llevarlas a cabo: la 

primera y más importante, es que los estudios internacionales mejoran la comprensión de los 

                                                             
69 Tjeerd Plomp (Países Bajos), en el momento de escribir este artículo de 1992 era Profesor de ciencias de la 
educación en la Universidad de Twente (Países Bajos) y presidente de la Asociación Internacional para la Evaluación 
del Rendimiento Escolar (IEA). 
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sistemas educativos, al brindar información sobre la calidad de la educación en relación con 

otros sistemas; la segunda, que esos estudios son útiles para entender las diferencias 

observadas en el rendimiento de los alumnos, al examinar las relaciones entre ese rendimiento 

y factores como el programa de estudio, enfoques pedagógicos, procedimientos didácticos, 

tiempo dedicado, formación de maestros, número de alumnos, y participación de los padres, 

entre otros. 

 

Con relación a los estudios internacionales, Plomp (1992) brinda una explicación de lo que es la 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA; se trata de una 

sociedad científica no lucrativa, con base en Bélgica, dedicada a la investigación pedagógica a 

nivel mundial.70 Actualmente cuenta con 68 miembros, consistentes en instituciones o agencias 

de países de todas las regiones. La IEA ha dirigido más de 23 estudios internacionales —

algunos de carácter periódico—, los cuales se han enfocado a las materias escolares básicas 

de primaria y secundaria, aunque también se han estudiado los aspectos de las prácticas en el 

salón de clases, tecnología en la educación y educación preprimaria.  

 

Otros beneficios de participar en estudios internacionales —señalados ahora en el portal de 

Internet de la IEA—71 son: proveer datos de alta calidad que aumenten la comprensión de los 

factores escolares y extraescolares que influyen en la enseñanza y el aprendizaje, y que 

permitan identificar áreas problemáticas con miras a la preparación de evaluaciones y reformas 

educativas; desarrollar y mejorar la capacidad de los sistemas educativos para establecer 

estrategias nacionales de monitoreo y mejoramiento, y contribuir al desarrollo de una 

comunidad mundial de investigadores en evaluación educativa. 

 

Según Plomp (1992), un estudio típico de la IEA contempla un marco conceptual, que aclara los 

aspectos a tratar, y unos métodos e instrumentos analíticos pertinentes para la investigación:  

 

 

 

 

                                                             
70 Según información contenida en el portal de la propia IEA (http://www.iea.nl), dicha asociación se originó en 1958, 
cuando un grupo de investigadores, psicólogos educativos, sociólogos y especialistas en psicometría se reunieron en 
el Instituto para la Educación en Hamburgo (perteneciente a la UNESCO), para discutir problemas escolares y de 
evaluación de los estudiantes. 
71 Ver la dirección del portal de la IEA en la nota anterior. 
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Figura 4. Modelo de investigación de la IEA 

(Plomp, 1992: 300) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un modelo general de investigación que posibilita desarrollar y mejorar modelos 

predictivos que contemplen datos obtenidos de escuelas, maestros y alumnos, con lo cual se 

genera un paradigma que incluye las influencias de los antecedentes de la escolarización, los 

procesos escolares y los resultados alcanzados por los alumnos. A nivel del sistema (ver figura 

4), se encuentra el conjunto de intenciones de carácter oficial, que incluyen las ideas y 

tradiciones de los especialistas de las diversas materias; se trata del aspecto más amplio, que 

puede incluir los niveles país, región y distrito escolar. Después está el nivel de la escuela o el 

aula, en donde influyen antecedentes y contextos más particulares, que desembocan en el 

programa enseñado; finalmente, a nivel del alumno se presenta el programa asimilado, en el 

que inciden los antecedentes y contextos particulares de los discentes.  

 

Este modelo permite hacer preguntas sobre las diferencias posibles entre cada uno de los tipos 

de programas: ¿a qué se debe, por ejemplo, que el programa oficial no sea enseñado?, o que 

el enseñado no corresponda al asimilado. Asimismo, facilita la planeación acerca de qué datos 

recoger y a qué nivel. 
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Con relación a la población considerada en el estudio (Plomp, 1992), ésta se define en términos 

de edad y grado. Para tener un mismo nivel de control de calidad de todos los países, se aplica 

un procedimiento de muestreo riguroso a cargo de un árbitro especialista, quien se encarga 

también de aprobar el plan presentado por cada participante, y de solucionar los problemas 

prácticos. De esta manera se procuran bases de datos fiables para un muestreo probabilístico 

adecuado. 

 

En el aspecto de los instrumentos a utilizar (Plomp, 1992), para cada estudio se desarrollan 

diversas pruebas y cuestionarios. Los cuestionarios tienen la función de recabar información a 

varios niveles: de la institución (la organización escolar); de los maestros (sus historias 

educativas y sus actitudes y prácticas de enseñanza); de los alumnos (sus antecedentes y 

actitudes). Por su parte, las pruebas están dirigidas a determinar el rendimiento escolar de los 

alumnos, y pueden ser de varios tipos: elección múltiple, prueba abierta, redacción, prueba de 

rendimiento o pruebas orales. 

 

Un aspecto muy importante en estos estudios es determinar, mediante preguntas a los 

maestros, cuál fue la oportunidad de aprender que tuvieron los alumnos con respecto a cada 

uno de los reactivos. El maestro provee información sobre si el alumno estudió tales contenidos 

y cuándo. El resultado permite brindar, junto con la puntuación bruta del rendimiento de cada 

país, una puntuación ajustada, que da lugar a comparaciones matizadas que explican por qué 

los niños tuvieron resultados pobres en las pruebas. Al publicar ambas puntuaciones, la IEA 

trata de evitar que los estudios se conviertan en una suerte de “juegos olímpicos” de 

rendimiento escolar. 

 

En un artículo posterior, titulado El potencial de los estudios internacionales comparados para el 

control de la calidad de la educación (1998), Plomp señala dos funciones más de este tipo de 

estudios: el control de calidad de la educación, gracias a la evaluación periódica y al uso de las 

bases de datos de la IEA (para encontrar indicadores que diferencien programas eficaces e 

ineficaces), y la obtención de conclusiones esenciales que permitan reflexionar sobre sus 

implicaciones para la planificación educativa 
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3.3.3 VAN DER WENDE Y KOUWENAAR
72 

 

En su artículo titulado In Search of Quality: The International Comparison of Higher Education 

Programmes for Purposes of Internationalisation (1994), Marijk van der Wende y Kees 

Kouwenaar incluyen dos nuevos propósitos de la comparación internacional de planes de 

estudios a los ya expuestos por Plomp (1992): obtener información sobre el contenido y niveles 

de diversos planes de estudios —con el fin de conformar un sistema de acreditación para definir 

la calidad y brindar reconocimiento académico y profesional a estudiantes y graduados, 

respectivamente—, y determinar el precio de la calidad, asunto de interés político en cuanto al 

manejo de las partidas presupuestales.  

 

A la pregunta de cómo pueden las instituciones establecer estándares profesionales para 

preparar de mejor manera a sus alumnos para un ambiente internacional, los autores 

responden que mediante consultas a: instituciones (componente científico); empleadores y 

asociaciones profesionales (componente profesional) y a los graduados mismos que trabajen en 

un contexto internacional (aspecto del desarrollo personal). 

  

A continuación, los autores exponen algunos problemas relativos a los estudios comparativos 

internacionales: 1) las diferencias culturales implícitas, que dificultan la comparación en 

términos de calidad y nivel; 2) la falta de homogeneidad en el formato de los datos disponibles 

en cada país; 3) la gran variedad de indicadores para medir la calidad; 4) las diferencias entre 

los sistemas educativos y sus programas de un país a otro; 5) la gran variación en los objetivos 

educativos al interior de un mismo país; y 6) la subjetividad, que implica utilizar el sistema 

educativo propio como marco de referencia. 

 

Cuando el mejoramiento de la calidad es un objetivo, los perfiles profesionales internacionales 

pueden considerarse como estándares externos contra los cuales medir los planes y programas 

de estudios propios. Con respecto a esta evaluación, los autores consideran que debe tener 

lugar en un contexto de cooperación internacional, en el cual se involucren los profesionales en 

práctica para romper el aislamiento, promover el cambio educativo y conformar un vocabulario 

internacional.73 

                                                             

 
72 Estos autores pertenecen a la Organización para la Cooperación Internacional (NUFFIC) de los Países Bajos. 
73 El lector interesado en adentrarse en las posturas teóricas de la educación comparada puede consultar: García del 
Portal (2003) (vid. bibliografía), en donde se trata el asunto de su amplitud y diversidad, así como Teichler (1996), en 
donde se reflexiona sobre sus potencialidades y límites, en el caso específico de la educación superior. 



Parte I (Marco conceptual). Capítulo 3.- Educación comparada y análisis comparativo 

 

 

64

3.4 EL ANÁLISIS COMPARATIVO SEGÚN HILKER Y BEREDAY 

 

Dos de los comparatistas más destacados en el ámbito de la metodología han sido el alemán 

Franz Hilker (1964) y el polaco George Bereday (1968), considerados autores clásicos de la 

pedagogía comparada. Los planteamientos de ambos son extraordinariamente paralelos o 

similares, si bien el primero muestra una mayor inclinación filosófica y pedagógica, mientras que 

el segundo se decanta a la sociología. La coincidencia estriba en que los dos pedagogos 

proponen las mismas etapas del análisis comparativo:74 

 

1. Descripción    2. Interpretación   3. Yuxtaposición   4. Comparación75 

 

A partir de las obras antes señaladas de Hilker y Bereday, Raventós (1983) realiza un resumen 

de las cuatro etapas o peldaños: 

 

1. Descripción. Es el primer estadio de la comparación, y su objetivo es conseguir un 

conocimiento amplio y completo de aquello que se pretende comparar (no sólo sistemas 

educativos, sino una gama muy amplia de aspectos: niveles educativos, métodos de 

enseñanza, libros de texto, programas, material escolar, teorías pedagógicas, etc.). Bereday 

refiere esta etapa fundamentalmente a dos asuntos: la revisión de información escrita y las 

visitas a escuelas, lo cual constituye un primer contacto con los fenómenos a estudiar. La 

información escrita puede provenir de fuentes primarias, secundarias y auxiliares. Las 

primeras corresponden a informes oficiales de ministerios y documentos con información 

directa; las fuentes secundarias serían libros, artículos, etc., y las auxiliares, publicaciones 

que tratan de manera indirecta el tema educativo.76 Por su parte, el conocimiento de primera 

mano —in situ y realizado bajo una serie de normas— completa la reunión de información, y 

puede realizarse mediante viajes, encuestas, observación personal, verificación de posibles 

hipótesis de trabajo y el contacto directo para la recolección de información verbal. 

Finalmente, en la etapa descriptiva debe incluir un trabajo de organización de los datos y 

                                                             
74 Beraday las denomina etapas, mientras que Hilker las llama peldaños o grados de la compareación. 
75 Benavent (1968:54-55) añade la siguiente distinción: las dos primeras etapas (descripción  e interpretación) 
corresponden a un estudio de área, y las dos etapas finales (yuxtaposición y comparación) constituyen el estudio 
comparativo. Tanto el estudio de área, como el estudio comparativo integran la metodología de la educación 
comparada; el primero es la base necesaria del segundo, pero no es suficiente, en opinión de Benavent.  
76 Raventós (1983:68) agrega la posibilidad de otras fuentes: anuarios e informes estadísticos; disposiciones legales; 
decretos de los poderes públicos de diverso nivel; acuerdos internacionales o de rango inferior; conferencias; 
periódicos; diccionarios especializados; películas y videos; documentación histórica y literaria, etc. 
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materiales recopilados, para lo cual Bereday recomienda el uso de tablas construidas según 

categorías analíticas preestablecidas. 

 

2. Interpretación. Es un plano superior al meramente descriptivo, en el que ahora se interpretan 

los datos y materiales recopilados anteriormente a la luz de los diversos enfoques y métodos 

de las ciencias sociales (sociología, economía, psicología, historia) ello con el fin de indagar 

desde otros puntos de vista la información pedagógica de la fase anterior. En otras palabras, 

se pretende estudiar, con fines de explicación y comprensión, las diferentes causas y 

factores que se relacionan —con variable intensidad— con los fenómenos educativos. 

 

3. Yuxtaposición. Según Bereday (1968), aquí comienza propiamente el estudio comparativo, 

con lo cual se entiende que las fases anteriores fueron preliminares. Como su nombre lo 

indica, se trata de poner, uno junto al otro —en conjuntos paralelos—, los elementos 

relativos al tema de estudio que guardan correspondencia entre sí. Para ello, es necesario el 

establecimiento de criterios de comparación77 que guíen la yuxtaposición. Esta etapa es 

importante porque en ella se comienzan a observar semejanzas y diferencias, aunque aún 

no se emitan juicios de valor sobre las mismas. La etapa concluye con la formulación de 

hipótesis de comparación de carácter homogeneizante o de conjunción, que servirán de idea 

guía a demostrarse en la última fase del método comparativo, es decir, la comparación en sí 

misma. 

 

4. Comparación. Se trata de una fase de evaluación y resultados, producto de todas las etapas 

anteriores, en especial la previa inmediata. Si en la tercera etapa se confrontaban conjuntos 

paralelos, ahora el objetivo principal es la valoración y la extracción de conclusiones a partir 

del análisis de semejanzas y diferencias halladas en la yuxtaposición, separando lo esencial 

de lo accidental y arribando a una especie de síntesis. Para poder realizar la valoración       

—resultado de comparar aspectos cualitativos—, es necesario contar con lo que se ha 

denominado tertium comparationis, o tercer término de la comparación, el cual permite 

trascender la mera distinción de semejanzas y diferencias. Según Raventós (1983), los 

resultados de esta etapa demuestran las posibilidades de aplicación y la utilidad de la 

Educación comparada. 

 

 

                                                             
77 Estos criterios de comparación también han sido llamados variables de comparación. 
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3.5 ALGUNOS ESTUDIOS COMPARATIVOS EN EL ÁMBITO MUSICAL 

 

3.5.1 SCHMIDT 

 

En su artículo An Investigation of Undergraduate Music Education Curriculum Content (1989), 

Schmidt78 reporta su investigación acerca del contenido de los planes de estudio de las carreras 

de educación musical, a partir de una muestra de instituciones que ofrecen esos estudios en los 

EUA. La investigación se enmarca en los esfuerzos por estudiar el currículo de educación 

musical tras el Reporte Holmes (1986),79 y se justifica por los pocos estudios sistemáticos 

dedicados al currículo operativo o de facto.  

 

Las preguntas principales que Schmidt se plantea en su investigación son: 1) ¿En qué medida 

son incluidos ciertos temas en los cursos de educación musical? 2) ¿Cuánto tiempo se asigna a 

ellos? 3) ¿En qué medida son prescritos temas específicos a los alumnos? 4) ¿En qué medida 

pueden explicarse tanto la variabilidad en el contenido curricular, como el tiempo asignado a él, 

por ciertas variables demográficas? En resumen, el autor se pregunta acerca de los patrones 

curriculares que podrían identificarse y en qué medida podrían ser predichos. 

 

Con respecto al método de la investigación, la muestra consistió en los estudios previos al 

posgrado de 180 instituciones de formación de profesores de música, escogidas aleatoriamente 

en EUA. La encuesta fue dirigida a los jefes de los departamentos de educación musical en 

cada una de las escuelas seleccionadas, con un índice de respuesta del 62%. Para diseñarla, 

se comenzó por preguntar a 25 especialistas en educación musical cuál consideraban que era 

la lista de temas que debía incluirse en el currículo de educación musical anterior al posgrado. 

Fueron identificados 56 temas, cuyo criterio de inclusión fue que hubieran sido enlistados por al 

menos cinco de los especialistas (20% del total). Con esa información se diseñó un instrumento 

piloto que fue enviado a los jefes de departamento de educación musical de 20 instituciones, 

junto con una hoja de realimentación para recoger sugerencias sobre temas adicionales, 

indicaciones a los encuestados, formato, etc. 

                                                             
78 Charles P. Schmidt es profesor y coordinador de estudios de posgrado en educación musical. Ha publicado 
alrededor de 35 artículos en revistas arbitradas, y dirigido 25 tesis doctorales. Habitualmente participa en los comités 
editoriales de las siguientes revistas: The Journal of Research in Music Education, Bulletin of the Council for 

Research in Music Education, y Journal of Band Research, y participa como revisor en el Suncoast Music Education 

Research Symposium. El foco de interés de sus investigaciones es la psicología social de la música. 
79 El Grupo Holmes se formo en 1983, cuando los decanos y jefes académicos de las principales universidades de 
investigación de todo EUA se reunieron para afrontar los problemas de la educación musical en ese país. 
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Tras este perfeccionamiento, el diseño de la encuesta permitió recoger datos acerca de los 

temas incluidos en el currículo en los siguientes aspectos: a) si se incluía el tema, o no; b) si 

eran prescritos los temas para todos los estudiantes o para algunos estudiantes, y c) el tiempo 

asignado a cada aspecto o tema, por medio de una escala Likert de cinco puntos. 

 

Otra información brindada fue: tipo de institución (pública o privada); estructura administrativa 

del departamento de música; número de estudiantes de educación musical (definido como el 

número de alumnos en su período de prácticas80 entre los años de 1984 y 1985); número de 

profesores de tiempo completo con la mayoría de su carga académica en el área de educación 

musical; número mínimo de semestres en las áreas de música, educación musical, prácticas 

docentes, educación profesional y educación general y artes liberales, y número requerido de 

horas de experiencia previa en el campo en que se llevarán a cabo las prácticas. 

 

Schmidt (1989) presenta los resultados de su investigación en cuatro tablas con contenido 

estadístico. En la primera, se presenta la lista de los 56 temas curriculares de educación 

musical asociados con los datos porcentuales de su frecuencia de inclusión en los planes de 

estudio de las instituciones encuestadas. La segunda tabla, titulada Medias y desviaciones 

estándares para los estudiantes en su período de prácticas, el profesorado de educación 

musical de tiempo completo y los componentes curriculares del nivel licenciatura, contempla las 

variables de: número de estudiantes; número de profesores de educación musical; porcentaje 

en que los componentes curriculares son compartidos en el total de los planes de estudios. En 

la tercera tabla, titulada Resumen de regresiones múltiples paso a paso, se analiza la varianza 

de tres variables dependientes con respecto al número de temas (incluidos en el currículo; 

prescritos para todos los alumnos y prescritos para algunos alumnos), todas con relación a las 

siguientes variables predictivas: tipo de institución, estructura administrativa del departamento 

de música, número de estudiantes y de profesores, grado en que se comparte el currículo total 

y la región. El procedimiento estadístico empleado es el Análisis multivariable de regresiones 

múltiples (Schmidt,1989).81 En la última tabla, titulada Resumen de los análisis de regresión 

                                                             
80 Al alumno que se encuentra en este período de prácticas se le denomina en inglés student teacher; se trata de un 
semestre al término de los estudios, en el cual el alumno acude a una escuela, y bajo la supervisión de un maestro 
de música, llamado cooperative teacher, recibe cada vez mayor responsabilidad hasta hacerse cargo por completo 
de un grupo. Tras esta práctica, el pasante puede graduarse y buscar un empleo. (Información brindada por la Dra. 
Beatriz Aguilar.) 
81 El Análisis multivariante es un conjunto de métodos estadísticos y matemáticos, destinados a describir e interpretar 
los datos que provienen de la observación de varias variables estadísticas, estudiadas conjuntamente. Entre esos 
métodos se encuentra el lineal, que puede ser de regresión múltiple. El análisis de regresión múltiple es una 
extensión del análisis de regresión bivariado que permite la investigación simultánea del efecto de dos o más 
variables independientes sobre una variable dependiente medida en escala métrica (Cuadras, 2012: 119). 
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múltiple paso a paso, con el tiempo asignado para temas individuales como variables de 

interés, se expresan los datos resultantes de examinar el tiempo de instrucción asignado a cada 

uno de los 56 temas como función de las siguientes variables predictivas: tipo de institución, 

estructura administrativa del departamento de música, número de estudiantes y profesores, 

grado en que se comparte el currículum total de educación musical y la región. 

 

Los resultados del estudio sugieren que es posible identificar ciertos patrones de contenido 

curricular. En primer lugar, existe cierta consistencia, ya que temas como la planeación de 

clase, evaluación, filosofía de la educación musical y manejo del salón de clase, forman el 

núcleo de la mayoría de los planes de estudios, a pesar de que no exista unanimidad en la 

inclusión de esos temas. Por otra parte, algunos temas son menos favorecidos, ya que no se 

incluyen en muchos planes de estudio; tal es el caso de la música en las culturas del mundo, los 

métodos para banda de jazz y los recursos de computación.  

 

Los resultados también indican patrones en cuanto al tiempo de instrucción asignado; varios 

temas que no parecen ser el foco de un curso entero tienen relativamente un alto promedio de 

tiempo asignado, como sucede en los casos siguientes: planeación de lección, desarrollo del 

niño, filosofía de la educación musical y manejo de la disciplina en el salón de clase. El poco 

tiempo asignado para muchos temas, así como el hecho de que otros no se incluyan en 

absoluto, podría interpretarse con base en el hecho de que el porcentaje en que se comparte el 

total del currículo es de menos del 10 por ciento; por este motivo, la ausencia de ciertos temas 

podría atribuirse a presiones de tiempo, más que a la falta de asignación de importancia a los 

mismos; además, es posible que algunos temas ausentes sean enseñados en otras áreas del 

currículo que no fueron estudiadas. Otro hallazgo interesante con relación al tiempo asignado a 

los temas, es el carácter eminentemente práctico del currículo de nivel licenciatura (técnicas 

corales e instrumentales, métodos y materiales y dirección). Según el autor, la cuestión del 

equilibrio entre las habilidades musicales y las intelectuales es un asunto que merece más 

investigación de carácter sistemático. 

 

Si bien el estudio sugiere un cierto grado de consistencia en algunos aspectos del currículo, es 

necesario subrayar también el grado de variabilidad detectado. Para Schmidt, la conveniencia o 

inconveniencia de esa disparidad es un tema que debería ser considerado por la Sociedad 

Nacional de Escuelas de Música (NASM: Nacional Association of Schools of Music), entre otros 

responsables. 
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El estudio de Schmidt se enfocó de manera importante al examen del contenido curricular y su 

asignación de tiempo como función de variables demográficas seleccionadas (i.e., en qué 

medida pueden explicarse la variabilidad en el contenido curricular y el tiempo asignado a él, 

por ciertas variables demográficas). Si bien el papel de algunas variables de predicción (número 

de estudiantes y profesores, estructura administrativa y grado en que se comparte el currículo) 

era quizá esperable, resulta difícil la interpretación del gran número —relativamente hablando— 

de diferencias regionales significativas en el contenido curricular. El carácter predictivo de la 

variable región, resulta más pronunciado cuando se considera en el contexto del tiempo 

asignado al contenido; en otras palabras, los resultados del estudio indican que, dada una 

región, es más probable que alguna de sus instituciones presente una asignación parecida de 

tiempo con respecto a cierto contenido común; en cambio, es menos probable que presente 

una coincidencia en cuanto a cuáles son los contenidos. 

 

 

3.5.2 WOLLENZIEN 

 

La tesis doctoral de Wollenzien (1999), titulada An Analysis of Undergraduate Music Education 

Curriculum Content in Colleges and Universities of the North Central United States, explora el 

contenido curricular de los estudios profesionales de educación musical en los EUA, 

específicamente de 47 universidades82 pertenecientes a la división norte central de la MENC y 

acreditados como miembros de la NASM. Como lo reconoce el mismo autor, su investigación es 

similar a la de Schmidt, lo cual le sirvió de base para hacer comparaciones a 10 años de 

distancia.83 

 

Para el autor, los objetivos generales de su estudio son dos: estimular el examen crítico del 

contenido y procedimientos de los planes y programas de estudio en cuestión y la creación de 

un modelo que sirva para ese fin y apoye la necesaria evaluación continua de las propuestas 

curriculares. Las preguntas que guían la investigación son: 1) ¿Cuáles son los componentes de 

un currículo típico de educación musical de nivel licenciatura? 2) ¿Por qué el currículo aparece 

                                                             

 
82 Aquí utilizo sólo el término universidad, evitando el de colegio, que en nuestro medio puede resultar confuso. En 
realidad, en los EUA no existe diferencia entre el nivel de estudios que ofrece una university y un college; la 
diferencia de nombres responde a una tradición que reservaba el término college a una institución que contaba con 
una sola disciplina (v.gr., medicina), o sólo unas pocas, a diferencia de university, que implicaba un conjunto 
importante de campos del conocimiento. A la fecha, por ejemplo, en Boston se ha conservado —por motivos 
históricos— la denominación de college, a pesar de ofrecer títulos en una gran variedad de áreas. 
83 La tesis se divide en cinco capítulos, como es norma en los estudios cuantitativos: propósitos del estudio; reseña 
de literatura relacionada, método; análisis de datos, y resumen, conclusiones y recomendaciones. 
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como lo hace? 3) ¿Cuáles son las semejanzas entre diferentes instituciones? y 4) ¿Qué 

conclusiones pueden sacarse? El objetivo final es determinar cómo han afectado al contenido 

curricular los nuevos desarrollos en la educación musical (v.gr. el acceso a los recursos 

tecnológicos, o bien los Estándares Nacionales para la Educación Artística de 1994). 

 

Wollenzien utilizó un método de colecta y análisis similar al de Schmidt en su estudio de 1985, 

con la diferencia de que este último investigador usó una muestra de tipo nacional, mientras que 

Wollenzien se enfocó en la totalidad de universidades de un área geográfica homogénea (norte 

central), consistente en diez estados. El motivo para escoger esa área, es que es 

suficientemente grande para obtener una muestra razonable, al tiempo que es suficientemente 

pequeña para ser manejable. En ella se identificaron 283 instituciones que ofrecían estudios de 

cuatro años, de las cuales sólo se escogieron las 135 universidades que ofrecían grados de 

licenciatura en educación musical y estaban acreditados por la NASM. El paso final fue la 

selección de un profesor por institución para recibir la encuesta. El criterio fue que pertenecieran 

al área de educación musical y tuvieran la mayor experiencia, en términos de su rango como 

profesor y su último grado académico obtenido. 

 

La encuesta fue diseñada en forma similar a la de Schmidt; la primera parte buscaba 

información relativa a los siguientes aspectos: requerimientos del período de prácticas, 

componentes curriculares, créditos requeridos y grados ofrecidos; la segunda contenía una lista 

de los 76 temas más incluidos en los planes de estudios. Se les pidió a los encuestados 

identificar si cada uno de los temas formaba parte del currículo; qué áreas de certificación eran 

requeridas para tomar cada tema (general, instrumental, vocal o todas), y cuánto tiempo se 

dedicaba a cada uno (desde períodos de una clase, hasta uno o más cursos). De nuevo, los 

temas considerados fueron aquellos estudiados con anterioridad por Schmidt, con la adición de 

varios más —de creciente importancia después de 1985— identificados por educadores 

musicales en ejercicio. Esos temas adicionales se relacionan con el desarrollo de los 

estándares nacionales, la tecnología en el salón de clases y el estudio de la música del mundo. 

 

Para el desarrollo del instrumento, se realizó un estudio piloto de la encuesta y su hoja de 

presentación, que se distribuyeron a 10 profesionales, tanto educadores como profesores de 

educación musical. Con las observaciones recibidas se preparó la versión final del instrumento 

y la carta de presentación, que se imprimieron y enviaron a los contactos de las 135 

instituciones preseleccionadas. 
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Los datos colectados fueron ingresados a una hoja de cálculo para permitir su mejor 

organización para el análisis. La información de la primera parte de la encuesta fue analizada 

punto por punto, y los datos clasificados y analizados en relación a los tres grupos 

institucionales. Los datos de la segunda parte fueron también agrupados por temas similares. 

Los 76 temas fueron organizados en 16 grupos homogéneos, y analizados individualmente en 

relación a esas agrupaciones. Los datos también fueron analizados de acuerdo con el tipo de 

institución, y comparados con otros pertenecientes a otras categorías. Los resultados del 

análisis fueron resumidos y se compararon con los obtenidos por Schmidt. Finalmente se 

reportaron y discutieron las conclusiones, además de brindar recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

 

 

3.5.3 TCHERNOFF 

 

Dentro de las numerosas publicaciones realizadas por la Association Européenne des 

Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), existe una que consiste 

específicamente en un estudio comparativo, titulado Study. Music Schools in Europe, de 

Eleonoor Tchernoff (2007).84 El estudio, realizado por un grupo de trabajo, está dirigido a 

instituciones de educación musical preuniversitaria, y compara los siguientes aspectos: 

legislación, estructura, control de calidad, financiamiento, currículo, tiempo destinado a la 

instrucción, metas de la educación, enlace con el entrenamiento musical profesional, progreso 

del alumno, edad de inicio, exámenes de admisión y profesores. 

 

En el aspecto curricular, se recaba información sobre: 1) la existencia de un currículo nacional y 

oficial (que pueda contribuir al control de la calidad de la educación); 2) los responsables del 

currículo nacional; 3) la inclusión en él de los siguientes elementos (y si son obligatorios u 

optativos): requisitos de admisión (incluidos exámenes); materias teóricas; ejecución en 

ensamble; proyectos multigénero (entrelazamiento de música clásica, jazz, popular, etc.); uso 

de clases grupales o individuales; elección de clases grupales o individuales por parte de los 

estudiantes; 4) el tipo de clase habitual (grupal o individual) en el caso de las clases de 

                                                             
84 Este estudio fue consultado —en su versión electrónica—, en el portal www.polifonia-tn.org, sitio del proyecto 
Polifonía (ver bibliografía: Tchernoff, 2007). Este proyecto fue el más grande que se ha dedicado a la educación 
musical superior hasta la fecha. Comenzó en 2004, y estudió diversos temas relacionados con el entrenamiento 
musical profesional y preprofesional en Europa. En el portal también pueden encontrarse documentos sobre: las 
características, resultados de aprendizaje y competencias de la educación musical superior; la descripción de los 
sistemas de educación musical de los países europeos; la educación musical preuniversitaria; el diseño y desarrollo 
curricular; la implementación y uso de sistemas de créditos, etc. 
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ejecución (instrumento y voz), y 5) la posibilidad de que cada escuela diseñe su propio 

currículo, cuando no existe un currículo nacional. 

 

El grupo de trabajo consideró importante el estudio de la educación musical preuniversitaria en 

Europa por varios motivos: 1) la identificación de ejemplos de buena práctica educativa en ese 

nivel; 2) la necesidad de aumentar la consciencia sobre la importancia política de dichos 

estudios; 3) la necesidad de información de los niveles precedentes al universitario, 

especialmente en los casos de estudiantes extranjeros. En consecuencia, uno de los objetivos 

planteados fue el recabar información sobre los niveles educativos preuniversitarios, incluyendo 

la preparación de los alumnos y los requisitos de admisión al nivel universitario. Para ello 

diseñaron un cuestionario en cooperación con la European Music School Union (EMU), que 

comprende 25 asociaciones escolares. 

El cuestionario, diseñado con preguntas cerradas y casillas de respuesta, incluyó 22 puntos. 

Sus objetivos fueron: capturar la estructura básica de la educación musical escolar en todos los 

países estudiados (de acuerdo con las categorías descritas en el primer párrafo de este 

apartado); investigar si los estudiantes eran preparados con miras al nivel profesional superior, 

y en caso afirmativo, de qué manera. Las asociaciones que respondieron al cuestionario fueron 

22 de las 25 que conforman la EMU. A pesar de que los investigadores trataron de encontrar 

denominadores comunes que hicieran posible la comparación de la educación musical en todos 

los países involucrados, algunos de ellos tuvieron problemas para identificarse con las 

categorías establecidas, y fue necesario ocupar mucho tiempo en comunicaciones por correo 

electrónico o teléfono para aprender sobre las situaciones divergentes. 

 

Las conclusiones generales del estudio liderado por Tchernoff —expresadas de manera muy 

concisa— son: 1) en Europa existe un amplio rango de sistemas e instituciones encargadas de 

la educación musical preuniversitaria; 2) las escuelas se encuentran en un estado desafiante, 

operando en la frontera en donde convergen la educación y la cultura; 3) es difícil determinar 

con exactitud en qué medida los egresados de los niveles preuniversitarios continúan con sus 

estudios musicales superiores; sin embargo, la impresión general es que el papel de las 

escuelas en ese sentido es menos importante de lo que cabría esperar, y que muchas de las 

instituciones de educación musical superior han asumido su propia responsabilidad diseñando 

cursos preparatorios; 4) se confirma la aseveración (basada en estudios) de que es deseable el 

inicio temprano de la educación musical, quedando para futuras investigaciones preguntas 

adicionales, como las relacionadas con la elección de instrumento de acuerdo con el género, y       

5) las escuelas de música son importantes empleadoras de futuros graduados. 
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Finalmente, el estudio arrojó la siguiente recomendación principal: dado que los países que 

tienen una ley acerca de las escuelas de música, generalmente cuentan también con un 

sistema de control de calidad sobre el progreso de los alumnos, así como con un currículo 

nacional, esto podría constituirse en un ejemplo a seguir por los países que carecen de dicha 

ley. 

 

 

3.6 CONCLUSIONES 

 

1. Algunas de las bondades de los estudios comparativos en educación son las siguientes: 

posibilitan la mejor comprensión de los sistemas educativos; son útiles para entender 

multifactorialmente las diferencias observadas en el rendimiento de los alumnos; permiten el 

control de calidad de la educación, al detectar tendencias y promover cambios oportunos 

basados en información relevante. 

2. Los estudios comparativos permiten establecer perfiles profesionales internacionales que 

funcionen como estándares externos para comparar la propia calidad y determinar su costo; 

por otra parte, mejoran la comprensión de las similitudes y diferencias entre sistemas 

educativos y planes de estudios, lo cual facilita la cooperación internacional. 

3. El contar con un modelo general de investigación rico en posibilidades, permite detectar los 

puntos críticos que afectan la calidad de la educación desde diversos ángulos; tal es el caso 

del propuesto por la IEA, que contempla la investigación integral de los programas en tres 

niveles: sistema, escuela y alumno. 

4. Para que los estudios comparativos no se conviertan en competencias de rendimiento 

escolar —y permitan comparaciones matizadas y válidas—, el diseño de sus instrumentos 

debe contemplar el concepto de oportunidad de aprender, y sus pruebas deben ser 

consideras justas por todos los participantes. 

5. Algunos de los problemas que enfrenta la investigación comparativa en educación a nivel 

internacional son: las diferencias culturales y la tendencia a utilizar el propio sistema 

educativo como marco de referencia (problema de subjetividad); la disponibilidad en distintos 

formatos de la información en cada país; la diferencia entre los elementos básicos 

constitutivos de los sistemas educativos y sus programas, así como la gran variabilidad de 

objetivos educativos al interior de un mismo país. 
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6. Los estudios comparativos sobre educación musical, del tipo realizado por Schmidt (1989) y 

Wollenzien (1999), tienen las siguientes características: investigan al currículo operativo o de 

facto de la carrera de educación musical en los EUA; pretenden la identificación de patrones 

curriculares y en qué medida pueden predecirse; se basan en instrumentos de encuesta que 

recaban información sobre el contenido curricular, las características institucionales y la 

población de estudiantes y profesores del área; utilizan recursos estadísticos, por ejemplo el 

análisis multivariable de regresiones múltiples; finalmente, brindan información para 

determinar el efecto sobre el currículo, tanto de las reformas anteriores, como de los nuevos 

desarrollos en la educación musical, y permiten a los responsables de las políticas 

educativas tomar decisiones mejor informadas. 

7. El estudio de Tchernoff (2007), a pesar de también recurrir a instrumentos de encuesta, tiene 

una orientación muy diferente, dirigida a la caracterización integral de las instituciones de 

educación musical preuniversitaria en Europa. A diferencia de Schmidt y Wollenzien, adopta 

una amplia gama de puntos de vista: legislativo, estructural, de calidad, financiero, curricular 

etc. 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS  

LÍNEAS DE FORMACIÓN MUSICAL                           

TEÓRICO-PRÁCTICA 

DE LAS INSTITUCIONES ESTUDIADAS 
 

 

 

 

En esta segunda parte, consistente en cuatro capítulos, se define el aspecto metodológico de la 

investigación; se realiza el análisis comparativo de las líneas de formación musical general85 (de 

acuerdo con dos dimensiones: curricular y disciplinar); se establecen conclusiones y se ofrecen 

reflexiones sobre los resultados obtenidos. Más en detalle, en el capítulo cuatro —con base en 

los marcos conceptuales desarrollados en la primera parte de la tesis— se especifican los 

siguientes aspectos: el enfoque de educación comparada adoptado; el método de análisis 

comparativo aplicado y los parámetros analíticos elegidos. En el capítulo cinco se realiza la 

descripción de las líneas de formación musical general y de sus componentes, tanto desde el 

punto de vista curricular como disciplinar, y en el seis, la yuxtaposición y comparación de dichas 

líneas bajo las mismos enfoques. Finalmente, en el capítulo siete se brindan conclusiones y se 

formulan reflexiones, cuyo objetivo es enriquecer la comprensión de los resultados e indicar 

nuevas directrices de investigación. 

 

                                                             
85

 La explicación de este concepto puede revisarse en la sección de definición de conceptos en la introducción de la 
tesis. 
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CAPÍTULO 4.     MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
 

4.1 ENFOQUE DE EDUCACIÓN COMPARADA ADOPTADO 
 

De acuerdo con el marco conceptual expuesto en la primera parte de esta tesis (vid. capítulo 

tres), discrepo con respecto a Velloso y Pedró (1991) en que la educación comparada sea una 

ciencia,86 y coincido con Raventós (1990) en que se trata de una metodología de trabajo de la 

Pedagogía,87 que busca el estudio y comparación de sistemas educativos o de aspectos de los 

mismos. Esta última idea —la de que la comparación puede ser sólo parcial— es pertinente en 

esta investigación, dónde las fuentes utilizadas se limitan a documentos oficiales (planes y 

programas de estudio). 

 

Por otra parte, las categorías propuestas por Rosselló (1960) para tipificar la educación 

comparada, asumen en esta investigación las siguientes características:  

 

1) Sujeto de comparación:   planes y programas de estudio 

2) Área de comparación:  estados de la República 

3) Carácter de la comparación: descriptiva y explicativa 

4) Sentido de la comparación: estática, pues se enfoca en situaciones 

  

De acuerdo con los ámbitos de comparación posibles —internacional, intranacional o 

surpranacional—, propuestos por Lê Thành Khôi (1981), esta investigación corresponde a la 

segunda categoría, en donde las comparaciones se realizan al interior de un país. Según el 

autor, este ámbito puede utilizarse cuando existen diferencias marcadas de lengua o cultura, o 

cuando se quiere contrastar la educación pública con la privada, o el medio urbano con el rural. 

En el caso de mi investigación, la comparación se realiza entre universidades públicas y 

autónomas que no difieren significativamente en esos aspectos; sin embargo, no deja de ser 

importante el estudio comparativo de esas instituciones por dos motivos: primero, porque al no 

estar unificado su currículo por una instancia central (como sí lo está, por ejemplo, la educación 

primaria y secundaria en nuestro país), se pueden encontrar diferencias interesantes entre 

ellas; y segundo, porque hasta el momento no se ha realizado un estudio de este tipo en 

                                                             
86

 Si bien discrepo en este punto, coincido con el autor en que la finalidad de la educación comparada es la mejora 
de los sistemas educativos o subsistemas que los componen, lo cual implica una orientación hacia la toma de 

decisiones. 
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nuestro medio, motivo por el cual esta investigación —de carácter exploratorio— se vuelve 

necesaria. Para llevar a cabo la comparación intranacional, elegí el criterio de zonificación 

propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (1. Noroeste y Península; 

2. Norte – Centro; 3. Noreste; 4. Occidente; 5. Centro; 6. Metropolitana; 7. Oriente – Centro;     

8. Oriente – Golfo, y 9. Sur), y establecí como unidad de comparación la propuesta curricular 

(plan de estudios y asignaturas de la línea de formación musical teórico-práctica) de cada 

dependencia universitaria elegida. 

 

En relación con el modelo de investigación de la International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA), reseñado por Plomp (1992) y explicado en el capítulo tres de 

esta tesis, adopté la distinción entre diversos niveles de exploración al interior de una institución 

escolar. Esos niveles son: sistema, escuela (o aula) y alumno,88 correspondiendo cada uno al 

programa oficial, enseñado o asimilado. La ventaja de esta diferenciación es que permite 

enfocar la investigación en niveles específicos y recolectar la información pertinente. Por el 

contrario, cuando se decide abordar integralmente la relación entre los tres niveles, el estudio 

adquiere mayores dimensiones y complejidad, pues hay que determinar no sólo el programa 

oficial, sino en qué medida éste es enseñado por los docentes, y en qué medida éste es 

asimilado por los discentes (a partir de lo cual se pueden adelantar explicaciones sobre la 

coherencia o la disconformidad encontradas). Para poder relacionar de esta manera los niveles 

sistema, escuela y alumno, es imprescindible medir el logro de aprendizaje de los alumnos, y 

relacionarlo con factores como el programa de estudio, el enfoque pedagógico, los 

procedimientos didácticos, el tiempo dedicado, la formación de los maestros, el número de 

alumnos, etc.  

 

En el caso de mi investigación, decidí estudiar varias instituciones, pero restringiéndome al nivel 

sistema, y a su correspondiente programa oficial. Me incliné por esta opción al no encontrar en 

la literatura ningún estudio de este tipo en el medio mexicano, y me pareció necesario —y muy 

interesante— esbozar el estado que guardan las propuestas curriculares de la línea de 

formación musical teórico-práctica en las universidades públicas y autónomas de México. En 

conclusión, el compromiso que establecí fue aumentar la amplitud de la investigación (en 

cantidad de instituciones y de asignaturas contempladas) —convirtiéndola en un estudio 

comparativo—, y disminuir su profundidad (restringiéndome a un solo nivel: el de las propuestas 

oficiales consistentes en planes y programas de estudio). 

                                                                                                                                                                                                     
87

 O de las ciencias de la educación, según el paradigma adoptado. 
88

 Ver la figura correspondiente a este modelo de investigación en la página 61 de esta tesis. 
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4.2 MÉTODO DE ANÁLISIS COMPARATIVO UTILIZADO 
 

 

Dentro de las pesquisas que realicé para encontrar posibles métodos de análisis comparativo, 

encontré tres estudios que se relacionaban con mi tema de investigación, aunque no se referían 

exactamente a las asignaturas que a mí me interesaban (las de la línea de formación musical 

teórico-práctica: contrapunto, armonía, análisis, solfeo y adiestramiento auditivo). Esos tres 

estudios —reseñados ya dentro del marco conceptual de la tesis en el capítulo tres— son los 

siguientes: Schmidt (1989) y Wollenzien (1999), dedicados ambos al contenido curricular de las 

carreras de educación musical en los Estados Unidos de Norteamérica (los estudios guardan 

además relación entre sí), y Tchernoff (2007), que compara a las escuelas de música de nivel 

preprofesional en Europa. 

 

Schmidt (1989),89 investigó al currículo operativo —o de facto— de las carreras de educación 

musical en los EUA; identificó patrones curriculares y en qué medida podían predecirse con 

base en variables dependientes de tipo demográfico; utilizó instrumentos de encuesta para 

recabar información sobre el contenido curricular, las características institucionales y la 

población de estudiantes y profesores del área; usó recursos estadísticos, cuyo modelo más 

avanzado fue el análisis multivariante de la varianza (MANOVA),90 y finalmente brindó 

información para que organismos como la National Association of Schools of Music (NASM) 

valoraran los resultados y tomaran decisiones informadas respecto al mejoramiento de las 

propuestas curriculares. 

 

Estas características —que en los inicios de mi investigación parecían potencialmente útiles—, 

fueron resultando sólo parcialmente pertinentes, conforme se perfilaban mejor los objetivos y la 

delimitación de mi trabajo. De las cuatro preguntas principales que se planteó Schmidt para su 

investigación, tres de ellas son afines a mi estudio (con algunas modificaciones): 1) ¿En qué 

medida son incluidos ciertos temas en los cursos de educación musical (en mi caso: ¿en qué 

medida son incluidas asignaturas de la línea de formación musical teórico-práctica en los 

currículos?);91 2) ¿Cuánto tiempo se asigna a ellos? (en mi caso considero también los créditos 

                                                             

 
89

 Como se comentó en el capítulo tres, el estudio de Schmidt (1989) y el de Wollenzien (1999) son semejantes (éste 

último quería hacer comparaciones a 10 años de distancia del primero); sin embargo, para lograr un mayor rigor 
comparativo, aquí nos referiremos sólo a la investigación de Schmidt en relación con la mía. 
90

 MANOVA: siglas en inglés para Multivariate Analysis of Variance. Este tipo de análisis estadístico se utiliza cuando 
se consideran, simultáneamente, dos o más variables dependientes. 
91

 Como ya se mencionó, Schmidt realiza su búsqueda con base en una lista prefabricada por expertos; en mi caso, 
la indagación se basa en una clasificación preconcebida: la de línea de formación musical teórico-práctica. 
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asignados), y 3) ¿En qué medida son prescritos temas específicos a los alumnos? (en mi caso: 

¿existe diferencia en la asignación de materias y carga horaria de la línea de formación musical 

teórico-práctica a alumnos de diversas áreas o especialidades?). Pero la gran diferencia 

aparece con la cuarta pregunta, que es la siguiente: ¿en qué medida pueden explicarse, tanto 

la variabilidad en el contenido curricular, como el tiempo asignado a él, por ciertas variables 

demográficas?  

 

La investigación de la interrelación entre diversas variables no es un asunto pretendido en mi 

estudio. Debido a la falta de investigaciones antecedentes en México, lo que se imponía era un 

estudio exploratorio, que describiera —principalmente—, y explicara —en la medida de lo 

posible—, la estructura y contenido de las líneas de formación musical teórico-práctica. 

 

En mi investigación, el interés se centró en dos puntos esenciales: 1) determinar la 

conformación de la línea de formación musical teórico-práctica en las instituciones estudiadas y 

compararlas entre sí, y 2) analizar y comparar el diseño curricular y el contenido disciplinar de 

las asignaturas que conforman dicha línea; ello con base en el marco conceptual desarrollado 

en la primera parte de la tesis. Como puede apreciarse, la diferencia con Schmidt estriba en que 

él nunca se planteó el análisis del contenido de las materias, sino sólo el asunto de la inclusión, 

o no, de ciertos temas dentro de ellas. 

 

Pasando ahora al estudio liderado por Tchernoff (2007)92 —llevado a cabo por un equipo de 

trabajo del proyecto Polifonía—,93 éste se enfocó en las instituciones de educación musical 

preprofesional en Europa, describiendo y comparando los siguientes aspectos: legislación; 

estructura; control de calidad; financiamiento; currículo; tiempo asignado a las clases; objetivos 

educativos; enlaces con la formación musical profesional; progreso de los alumnos; edad de 

inicio; exámenes de admisión, y maestros.94 Los objetivos del equipo fueron tres: identificar 

prácticas de calidad; elevar la consciencia política sobre la importancia del entrenamiento 

musical preuniversitario, y brindar información a las instituciones de educación musical superior 

sobre los niveles previos con fines prácticos (v.gr., la atención de solicitudes de alumnos 

extranjeros, o bien el reclutamiento internacional). 

 

                                                             
92

 Previamente explicado en el marco conceptual de esta tesis (capítulo tres). 
93

 Vid. nota 84 (pág. 71), en donde se explica en qué consiste este importante proyecto europeo. 
94

 La recolección de esta información se realizó mediante un cuestionario de 22 preguntas, que fue enviado a los 25 
miembros de la European Music School Union (EMU). Se obtuvo colaboración de 22 organizaciones. 
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Si bien este estudio difiere mucho del mío —sobre todo por la inclusión de una amplia gama de 

asuntos, incluso de índole político y administrativo—, tiene un punto básico en común: el interés 

por explorar el nivel de educación musical previo e inmediato a los estudios universitarios. La 

importancia de conocer las características de los ciclos previos no puede ser mayor, ya que 

representan el punto de articulación con la educación musical profesional. En mi caso, ese 

interés se manifestó en la recolección de información sobre dos puntos: los posibles niveles 

previos de estudio al interior de las instituciones, y los requisitos de ingreso al nivel profesional 

(incluido el contenido del examen de admisión de carácter musical y general).95 Con relación al 

aspecto del currículo, la investigación de Tchernoff difiere de la mía no sólo en que está dirigida 

a un nivel de estudios diferente, sino en que recoge información de carácter muy general, por 

ejemplo si existe un currículo nacional —y oficial— de educación musical, y qué características 

tiene.96 

 

La revisión de los tres estudios anteriores (Schmidt, Wollenzien y Tchernoff) me ayudó a definir 

más claramente —por contraste— diversos aspectos de la investigación (como quedó asentado 

en los párrafos anteriores); sin embargo, todavía hacía falta un método concreto de análisis 

comparativo, ya que los empleados por Schmidt y Wollenzien no eran pertinentes en mi caso; 

además, ninguno de los tres estudios contemplaba la comparación del diseño curricular y el 

contenido disciplinar de los programas de estudio, asunto que era central en mi investigación. 

Ante esta situación decidí emplear el método clásico de análisis comparativo de Hilker (1964) y 

Bereday (1968)97 (explicado también dentro del marco conceptual de la tesis, capítulo tres). Este 

método, consistente en cuatro etapas (descripción, interpretación, yuxtaposición y 

comparación), comprende todos los procesos necesarios para llevar a cabo una comparación 

ordenada y completa, superando la mera descripción y abordando aspectos interpretativos y 

valorativos.98 

 

Cada una de las etapas del método Hilker – Bereday se concretó así en esta investigación: 

 

1. Descripción. Dado que los objetivos de esta etapa son recabar la información más amplia 

posible sobre lo que se pretende comparar (incluido el conocimiento in situ), y la 

                                                             
95

 Estos datos fueron recabados mediante el cuestionario ya descrito, incluido en el anexo dos de la tesis. 
96

 La descripción detallada de este aspecto curricular del estudio de Tchernoff aparece en el marco conceptual de 
esta tesis, capítulo tres. 
97

 Como se dijo ya en el capítulo tres, no se trata de una propuesta conjunta, sino de dos con grandes coincidencias. 
98

 La valoración sólo es posible en la última etapa, al recurrir al tertium comparationis. 
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organización preliminar de la misma de acuerdo con ciertas categorías analíticas 

preestablecidas, esta etapa se tradujo en: 

a) la búsqueda de las propuestas curriculares oficiales (planes y programas de estudio) de 

las universidades elegidas, primero mediante un proceso preliminar en la Internet, y 

luego recabándolas directamente en las sedes de las instituciones (fuentes primarias), 

b) la aplicación de un cuestionario in situ,99 para obtener información contextual y resolver 

dudas sobre los documentos oficiales recabados (esta etapa implicó entrar en contacto 

con las autoridades pertinentes en cada institución, concertar las citas y realizar los 

viajes),100 

c) la descripción de la línea de formación musical teórico-práctica de cada dependencia 

(capítulo cinco) a partir de dos fuentes: 1) los datos contextuales del cuestionario 

(descrito en el inciso anterior), y 2) los documentos oficiales reunidos. Como recomienda 

Bereday (1968), la descripción se llevó a cabo con base en categorías analíticas, que en 

este caso se derivaron tanto del cuestionario, como del marco conceptual. 

 

2. Interpretación. Por la naturaleza de esta investigación, en esta etapa no se recurrió a 

enfoques o métodos de las ciencias sociales (sociología, economía, psicología, historia) para 

explicar las causas y factores relacionados con el diseño de la línea de formación musical 

teórico-práctica. En su lugar, se utilizaron los conocimientos derivados del propio marco 

teórico de este trabajo, relativo a teoría curricular y aspectos disciplinares de las materias en 

cuestión. 

 

3. Yuxtaposición. En esta etapa —que implica el establecimiento previo de criterios o variables 

de comparación— se colocaron, uno al lado de otro, mediante tablas y gráficas, los 

elementos correspondientes a dichas variables.101 Para lograr integración y coherencia, en 

esta etapa se utilizaron las mismas categorías analíticas que en la descripción (primera 

etapa), aunque ahora se les llamó variables de comparación, por la función específica que 

desempeñan en esta etapa. Como se mencionó anteriormente, las variables derivan tanto de 

los datos contextuales del cuestionario, como del marco conceptual de los capítulos uno y 

dos. 

 

                                                             
99

 El cuestionario puede ser consultado en el anexo dos de esta tesis. 
100

 En total, realicé 15 viajes a los siguientes estados de la República: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 
Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas (al 
Distrito Federal no viajé, por ser mi lugar de residencia). El financiamiento de los mismos corrió por mi cuenta. 
101

 Las 525 tablas y las 90 gráficas de esta tesis, fueron diseñadas por el investigador. 
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4. Comparación. Esta etapa, dedicada a la extracción de conclusiones a partir del análisis de 

semejanzas y diferencias halladas en la yuxtaposición, y a la valoración cualitativa de los 

resultados por medio de un tertium comparationis, se concretó en la investigación de la 

siguiente manera: 

a) observación de las semejanzas y diferencias de cada elemento comparado, 

b) deducción de conclusiones a partir de dichas observaciones, y 

c) valoración cualitativa de los resultados mediante su comparación con una postura amplia 

(tercer término de comparación) —curricular y disciplinar— proveniente también del 

marco conceptual de la tesis. 

 

Estas cuatro etapas han sido agrupadas de la siguiente manera: en la parte final del presente 

capítulo (inciso 4.4), se establecen con detalle, y se interpretan, las categorías analíticas (o 

variables de comparación) a utilizar; en el capítulo cinco, se describen las unidades de 

comparación, conformadas por los planes de estudio y los programas de las asignaturas de 

solfeo y adiestramiento auditivo (o sus equivalentes con otros nombres), armonía, contrapunto 

(incluidos canon y fuga) y análisis; en el capítulo seis, se yuxtapone y compara la extensa 

información relativa a esas unidades, y, finalmente, en el capítulo siete se lleva a cabo la 

valoración global de los resultados. 

 

 

 

4.3 INSTITUCIONES OBJETO DE ESTUDIO 

 

Como se señaló en la introducción de esta tesis —en la sección de delimitaciones— las 

dependencias de educación musical superior elegidas como objeto de estudio, son aquellas 

pertenecientes a universidades públicas en la República Mexicana, y reportadas como 

miembros por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). Las 19 dependencias de este tipo —detectadas en su momento en el Catálogo de 

Carreras de Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos 2004 (ANUIES, 2004)102— 

son las siguientes, de acuerdo con la zonificación propuesta por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) de México:  

 

 

                                                             
102

 El más actualizado al momento de la consulta. 
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Tabla 2. Dependencias de educación musical superior elegidas para la investigación.  
Clasificación de acuerdo con la zonificación propuesta por el CONACYT. 

Zona Entidad Universidad Dependencia Subdependencia 
Baja 

California 
Autónoma de Baja 

California 
Escuela de Artes - 

Sonora de Sonora Centro de las Artes 
Departamento de 

Bellas Artes 

Noroeste y 
Península 

Sinaloa Autónoma de Sinaloa Escuela de Música - 
Chihuahua Autónoma de Chihuahua Instituto de Bellas Artes - 
Durango Juárez del Estado de  

Durango 
Escuela superior de Música - 

Norte–
centro  

Zacatecas Autónoma de Zacatecas Unidad Académica de Música - 
Coahuila Autónoma de Coahuila Escuela Superior de Música - 

Nuevo León Autónoma de Nuevo León Facultad de Música - Noreste 
Tamaulipas Autónoma de Tamaulipas Facultad de Música - 

Jalisco de Guadalajara 
Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño 

División de Artes y 
Humanidades/ 

Depto. de Música 

Colima de Colima 
Instituto Universitario de Bellas 

Artes 
Departamento de 

Música 
Occidente 

Michoacán 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

Escuela Popular de Bellas 
Artes 

- 

Guanajuato de Guanajuato Escuela de Música - 
Centro 

Querétaro Autónoma de Querétaro Facultad de Bellas Artes Área de Música 
Metropoli-

tana 
Distrito 
Federal 

Nacional Autónoma de 
México 

Escuela Nacional de Música - 

Hidalgo 
Autónoma del Estado de 

Hidalgo 
Instituto de Artes - 

Oriente–
centro 

Puebla 
Benemérita U. Autónoma 

de Puebla 
Escuela de Artes Área de Música 

Oriente–
golfo 

Veracruz 
Veracruzana 

Facultad de Música - 

Sur Chiapas 
De Ciencias y Artes de 

Chiapas 
Escuela de Música - 

 

De las 19 dependencias, se contó con la amable colaboración de 15 (el 79%), que respondieron 

a la invitación de la Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en Música de la 

Escuela Nacional de Música, para colaborar con esta investigación.103 Las dependencias con las 

que, desafortunadamente, no se concretó la colaboración —por diversas causas—, son las 

correspondientes a las universidades de Durango, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas. Entre 

los meses de septiembre de 2008 y mayo de 2009, visité las 15 dependencias aludidas, con el 

fin de recabar, in situ, la información necesaria. La finalidad de personarse ante las autoridades 

pertinentes, fue triple: asegurarme de que la información ofrecida en sus portales (Internet) 

estuviera actualizada; recabar la documentación no asequible por ese medio, y garantizar el 

carácter oficial de las propuestas curriculares. 

 

                                                             

 
103 Las autoridades de la Escuela Nacional de Música (ENM) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), me apoyaron formalizando estas invitaciones, con la finalidad de obtener la mayor cooperación posible. 
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4.4 CATEGORÍAS ANALÍTICAS UTILIZADAS 

 

En el capítulo siguiente se describen, zona por zona y dependencia por dependencia, las líneas 

de formación musical teórico-práctica de las propuestas curriculares en estudio. Para este 

primer paso de la metodología Hilker – Bereday seguí la recomendación de presentar la 

información en tablas construidas de acuerdo con categorías analíticas preestablecidas e 

interpretadas.104 Al principio de cada descripción, se brindan datos básicos, como: entidad 

federativa; nombre de la universidad; nombre de la dependencia (o subdependencia, en 

algunos casos); ubicación; fecha de la visita; autoridades contactadas, y documentos 

recabados. Inmediatamente después, la descripción se realiza por medio de tablas, que 

responden a los siguientes asuntos: 

 

               A) Descripción general del plan de estudios y sus requisitos de ingreso. 

  B) Descripción del diseño curricular de la línea de formación musical teórico- 

   práctica. 

  C) Descripción del diseño curricular de los programas. 

  D) Descripción disciplinar de los programas de estudios de  

                   la línea de formación musical teórico-práctica.  

 

4.4.1 CATEGORÍAS PARA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS  

 REQUISITOS DE INGRESO 

 

Con respecto a la descripción general del plan de estudios y sus requisitos de ingreso, establecí 

las siguientes categorías analíticas: 

1. Denominación de la carrera. El nombre de la carrera es importante porque puede revelar 

diferentes posturas en la concepción de los estudios profesionales. Por ejemplo, si se 

considera que todas las carreras son esencialmente iguales (v.gr., que tienen un tronco 

común), pero cuentan con diversas opciones o especialidades, entonces la decisión podría 

ser la de asignar un nombre genérico, como licenciatura en música, y a esto añadir como 

subtítulo: “con especialidad en…” tal instrumento o actividad profesional (composición, 

educación musical, etc.). Si en cambio, se concibe a cada carrera como esencialmente 

                                                             
104

 Estas categorías analíticas —o variables de comparación, como también se les conoce— son las mismas que se 
utilizarán en las fases tres y cuatro (yuxtaposición y comparación) del método Hilker – Bereday (en el capítulo seis). 
Esto no puede ser de otro modo, pues si las categorías fueran diferentes en las diversas etapas del método, no 
podría compararse lo que previamente se describió. Aunque se trata de los mismos elementos a describir y 
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diferente, entonces podrían aparecer diversos nombres, como: licenciatura en piano, 

licenciatura en composición, licenciatura en educación musical, etc. En ocasiones, esta 

diversidad de nombre no responde al razonamiento anterior, sino a simples costumbres en la 

denominación. En otros casos, la diversidad de nombres puede deberse a características del 

diseño curricular, por ejemplo, cuando no se establece un tronco común para las carreras 

afines, sino que se confía a los maestros de cada especialidad el diseño de los contenidos 

de cada carrera. 

2. Año de creación del plan de estudios. Este dato es relevante porque en las universidades 

existen diversas presiones —tanto académicas como administrativas— dirigidas a la 

actualización constante de sus propuestas curriculares; por ejemplo, cuando se crea un 

nuevo plan de estudios, suele plantearse una evaluación al terminar la primera generación 

de estudiantes, y luego revisiones periódicas cada determinado número de años (variable 

según la legislación de cada institución). La presencia de un currículo antiguo debe llamar la 

atención e invitar a una exploración del asunto. 

3. Especialidades, áreas u opciones dentro de la carrera. Como se mencionó en el punto 

número uno, cuando se escoge un nombre genérico para la carrera, suele establecerse 

como subtítulo una especificación, para lo cual suelen usarse términos como especialidad, 

área, opción, etc. 

4. Duración de la carrera. Este es un dato muy interesante, ya que si bien el promedio de 

duración de las carreras universitarias en México es de cuatro a cinco años (ocho a diez 

semestres), en las carreras de música a veces aparecen duraciones mayores, o incluso 

mucho mayores. Este fenómeno suele explicarse por la inclusión de niveles o ciclos de 

estudio previos dentro de las mismas licenciaturas. 

5. Etapas en que se divide la carrera. En ocasiones, las licenciaturas se dividen en bloques de 

semestres (o años), con el fin de diferenciar los momentos en que se hace énfasis en algún 

aspecto de la formación. Así, por ejemplo, suelen diferenciarse los momentos dedicados a 

aspectos básicos (o de tronco común), a aspectos más específicos de la formación, y a 

aspectos terminales. Los nombres de las etapas pueden variar, pero responden a la lógica 

antes mencionada.  

6. Líneas de formación dentro de la carrera. A veces se clasifican las asignaturas del plan de 

estudios de acuerdo con ciertas categorías conceptuales que las agrupan en ejes o líneas de 

formación. Por ejemplo, si en la carrera existe una preocupación importante por la formación 

pedagógica del egresado, entonces puede concebirse una línea de formación de este tipo, 

                                                                                                                                                                                                     

comparar, en este capítulo preferí llamarlos categorías analíticas, y reservé el término de variables de comparación 
para el capítulo seis, en donde en realidad se yuxtaponen y comparan dichos elementos. 
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que agrupe a las asignaturas que brindarán formación en esa dirección. Otro criterio —como 

el que yo adopté en esta investigación— es el definir a las líneas de formación por el 

carácter específico o interdisciplinario de las asignaturas que agrupa. 

7. Número de créditos del plan de estudios. Los planes de estudios de tipo universitario suelen 

contar con un sistema de créditos, el cual tiene la finalidad de calcular las horas de trabajo 

(intra y extra muros) que el alumno requiere para el cumplimiento de cada materia, y así 

buscar el adecuado equilibrio de esas cargas dentro del currículo. En México, desde 1972 

contamos con un criterio acerca de la definición y funcionamiento de un sistema de créditos 

para la educación superior, el cual fue establecido por la Asociación de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Sin embargo, es necesario estar atentos a la 

posibilidad de que existan, en nuestro país, sistemas diversos de créditos, adoptados de 

instituciones del extranjero. 

8. Número de alumnos y maestros que participan en el plan de estudios. Este dato tiene por 

finalidad dar una idea general del tamaño de la matrícula y el profesorado, en el entendido 

de que esa información tiene implicaciones importantes en la organización académica y 

administrativa de la dependencia. 

9.  Requisitos de ingreso: edad máxima. Si bien en las universidades públicas no se establece 

una edad máxima para poder ingresar a los estudios de licenciatura (se trata de garantizar la 

igualdad de derechos ante instituciones que son financiadas por el erario público), en el caso 

de la música las escuelas tienden a establecer compromisos, dado que en este tipo de 

estudios la edad puede ejercer una mayor influencia en el desempeño que en otros campos. 

El resultado suele ser una declaración de igualdad, que sin embargo, en la práctica, se ve 

anulada por criterios particulares de las diversas academias, departamentos o cuerpos 

colegiados. 

10. Requisitos de ingreso: estudios y exámenes. Dado que los estudios musicales aquí 

planteados son de nivel licenciatura, las dependencias se ven en la necesidad de establecer 

requisitos de estudios previos generales. El requisito general (no musical) suele ser el 

bachillerato (o equivalente). El requisito de estudios musicales es más variable, y a veces 

consiste en haber completado el ciclo de estudios previos que ofrece la misma dependencia. 

Otros requisitos comunes son los exámenes de ingreso. Los de tipo general suelen ser 

instrumentos diseñados por la misma institución o por organismos de mayor alcance a nivel 

nacional, los cuales tienen como finalidad garantizar un nivel mínimo de conocimientos 

equivalentes al bachillerato y a alguna área específica. A este tipo de exámenes suelen 

añadirse pruebas psicométricas, de idioma, etc. Por su parte, los exámenes de índole 

musical suelen estar divididos en dos tipos: los de aspectos generales, que exploran 
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aspectos teóricos, auditivos, teórico-auditivos y de cultura musical, y los de conocimientos 

específicos de la especialidad elegida, por ejemplo la ejecución de un instrumento musical.  

 

 Con el fin de clasificar los exámenes musicales generales, diseñé el siguiente esquema:  

  

1) Áreas a explorar: teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical.  

 

2) Aspectos de cada área:  

 

Área teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, 

claves, escalas, intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos 

de metro, de compás, figuras rítmicas, ligadura, etc.; signos de 

dinámica, agógica, articulación y carácter); reconocimiento visual de 

cualquiera de los elementos anteriores; lectura hablada isócrona; 

lectura hablada rítmica; conocimientos de armonía y contrapunto; 

habilidades al teclado). 

Área auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; 

retención-imitación de secuencias rítmicas y melódicas; retención-

comparación de secuencias rítmicas, melódicas y armónicas 

(incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 

(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación 

(afinado o no afinado) y afinación al cantar una melodía conocida; 

identificación de timbres (voces e instrumentos). 

Área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de eventos aislados, sin notación 

(de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 

rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, acordes); dictado 

rítmico, melódico, rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: 

nominal o no; o palmas); lectura cantada (isócrona o rítmica, nominal o 

no). 

Área de cultural musical: períodos históricos (música y otras artes); 

compositores, obras (con o sin referente sonoro); clasificación de los 

instrumentos musicales y las voces.  

 

     3) Contenido específico de cada aspecto. 
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4.4.2 CATEGORÍAS PARA LA DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En relación con la descripción del diseño curricular de la línea de formación musical teórico-

práctica, establecí las siguientes categorías analíticas (referentes a los aspectos del qué y 

cuándo enseñar):105 

Generalidades 

1.Tipo de organización curricular general. A este respecto, es común encontrar una 

organización basada en asignaturas (independientes o integradas), pero debe prestarse 

atención a la existencia de sistemas modulares, en los cuales la unidad de organización 

curricular es el módulo. También son posibles modalidades mixtas. 

2. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica. Cuando existen varias 

carreras de música al interior de una misma institución (o cuando un solo plan de estudios 

tiene varias especialidades, áreas u opciones), es importante detectar si la línea de 

formación musical teórico-práctica se mantiene homogénea, o no, en cuanto al número de 

asignaturas, su enfoque y su contenido (y por lo tanto su carga de trabajo expresada en 

créditos). 

Qué enseñar 

3. Clasificación de las asignaturas o módulos de acuerdo con las líneas de formación. Para este 

punto hemos utilizado categorías generales106 consistentes en: a) línea de formación musical, 

que incluye todas aquellas materias —no interdisciplinarias— que tradicionalmente se han 

incluido en la formación de un músico profesional; se subdivide a su vez en: “general” 

(materias comunes a todas las especialidades), y “específica” (asignaturas propias de cada 

especialidad); b) línea de formación interdisciplinaria, que incluye todas aquellas materias en 

que se relaciona a la música con otros campos de conocimiento; se subdivide en: “social-

humanística”, “natural-formal-tecnológica” y “artística”; c) línea de formación investigativa, 

que comprende asignaturas o seminarios dedicados a esa metodología; y d) línea de 

formación institucional, constituida por las asignaturas que en ocasiones establece una 

dependencia, o la universidad misma, como obligatorias para todas sus carreras (pueden ser 

de tipo deontológico, axiológico, cultural o incluso deportivo).  

 

 

                                                             
105

 Los aspectos del cómo enseñar, y del qué, cuándo y cómo evaluar no son pertinentes aquí, pues no se está 
trabajando aún con la estructura interna de los programas de estudio. 
106

 Vid. la introducción de la tesis para mayor detalle de esta categoría analítica. 
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Cuándo enseñar 

4. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas o módulos de la línea de formación 

musical teórico-práctica. El orden diacrónico revela las intenciones de secuencia entre las 

asignaturas de la línea, a veces estricta, y a veces no. El orden sincrónico, por su parte, 

brinda información sobre la necesidad o conveniencia de que dos o más asignaturas (y por lo 

tanto sus contenidos) se presenten de manera simultánea. Cuando los programas 

especifican sus materias antecedentes y consecuentes, se vuelven más claras las 

intenciones de la organización vertical y horizontal. Es importante señalar que cuando las 

instituciones tienen niveles previos de estudios a la licenciatura, es conveniente explorar si 

alguna o algunas de las asignaturas de la línea de formación musical teórico-práctica están 

ubicadas ahí, o bien están traslapadas entre ambos niveles; si este es el caso, la tabla 

incluirá también al nivel previo de estudios. 

 

4.4.3 CATEGORÍAS PARA LA DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS 

 

En lo tocante a la descripción del diseño curricular de los programas, las categorías de análisis 

son las siguientes: 

Generalidades 

1. Existencia de datos de identificación del programa. Por ejemplo: nombre; plan de estudios al 

que pertenece; número y tipo de horas; número de créditos; etapa de formación; línea de 

formación; carácter obligatorio u optativo; materias antecedentes y consecuentes; requisitos; 

clave (administrativa), etc. 

Qué y cuándo enseñar 

2. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas. Los grados de concreción se 

refieren a los diversos niveles en que pueden expresarse —jerárquicamente— las 

intenciones de aprendizaje (v.gr., el árbol de objetivos, cuando se trata de un enfoque 

basado precisamente en ese recurso). Por su parte, las vías de concreción se refieren a los 

medios para especificar las intenciones educativas, que pueden ser: los resultados, los 

contenidos o las actividades de aprendizaje. Estas vías suelen aparecer combinadas.107 

 

Cómo enseñar 

3. Existencia de sugerencias o prescripciones metodológicas. Junto con los aspectos del qué y 

cuando enseñar, el elemento metodológico representa una de las constantes del campo 

                                                             
107

 Vid. el marco conceptual sobre teoría curricular, en el capítulo uno de esta tesis. 
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didáctico, y por lo tanto es importante la determinación de su presencia, o no, en los 

programas de estudios. 

Qué, cuándo y cómo evaluar 

4. Existencia de sugerencias o prescripciones acerca de la evaluación. Esta es la última 

constante del campo didáctico cuya presencia debe ser verificada. 

 

Datos adicionales 

5. Existencia de bibliografía. Aspecto que incluye su eventual división en básica y 

complementaria. 

6. Existencia de sección de otros recursos. Por ejemplo, recursos materiales, programas 

(software) y portales en la Internet. 

7.  Existencia de perfil profesiográfico de quien puede impartir la materia. En algunos programas 

se incluye una sección que brinda información sobre las características que debe tener el 

docente, lo cual evidencia una preocupación por contar con recursos humanos adecuados. 

8. Existencia de los programas de estudio de la línea de formación musical teórico-práctica. La 

ausencia total o parcial de estos documentos es sintomático de problemas académicos y/o 

administrativos. Aunque el objetivo de la investigación no es determinar las causas de esa 

problemática, es importante asentar el dato de la presencia, o no, de los programas, esto con 

una doble finalidad: por un lado, llamar la atención sobre la ausencia de documentos de 

interés público cuya existencia no debería ser opcional (al recibir fondos del erario público, 

las instituciones están obligadas a rendir cuentas, y un requisito básico para hacerlo es la 

existencia de un currículo oficial —actualizado— contra el cual poder medir los logros 

académicos),108 y por otro, determinar qué instituciones no podrán ser comparadas  —en 

este aspecto— en el capítulo seis, por falta de información. 

 

4.4.4 CATEGORÍAS PARA LA DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

  PERTENECIENTES A LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Finalmente, para la descripción disciplinar de los programas de estudios de la línea de 

formación musical teórico-práctica, elegí las siguientes categorías analíticas: 

 

                                                             

 
108

 Como se mencionó en el apartado 1.3 del primer capítulo, en EUA se gestó —desde los años sesenta del siglo 
XX— un movimiento tendiente a la rendición de cuentas por parte de los actores en los procesos educativos, 
denominado Educational Accountability. 
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1. Datos generales de la materia. Que incluye: duración, carga horaria semanal, créditos, 

carácter (obligatoria u optativa), requisitos y ubicación dentro de la carrera. 

 

Qué enseñar 

2. Objetivo. Aquí se trata de asentar el objetivo más amplio de cada programa (a veces 

expresado no como objetivo, sino como descripción general), en el entendido de que ahí se 

incluye información importante sobre los aspectos contenidos en la disciplina y su función 

dentro de la línea de formación musical teórico-práctica.  

 

Cuándo enseñar 

3. Orden del contenido. Esta categoría consiste en establecer la secuenciación del contenido de 

la asignatura a través del tiempo, por ejemplo, con base en las unidades prescritas para 

cada semestre (cuándo se ha optado por este tipo de estructura). En algunos casos las 

secuencias corresponden claramente a los campos en que se divide una materia. Estas 

divisiones, de acuerdo con cada disciplina, son los siguientes: 

 

Solfeo y adiestra- 

miento auditivo:   a) ritmo, b) tonalidad (mayor y menor),
109

 c) atonalidad y      

 d) teoría (para el caso del solfeo, son las mismas 

 divisiones anteriores, con adición del desarrollo de la lectura). 

Armonía:   a) armonía diatónica b) armonía cromática y alterada,
110

 y          

 c) ampliaciones de la práctica común y atonalidad. 

Contrapunto:  a) antes de Palestrina,
111

 b) siglo XVI (Palestrina), c) siglo 

 XVIII (J. S. Bach) y d) después de Bach. 

Análisis:  a) periodos (Medieval y Renacentista, Barroco, Clásico, 

 Romántico y siglo XX), y b) teorización. 

                                                             
109

 Dentro del aspecto de la tonalidad he incluido el estudio de los modos, ya que normalmente el enfoque didáctico 

consiste en derivarlos de los modos mayor y menor previamente estudiados (como desviaciones), aunque 
históricamente el desarrollo haya sido justamente al revés. En otras palabras, por lo general no se trata del estudio 
de la modalidad como sistema medieval previo al desarrollo de la armonía, el cual, si bien gozaba de cierto tipo de 
centralidad, no poseía el juego de relaciones en que consiste precisamente la tonalidad, además de tener 
características especiales en el tratamiento melódico (v.gr. la función melódica del tenor, que no existe en la 
tonalidad). 
110

 La diferencia que suele hacerse entre armonía cromática y alterada es la siguiente: en la primera, los acordes que 
se modifican por alteración existen en alguna otra tonalidad (v.gr., una dominante auxiliar con séptima); en la 
segunda, los acordes modificados no pertenecen a ninguna tonalidad (v.gr., los acordes de sexta aumentada). 
111

 Estrictamente hablando, los documentos históricos más antiguos sobre teoría del contrapunto datan de ca. 1330 
(Sachs, 1995). Sin embargo, desde el siglo XII se describió en los tratados el estilo polifónico del discantus (Grout y 
Palisca, 2001), que aún difiriendo, puede considerarse un antecesor de la teoría del contrapunto (Sachs, 1995). 
Incluso los organa del siglo XI, con su equilibrio entre las voces y sus movimientos contrario y oblicuo, pueden verse 
como antecedentes del contrapunto (reducidos a la primera especie de nota contra nota) y con reglas diversas a las 
acuñadas posteriormente. 
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Cómo enseñar 

4. Metodología. Este aspecto abarca tres puntos: la conceptualización de la asignatura en 

campos que contribuyen a su sistematización didáctica; las orientaciones didácticas 

generales, y las estrategias de enseñanza y aprendizaje prescritas. Para este aspecto sólo 

se recoge la información provista en la sección del programa dedicada a la metodología 

(cuando existe). 

Qué, cuándo y cómo evaluar 

5. Evaluación. Esta categoría abarca también cuatro puntos: los aspectos disciplinares a 

evaluar; el tipo de evaluación de acuerdo con su propósito y momento (inicial, formativa y 

sumativa); el tipo de actividad realizado por el alumno o el maestro, y los criterios 

adicionales. 

Datos adicionales 

6. Bibliografía. En esta categoría se recaban tanto libros, como revistas y partituras. Se 

especifica si existe una división entre bibliografía básica y complementaria.112 

7. Otros recursos de apoyo. Por ejemplo, recursos materiales (pizarrón, pantalla, proyector, 

reproductor de CD, piano, etc.); programas (software) de diverso tipo (tutoría, práctica, juego, 

simulación y herramienta), o portales de diversa índole en la Internet  

8. Perfil profesiográfico. Aquí se concreta la información que de manera genérica (existencia, o 

no) se asentó en la misma categoría pero de la sección anterior (C).  

 

Características especiales 

9. Características especiales.113 Debido a que cada disciplina tiene características especiales, a 

continuación se enumeran de manera separada. 

• Solfeo y adiestramiento auditivo: sistemas contemplados (modal, tonal y atonal), y 23 estrategias 

de enseñanza aprendizaje específicas:
114

 1) monorritmia; 2) birritmia; 3) lectura hablada isócrona; 

4) lectura hablada rítmica;
115

 5) reconocimiento y discriminación visuales de elementos discretos; 

6) reconocimiento y discriminación auditivos de elementos discretos; 7) conducción a la tónica;  

                                                             
112

 Las fechas asignadas a las obras de la bibliografía no siempre coinciden con las contenidas en los programas de 
estudios. Esto se debe a que utilizo mi propia información bibliográfica, con el fin de unificar el dato sobre el año de 
publicación de una obra, que podría ser diferente de programa a programa y causar confusión al compararse. 
113

 Estas características especiales las derivé —directa o indirectamente— del marco conceptual disciplinar de la 
tesis (capítulo dos). En el caso de los cursos de solfeo y adiestramiento auditivo, también consideré aportaciones de 
Mackamul (1984), sobre todo en lo referente a las estrategias de enseñanza aprendizaje, tales como: conducción a la 
tónica; dictado al instrumento; entonación de melodías conocidas con sílabas (sin lectura); oír en silencio; 

comparación texto - sonido y transporte. 
114

 A diferencia de los aspectos metodológicos recogidos en el punto número cuatro (provenientes únicamente de la 
sección del programa dedicada a la metodología), aquí se da cuenta de las estrategias de enseñanza aprendizaje 
que aparecen a todo lo largo del programa (incluidas también en objetivos y contenidos). Esta aclaración es 
pertinente también para las demás materias. 
115

 También conocida como solfeo hablado. 
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8) entonación isócrona sin lectura; 9) entonación isócrona con lectura; 10) dictado rítmico;         

11) dictado melódico isócrono; 12) análisis (melódico o armónico); 13) entonación rítmica 

melódica sin lectura (a partir de melodías conocidas previamente, descubriendo sus sílabas);    

14) entonación rítmica melódica con lectura (con o sin sílabas);
116

 15) dictado rítmico melódico 

tradicional (escrito); 16) dictado rítmico melódico directo al instrumento; 17) imaginación rítmica 

melódica (con o sin lectura);
117

 18) comparación texto – sonido (para descubrir inconsistencias); 

19) transporte;
118

 20) habilidades al teclado; 21) ejecución de piezas o ejercicios, 22) composición 

y 23) improvisación.
119

 

• Armonía: aspectos contemplados (armonía diatónica, armonía cromática y alterada, y 

ampliaciones de la práctica común y atonalidad); nueve estrategias específicas de enseñanza 

aprendizaje: 1) ejercicio escrito de armonización; 2) comprobación sonora de los ejercicios;        

3) reconocimiento auditivo de elementos discretos (acordes, enlaces cortos); 4) análisis armónico 

a partir de la notación; 5) análisis armónico a partir de la audición (sin notación); 6) habilidades al 

teclado; 7) ejecución de piezas; 8) composición; 9) investigación, y cuatro enfoques didácticos:
120

 

a) uso de números romanos o funciones tonales;
121

 b) concepto de jerarquía o de igualdad entre 

acordes; c) enfoque vertical u horizontal (o su mezcla), y d) concepto de armonía o de tonalidad.  

• Contrapunto: épocas contempladas (antes de Palestrina, siglo XVI, siglo XVIII y después de 

Bach); ocho estrategias específicas de enseñanza aprendizaje: 1) ejercicio escrito de conducción 

de voces; 2) comprobación sonora de los ejercicios; 3) análisis contrapuntístico a partir de la 

notación; 4) análisis contrapuntístico a partir de la audición (sin notación); 5) habilidades al 

teclado; 6) ejecución de piezas; 7) composición, y 8) investigación, y dos enfoques didácticos:
122

 

a) estilístico o general de polaridad (entre voces extremas), y b) de especies u otro. 

• Análisis musical: épocas contempladas (antes del período de la práctica común; período de la 

práctica común, y después del mismo); nueve estrategias específicas de enseñanza aprendizaje:            

1) análisis a partir de la notación (sin referente sonoro); 2) análisis a partir de la notación (con 

referente sonoro); 3) análisis a partir de la audición (sin referente de notación); 4) análisis 

comparativo de la interpretación; 5) revisión de terminología; 6) investigación; 7) realización de 

ejercicios (escritura musical); 8) composición, y 9) ejecución; tres enfoques didácticos:
123

 a) 

descriptivo o explicativo; b) crítico, estilístico o conceptual,124 y c) estático o dinámico, y 

                                                             
116

 Esta estrategia de aprendizaje también es conocida como lectura a primera vista, lectura cantada o solfeo cantado 
(esto último sólo cuando se utilizan sílabas). 
117

 A esta estrategia de aprendizaje también se le conoce como oír en silencio, o cantar internamente. 
118

 Aquí me refiero al transporte como actividad que aumenta la comprensión sobre la estructura melódica y armónica 
de un material estudiado, y no al transporte que se lleva a cabo para leer los instrumentos transpositores. 
119

 Las primeras 12 estrategias son simples, mientras que las siguientes 11 tienen carácter integrador, pues reúnen 
los aspectos rítmico y melódico y en algunos casos implican extensiones de la musicalidad práctica. 
120

 Vid. marco conceptual, capítulo dos, págs. 36-38. 
121

 A diferencia de lo expuesto por Rogers (1984), aquí sólo trato de determinar, de manera simple, si los signos 
usados son números romanos (v.gr.: I-IV-V, etc.) o letras que indican función (v.gr. T-S-D, etc.). 
122

 Vid. marco conceptual, capítulo dos, págs. 35 y 36. 
123

 Vid. marco conceptual, capítulo dos, págs. 39-40. 
124

 Dentro de uno de los enfoques didácticos del análisis, Rogers (1984) señala las opciones: crítico o estilístico. Para 
efectos de la descripción y análisis de los programas que realizo en esta tesis, consideré importante incluir una 
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finalmente, dos características: funciones del análisis (su aplicación, por ejemplo: recrear una 

época; explicar; atribuir una obra a un estilo o autor; apoyar la ejecución, la composición, etc.), y 

formatos de presentación del mismo (lista, resumen o agrupamiento de rasgos; partitura anotada, 

reducida o fragmentada;
125

 gráficas; diagramas y cuadros; ensayo, etc.). 

10. Tendencias pedagógicas.126 Caracterización de los programas de estudios de acuerdo con 

cuatro pares conceptuales:  

1) Pensamiento y audición: integrados o separados (o parcialmente integrados).
127

  

2) Conocimientos musicales: integrados o aislados; incluye dos aspectos:  

a)  la posible reunión de dos o más disciplinas dentro de una asignatura o módulo, y 

b)  la existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales): 

• consideración de todos los estilos como igualmente importantes; lo cual varía según 

la disciplina: 

- para el solfeo y adiestramiento auditivo: inclusión de los lenguajes modal, 

tonal y atonal (sin olvidar los aspectos novedosos de grafía relacionados con 

este último). 

- para la armonía: consideración de sus aspectos diatónico, cromático y 

alterado, así como de las ampliaciones de la práctica común
128

 (escalas y 

armonía modales;
129

 relaciones tonales lejanas continuas; sonoridades 

verticales independientes; nuevas definiciones de tonalidad; escala por tonos; 

escalas artificiales; armonía paralela y no paralela; armonía por cuartas, 

quintas y segundas; pandiatonismo; poliacrodes y politonalidad; cromatismo 

extendido, etc.).
 130

 

- para el contrapunto: inclusión de las siguientes épocas: 1) siglos IX al XV (de 

las primeras experiencias polifónicas a los compositores franco-flamencos); 

                                                                                                                                                                                                     

categoría más: el enfoque conceptual, que se presenta cuando el curso se basa en el estudio de las obras musicales 
a partir de conceptos generales aplicables a grandes periodos históricos, que subsumen diversos estilos musicales. 
125

 El formato de la partitura fragmentada puede tener también su correlato sonoro mediante una grabación editada. 
126

 Esta teorización, debida a Rogers (1984), fue explicada dentro del marco conceptual de la tesis, en el apartado 

2.2 del segundo capítulo, págs. 47-52. 
127

 Aunque Rogers estableció sólo las posibilidades de pensamiento y audición integrados o separados, consideré 
necesario establecer la de parcialmente integrados. Los criterios que establecí son: 1) existe integración cuando el 
programa presenta una sistematización total del desarrollo auditivo paralelo al desarrollo conceptual; 2) existe 
integración parcial cuando al menos algún aspecto es trabajado de la forma anteriormente indicada (integración 
parcial no sistemática), o cuando se alude a la necesidad de contar con un referente auditivo, así sea la 
comprobación sonora de los ejercicios o composiciones realizadas (integración parcial limitada); 3) existe separación 
cuando no hay ninguna alusión al asunto auditivo en ninguna parte del programa. En el caso del análisis musical, la 
integración sólo se considerará cuando existan actividades de análisis auditivo (sin recurrir a la notación) paralelas a 

las de análisis de partitura con referente auditivo. 
128

 Estas ampliaciones las retomo de Piston (2001). 
129

 Y el consecuente debilitamiento de la armonía de dominante. 
130

 Las ampliaciones armónicas de la práctica común a veces se estudian en una materia separada, dada la 
extensión del contenido (v.gr.: Técnicas estructurales del siglo XX); sin embargo, para motivos de análisis puede 
considerarse a esta última como parte de la disciplina de la armonía. 
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2) siglo XVI (Palestrina); 3) siglo XVIII (J. S. Bach),131 y 4) después de Bach 

(de la época clásica al siglo XX). 

- para el análisis musical: los periodos medieval, renacentista, barroco, clásico, 

romántico, impresionista y siglo XX. 

• uso de literatura musical (tanto para ejemplos, como para modelos de composición); 

• actividades de análisis;132 

• análisis paramétrico integral; 

• habilidades al teclado;133 

• proyectos de composición e improvisación, y 

• ensayo y ejecución dentro de la clase. 

3) Desarrollo del contenido: enfoque histórico, o no estilístico (o equilibrio entre ambos). 

• el enfoque histórico tiene tres opciones: orden cronológico estricto; iniciar por el 

periodo mejor conocido, o comenzar por el momento en que se vive, es decir, el 

contemporáneo (en teoría el más importante). 

• el enfoque no estilístico se basa en conceptos fundamentales aplicables en todo 

tiempo y lugar. 

4) Énfasis en las actividades: conceptos o habilidades134 (o equilibrio entre ambos). 

• los conceptos se refieren a aspectos como leer, discutir, analizar y pensar acerca 

de la música.135 

• las habilidades están representadas por actividades como cantar intervalos, 

reconocer acordes auditivamente, transportar una escala, armonizar una 

melodía, tocar una progresión en el teclado, componer una fuga, etc. 

• de acuerdo con la disciplina en cuestión, se pueden dar las siguientes 

posibilidades de equilibrio:136 

 - para el solfeo y adiestramiento auditivo: junto a las habilidades que 

 representan los ejercicios, el desarrollo paralelo de un apartado teórico. 

 - para la armonía: junto a las habilidades de los ejercicios escritos, el 

 desarrollo paralelo del análisis armónico. 

 - para el contrapunto: junto a las habilidades de los ejercicios escritos, el 

 desarrollo paralelo del análisis contrapuntístico. 

 -  para el análisis: junto a las actividades de reflexión y análisis, el 

 desarrollo paralelo de actividades prácticas, como por ejemplo los 

 proyectos de composición o la ejecución dentro de la clase. 

                                                             
131 En realidad se trata sólo de la primera mitad del siglo XVIII. 
132 Aplicable en principio a las cuatro disciplinas; sin embargo, excluí al análisis musical, pues a él le reservé la 
directriz de análisis paramétrico integral. 
133 Con exclusión de la disciplina de análisis musical. 
134 Otras maneras de aludir a esta dicotomía serían: teoría y práctica, o bien, especulación y aplicación. 
135 Como se expuso en el apartado 2.2, referente a la teorización de Rogers (1984), 
136 Esta propuesta con respecto a las posibilidades de equilibrio es de mi autoría. 
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ingreso a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen 

musical general. 
 

Tabla 3. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 

Cré-

ditos
137

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

369 

Sí  

X  

Licenciatura 

en música 
2003 

Especialidades (9):  

bel canto, flauta, oboe, 
clarinete, fagot, 

guitarra, piano, viola y 
violín 

8 

 
sems. 

Básica   
(Sem. I - 3) 

Disciplinaria 
(4 - 6)  

Terminal      
(7 - 8) 

----- 
A 
N 
U  
I   
E  
S 

No 

 

62 23 

 
Tabla 4. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No oficial, 

pero los 
maestros, 

por 
especialidad, 
establecen 

criterios 

Bachillerato 

Bachillerato 
musical en el 

Centro de 
Estudios 

Musicales 
(CEM). Tres o 
cuatro años de 

estudio. El 
CEM 

pertenece a la 
misma 

dependencia 

Examen de 
Habilidades y 

Conocimientos 
Básicos 

(EXHCOBA)138 

Psicométrico 

Inglés (inicial) 

Área:  

- teórica139 

Práctico, 
según 

especialidad 

Poseer el 
instrumento 

(excepto 
pianistas) 

 
Tabla 5. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Nombre del instrumento: Examen de conocimientos musicales (teoría) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

duración 
rítmica.- conceptos básicos de ritmo, métrica y compás;    
              colocar barras de compás en 2/4 a 5/4, 6/8 y 3/8  

Teórica Rudimentos 
altura 

conceptos.- alteración; modo M y m; tonalidad y tonalidad 
                    relativa; tono y semitono; consonancias y  
                    disonancias; diferencia entre acorde y tríada 
armaduras.- concepto y construcción en tonalidades mayores 
                     y menores 
escalas.- sus grados; construcción de escalas mayores y 
                menores 
intervalos.- concepto y construcción de intervalos mayores, 
                   menores, aumentados y disminuidos 
acordes.- tipos de tríadas y acorde de 7ma; construcción y 
                reconocimiento visual de tríadas (M, m, A y d) en 
                estado fundamental o invertidos, y de 7ma, estado 
                fundamental e inversiones (construcción y 
                resoluciones) 

                                                             
137 De los 369 créditos totales, 30 corresponden a los espacios curriculares optativos, lo que arroja un índice de 
flexibilidad curricular de 0.081. 
138 Este instrumento fue creado por la UABC y la UNAM, en 1992. 
139 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
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5.1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

 TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.140 
 

Tabla 6. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas 

independientes 

Asignaturas 

integradas 
Módulos Otras Observaciones 

� 
presencia 
mínima 141 

  

Bajo el enfoque de educación 
por competencias profesionales, 

adoptado por la UABC 
 

Tabla 7. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras, 

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 9 especialidades Sí ------ 
 

Tabla 8. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música de la Universidad               

Autónoma de Baja California (UABC), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

8 
en 

ejecución 
6 

social- 
humanística 

7 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 0 

Investi-

gativa 
1 

Institu-

cional 
0 

Adiestramiento 

auditivo            

I – V  

Armonía            

I – IV  

Armonía al teclado   

I – II  

Contrapunto        

I – II  

Canon y fuga        

I – II    

Audiciones 

musicales 

comentadas         

I – III 

Técnicas 

estructurales del 

siglo XX 

 

Análisis musical      

I – II 

Instrumento      

I – VIII 

Música de 

cámara         

I – III  

Orquesta        

I – III 

Práctica 

orquestal 

solista          

I – II 

Introducción a 

la dirección 

coral y 

orquestal 

 

Prácticas de 

dirección coral 

y orquestal  

Historia de la 

música universal   

I – III  

 

Historia de la 

música mexicana 

 

Historia compa-

rada del arte       

I – II 

 

Etnomusicología 

 

Didáctica musical   

I – II 

 

Ética en la 

música 

 

Italiano           

I – II  

Herramientas 

tecnológicas 

para música 

 

------ 

Seminario 

de titulación 

 

 

------ 

                                                             
140 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
141 La mayoría de las asignaturas son de tipo independiente, pero existe una materia llamada audiciones musicales 

comentadas I-III, que reúne aspectos de historia de la música y análisis musical, tanto escrito como auditivo. 
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En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

 

 

En la Gráfica 1 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación musical 

(14), seguida por la interdisciplinaria (8); las líneas investigativa e institucional son  mínimas o 

nulas. 

 

 

 

La Gráfica 2 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica uno parecía ser de la mitad de tamaño con 

respecto a la línea de formación musical, resulta tener menos de la cuarta parte de carga de 

trabajo (58 créditos contra 260).  

Gráfica 1. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

 

Gráfica 2. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
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La Gráfica 3 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 4 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gráfica 5 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 6 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,142 b) Armonía, c) 

Contrapunto y d) Análisis. Las asignaturas afines se han agrupado para recalcular las cargas 

crediticias de acuerdo con los campos disciplinares: armonía se unió a armonía al teclado; 

contrapunto, a canon y fuga, y análisis, a audiciones musicales comentadas y a técnicas 

estructurales del siglo XX.143 

 

                                                             
142 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la UABC se eligió la primera posibilidad, optando por el adiestramiento auditivo como única materia representativa de 
ese campo disciplinar. 
143 Esto último, debido a la orientación hacia el análisis de dichas materias. 

Gráfica 3. Porcentaje de créditos de cada línea 

de formación. Licenciatura en Música de la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

Gráfica 5. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p  

(lado izquierdo). Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma de Baja California. 

 

Gráfica 4. Porcentaje de créditos de los subcomponentes  

de la línea de formación musical. Licenciatura en Mú- 

sica de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Gráfica 6. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos  

disciplinares. Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma de Baja California.  
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 

 

Tabla 9. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el  

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de 

créditos. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

C   A   M   P   O   S 

 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTRA-

MIENTO 

AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

    

No existen programas oficiales en el Centro de Estudios Musicales (CEM) (el ciclo está en reestructuración) 

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

6 
años 

    

I 

Adiestr. aud. I 

(Hrs.- 8P: ta;   
Crds.- 8 por 

sem.)* 

Armonía I 

(Hrs.- 4Te; Crds.- 8 por sem.) 
 

Aud. mus. com. I 

(Hrs.- 3cla;             
Crds.- 6 por sem.) 

II Adiestr. aud. II Armonía II 

Armonía al tecl. I 

(Hrs.- 2ta;         
Crds.- 2 por sem.) 

 Aud. mus. com. II 

III Adiestr. aud. III Armonía III Armonía al tecl. II  Aud. mus. com. III 

IV Adiestr. aud. IV Armonía IV  

Téc. estruc. del s. 

XX 
144

 

(Hrs.- 3cla;             
Crds.- 6 por sem.) 

V Adiestr. aud.  V  

Contrapunto I 

(Hrs.- 4Te;           
Crds.- 8 por sem.) 

Análisis musical I 

(Hrs.- 3cla;             
Crds.- 6 por sem.) 

VI   Contrapunto II Análisis musical II 

VII   

Canon y fuga I 

(Hrs.- 4cla;           
Crds.- 8 por sem.) 

 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII   Canon y fuga II  

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos145 

 

                                                             
144 Normalmente, la materia de técnicas estructurales del siglo XX está concebida dentro del campo disciplinar de la 
armonía, como culminación, justamente, de la materia de armonía. Esto se debe a que en ella se incluyen todavía 
numerosos aspectos relacionados con acordes (v.gr., armonía basada en modos, en escala pentatónica, en escala 
de tonos, etc.; sonoridades verticales independientes; paralelismo; armonía por 4tas, 5tas, etc.; pandiatonismo; 
politonalidad, etc.), sin embargo, en este caso la materia de técnicas estructurales del siglo XX pertenece claramente 
al campo disciplinar del análisis, y ello por dos motivos: 1) en el curso de armonía IV se incluyen los aspectos 
armónicos antes enumerados, y 2) la materia está enfocada especialmente hacia el análisis musical. 
145 En el mapa curricular sólo se utilizan dos tipos de horas: clase y taller; sin embargo, en los programas de estudio 
aparecen horas teóricas y prácticas (estas últimas con su modalidad, por ejemplo, taller), e incluso, en algunos 
programas aparece una nueva clasificación más detallada: hora clase, hora laboratorio, hora taller, etc. De lo anterior 
se puede concluir que no existe uniformidad en los formatos con respecto a estos términos. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UABC/1-9 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• Las asignaturas que inician simultáneamente la carrera —y por tanto tienen una fuerte 

relación sincrónica— son armonía, adiestramiento auditivo y audiciones musicales 

comentadas, seguidas de cerca por armonía al teclado, en el segundo semestre. 

• La asignatura de armonía se relaciona diacrónicamente (y como prerrequisito) con la de 

contrapunto, y ésta con la de canon y fuga, formando una serie de tres materias de 

concatenación obligada que recorren el total de los ocho semestres de la carera. 

• Técnicas estructurales del siglo XX depende, diacrónicamente, de armonía III como 

prerrequisito; sin embargo, como ya se mencionó, en este caso no pertenece al campo 

disciplinar de la Armonía, sino al del Análisis (vid. cita 145). 

• Las demás asignaturas: armonía al teclado, análisis musical, adiestramiento auditivo y 

audiciones musicales comentadas, sólo están seriadas al interior de sí mismas (no entre sí); 

sin embargo, hay una clara ordenación sincrónica entre armonía y armonía al teclado; así 

como una clara ordenación diacrónica entre audiciones musicales comentadas, técnicas 

estructurales del siglo XX y análisis musical. 

• Llama la atención que la asignatura de análisis musical incluya el análisis de fugas, dado 

que el estudio de este género aparece sólo posteriormente, en la materia de canon y fuga. 

• El campo disciplinar del Contrapunto está dividido en las asignaturas de contrapunto y 

canon y fuga.  

• En el Centro de Estudios Musicales (CEM) estudian alumnos, de entre 6 y 16 años, en el 

turno vespertino. Estos estudios —actualmente en revisión— no cuentan con una estructura 

educativa formal (no existen programas oficiales publicados), tienen una duración de seis 

años y no cuentan con sistema de créditos. Aunque este centro no cuenta con propuestas 

curriculares oficiales, se obtuvo información respecto a los tres últimos años de estudios 

(paralelos a la preparatoria) —mediante el cuestionario aplicado—, según la cual existen 

dos asignaturas pertenecientes a la línea de formación musical t-p aquí estudiada: una de 

carácter integrado (que incluye solfeo, adiestramiento auditivo, teoría, armonía y un poco de 

contrapunto), y otra de armonía en el teclado. 
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5.1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical t-p. 

 

Tabla 10. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación musical t-p. 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

� � �  � � � � � � 

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 
 

Tabla 11. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios de la  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Propósito general del curso � �  ------ 

2 
Competencia del curso [asociada a] 

evidencia(s) de desempeño 
� � � ------ 

3 
Competencia de la unidad 

[asociadas a] contenido 
� � � ------ 

4 
Competencias [asociadas a 

actividades] 
� � � 

Ese cuarto grado de 
concreción aparece 
exclusivamente en 
los programas que 

contienen sólo horas 
prácticas (taller). 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 
 

Tabla 12. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía y perfil profesiográfico en los programas 

de estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Metodología de trabajo ------ 

Evaluación �  Criterios de evaluación ------ 

Bibliografía �  Bibliografía Dividida en básica y complementaria 

Otros recursos  � ------ ------ 

Sugerencia de horas �  Duración Sólo en la modalidad de taller 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico  � ------ ------ 
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Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

Tabla 13. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”. Lic. en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Asignatura integrada (solfeo, adiestramiento auditivo, teoría, 
armonía y un poco de contrapunto) 

 � ------ 
Previo 

Armonía al teclado.  � ------ 

Adiestramiento auditivo I – V  �  ------ 

Armonía I – IV �  ------ 

Contrapunto I – II �  ------ 

Canon y fuga I – II �  ------ 

Audiciones musicales comentadas I – III �  ------ 

Técnicas estructurales del siglo XX �  ------ 

Licenciatura 

Análisis musical I – II �  ------ 

 

5.1.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE  

 FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Programa de Adiestramiento Auditivo  

(documentos UABC/2.1-2.5) 
 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 14. Datos generales del programa de la asignatura de Adiestramiento Auditivo. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
5 

sems. 
 

8 
 

8 
al sem. 

�  Ninguno         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de adiestramiento auditivo. 
 

Tabla 15. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Adiestramiento Auditivo.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“Obtendrá bases para comprender el lenguaje musical en los principales 
fundamentos del ritmo, la melodía, la armonía, la textura y la forma, para 
enfocarlos específicamente al desarrollo de la audición interna de la música.” 

Llama la atención la falta 
de objetivos (de menor 
jerarquía) o contenidos 
con relación a la “forma”, 
mencionada en el propó- 
sito general del curso. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Lenguaje musical: ritmo, melodía, armonía, textura y forma y el desarrollo de 
su audición. 

------ 
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Tabla 16. Orden del contenido del programa de Adiestramiento Auditivo. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

No aparece 
en el progra-
ma una sec-
ción de teo-
ría como tal, 
pero ésta 
está implica-
da en todos 
los aspectos 
vistos. 

Patrones rít-
micos en com-
pases simples 
y compuestos, 
6/8, 9/8, 12/8 
(lectoescritura, 
reconocimien- 
to auditivo y 
ejecución). 

Escala mayor e 
intervalos de 3M, 3m, 4J 
y 5J (lectoescritura, 
reconocimiento auditivo 
y entonación). 

  

No se 
especifica el 
nivel de subdi-
visión rítmica. 

II  6/8, 9/8, 12/8 

Todos los intervalos de 
la escala mayor, 
melódicos y armónicos.     
Acordes M, m, d y A.  
Tetracordes cromático, 
frigio, armónico y blues. 
Dictado rítmico melódico 
a 1, 2 o más voces, con 
escala completa. 

Escala menor en 
sus tres tipos e 
intervalos de 2M y 
2m, más los ante-
riores.           
Tetracordes: M, m d 
y A.              
Clasificación de los 
intervalos.              
Dictado melódico. 

 

Se repite el 
material 
rítmico, pero 
no se aclara 
nivel de 
profundiza-
ción. 

III   

Melodías tonales con modulación 
(reconocimiento auditivo y entonación).                  
Acordes de tres y cuatro sonidos que presenten 
modulación (reconocimiento auditivo).                    
Dictados a 2 y 3 voces.  

Dictados a 1 y 
2 voces. 

No se 
especifica el 
material para 
los dictados 
atonales. 

IV  

Compases 
irregulares: 
5/8, 7/8, 10/8, 
infinito. 
Cambios de 
compás.      
Tresillos, quin-
tillos, sietillos.     
Marcado de 
compás. 

   

Al parecer sólo 
se programó el 
aspecto 
rítmico. Llama 
la atención la 
aparición 
tardía de la 
marcación del 
compás. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

V   

Dictados a 3 y 4 voces con cromatismos y 
modulaciones.                                                          

Dictados rítmico melódicos con ritmos 
complejos.  

Entonación de melodías tonales. 

Entonación de obras corales barrocas. 

 

Dictados ar-   
mónicos a 2 y 
3 voces (tricor-
des).   
Dictados rítmi-
co melódicos 
con ritmos 
complejos. 
Entonación de 
melodías ato-
nales y obras 
corales con-
temporáneas. 

Llama la aten-
ción la pres-
cripción única 
de estilo 
Barroco y 
contemporá-
neo. 

 

 

Tabla 17. Aspectos metodológicos del programa de Adiestramiento Auditivo. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Curso teórico práctico.                   
- Guía directa para retroalimentar 
al alumno bajo un 
condicionamiento conductual 
positivo que redirija sus opiniones.   
- Participación activa del alumno. 

------ ------ 
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La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 20 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 

 Tabla 18. Aspectos evaluativos del programa de Adiestramiento Auditivo. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

- Exámenes 
parciales.  

- Examen final.   

- Tareas. 

- Participación en clase.  
- Asistencia.                     
- Puntualidad.               
- Atención.                       
- Actitud positiva.             
- Iniciativa y 
compromiso. 

Llama la atención que 
las actividades y 
criterios de 
evaluación no sean 
homogéneos a lo 
largo de los cinco 
semestres de la 
asignatura. 

 

 

Tabla 19. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Adiestramiento  

Auditivo. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Benward       (1985)          (en sems. III – V) 
Estrada         (1989 v. I)    (en sems. I y II)  

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Benward                  (1985)       (sems. I y II) 
Brooks y Warfield    (1978)                   
Estrada                    (1989 v. I) (sems. III-V)   
Mackamul                (1984)                       
Trubitt y Hines         (1979)                 
Witlich y Humphries (1974)  

Fragmentos de obras didácticas     (no 
especificadas) 

------ 

Fragmentos de 
partituras para 
piano, voz, 
instrumentos 
varios y grupos 
de cámara y 
orquestales (no 
especificadas). 

Ninguna de las bibliografías 
anteriores aparece en el 

programa con año de 
publicación (yo las añadí). 

Cuando se alude a Mackamul, 
no se especifica si se trata del 
primer volumen: Elementare 

Gehörbildung (Entrenamiento 

auditivo elemental), o del 
segundo: Hochschul-

Gehörbildung (Entrenamiento 

auditivo para la escuela 

superior). La obra Ear Training 

and Sight Singing se atribuye en 
el programa a Trubitt y Delone; 

sin embargo, los verdaderos 
autores son Trubitt y Hines, 

1979 (vid. bibliografía). 

Materiales Programas (software) 
Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

------ 

Programas de 
entrenamiento auditivo 
para PC, Mac, Apple II, 

etc., (no 
especificados). 

------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 
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Finalmente, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

adiestramiento auditivo, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias 

de enseñanza aprendizaje específicas.146 

 

Tabla 20. Características especiales del programa de Adiestramiento Auditivo. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

 � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 
de 

elementos 
discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 
auditiva de 

elementos 
discretos 

con-

duc-
ción    

a la  
tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  
lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 
lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 
isó-

crono 

análi-   

sis 

�    � �       

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                      

entonación 

rítmica 

melódica 

sin lectura     

(con 

sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

� � 
147

 � 
148

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
146 La explicación sobre estas estrategias específicas puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 93. 
147 Esta lectura es a una o a cuatro voces (corales). 
148 Estos dictados son desde una hasta cuatro voces. 
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Programa de Armonía                                                                          

(y su curso complementario de Armonía al teclado)
149

 

 (documentos UABC/4.1-4.4 y 5.1-5.2) 

 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 
 

Tabla 21. Datos generales de los programas de las asignaturas de Armonía y Armonía al teclado.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
(armonía) 

4 
sems. 

4 
 
 

8 
al sem. 

�  Ninguno         

Asignatura 
(armonía al 

teclado) 

2 
sems. 

 4 
2 

al sem. 
�  Ninguno         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de armonía y armonía al teclado. 

 

 

Tabla 22. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Armonía y de Armonía al teclado.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Objetivo (o descripción) 
Observa-

ciones 

Armonía: “La asignatura de Armonía [...] trata del estudio de la construcción de los acordes y sus enlaces [...] 
para la comprensión del uso de uno de los elementos fundamentales de la música. El alumno que estudie esta 
asignatura podrá entender el concepto de tonalidad e integrar el orden sonoro en obras tonales y desarrollará 
las habilidades de análisis estructural y desarrollo del oído interno para identificar el estilo musical al que 
pertenece una obra en particular.”                                                                                                                           
“El estudio de los elementos que conforman esta asignatura permitirá al alumno (1) reconocer la relación 
armónica que guardan los acordes [...] en la interpretación del repertorio ejecutado en su instrumento; (2) una 
comprensión objetiva sobre la estructura temática que da origen a las formas musicales y la íntima relación 
que existe entre éstas y el proceso armónico; (3) reconocer y ubicar aspectos generales sobre la estructura 
armónica que predomina en cada uno de los periodos musicales desde el siglo XVIII hasta inicios del XX; y  
(4) una mayor facilidad para identificar y entonar ejercicios auditivos mediante el reconocimiento de patrones 
armónicos estándar”. 
Armonía al teclado: “La unidad de aprendizaje de Armonía al teclado [...] es la práctica y ejecución de la 
construcción de los acordes de quinta [1er semestre] [y] acordes de séptima [2do semestre] y progresiones 
básicas para la comprensión y uso de los elementos fundamentales de la música.”                                                
“El estudio de los elementos que conforman esta unidad de aprendizaje permitirá al alumno establecer una 
relación armónica que guardan los acordes y progresiones, así mismo adquirir una mayor facilidad para 
identificar y entonar ejercicios auditivos mediante el reconocimiento de patrones armónicos estándar. 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo 
Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Construcción y enlace de acordes. Tonalidad. Ejecución de acordes y progresiones. 

 
------ 

 

 

                                                             
149 En el caso de la Licenciatura en Música de la UABC, el campo disciplinar de la armonía se conforma de dos 
asignaturas: armonía y armonía al teclado. Por este motivo, a continuación brindaré información de ambas materias, 
aunque de la segunda de manera más sintética. 
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Tabla 23. Orden del contenido de los programas de Armonía y de Armonía al teclado.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

C  A  M  P  O  S 
S

e
m

. 

ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA           

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES 

DE LA 

PRÁCTICA 

COMÚN Y 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

A
rm

o
n

ía
 I

 

Unidad I                                           
Intervalos [¿?]                                           

1.1 Escalas y modos.                                 
1.2 Construcción de acordes de quinta: 
mayor, menor, aumentado y disminuido.       
1.3 Armonía funcional: dominante, tónica, 
subdominante y supertónica.                     
1.4 Construcción de acordes de séptima.      
1.5 Inversiones de acordes de séptima y 
su cifrado.                                                
1.6 Escritura coral.                                    
1.6.1 Reglas elementales de enlaces con 
base en el número de notas comunes.          
1.6.2 Enlaces armónicos a cuatro voces 
por pares de acordes directos.                    
1.6.3 Enlaces armónicos a cuatro voces 
por pares de acordes directos, incluyendo 
tonos no armónicos.                                
1.6.4 Concepto de falsa relación de tritono 
en la progresión V - IV.                                  
1.6.5 Armonización de un coral a cuatro 
voces.                                              
Unidad 2                                         
Resolución regular, cifrado y progresio-

nes con acordes de 7ª de dominante 

(V
7
).                                                             

2.1 Reglas de resolución y cifrado de los 
acordes de sexta y cuarta y sexta.                 
2.2 Enlaces armónicos que incluyan la 
combinación de acordes directos, de sex-
ta, y de sexta y cuarta.                             
2.3 Resoluciones del acorde de 7ª de do-
minante.                                              
Unidad 3                                        
Cadencias, análisis y progresiones 

armónicas en los modos mayor y 

menor.                                                        
3.1 Concepto de cadencia en la armonía 
tradicional.                                                   
3.2 Catorce triadas derivadas del modo 
menor.                                                        
3.3 Enlaces armónicos que incluyan la 
combinación de acordes directos, de 
sexta, de sexta y cuarta, de séptima de 
dominante y las cadencias tradicionales.  

Unidad 4                                        
Acorde de 7ª de dominante de 

función secundaria (V
7
/x) y la 

tonización.                                        
4.1 Origen de 7ª de función 
secundaria.                                        
4.2 Progresiones armónicas que 
contengan el acorde de 7ª de 
dominante de función secundaria.     
4.3 Resolución regular del acorde 
de 7ª de dominante de función 
secunda-ria (V7/x).                 
Análisis armónico de fragmentos 
de la literatura estándar del siglo 
XVIII hasta inicios del XX, que 
contengan los acordes cubiertos 
en esta unidad. 

 

------ 
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Unidad 1                                        
Acordes de 6ª y 4ª, tonos no armónicos 

y acorde de ii5
6
 y acordes  extendidos.      

1.1 Acordes de 6ª y 4ª .                              
1.2 Tonos no armónicos o notas extrañas 
al acorde.                                                   
1.3 Acorde de ii5

6.                                       
1.4 Acordes de V7,V9 y V13.                  
Unidad 2                                        
Inversiones de los acordes extendidos 

y análisis armónico.                                     
2.1 Inversiones de los acordes V7,V9 y V13.   
2.2 Duplicaciones de V7,V9 y V13.                   
2.3 Enlaces a cuatro voces con acordes 
de V7,V9 y V13.                                              
2.4 Análisis armónico a cuatro voces          
2.5 Coral a cuatro voces. 

  

Llama la 
atención el 
menor 
contenido de 
este 
semestre 
comparado 
con el 
primero. 
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 ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA             

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES DE LA PRÁCTICA COMÚN 
Y ATONALIDAD 

Observa-

ciones 

A
rm

o
n

ía
 a

l 
te

c
la

d
o

 I
 Unidad 1                              

Acordes de quinta 
Tríadas en la escala, 
acordes funcionales, 
tónicas y dominantes. 
Unidad 2                              

Progresiones    
Cadencias: I-V-I; I-IV-I; I-
IV-V-I. 

  No se aclara 
en cuántas 
tonalidades 
estudiar, y si 
es sólo en 
modo mayor, 
o también en 
menor. 

 A
rm

o
n

ía
 I

II
 (

si
m

u
ltá

n
e

a
 a

 a
rm

o
n

ía
 a

l 
te

c
la

d
o

 I
I)

 

 Unidad 1                                        

Acordes de 6ta aumentada en 

primera inversión y su función 

subdominante.                              
1.1 Sexta italiana.                           
1.2 Sexta francesa.                        
1.3 Sexta alemana.                       
Unidad 2                                        

Acordes simétricos                      
2.1 Acordes de 7ma disminuida.    
2.1.1 Inversiones.                           
2.1.2 Enarmonías.                          
2.2 Acordes de 7ma aumentada.   
2.2.1 Inversiones.                           
2.2.2 Enarmonías.                          
Unidad 3                                   

Modulación cromática                 

3.1 Modulaciones enarmónicas.     
3.1.1 Modulaciones armónicas 
con acordes de 6ta aumentada.     
3.2 Modulación enarmónica con 
acordes de 7ma disminuida.          
3.2 Modulación enarmónica con 
acordes de 7ma aumentada. 

 

En compa-
ración con el 
contenido de 
armonía II y 
III, los pro-
gramas de 
armonía al 

teclado I y II 
resultan muy 
restringidos. 
En otras pa-
labras, no 
hay una sis-
tematización 
paralela en-
tre ambos 
programas. 

A
rm

o
n

ía
 a

l 
te

c
la

d
o

 I
I Unidad 1                              

Acordes de séptima De 
séptima: de dominante, 
mayor, menor y 
disminuida. Unidad 2           

Progresiones    
Cadencias: I-IV-V7-vi 
(rota); I-vi-ii-V7-I; I-ii- V7-I 
(progresión de jazz). 

  No se aclara 
en cuántas 
tonalidades 
estudiar, y si 
es sólo en 
modo mayor, 
o también en 
menor. 
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n
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A
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o
n
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V
 

  Unidad 1                                                 
1.1 Revisión de las reglas armónicas 
tradicionales.                                            
1.2 Nuevas definiciones de tonalidad.        
1.3 Mezcla modal.                                     
1.4 Los modos griegos.                           
1.5 Sistemas de escalas.                        
1.6 Acordes derivados de otras escalas.    
Unidad 2                                
Atonalidad y politonalidad.                  
2.1 Armonía serial.                                  
2.2 Armonía compuesta y armonía de 
espejo.                                                  
2.3 Pandiatonicismo, poliacordes y 
politonalidad.                                           
2.4 Nuevas formas de movimiento 
paralelo.                                                  
2.5 Aplicaciones de las reglas de armo-
nía a sistemas distintos al diatónico.           
Unidad 3                                         
Nuevas formaciones cordales.                
3.1 Armonía por terceras (de mayor 
extensión que los tradicionales).                 
3.2 Armonía por cuartas.                         
3.3 Armonía por quintas.                          
3.4 Armonía por segundas.                     
3.5 Acordes de sexta aumentada con 
notas adicionales. 

----- 
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Tabla 24. Aspectos metodológicos de los programas de Armonía y de Armonía al teclado.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones didácticas 
Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

Armonía:                                    
- Curso teórico práctico.              
- Dedicación de tiempo 
extraclase por parte del 
alumno.                                       
- Supervisión y orientación 
constante de la actividad del 
alumno en la clase.                     
- Práctica constante de los 
contenidos.     
 
                    
Armonía al teclado:                   
- Práctica disciplinada y 
responsable (alumno). 

Armonía:                              
- Ejercicios prácticos 
(alumno)  que pueden 
comprobarse en 
instrumento, grupo de 
cámara o al final en una 
orquesta sinfónica.                
- Exposición (maestro).         
- Análisis armónico de 
obras de la literatura 
musical, homofónicas y 
polifónicas (alumno). 
Armonía al teclado:             
- Presentación (docente).   
- Ejercicios prácticos 
(alumno).                               

El análisis 
armónico parece 
ser sólo a partir 
de la escritura, y 

no de la 
audición. 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 27 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 

 

 

Tabla 25. Aspectos evaluativos de los programas de Armonía y de Armonía al teclado.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
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é

, 
c
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á
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d

o
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m
o
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a
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a
r?

 

------  � � 

Armonía:                         
- Exámenes parciales.     
- Examen final.              
- Tareas.                       
- Exposición de las 
tareas en instrumento, 
grupo de cámara y 
orquesta.            
Armonía al teclado:     
- Ejecución por unidad 
temática.                          
- Práctica formal 
individual. 

Armonía:                            
- Participación en clase.     
- Asistencia.            
 
 
 
 
 
Armonía al teclado:          
- Participación activa y 
responsable.                       
- Asistencia. 

------ 
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Tabla 26. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Armonía y de          

Armonía al teclado. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 
Libros Revistas Partituras 

Armonía:                                        
Hindemith     (1974, 1ra parte)                
Schoenberg  (1993b)                          
Toch             (2001)                             
Zamacois      (1945, v. I y II)            
Armonía al teclado:                             
Brings et al.   (1979) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Armonía:                                        
Hindemith                (1974, 1ra parte)    
Rimsky-Kórsakov    (1997)                          
Palma                      (1941)                          
Piston                      (2001)                    
Riemann                  (1930)                     
Schoenberg             (1979)                         
Armonía al teclado:                      
Conklin-Happ          (1968)               
Melcher y Warch     (1966)           
Lieberman               (1964) 

------ ------ 

El libro de Brings sólo 
se atribuye a ese 

autor, sin embargo se 
trata de una coautoría 
de cinco personas, por 

lo cual es 
imprescindible la 

locución et al., como 
he hecho en la tabla.     
Por otra parte, el libro 
de Conklin-Happ se 

atribuye erróneamente 
a dos autores: Happ y 
Dubuque; en realidad 
Dubuque es la ciudad 
donde se publicó el 

libro.                 
El libro de Melcher y 

Warch se atribuye por 
error sólo a Melcher. 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales de los programas de 

armonía y armonía al teclado, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza 

aprendizaje específicas y cuatro enfoques didácticos. 
 

Tabla 27. Características especiales de los programas de Armonía y de Armonía al teclado.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� � � 
150

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� � 
151

  �  � 
152

    

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  

 

                                                             
150 Este aspecto sólo está contemplado en el curso de armonía, no en el de armonía al teclado. 
151 No se aclara quién realiza la comprobación sonora, el docente o el alumno. 
152 Esta estrategia sólo se incluye en el curso de armonía al teclado. 
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Programa de Contrapunto                                                                          

(y su curso complementario de Canon y fuga) 

 

(documentos UABC/8.1-8.2 y 7.1-7.2) 

 
 
 
 
La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 

 

Tabla 28. Datos generales de los programas de las asignaturas de Contrapunto y de Canon y fuga.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
(contrapunto) 

2 
sems. 

4  
8 

al sem. 
�  armonía IV         

Asignatura 
(canon y fuga) 

2 
sems. 

4  
8 

al sem. 
�  contrapunto II         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de contrapunto y de canon y fuga. 

 
 

Tabla 29. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Contrapunto y de Canon y fuga.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 
 

Contrapunto: “La importancia de esta asignatura reviste en el desarrollo de la 
capacidad analítica de la textura polifónica a través de ejercicios elaborados por el 
alumno. Esta asignatura se enfoca en revisar y aprender las técnicas del contrapunto 
riguroso desarrollado en el siglo XVI [primer semestre], mismo que se construye a 
partir de un canto dado (cantus firmus) [...] [y] se desarrollará en 5 especies [...] [y] las 
técnicas del contrapunto del siglo XVIII [segundo semestre] desarrollado por los 
compositores barrocos principalmente bajo los modelos de J.S. Bach [mediante] 
ejercicios a dos y tres voces para la elaboración de invenciones a dos voces y tríos 
sonatas.” 
 
Canon y fuga: “El alumno identificará las técnicas de composición referentes al canon 
y a la fuga como la culminación de su estudio de contrapunto a través del 
conocimiento de la asimilación de conceptos y análisis de obras y elaboración de 
ejercicios prácticos como una herramienta fundamental de comprensión en su 
actividad interpretativa, docente y creativa en el curso de su carrera musical.” 
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en los objetivos Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n
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ñ
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Técnicas y análisis del Contrapunto de los siglo XVI y XVIII. 

 
------ 
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Tabla 30. Orden del contenido de los programas de Contrapunto y de Canon y fuga.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

C A M P O S 
 

S
e

m
.  

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observaciones 

 
 

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

 

 Generalidades.            
Normas rítmicas, 
melódicas, 
armónicas y 
generales.                   
Estudio de las cinco 
especies.              
Contrapunto a dos, 
tres y cuatro voces. 

 

 ------ 

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

I 

  - La línea melódica.                                    
- Principios de contrapunto a dos voces.    
- Cromatismo a dos voces.                         
- Contrapunto invertible.                             
- Desarrollo motívico.                                  
- Invenciones a dos voces.                         
- Principios de contrapunto a tres voces.    
- Contrapunto imitativo.                             
- Imitación real y tonal.                                
- La respuesta.                                            
- Trío sonata. Estructura formal. Bajo 
continuo.  

 ------ 

C
a

n
o

n
 y

 f
u

g
a

 I
 

 

 

 

 Análisis y clasificación del canon; 
escritura de ejemplos que imiten los 
modelos de Juan Sebastián Bach.

153
 

- Canon a dos voces, a la octava y a 
otros intervalos armónicos.                         
- Utilización de elementos especiales.        
- Canon acompañado.                                
- Análisis: Bach, Variaciones Goldberg, 
no. 3.                                                           
- Canon a tres o más voces.                       
- Canon perpetuo.                                       
- Análisis: Bach, Clave bien temperado, 
libro 1, fuga 8.                                             
- Canon espiral.                                          
- Doble canon.                                            
- Canon enigma.                                         
- Análisis: Bach, Variaciones Goldberg, 
no. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27. 

  ¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

C
a

n
o

n
 y

 f
u

g
a
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I 

 

 

 

 

 

 Elementos estructurales: 
154

                     
- Sección inicial: el sujeto, la respuesta y 
el contrasujeto; la exposición.                     
- Sección media y final: entradas medias 
y stretto.                                                      
- Análisis de cualquier tipo de fuga 
apegada al modelo estructural del siglo 
XVIII (a dos voces, a cinco o más voces, 
fuga doble y triple, fugas con más de 
tres sujetos).                                               
- Análisis de elementos de la fuga en 
obras de concierto (fughetta y fugato; 
fuga de concierto; fuga fantasía; fuga de 
grupo) y composición de una fuga 
original en el estilo de J. S. Bach. 

  

                                                             
153 Aunque sólo se mencionan los modelos de J. S. Bach, el canon tiene una antigua historia, que comienza en el 
siglo XIII, con la rota (rueda) inglesa llamada Sumer is Icumen (El verano ha llegado, el canon simple más antiguo 
conocido). Sin embargo, el desarrollo contrapuntístico más importante del canon se dio durante el Renacimiento, con 
la escuela franco-flamenca, y luego tuvo una gran aplicación con la escuela romana. En atención a que el programa 
de estudios menciona sólo los modelos de Bach, he colocado el contenido en la columna del siglo XVIII. 
154 Este contenido esta expresado aquí de manera sintética. 
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Tabla 31. Aspectos metodológicos de los programas de Contrapunto y de Canon y fuga.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

Contrapunto: 

- Trabajo individual del 
alumno.                                
- Asesoría y seguimiento 
constante. 
 
 

Canon y fuga: 

- Estructuración 
sistemática de la clase 
(que abarque los primeros 
cuatro puntos de la 
columna de la derecha). 

Contrapunto: 

- Tareas.                                      
- Exposición en el pizarrón 
(docente).                                    
- Ejecución (docente) en el 
piano de ejercicios propuestos 
por él o por los alumnos. 

Canon y fuga:                            
- Explicación inicial del tema.     
- Análisis de fragmentos 
expuestos por el docente.        
- Ejercicios grupales en el 
pizarrón.                                    
- Tareas tanto de ejercicios 
como de análisis de 
fragmentos musicales.                
- En ocasiones, audiciones en 
vivo de los ejemplos 
estudiados (ejecución por 
parte del docente, o bien 
mediante grabaciones). 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 34 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 

 

Tabla 32. Aspectos evaluativos de los programas de los programas de Contrapunto y de Canon y fuga.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

Contrapunto:                    
- Realización de 
ejercicios.                           
- Exámenes parciales.       
- Examen final.    
 
 Canon y fuga:                
-Trabajos de análisis 
individual: 20%.                
- Examen: 50%. 
 

Contrapunto:                      
- Participación en clase. 
 

 

 

 

Canon y fuga:                      
- Asistencia del 80%.          
- Participación individual 
por equipo [sic] y grupal: 
15%.                                      
- Actividades en clase y 
extra clase: 15%. 

La evaluación 
formativa no es 
del todo clara, 
pero se asume 

por la indicación: 
realización de 

ejercicios. 
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Tabla 33. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Contrapunto y de  

Canon y fuga. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Contrapunto:  
                                  
Blanquer     (1974)   (en sem. I)         
Kennan       (1987)   (en sem. II)    
 
 
Canon y fuga:    
 
Kennan       (1987)    

------ 

Contrapunto:                                   

 
------ 

 
Canon y fuga:                       
Bach, J.S.: Variaciones Goldberg     
(en sem. I)                                  
Bach, J.S.: Clavecín bien  
temperado, libro 1 (en ambos 
sems.)                                               
Bach, J.S.: Clavecín bien  
temperado, libro 2 (en sem. II) 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Contrapunto:                                  
Blanquer                 (1974)  (en sem. II)        
Davis y Lybbert      (1977)                         
Fux                         (1965)                  
Kennan                   (1987)  (en sems. I)  
 
Canon y fuga:                                    
Blanquer                (1974)                             
Kitson                     (1929) 

------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales de los programas de 

contrapunto y de canon y fuga, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza 

aprendizaje específicas y dos enfoques didácticos. 

 

Tabla 34. Características especiales de los programas de Contrapunto y de Canon y fuga.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� � 
155

 �    �  

 

                                                             
155 La comprobación sonora está a cargo del maestro. 
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Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Análisis musical                                                                       

(y sus cursos complementario de Audiciones musicales  

comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX) 

 (documentos UABC/3.1-3.2; 6.1-6.3 y 9) 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 
 

 

Tabla 35. Datos generales del programa de la asignatura de Análisis musical y sus programas  

complementarios (Audiciones musicales comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX).  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
(Aud. mus. 

comentadas) 
3 sems. 3  

6 
al sem. 

�  Ninguno         

Asignatura 
(Téc. estruc. 

del siglo XX) 
1   sem. 3  

6 
al sem. 

�  Armonía III         

Asignatura 
(Análisis 

musical) 
2 sems. 3  

6 
al sem. 

�  No dice         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de audiciones musicales comentadas, técnicas 

estructurales del siglo XX y análisis musical. 
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Tabla 36. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Análisis musical y de sus materias       

complementarias (Audiciones musicales comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX).                                

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Audiciones musicales comentadas: “Las audiciones musicales comentadas, permiten el 
desarrollo crítico y analítico artístico musical a través de medios auditivos para el conocimiento de 
los diferentes periodos históricos y de los rasgos estilísticos característicos de las piezas musicales. 
[...] el alumno comprenderá y obtendrá bases históricas por medios auditivos y escritos, analizando 
la estructura de fragmentos de obras u obras completas, ubicando la forma y presencia de los 
motivos principales a lo largo de cada obra[;] así mismo desarrollará el sentido crítico auditivo para 
diferenciar formas musicales del medioevo y del renacimiento [en el primer semestre], [del clásico 
temprano al siglo XIX, en el segundo semestre], [y de los siglos XVII y XVIII, en el tercer semestre], 
escuelas y corrientes pertenecientes a cada una de estas etapas de desarrollo de la música, para su 
enriquecimiento y formación artística”. 

Técnicas estructurales del siglo XX: Las técnicas estructurales del siglo XX, es el estudio de las 
nuevas corrientes y compositores, para identificar y comprender las estructuras musicales. 

Análisis musical: “El análisis musical, permite el desarrollo crítico y analítico artístico musical a 
través de partituras para el conocimiento de los periodos medieval, renacentista, barroco y clásico 
[primer semestre] [y] romántico y siglo XX [segundo semestre] y de los rasgos estilísticos 
característicos de las piezas musicales correspondientes. [...] el alumno comprenderá y obtendrá 
bases históricas por medio de partituras, analizando la estructura de fragmentos de obras u obras 
completas, ubicando la forma y la presencia de los motivos principales a lo largo de cada obra; 
asimismo desarrollará el sentido crítico para diferenciar formas musicales de escuelas y corrientes 
pertenecientes a cada una de estas etapas de desarrollo de la música, para su enriquecimiento y 
formación artística”. 

Como puede 
observarse en el 

objetivo de 
audiciones 

musicales 

comentadas, existe 
un problema de 

secuencia y cierta 
redundancia entre 
los contenidos del 
segundo y tercer 

semestres. 

Los objetivos de la 
primera y tercera 
materia son muy 
parecidos, lo cual 

llama la atención por 
la redundancia 

implícita 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Análisis formal y motívico. Análisis estilístico (desde el Medioevo hasta el siglo XX). ------ 

 

Tabla 37. Orden del contenido de los programas de Análisis musical y de sus materias complementarias         

(Audiciones musicales comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura en                                     

Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medieval y renacentista Barroco Clásico  
(y antece-

dentes) 

Román-

tico 

Siglo 

XX       
(y antece-

dentes) 

TEORI-

ZACIÓN 

Ob-

ser-

vacio-

nes 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
u

d
ic

io
n

e
s
 m

u
s
ic

a
le

s
 c

o
m

e
n

ta
d

a
s
  

I 

Unidad I. Periodo del Medioevo temprano.            

1. Canto Gregoriano.                                            

Escrituras adiastemática y diastemática. Neumas. 
Tipos de canto: silábico, neumático y melismático. 
Unidad II.                                                                    

2. Inicios de la polifonía.                                          

a) Análisis de organum: simple, a la cuarta arriba, 
doble, a la cuarta arriba en octavas, oblicuo, con 
voz organal elaborada (nota contra nota). Se 
estudiarán obras anónimas, de Guido D’Arezzo y 
Wulfstan D’Winchester.                                              
b) La escuela de Notre-Dame: organum: melismá-
tico o florido, duplum y triplum. Obras de Leonin y 
Perotin.                                                                        
c) El conductus.                                                          
d) El motete del siglo XIII: se estudiarán obras de 
Petrus de Cruce, etc.                                                  
e) Ars Nova en Francia: motete isorrítmco, ballade 
y rondeau. Obras de Philippe de Vitry y Guillaume 
de Machaut.                                                                
f) Ars Nova en Italia: madrigal, caccia, etc. Obras 
de Jacopo Da Bologna, Gerardello da Firenze, etc.   
Unidad III.                                                                   

3. Renacimiento.                                                    
Análisis de las formas musicales del 
Renacimiento: misa, motete, Chandon, frottola, 
villancico, madrigal, etc. Obras de Dunstable, 
Dufay, Ocke-ghem, Obrecht, Desprez, Isaac, 
Gombert, Willaert, Palestrina, Di Lasso, etc. 

    

Modos 
eclesiás-

ticos 
(teoría y 
análisis). 

------ 
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C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medieval y 

renacentista Barroco Clásico               
(y antecedentes) 

Román-

tico 

Siglo 

XX      
(y 

antece-

dentes) 

TEORI-

ZACIÓN 

Observaciones 

A
u

d
ic

io
n

e
s
 m

u
s
ic

a
le

s
 c

o
m

e
n

ta
d

a
s
  

II
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad I.  

Música en el Clásico 

temprano.                    
1.1 Antecedentes 
Griegos.                         
1.2 La música clásica 
temprana en centro 
Europa.                           
1.3 La forma de 
allegro sonata.  
Unidad II. 

Estructuras 

melódicas de los 

siglos XVIII - XIX.          
2.1 La nueva orquesta 
en el periodo clásico.      
2.2 Técnicas de 
composición y nuevas 
formas musicales.          
2.3 El concierto como 
forma clásica.                 
2.4 El solista con la 
orquesta. 

  

 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

A
u

d
ic

io
n

e
s
 m

u
s
ic

a
le

s
 c

o
m

e
n

ta
d

a
s
  

II
I 

Unidad I.           

1.1 La música 
vocal secular 
a finales del 
siglo XVI. 
Análisis de 
madrigales de 
Luca 
Marenzio, 
Claudio 
Monteverdi y 
Carlo 
Gesualdo.  

 

1.2 Barroco.               
1.2.1 Música vocal del 
siglo XVII. Madrigal, 
Cantata, etc. Análisis 
de obras de Giulio 
Caccini, Claudio 
Monteverdi y Jacopo 
Peri.                          
1.2.2 Música 
instrumental del siglo 
XVII. Tocata, Suite, 
Preludio, Variación, 
Sonata, etc. Análisis 
de obras de William 
Byrd, Girolamo 
Frescobaldi y Johann 
Jacob Froberger.      
1.2.3 Música 
instrumental del siglo 
XVIII. Invención, 
preludio y fuga, 
concierto, etc. Análisis 
de obras de J.S. Bach 
y G.F. Händel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad II. 

Clasicismo.                

2.1 Música 
instrumental del 
Clasicismo. Se 
analizarán obras de:    
2.1.1 Haydn.             
2.1.2 Mozart.             
2.1.3 Beethoven. 

  

 

Llama mucho la 
atención los 

vaivenes 
históricos entre 

los tres 
semestres de 

esta materia: se 
comienza por los 

períodos 
medieval y 

renacentista, 
pero en el 
segundo 

semestre no se 
procede al 

Barroco, sino 
que se da un 

salto al periodo 
Clásico, para 

luego regresar 
sorpresiva-

mente al 
Renacimiento. 

La segunda 
unidad del tercer 

semestre se 
dedica de nuevo 

al periodo 
Clásico. 
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C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medieval y 

renacentista 
Barroco 

Clásico   
(y antece-

dentes) 

Román-

tico 
Siglo XX                         

(y antecedentes) 

TEORI-

ZACIÓN 

Obser-        

vaciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

T
é

c
n

ic
a

s
 e

s
tr

u
c
tu

ra
le

s
 d

e
l 
s
ig

lo
 X

X
 

     

[Incluyendo también finales del siglo 
XX.]    

Unidad 1.                             

Bitonalidad y Politonalidad. 

Escalas sintéticas.                              
- Claude Debussy.                                
- Maurice Ravel.                                   
- Béla Bartók.                                        
- Igor Stravinsky.                                   
- Sergei Prokofiev.    

Unidad 2.                             

Atonalidad                                          
1. Tricordes. Béla Bartók.                     
2. Dodecafonismo. Arnold Schoen-
berg, Alban Berg y Anton Webern.       
3. Serialismo. Igor Stravinsky, Luigi 
Dallapiccola y Aaron Copland.             
4. Total serialismo. Anton Webern, 
Pierre Boulez, Olivier Messiaen, 
Milton Babbitt, Karlheinz 
Stockhausen.                                       
5. Musica concreta. Karlheinz 
Stockhausen.                                   

Unidad 3.                             

Aleatoriedad e improvisación.          

1. Johan Cage.                                     
2. Karlheinz Stockhausen. 

Unidad 4.                             

Minimalismo.                                       

1. Terry Riley.                                     
2. Steve Reich.                                    
3. Philip Glass.                   
Minimalismo sin pulso.                      

1. Krzysztof Penderecki.                       
2. Witold Lutoslawsky.                          
3. György Ligeti. 

Unidad 5.                                

Armonía del Jazz.                               

1. Disposición de los acordes.              
2. Secuencias armónicas.                    
3. Armonía por cuartas.                        
4. Conducción de las voces.                 
5. Superposición de acordes. 

 

 

Normalmente, 
la materia de 

técnicas 

estructurales 

del siglo XX 
está 

concebida 
dentro del 

campo 
disciplinar de 
la armonía, 

como 
culminación, 

justamente, de 
la materia de 
armonía; sin 
embargo, en 
este caso la 
materia de 
técnicas 

estructurales 

del siglo XX 
pertenece 

claramente al 
campo 

disciplinar del 
análisis, y ello 

por dos 
motivos: 1) en 

el curso de 
armonía IV se 
incluyen los 

aspectos 
armónicos de 
ese periodo, y 
2) la materia 

está enfocada 
especialmente 

hacia el 
análisis 
musical. 
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C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 
S

e
m

. 

Medieval y 

renacentista 
Barroco Clásico          

(y antecedentes) Romántico Siglo XX            
(y antecedentes) 

TEORIZACIÓN 

Ob-

ser-

vacio-

nes 

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
 I

 

Unidad I: 

Medioevo y 

Renacimiento. 
Canto Gregoria-
no.  Misa medie-
val. Variaciones. 
Unidad II: 

desarrollo del 

motete.        
Motetes: de la 
Escuela de No-
tre Dame, Fran-
coniano y Petro-
niano, Isorrítmi-
co, Franco fla-
menco, renacen-
tista y barroco. 

Unidad III: 

géneros 

barrocos. 

Ricercare. Fu-
ga. Madrigal, 
Trío sonata. A-
rias de ópera. 
Sinfonía Italia-
na. Sinfonía 
francesa. Con-
cierto. Forma 
binaria: suite 
barroca. J.S. 
Bach: inven-
ciones a dos 
voces, Con-
cierto, Prelu-
dios y fugas 
del Clave bien 
temperado, 
Variaciones 
Goldberg. 

Unidad IV: 

géneros 

clásicos.    

F. J. Haydn:    
Sonatas, 
Sinfonías, 
Cuartetos.       
W. A. Mo-
zart:   
Sonatas, 
Sinfonías, 
Conciertos. 
L. van Bee-
thoven: 
Sonatas, 
Sinfonías, 
Cuartetos, 
Conciertos. 

  Bases teóricas 
de la música 
modal: el canto 
gregoriano. 
Desarrollo del 
motete. 
Desarrollo de los 
géneros 
instrumentales y 
vocales del s. 
XVII y XVIII. 
Desarrollo de las 
formas 
musicales en el 
Clasicismo. 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
 I

I 

   Unidad I: 

siglo XIX y 

XX.              

1.1 Roman-

ticismo.        
F. Schubert.  
R. 
Schumann 
F. Chopin.    
F. Liszt.        
R. Wagner.   
J. Brahms.    
H. Wolf.        
G. Mahler. 

Unidad I:              

siglo XIX y XX.           

1.2 Siglo XX              
C. Debussy.                
A. Schoenberg.         
M. Ravel. B. Bartók.    
I. Stravinsky.               
A. Webern. A. Berg.    
P. Hindemith.             
O. Messiaen.              
J. Cage. M. Babbitt.    
G. Crumb.                   
K. Penderecki. T. 
Riley. 

Enriquecimiento 
armónico, varie-
dad rítmica, evo-
lución fraseoló-
gica, compleji-
dad textural, ex-
pansión y liber-
tad de forma de 
la música de los 
siglos XIX y XX. 

------ 

 

 

Tabla 38. Aspectos metodológicos de los programas de Análisis musical y de sus materias comple-                          

mentarias (Audiciones musicales comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX).                                               

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

 

Audiciones musi-

cales comentadas  

 

             y 

  

Análisis musical:       

- Generar ambiente 
participativo y 
colaborativo.    
                                    
 
 
 
 
Técnicas 

estructurales del 

siglo XX:    

 
------ 

 

Audiciones musicales comentadas:  

- Ejercicios de audición.                                 
- Asistencia a conciertos en vivo. 
- Todas las estrategias de la asignatura de 
análisis musical (ver abajo). 
Análisis musical:                                          

- Exposición (docente).                                     
- Investigación y exposición (alumno).              
- Elaboración de ejercicios escritos para 
cada aspecto del curso (alumno).                     
- Exposición colectiva e individual de tareas 
(alumno).                                                           
- Análisis de terminología en sesiones 
grupales. 
Técnicas estructurales del siglo XX:             
- Exposición (docente).                                    
- Asignación de lecturas (a los alumnos), 
para generar debates y reflexión en clase.       
- Ejercicios diarios de lectura de partituras 
como apoyo para ubicar técnicas utilizadas. 

------ 
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La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 41 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 

 
Tabla 39. Aspectos evaluativos de los programas de Análisis musical y de sus materias comple-                           

mentarias (Audiciones musicales comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX).                                              

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Tipo de 

evalua

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

 

Audiciones musi-

cales comentadas  

- Examen final (ordina-
rio: 50%).    
- Participación y 
tareas (de manera 
formativa, por medio 
de ejercicios en clase 
o extraclase: 50%). 
     

 Análisis musical:  
- Tareas.                     
- Examen final.    
 
Técnicas 

estructurales del 

siglo XX:    

- Trabajos y ejercicios 
entregados puntual-
mente (50%).                  
- Ensayo final: análisis 
exhaustivo (40%).          
- Participación en 
clase (10%). 
 

 

Audiciones musicales  

comentadas  

             y    

Análisis musical: 

- Asistencia (80%).                         
- Calificación mínima de 60.           
- Puntualidad.                                 
- Atención y respeto.                      
- Actitud positiva.                            
- Iniciativa y compromiso.               
- Participación.               
             

  

 
Técnicas estructurales del 

siglo XX:    

- Asistencia (80%).                         
- Calificación mínima de 60.           

------ 

 

 

 

 

Tabla 40. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Análisis musical y de sus 

materias complementarias (Audiciones musicales comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX).                 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Audiciones musicales comentadas: 

Grout y Palisca     
Reese            
Ruiz Tarazona 

(1988) 
(1988) 
(1999) 

todos los sems.             
sólo en 1er sem.            
en 2do y 3er sems. 

Análisis musical: 
Turek                    (1992) 

Técnicas estructurales del siglo XX: 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Turek        
Watkins 

(1992) 
(1988) 

 

------ ------ 
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C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Audiciones musicales comentadas: 

Alier                  
Artigues, et al. 
Anthony            
Bas                   
Blume               
Boyden             
Dahlhaus          

(2002) 
(1989) 
(1997) 
(1975) 
(1967) 
(1982) 
(1997)  

Donington 
Fleming 
Grout y Palisca     
Grout y Palisca     
Kirby 
Rowell     Salzer 

(1989) 
(1980) 
(1988) 
(2001) 
(1979) 
(1983) 
(1990) 

Análisis musical: 

------ 
Técnicas estructurales del siglo XX: 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

Alier                  
Anthony 
Burkhart           
Dahlhaus 
Donington 
Fleming 

(2002) 
(1997) 
(1972) 
(1997) 
(1989) 
(1980) 

Grout y Palisca     
Grout y Palisca     
Kirby 
Rowell          
Ruiz Tarazona  

(1988) 
(2001) 
(1979) 
(1983) 
(1999) 

------ ------ 

En la bibliografía 
aparecen varios 

nombres mal escritos: 
1) Ariues, debería ser 
Artigues; 2) Borden, 
Davis, debería ser 

Boyden, David. 3) El 
libro de Anthony (como 
apellido), se atribuye 

erróneamente a James 
R., que en realidad son 
los nombres del autor. 
4) Roell, debería ser 
Rowell, y 5) Butkhart, 
debería ser Burkhart 

Materiales Programas (software) 
Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

Audiciones musicales 

comentadas (sólo en el 
programa de 1er semestre). 
 
- Materiales auditivos.                    
- Materiales videográficos 
- Equipo: televisores, videos y 
radio grabadoras. 
 
Análisis musical:  

              ------ 
 
Técnicas estructurales del 

siglo XX:    

              ------ 
 

------ ------ 
------ 

p
ro

fe
s

io
- 

------ ------ 

 

 

 

La siguiente tabla muestra algunas características especiales de los programas de análisis 

musical y de sus materias complementarias: audiciones musicales comentadas y técnicas 

estructurales del siglo XX; épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas; tres enfoques didácticos y dos características. 
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Tabla 41. Características especiales de los programas de Análisis musical y de sus materias complementarias 

(Audiciones musicales comentadas y Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 
sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 
sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 
de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 
interpretación 

revisión 
de 

termino-
logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

� � �  � �    

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�   �  �  

Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

�  �   

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros 
ensayo 

otros   

(¿cuáles?)  

 �      �  

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas y sus materias 

complementarias —descritas previamente— de acuerdo con sus tendencias pedagógicas 

expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

Tabla 42. Caracterización de los programas de Adiestramiento auditivo, Armonía, Contrapunto y  Análisis  

musical (y sus materias complementarias), de acuerdo con sus tendencias pedagógicas.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Adiestramiento 

auditivo 
�   Evidencia en el objetivo y los contenidos (vid. tablas 15 y 16). 

Armonía          

y Armonía al 

teclado 

 �  
Integración limitada, con evidencias en el objetivo de la 

asignatura y en las secciones de metodología y evaluación (vid. 
tablas 22, 24 y 25, respectivamente). 

Contrapunto       

y Canon y fuga 
 �  

Integración limitada, consistente en la mera constatación sonora 
de los ejercicios por parte del docente. Evidencia en la sección 

de metodología (vid. tabla 31). 

Análisis musical,    

Audiciones 

Musicales 

comentadas y      

Técnicas estruc. 

del siglo XX 

 �  

Integración parcial no sistemática, con evidencias en el objetivo 
de la asignatura y en las secciones de metodología (vid. tablas 

36, 38 y 41). La única asignatura en que se prescriben ejercicios 
auditivos es audiciones musicales comentadas; sin embargo, la 
importancia de este aspecto no es suficiente para merecer su 

inclusión en la sección de evaluación. 
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2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

Sí no 

 � 
------ 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 

estilos 
como 

igual-
mente 

impar-
tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 

análi-
sis 

análisis 
paramé-

trico 

integral 

habili-
dades 

al 

teclado 

proyec-
tos de 

compo-

sición    
e 

improvi-
sación 

ensayo  
y    

ejecu-

ción  
dentro 

de la 
clase 

observaciones y 

evidencias 

Adiestra-

miento 

auditivo 

 �       

El uso de literatura se limi-
ta a obras corales barro- 
cas y contemporáneas 
(vid. tabla 16). 

Armonía      

y Armonía 

al teclado 

� �  �  �  � 

En el objetivo (sólo de 
armonía) se menciona la 
inclusión de todos los 
periodos musicales, pero 
en el desarrollo del 
contenido se pierde ese 
enfoque. La ejecución se 
refiere tanto a la compro-
bación de ejercicios escri-
tos, como a los ejercicios 
de armonía al teclado (vid. 
tablas 22, 24 y 25). 

Contra-

punto        

y Canon y 

fuga 

 � � �   �  

El uso de ejemplos musi-
cales y modelos para la 
composición real se limita 
al siglo XVIII. La ejecu-
ción en clase corre a cargo 
del docente, por eso no se 
ha escogido la última casi-
lla (vid. tablas 29 y 31). 

Análisis 

musical,      

Audiciones 

Musicales 

comentadas 

y            

Técnicas 

estruc. del 

siglo XX 

� �       Vid. tablas 36 y 37. 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Adiestramiento 

auditivo 
�   

El contenido procede del periodo de la práctica común y 
llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. tabla 16). 

Armonía             

y Armonía al teclado 
�   

El contenido (sólo del programa de armonía) procede 
históricamente del periodo de la práctica común y llega 
hasta sus ampliaciones armónicas (vid. tabla 23). 

Contrapunto          

y Canon y fuga 
�   

Se procede del contrapunto del siglo XVI al del siglo 
XVIII. No se toca el contrapunto anterior al siglo XVI, ni 
posterior al XVIII (vid. tabla 30). 

Análisis musical       

y Audiciones 

Musicales 

comentadas y         

Técnicas estruc. del 

siglo XX 

�   
Se recorren todos los periodos, del medieval al 
contemporáneo (vid. tabla 37). 
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4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Adiestramiento 

auditivo 
  � 

El énfasis en las actividades, y la ausencia de 
un apartado importante de teoría (vid. tabla 16) 
se explica por la existencia de un ciclo previo a 
la licenciatura (vid. tabla 4), de carácter 
obligatorio, que incluye estudios de solfeo, 
adiestramiento auditivo y teoría, entre otros. 

Armonía             

y Armonía al teclado 
 �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos (junto con 
las habilidades al teclado de la materia de 
armonía la teclado) y el análisis armónico (vid. 
tablas 24 y 27). 

Contrapunto          

y Canon y fuga 
 �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos (y las 
composiciones) y el análisis contrapuntístico 
(vid. tablas 29 y 34). 

Análisis musical       

y Audiciones 

musicales 

comentadas y         

Técnicas 

estructurales          

del siglo XX 

�   

El énfasis está en los conceptos, pues las 
actividades se centran en el análisis y no se 
prescriben aspectos de aplicación como los 
proyectos de composición o la ejecución 
dentro de la clase (vid. tablas 36, 37 y 41). 

 



 

 

5.1.2 UNIVERSIDAD DE SONORA.  

   DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES 

 

Entidad federativa:    SONORA 

Universidad:     Universidad de Sonora (USON) 

Dependencia:    Departamento de Bellas Artes 

Estudios:    Licenciatura en música (con dos opciones) 

Ubicación:    Blvd. L.D. Colosio y Rosales, col. Centro.  

     Hermosillo, Sonora. C.P. 83000 

Fecha de la visita:   1 de diciembre de 2008 

Personas contactadas:  Lic. Adria Adelina Peña Flores, jefa del Departamento de  

      Bellas Artes 

     Mtro. en Música Fernando de Jesús Serrano Arias,  

      coordinador de la Licenciatura en Artes 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad     

la información del caso:   (apéndice digital: doc. USON/0) 

     Mapa curricular, lista de asignaturas y programas de  

      estudio       

      (apéndice digital: docs. USON/1 – 6) 

 

5.1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad de Sonora (USON); los requisitos de ingreso a la 

misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen musical general. 
 
 

Tabla 43. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Sonora (USON). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación
156

 

Cré-

ditos
157

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

335 
Sí  

X  

Licenciatura 

en música 

2008-
II 

Opciones (2):  

canto y piano158 

8 

sems. 
----- 

Común 
  Básica        

Profesional  
Especializante 

Integradora     

A 
N 
U   
I   
E   
S 

No 

65 17 

                                                             
156 Se les denomina ejes de formación, pero no responden a criterios disciplinarios, sino de complejidad o integración 
(v.gr., armonía y contrapunto pertenecen al eje básico, pero analisis musical al eje profesional). 
157 De los 335 créditos totales, 52 corresponden a los espacios curriculares optativos, lo que arroja un índice de 
flexibilidad curricular de 0.155.  
158 Estas opciones no se especifican en el título profesional. 
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Tabla 44. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Sonora (USON). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No Bachillerato No 

Examen de 
Habilidades y 

Conocimientos 
Básicos 

(EXHCOBA)159 

 

Área:  

- teórica160 

Práctico, 
según opción 

Los pianistas 
no requieren 

poseer el 
instrumento al 

comenzar 

 

 

Tabla 45. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Sonora (USON). 

                             Nombre de los instrumentos: Examen de habilidad musical  

                                                                                Examen de cultura musical 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

Teórica Rudimentos 
duración 

altura 

reconocimiento visual de notación con intervalos y acordes 
mayor y menor 

ámbito 
internacional 

autores y obras del período Barroco al Romántico tardío 
Cultura 
musical 

Períodos 
históricos,        

compositores y 
obras 

ámbito 
nacional 

autores y obras del período Virreinal al Nacionalista 

 

 

5.1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL  

 TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.161 

 

 

 

                                                             
159 Este instrumento fue creado por la Universidad Autónoma de Baja California y la UNAM, en 1992. 
160 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
161 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona I.- Noroeste y Península: Sonora (USON). 

 

131 

Tabla 46. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Sonora (USON). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

�  
presencia 
minima162 

  

 

Tabla 47. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,  

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad de Sonora (USON). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 2 opciones Sí ------ 

 

Tabla 48. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música de la  

Universidad de Sonora (USON), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

6 
en 

ejecución 
5 

social-hu-
manística 

11 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 2 

Investi-

gativa 
1 

Institu-

cional 
5 

Teoría musical 

básica 

 

Solfeo y 

entrenamiento 

auditivo            

I – VI 

  

Armonía            

I – III 

 

Contrapunto        

modal 

 

Contrapunto  tonal 

 

Análisis mus.        

I – II 

 

 

 

Desarrollo de 

habilidades en 

el instrumento  

I – VI  
163

 

 

Instrumento      

I – VI 
164

 

 

Coro           

I – IV 

 

Módulo de 

consolidación   

I – III 

 

Ensamble 

I – II 

Apreciación 

musical 

 

Arte del 

Medioevo al 

Renacimiento 

 

La música en el 

Medioevo y en el 

Renacimiento 

 

Arte del Barroco 

al s. XIX 

 

La música en el 

Barroco y el 

Clásico 

  

La música del 

Romanticismo al 

s. XX 

 

Música mexicana 

 

Estética 

 

Estética musical 

 

Didáctica general 

 

Didáctica musical 

Música y 

tecnología 

 

Cuerpo y 

percepción 

 

Escritura y 

composi-

ción 

musical  

 

Funda-

mentos  

de 

investiga-

ción 

musical 

 

Actividades 

culturales y 

deportivas 

 

Estrategias 

para 

aprender a 

aprender 

 

Caracterís-

ticas de la 

sociedad 

actual 

 

Nuevas 

tecnologías 

de la 

información 

y la comu-

nicación 

 

Ética y 

desarrollo 

profesional 

                                                             
162 La mayoría de las asignaturas son de tipo independiente, pero existen tres módulos de consolidación (en los 
semestres III, V y VIII de la carrera) en los que se pretende integrar los diversos conocimientos y habilidades 
adquiridos anteriormente por medio de la realización de un proyecto. 
163 Para los pianistas, esta materia es un curso de bajo cifrado, y para los cantanes, uno de técnica vocal. 
164 Para los pianistas, esta materia es un curso de técnica, y para los cantantes, uno de piano complementario. 
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En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

 

 

En la Gráfica 7 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

interdisciplinaria (14), seguida por la musical (11); la línea investigativa es mínima, mientras que 

la institucional es reducida, pero significativa (5). 

 

 

La Gráfica 8 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica siete era mayor que la línea de formación musical, 

resulta tener menos de la mitad de carga de trabajo (69 créditos contra 149).  

Gráfica 7. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. 

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON).

 

Gráfica 8. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 
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La Gráfica 9 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 10 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 

 

 
 

 

 

 

 

La Gráfica 11 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 12 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,165 b) Armonía, c) 

Contrapunto y d) Análisis. Las asignaturas afines se han agrupado para recalcular las cargas 

crediticias de acuerdo con los campos disciplinares: solfeo y entrenamiento auditivo se unió a 

teoría musical básica, y contrapunto modal, a contrapunto tonal. 

 

 

 

 

 
                                                             
165 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la USON, se eligió la segunda posibilidad (nótese que se optó por el término entrenamiento, en lugar de 
adiestramiento: vid. capítulo dos de la tesis, apartado 2.1.4). Además, el campo disciplinar se completa con una 
materia afín: teoría musical.  

Gráfica 9. Porcentaje de créditos de cada línea 

de formación. Licenciatura en Música de la 

Universidad de Sonora. 

Gráfica 10. Porcentaje de créditos de los subcomponentes  

de la línea de formación musical. Licenciatura en  

Música de la Universidad de Sonora. 

Gráfica 11. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p  

(lado izquierdo). Licenciatura en Música de la 

Universidad de Sonora. 

 

Gráfica 12. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos 

disciplinares. Licenciatura en Música de la 

Universidad de Sonora.  
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 
 

 

Tabla 49. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p  

en el continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y  

número de créditos. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTRA-

MIENTO AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

    

N o   e x i s t e   c i c l o   p r e v i o 

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

----- 

    

I 

Solfeo y 

entrena-

miento 

auditivo I 

 (Hrs.- 8P;   
Crds.- 8 por 

sem.)* 

Teoría 

musical 

básica 

 (Hrs.- 4Te y 
2P; Crds.- 10 

por sem.) 

   

II Solfeo y entrenamiento 

auditivo II 

Armonía I 

(Hrs.- 2Te y 1P; 
Crds.- 5 por sem.) 

  

III Solfeo y entrenamiento 

auditivo III 
Armonía II   

IV Solfeo y entrenamiento 

auditivo IV 

Armonía III 

 
  

V Solfeo y entrenamiento 

auditivo V 
 

Contrapunto 

modal 

(Hrs.- 2Te y 1P; 
Crds.- 5 por sem.) 

 

VI Solfeo y entrenamiento 

auditivo V 
 

Contrapunto    

tonal 

(Hrs.- 2Te y 1P; 
Crds.- 5 por sem.) 

 

VII    

Análisis musical I 

(Hrs.- 2Te y 1P;            
Crds.- 5 por sem.) 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII    Análisis musical II 

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

 

 

Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos USON/1-5 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 
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• El campo disciplinar del solfeo y el adiestramiento auditivo está conformado por dos 

asignaturas complementarias: una simple (teoría musical) y otra integrada (solfeo y 

entrenamiento auditivo).166 

• Durante el avance de los seis semestres de la materia de solfeo se van incorporando 

sucesivamente armonía y contrapunto (modal y tonal). 

• Las asignaturas de teoría musical básica, armonía, contrapunto modal, contrapunto tonal, y 

análisis musical son totalmente diacrónicas, y forman una clara secuencia —que abarca 

casi toda la carrera— en que la asignatura anterior es requisito para la siguiente.167 

• El campo disciplinar del contrapunto no incluye el estudio del canon y la fuga.168 

 

 

5.1.2.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical teórico-práctica. 

 

Tabla 50. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación  

musical general. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 

Línea de 

forma-

ción
169

 No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

�   � � � � � �  

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 

Tabla 51. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de  

estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Introducción y objetivo general � �  ------ 

2 Objetivos específicos � � � ------ 

3 Contenido temático  �  ------ 

 

                                                             
166 El aspecto de la teoría musical suele ser parte de los cursos de solfeo; sin embargo, los programadores optaron 
por separarlo en un asignatura independiente de sólo un semestre de duración. 
167 El programa de contrapunto modal no señala requisito; sin embargo, en el mapa curricular aparece armonía III 
como prerrequisito (indicado mediante una flecha). 
168 En realidad no se aborda el contrapunto instrumental del siglo XVIII, según los modelos de J. S. Bach (invencio-
nes, sinfonías [invenciones a tres voces] y fugas). 
169 En este caso se le denomina eje de formación. 
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A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 

 

Tabla 52. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y  

perfil profesiográfico en los programas de estudios de la Licenciatura en  

Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Estrategias didácticas ------ 

Evaluación �  
Modalidades y requisitos de 

evaluación y acreditación 
------ 

Bibliografía �  Bibliografía Sin divisiones 

Otros recursos �  Otros recursos y materiales ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico �  
Perfil académico deseable          

en el docente 
------ 

 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical teórico-práctica, incluyendo el ciclo previo a la 

licenciatura: 

 

 

Tabla 53. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación  

musical teórico-práctica en el continuo “ciclo previo – licenciatura”.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Previo No existe ciclo previo   ------ 

Teoría musical básica �  ------ 

Solfeo y entrenamiento auditivo I – VI �  ------ 

Armonía I – III �  ------ 

Contrapunto modal �  ------ 

Contrapunto tonal �  ------ 

Licenciatura 

Análisis musical I – II �  ------ 
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5.1.2.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

 FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

Programa de Solfeo y entrenamiento auditivo  

(y su curso complementario de Teoría musical básica) 

(documentos USON/5.1-5.6 y 6) 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 54. Datos generales de los programas de las asignaturas de Solfeo y entrenamiento auditivo  

y Teoría musical básica. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura: 
(Solfeo y entr. 

Auditivo) 
6 sems.  

8 
 

8 
al sem. 

�  Ninguno         

Asignatura: 
(Teoría 

musical 

básica) 

1 sem. 4 2 
10 

al sem. 
�  Ninguno         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de solfeo y entrenamiento auditivo y su curso 

complementario. 

 

Tabla 55. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Solfeo y entrenamiento auditivo y  

Teoría musical básica. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Solfeo y entrenamiento Auditivo: “Este es un curso teórico práctico que 
introduce [y desarrolla el] ejercicio del solfeo musical y la audio-transcripción 
musical.” 

“Reconocer y entonar notas, intervalos, ritmos y melodías tonales y no 
tonales [...]. Identificar y transcribir ritmos, intervalos y melodías tonales [...] 
así como no tonales.” 

Teoría Musical Básica: “Reconocer y escribir notas, intervalos, ritmos y 
melodías tonales mayores y menores en claves de Sol y Fa. Identificar 
relaciones consonantes y disonantes en el modo mayor y menor.” 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Elementos discretos (notas, intervalos), ritmo, melodía tonal y atonal. 
Reconocimiento, entonación y audio-transcripción de los elementos 

anteriores. 

------ 
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Tabla 56. Orden del contenido del programa de Solfeo y entrenamiento auditivo.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

Escala mayor. 
Escala menor 
natural. 

I 
Clave de sol y 
fa. 

No aparece 
en el progra-
ma una sec-
ción de teo-
ría como tal, 
pero existe 
un curso 
paralelo, de 
un semestre 
de duración, 
dedicado 
específica-
mente a ese 
aspecto. 

 

Patrones rít-
micos con fi-

guras de �, 

�,���,��2 �, �4 �,  

tresillo de � 

y sus res-
pectivos si-
lencios en 
compás sim-
ple binario y 
ternario, y 
compuesto 
de tres y 
seis 
octavos.  
Formas de 
marcar el 
compás sim-
ple binario y 
ternario y el 
compás 
compuesto 
de tres y 
seis 
octavos. 

Acordes ma-
yores y meno-
res en la 
escala mayor. 

Melodías sen-
cillas en do 
mayor. 

 

Intervalos
170

 
simples 
ascendentes y 
descendentes: 
2ª, 3ª, 6ª y 7ª 
mayores; 4ª, 
5ª, y 8ª justas. 

------ 

Acordes ma-
yores en fun-
damental e in-
versión. 

Escala menor: 
natural, armó-
nica y melódi-
ca.       
Acordes me-
nores en fun-
damental e in-
versión. 

Acordes aumentados y 
disminuidos. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 
Clave de sol, 
fa y do en 3ra. 

 

 

Mismos pa-
trones del 
semestre 
anterior, 
más: deriva-
ciones de    

4 ��por pulso 

y de tresillo 

de � por pul-

so. Mismos 
compases 
anteriores, 
pero 
completando 
todos los 
compuestos 
(3, 6, 9 y 12 

�). 

Melodías sen-
cillas en tona-
lidades mayo-
res (cercanas 
a do mayor). 

 

Los intervalos 
anteriores, 
añadiendo: 2ª, 
3ª, 6ª y 7ª 
menores. 

------ 

 

 

                                                             
170 El programa no es explícito en cuanto al enfoque del estudio de los intervalos (atonal o tonal), pero en atención a 
que a partir del tercer semestre se aplican los intervalos al trabajo con melodías no tonales, decidí colocar el aspecto 
de los intervalos en el campo de atonalidad desde el primer semestre. 
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TONALIDAD 
 LECTURA TEORÍA RITMO 

mayor menor 
ATONALIDAD 

Observa-

ciones 

III 
Clave de sol, 
fa y do en 3ra. 
y 1ra. 

 

Patrones del 
primer se-
mestre más 

tresillo de �� 

y ��, en cual-

quier com-
pás. 
Compases 
de amalga-
ma- 

Escalas modales.
171

      
Melodías tonales sencillas a dos 
voces.                                
Dictados de acordes M, m, d y A 
en un mismo ejercicio.      
Dictados de acorde de dominan-
te con séptima en todas sus in-
versiones.                      
Melodías de nivel medio a una 
voz en todas las tonalidades. 

Los intervalos 
anteriores, 
más el tritono. 

 Melodías sen-
cillas no tona-
les por interva-
los. 

------ 

IV 

Clave de sol, 
fa en 4ta y 3ra 
y do en 1ra, 
3ra. y 4ta. 

 

Patrones 
rítmicos con 
todas las fi-
guras vistas 
más quinti-
llo, seisillo y 
septillo, en 

�,��� �y �. 

Melodías en cualquier tonalidad. 
Los siete tipos de acordes de 
7ma.                                   
Melodías sencillas a tres voces. 
Melodías complejas en cualquier 
tonalidad. 

Melodías no 
tonales. 

Llama la aten-
ción que se in-
cluya la clave 
de fa en 3ra 
(barítono) 
cuando el pro-
grama no in-
cluye el tema 
de los instru-
mentos trans-
positores. 

V 
Mismas claves 
del semestre 
anterior. 

 

Introducción 
a la ejecu-
ción de la 
Modulación 
métrica. 

Corales a cuatro voces.  

Melodías a tres voces de nivel 
medio. 

Intervalos 
compuestos. 
Melodías no 
tonales. 
Melodías por 
intervalos. 
Estructuras in-
terválicas no 
tonales. 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

VI 
Mismas claves 
del semestres 
anterior. 

 Polirritmia. 
Coral a cuatro voces.      
Texturas polifónicas instrumen-
tales. 

Melodías ato-
nales con rit-
mo y metro i-
rregulares.  
Los intervalos 
de forma com-
puesta. 
Estructuras in-
terválicas no 
tonales. 

------ 

 
Tabla 57. Aspectos metodológicos del programa de Solfeo y entrenamiento auditivo.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

- [Rítmica].172 

- [Tonalidad]. 

- [Atonalidad]. 

- Lectura. 

- Modelamiento por 
parte del maestro de la 
realización de los 
ejercicios.                         
- Práctica de ejercicios 
de complejidad 
progresiva [rítmica y 
entonación].                     
- Revisión entre pares, 
para fomentar la 
conciencia 
colaborativa. 

- Ejercicios rítmicos a dos manos 
y de acción combinada (en 
ensamble), para generar una 
conciencia colaborativa.                
- Solfeo por conducción a la 
tónica.                                            
- Solfeo por relación de intervalos.   
- Entonación a primera vista (sin 
instrumento) de melodías tonales 
y atonales (en las tonales, voz 
sola o participación en un coral) y 
patrones rítmicos. 

------ 

                                                             
171 La razón de incluir aquí el estudio de la modalidad, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 92. 
172 El uso de corchetes responde a que los campos no están enunciados explícitamente, pero sí están contemplados. 
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La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 60 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 Tabla 58. Aspectos evaluativos del programa de Solfeo y entrenamiento auditivo.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 
In

ic
ia

l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  �  

- Presentación de  
tareas en forma de 
productos. 

- Asistencia mínima 
del 75%.                       
- Cumplimiento en 
tiempo y forma de 
actividades, tareas y 
ejercicios. 

Llama la atención que 
no se menciona ningún 
tipo de examen (parcial, 
final, etc.). El contenido 
de esta sección se 
repite en los demás 
programas. 

 

Tabla 59. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Solfeo y entrena- 

miento auditivo y Teoría musical básica. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Armonía  

para todos los sems.: 
Aldwell y  
Schachter        (2011)  
Baqueiro          (1970) 
Cordero           (1977)  
Dandelot          (1998)  
Edlund             (1974) 
Hindemith        (1949)  
Kühn                (1983)  
  

Lemoine y 
Carulli               (1952)     
Ottman             (1996)  
Pozzoli  
3 vols:       (1977, 1986, 
                            1981) 
         
Sólo para los sems. V y 
VI: 
Edlund          (1964) 
Freiedmann  (1990) 

------ ------ 

Teoría Musical Básica: 
Aldwell y Schachter     (2011) 
Forte y Gilbert              (1992) 
Dandelot                      (1998) 
Jones                           (1974) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

- El libro de Aldwell no 
es de un solo autor; la 
coautoría es de Carl 
Schachter. 
- En el programa, el 
libro de Kühn está 
asignado por error a un 
autor de nombre 
Verlag, Kasse. Verlag 
no es un nombre 
propio, sino la palabra 
alemana que significa 
editorial, y Kasse es la 
ciudad alemana donde 
se encuentra dicha 
editorial. El libro en 
realidad es de Clemens 
Kühn. 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 Armonía:  

- Piano y pizarrón 
pautado. 
Teoría musical 

básica: discos 
compactos, videos, 
piano pizarrón 
pautado, cañón y 
reproductor. 

------ ------ 
------ 
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P

e
rf

il
 p

ro
fe

s
io

- 

g
rá

fi
c

o
 

Armonía:  

Licenciatura en instrumento, música o afín, preferentemente con maestría. Dos años de 
experiencia profesional y dos años de experiencia docente. 

 
Teoría musical básica:  

Licenciatura en música o afín, preferentemente con maestría en Teoría Musical o 
Composición. Dos años de experiencia profesional y dos años de experiencia docente en 

teoría musical.” 

------ 

 

 

Finalmente, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

solfeo y entrenamiento auditivo, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y 

estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples e integradoras). 

 

Tabla 60. Características especiales del programa de Solfeo y entrenamiento auditivo.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 
de 

elementos 
discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 
auditiva de 

elementos 
discretos 

con-

duc-
ción    

a la  
tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  
lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 
lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 
isó-

crono 

análi-   

sis 

� � � � � � � �  �   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                      

entonación 

rítmica 

melódica 

sin lectura     

(con 

sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 �
173

 �
174

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
173 De una a cuatro voces. 
174 De una a tres voces. 
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Programa de Armonía  

 (documentos USON/3.1-3.3) 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 61. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
3 

sems. 
2 1 

5 
al sem. 

�  
Teoría musical 

básica 
        

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de armonía. 

 

Tabla 62. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“Este es un curso teórico práctico que introduce al alumno en las prácticas básicas de 
la escritura musical en tanto las relaciones y elaboraciones armónicas de las 
funciones I-V-I (tónica-dominante-tónica) [...] de los acordes 5/3, 6/3 y 6/4, de los 
elementos fundamentales de figuración melódica y rítmica, así como de los principios 
de disonancia y cromatismo en las prácticas tonales”. 

“Conocer y realizar las relaciones y elaboraciones armónicas básicas de Tónica-
Dominante-Tónica, las funciones armónicas intermedias y las nociones de tonica-
lización y modulación en el contexto de V (dominante) como área tonal.” [Sem. I.] 

“Conocer y realizar ejercicios escritos sobre las técnicas básicas de los acordes 5/3, 
6/3 y 6/4, de las principales secuencias diatónicas, de las figuraciones melódicas y 
rítmicas básicas, así como conocer y realizar ejercicios escritos sobre los casos 
musicales de mixtura, los casos básicos de disonancia y cromatismo tonales y la 
modulación diatónica asociada a la forma musical”. [Sem. II.] 

“Conocer y escribir aplicaciones de acordes de séptima con disonancia añadida, usos 
del bemol II frigio (bII), de los acordes cromáticos: sexta aumentada, dominante 
séptima alterada. Conocer y escribir técnicas cromáticas de conducción melódica y 
cromatismo en contextos tonales a mayor escala.” [Sem. III.] 

 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Construcción y enlace de acordes. Tonalidad. ------ 
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Tabla 63. Orden del contenido del programa de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad de Sonora (USON). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m
. 

ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA              

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES 

DE LA 

PRÁCTICA 

COMÚN Y 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

1. Relaciones y elaboraciones 
armónicas de I, V y V7;                          
2. Usos básicos de: I6, V6 y VII6;            
3. Usos básicos de: V5

6, V3
4 y V2;          

4. Usos básicos de: V, II y II6 en tanto 
conducción hacia V;                                 
5. Usos básicos de: II y IV en progre-
siones contrapuntísticas;                    
6.  4

6 cadencial como intensificación 
armónica de V;                                      
7. Usos básicos de: VI y IV6;                 
8. Usos básicos de: II7 y IV7.                   
9. Aplicaciones complementarias de 
IV, IV6 y VI.                                               
11. Aplicaciones complementarias de 
III y VII. 

10. Nociones tonales de tonicalización 
y modulación. 

 

------ 

II 

1. Conceptos básicos del  acorde 3
5.       

2. Conceptos básicos de las secuen-
cias diatónicas principales (quintas as-
cendentes y descendentes; 5-6 ascen-
dente y 5-6 descendente por terceras 
y secuencias en modo menor.                 
3. Conceptos básicos del acorde 3

6.     
4. Conceptos básicos del acorde 4

6.        
5. Concepto de figuración melódica: 
arpegio, nota de paso y nota vecina.       
6. Concepto de la figuración rítmica: 
suspensión, anticipación y pedal.          
7. Concepto de mixtura.                      
8. Conceptos básicos del VII7 º y VII7ø, 
acordes aparentes de 7ma, acordes 
de 7ma en secuencia.  

9. Los acordes V y VII como aplicacio-
nes de V.                                               
10. Acordes aplicados en secuencias. 
11. La modulación diatónica.             
12. El sentido de la modulación en la 
comprensión del movimiento musical a 
gran escala y su asociación con la 
forma musical. 

 

 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

III 

 1. Aplicaciones armónicas de los acor-
des de 7ma con disonancias añadi-
das: novenas, oncenas y trecenas;        
2. Aplicaciones armónicas del bII frigio 
(acorde napolitano);                                 
3. Aplicaciones armónicas de los acor-
des con sexta aumentada como 
preparación cromática hacia V;               
4. Aplicaciones armónicas de los acor-
des cromáticos adicionales: uso avan-
zado de mixtura, triadas aumentadas, 
acorde de dominante séptima altera-
da.                                                            
5. El cromatismo en la conducción me-
lódica: basado en movimiento paralelo 
y contrario; subdivisiones iguales de la 
octava.                                                   
6. Comprensión del cromatismo en 
contextos mayores: técnicas nuevas 
de modulación y áreas tonales cromá-
ticas. 

 

------ 
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Tabla 64. Aspectos metodológicos del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Tonalidad (concepto). ------ 

- Exposición de conceptos y 
metodologías (docente).                
- Ejercicios de escritura musical 
(alumno).                                        
- Análisis armónico.              

------ 

  

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 67 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
 

Tabla 65. Aspectos evaluativos del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------  �  

- Presentación de  
tareas en forma de 
productos. 

- Asistencia mínima del 
75%.                                   
- Cumplimiento en tiempo 
y forma de actividades, 
tareas y ejercicios. 

Llama la atención 
que no se 
menciona ningún 
tipo de examen 
(parcial, final, 
etc.). 

 

Tabla 66. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Armonía.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Para todos los semestres: 

Aldwell y Schachter  (2011)  
Hindemith                 (1970, 2da parte)   
Jones                        (1974)         
Rueda                       (1998)  
Schenker                  (1990) 

Sólo para los semestres II y III: 
Herrera                     (2008) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

El libro de Herrera no 
presenta año de 
publicación en el 
programa, y menciona la 
ciudad de Madrid como 
lugar de edición; en 
realidad se trata de una 
editorial barcelonesa. 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

Reproductor de discos compactos, discos 
compactos, pizarrón pautado, piano, 
cañón. 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Licenciatura en composición, música o afín, preferentemente con maestría.                 
Dos años de experiencia profesional y dos años de experiencia docente. ------ 
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Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

Tabla 67. Características especiales del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�   �      

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  
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Programas de Contrapunto modal y Contrapunto tonal 

(documentos USON/4.1-4.2) 

 
La primera tabla muestra los datos generales de ambos programas. 

 

Tabla 68. Datos generales de los programas de las asignaturas de Contrapunto modal y  

Contrapunto tonal. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
(contrapunto 

modal) 

1 
sems. 

2 1 
5 

al sem. 
�  ------         

Asignatura 
(contrapunto 

tonal) 
1 sems 2 1 

5 
al sem. 

�  
Contrapunto 

modal 
        

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de contrapunto modal y contrapunto tonal. 

 
Tabla 69. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Contrapunto modal y  

Contrapunto tonal. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Contrapunto modal: 

“Este es un curso teórico práctico que introduce al alumno en las prácticas 
básicas de la escritura polifónica modal [...].” 

“Conocer y aplicar organa, ejercicios de discanto, ars metrica de la musica 

mensurabilis y los principios generales de la polifonía modal.” 

 

Contrapunto tonal: 

“Este es un curso teórico práctico que introduce al alumno en las técnicas 
del contrapunto tonal elemental [...].” 

“Conocer y realizar ejercicios de contrapunto tonal por especies, así como 
identificar aplicaciones de estas técnicas en ejemplos, ejercicios y corales 
dados.” 

Por contrapunto modal 
suele entenderse el de 
los siglos XV y XVI 
(Josquin des Prez y Pa-
lestrina). Aquí en cam-
bio se toma por tal el 
organa (cuyos ejemplos 
más tempranos datan 
del siglo IX) y el discan-

tus. La teoría del con-
trapunto tiene su inicio 
hacia 1330, y si bien 
deriva del discantus, 
también difiere de él. 

Por otra parte, se toma 
por contrapunto tonal el 
que suele denominarse 
modal; y el tonal, que 
se asocia a los modelos 
de Bach (siglo XVIII) no 
aparece en el progra-
ma. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Introducción a las prácticas básicas de la escritura polifónico                
modal y a las técnicas del contrapunto tonal elemental.         

------ 
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Tabla 70. Orden del contenido de los programas de Contrapunto modal y Contrapunto tonal.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

C A M P O S 

 

Asig-

natura 

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO 

XVIII 

DES-

PUÉS 

DE 

BACH 

 
Obser-

vacio-

nes 
 

 

Contra-
punto 
modal 

(semes-
tre 

único) 

Principios de la 
técnica de:               
- el organum (Au-
relian de Réôme, 
Hermannus Con-
tractus y Guido 
d’Arezzo),                 
- el discanto,            
- la musica men-

surabilis.  
Fundamentos del 
contrapunto modal 
(polifonía modal). 

  

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Contra-
punto 
tonal 

(semes-
tre 

único) 

 Conocer las propiedades y realizar ejercicios de:             
- cantus firmus (generalidades; ritmo y métrica; mate-
rial tonal; rango melódico; dirección; continuidad; va-
riedad; saltos; balance; tensión lineal sin resolver; re-
petición de un tono y de grupos de tonos; inicio y fin-
al).                                                                                   
- 1ra especie a dos partes: (generalidades; dimensio-
nes vertical y horizontal; consonancias y disonancias 
verticales; cuarta perfecta; movimiento relativo; inde-
pendencia de las partes; unísonos, octavas y quintas 
paralelas; aproximación por movimiento similar hacia 
una consonancia perfecta; terceras, sextas y décimas 
paralelas y sus relaciones verticales; unísono; restric-
ciones sobre el uso de consonancias perfectas; saltos 
simultáneos; traslape; cruces de voces; distribución 
del espacio; uso de notas liga-das; inicio; clímax; ter-
minado del ejercicio).                                                        
- 1ra especie a tres partes: (generalidades; consonan-
cias verticales; unísonos y duplicaciones; disposición 
cerrada y abierta; relaciones entre voces externas; i-
nicio del ejercicio; terminación; relación cruzada o in-
tercambio de voces; estrategias y consideraciones 
para la realización de los ejercicios.                               
- 2da especie a dos partes: (organización rítmica; nota 
disonante de paso; consonancia; intervalos consonan-
tes; organización melódica; funciones de la “blanca”; 
estrategias y consideraciones para los ejercicios).           
- 2da especie a tres partes: (generalidades; como 
iniciar el ejercicio; cadencias; consonancias perfectas; 
disonancias; función de la “blanca”).                                 
- 3ra especie a dos partes: (organización rítmica; diso-
nancia; disonancia de paso a la tercera especie; nota 
vecina disonante y consonante; nota de embelleci-
miento; bordado; doble bordado; cambiata; unísono; 
quintas, octavas y unísono; saltos melódicos; clímax; 
implicaciones para el análisis; final del ejercicio.              
- [4ta especie] a tres partes: (generalidades; suspen-
siones en la voz superior, interna y en el bajo; síncopa 
consonante; quintas, octavas y unísonos en compases 
consecutivos; suspensiones en serie; primera especie 
[sic]; el inicio y el final; resolviendo hacia una triada 
disminuida; cuarta suspendida).                                       
- 5ta especie a dos partes: (generalidades; disonancia; 
ritmo; movimientos paralelos de unísonos, quintas y 
octavas; correlación entre movimiento melódico y rit-
mo; inicio y final del ejercicio).                                       
- [5ta especie] a tres partes: (generalidades; disonan-
cia; movimiento paralelo; inicio y final del ejercicio). 

 

 ------ 
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Tabla 71. Aspectos metodológicos de los programas de Contrapunto modal y Contrapunto tonal.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ 

Igual para ambos cursos:                            
- Exposición de conceptos y metodologías 
(docente).                                                       
- Ejercicios de escritura musical (alumno).     
- Análisis de obras modales. 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 74 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
 

Tabla 72. Aspectos evaluativos de los programas de Contrapunto modal y Contrapunto tonal.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Tipo de 

evalua-

ción
175

 
Aspectos 

a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a

 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------ � � � 

Igual para ambos 
cursos:                          
- Presentación de  
tareas en forma de 
productos. 

Igual para ambos cursos:   
- Asistencia mínima del 
75%.                                   
- Cumplimiento en tiempo 
y forma de actividades, 
tareas y ejercicios. 

La prescripción de los tipos 
de evaluación inicial, 
formativa y sumativa implica 
exámenes, a pesar de que 
éstos no son nombrados 
como actividades. 

 

Tabla 73. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Contrapunto                

modal y Contrapunto tonal. Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Contrapunto Modal: 

Cattin                 (1987)               Gallo                   (1983)              
Cullin                 (2005)               Jeppesen            (1992) 
Dahlhaus           (1990)  

------ ------ 

Contrapunto Tonal:
176 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Aldwell y  
Schachter 
Arnold    
Bach, C.P.      
Bach          
Bellermann   
Cherubini    
Fux             
Jeppesen   
Mann   
Martini        
Riemann 
Salzer  

(1990) 
(2011) 
(2003) 
(1948)        
(1992)  
(2001) 
(1840)          
(1965)    
(1992)       
(1965) 
(1774-75) 
(1908)  
(1990)  

Salzer y 
Schachter 
Schachter 
Schenker 
Schenker        
Schenker   
Schenker   
Schenker           
Schoenberg 
Schoenberg 
Schoenberg 
Schoenberg 
Schoenberg  

(2006) 
(1999) 
(1998) 
(1969) 
(1987)        
(1995-97) 
(2001)          
(2002) 
(1951) 
(1989) 
(1993a) 
(1997) 
(2006)   

------ ------ 

El libro de Arnold (2003) 
no presenta autor en la 

bibliografía del programa 
(sólo aparece el título y 
los datos editoriales). 

                                                             
175 En el programa están invertidas las definiciones de evaluación formativa y evaluación sumativa. 
176 En comparación con el contenido del curso de contrapunto tonal (vid. más arriba), la bibliografía parece ser 
excesiva y demasiado especializada (incluye tratados originales en diversos idiomas y muchas obras de análisis). 
Algunas de las obras parecerían más adecuada para un curso de posgrado, o bien podrían formar parte de una 
eventual sección de bibliografía complementaria. 
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C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 
B

ib
li

o
g

ra
fí

a
 

(c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 

------ ------ ------ 
 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

Igual para ambos cursos:  

Reproductor de discos 
compactos, discos 

compactos, pizarrón 
pautado, piano y cañón. 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 Casi igual para ambos cursos: 177 

Licenciatura en música o afín, preferentemente con maestría en Composición o Teoría musical. 
Dos años de experiencia profesional y dos años de experiencia docente. 

------ 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales de los programas de 

contrapunto modal y contrapunto tonal, tales como: épocas contempladas; estrategias de 

enseñanza aprendizaje específicas y dos enfoques didácticos. 

 

Tabla 74. Características especiales de los programas de Contrapunto modal y Contrapunto tonal.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

� �   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�  �      

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  

 

 

 

 

 

                                                             
177 En el programa del segundo semestre se especifica que la maestría debería ser en composición o teoría musical, 
mientras que en el primero sólo se menciona el nivel maestría, sin especificar en qué campo. Muy probablemente se 
trata de una omisión no intencional. 
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Programa de Análisis musical 

(documentos USON/2.1-2.2) 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

Tabla 75. Datos generales del programa de la asignatura de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
2 

sems. 
2 1 

5 
al sem. 

�  
Contrapunto 

tonal 
        

 

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de análisis musical. 

 

 

Tabla 76. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 

“Este es un curso teórico práctico que introduce al alumno en las prácticas básicas del 
análisis de la música tonal. El curso constituye el espacio para la aplicación integral de 
las capacidades teóricas y prácticas desarrolladas principalmente en los cursos de 
teoría musical previos [...].” 

“A través del análisis de obras sencillas y de complejidad básica [en el primer 
semestre] y de mayor complejidad [en el segundo semestre], formar una actitud crítica 
frente al fenómeno musical identificando y describiendo técnicas y procedimientos de 
escritura musical y procesos de transformación y variación musical.” 

 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 

Análisis de música tonal. Identificación y descripción de técnicas y procedimientos. 

 

------ 
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Tabla 77. Orden del contenido del programa de Análisis musical. Licenciatura 

 en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS TEORIZACIÓN 

S
e

m
. 

Medieval 

y 

renacen-

tista 

Barroco 
Clásico    
(y antece-

dentes)  

Román-

tico 

Siglo XX   
(y antece-

dentes)        

 

 
Observa-

ciones 

I 

     

- El sistema tonal como medio para la 
organización de la dirección musical.      
- La dirección musical y la estructura: a-
corde gramatical y acorde de significado 
contextual; la dirección melódica y su 
coherencia; interdependencia entre me-
lodía y el significado armónico.                   
- Las relaciones entre armonía y contra-
punto.                                                        
- La prolongación armónica como “mar-
co tonal”.                                                    
- Acordes contrapuntísticos o progresio-
nes contrapuntísticas dentro de un mar-
co armónico.                                            
- Progresiones melódicas (contrapuntís-
ticas) como conector entre dos puntos 
estables en una obra musical.                    
- Gráficas de conducción melódica.          
- La relación entre estructura y prolonga-
ción.                                                         
- La interrupción estructural.                    
- Forma y estructura.                                
- Forma en “una sola parte”.                      
- El ensayo analítico musical: principios 
básicos. 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

     

- El periodo musical.                                   
- Técnicas armónicas, contrapuntísticas 
y formales en las obras tonales.                 
- La forma binaria: la repetición estructu-
ral; la división de la estructura; la inte-
rrupción estructural.                                 
- La forma ternaria: la forma a tres par-
tes y la forma estructural (originando la 
interrupción); la forma ternaria y la pro-
longación estructural; la forma ternaria 
como una forma estructural contrapun-
tística.                                                       
- Las formas independientes y la fanta-
sía: el diseño de una forma musical; la 
forma exterior y la forma interna.               
- Relación entre la apariencia externa de 
una forma y su diseño estructural inter-
no.                                                            
- La estructura contrapuntística.                 
- Problemas generales de la orientación 
estructural.                                               
- Transferencia de registro.                      
- El ensayo analítico y la contextualiza-
ción histórica.                                            
- La relevancia de un análisis melódico. 

------ 
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Tabla 78. Aspectos metodológicos del programa de Análisis musical. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Explicar el objetivo 
general y encuadre del 
curso (docente). 

      

- Exposición de conceptos y 
metodologías (docente).             
- Coordinación de actividades 
grupales de análisis con base 
visual y auditiva (docente).         
- Análisis visual y auditivo 
(alumno).                                     
- Realización de un ensayo 
analítico (con inclusión de 
ejemplos musicales y gráficas 
sencillas de conducción 
melódica) (alumno).   

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 81 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

Tabla 79. Aspectos evaluativos del programa de Análisis musical. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------ � � � 

- Presentación 
de  tareas en 
forma de 
productos. 

- Asistencia mínima 
del 75%.                     
- Cumplimiento en 
tiempo y forma de 
actividades, tareas 
y ejercicios. 

La prescripción de los tipos de 
evaluación inicial, formativa y 
sumativa implica exámenes, a 
pesar de que éstos no son 
nombrados como actividades. 

 

Tabla 80. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Aldwell y 
Schachter 
Arnold 
Bach, C.P.    
Bent 
Cherubini 
Cook     
Fux             
Jeppesen   
Jones   
Martini        
Riemann 
Rosen 

(2011) 
(2011) 
(2003)        
(1948)  
(1987) 
(1840)          
(1994)    
(1965)       
(1992) 
(1974) 
(1774-75)  
(1908) 
(2004) 

Salzer 
Salzer  y 
Schachter 
Schachter 
Schenker 
Schenker 
Schenker        
Schenker   
Schenker 
Schonberg 
Schonberg 
Schonberg 
Schonberg 
Schonberg 

(1990) 
(1998) 
(1999)        
(1998)  
(1987) 
(1995-97)     
(1969)    
(2001)       
(2002) 
(1997)        
(1989)           
(1951) 
(1993) 
(2006) 

------ ------ 

El libro de Arnold 
(2003) no presenta 

autor en la bibliografía 
del programa (sólo 

aparece el título y los 
datos editoriales). 
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C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
B

ib
li

o
g

ra
fí

a
 

(c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 

------ ------ ------ 
------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

Reproductor de discos 
compactos, discos 

compactos, pizarrón 
pautado, piano y cañón. 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Licenciatura en música o afín, preferentemente con maestría, particularmente en 
Teoría musical o Composición. Dos años de experiencia profesional y dos años de 

experiencia docente. 
------ 

 

La siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de análisis musical: 

épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje específicas; tres enfoques 

didácticos y dos características. 
 

Tabla 81. Características especiales del programa de Análisis musical. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

Épocas contempladas 
178

 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 
sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 
sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 
de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 
interpretación 

revisión 
de 

termino-
logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

 �   �     

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

 � 
179

   � �  

Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

 �    

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros 
ensayo 

otros   

(¿cuáles?)  

 �    �  �  

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

                                                             
178 La alusión a conceptos estructurales y formales, y la falta de elementos históricos, impide establecer estas 
épocas. 
179 Una frase como ésta: “El alumno comprenderá y describirá la función musical de cada parte en relación con el 
todo de la obra” (en los objetivos específicos del primer semestre de análisis musical (vid. documento USON/2.1), da 
cuenta de la intención explicativa (no meramente descriptiva) del curso. 
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Tabla 82. Caracterización de los programas de Solfeo y Entrenamiento auditivo, Armonía, Contrapunto  

(modal y tonal) y Análisis musical, de acuerdo con sus tendencias pedagógicas.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (USON). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Solfeo y 

entrenamiento 

auditivo 

�   Evidencia en el objetivo (vid. tabla 55). 

Armonía   � No existe evidencia de integración. 

Contrapunto 

(modal y tonal) 
  � No existe evidencia de integración. 

Análisis musical �   Evidencia en la sección de metodología (vid. tabla 78). 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

sí no 

 � 
------ 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 
uso de 

literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Solfeo y 

entrena-

miento 

auditivo 

�        

Se consideran los lenguajes 
modal, tonal y atonal, pero 
falta el tema de las nuevas 
grafías (vid. tabla 56). 

Armonía    �     
No aparecen las ampliacio-
nes armónicas de la práctica 
común. 

Contra-

punto 

(modal       

y tonal) 

 �  �     
Sólo se citan ejemplos de 
organa, discanto y ars métri-

ca (vid. tabla 69). 

Análisis 

musical 
 �       Vid. tabla 78. 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Solfeo y 

Entrenamiento 

Auditivo 

�   
El contenido procede del periodo de la práctica común y 
llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. tabla 56). 

Armonía �   
El contenido procede históricamente a través del periodo 
de la práctica común pero sin incursionar en sus amplia-
ciones armónicas (vid. tabla 63). 

Contrapunto �   
Se procede del contrapunto anterior al siglo XVI al de 
ese siglo. No se toca el contrapunto posterior al siglo XVI 
(vid. tabla 70). 

Análisis musical   � 
La alusión a conceptos estructurales y formales, y la falta 
de elementos históricos inclina la balanza hacia lo no 
estilístico (vid. tabla 77). 
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4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Solfeo y 

Entrenamiento 

Auditivo            

y Teoría musical 

básica 

 �  

El equilibrio se presenta porque el programa 
de teoría musical básica provee la 

sistematización conceptual, mientras el de 
solfeo y entrenamiento auditivo se centra en la 

parte práctica (vid. tablas 55 y 56). 

Armonía  �  
El equilibro se presenta por la coexistencia de 
una parte de creación de ejercicios, y otra de 

análisis armónico (vid. tabla 64). 

Contrapunto  �  
El equilibro se presenta por la coexistencia de 
una parte de creación de ejercicios, y otra de 
análisis contrapuntístico (vid. tablas 69 y 71). 

Análisis musical �   
La falta de actividades como la composición o 
la ejecución en clase, inclina la balanza hacía 

el énfasis conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA.  

   UNIDAD ACADÉMICA DE ARTES - ESCUELA DE MÚSICA 

 

Entidad federativa:    SINALOA 

Universidad:     Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

Dependencia:    Unidad Académica de Artes - Escuela de Música 

Estudios:    Licenciatura en música (con ocho acentuaciones) 

Ubicación:    Constitución y Andrade s/n, colonia Centro.  

     Culiacán, Sinaloa. C.P. 80100 

Fecha de la visita:   3 de diciembre de 2008 

Personas contactadas:  L.E.M. Heriberto Soberanes Lugo, director de la Unidad  

      Académica de Artes - Escuela de Música 

     L.E.M. Raúl Alfredo Carrazco Cota, coordinador académico 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UAS/0)  

     Lista de asignaturas y programas de estudio   

      (apéndice digital: docs. UAS/1 – 5) 

 

5.1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); los requisitos de ingreso 

a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen musical 

general. 
 

Tabla 83. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / Áreas 

/ Opciones / 
Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 

Líneas de 

formación
180

 

Créditos
181

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 
Instrumento: 

352           
Jazz: 346  

Docencia: 342 
Sí 
X  

Licenciatura 

en música 
2007 

Acentuaciones (8):  
piano, guitarra clásica, 

clarinete, violín, 
trombón, trompeta, jazz 
y docencia en música 

8 

 
sems. 

------ 
Básica 

Disciplinaria 
Profesional 

ANUIES 

No 

39182 12 

                                                             
180 Aunque se denominan etapas, las he incluido en el rubro de líneas o áreas de formación, debido a su carácter 
sincrónico. El criterio de agrupación es el siguiente: básica: materias que forjan habilidades de pensamiento diversas 
y actitudes; disciplinaria: básicamente, es un eje histórico musical, y profesional: todo lo relativo a las asignaturas 
musicales, tanto teórico-prácticas como de ejecución, con el añadido de una parte pedagógica. 
181 Es llamativo que todas las acentuaciones carecen de espacios curriculares optativos y créditos correspondientes. 
182 Tanto el número de alumnos, como el de maestros, es el que había en la fecha de la entrevista (dic. de 2008), a 
un año de haber comenzado el nuevo plan 2007. El estimado de las autoridades académicas es que cuando el 
programa esté en pleno funcionamiento (a los cuatro años), habrá un mínimo de 80 alumnos y 22 profesores. 
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Tabla 84. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No Bachillerato No 

CENEVAL: 
EXANI II 
(Examen 

nacional de 
ingreso a 

licenciatura y 
técnico 

superior) 

Áreas: 183 

- teórica  

- auditiva 

- teórica-audi-
tiva 

Práctico, 
según 

especialidad 

Poseer el 
instrumento 

(excepto 
pianistas) 

 

 

Tabla 85. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Nombre de los instrumentos: Examen general de aptitudes y                         

                                                           Examen de teoría (solfeo y armonía)           

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

duración 
- dado un modelo de figura rítmica, determinar si las 
siguientes versiones son iguales o diferentes) 

Auditiva 
Retención y 
comparación 

altura 
- dado un modelo de figura melódica, determinar si las 
siguientes versiones son iguales o diferentes 
- intervalos armónicos y acordes.- mismo proceder anterior 

Rudimentos 
duración y 

altura 

- transporte escrito de un pasaje con alteraciones, para 
comprobar ortografía y comprensión de conceptos sobre 
tonalidad (dificultad intermedia) Teórica 

Armonía 
armonización 

escrita 
- dado un bajo cifrado realizar enlaces de acordes (dificultad 
intermedia) 

rítmico - 
melódico 

no se especifica contenido (dificultad intermedia) 
Dictado 

armónico - acordes mayor, menor, aumentado y disminuido 
Teórica-
auditiva 

Lectura 
cantada 
isócrona 

no se especifica contenido 

 

 

5.1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.184 

 

                                                             
183 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
184 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
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Tabla 86. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

�     

 

 

Tabla 87. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,         

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 8 acentuaciones Sí ------ 

 

 

Tabla 88. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música             

(acentuaciones instrumentales)
185

 de la Universidad Autónoma de                                                             

Sinaloa (UAS), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

4 
en 

ejecución 
6 

social- 
humanística 

6 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 1 

Investi-

gativa 
1 

Institu-

cional 
2 

Solfeo            

I – III 

  

Armonía           

I – III  

 

Contrapunto       

I – III 

 

Formas musicales   

I – II    

 

Instrumento 

principal        

I – VIII 

 

Ensambles 

instrumentales 

I – IV 

 

Ensambles 

corales 

I 

 

Introducción a 

la ejecución 

instrumental 

en la música 

popular        

I – II 

 

Preparación 

de concierto 

 

Práctica 

profesional 

interpretativa 

 

Historia 

universal de la 

música 

I – II  

 

Historia de la 

música en 

México 

 

Historia del 

instrumento 

 

Pedagogía 

aplicada a la 

música 

I 

 

Gestión cultural 

 

Ética, estética, 

sociedad y 

profesión 

 

 

Computación 

aplicada a la 

música 

Expresión 

corporal y 

manejo 

escénico 

 

Taller de 

metodolo-

gía de la 

investiga-

ción 

 

 

Autoconoci-

miento y 

comunica-

ción 

humana 

 

Fundamen-

tos selectos 

del 

desarrollo 

humano 

 

 

 
                                                             
185 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UAS), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a los 
estudios de piano, por ser comunes a todas las instituciones estudiadas (en este caso, las acentuaciones en 
instrumento de la Licenciatura en Música —entre las cuales se incluye la de piano— comparten el currículo descrito 
en la tabla 88). La acentuaciones restantes, jazz y docencia en música, varían en su contenido curricular. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona I.- Noroeste y Península: Sinaloa (UAS). 

 

160 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

 

 

 

En la Gráfica 13 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (10), seguida por la interdisciplinaria (8); las líneas investigativa e institucional son 

mínimas. 

 

 

La Gráfica 14 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica trece no dista mucho del tamaño de la línea de 

formación musical, resulta tener menos de una sexta parte de carga de trabajo (50 créditos 

contra 316).  

Gráfica 13. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (acentuaciones instrumentales) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Gráfica 14. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (acentuaciones instrumentales) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
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La Gráfica 15 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 16 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 

 

 

 
 

 

La Gráfica 17 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 18 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,186 b) Armonía, c) 

Contrapunto y d) Análisis. Este último campo está representado sólo por la asignatura de 

formas musicales. 

 

 
 

 

 

                                                             
186 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la UAS, se eligió la primera posibilidad, optando por el solfeo como única materia representativa de ese campo 
disciplinar. 

Gráfica 17. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la lí-

nea de formación musical, con detalle de su parte t-p (lado iz-

quierdo). Licenciatura en Música (acentuaciones instru-            

mentales) de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Gráfica 15. Porcentaje de créditos de cada línea de formación. 

Licenciatura en Música (acentuaciones instrumentales)         

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Gráfica 16. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical. Licenciatura en Música (acentuacio-

nes instrumentales) de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Gráfica 18. Porcentaje de créditos de la línea de formación       

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos disci-        

plinares. Licenciatura en Música (todas las acentua- 

ciones) de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 
 

Tabla 89. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el continuo 

“ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de 

créditos. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTRAMIENTO 

AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

    

N o   e x i s t e   c i c l o   p r e v i o 

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

----- 
    

I 

Solfeo I 

(Hrs.- 2Te y 4P;   
Crds.- 8 por sem.)* 

Armonía I 

(Hrs.- 2Te y 4P;      
Crds.- 8 por sem.) 

  

II Solfeo II Armonía II 

Contrapunto I 

(Hrs.- 2Te y 4P;      
Crds.- 8 por sem.) 

 

III Solfeo III Armonía III Contrapunto II 

Formas musicales I 

(Hrs.- 2Te;             
Crds.- 4 por sem.) 

IV   Contrapunto III Formas musicales II 

V     

VI     

VII     

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII     

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

 

Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UAS/1-5 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• Las asignaturas que inician simultáneamente la carrera —y por tanto tienen una fuerte 

relación sincrónica— son solfeo y armonía; después, a uno y dos semestres de distancia, 

respectivamente, inician contrapunto y formas musicales, de manera parcialmente 

diacrónica. 

• Aunque en los programas de estudio no existe información sobre los prerrequisitos de cada 

asignatura, las entradas escalonadas de las materias de contrapunto y formas musicales 

revelan que la primera tiene como prerrequisito un semestre de la asignatura de armonía, y 

que la segunda tiene como prerrequisito un semestre de la materia de contrapunto. 
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• En lugar de la asignatura de análisis, se optó por la de formas musicales. 

• El campo del Contrapunto no está dividido en las materias de contrapunto y canon y fuga. 

• La asignatura de contrapunto incluye el estudio del canon, más no de la fuga. 

 
5.1.3.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios187  de la línea de formación musical t-p. 

 
Tabla 90. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación  

musical t-p. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

------ ------ ------ ------ � � � ------ ------ ------ 
 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 
Tabla 91. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios                          

de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Objetivo general � �  ------ 

2 Contenido en unidades temáticas  �  ------ 

 
A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 
Tabla 92. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y perfil profesiográfico en 

los programas de estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología  � ------ ------ 

Evaluación �  Evaluación 
La presencia de esta sección no es 

constante para todas las asignaturas 

Bibliografía  � ------ ------ 

Otros recursos  � ------ ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico  � ------ ------ 

                                                             
187 En el momento de la entrevista y recopilación de documentos en Culiacán, los programas de las asignaturas no 
existían como documentos independientes y totalmente desarrollados. Lo que se me entregó fue el Proyecto de 

Licenciatura en Música, en cuyos anexos se incluyen los contenidos de las unidades didácticas de las materias. 
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Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

Tabla 93. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el  

continuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Previo No existe ciclo previo   ------ 

Solfeo I – III  �  ------ 

Armonía I – III �  ------ 

Contrapunto I – III �  ------ 
Licenciatura 

Formas musicales I – II �  ------ 
 

 

5.1.3.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Programa de Solfeo  

(documentos UAS/5.1-5.3) 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 94. Datos generales del programa de la asignatura de Solfeo. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
3 

sems. 
2 4 

8 
al sem. 

�  Ninguno         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de solfeo. 

 

Tabla 95. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Solfeo.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“El alumno será capaz de reconocer en el pentagrama los elementos 
básicos de la música, adquirir la capacidad de diferenciar auditivamente, 
entonar y escribir los elementos del contenido indicado.” 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Elementos básicos de la música, y su reconocimiento visual (notación) y 
auditivo, entonación y escritura. 

------ 
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Tabla 96. Orden del contenido del programa de Solfeo. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I  

Elementos de la 
partitura:           
la plantilla, 
simbología bási-
ca: claves, no-
tas, alturas, va-
lores, barras de 
compás, de re-
petición, etc.  

La dinámica: f, 
mf, p, los regula-
dores, el acento, 
el matiz súbito.  

La agógica: el 
tempo, las infle-
xiones agógicas: 
accelerando, ri-
tardando, ritenu-

to y rubato.  La 
correlación valo-
ral. 

La métrica: 
compás simple, 
compuesto y de 
amalgama fijo. 

La escala.        
La interválica.     
Modo mayor.      
Modo menor.      
Interrelación 

modal.           
Cromatismo 

tonal.            
Cobertura del 
espectro tonal. 

 ------ 

II   

Amalgamas 
extraordinarias, 
variables y 
discontinuas. 

Relación tonal 
amplia.          

Cromatismo 
libre.            

Modismo.
188

 

 ------ 

¿
C

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

III 

 Lectura de alta 
velocidad, de        
alturas y 
valores.    
                            
Lectura rápida 
integral 

 .  

Atonalidad. 
Dodecafonismo. 
Serialismo.     
Alturas y valores in-
determinados.   
Electividad y agógi-
ca interpretativa. 

Llama la aten-
ción la ausen-
cia del aspecto 
de lectura en 
los semestres 
anteriores.         
No se especifi-
ca la manera 
de realizar la 
lectura.  

 

Tabla 97. Aspectos metodológicos del programa de Solfeo. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ ------ ------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de metodología del programa (cuando ésta existe). En cambio, la 

tabla 100 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 

                                                             
188 La razón de incluir aquí el estudio de la modalidad, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 92. 
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 Tabla 98. Aspectos evaluativos del programa de Solfeo. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 

c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------ - - - ------ ------ ------ 
 

Tabla 99. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Solfeo.                    

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

------ ------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Por último, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

solfeo, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias de enseñanza 

aprendizaje específicas. 189 
 

Tabla 100. Características especiales del programa de Solfeo. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-
rritmia 

bi-
rrit-

mia 

lectura 
hablada   

isócrona 

lectura 
habla-

da 
rítmica 

reconoci-
miento y 

discrimina-
ción visual 

de 
elementos 

discretos 

reconoci-
cimiento y 

discrimina-
ción 

auditiva de 
elementos 

discretos 

con-
duc-

ción    
a la  

tónica 

entona-
ción 

isócrona    
sin  

lectura 

entona-
ción 

isócrona 
con 

lectura 

dicta-
do 

rítmico 

dicta-
do 

meló-
dico 

isó-
crono 

análi-   
sis 

   �         

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica sin 

lectura         

(con sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 �
190

 �         

                                                             
189 La explicación sobre estas estrategias específicas puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 93. 
190 No se especifica el número de voces, ni para esta estrategia, ni para la de dictado. 
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Programa de Armonía  

 (documentos UAS/2.1-2.3) 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

Tabla 101. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
3 

sems. 
2 4 

8 
al sem. 

�  Ninguno         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de armonía. 

 

 

Tabla 102. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Armonía.                                                     

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 
“1. Realizar la resolución de cualquier situación armónica, considerando una 
adecuada conducción de voces, preparación y resolución de disonancias y 
una sucesión lógica de funciones armónicas, tanto escrito como auditivo. 
 
2. Comprender los estilos armónicos tonales y su relación con la forma 
musical. 3. Elaborar la armonización con propiedad estilística de un bajo y 
un soprano dado. 4. Definir y diferenciar los acordes en diferente estado, 
posición y disposición tanto escritos como auditivo.”     
                                                        

El aspecto de la 
relación entre la 

“armonía y forma” no 
guarda correspon-

dencia con el contenido 
del curso (vid. tabla 

siguiente). 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Construcción y enlace de acordes. Tonalidad. 

 
------ 
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Tabla 103. Orden del contenido del programa de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m
. 

ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA              

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES 

DE LA 

PRÁCTICA 

COMÚN Y 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

1. Introducción:                     
armónicos; intervalos; escala mayor; 
círculo de quintas; tríadas sobre los 
grados principales (en mayor); relati-
vas; escalas menor natural, armónica 
y melódica; tríadas menores y dismi-
nuidas; cadencias (plagal, auténtica y 
completa).                                               
2. Relación de quintas en modo 

mayor:                                           
acordes sobre los siete grados; acor-
des principales: T-S-D; cadencias ca-
racterísticas de ambas dominantes:  
T-S-T, T-D-T y T-S-D-T; armonía a 
cuatro voces en estado fundamental, 
enlace armónico; bajo y soprano dado; 
acordes en primera inversión y carac-
terísticas.                                               
3. Disonancias:                              
ccorde de: sensible; subdominante 
(sixte ajuetée).                                        
4. Relativas (paralelas):            
acordes de Tp-Dp-Sp. 

  

------ 

II 

1. Relación de quintas en modo 

menor.                                     

2. Dominante mayor en menor 

armónico.                

3. Sexta dórica y subdominante 

mayor.                      

4. Acorde de Dominante séptima y 

Dominante incompleta.                         

5. Acorde cuarta sexta cadencial y 

de paso.             

6. Notas extrañas al acorde: paso, 
vuelta, retardo, apoyatura, 
anticipación, escapada y cambio. 

7. Función transitoria: dominante de 
la dominante; dominante de cualquier 
función.                                                  
8. Intercambio modal: subdominante 
menor en mayor; dominante en mayor; 
napolitano sexta en mayor; tP en 
menor.                                                     
9. Modulación diatónica.                    
10. Armonización de corales.               

11. Acordes alterados: dominante 
disminuida (con quinta rebajada) y do-
minante séptima con quinta rebajada; 
acordes de sexta aumentada como 
dominante y doble dominante; domi-
nante con quinta aumentada; acorde 
de quinta sexta aumentado como 
subdominante; modulación cromática. 

 

------ ¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

III 

 1. Dominantes auxiliares por V7.           

2. Acorde de sexta napolitana.           

3. Cadencias con acordes cromá-

ticos.                                                      

4. Acordes derivados del 

homónimo.                                              

5. Acordes del homónimo relativo.  

6. Modulación cromática.                     

7. Armonización cromática de una  

melodía.                                                 

8. Invención melódica cromática.       

9. Acordes de quinta aumentada. 

 

------ 
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Tabla 104. Aspectos metodológicos del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ ------  

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 107 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

Tabla 105. Aspectos evaluativos del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

- Control permanente 
de tareas (docente).     
- Trabajos individuales 
(alumno).                         
- Controles escritos 
(docente).                      
- Control auditivo 
(docente).                      
- Examen semestral. 

------ 

Las expresiones 
“controles escri-
tos” y “control 
auditivo” son algo 
ambiguas. 
Posiblemente se 
refieran al control 
que efectúa el do-
cente de lo que 
escribe el alumno 
en clase, y a la 
constatación so-
nora de lo escrito. 

 

Tabla 106. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Armonía.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

------ ------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 
p

ro
fe

s
io

- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 
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Por último, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

Tabla 107. Características especiales del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� � 
191

  � 
192

 �     

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

 �  � �   �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
191 No se aclara quién realiza la comprobación sonora. 
192 En el objetivo del programa existe una alusión a “definir y diferenciar acordes”, tanto de manera escrita, como 
auditiva; sin embargo, en el resto del programa no hay un desarrollo de esas intenciones. 
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Programa de Contrapunto 

(documentos UAS/3.1-3.3) 

 
 
 
La primera tabla muestra los datos generales del programa. 

 

 

Tabla 108. Datos generales del programa de la asignatura de Contrapunto. Licenciatura 

 en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
3 

sems. 
2 4 

8 
al sem. 

�  Armonía I         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de contrapunto. 

 

 

Tabla 109. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 
“Curso práctico que estudia y desarrolla diversas técnicas contrapuntísticas 
[...] [en el que se realiza] composición de obras polifónicas.” 
“Objetivos:  
 
1.- adquirir el dominio de la polifonía a dos y más voces. 
 
2.- Desarrollar una conciencia acústica polifónica.  
 
3.- Conocer, identificar y reconocer los elementos del fenómeno 
composicional.  
 
4.- Dominar las técnicas contrapuntísticas de los siglos XVI y XVII.  
 
5.- Desarrollar nuevas técnicas adecuadas a los nuevos lenguajes 
contemporáneos.” 

La redacción varía 
entre los programas de 

cada semestre. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Desarrollo de conciencia acústica polifónica. Dominio de las técnicas 

contrapuntísticas de los siglos XVI y XVII [incluyendo especies, imitación y 
canon] Identificación y reconocimiento de elementos [contrapuntísticos] del 
fenómeno composicional. Desarrollo de nuevas técnicas adecuadas a los 

nuevos lenguajes contemporáneos. 
 

Llama la atención la 
alusión al siglo XVII, ya 

que normalmente se 
habla del XVI 

(Palestrina), o del XVIII 
(Bach). 
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Tabla 110. Orden del contenido del programa de Contrapunto. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

C A M P O S 

S
e

m
. 

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI (y XVII) SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observa-

ciones 
 

 

I 

 Antecedentes, reglas generales.  

Contrapunto vocal simple a 2 partes:     
Consejos y directrices para las cinco 
especies:                                                 
- 1ra especie, voces y claves, con-
ducción de voces.                                     
- 2da especie, primera fórmula 
convencionalizada: la nota de paso.           
- 3ra especie, segunda fórmula: la 
cambiata.                                                    
- 4ta especie, tercera fórmula: la 
suspensión.                                                
- 5ta especie: contrapunto florido, cuarta 
fórmula: la resolución interrumpida. 

Contrapunto vocal simple a 3 partes:     
Consejos y directrices para las cinco 
especies:                                                     
- 1ra especie, paralelas ocultas a tres 
voces.                                                         
- 2da especie, dos voces en blancas. 

 

 ------ 

II 

 Contrapunto vocal simple a 3 partes: 
(continuación).                                            
- 3ra especie.                                              
- 4ta especie, suspensión a tres voces, 
síncopa con una voz añadida en blancas 
o negras .                                                 
- 5ta especie: contrapunto florido. 

Contrapunto vocal a 4 partes: 
Consejos y directrices para las cinco 
especies. 

 

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

III 

 Cánones: directos; inversión; 
retrogradación; aumentación; 
disminución.                                    
Análisis y composición de motete a 
dos voces.                                     
Análisis y composición de invención 
a dos voces. 

 

 

Llama la 
atención la 

inclusión de la 
invención a 
dos voces 
dentro del 

contrapunto 
del siglo 
XVII.

193 

 

 

 

 

                                                             
193 Según se puede apreciar en la entrada “invention”, en la versión online del New Grove Dictionary of Music and 

Musicians (www.oxfordmusiconline.com, consultada en noviembre de 2011), existe un antecedente de las 
invenciones de J.S. Bach en algunas ricercari sin texto destinadas al entrenamiento vocal, en los siglos XVI y XVII; 
sin embargo, la alusión del programa de contrapunto no se refiere con seguridad a esos antecedentes, ya que en la 
bibliografía del mismo se especifica la utilización de las invenciones a dos y tres voces de Bach. 
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Tabla 111. Aspectos metodológicos del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ ------  

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 114 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

Tabla 112. Aspectos evaluativos del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------   � 

- Examen final: 
presentación de los 
ejercicios y obras 
realizados durante 
cada etapa.            

- Asistencia 
mínima de 
80 %. 

No es claro el asunto de la 
evaluación formativa, pues no se 

alude a la revisión continua de 
los ejercicios y obras realizados 

durante cada etapa y que se 
presentan como examen final. 

 
 

Tabla 113. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

------ ------ 
Bach, J. S.: Invenciones 
a dos y tres voces. 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 
p

ro
fe

s
io

- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 
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Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

contrapunto, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y dos enfoques didácticos. 

 

 

Tabla 114. Características especiales del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 �   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 
(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�  �    �  

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  
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Programa de Formas Musicales 

(documentos UAS/4.1-4.2) 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

 

Tabla 115. Datos generales del programa de la asignatura Formas Musicales. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
2 

sems. 
2  

4 
al sem. 

�  
Armonía II y 

Contrapunto I 
        

 

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de formas musicales. 

 

 

Tabla 116. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Formas Musicales. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 
“El alumno manejará el estudio analítico de la música empleando recursos 
visuales como auditivos, para la comprensión del lenguaje musical con 
relación a la melodía, ritmo, la armonía, la estructura y la instrumentación de 
obras elaboradas en épocas diversas [...] [y] el análisis estructural de 
pequeñas piezas binarias y ternarias, rondó simple, variaciones y otras; 
ubicando la forma, las funciones tonales, las modulaciones y la presencia de 
los motivos principales a lo largo de cada obra.” 
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Análisis melódico, rítmico, armónico, formal, tímbrico  y motívico.   

                                                                
------ 
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Tabla 117. Orden del contenido del programa de Formas Musicales. Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medieval y 

renacentista Barroco 
Clásico 
(y antece-

dentes) 
Romántico 

Siglo 

XX       
(y antece-

dentes) 

TEORIZACIÓN 

 
Observa-

ciones 

I 

     Recapitulación de anteceden-

tes:                                 
conocimientos y habilidades sol-
físticas, armónicas y métricas; el 
conocimiento histórico. 

Herramientas de pensamiento: 
conceptos de análisis y síntesis. 

La obra musical:                           
el todo y las partes en una compo-
sición musical; la parte como su-
ma de elementos mínimos. 

Elementos estructurales:          
Ársis y tésis, el motivo, semifrase, 
frase, semiperiodo, periodo y 
sección. 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

     La forma por secciones:         
formas: unitaria, binaria, ternaria, 
binaria con repetición o forma de 
canción, rondó y tema con varia-
ciones. 

Pequeñas formas:                         
preludio y sus afines, estudio, 
miniatura, capricho, sonata pre-
clásica. 

Formas e instrumento:               
Las implicaciones de los instru-
mentos de cuerda y tecla y del 
género vocal en el desarrollo de 
las formas.  

No hay 
alusiones 
a ningún 

periodo de 
la música 
ni a obras 
concretas. 
Llama la 

atención la 
inclusión 

de la 
sonata 

preclásica, 
más no de 
la clásica. 

 

 

Tabla 118. Aspectos metodológicos del programa de Formas Musicales. Licenciatura                                                  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ ------  

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 121 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
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Tabla 119. Aspectos evaluativos del programa de Formas Musicales. Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------ - - - ------ ------ ------ 

 
 

Tabla 120. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Formas  

Musicales. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

------ ------ 
Bach, J. S.: Invenciones 
a dos y tres voces. 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 
p

ro
fe

s
io

- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Las siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de formas 

musicales: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje específicas; tres 

enfoques didácticos y dos características. 

 

Tabla 121. Características especiales del programa de Formas Musicales. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Épocas contempladas 
194

 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 

sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 

sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 

de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 

interpretación 

revisión 
de 

termino-

logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

 �   �     

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�    � �  

 

                                                             
194 La alusión exclusiva a formas, y la falta de elementos históricos, impide establecer estas épocas. 
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Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s 
195

  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

     

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros ensayo 
otros   

(¿cuáles?)  

 �        

 

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

 

 

Tabla 122. Caracterización de los programas de Solfeo, Armonía, Contrapunto y  Formas Musicales,                 

de acuerdo con sus tendencias pedagógicas. Licenciatura en Música de la 

 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Solfeo �   Evidencia en el objetivo (vid. tabla 95). 

Armonía  �  
Integración no sistemática, con evidencias en el objetivo de la 

asignatura y en la sección de evaluación (vid. tablas 102 y 105, 
respectivamente). 

Contrapunto  �  Integración no sistemática, con evidencia en el objetivo (vid. 
tabla 109). 

Formas 

musicales 

�   Evidencia en el objetivo (vid. tabla 116). 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

sí no 

 � 
------ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
195 A pesar de que en el objetivo de la asignatura se infiere la función de recreación de una época, el contenido del 
curso no tiene nada que ver con esa finalidad (vid. tabla 117). 
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b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Solfeo         ------ 

Armonía         

En el objetivo se menciona 
la inclusión de los estilos 
armónicos tonales, pero 
en el desarrollo del conte-
nido se pierde ese enfo-
que. Tampoco aparecen 
las ampliaciones de la 
práctica común (vid. tablas 
102 y 103). 

Contra-

punto 
� � � �   �  

En el objetivo se mencio-
nan los nuevos lenguajes 
contemporáneos, pero no 
aparecen en el desarrollo 
del contenido. El uso de 
ejemplos musicales y mo-
delos para la composición 
real se limita al motete a 
dos voces y a la invención 
a dos voces (vid. tablas 
109 y 110). 

Formas 

musicales 
 �       

En el objetivo se alude a 
“épocas diversas”, pero en 
el contenido no se mencio-
na ningún periodo, autor u 
obra concreta. (vid. tablas 
116, 117). 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Solfeo �   
El contenido comienza en el periodo de la práctica 
común y llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. tabla 
96). 

Armonía �   
El contenido procede históricamente a través del periodo 
de la práctica común pero sin incursionar en sus amplia-
ciones armónicas (vid. tabla 103). 

Contrapunto �   

Se procede del contrapunto del siglo XVI al del siglo 
XVIII (en este último sólo se abordan las invenciones a 
dos voces). No se toca el contrapunto anterior al siglo 
XVI, ni posterior al XVIII (vid. tabla 110). 

Formas musicales   � 

La alusión exclusiva a formas, y la falta de elementos 
históricos inclina la balanza hacia lo no estilístico, por 
ejemplo cuando se habla de formas como el preludio o el 
capricho, pero no se mencionan épocas (vid. tabla 117). 
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4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Solfeo   � 
La falta de una sistematización de la teoría, 

inclina la balanza hacia las habilidades         
(vid. tabla 96). 

Armonía  �  

El equilibrio se da entre la creación de 
ejercicios y el análisis armónico. El punto 

aparece en color gris porque el aspecto del 
análisis, si bien se menciona de manera 

indirecta en el objetivo, no es desarrollado 
sistemáticamente en el resto del programa      
(vid. tabla 102, cuarto punto, y tabla 103). 

Contrapunto  �  
El equilibrio se da por la coexistencia de 

ejercicios y composiciones, y análisis 
contrapuntístico (vid. tablas 109 y 110). 

Formas musicales �   

Al no existir actividades como la composición y 
la ejecución en clase, la balanza se inclina 

hacia lo conceptual                         
(vid. tablas 116, 117 y 121). 

 



 

 

5.2 ZONA NORTE – CENTRO 

 

 

5.2.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.  

   INSTITUTO DE BELLAS ARTES 

 

 

Entidad federativa:    CHIHUAHUA 

Universidad:     Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 

Dependencia:    Instituto de Bellas Artes 

Estudios:    Licenciatura en música (con dos opciones) 

Ubicación:    Cd. Universitaria s/n, col. Altavista. 

     Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31170 

Fecha de la visita:   2 de diciembre de 2008 

Personas contactadas:  M.A. Angelina Moreno Mancillas, secretaria   

     académica del Instituto de Bellas Artes 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UACH/0)  

     Mapa curricular, lista de asignaturas y competencias  

      y programas de estudio     

      (apéndice digital: docs. UACH/1 – 9) 

 

 

 

 

 

5.2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); los requisitos de 

ingreso a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen 

musical general. 

 

 
 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona II.- Norte - Centro: Chihuahua (UACH). 

 

182 

Tabla 123. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Dura-

ción 
Etapas 

Líneas de 

formación
196

 

Cré-

ditos
197

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 
ejecución: 
instr.: 536, 
vocal: 542; 

educ. 
mus.: 

instr.: 460; 
vocal: 469.  

Sí 
X  

Licenciatura 

en música 
2003 

Opciones (2):198 

ejecución 
[instrumental           
o vocal] 199           

y               
educación musical 
[instrumental o vocal] 

La variedad instru-
mental incluye 15 es-
pecialidades: cuerda 

frotada completa; ma-
deras (sin fagot, pero 
con saxofón); metales 
(sin tuba); piano; gui-
tarra clásica, guitarra 
jazz y percusiones. 

12 200      

y         

10  

  sems. 

 resp. 

------ 

Básica  

Específica  

Específica-
optativa  

y    

Profesional 

 

A      
N      
U      
I       
E      
S 

No 

223 50 

 
Tabla 124. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No201 Bachillerato No202 

CENEVAL: 
EXANI II 
(Examen 

nacional de 
ingreso a 

licenciatura y 
técnico 

superior)203 

Áreas:  

- teórica204      
- auditiva        

- teórica-audi-
tiva 

según 
instrumento205 

La posesión del 
instrumento no 
es necesaria al 

principio (la 
institución los 

presta), pero sí 
a mediano 

plazo. 

                                                             
196 En lugar de líneas, se les denomina áreas, y están relacionadas con competencias (la UACH adoptó, por decisión 
de su H. Consejo Universitario el enfoque por competencias para toda su oferta educativa). La áreas agrupan a las 
asignaturas de la siguiente manera: básica: asignaturas para todos los alumnos (sin importar la carrera dentro de la 
universidad), por ejemplo: sociedad y cultura (más otras tres); específica y específica optativa: asignaturas 
propiamente del campo musical, tanto de tronco común como especiales de alguna opción, por ejemplo práctica 
instrumental, solfeo, armonía, etc. (son la mayoría), y profesional: asignaturas de orden humanístico e investigativo. 
Además, las asignaturas del área específica responden a cinco ejes de formación derivados también de 
competencias: ejecución; audición y lectoescritura musical; teoría musical; repertorio e historia; composición; crítica 
musical y docencia musical. 
197 La opción de ejecución tiene espacios curriculares optativos por 38 créditos, lo que arroja un índice de flexibilidad 
curricular de 0.07, aproximadamente (sin importar si es instrumental o vocal); por su parte, la opción de educación 

musical tiene 12 créditos para ese mismo aspecto, lo que representa un índice que oscila alrededor del 0.025. 
198 Llama la atención que, aunque las dos opciones en principio parecen muy diferentes, en realidad se trata de 
estudios iguales, ya que las materias son las mismas. La única diferencia es que la opción de ejecución dura dos 
semestres más que la de educación musical. 
199 Las especificaciones instrumental o vocal no aparecen en el título profesional, y por consiguiente tampoco el 
instrumento estudiado. 
200 Estas duraciones tan grandes se deben a que no se les autorizó a los diseñadores curriculares la creación de un 
ciclo propedéutico, pero se les dio la libertad de extender cuanto quisieran la licenciatura. 
201 Debido a su Ley Orgánica. 
202 Pero desalientan a los que no han estudiado música; los encaminan a cursos libres. 
203 Por indicaciones superiores, a este examen le tienen que dar un peso de 80%, contra 20% del examen musical. 
Esto obliga a que las autoridades responsables de la licenciatura sean muy exigentes precisamente con el examen 
musical. La idea es llegar a negociar, eventualmente, un 50% equilibrado para cada examen. 
204 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
205 Esta evaluación tiene mayor peso que el examen musical general. 
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Tabla 125. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en                                                

Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Nombre del instrumento: Examen de lenguaje musical 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

Retención y 
análisis 

altura 
- discriminar sonido agudo o grave 

Afinación altura 
- cantar melodía conocida (Himno Nacional) tras escuchar 
acorde 

Auditiva 

Retención e 
imitación 

duración 
- imitar frases rítmicas simples ofrecidas por el evaluador  
(4 compases) 

Teórica-
auditiva 

Lectura  
hablada 
rítmica  

- leer clave de sol (a veces fa en cuarta, cuando se puede 
con la de sol), compás simple, cuatro compases con cuartos 
y octavos 

 

 

 

5.2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.206 

 

Tabla 126. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas 

independientes 

Asignaturas 

integradas 
Módulos Otras Observaciones 

�    

Bajo el enfoque de educación por 
competencias, adoptado por la 

UACH. 
 

 

 

Tabla 127. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras, especiali-         

dades, áreas u opciones musicales en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 

2 opciones 

Cada una de ellas cuenta con16 
especialidades: 15 instrumentos y canto. 

No 

La opción de ejecución, que 
dura dos semestres más que la 

de educación musical, lleva 
dos asignaturas optativas más 

de teoría. 

 

 

                                                             
206 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
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Tabla 128. Clasificación de las asignaturas obligatorias
207

 de la Licenciatura en Música             

(opción ejecución)
208

 de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH),  

de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

8 
en 

ejecución 
5 

social- 
humanística 

9 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 0 

Investi-

gativa 
1 

Institu-

cional 
4 

Introducción al 

teclado  

I – II 

 

Introducción al 

lenguaje musical  

I – II 

 

Solfeo            

I – IV 

 

Laboratorio de 

teclado  

I – II 

  

Armonía           

I – IV 

 

Contrapunto       

I – II 

 

Canon y fuga 

 

Forma y análisis    

I – II    

 

Práctica 

instrumental    

I – II 

 

Música 

aplicada        

I – X 

 

Ensamble 

instrumental 

I – X 

 

Música de 

cámara 

I – VI 

 

Técnicas de 

dirección 

 

 

 

 

Cultura musical 

 

Historia de la 

música 

I – IV 

 

Historia de la 

música en 

México 

I – II 

 

Teorías 

educativas 

 

Instrumentación 

didáctica 

 

Bases de la 

educación 

musical 

 

Pedagogía 

instrumental 

 

Práctica docente 

I – II 

 

Filosofía del arte 

 

Introducción 

a la 

informática 

musical 

 

Instrumen-

tos para la 

investiga-

ción 

humanís-

tica 

 

 

Sociedad y 

cultura 

 

Tecnología 

y manejo 

de la 

información 

 

Lenguaje y 

comunica-

ción 

 

Universi-

dad y cono-

cimiento 

 

 

 

 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 
 

 

 

 

 

                                                             
207 Las asignaturas de contrapunto, canon y fuga y forma y análisis están clasificadas como optativas de teoría en el 
plan de estudios; sin embargo, al coincidir el número de semestres de estas asignaturas con el número de semestres 
en que los alumnos deben llevar optativas de teoría (4), resulta que se convierten en obligatorias de facto, aunque 
existen ciertas variantes en la secuencia posible de recorrido, como se verá más adelante. 
208 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UACH), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a 
los estudios de piano, por ser comunes a todas las instituciones estudiadas. Como se mencionó en la cita 198, 
ambas opciones (ejecución y educación musical) representan estudios casi iguales, con la diferencia de que la 
primera dura dos semestres más. En atención a esta duración mayor —que permite un desarrollo mayor en el 
instrumento—, elegí a la opción en ejecución (que incluye al piano) para describir su contenido de materias. 
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En la Gráfica 19 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (13), seguida por la interdisciplinaria (10); la línea investigativa es mínima, mientras que 

la institucional es reducida, pero significativa (4). 
 

 

 

 

La Gráfica 20 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica diecinueve representa tres cuartas partes del 

tamaño de la línea de formación musical, resulta tener menos de una cuarta parte de carga de 

trabajo (85 créditos contra 351). 

Gráfica 19. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura 

en Música (opción ejecución) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

 

Gráfica 20. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en  

Música (opción ejecución) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 
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La Gráfica 21 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 22 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 
 

 

 

 
 

La Gráfica 23 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte t-p. En la Gráfica 24 

se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con cuatro grandes 

campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,209 b) Armonía, c) Contrapunto y d) 

Análisis. Las asignaturas afines se han agrupado para recalcular las cargas crediticias de 

acuerdo con los campos: solfeo se unió a introducción al lenguaje musical e introducción al 

teclado;210 armonía se unió a laboratorio de teclado,211 y contrapunto, a canon y fuga. 
 

 

 

                                                             
209 Este campo disciplinar puede estar conformado por cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su 
reunión en una sola. En la Licenciatura en música de la UACH se eligió la primera posibilidad, optando por el solfeo. 
El campo se completa con una materia afín: introducción al lenguaje musical.  
210 La reunión de estas asignaturas en un solo campo responde a que Introducción al lenguaje musical es en realidad 
el inicio del curso de solfeo (aunque con poco contenido en el aspecto de la entonación), pero que recibió otro 
nombre por la intención inicial de que los dos primeros semestres de la carrera fueran un curso propedéutico; en el 
caso de introducción al teclado, se trata de elementos básicos relacionados al solfeo pero aplicados al teclado. 
211 Laboratorio al teclado se unió a armonía, porque representa el estudio de aspectos armónicos pero desde un 
punto de vista práctico aplicado al teclado. 

Gráfica 23. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p (la-  

do izquierdo). Licenciatura en Música (opción ejecución)  

de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Gráfica 22. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical. Licenciatura en Música (opción 

ejecución) de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Gráfica 24. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos disci- 

plinares. Licenciatura en Música (opción ejecución) 

de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Gráfica 21. Porcentaje de créditos de cada línea de formación. 

Licenciatura en Música (opción ejecución) de la  

Universidad Autónoma de Chihuahua. 
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos.212 
 

Tabla 129. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos.             

Licenciatura en Música (opción ejecución) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTRAMIENTO 

AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

    

N o   e x i s t e   c i c l o   p r e v i o 

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

----- 
    

I 

Introducción al 

lenguaje 

musical I 

(Hrs.- 6cla y 3ec; 
Crds.- 9 por 

sem.)* 

Introducción 

al teclado I 

(Hrs.- 4cla y 
1ec; Crds.- 5 por 

sem.) 

   

II 
Introducción al 

lenguaje musical 

II 

Introducción al 

teclado II 

   

III 

Solfeo I 

(Hrs.- 6cla y 3ec; Crds.- 9 por sem.) 

Laboratorio      

de teclado I 

(Hrs.- 4cla y 1ec; 
Crds.- 5 por sem.) 

  

IV Solfeo II Laboratorio        

de teclado II 

  

V 
Solfeo III Armonía I 

(Hrs.- 3cla y 3ec; 
Crds.- 6 por sem.) 

  

VI Solfeo IV Armonía II   

VII  Armonía III   

VIII  Armonía IV   

IX 
  Contrapunto I 

(Hrs.- 3cla y 3ec; 
Crds.- 6 por sem.) 

 

X   Contrapunto II  

XI 
  Canon y fuga 

(Hrs.- 3cla y 3ec; 
Crds.- 6 por sem.)

213 

Forma y análisis I 

(Hrs.- 3cla y 3ec; 
Crds.- 6 por sem.) 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

XII    Forma y análisis II 

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; ec = estudio en casa; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

                                                             
212 Llama la atención que la información sobre créditos aparecida en la lista de materias, difiere de la brindada en los 
programas. En la lista de materias no se diferencian horas teóricas y prácticas (o de algún otro tipo, como taller, 
laboratorio, etc.), sino que se indican las horas totales que el alumno debe dedicar a una asignatura (conformadas 
por la suma de las que emplea en las instalaciones educativas —denominadas simplemente horas— y las que debe 
dedicar al estudio fuera de clase). Cada hora de trabajo académico a la semana (durante un semestre) —sin importar 
el lugar donde se realice—, equivale a un crédito. Dado que los datos sobre los créditos que aparecen en los 
programas no están siempre completos, y además difieren en algunos casos de la información dada en la lista de 
materias, decidí tener como único referente la lista, que además es el documento que le es entregado a los alumnos 
para el conocimiento y control de su avance académico. 
213 Aparece en color gris porque puede o no llevarse, ya que es materia teórica optativa. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UACH/1-10 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

• Aunque las asignaturas de contrapunto, canon y fuga y forma y análisis no están 

clasificadas como obligatorias, de facto sí lo son, pues no se pueden elegir otras dado el 

tiempo disponible. 

• Las materias que inician simultáneamente la carrera —y por tanto tienen una fuerte relación 

sincrónica— son introducción al lenguaje musical (en realidad una materia de solfeo con 

otro nombre)214 e introducción al teclado; el motivo de colocarlas una al lado de la otra es 

que en la de teclado se hace una aplicación práctica de aspectos aprendidos en la de 

lenguaje musical. Después de estas dos materias continúa la de solfeo —ya con este 

nombre—, que durará cuatro semestres. 

• La asignatura de armonía es parcialmente diacrónica a la de solfeo, ya que inicia cuando 

ésta ha avanzado ya dos semestres. 

• La asignatura de armonía es preparada con anterioridad —de manera práctica— por la de 

laboratorio de teclado, que inicia dos semestres antes. 

• Según el plan de estudios, tanto la asignatura de contrapunto, como la de forma y análisis, 

pueden estudiarse inmediatamente después de terminar armonía (pues es requisito para 

ambas), lo cual arroja dos posibles secuencias de recorrido: contrapunto 1 y 2 + forma y 

análisis 1 y 2 (como lo señalé en la tabla anterior), o bien: contrapunto 1 y 2 + canon y fuga 

+ forma y análisis 1, esto último debido a que canon y fuga requiere haber concluido 

contrapunto II. Las posibilidades que existen de iniciar con forma y análisis (ya sea un solo 

semestre, o los dos) y luego proceder a las asignaturas de contrapunto y canon y fuga, 

tienen el inconveniente de iniciar el estudio del análisis musical sin contar con el 

antecedente de una de las texturas analizables: precisamente la contrapuntística. En el caso 

de la opción de educación musical (diez semestres), no es posible llevar canon y fuga, pues 

sólo se prescriben dos optativas de teoría, que tendrían que ser: contrapunto I y II, forma y 

análisis I y II, o un semestre de cada una de estas asignaturas. 

• El campo disciplinar del Contrapunto incluye el estudio de canon y fuga, pero como ya se 

mencionó, estos últimos estudios pueden no llevarse, de acuerdo con la elección de 

asignaturas realizada por el alumno. 

                                                             
214 Como se mencionó anteriormente, este cambio de nombre responde a que el primer año de la carrera se había 
pensado como un curso propedéutico, que no fue viable administrativamente. Sin embargo, sí existe una ligera 
diferencia entre el curso de introducción al lenguaje musical y el de solfeo, ya que el primero hace poco énfasis en la 
entonación. 
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• En lugar de la denominación análisis musical, o formas musicales, se optó por la 

combinación de ambas: forma y análisis. 

 

5.2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios  de la línea de formación musical t-p. 

 

Tabla 130. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación musical t-p. 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

� ------ ------ �
215

 � � � ------ �
216

 � 

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 

Tabla 131. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios                          

de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 

Competencias y  

propósito del curso 

� �  

 
Con respecto al propósito 

del curso, en algunos 
programas se describe la 
asignatura (contenidos), y 

en otros se indican 
resultados.               

No existe homogeneidad 
en el enfoque y redacción 

de este nivel de 
concreción. 

2 

Contenido (objeto, temas y 

subtemas [asociados a]        
resultados de aprendizaje 

� �  

 
Llama la atención la 

ausencia de actividades 
en todos los niveles. 

3 

Unidades temáticas 
[asociadas a] evidencias y 

criterios de desempeño 

� �  

 
En algunos programas no 
se incluyen las evidencias 

de desempeño.           
No existe homogeneidad 

en este nivel de 
concreción. 

 

 

                                                             
215 Como ya se dijo, se les denomina áreas, y están asociadas a competencias. 
216 Tanto los requisitos como la clave administrativa son asuntos contemplados en los datos iniciales de los 
programas, pero no siempre se brinda la información respectiva. 
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A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 

Tabla 132. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y perfil profesiográfico en 

los programas de estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Metodología ------ 

Evaluación �  Evaluación de los aprendizajes 
La presencia de esta sección no es 

constante para todas las asignaturas. 

Bibliografía �  Bibliografía Sin divisiones. 

Otros recursos  � ------ ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma �  
Cronograma de avance 

programático 

Por temas asociados a semanas de 
trabajo. 

Perfil profesiográfico  � ------ ------ 

 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

Tabla 133. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el  

continuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Previo No existe ciclo previo   ------ 

Introducción al lenguaje musical I – II �  ------ 

Introducción al teclado I – II �  ------ 

Solfeo I – IV �  
Falta el programa de 

segundo sem. 

Armonía I – IV �  ------ 

Laboratorio de teclado I – II �  ------ 

Contrapunto I – II �  ------ 

Canon y fuga �  ------ 

Licenciatura 

Forma y análisis I – II  � ------ 
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5.2.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

Programa de Solfeo 
217

   

(y sus cursos complementarios de  

Introducción al lenguaje musical  

e Introducción al teclado) 
218

 

(documentos UACH/6.1-6.2;  

7.1-7.2 y 9.1, 9.3 y 9.4) 219 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 134. Datos generales del programa de la asignatura de Solfeo y sus cursos complementarios de  

Introducción al lenguaje musical e Introducción al teclado. Licenciatura en   

Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Carga horaria 

semanal
220

 
Carácter 

Ubicación (semestres              dentro 

de la carrera) 
Moda-

lidad 

Dura

-ción 
Teór. Prác. 

Cré- 

ditos   
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Asig-
natura 

(intr. al 

leng. 

mus.) 

2 
sems. ----- ----- 

9  
al 

sem. 
� ----- -----             

Asig-
natura 

(intr. al 

teclado) 

2 
sems. 

----- ----- 
5  
al 

sem. 
� ----- -----             

Asig-
natura 

(solfeo) 

4 
sems. 

----- ----- 
9 
al 

sem. 
� ----- 

Introducción 
al lenguaje  
musical I y II 

           
 

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignatura de introducción al lenguaje musical, introducción al teclado y 

solfeo. 

 

 

                                                             
217 En los programas, la asignatura se denomina solfeo superior, a diferencia de la lista de materias, donde aparece 
simplemente como solfeo. 
218 En el caso de la licenciatura en música de la UACH, el campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo se 
conforma de tres asignaturas: introducción al lenguaje musical, introducción al teclado y solfeo. Por este  motivo, a 
continuación brindaré información de las tres materias (en detalle de la de solfeo, y de manera sintética de las otras). 
219 Como se indicó, el programa de solfeo II no le fue entregado al investigador. 
220 Como se dijo en la cita 212, la referencia para el número de créditos será la lista de asignaturas y no los 
programas mismos, en donde los datos a veces están incompletos y difieren de la lista. 
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Tabla 135. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Introducción al lenguaje musical, Introducción  

al teclado y Solfeo. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 
Solfeo: “Competencias específicas: audición y lectoescritura musical; teoría musical.” 
“Lograr un avance sustancial de los aspectos del solfeo como son: lectura, entonación, audición y 
coordinación psicomotriz para aplicarlos en la ejecución vocal/instrumental y la educación musical.” 
Introducción al lenguaje musical I: “a) Comprender, interpretar e integrar todos los elementos de la 
simbología musical para descifrar una partitura. b) Aplicar los conocimientos del estudio del solfeo en 
la práctica musical. c) Adquirir las bases teóricas y los conocimientos de la materia en las asignaturas 
de Práctica Vocal/Instrumental I, Laboratorio de Teclados I y Cultura musical.” 
Introducción al lenguaje musical II: “Aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en 
la materia, permitiendo la libre ejecución instrumental y continuar con los estudios musicales.” 
Introducción al teclado: “Introducir al alumno a la ejecución del teclado a nivel principiantes, 
brindándole los primeros conocimientos de lectura en clave de Sol y Fa, digitación de escalas y 
posición de cinco dedos, acordes y esquemas elementales de acompañamiento; además de 
elementos teóricos sobre lectura musical, alteraciones y principios de tonalidad.” 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Audición y lectoescritura musical. Entonación. Coordinación psicomotriz. Teoría. ------ 

 

Tabla 136. Orden del contenido del programa de Solfeo. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD 

S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

 

 

IV. Lectura, 

métrica-rítmi-

ca.  

1.  

2. Claves.       

No aparece en 
el programa una 
sección de teo-
ría como tal, pe-
ro ésta está im-
plicada en todos 
los aspectos vis-
tos. 

 

 

 

 

 

Tresillos, 
dieciseisavos 
en compases 
simples y 
compuestos. 

II. Formación y cono-

cimiento de los acordes.    
- Acordes de quinta: 
estructura; triadas M, m, A 
y d; posición de las triadas 
(inversión). 

III. Escalas.                      
1. Armonización de 
escalas mayores y 
menores. 2. Análisis 
armónico de cada grado. 
3. Análisis de escalas 
modales. 

IV. (continuación)               

Entonación                          

3. Elementos melódicos. 

 

El primer se-
mestre incluye 
un diagnóstico 
de aprendizaje 
al inicio del 
curso, marca-
do con el nú-
mero roma-  
no I. 

II      

Este programa 
no le fue 

entregado al 
investigador. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

III 

 

 

- Dictado mu-
sical rítmico a 
1, 2 y 3 voces, 
en compases 
simples, des-
pués en com-
puestos, y fin-
almente con 
cambios de 
compás. 

- Modulación a tonalida-
des vecinas.                         
- Entonación en cualquier 
tonalidad mayor y menor.     
- Dictado musical armóni-
co y melódico a 1, 2 y 3 
voces, en compases sim-
ples, después en com-
puestos, y finalmente con 
cambios de compás.             
- Entonación en los modos 
griegos.                                 
- Escala cromática.               
- Escala pentatónica ma-
yor y menor.                         
- Entonación con croma-
tismo y escala pentatónica 
mayor y menor. 

- Nuevas 
grafías 
musicales. 

Llama la aten-
ción la falta de 
graduación en 
la dificultad de 
la entonación 
y los dictados.  

Se mencionan 
los modos 
griegos, pero 
se trata de los 
eclesiásti-
cos.

221
 

                                                             
221 El que se les hayan asignado nombres griegos, no significa que los modos eclesiásticos tengan relación 
interválica con las escalas griegas (que recibían en realidad el nombre de armonías). 
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¿

Q
u

é
 y

 c
u

á
n

d
o

 e
n

s
e

ñ
a

r?
  

 (
c

o
n

t.
) 

  
  

 

IV 

 

 

- Dictado mu-
sical rítmico a 
1, 2 y 3 voces, 
en compases 
simples, des-
pués en com-
puestos, y fin-
almente con 
cambios de 
compás. 

- Entonación en cualquier 
tonalidad mayor y menor.     
- Dictado musical armóni-
co y melódico a 1, 2 y 3 
voces, en compases sim-
ples, después en com-
puestos, y finalmente con 
cambios de compás.             
- Dictado musical 
armónico a cuatro voces, 
primero isócrono, luego en 
compás simple y finalmen-
te en compás compuesto.    
- Entonación con croma-
tismo y escala pentatónica 
mayor y menor. 

- Atonalidad y 
dodecafonis-
mo.                   
- Escala de 
tonos enteros.    
- Tendencias 
contemporá-
neas.    

Llama la aten-
ción la repeti-
ción de los as-
pecto de  ento-
nación y dicta-
dos, pero sin 
diferenciación 
del nivel de di-
ficultad con 
respecto al se-
mestre ante-
rior. 

Llama la aten-
ción la falta de 
enfoque y gra-
duación del 
trabajo atonal. 

 

 

 

 

Tabla 137. Aspectos metodológicos de los programas de Introducción al lenguaje musical, Introducción al teclado y 

Solfeo. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

Introducción al lenguaje 

musical: 

 

- Modelo de taller. 
- Exposición. 

- Juegos.                   
- Trabajo en equipo.           

- Participación en la reflexión 
grupal 

 
 
 
 

Introducción al teclado: 

 

- Exposición. 
- Demostración. 

- Discusión en grupo. 
- Taller. 

 

Solfeo: 

 

- Trabajo en equipo.           
- Solución de problemas.       
- Ejercicios individuales y 

grupales.                   
- Taller y prácticas y 

grupales.                   
- Ejercicios personalizados.     

- Trabajos en clase y 
extraclase.                  

- Investigación [alumno].       
- Exposición individual y por 

equipo.                     
- Exámenes periódicos. 

Introducción al lenguaje 

musical: 

 

- Lectura comentada. 
- Redacción de un plan de 

vida.                       
- Video comentado y 

plenario.                    
- Análisis auditivo y escrito. 

- Audición y entonación de la 
escala modelo de do mayor.    

- Práctica instrumental..  
 

Introducción al teclado: 

 

------ 

 

 

 

 

Solfeo: 
 

- Dictado musical.            
- Análisis auditivo y de 
fragmentos musicales.        

- Lectura entonada a primera 
vista.                      

- Lectura analítica.            
- Creación de ejercicios. 

------ 
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La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de las secciones de los programas dedicadas a la metodología (cuando éstas 

existen). En cambio, la tabla 140 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la 

extensión de los programas. 

 
 
 

 Tabla 138. Aspectos evaluativos de los programas de Introducción al lenguaje musical, Introducción al teclado y 

Solfeo. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción Aspectos a 

evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

- Tocar: 
escalas, una 
pieza clásica y 
una popular 
(de las 
estudiadas en 
el semestre). 

� � � 

Introducción al lenguaje 

musical: 

 

- Evaluación por clase de 
ejercicios estudiados extra 
clase.                                           
- Autoevaluación por el alumno 
de su participación en el trabajo 
de equipo.                                     
- Evaluación del docente del 
trabajo de equipo.                      
- Cada término de objeto de 
estudio, se entrega evaluación 
cualitativa a cada alumno, 
acerca de su desempeño en 
clase. 

 
Introducción al teclado: 

 

- Entrega de ejercicios en clase 
y extraclase.                                 
- Examen final colegiado frente 
a la sub-academia de teclados 
donde tocará: [ver primera 
columna de aspectos a 
evaluar]. 

 
Solfeo: 

 
- Revisiones periódicas de los 
contenidos.                                   
- Exposiciones.                          
- Entrega de piezas y 
lecciones.                                      
- Exámenes parciales teórico-
prácticos.                                      
- Examen final teórico-práctico. 

Introducción al lenguaje 

musical: 

 

- Participación en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción al teclado: 

 

- Asistencia y puntualidad.         
- Evaluación práctica.                 
- Disciplina y respeto.                 
- Participación. 

 
 
 
 

Solfeo: 

 
- Asistencia.                                 
- Participación.                              
- Trabajo individual y en 
equipo. 

La evaluación inicial 
sólo se contempla 

en el primer 
semestre del 

programa de solfeo, 
y está indicada en el 
contenido, no en la 

sección de 
evaluación. 
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Tabla 139. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de  

Introducción al lenguaje musical, Introducción al teclado y Solfeo. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Solfeo: 

Sólo semestre I: 
Arnoud            (1998)    
Lemoine          (1952) 
 
Semestres I, III y IV: 
Baqueiro          (1970)   
Dandelot          (1998)   
Pozzoli             (1977) 

Sólo semestres III y 
IV: 
Fabila, Castellazzi y 
Cebada            (1988) 
 

 

Introducción al lenguaje musical: 
Arnoud             (1998)   
Baqueiro          (1970)   
Dandelot          (1998) 
 

Fabila,  
Castellazzi y 
Cebada            (1988) 
Pozzoli             (1977) 

Introducción al teclado: 
Evans y Baker (1991) 
Gerald (Ed.)     (2001) 
Grove              (1977) 
Horwood          (1948)  
King                 (2000) 
Molina              (1990) 
Molina; García y 
Roca                (2001) 

Moncada         (1966) 
Novello            (2000)  
Novello            (2006) 
Palma              (1941) 
Scivales           (1995) 
Sirimarco         (2007) 
Tillis                 (1977) 
 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

El libro de Fabila, Castellazzi y 
Cebada (1988) es atribuido 
erróneamente a Adoración 
Pescina como primera autora. 
Pescina es en realidad el 
apellido materno de la maestra 
Adoración, y Fabila, el primero. 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 
Solfeo:                 ------ ------ ------ 
Introducción al 

lenguaje musical: ------ ------ ------ 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

Introducción al 

teclado:               ------ ------ ------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

 g
rá

fi
c

o
 

Solfeo: 
------ 

Introducción al lenguaje musical: 
------ 

Introducción al teclado: 
------ 

------ 

 

 

 

Por último, la tabla a continuación muestra algunas características especiales de los programa 

de introducción al lenguaje musical, introducción al teclado y solfeo, tales como: sistemas 

contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias de enseñanza aprendizaje específicas. 
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Tabla 140. Características especiales de los programas de Introducción al lenguaje musical, Introducción  

al teclado y Solfeo. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-
rritmia 

bi-
rrit-

mia 

lectura 
hablada   

isócrona 

lectura 
habla-

da 
rítmica 

reconoci-
miento y 

discrimina-
ción visual 

de 
elementos 

discretos 

reconoci-
cimiento y 

discrimina-
ción 

auditiva de 
elementos 

discretos 

con-
duc-

ción    
a la  

tónica 

entona-
ción 

isócrona    
sin  

lectura 

entona-
ción 

isócrona 
con 

lectura 

dicta-
do 

rítmico 

dicta-
do 

meló-
dico 

isó-
crono 

análi-   
sis

222
 

   �        � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica sin 

lectura         

(con sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � �223     � � �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
222 En el programa de lenguaje musical se mencionan los análisis auditivo y escrito, y en el de solfeo, el análisis 
auditivo y la lectura analítica. 
223 Desde una hasta cuatro voces. 
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Programa de Armonía                                                                          

(y su curso complementario de Laboratorio de teclado)
 224 

  

 (documentos UACH/3.1-3.4; 8.1-8.2) 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

Tabla 141. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Carga horaria 

semanal
225

 
Carácter 

Ubicación (semestres              dentro 

de la carrera) 
Moda-

lidad 

Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Cré- 

ditos   
Oblig. Opt. 

Requi-

sitos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

Asig-
natura 

(armonía) 

4 
sems. 

----- ----- 
6 
al 

sem. 
�  

Solfeo 

I y II 
            

Asig-
natura 

(laborato-

rio de te-

clado) 

2 
sems. 

------ ------ 
5 
al 

sem. 
�  

Introd. 

al 

teclado 

I y II 

            

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de armonía y laboratorio de teclado. 

 

 

Tabla 142. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Armonía y de Laboratorio de teclado.                             

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Armonía: 

“Competencias específicas: autocrítica musical; audición y lecto-escritura 
musical y repertorio e historia.” 
 
“Conocer y aplicar de manera teórico-práctica los principios y conceptos 
básicos de la ornamentación melódica.” 
 
Laboratorio de teclado: 

“Ofrecer al alumno elementos necesarios para iniciarlo en la construcción y 
análisis de secuencias armónicas [así como en su ejecución instrumental].” 

Los cuatro semestres de 
armonía tienen la misma 
información. Llama la 
atención que en un curso 
de armonía la descripción 
se reduzca al asunto de la 
ornamentación melódica, 
que sólo constituye un 
tema del segundo 
semestre. A todas luces se 
cometió un error al llenar 
el formato del programa. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Teoría y práctica de la ornamentación melódica [¿?]. Habilidades al teclado. ------ 

 

 

                                                             
224 En el caso de la licenciatura en música de la UACH, el campo disciplinar de la Armonía se conforma de dos 
asignaturas: armonía y laboratorio de teclado. Por este  motivo, a continuación brindaré información de las dos 
materias. 
225 Como se dijo en la cita 212, la referencia para el número de créditos será la lista de asignaturas y no los 
programas mismos, en donde los datos a veces están incompletos y difieren de la lista. 
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Tabla 143. Orden del contenido del programa de Armonía. Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m
. 

ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA              

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES 

DE LA 

PRÁCTICA 

COMÚN Y 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

1. Elementos básicos de la armonía 

clásica:                                  
tonalidades y escalas; tetracordes; a-
cordes de quinta y su cifrado; regiones 
tonales; el cuarteto armónico: tesitu-
ras, estado, posición melódica, dispo-
sición, duplicaciones y triplicaciones 
de los acordes de quinta.                         
2. Movimiento melódico y armónico 

de la armonía clásica:                            
intervalos melódicos permitidos; saltos 
melódicos; regla de las octavas y quin-
tas paralelas; saltos simultáneos; cru-
zamiento de voces; repetición de acor-
de y calderón; casos especiales para 
el modo menor.                                    
3. Cadencias y semicadencias:            
perfecta; plagal; completa; aumenta-
da; semicadencias a la: dominante, 
subdominante y sexto grado.              
4. Acordes de paso:                          
V en segunda inversión; VII en prime-
ra inversión; I en segunda inversión.       
5. Armonización de tetracordes:          
tetracorde superior, ascendente y des-
cendente, en modo mayor; tetracorde 
superior descendente en el modo me-
nor; dos variantes para el bajo; varian-
te para las voces superiores; caden-
cias frigias.                                             
6. Acordes de séptima:                    
V7 e inversiones: casos de enlace; a-
corde de paso II en 2da. inversión;          
VII7 e inversiones: casos de enlace; a-
cordes de paso IV en 2da. inversión y 
V en estado fundamental; II7 e inver-
siones: casos de enlace; acorde de 
paso VI en 2da. inversión; V9 e inver-
siones: casos de enlace; armonización 
del tetracorde superior ascendente en 
modo mayor. 

7. Modulación:                                   
7.1 por primer grado de parentesco 
tonal:                                                      
a) modulación diatónica por acorde 
común: doce casos: casos uno a tres: 
de un antecedente mayor a: dominan-
te, subdominante y relativo; caso cua-
tro: de antecedente menor a relativo; 
caso cinco: de antecedente mayor al 
relativo de la dominante; caso seis: de 
antecedente menor al relativo de la 
subdominante; caso siete: de antece-
dente mayor al relativo de la subdomi-
nante; caso ocho: de antecedente me-
nor a relativo de la dominante; caso 
nueve: de antecedente menor a domi-
nante; caso diez: de antecedente me-
nor a subdominante; caso once: de 
antecedente mayor a subdominante, y 
caso doce: de antecedente menor a la 
dominante mayor.                                    
b)  modulación por medio de un giro 
melódico cromático: nuevo séptimo 
grado; nuevo sexto grado; nuevo cuar-
to grado.                                              
7.2 por segundo grado de parentesco 
tonal: a partir de antecedente mayor y 
menor.                                                
7.3 por tercer grado de parentesco to-
nal: a partir de antecedente mayor y 
menor. 

 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

1. Ornamentación melódica:                 
nota de paso; bordado, apoyatura; es-
capada; anticipo; retardo; ornamenta-
ción doble, triple y cuádruple; combi-
nación de ornamentos de diferente na-
turaleza. 

2. Armonía cromática:                       
2.1 Acorde V con 5ta disminuida y VII 
con 3ra disminuida.                                  
2.2 Acorde de sexta napolitana.              
2.3 Acordes provenientes del homóni-
mo: del modo menor al mayor y 
viceversa.                                            
2.4 Acordes dominantes auxiliares:      
a) II con séptima dominante auxiliar e 
inversiones; b) acorde disminuido deri-
vado del II con novena dominante au-
xiliar con generador omitido e inversio-
nes; c) acordes de sexta aumentada: 
italiana, francesa y alemana; d) acorde 
I con séptima, dominante auxiliar e in-
versiones; e) acorde disminuido deri-
vado de I con novena dominante auxi-
liar con generador omitido e inversio-
nes. 

 

------ 
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 ARMONÍA DIATÓNICA 

ARMONÍA 

CROMÁTICA          

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES DE LA 

PRÁCTICA COMÚN Y 

ATONALIDAD 
 

III 

  1. Acordes por 3ra:             
formación, función, ciclos y a-
cordes extensos [con función 
contemporánea]. 

2. Acordes por 4ta: 
formación, función y acordes 
multisonidos.    

3. Acordes con sonidos aña-

didos:                          
formación, función y acordes 
de sexta aumentada. 

Llama la aten-
ción que las pri-
meras dos uni-
dades de este 
tercer semestre 
se dediquen al 
tema de los in-
tervalos y de  las 
escalas (inclui-
dos los modos 
“griegos”).

226
 

Parecería un re-
paso, y por eso 
no lo incluyo co-
mo material es-
pecífico de la 
clase de armo-
nía. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
 (

c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 

IV 

2. Secuencia II-V-I [trabajo al 

teclado]:                                 
introducción;                                           
II-V-I en tonalidad mayor y menor;  
familia I (I en mayor);                       
familia II (II en mayor);                    
familia III (V en mayor);                       
familia IV  (I en mayor);                    
familia V (II en menor);                     
familia VI (V en menor). 

 1. Serialismo:      
 
introducción;           
 
dodecafonismo;  
 
estructuración melódica y 
armónica;       
                     
formas de la serie. 

Llama la aten-
ción la inclusión 
de una unidad 
tonal de habili-
dades al teclado, 
siendo que exis-
te todo un curso 
de dos semes-
tres (previo al de 
armonía) dedica-
do a este aspec-
to práctico (labo-
ratorio de tecla-
do). 

 

 

 

Tabla 144. Aspectos metodológicos de los programas de Armonía y de Laboratorio de teclado.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 

Armonía:                             
- Ejercicio de 
armonización.                   
- Análisis armónico.              
- Investigación.                     
- Habilidades al teclado.       
- Composición.                     
- Ejecución.                
Laboratorio de teclado:     
- Investigación.                     
- Exposición.                        
- Ejercicios grupales.            
- Ejercicios individuales en 
clase y extraclase. 

------ 

 

 

 

                                                             
226 Ver nota a pie de página número 221. 
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La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de las secciones de los programas dedicadas a la metodología (cuándo éstas 

existen). En cambio, la tabla 147 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la 

extensión de los programas. 

 

Tabla 145. Aspectos evaluativos de los programas de Armonía y de Laboratorio de teclado.                           

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 

Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

Armonía:      
- Armonización escrita.         
Armonización al teclado.    
Composición       [sólo en semestre 
III]. 
Laboratorio de teclado:  

- Análisis realizados.                              
- Tocar secuencias armónicas.               
- Tocar esquemas de estilos 
populares a dos manos.                         
- Tocar una pieza clásica 
correspondiente al repertorio 
estudiado.                                               
- Tocar una pieza popular 
correspondiente al repertorio 
estudiado. 

 � � 

Armonía:                         
- Presentación de ejer-
cicios escritos y al te-
clado.                               
- Presentación de com-
posiciones escritas y al 
teclado.             
Laboratorio de 

teclado: - Entrega de 
ejercicios en clase y 
extraclase.                       
- Evaluación práctica.      
- Examen final 
colegiado frente a la 
sub-academia de 
teclados.         

Armonía:     
 
 
               ------ 
 
 
 
Laboratorio de 

teclado:               

- Asistencia y 
puntualidad.          
- Disciplina y 
respeto.             
- Participación. 

------ 

 

Tabla 146. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Armonía y de 

Laboratorio de teclado. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Armonía: 

En sems. I y II: 
Rimsky-Kórsakov  (1997) 
Zamacois               (1945) 
 
En sems. I a III: 
Olazábal                (1981)   

En sems. III y IV: 
Persichetti        (1985)  
                                      
En sem. IV:  
Eimert              (1959)   
Grove               (1977) 

Laboratorio de teclado: 

Evans y Baker       (1991) 
Gerald (Ed.)           (2001) 
Grove                    (1977) 
Horwood                (1948) 
King                       (2000) 
Molina                    (1990) 
Molina; García y  
Roca                      (2001) 

Moncada          (1966) 
Novello             (2000) 
Palma               (1941) 
Scivales           (1995) 
Sirimarco          (2007) 
Tillis                  (1977) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

El nombre 
Eimert aparece 

mal escrito 
como Elimert. 
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Materiales Programas (software) Portales en la Internet 
armonía:    ------ armonía: ------ armonía:    ------ 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

r-

s
o

s
 

laboratorio de teclado: 
------ 

laboratorio de teclado:     
----- 

laboratorio de teclado: 
www.doltmetsch.com/musictheory1.htm 
www.enwikipedia.org/sevent_chord#The
dominant_seventh 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

 

Por último, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

Tabla 147. Características especiales de los programas de Armonía y de Laboratorio de teclado.                   

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� �  �  � � � � 

 

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  
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Programa de Contrapunto 

(y su curso complementario de Canon y fuga)
 227 

 (documentos UACH/5.1-5.2 y 4) 

 
La primera tabla muestra los datos generales del programa. 

 

Tabla 148. Datos generales del programa de la asignatura de Contrapunto y su materia complementaria de            

Canon y fuga. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Carga horaria 

semanal
228

 
Carácter 

Ubicación (semestres              dentro 

de la carrera) 
Moda-

lidad 

Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Cré- 

ditos   
Oblig. Opt. 

Requi-

sitos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

Asig-
natura 

(contra-

punto) 

2 
sems. 

----- ----- 
6 
al 

sem. 
 � 

Armonía    

IV 
            

Asig-
natura 

(canon y 

fuga) 

1 
sem. 

------ ------ 
6 
al 

sem. 
 � 

Contra-

punto       

II 

            

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de contrapunto. 

 

Tabla 149. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Contrapunto y su materia complementaria de  

Canon y fuga. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Contrapunto: 

“Estudio y desarrollo de la técnica del contrapunto severo desde la construcción de una 
sencilla línea melódica denominada cantus firmus (c.f.) hasta la composición de 
contrapuntos desde dos a siete voces, a través del sistema cíclico de las cinco especies.” 
[Primer semestre.] 
“1. Estudio y práctica de la técnica del contrapunto instrumental a dos voces a través del 
sistema cíclico de las cinco especies. 2. Estudio y práctica del contrapunto transferible a 
la 8ª, 12ª, 10ª, 14ª, 11ª y 9ª. 3. Estudio analítico de la polifonía del Ars Antiqua y del Ars 
Nova. 4. Estudio analítico de la polifonía del siglo XX.” [Segundo semestre.] 
 
Canon y fuga: 

“Concretizar el estudio de la polifonía mediante la composición e la forma musical 
conocida como fuga.” 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n
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e

ñ
a
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Desarrollo de la técnica del contrapunto severo [siglo XVI] y del contrapunto instrumental 
por medio del sistema cíclico de cinco especies. Estudio de la fuga. Análisis de la 

polifonía del Ars Antiqua, del Ars Nova y del siglo XX. 
------ 

 

                                                             
227 En el caso de la licenciatura en música de la UACH, el campo disciplinar del Contrapunto se conforma de dos 
asignaturas: contrapunto y canon y fuga, aunque esta última es optativa de teoría, y sólo puede ser cursada en la 
opción en ejecución, dada su mayor duración (12 semestres) con respecto a la opción de educación musical (10 
semestres). Por este  motivo, a continuación brindaré información de las dos materias. 
228 Como se dijo en la cita 212, la referencia para el número de créditos será la lista de asignaturas y no los 
programas mismos, en donde los datos a veces están incompletos y difieren de la lista. 
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Tabla 150. Orden del contenido del programa de Contrapunto. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

C A M P O S 
S

e
m

. 

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observa-

ciones 
 

 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

I 

 Unidad I   
Antecedentes del Contrapunto 

vocal severo  
1.1 Antecedentes históricos, revisión  
bibliográfica, ejemplos musicales.  
1.2 Carácter del canto firme y la melo-
día en general.  
1.3 Reglas concernientes al contra-
punto severo.  
Unidad 2  
Contrapunto simple a dos voces  
2.1 1ª especie (nota contra nota)  
2.2 2ª especie (dos notas contra una)  
2.3 3ª especie (tres notas contra una)  
2.4 4ª especie (síncopas)  
2.5 5ª especie (florido)  
Unidad 3  
Contrapunto simple a tres voces  
3.1 1ª especie (nota contra nota)  
3.2 2ª especie (dos notas contra una)  
3.3 3ª especie (tres notas contra una)  
3.4 4ª especie (síncopas)  
3.5 5ª especie (florido)  
Unidad 4  
Mezcla de especies a tres voces  
4.1 Consideraciones sobre la rítmica  
empleada en la quinta especie.  
4.2 El profesor escoge aquellas  
combinaciones de especies que crea 
de mayor utilidad. Se sugieren:  
a) C.f., 2ª y 3ª especies.  
b) C.f., 2ª y 4ª especies.  
c) C.f. 3ª y 4ª especies.  
d) C.f., 2ª y 5ª especies.  
e) C.f., 3ª y 5ª especies.  
f) C.f., 4ª y 5ª especies.  
g) C.f., y dos 5as especies.  
El C.f. podrá estar en cualquiera de 
las voces.  
Unidad 5  
Contrapunto simple a cuatro voces  
5.1 Se estudiarán las cinco especies a 
cuatro voces, donde dos voces siem-
pre procederán en la especie con el 
c.f. La voz restante estará de acuerdo 
con las cinco especies ya estudiadas.  
Unidad 6  
Mezcla de especies a cuatro voces  
6.1 De las muchas combinaciones que 
pueden realizarse entre el c.f. y las 
cinco especies, el profesor escogerá 
aquellas que considere más interesan-
tes. El c.f.  podrá colocarse en cual-
quier voz. Se sugiere utilizar tres quin-
tas especies y el c.f. Es importante dar 
sugerencias sobre el manejo de las di-
sonancias en este tipo de trabajo.  
Unidad 7  
Técnica del contrapunto a 5, 6 y 7 

voces.  
Contrapunto suelto a dos voces. 

 

 ------ 
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C A M P O S 
S

e
m

. 

ANTES DE PALESTRINA SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS DE 

BACH 

 
Observa-

ciones 
 

 

¿
Q

u
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II 

Unidad 4  
Estudio analítico de la poli-

fonía del Ars Antiqua y del 

Ars Nova.  
4.1 La polifonía del “Scholia 
Enchiriadis”, el organum para-
lelo, el discanto. El organum 
melismático, Conductus,  
cláusula, fabordón, motete, el 
motete isorítmico, la caccia. 
La polifonía del Libre Vermell. 
El motete renacentista, barro-
co, clasicista y romántico. La 
misa cantus firmus, parodia y 
paráfrasis. La polifonía vocal 
profana, el villancico, formas  
polifónicas instrumentales: 
Ricercar, tiento, canzona, dife-
rencias. El paso de la música 
vocal a la instrumental. Los  
ostinati, folia, romanesca, pa-
samezzo, chacona, passaca-
glia, ground, Los in nomine  
ingleses.  
  
 

  
 
 

Unidad I   
Antecedentes del Contrapunto  
instrumental (Bachiano)  
1.1 Antecedentes históricos, 
revisión bibliográfica, ejemplos 
musicales.  
1.2 Carácter del canto dado o la 
melodía en general. 
Contrapunto instrumental  
bachiano a dos voces:  
a) 1ª especie.  
b) 2ª especie binaria y ternaria.  
c) 3ª especie binaria y ternaria.  
d) 4ª especie binaria y ternaria.  
e) 5ª especie binaria y ternaria.  
Unidad 2  
Contrapunto instrumental 

suelto  
2.1 Técnica del contrapunto 
transferible.  
2.2 La invención.  
Unidad 3  
Contrapunto transferible  
3.1 Contrapunto transferible a la 
8ª, 12ª, 10ª, 13ª, 14ª, 11ª y 9ª.  
3.2 Composición de ejercicios 
en contrapunto transferible a los  
intervalos estudiados.  

Unidad 5  
Estudio analítico 

de la polifonía 

del siglo XX.  
5.1 Evolución de 
la armonía y con-
trapunto del clasi-
cismo al siglo XX. 
(Mozart, Beetho-
ven, Liszt, Reger, 
Mahler, R.  
Strauss…).  
 
  
  
  
  

 

------ 

 

 

Tabla 151. Aspectos metodológicos del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Enfoque zetético, que 
promueve el pensamie-
nto escéptico: resolu-
ción de problemas con 
base a la metodología 
científica. 

- Uso de la didáctica 
(matética, sistemática y 
metódica). 

------ 

Juan Amós Comenio 
(1592-1670) dividió su 
obra Didáctica Magna 
(1626-32) en matética, 
sistemática y metódica. 
La matética se dedica al 
estudio del aprendiz; la 
sistemática a las 
materias de estudio y a 
las metas a alcanzar, y la 
metódica al arte de 
enseñar. 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 154 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
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Tabla 152. Aspectos evaluativos del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 

- Realización de contrapunto flo-
rido a cuatro voces basado en 
un c.f. propuesto por el profesor. 

- Realización de contrapunto 
suelto a dos voces aplicando la 
técnica del contrapunto vocal 
severo. 

- Realización de una invención a 
dos voces aplicando las técnicas 
del contrapunto instrumental 
(contrapunto suelto) así como el 
contrapunto transferible. 

- Examen escrito sobre algún o 
algunos tópicos sobre la polifo-
nía del Ars Antiqua y Ars Nova, 
y la polifonía del siglo XX (temas 
seleccionados por el profesor). 

 

 � � 

- Exámenes parciales.     
- Entrega de ejercicios 
realizados en clase y 
extra clase.                      
- Elaboración de ensa-
yos.                               
- Examen final 
escrito.229                       

- Asistencia y 
puntualidad.          
- Participación.     
- Disciplina. 

------ 

 
Tabla 153. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras  
Para ambos semestres: 

Ascencio 
Bairstow 
Bellerman 
Blanquer       
Calés          
Calvo-Manzano 
Carrillo 
Cervenca  

(2003)    
(1949)    
(2001)          
(1974)      
(1997 y 2000)  
(2002)    
(1925)     
(1965)  

Cullin    
Cherubini  
Dubois         
Dupré    
Estrada  
Forner         
Forte y Gilbert   
Fubini            
Fux 

(2005) 
(1840) 
(1983) 
(1900)     
(1989)  
(2003)  
(1992)     
(1988) 
(1965) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

 
 Algunos libros, 

como los de 
Calvo-Manzano, 
Forte y Gilbert, y 

Fubini, quizá 
podrían          

formar parte de 
una eventual 
sección de 
bibliografía 

complementaria. 

 

                                                             
229 Estas cuatro actividades no se encuentran ubicadas dentro de la sección denominada evaluación de los 

aprendizajes, sino en una llamada criterios de desempeño, asociada a las unidades temáticas del programa. 
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Materiales Programas (software) Portales en la Internet 
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re
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------ ------ ------ 
------ 
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------ ------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

contrapunto, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

Tabla 154. Características especiales del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

� � � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 
escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 
sonora de los 

ejercicios  

análisis 
contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 
contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 
al teclado 

ejecución    
de piezas 

composi-
ción 

investiga-
ción 

�  �    � � 
230

 

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
230 La investigación está dirigida a la creación de un ensayo. 
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Programa de Forma y Análisis 

Estos documentos no le fueron entregados al investigador. 

______________________________________________________________ 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las tres asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

Tabla 155. Caracterización de los programas de Solfeo, Armonía y Contrapunto, de acuerdo  

a sus tendencias pedagógicas. Licenciatura en Música de la 

 Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Solfeo �   
Evidencia en el objetivo y en los contenidos                    

(vid. tablas 135 y 136, respectivamente). 

Armonía  �  

Integración limitada. Si bien en el objetivo se menciona la 
audición, en todo el resto del programa (incluidos los objetivos 
particulares y el contenido) no se presenta una sistematización 

que haga posible esa finalidad. Las únicas alusiones a la 
audición —además de en el objetivo— están en la sección de 

evaluación, y consisten en la presentación de ejercicios y 
composiciones al teclado (comprobación sonora), (vid. tablas 

142 y 145). 

Contrapunto   � No existe evidencia de integración. 

Forma y 

análisis 

Documentos no entregados al 
investigador ------ 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

sí no 

 � 
------ 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Solfeo � �  �   � � 

Considera los campos mo-
dal, tonal y atonal, y dentro 
de este último las nuevas 
grafías (vid. tablas 136 y 
140). Se trata sólo de pro-
yectos de composición. 

Armonía � �  �  � � � 

El uso de ejemplos musi-
cales es limitado, pues só-
lo se mencionan los cora-
les y las piezas populares. 
Los proyectos son sólo de 
composición, no de impro-
visación. 

Contra-

punto 
� � � �   �  ------ 

Forma y 

análisis 
Documentos no entregados al investigador ------ 
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3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Solfeo �   
El contenido comienza en el periodo de la práctica 
común y llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. tabla 
136). 

Armonía �   
El contenido procede históricamente a través del periodo 
de la práctica común e incursiona en algunas sus 
ampliaciones armónicas (vid. tabla 143). 

Contrapunto �   

Se procede del contrapunto del siglo XVI al del siglo 
XVIII (en este último sólo se abordan las invenciones a 
dos voces). A continuación se estudian periodos ante-
riores a Palestrina (Ars Antiqua y Ars Nova) y posteriores 
a Bach (del Clasicismo al siglo XX) (vid. tabla 150). 

Forma y análisis 
Documentos no entregados al investigador ------ 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Solfeo   � 
La falta de una sistematización de la teoría, 

inclina la balanza hacia las habilidades         
(vid. tabla 136). 

Armonía  �  

El equilibrio se da por la existencia de 
ejercicios, composiciones, habilidades al 
teclado y ejecución, junto con el análisis 

armónico (vid. tablas 144 y 145). 

Contrapunto  �  
El equilibrio se da por la existencia de 

ejercicios y composiciones, junto al análisis 
contrapuntístico (vid. tablas 149 y 152). 

Forma y análisis 
Documentos no entregados al investigador  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2.2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS.  

   UNIDAD ACADÉMICA DE MÚSICA 

 

 

 

 

Entidad federativa:    ZACATECAS 

Universidad:     Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 

Dependencia:    Unidad Académica de Música 

Estudios:    - Licenciatura en instrumento (con 14 opciones) 

     - Licenciatura en canto 

Ubicación:    Av. Preparatoria no. 301, col. Progreso. Unidad   

     Universitaria II. Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98060 

Fecha de la visita:   16 de diciembre de 2008 

Personas contactadas:  Dr. Alejandro Agusto Barrañón Cedillo, director de la  

      Unidad Académica de Música 

     Mtro. Daniel López Díaz, responsable de programas  

      académicos            

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UAZ/0)  

     Lista de asignaturas       

      (apéndice digital: docs. UAZ/1 – 2) 

 

 

 

5.2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PLANES DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en instrumento y la Licenciatura en canto de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ); los requisitos de ingreso a las mismas, y —dentro de estos últimos— el 

contenido pormenorizado del examen musical general. 
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Tabla 156. Identificación y características generales de las Licenciaturas en Instrumento y en Canto 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 

Cré-

ditos 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

Licenciatura 

en 

instrumento 

1995 

Opciones (14):  

piano, guitarra, flauta, 
oboe, clarinete, fagot, 

trompeta, trombón, 
tuba, violín, viola, 

violoncello, contrabajo 
y percusiones 

20231 

sems. ------ ------ 

No hay 
sistema 
de crédi-

tos
232

 

Licenciatura 

en canto 
1995 ------ 

12234 

sems. 
------ ------ 

No hay 
siste-ma 
de crédi-

tos 

37233 32     

 

 

Tabla 157. Requisitos de ingreso a las Licenciaturas en Instrumento y en Canto  

de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

Sí235 Bachillerato236 

Los niveles 
previos dentro 
de las mismas 
licenciaturas237 

------238
 

Áreas: 239 

- auditiva 

Práctico, 
según 

instrumento 
No240 

 

 

 

 

                                                             
231 Los 20 semestres se distribuyen en tres niveles: juvenil, de ocho semestres (a partir de 12 años, con primaria 
terminada); propedéutico, de cuatro semestres (a partir de 16 años), y superior, de ocho semestres (a partir de 18 
años, con bachillerato terminado).      
232 Llama la atención la ausencia de un sistema de créditos en carreras que ofrece una institución incorporada a la 
ANUIES, como es la UAZ. 
233 El dato de maestros y alumnos dado en la tabla anterior, corresponde al conjunto de las dos licenciaturas (en 
instrumento y en canto). 
234 Los 12 semestres se distribuyen en dos niveles: juvenil, de ocho semestres (a partir de los 17 años, y con un 
máximo de 25), y superior, de cuatro semestres. 
235 Varía según la especialidad: violín, violoncello y piano: 12 a 13 años; viola: 12 a 14; flauta, clarinete, fagot y 
guitarra: 12 a 16; contrabajo: 12 a 18; oboe, trompeta, trombón y tuba: 12 a 20, y canto: 17 a 25.  
236 Estrictamente hablando, el requisito para entrar a estas licenciaturas es la primaria, pues se puede ingresar desde 
los 12 años; sin embargo, si se toma al nivel superior (comprendido dentro de ambas licenciaturas) como el 
equivalente a una licenciatura promedio, el requisito necesario es el bachillerato. 
237 De nuevo estoy considerando al nivel superior (comprendido dentro de ambas licenciaturas) como el equivalente 
a una licenciatura promedio. Estrictamente hablando, para entrar a la licenciatura (a los 12 años), no se exigen 
estudios previos, aunque tienen mayores posibilidades de ingreso los alumnos que han estudiado ya en el nivel 
infantil de la misma institución (a partir de 7 años), o incluso los que ingresaron a los seis años en un ciclo previo 
especial de un año que recibe el nombre de Ciclo de Iniciación Infantil (CININ). 
238 Llama la atención la ausencia de un examen general de ingreso (no musical). El motivo es que a un aspirante de 
12 años (que es la edad a la que se puede ingresar a la licenciatura en instrumento) no se le puede aplicar un 
examen preuniversitario como el EXANI-II, o el EXHCOBA. 
239 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
240 La institución cuenta con un acervo de instrumentos, los cuales se prestan con aval del maestro mientras el 
alumno consigue el suyo. 
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Tabla 158. Contenido del examen musical general de ingreso a las Licenciaturas en Instrumento  

y en Canto de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

Nombre del instrumento: Examen de aptitudes (o musicalidad) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

Retención y 
análisis 

altura - identificar registros: agudo, grave y medio 

duración 
- imitar un ritmo con la voz 
- imitar palmeando el ritmo de una melodía tocada en el 
piano por el evaluador 

Retención e 
imitación 

altura 
- entonar los motivos musicales dictados con la voz o el piano 
- entonar un intervalo melódico dado como modelo 

Auditiva 

Afinación altura 
- entonar un fragmento corto de canción conocida (Las 

mañanitas) 

 

 

5.2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.241 

 

Tabla 159. Tipo de organización curricular general de las Licenciaturas en Instrumento y 

en Canto de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

�     

 

Tabla 160. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,         

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, 

áreas, opciones o 

acentuaciones 

¿Homogeneidad 

al interior de la 

carrera? 

¿Homogeneidad 

entre las dos 

carreras? 

Observaciones 

Lic. en Instrumento:           

14 opciones 
Sí 

2 

Lic. en Canto                 

no se subdivide 
 

No 

Si bien en ambas 
carreras se estudian 
dos semestres de 
formas musicales, 
también en ambas hay 
una materia única: 
análisis musical 

integral, en la carrera 
de instrumento, y 
contrapunto, en la de 
canto. Además hay 
otra diferencia: el nivel 
superior de la carrera 
de instrumento dura 8 
semestres, mientras 
que el de la de canto 
sólo dura cuatro. 

 

                                                             
241 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
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Tabla 161. Clasificación de las asignaturas obligatorias del nivel superior de la Licenciatura  

en Instrumento
242

 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ),  

de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

1 
en 

ejecución 
2 

social- 
humanística 

5 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

0 artística 0 

Investi-

gativa 

1 

Institu-

cional 

0 

 

Formas musicales   

I – II   

 

 

Instrumento     

XIII – XX 
243

 

 

Música de 

cámara 

I – VIII 

 

 

Historia del 

instrumento 

I – II  

 

Historia de la 

filosofía          

I – II  

 

Historia del arte   

I – II  

 

Idioma 

extranjero        

V – VI  

 

Metodología de 

la enseñanza 

del instrumento 

I – IV 

 

  

Análisis 

musical 

integral     

I – IV 
244

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias de 

acuerdo con su línea de formación: 

 

 

                                                             
242 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UAZ), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a los 
estudios de piano (en este caso, la Licenciatura en Instrumento, que incluye esa especialidad), por ser comunes a 
todas las instituciones estudiadas. 
243 En realidad son los ocho semestres del nivel superior, en una carrera de 20 semestres. 
244 El motivo por el que coloqué a la asignatura de Análisis musical integral en la línea investigativa, es que esta 
materia no tiene contenido temático, sino que su tiempo se utiliza para aprender a hacer una tesis y comenzar a 
realizarla (vid. cuestionario aplicado a las autoridades: documento UAZ/0). Por eso aparece en letra gris. 
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En la Gráfica 25 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

interdisciplinaria (5), seguida por la musical (3); las líneas investigativa e institucional son 

mínimas o nulas. 

 

Las gráficas correspondientes a diversas distribuciones de las líneas de formación, de acuerdo 

con su número de créditos, no son posibles en el caso de las carreras musicales de la UAZ, 

debido a que no utilizan sistema de créditos en su plan 1995 (vid. cuestionario aplicado a las 

autoridades: UAZ/0). 

 

Según se desprende de la tabla 168, la línea de formación musical teórico-práctica sólo está 

representada por una asignatura: formas musicales, la cual pertenece al campo disciplinar del 

Análisis. Debido a esto, los campos disciplinares quedan representados de la siguiente manera 

en el nivel superior de la Licenciatura en instrumento:245 

 Campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo  --------     0% 

 Campo de la armonía    --------     0% 

 Campo del contrapunto    --------     0%     

 Campo del análisis    -------- 100%     (dos cursos semestrales de  

            formas musicales) 

                                                             
245 Como se mencionó anteriormente, la otra carrera de tipo musical que ofrece la UAZ es la licenciatura en canto, en 
la cual no está representado el campo del Análisis, pero sí el del Contrapunto. La ausencia de este último campo en 
la licenciatura en instrumento se debe a que la asignatura de contrapunto se cursa en el nivel propedéutico de la 
licenciatura (semestres IX al XII de una carrera de 20 semestres), cosa que no sucede en el nivel juvenil de la 
licenciatura en canto (semestres I al VIII de una carrera de 12 semestres). 

Gráfica 25. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación.         

Nivel superior de la Licenciatura en Instrumento de la                              

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclos previos – ciclo superior) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. De los tres datos referentes al número de horas, a su 

tipo, y al número de créditos, sólo se pudo obtener el primero.246 

 

Tabla 162. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical  

t-p en el continuo “ciclos previos – ciclo superior”. Licenciatura en Instrumento 

 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTRAMIENTO 

AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I 
Solfeo I            

(2 hrs.) 
   

II Solfeo II    

III Solfeo III    

IV Solfeo IV    

V Solfeo V    

VI Solfeo VI    

VII Solfeo VII 
Armonía I            

(2 hrs.) 

  

C
IC

L
O

 

J
U

V
E

N
IL

 

VIII Solfeo VIII Armonía II   

IX  Armonía III   

X  Armonía IV   

XI  Armonía V 
Contrapunto I 

247
    

(2 hrs.) 
 

C
IC

L
O

 

P
R

O
P

. 

XII  Armonía VI Contrapunto II  

XIII    
Formas musicales I 

248
   

(2 hrs.) 

XIV    Formas musicales II 

XV     

XVI     

XVII     

XVIII     

XIX     

N
IV

E
L

 S
U

P
E

R
IO

R
 

XX     
 

 

                                                             
246 Como ya se mencionó, estos estudios no cuentan con un sistema de créditos. 
247 Esta asignatura se estudia hasta el nivel superior en el caso de la licenciatura en canto. 
248 Esta materia es común en el nivel superior de ambas carreras, instrumento y canto. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir del documento UAZ/1 (vid. anexo uno 

y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• La falta de materias representativas de los campos disciplinares del Solfeo y adiestramiento 

auditivo, Armonía y Contrapunto, en el nivel superior de la licenciatura en instrumento, se 

explica por la presencia de asignaturas de estos campos en los niveles anteriores de la 

propia licenciatura (ocho semestres de solfeo y dos de armonía en el nivel juvenil, y cuatro 

de armonía y dos de contrapunto en el propedéutico). 

• A pesar de la vasta distribución de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

contexto de los 20 semestres de la Licenciatura en instrumento, se ve una clara 

organización diacrónica con la siguiente secuencia: solfeo - armonía - contrapunto - análisis. 

• El campo del Solfeo y el entrenamiento auditivo sólo está constituido por la materia de 

solfeo. 

• El campo del Contrapunto no está dividido en las asignaturas de contrapunto y canon y 

fuga, sino que sólo consiste en la primera. 

 
 

5.2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
Dado que los programas de formas musicales I y II —única asignatura de la línea de formación 

musical t-p del nivel superior de la Licenciatura en instrumento— no fueron entregados al 

investigador, no es posible realizar la descripción de su diseño curricular.249
 

 

5.2.2.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Por el mismo motivo señalado en el apartado 5.2.2.3, no es posible realizar la descripción 
disciplinar de los programas de estudios. 

                                                             
249 Como se señaló anteriormente, la asignatura de análisis musical integral no tiene contenido temático, y por eso no 
se considera en esta descripción.  



 

 

5.3 ZONA NOROESTE 

 

 

5.3.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.  

   FACULTAD DE MÚSICA 

 

 

Entidad federativa:    NUEVO LEÓN 

Universidad:     Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

Dependencia:    Facultad de Música 

Estudios:    - Licenciatura en música y cantante 

     - Licenciatura en música y composición 

     - Licenciatura en música y educación musical 

     - Licenciatura en música y director de coros 

     - Licenciatura en música e instrumentista    

      (con 17 especialidades) 

Ubicación:    Praga y Trieste s/n, Residencial las Torres (Unidad  

     Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León).  

     Monterrey, Nuevo León.          

Fecha de la visita:   1 de septiembre de 2008 

Personas contactadas:  Lic. Eduardo González Soto, secretario académico de la  

      Facultad de Música      

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UANL/0)  

     Lista de asignaturas y programas de estudio   

      (apéndice digital: docs. UANL/1 – 11) 

 

 

 

5.3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PLANES DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de las 

Licenciaturas en música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); los requisitos de 

ingreso a las mismas, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen 

musical general. 
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Tabla 163. Identificación y características generales de las Licenciaturas en Música 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 

Cré-

ditos
250

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

407 
Sí 
X  

Licenciatura 

en música y 

cantante 

1999 ------ 
10 

 
sems. 

------ ------ 
A    
N   
U    
I    
E   
S 

No 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

410 

Sí 
X  

Licenciatura 

en música y 

composición 

1999 ------ 
10 

 
sems. 

------ ------ 
A  
N  
U    
I    
E   
S 

No 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

411 

Sí 
X  

Licenciatura 

en música y 

director de 

coros 

1999 ------ 
10 

 
sems. 

------ ------ 
A  
N  
U    
I    
E   
S 

No 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

385 

Sí 
X  

Licenciatura 

en música y 

educación 

musical 

1999 ------ 
10 

 
sems. 

------ ------ 
A  
N   
U    
I    
E   
S 

No 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

407 

Sí 
X  

Licenciatura 

en música e 

instrumentista 

1999 

Especialidades (17): 
                    

flauta, oboe, clarinete, 
fagot, saxofón, violín, 

viola, violoncello, 
contrabajo, arpa, 

guitarra, trompeta, 
trombón, tuba, 

percusión, piano y 
acordeón 

10 
 

sems. 
------ ------ 

A 
N 
U   
I   
E  
S 

No 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

Infor-
mación 

no 
disponi-

ble 

 

 

Tabla 164. Requisitos de ingreso a las Licenciaturas en Música de la  

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No Bachillerato No 

CENEVAL: 
EXANI II 
(Examen 

nacional de 
ingreso a 

licenciatura y 
técnico 

superior) 

Áreas: 251 
 

- teórica 
  

- teórica-auditiva 
 

- cultura musical 

Práctico, 
según 

especialidad 

Entrevista 
previa al 

registro al 
concurso de 

ingreso 

 

 
 

                                                             
250 Cada una de las cinco carreras musicales que ofrece la UANL tiene espacios curriculares optativos equivalentes a 
6 créditos, lo que arroja un índice de flexibilidad curricular de 0.014 (cantante, composición, director de coros e 
instrumentista), y 0.015 para educación musical (que tiene menos créditos totales), aproximadamente. 
251 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
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Tabla 165. Contenido del examen musical general de ingreso a las Licenciaturas en  

Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Nombre del instrumento:                                                                

Examen de conocimientos musicales
252

 (solfeo, armonía, apreciación e historia de la música)      

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

general 

- cualidades del sonido (altura, duración, intensidad, timbre);                 
- elementos de la música: melodía, armonía y ritmo;                               
- principales signos de la escritura musical (claves, notas, silencios, 
alteraciones, signos de indicación del compás, líneas divisorias, líneas 
adicionales, barras de compás, barras de repetición, barra final)  

duración 

- indicación de tempo                     
- compás: indicación de compás (numerador y denominador); 
forma de marcar los compases; compases más usuales; 
binarios y ternarios; simples y compuestos; regulares e 
irregulares                     
- rítmica: valores rítmicos; relación entre rítmica y métrica; 
anacrusas; síncopa 

altura 

- escalas: mayores; menores (natural, armónica y melódica)     
- tonalidad: armadura, círculo de quintas, relativas, vecina           
- intervalos: clasificación: mayores menores, justos, aumen-
tados y disminuidos                       
- acordes: denominación de las notas de un acorde; triadas 
(mayores, menores, aumentadas y disminuidas); triadas de 
grados principales (tónica, subdominante, dominante); domi-
nante con séptima y sus inversiones; acorde de VII grado con 
séptima; acordes de 7ª mayor, menor dominante, disminuida, 
semidisminuida; notas extrañas al acorde y cadencias plagales 
y auténticas. 

dinámica - matices, acentuación 

[articulación] - fraseo253 

Rudimentos 

carácter - signos 

Armonía 
armonización 

escrita 
- acordes simples a cuatro voces 

Teórica 

Lectura 
hablada 
isócrona  

- claves de sol, fa y do en 3ª y 4ª línea 

Reconocimiento 
de elementos 

discretos 
altura 

- intervalos: 2ª mayor y menor; 3ª mayor y menor; 4ª y 5ª justas 
- acordes: mayores, menores, 7ª de dominante, aumentado y 
disminuido  

Dictado  rítmico-melódico - en tonalidad mayor y menor 
hablada rítmica  - [hasta tercer nivel de subdivisión; sólo compases simples] 

Teórica-
auditiva 

Lectura 
cantada rítmica  - a 1ª vista; melodías en mayor y menor 

Instrumentos clasificación - los instrumentos musicales y sus familias 

Cultura 
musical 

Periodos 
históricos, 

compositores y 
obras 

ámbito 
internacional 

- características generales: Renacimiento, canto gregoriano, 
Barroco, Clásico, Romántico y de los diferentes estilos del siglo 
XX.                                   
- Biografías de los compositores más representativos de cada 
período y sus obras más importantes.                                            
- Reconocimiento auditivo de: voces e instrumentos, texturas 
(polifónica, monofónica, homofónica), estilos y formas.254  

 

 

                                                             
252 La descripción corresponde a la guía de estudio que se brinda a los aspirantes. 
253 En esta guía de estudio se hacen coincidir los conceptos de fraseo y articulación. En mi opinión son asuntos 
diferentes: la articulación trata sobre la manera en que están unidos —o desunidos— los sonidos (v.gr., sobreligado, 
legato, stacatto, mezzo stacatto, etc.); en cambio, el fraseo implica no sólo el respeto de la articulación, sino la 
observancia de toda aquella indicación (agógica, dinámica, de carácter), e incluso de prácticas de ejecución propias 
de cada época (v.gr., el rallentando al acercarse a un calderón) que permiten que las unidades musicales (v.gr., 
frases y periodos) se entiendan como tales. Al hablar, nuestras frases o oraciones se entienden como unidades no 
sólo por las pausas que hacemos, sino por todo el conjunto de la entonación que se imprime al hablar. 
254 En estas últimas actividades hay elementos de entrenamiento auditivo, pero muy generales. 
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5.3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.255 

 

 

Tabla 166. Tipo de organización curricular general de las Licenciaturas en Música  

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

�  presencia minima 256
    

 

 

Tabla 167. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,         

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, 

áreas, opciones o 

acentuaciones 

¿Homogeneidad 

al interior de la 

carrera? 

¿Homogeneidad 

entre las cinco 

carreras? 

Observaciones 

Licenciatura en música y 

cantante                    
no se subdivide 

 

Licenciatura en música y 

composición                   
no se subdivide 

 

Licenciatura en música y 

director de coros              
no se subdivide 

 

Licenciatura en música y 

educación musical            
no se subdivide 

 

5 

Licenciatura en música e 

instrumentista                
17 especialidades 

Sí 

Sí ------ 

 

 

 

 

                                                             
255 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
256 Esencialmente, se trata de asignaturas independientes, aunque existe una excepción: la materia de literatura 

musical, que reúne aspectos de formas musicales, análisis, historia de la música e incluso un poco de armonía al 
teclado. 
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Tabla 168. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música e  

Instrumentista
257

 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),  

de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

6 
en 

ejecución 
3 

social- 
humanística 

8 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

2 artística 0 

Investi-

gativa 
0 

Institu-

cional 
9 

Solfeo             

I – II 

  

Armonía           

I – IV 

 

Contrapunto        

I – II 

 

Fuga              

I – II 

 

Formas musicales   

I – II    

 

Literatura musical    

I – VI 
258

    

 

 

Instrumento 

principal         

I – X 

 

Ensambles 

I - VIII 

 

Instrumento 

complementario   

I – IV 

 

 

Apreciación a las 

artes 

 

Psicología y arte 

 

Contexto social de 

la profesión 

 

Historia de la 

música en México 

I – II 

 

Literatura musical    

III – VI 
259

 

 

Pedagogía 

I – III 

 

Tópicos selectos 

de lenguas y 

culturas 

extranjeras 

 

Tópicos selectos 

de ciencias 

sociales, artes y 

humanidades 

 

Estética 

 

 

Música por 

computadora    

I – II 

 

Acústica 

 

  

Competencia 

comunicativa 

 

Aplicación de 

las tecnologías 

de información 

 

Relaciones 

humanas 

 

Ambiente y 

sustentabilidad 

 

Tópicos 

selectos de 

desarrollo 

humano, salud 

y deportes 

 

Organización 

de eventos 

culturales 

 

Tópicos 

selectos para 

el desarrollo 

académico y 

profesional 

 

Ética sociedad 

y profesión 

 

Administración 

 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

                                                             
257 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UANL), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a 
los estudios de piano (en este caso, la Licenciatura en Música e Instrumentista, que incluye esa especialidad), por 
ser comunes a todas las instituciones estudiadas. 
258 Llama la atención que existan programas para ocho semestres de esta materia, cuando en las listas de 
asignaturas sólo se prescriben seis. Además, los semestres VII y VIII no se consignan como asignaturas optativas, y 
aún en caso de serlas sería imposible cursarlas, pues el sexto y último semestres prescrito se cursa en el último 
semestre de la carrera (décimo). El contenido de los semestres VII y VIII consiste en la música de finales del siglo 
XIX y del siglo XX, periodo que quedaría entonces fuera del alcance de los alumnos. Esta es al menos la conclusión 
que puede sacarse con base en la información recabada. 
259 Esta asignatura la he colocado tanto en la línea de formación musical (t-p), como en la interdisciplinaria (social-
humanística) en atención a que tiene contenidos tanto de análisis (incluidas formas musicales), como de historia de 
la música. Llama la atención que en los dos primeros semestres, esta asignatura tiene una sección agregada de 
armonía en el teclado, la cual parece fuera de contexto. También llama la atención que la parte histórica de esta 
asignatura comienza cuando ya se ha estudiado Historia de la Música Mexicana. 
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En la Gráfica 26 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

interdisciplinaria (11), seguida de cerca por la de formación musical (9);260 la línea investigativa 

es nula, pero la institucional es muy grande, similar a la musical (9). 

 

 

 
 

 

La Gráfica 27 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica 26 era mayor a la musical, resulta tener una cuarta 

parte de carga de trabajo (70 créditos contra 283). Por su parte, la línea institucional, que 

parecía muy grande en la gráfica 26, termina representando sólo una sexta parte con relación a 

la musical (46 créditos contra 283). 

 

                                                             
260 En atención a la dicho en la cita anterior, para estos cálculos he repartido los créditos de la asignatura de literatura 

musical entre la línea musical (teórico-práctica) y la línea interdisciplinaria (social-humanística); a la primera con una 
asignación de 19 créditos (17 para el campo del Análisis y 2 para el de Armonía, esto último debido a que existen 
contenidos de armonía al teclado), y a la segunda de 9, debido a sus contenidos de historia de la música. 

Gráfica 26. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura 

en Música e Instrumentista de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

 

Gráfica 27. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura  

en Música e Instrumentista de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
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La Gráfica 28 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 29 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 
 

 

 

 

La Gráfica 30 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 31 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,261 b) Armonía, c) 

Contrapunto y d) Análisis. Las asignaturas afines se han agrupado para recalcular las cargas 

crediticias de acuerdo a los campos disciplinares: contrapunto se unió a fuga, mientras que 

formas musicales se unió a literatura musical parea conformar el campo del análisis. 

 

 
 

 

 

                                                             
261 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música e 

instrumentista de la UANL, se eligió la primera posibilidad, optando por el solfeo como única materia representativa 
de ese campo disciplinar. 

Gráfica 30. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p  

(lado izquierdo). Licenciatura en Música e Instrumentista  

de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

Gráfica 28. Porcentaje de créditos de cada línea de 

formación. Licenciatura en Música e Instrumentista  

de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Gráfica 29. Porcentaje de créditos de los subcomponentes  

de la línea de formación musical. Licenciatura en  

Música e Instrumentista de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Gráfica 31. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos disci- 

plinares. Licenciatura en Música e Instrumentista de 

 la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 

 

Tabla 169. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas,
262

 y número de 

créditos. Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTRAMIENTO 

AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

    

N o   e x i s t e   c i c l o   p r e v i o 

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

----- 

    

I 
Solfeo I 

(Crds.- 9 al sem.)* 

Armonía I 

(Crds.- 6 al sem.) 

Contrapunto I 

(Crds.- 5 al sem.) 
 

II Solfeo II Armonía II Contrapunto II  

III  Armonía III 
Fuga I 

(Crds.- 5 al sem.) 

Formas musicales I 

(Crds.- 3 al sem.) 
IV  Armonía IV Fuga II Formas musicales II 

V  

Literatura musical I 
(Sólo el contenido de 
armonía al teclado)

263 

(Crds.- 1 al sem.) 

 

Literatura musical I 
(Sólo el contenido de 

análisis y formas 
musicales)  

(Crds.- 2.8, al sem., 
aprox.) 264 

VI  
Literatura musical II    

(Sólo el contenido de 
armonía al teclado) 

 Literatura musical II 

VII    Literatura musical III 

VIII    Literatura musical IV 

IX    Literatura musical V 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

X    Literatura musical VI 

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

                                                             
262 En los documentos que se me proporcionaron no hay información alguna sobre número de horas de la clase y su 
tipo; sólo aparece el número de créditos. 
263 Literatura musical es una asignatura integrada que esencialmente trata de análisis, formas e historia de la música, 
pero en sus dos primeros semestres (de seis) incluye contenido de armonía al teclado, que se complementa con los 
cuatro cursos anteriores de armonía. Según el programa de literatura musical, de las cinco horas de duración de la 
clase, una se dedica al aspecto de la armonía al teclado, motivo por el cual le he asignado un crédito por semestre a 
esa área de contenido. 
264 Esta asignatura tiene asignados cinco créditos, pero como se recordará, es una materia integrada que contiene 
elementos de armonía al teclado, análisis y formas musicales e historia de la música. La cantidad de 2.8 créditos es 
el cálculo aproximado que le queda a la asignatura de literatura musical una vez que se restan sus contenidos —y 
créditos correspondientes— asociados a armonía al teclado e historia de la música. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UANL/1-11 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• Las asignaturas que inician simultáneamente la carrera —y por tanto tienen una fuerte 

relación sincrónica— son solfeo, armonía y contrapunto; después, a dos semestres de 

distancia, inicia formas musicales, de manera parcialmente diacrónica. 

• La corta dotación de cursos de solfeo —sólo dos semestres— se armoniza con el examen 

de admisión (vid. tabla 172), que implica el estudio previo de esta materia a un nivel 

intermedio. 

• Llama la atención el estudio sincrónico de la armonía y el contrapunto.265 

• La asignatura de armonía se complementa con contenidos subsiguientes de armonía al 

teclado, provenientes de la materia integrada de literatura musical. 

• En lugar de la asignatura de análisis, se optó por la de formas musicales; sin embargo, en la 

materia complementaria y subsiguiente de literatura musical se encuentran contenidos 

relacionados con el análisis y las formas musicales.  

• El campo disciplinar del Contrapunto está dividido entre las asignaturas de contrapunto y 

fuga.266 

 
 

5.3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación267 en los programas de 

estudios  de la línea de formación musical t-p. 

 
Tabla 170. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación  

musical t-p. Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

------ ------ ------ ------ � ------ ------ ------ ------ ------ 

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

                                                             
265 Con esto no quiero decir que no sea posible (o incluso deseable, bajo el enfoque de que la división entre ambas 
disciplinas es artificial), sino que en los datos encontrados en este estudio no es común el estudio sincrónico de la 
armonía y el contrapunto; casi siempre es diacrónico, con la armonía por delante. 
266 La asignatura de fuga incluye en sus segundo semestre el estudio del canon, así como de la fuga doble y triple, la 
fugheta y las invenciones. 
267 Sólo dos programas —de los entregados al investigador— tienen indicado el número de horas, todos los demás 
no poseen ninguno de los datos que aparecen en la tabla. 
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Tabla 171. Grados y vías de concreción
268

 de las intenciones educativas en los programas de estudios                          

de las Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Introducción y objetivo general � � � ------ 

2 
Objetivos [de unidad asociados a] 

contenido temático 
� �  ------ 

3 Actividades   � ------ 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 

Tabla 172. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y perfil profesiográfico en 

los programas de estudios de las Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología  � 
Actividades 

 

Llama la atención la denominación de 
Actividades para una sección de orden 

metodológico. 

Evaluación �  Evaluación ------ 

Bibliografía �  Bibliografía Sin divisiones. 

Otros recursos �  Recursos ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico  � ------ ------ 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

Tabla 173. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el  

continuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Previo No existe ciclo previo   ------ 

Solfeo I – II �  ------ 

Armonía I – IV �  ------ 

Contrapunto I – II �  ------ 

Fuga I – II �  ------ 

Formas musicales I – II �  ------ 

Licenciatura 

Literatura musical I – VI �  ------ 
 

 

                                                             
268 Los formatos de los programas no están unificados. En la tabla expongo el caso del formato que tiene mayor 
cantidad de información con relación a los grados y vías de concreción de las intenciones educativas (se toma como 
modelo el programa de solfeo I y II). 
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5.3.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Programa de Solfeo  

(documentos UANL/11) 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa.269 
 

Tabla 174. Datos generales del programa de la asignatura de Solfeo. Licenciaturas en Música  

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 
2 

sems. 
6 270 

9 
al sem. 

�  Ninguno           

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de solfeo. 

 

Tabla 175. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Solfeo.  

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“Dentro del aprendizaje de la música, la materia de solfeo tiene una función 
importante en el desarrollo y formación completa e integral del estudiante, 
específicamente, formación y desarrollo del oído musical, lectura de primera 
vista, el ritmo musical. Es una base esencial para todo músico mexicano; por 
lo tanto deben de conocer solfeo y teoría de música, donde el músico es 
parte del conjunto indisoluble de manifestaciones musicales en México y en 
el Mundo.” 

“La materia de Solfeo contiene tres partes las que forman el desarrollo 
completo del músico. Primera parte es Teoría de la Música, segunda parte 
es Entonación, tercera parte es Rítmica y Métrica.” [sic] 

“Solfeo es la práctica de entonación de los sonidos musicales (Do, Re, Mi, 
Fa, Sol, La, Si y etc.) y a la vez diferentes melodías con los nombres de los 
sonidos musicales en partituras. Práctica de entonación ayuda a desarrollar 
memoria musical la que tiene enorme importancia para la formación de un 
Músico.” [sic] 

“Sin oído y memoria musical el Músico no puede existir.” 

“Esta materia es indispensable en todas las etapas de formación de un 
músico.” 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Teoría musical. Entonación. Rítmica y métrica. ------ 

 

                                                             
269 Como se indicó antes, los programas de estudios no presentan la mayoría de los datos generales, mismos que 
han sido tomados de las listas de asignaturas. 
270 Ningún programa (u otro documento entregado al investigador) posee la cantidad de horas teóricas y prácticas 
prescritas. El dato corresponde a las horas totales de la materia. 
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Tabla 176. Orden del contenido del programa de Solfeo.
271

 Licenciaturas en Música  

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m
. 

LEC-

TURA 

TEORÍA RITMO TONALIDAD ATONA-

LIDAD 

 
Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

y 

II 

 

 

 

 

Compás. Línea divisoria. 
Numerador. Denominador. 
Manera de marcar los 
compases. Definición de 
métrica, tiempo y ritmo. 
Compases simples. 
División binaria y ternaria: 
3/8, 2/4, 3/4, 2/2, 3/2 y 4/2. 
Compases compuestos: 
6/8, 9/8 y 12/8. Valores 
irregulares: tresillo, dosillo 
y seisillo. Acento musical: 
tiempos fuertes, 
semifuertes, débiles. 
Definición. División y 
subdivisión en los 
compases simples y 
compuestos. División 
binaria, ternaria. Forma 
rítmica: definición y 
muestra de ejemplos de 
síncopa y contratiempo. 
Valores irregulares 
secundarios: cuatrillo = 
equivale a 3, quintillo = 
equivale a 4, septillo = 
equivale a 6, novecillo = 
equivale a 8, diecillo = 
equivale a 8, quintillo = 
equivale a 6, septillo = 
equivale a 8. Compases de 
amalgama: 5/4, 7/4, 9/4 
(4/4, 3/4, 2/4). Ampliación 
de los compases de 
amalgama: 5/4 = 15/8, 7/4 
= 21/8, 9/4 = 27/8. Acentos 
fuertes y débiles en los 
compases de amalgama. 
Doble puntillo de 
aumentación. Definición y 
ejemplos de: calderón; 
ligadura de expresión y 
staccato y fraccionamiento 
de las figuras.               
Escala diatónica. Los 
grados de la escala. 
Denominación de los 
grados. Grados conjuntos y 
disjuntos. Los tetracordes. 
Tonos y semitonos 
diatónicos y cromáticos. 
Alteraciones: sostenido, 
bemol, becuadro, doble 
sostenido, doble bemol. 
Alteraciones accidentales. 
Orden de los sostenidos y 
bemoles. Armadura de la 
clave. Alteraciones propias. 
Definición y ejemplos de 
sonidos enarmónicos. 
Tonalidad mayor y menor. 
Tonalidades relativas. 
Regla mnemónica (para 
conocer si la tonalidad es 
mayor o menor). Escalas 
[menores] naturales, 
armónicas y melódicas. 
Definición y dibujo del Ciclo 
sonoro de las quintas. Los  

Conocerá el nombre y 
duración de los siguientes 
valores rítmicos: 
redonda/silencio de 
redonda, blanca/silencio de 
blanca, negra/silencio de 
negra. Ejercicios rítmicos 
con los valores antes 
mencionados en compases 
de 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 
7/4, marcando el compás. 
Nombre y duración de 
corchea/silencio de 
corchea. Concepto de 
síncopa y contratiempo. 
Equivalencias entre los 
distintos valores rítmicos. 
Conversión a compases 
con denominadores de 2, 
4, 8, 16 (2/2 a 2/2) [sic]. 
Subdivisión binaria y 
ternaria del compás simple 
y compuesto. Compás de 
6/8 con valores de 
corchea/silencio de 
corchea, corchea con el 
puntillo de aumentación y 
semicorchea. Duración de 
semicorchea/silencio de 
semicorchea. Compases 
compuestos de 6/8, 9/8, 
12/8, 15/8. Concepto de 
anacrusas y metacrusa. 
5tillos, 6tillos, 7tillos, 
12tillos [sic] en los 
compases de 2/4, 3/4, 4/4, 
2/2, 3/2, 4/2. Valor de las 
fusas y semifusas en los 
compases de 3/8, 2/4, 6/8, 
3/4, 9/8, 4/4, 12/8, 5/4, 15/8 
y combinaciones de los 
mismos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases simples] con: 
silencios de corcheas y 
semicorcheas; tresillo de 
corcheas, silencio de 
corcheas y negras en 
tresillo; tresillo de blancas, 
silencios de blancas y 
redondas en tresillo; 
silencios de blanca, negra, 
corchea y semicorchea; 
síncopa. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases compuestos] 
con: corchea, corchea con 
puntillo y semicorchea; 
silencios de corchea y 
semicorchea, retardos, 
síncopas compuestas. 
[Ejecutar ejercicios rítmicos 
en compases simples] con 
silencios de negra, corchea 
y semicorchea, síncopa, 
tresillos , quintillos y 
seisillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 6/8 y 2/4] con  

Entonación de ejercicios 
rítmico-melódicos que 
contengan: 2ª mayor o 
menor, 3ª mayor o menor, 
4ª justa y aumentada, 5ª 
justa y disminuida, 6ª 
mayor y menor, 7ª mayor y 
menor, 8ª justa y síncopa 
[sic], todos los intervalos, 
anacrusas, puntillo de 
aumentación, silencio de 
corchea, tonalidad menor 
de tres modos, alteraciones 
accidentales, compases de 
6/4 y 6/8, semicorcheas en 
2/4, 3/4, 4/4, en tonalidad 
mayor y menor. 

[Entonación de ejercicios 
en] tonalidad mayor 
transportando a una 
segunda mayor 
ascendente. Compás de 
2/4, 3/4, 4/4, valores 
rítmicos de blanca, negra, 
corchea y semicorchea, 
utilizando puntillo de 
aumentación. Entonará 
ejercicios rítmico-melódicos 
conteniendo fragmentos de 
escala mayor y menor 
armónica, natural, melódica 
con los valores rítmicos de 
blanca, negra, corchea y 
semicorchea, pentatónica 
(mayor y menor), escalas 
de los modos dórico, frigio, 
lidio y mixolidio, escala 
húngara mayor y menor, 
escala cromática. Así 
como: acordes de tónica, 
subdominante y dominante, 
intervalos contenidos en la 
escala, improvisación de 
fragmentos melódicos 
empleando los sonidos y 
valores conocidos, 
invención del patrón de 
afinación [sic]. Toma de 
dictados de: acordes, 
escalas y rítmico-melódico. 
Entonará: ejercicios 
rítmico-melódicos a dos 
voces los que tienen 
elementos de imitación, 
canon, con los valores 
rítmicos de blanca, negra, 
corchea y semicorchea. 
Ejercicios rítmico-
melódicos a dos voces los 
que tienen elementos de 
consonante en parte fuerte 
de compás y disonante de 
paso [sic]. Ejercicios 
rítmico-melódicos a dos 
voces los que tienen 
elementos de retardos, 
síncopas sencillas.  

 

Llaman la 
atención los 
siguientes 
aspectos 
generales: 

1) En muchas 
ocasiones los 
contenidos 
están 
redactados 
como 
objetivos.  

 

2) En varios 
momentos 
parece que el 
redactor está 
describiendo 
ejercicios de 
un libro en 
lugar de 
estableciendo 
un contenido 
clasificado por 
niveles de 
dificultad.  

 

3) Hay errores 
consistentes 
en la 
repetición de 
secciones de 
texto 

 

4) La 
redacción 
tiene muchas 
reiteraciones 
que podrían 
evitarse. 

Con respecto 
a asuntos más 
específicos: 

5) Se habla de 
inflexión a 
sensible en 
modo menor  

                                                             
271 A pesar de que en el programa se establece que son dos semestres de solfeo, el contenido aparece de manera 
corrida (como si fuera un plan anual) sin delimitación por semestres. 
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 LEC-

TURA 

TEORÍA RITMO TONALIDAD ATONA-

LIDAD 

Observa-

ciones 
¿

Q
u

é
 y

 c
u

á
n

d
o

 e
n

s
e

ñ
a

r?
  

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

I 

y 

II 

 

modos: mayor (natural, 
armónica y melódica), 
menor (natural, armónica y 
melódica). Modos griegos: 
Eólico, Dórico, Frigio, 
Locrio, Jonico, Lidio, 
Mixolidio. Pentatónica 
mayor y menor. Escala 
húngara mayor y menor. 
Escala cromática mayor y 
menor. Definición y 
ejemplos de escalas 
enarmónicas. Los 
intervalos, definición, 
calificación y estudio 
completo de los mismos. 
Intervalos ascendentes y 
descendentes. Inversión de 
los intervalos. Intervalos 
melódicos y armónicos. 
Intervalos consonantes y 
disonantes. Tritono. 
Intervalos característicos. 
Intervalos de mayor y 
menor armónicas. 
Intervalos compuestos: 
novena, décima, undécima, 
duodécima, decimotercera, 
decimocuarta, 
decimoquinta. Intervalos 
redoblados. Acordes, 
mayor, menor, aumentado, 
disminuido. Acordes de la 
escala mayor (mayor 
armónica) y menor 
armónica. Acorde de 
tónica, subdominante, 
dominante. Acorde y su 
inversión. Primera y 
segunda inversión. 
Inversiones y resoluciones 
de acordes de: dominante 
con séptima menor, 
sensible con séptima 
menor, sensible con 
séptima disminuida, 
supertónica con séptima 
menor. Definición de 
inflexión. Tonalidades 
vecinas. Inflexión a 
dominante, a sensible en 
menor natural [sic], a 
subdominante, a 
supertónica. Definición de 
modulación. Resumen 
sintético de las 
modulaciones. Modulación 
pasajera y duradera. 
Modulación a tonalidades 
lejanas: por cambio de 
modo, por equívoco, por 
enarmonía, por vinculación 
tonal, por notas 
subentendidas [sic]. Los 
matices: definición, 
ejemplos. Matices de 
movimiento, de carácter, 
de sentido expresivo. Los 
adornos. Apoyatura 
(rápida, larga), mordente, 
grupeto, trino, arpegio, 
fermata o cadencia, 
fioritura. Los signos de 
abreviaciones: “da capo”, 
llamada (en italiano 
“ripresa”), trémolo. 

silencios de fusa, síncopa, 
tresillos, dosillos, quintillos 
y seisillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 6/8 y 3/8] con 
silencios de negra a fusa, 
síncopa y contratiempo, 
tresillos y quintillos. 
[Ejecutar ejercicios rítmicos 
en compases de 7/4 y 3/8] 
con síncopa y 
contratiempo, tresillos, 
dosillos, cuatrillos, 
quintillos, seisillos y 
septillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 6/16 y 3/2] 
con silencios, 
contratiempo, tresillos y 
seisillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 6/16 y 3/2] 
con silencios, 
contratiempo, tresillos y 
seisillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 9/8 y 3/4] con 
silencios de fusa, síncopa, 
tresillos y seisillos. 
[Ejecutar ejercicios rítmicos 
en compases de 9/16, 12/8 
y 3/4] con silencios, 
síncopa, contratiempo, 
tresillos, quintillos y 
seisillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 9/8, 4/4 y 3/8] 
con silencios, síncopa, 
contratiempo, tresillos y 
cuatrillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 3/4 y 3/8] con 
silencios, síncopa, 
contratiempo, tresillos, 
dosillos, cuatrillos, 
quintillos, seisillos y 
septillos. [Ejecutar 
ejercicios rítmicos en 
compases de 5/8, 3/8 y 
6/16] con silencios, 
síncopa, contratiempo, 
tresillos y dosillos. 

Ejercicios rítmico-
melódicos a dos voces los  
que tienen elementos de 
cromatismo melódico. Los 
ejercicios se presentan en 
la siguiente manera: una 
voz tocando en el 
instrumento y la otra voz 
entonando con su propia 
voz. 

Entonará: acordes mayor, 
menor, aumentado, 
diminuido, acordes de la 
escala mayor (mayor 
armónica) y menor 
armónica, acorde de 
tónica, subdominante, 
dominante, acorde y su 
inversión: fundamental, 
primera y segunda 
inversión. Acordes con 
inversiones y resoluciones: 
de dominante con séptima 
menor, sensible con 
séptima menor y 
disminuida, de supertónica 
con séptima menor. 
Modulación. Resumen 
sintético de las 
modulaciones. Modulación 
pasajera y duradera. 
Dictados de acordes. 

 

natural. En tal 
caso habría 
que hablar de 
subtónica, no 
de sensible, la 
cual requiere 
la condición de 
semitono con 
relación a la 
tónica. 

6) Aquí vale la 
misma 
observación 
que realicé 
para el 
programa de 
solfeo de la 
UACH, en 
relación con la 
alusión a los 
modos 
“griegos” (vid. 
cita 221). 

7) Llama la 
atención la 
ausencia de 
una sistemati-
zación del 
aspecto de la 
lectura.  

8) Llama la 
atención la 
ausencia de 
cualquier 
alusión a 
contenido 
atonal. En los 
ejercicios de 
entonación de 
intervalos no 
queda claro si 
el enfoque es 
interválico o 
tonal, aunque 
más parecería 
lo segundo por 
incluirlos al 
inicio del 
curso. 
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Tabla 177. Aspectos metodológicos del programa de Solfeo. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 

- Ejercicios prácticos en el 
cuaderno pautado.                         
- Análisis de ejemplos 
musicales.                                      
- Entonación.                                  
- Dictados. 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de metodología del programa (cuando ésta existe). En cambio, la 

tabla 180 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 Tabla 178. Aspectos evaluativos del programa de Solfeo. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------   � 

- Exposición de un tema 
(25%).                            
- Primer examen (30%).    
- Segundo examen 
(30%). 

- Participaciones y 
asistencia (15%) 

------ 

 
Tabla 179. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Solfeo.                    

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Para ambos semestres: 

Baqueiro 
Bourdeaux 
D’Agostino 
Dandelot       
Dragomírov          
Flis y Yakubiak 

(1992)    
(1975a)   
(1997)     
(1998)     
(2007)  
(1980)     

Frídkin    
Moncada  
Pisarévsky     
Sposobin 
Sposobin        
Starer 

(2006) 
(1966) 
(1963) 
(2003)     
(2011)  
(1969)  

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

La mayoría de las 
referencias carece de 

lugar de edición o 
publicación, y algunas 

de ellas, de año; 
además la bibliografía 
no está presentada en 
orden alfabético. Los 

datos faltantes se 
reconstruyeron 
totalmente en la 

bibliografía de la tesis. 
 

No se indica de qué 
volumen se trata de la 
obra de Bourdeaux. 

Aquí doy la fecha del 
vol. IVB. 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 
re

c
u

r-

s
o

s
 

Pizarrón, material didáctico 
elaborado por el profesor, 

libro de solfeo, piano. 
------ ------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 
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Por último, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

solfeo, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal) y estrategias de enseñanza 

aprendizaje específicas. 

 

Tabla 180. Características especiales del programa de Solfeo. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 
de 

elementos 
discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 
auditiva de 

elementos 
discretos 

con-

duc-
ción    

a la  
tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  
lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 
lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 
isó-

crono 

análi-   

sis 

�     �  �  �   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica sin 

lectura         

(con sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � 
272

 �        � 
273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
272 A una y dos voces; en este último caso, tocando una voz en el piano y cantando la otra. 
273 Tanto rítmica, como rítmica-melódica. 
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Programa de Armonía                                                                              

(y elementos de Armonía al teclado  

contenidos en la materia de Literatura musical)
274

 

 (documentos UANL/6.1-6.2 y 10)1 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 275 
 

Tabla 181. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía. Licenciaturas en Música  

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Carga horaria 

semanal  

Carácter Ubicación (semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Cré-

di-  

tos     Oblig. Opt. 

Requi-

sitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura        
(armonía) 

4 
sems. 

4 276 
6 
al 

sem. 
�  

Poseer 
conoci-
mientos 

básicos de 
solfeo y 
armonía 

277
 

          

Asignatura        
(literatura 

musical I y II)      
sólo sus conte-

nidos de armonía 

al teclado 

2 
sems. 

------ 

1      
al 

sem.
278 

�             

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de armonía. 

 

 

                                                             
274 Estos elementos de armonía al teclado no serán descritos a continuación por tres motivos: 1) no existe mención a 
ellos en el objetivo del curso de literatura musical I y II, en donde están incluidos; 2) no se puede definir su contenido, 
pues está referido a números de lección de un manual, y 3) en sus programas no aparecen secciones de 
metodología, evaluación, recursos, bibliografía ni perfil profesiográfico. 
275 Como se indicó antes, los programas de estudios no presentan la mayoría de los datos generales, mismos que 
han sido tomados de las listas de asignaturas. 
276 Ningún programa (u otro documento entregado al investigador) posee la cantidad de horas teóricas y prácticas 
prescritas. Este dato de cuatro horas corresponde a las horas totales, y aparece al final del programa en una sección 
llamada calendarización. 
277 Esta prescripción está en concordancia con el examen musical de ingreso (vid. tabla 165). 
278 La materia tiene en realidad cinco créditos, pero sólo una quinta parte de ella se dedica a la armonía al teclado, 
razón por la que le asigno un crédito. 
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Tabla 182. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Armonía.                                                     

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 
 
Para semestres 1 y 2:  

“[En] Esta materia de carácter teórico práctico se estudiará el lenguaje armónico 
que ha sido empleado en las principales obras musicales desde el siglo XVIII 
hasta la actualidad, así como en la teoría, reglas, conceptos y estilos que se han 
derivado del análisis de ellas.”      

“Esta materia es importante para: el instrumentista y director de coros u 
orquestas, pues mediante el análisis armónico serán capaces de comprender 
mucho mejor la obra que pretende interpretar, y la memorización será más 
rápida y razonada. Para el compositor y el arreglista, el conocimiento de esta 
materia es fundamento de su lenguaje musical. Para el teórico - analista 
(historiador, crítico, folklorista, musicólogo, etc.), el estudio de la armonía le 
permite fundamentar sus juicios y sus apreciaciones sobre el estilo, época, 
tendencias, características, etc. De los diversos compositores. Para los 
ejecutantes de instrumentos de teclado: el conocimiento de la armonía les 
ayudará a realizar sobre su instrumento armonizaciones directas de cantos 
populares, acompañamiento de música escolar, improvisaciones, síntesis 
armónica, etc.” 

“Enseñar al alumno los elementos necesarios concisos y claros de las reglas de 
la armonía para que al fin del curso el alumno haya comprendido y dominado el 
cuarteto vocal así como los diferentes conceptos en el contenido y que lo lleve a 
la investigación, composición (arreglista) o ejecución de diferentes géneros 
musicales.” 

 

Para semestres 3 y 4: 

“La armonía del siglo XX, con su actividad entre las reglas tradicionales, su 
proliferación en el uso de nuevas escalas y acordes, su casi desesperada huída 
de la tonalidad, su revisión de los conceptos de consonancia y disonancia, y sus 
criterios de construcción, en contrapunto constante con la vida y tecnología 
contemporáneas, nos imponen la necesidad de estudiar -por cierto bastante 
tarde- sus propuestas con el fin de comprenderlas mejor. 
La razón de este esfuerzo es que nunca, como en este siglo, no sólo el público 
sino aún el músico profesional se han mantenido alejados de la música escrita 
en su tiempo. Directores, ejecutantes y melómanos han considerado 
incomprensible sus propuestas y arrebatantes sus resultados. 

El futuro músico profesional, teniendo como requisito indispensable un buen 
estudio del contrapunto y la armonía tradicional ha de estudiar la armonía del 
siglo XX como herramienta para los cursos de análisis y literatura musical, pero 
sobre todo, como criterio que le permita integrarse en el momento que realiza la 
música escrita en nuestros días.”   

“Proveer al estudiante de esta materia la experiencia y los conocimientos 
básicos para la comprensión, análisis, selección y ejecución de la música escrita 
durante el siglo XX.”   

                              

Es interesante que estas 
introducciones contienen 
información amplia que 

sobrepasa lo que 
normalmente se incluye 

en la descripción y 
objetivos generales de un 

curso de armonía.         
Este programa de 

carácter teórico-práctico 
se complementa con 

algunos contenidos de 
armonía al teclado que 

se imparten en los 
semestres quinto y sexto 

de la carrera. Llama la 
atención que esa parte 

de desarrollo de 
habilidades al teclado se 
encuentre dentro de los 
dos primeros semestres 

de la materia de 
Literatura musical (vid. 
cita 243). Igualmente 

llama la atención que los 
contenidos de armonía al 

teclado no estén 
descritos como tales, 

sino como referencias al 
número de las lecciones 

de un manual. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Lenguaje armónico (siglo XVIII al XX:                                     

teoría, reglas, conceptos y estilos derivados).  
 

------ 
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Tabla 183. Orden del contenido del programa de Armonía. Licenciaturas en Música  

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m
. 

ARMONÍA DIATÓNICA ARMONÍA CROMÁTICA Y ALTERADA 
AMPLIACIONES DE LA 

PRÁCTICA COMÚN Y 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

Unidad 1 

1. Movimientos melódicos y 
armónicos, supresiones y 
duplicaciones. Estados de un acorde. 
2. Estados (inversiones) del acorde de 
3 sonidos.                                              
3. El cuarteto vocal clásico (posición 
cerrada y abierta).                                 
4. Periodo simple modo mayor 
(relación 581) [sic]                                 
5. Adornos armónicos.                           
6. Acorde de 7ma de dominante y sus 
cuatro estados.                                      
7. Periodo simple a cuatro partes 
(modo menor). 
Unidad 2 
1. Cadencias clásicas.                            

Unidad 2 (continuación) 
2. Modulación por equívoco o nota 
común.                                                 
3. Modulación por acorde de 5ta 
aumentada (sonido común y 
enarmonía).                                           
4. Modulación por acorde de 
dominante y disminuido.                         
5. Modulación por cromatismo, a 
tonalidades lejanas.                                
6. Melodías con indicación de grados. 
7. Melodías sin indicación de grados. 
8. Armonización de una pequeña 
melodía. 

 

------ 

Unidad 1 
279

 

1. Progresiones: unitónicas                   
2. Enlaces de acordes de 7ma. 
(preparación y resolución).                    
3. Estudio del acorde de 7ma. 
disminuida y semidisminuida.  

5. Acorde de 9na de dominante 
(mayor y menor).                                  
6. Acordes de 7ma con 9na agregada. 
7. Periodo simple a 5 voces. 

y pluritónicas (exactas e inexactas).        

 

4. Periodo doble modulante.                    

Unidad 2  

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 
1. Acorde de oncena de dominante 
(perfecto e imperfecto).                           
2. Acorde de 13na de dominante 
(completo e incompleto). 

 

 

 

 

 

8. Armonización diatónica (libre). 

 

                                                               
3. Concepto de armonía alterada y 
libre instrumental.                                  
4. Acordes de sexta aumentada 
(italiana, francesa).                                  
5. Acorde de sexta aumentada 
(alemana e inglesa).                              
6. Acordes de 7ma menor: como 
napolitanas.                                           
7. Armonización cromática (libre).  

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
279 Las flechas que aparecen a continuación (agregadas por mí) indican que algunos puntos del programa pueden 
estudiarse tanto de manera diatónica, como cromática, lo cual no está especificado. 
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 ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA 

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES DE LA PRÁCTICA COMÚN Y 

ATONALIDAD 
 

III 

  

Unidad 1 

Armonía cromática. 

 

                                                                                  

Unidad 2                                                                     

- Acordes paralelos sin preparación ni resolución.    
- Progresión armónica.                                   
Unidad 3                                                                     

- Poliacordes.                                                              
- Politonalidad.                                                   
Unidad 4                                                                     

- Acordes por terceras y notas añadidas.                   
- Acordes por cuartas y segundas.                             
- Armonía compuesta y en espejo.                    
Unidad 5                                                                     

- Formación de escalas. 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

IV 

                                                                              

Unidad 1                                                                     

- Polimodalidad.                                             
Unidad 2                                                                     

- Desarrollo rítmico.                                                     
- Isorritmo, isomelos y forma musical.                        
Unidad 3                                                                     

- Melodía.                                                                    
- Atonalidad.                                                          
Unidad 4                                                                     

- Dodecafonismo.                                                        
- Serialismo integral.                                         
Unidad 5                                                                     

- Timbre y textura.                                                       
- Últimas tendencias.                                                  

------ 

 

 

Tabla 184. Aspectos metodológicos del programa de Armonía. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 

- Trabajo escrito del alumno 
(armonización de un bajo y/o 
una melodía).                              
- Ejecución por parte del 
maestro (y a veces del 
alumno, a criterio del maestro) 
de los ejercicios escritos.            
- Eventualmente: análisis y/o 
audición de obras musicales. 

------ 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 187 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
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Tabla 185. Aspectos evaluativos del programa de Armonía. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

- Un examen parcial 
(teórico práctico).             
- Un examen final 
(teórico práctico).             
- [Recolección] de 
trabajos prácticos 
sobre cada unidad. 

------ ------ 

 

Tabla 186. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Armonía.  

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Para semestres I y II: 

Hindemith               (1974)                      
Jurafsky                  (1946)                   
Palma                     (1941)         
Schoenberg            (1979)   

Para semestres III y IV: 
Kostka                    (1989)           
Persichetti              (1985) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

La bibliografía no aparece ordenada 
alfabéticamente y faltan (a excepción del 
libro de Persichetti) todos los datos de año 
de edición (yo los añadí). Con respecto a 
la obra de Hindemith, no se especifica si 
se trata del primero o segundo volumen; 
aquí damos el dato del primero, por 
suponer que se trata de él. El autor Kostka 
aparece mal escrito (Kostak) en la 
bibliografía. 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

Aula con piano y 
pizarrón de cuatro 

pautas. 
------ ------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

 

Por último, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 
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Tabla 187. Características especiales del programa de Armonía. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Aspectos contemplados  

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� �  �  �    

         

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  
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Programa de Contrapunto                                                                          

(y su curso complementario de Fuga) 
280

 

(documentos UANL/7.1-7.2 y 9.1-9.2) 

 
 

Las primeras dos tablas muestran los datos generales de los programas.281 
 

Tabla 188. Datos generales de los programas de las asignaturas de Contrapunto y de Fuga.                         

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres dentro  

de la carrera) Modali-

dad 

Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asigna-
tura 

(contra-

punto) 

2 
sems. 

3 282 
5 

al sem. 
�  Ninguno           

Asigna-
tura 

(fuga) 

2 
sems. 

3  
5 

al sem. 
�  

Contrapunto 

II 
          

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de contrapunto y de fuga. 
 

 

Tabla 189. Objetivo (o descripción) más amplio de los programa de Contrapunto y de Fuga.  

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Programa de contrapunto:                                                                                                                   

1er semestre:                                                                                                                                         
“Al finalizar el semestre el alumno habrá comprendido la escritura a tres partes dentro de las 
reglas del contrapunto estilo vocal clásico.”                                                                                            
2do semestre:                                                                                                                                  
“Preparar al alumno a escribir contrapunto simple a tres y cuatro voces y, las diversas especies y 
combinaciones, clases de imitación y contrapunto instrumental.” 
Programa de fuga:                                                                                                                           

Ambos semestres:                                                                                                                                 
“La fuga es la máxima expresión del contrapunto. Este curso está concebido como culminación del 
estudio del mismo. Para esto se divide la materia en dos semestres. En el primero se estudia el 
concepto de fuga y como se construye una. El diseño del curso está basado en las diferentes 
partes de una fuga. La finalidad de esto es el de ir desglosando sus elementos y poder elaborar 
procedimientos similares, para que el alumno tenga una experiencia propia. En el segundo 
semestre se estudian otros casos más elaborados de fugas, así como de formas imitadas que 
guardan relación con la misma. El diseño del curso está basado en los diferentes tipos de formas 
imitadas. La finalidad de esto es la de conocer y reconocer estas formas y poder elaborar 
procedimientos similares. Es necesario que el alumno domine los elementos del contrapunto y de 
la armonía para un desempeño óptimo en la materia.”       

Llama la atención 
que no haya referen-
cias a siglos (v.gr., 
XVI o XVIII), a pesar 
de que están implíci-
tos en la informa-
ción. 

Aspectos del campo disciplinar que aparecen en los objetivos Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Comprensión de la escritura del contrapunto vocal clásico mediante reglas.                      
Contrapunto imitativo. Contrapunto instrumental, incluyendo la fuga. ------ 

 

                                                             
280 En el caso de las licenciaturas en música de la UANL, el campo disciplinar del Contrapunto se conforma de dos 
asignaturas: contrapunto y fuga. Por este  motivo, a continuación brindaré información de ambas materias. 
281 Como se indicó antes, los programas de estudios no presentan la mayoría de los datos generales, mismos que 
han sido tomados de las listas de asignaturas. 
282 Ningún programa (u otro documento entregado al investigador) posee la cantidad de horas teóricas y prácticas 
prescritas. El dato corresponde a las horas totales de la materia. 
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Tabla 190. Orden del contenido de los programas de Contrapunto y de Fuga.
283

 Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

C A M P O S 
S

e
m

. 

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observa-

ciones 
 

 

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

 

 1. Definición y concepto del contrapunto. 
2. Reglas generales del contrapunto 
vocal clásico estricto.                                
3. Primera especie: nota contra nota (a 
dos voces).                                              
4. Segunda especie: dos notas contra 
una, a dos voces (con adornos 
armónicos).                                               
5. Tercera especie: cuatro notas contra 
una, a dos voces (con adornos 
armónicos).                                               
6. Tercera especie: seis notas contra 
una, a dos voces (con adornos 
armónicos).                                                
7. Tercera especie: ocho notas contra 
una, a dos voces (con adornos 
armónicos).                                                
8. Cuarta especie: síncopas (retardo) a 
dos voces.                                                 
9. Quinta especie: florido a dos voces. 
10. Tercera especie: modo menor 
(cuatro contra una) a dos voces.              
11. Concepto del contrapunto simple, 
vocal clásico, estricto a tres partes.     
12. Primera especie: nota contra nota (a 
tres partes) canto firme en voz inferior, 
central o superior.                                  
13. Mezcla de especies: primera 
combinación a tres partes.                         
14. Mezcla de especies: tercera 
combinación a tres partes. 

 

 ------ 

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

I 

 1. Concepto del contrapunto simple a 
cuatro voces.                                            
2. Primera especie a cuatro voces:           
3. Mezcla de especies a cuatro voces.       
4. Concepto del contrapunto simple (a 
cinco, seis, siete y ocho partes).                 

6. Contrapunto imitado: definición y 
clasificación.                                              
7. La imitación: exacta o inexacta 
(estricta o libre).                                         
8. La imitación: diversas especies.            
9. La imitación: por movimiento directo y 
contrario (natural).                                   
10. La imitación: por movimiento directo 
y contrario (retrógrada).                             
11. La imitación: por aumento y 
disminución de valores.                             
12. Exposición de un ejercicio de 
contrapunto imitado.                                 
13. Práctica de las diversas imitaciones 
ya vistas. 

 

 

                                          
5. Concepto del 
contrapunto libre 
instrumental. 

  ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

F
u

g
a

 I
 y

 I
I 

  Estudio de: 

fuga, fuga doble y triple, 
fugheta, invención, 
canon y formas fugadas. 

 ------ 

 

                                                             
283 La asignatura complementaria de fuga sólo será descrita de manera sintética. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona III.- Noreste: Nuevo León (UANL). 

 

240 

 

Tabla 191. Aspectos metodológicos de los programas de Contrapunto y de Fuga. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

Contrapunto:        
Grupos de entre 15 

y 18 alumnos. 
                    

Fuga:               
------ 

Contrapunto:                 
------  

 

Fuga:                       
[Ejercicios escritos, 

composición, análisis]. 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de las secciones de los programas dedicadas a la metodología (cuándo éstas 

existen). En cambio, la tabla 194 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la 

extensión de los programas. 

 

Tabla 192. Aspectos evaluativos de los programas de Contrapunto y de Fuga. Licenciaturas 

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

Contrapunto:                
- Examen final [elaborar 

ejercicios] en presencia del 
maestro.                    

- Recolección de trabajos del 
semestre [pasados en limpio].    

- Recolección de apuntes 
[pasados en limpio].         

Fuga:                       
- Responder cuestionarios.      

- Resolución de problemas y 
ejercicios. 

Contrapunto:         
------ 

Fuga:                
- Participación en la 

exposición de material 
consultado.            

- Participación en la 
discusión del grupo.     
- Participación en los 
análisis escritos y/o 

auditivos. 

------ 

 

 

Tabla 193. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programa de Contrapunto y  

de Fuga. Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Contrapunto:                                  
Blanquer    (1974)      Dubois   (1983)    
Jeppesen   (1992)      Torre      (1978)   
Fuga:                                               
Mismos libros del programa de 
contra-punto, con adición de          
Berry (1985). 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

La bibliografía presentada es 
una combinación de la 

información contenida en las 
dos versiones del programa de 

contrapunto II que me 
entregaron las autoridades. En 
una de las versiones, sólo se 

prescribe el libro de Torre. 
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Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 
O

tr
o

s
 

re
c

u
rs

o
s

 

Grabaciones. 
Partituras.            

(Sólo prescrito en el 
programa de fuga) 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales de los programas de 

contrapunto y de fuga, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza 

aprendizaje específicas y dos enfoques didácticos. 

 

Tabla 194. Características especiales de los programas de Contrapunto y de Fuga.  

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 
284

 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�  � �   � � 

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
284 En el programa de contrapunto sólo aparece la estrategia didáctica de elaboración de ejercicios escritos de 
conducción de voces, mientras que en el de fuga se prescriben todas las indicadas en la tabla. 
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Programa de Formas Musicales                                                                     

(y su curso complementario de Literatura musical) 
285

 

(documentos UANL/8.1-8.2 y 10) 

 

 

 

 

Las dos primeras tablas muestran los datos generales de los programas.286 
 

 

Tabla 195. Datos generales del programa de la asignatura Formas Musicales. Licenciaturas  

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres dentro  

de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requi-

sitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 
(formas 

musicales) 

2 
sems. 

No hay 

información 
287 

3 
al sem. 

�  ------ 288           

Asignatura 
(literatura 

musical) 

6 
sems. 

No hay 
información 

ca. 2.8 
al 

sem.289 
�  ------ 290           

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de formas musicales y literatura musical. 

 

 

 

                                                             
285 En el caso de las licenciaturas en música de la UANL, el campo disciplinar de análisis se conforma de dos 
asignaturas: formas musicales y literatura musical. Por este  motivo, a continuación brindaré información de ambas 
materias. 
286 Como se indicó antes, los programas de estudios no presentan la mayoría de los datos generales, mismos que 
han sido tomados de las listas de asignaturas. 
287 Ningún programa (u otro documento entregado al investigador) posee la cantidad de horas teóricas y prácticas 
prescritas. En el caso de formas musicales I y II, tampoco se señalan las horas totales. 
288 En los programas no existe información sobre los requisitos para cursar esta asignatura; sin embargo, la entrada 
de formas musicales I tras dos semestres de armonía y dos de contrapunto haría suponer que éstas podrían ser 
materias de prerrequisito. 
289 A partir de los cinco créditos totales por semestre, los 2.8 créditos son el resultado de restar las partes 
proporcionales de los contenidos de armonía al teclado y de historia de la música. 
290 Por la ubicación de esta asignatura inmediatamente después de formas musicales parecería ser su continuación; 
sin embargo, el asunto no es tan claro, pues literatura musical comienza con algunos contenidos redundantes 
respecto a formas musicales. 
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Tabla 196. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Formas Musicales y Literatura musical. 

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 

Programa de formas musicales:                                                                    
Para ambos semestres: 

“ ‘La forma en las artes, especialmente en la música se propone, en primer 
lugar, la comprensibilidad.’ C. A. Schoenberg.’ ” 

“Ningún arte es posible sin forma, es decir, sin la exteriorización de la idea 
creadora por medio de un vehículo que llegue, a través de los sentidos 
humanos superiores, hasta el espíritu y ejerza su acción sobre la 
sensibilidad y la inteligencia de los hombres.” 

“En música, el concepto de Forma difiere mucho de lo que se entiende por 
tal en las artes plásticas que se manifiestan en el mundo de las tres 
dimensiones (longitud, latitud y profundidad).” 

“La morfología musical se mueve en un ámbito de mayor libertad en el que 
lo subjetivo, lo simbólico, lo real, lo descriptivo puede expresarse por medio 
de Formas adecuadas. La forma es pues, el medio de que se vale el artista 
para transmitir de manera sensible su idea y su emoción.” 

“Comprender la técnica y la lógica en la construcción de las formas 
musicales para obtener las bases técnicas para el análisis e investigación de 
obras musicales.” 

 

Programa de literatura musical:                                                                       

Para los seis semestres:                                                                                    
“Los objetivos generales de los ocho semestres291 son los de desarrollar en 
el alumno los conceptos y conocimientos teóricos básicos primordiales del 
análisis musical (forma musical, espacio musical, lenguaje musical, tiempo - 
actividades rítmicas y tono - color) aplicados a las diferentes etapas 
históricas de la música occidental, desde principios de la era cristiana (canto 
ambrosiano, mozárabe, anglicano, gregoriano, etc.), hasta la música de 
nuestros días (electroacústica), así como sus diferentes estilos musicales. 
Todo esto enfocado a proporcionar a los alumnos una educación musical 
integral y al mismo tiempo fomentar el espíritu universitario de la 
investigación musical para que estos conceptos sean aplicados por los 
estudiantes en sus respectivas acentuaciones o carreras.” 

 

Es interesante que esta 
introducción contiene 

información amplia que 
sobrepasa lo que 

normalmente se incluye en 
la descripción y objetivos 
generales de un curso de 

formas musicales. 

Aspectos del campo disciplinar que aparecen en los objetivos Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Análisis de la forma musical, del espacio musical, del lenguaje musical, del 
tiempo - actividades rítmicas, y del tono - color, con enfoque histórico. 

Se trata del análisis 
paramétrico integral. 

 

 

 

 

 

                                                             
291 Como se ha mencionado, se trata de una materia que integra el análisis musical con la historia de la música. 
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Tabla 197. Orden del contenido de los programas de Formas Musicales y Literatura musical.
292

                                

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medieval y 
renacen-

tista 
Barroco Clásico        

(y antecedentes) 
Román-

tico 
Siglo XX       

(y antecedentes) 

TEORIZACIÓN 

 
Observa-

ciones 

F
o

rm
a

s
 m

u
s
ic

a
le

s
 I

 

 Unidad 3           
La suite 
Historia de la 
formación de la 
suite barroca. 
Danzas 
básicas: 
Alemanda, 
Courante, 
Gavota, Rondó, 
etc. La suite 
post barroca. 

Unidad 4             

La sonata      
La sonata 
barroca. 

 

Unidad 4 
(continuación)     

La sonata 
clásica.            
1er mov.: 
forma-sonata. 
2do mov.: Lied.     
3er mov.: 
minuet o 
Scherzo.           
4to mov.: rondó.    
La sonata 
cíclica. 
Sonatina.           
La sinfonía. 
Cuarteto, trío, 
quinteto, etc.       
El concierto           
(C. Grosso, 
Concerstück). 

    Unidad 1          
Sintaxis musical          
La melodía, el motivo, 
la semifrase, la frase, el 
periodo, el tema, 
transfiguración.  
Unidad 2                
Forma musical 
Definición. Clasificación 
de las formas (vocales, 
ins-trumentales, 
mixtas). Formas 
menores: binaria y 
ternaria. Formas 
mayores.            
Unidad 5                    
La Variación 
Definición. Tipos fun-
damentales de varia-
ción. Otros tipos de 
variaciones (Pasaca-
lle, Chacona, etc.). 

Como puede 
observarse, en 
algunos casos 

los temas están 
bien delimitados 
históricamente 

(por ejemplo, en 
la unidad tres; 
sin embargo, 

otras unidades 
contienen 
formas o 
géneros 

comunes a 
diversos 

periodos, como 
la número cinco. 

F
o

rm
a

s
 m

u
s
ic

a
le

s
 I

I 

 Unidad 2              
Obras imitadas    
La imitación. 
Canon. 
Ricercare. 
Fuga. 

 

  

Unidad 4               
La música 

contemporá-
nea       
Atonalidad. 
Dodecafonismo. 
Serialismo. 
Politonalidad. 
Música aleatoria. 
Música concreta. 
Música 
electrónica. 
Nuevas grafías. 

Unidad 1                    
El preludio y las 

formas afines             
El preludio. La obertu-
ra. El poema sinfónico. 
La toccata. El estudio. 
La fantasía. La 
rapsodia. Otras formas 
musicales del periodo 
romántico (Bagatela, 
Balada, Berceuse, 
Impromptu, Nocturno, 
etc.). Obras 
características por el 
ritmo (marcha, vals, 
mazurca, polonesa, 
etc.).                    
Unidad 3                   
Música vocal profana 

y religiosa Profana: 
canción, Lied, madrigal, 
villancico, etc. 
Religiosa: motete, 
misa, coral, cantata, 
oratorio, pasión, etc. 
Escénica: ópera, 
opereta, zarzuela, etc. 

Aquí sucede lo 
mismo: las 

unidades dos y 
cuatro están 

bien delimitadas 
históricamente; 
sin embargo, la 
número uno y 
tres contienen 

formas o 
géneros 

comunes a 
diversos 
periodos.          

 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

L
it
e

ra
tu

ra
 

m
u

s
ic

a
l 
 I

 -
 V

I 

 

En los semestres III a VI:                                                
Recorrido histórico biográfico y de análisis [integral] desde el Medioevo hasta el 
final del Romanticismo.293 Incluye una parte práctica según la cual se pretende 
que los alumnos apliquen en sus respectivas especialidades los conocimientos 

adquiridos. 
 

En los semestres I y 
II:           
Generalidades sobre 
forma y [análisis 
integral]. 294 

Llama la 
atención la 

ausencia de 
contenido sobre 

estilos 
posteriores al 

Romanticismo. 

 

                                                             
292 La asignatura complementaria de literatura musical sólo será descrita de manera sintética. 
293 Como ya se indicó, la asignatura de Literatura musical comprende ocho semestres y llega hasta la música del 
siglo XX; sin embargo, los alumnos sólo llevan seis semestres (hasta el Romanticismo), y no tienen posibilidad de 
cursar los dos últimos semestres, ya que el sexto semestre de la materia se cursa en el último semestre de la carrera 
(el décimo). Quizá esta inadecuación se deba a que el plan de estudios anterior (1989) duraba 12 semestres. 
También es posible que en la práctica, los docentes adecuen el contenido de los ocho semestres a seis. 
294 Formas musicales I tiene algunos contenidos redundantes en relación con literatura musical I. Otros contenidos 
que a primera vista podrían parecer redundantes, entre ambas materias, en realidad no lo son, pues el curso de 
formas musicales se enfoca al análisis estructural o formal, mientras que literatura musical se dedica al análisis 
paramétricos integral. 
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Tabla 198. Aspectos metodológicos de los programas de Formas Musicales y Literatura musical.  

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza    

y  aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 

Sólo en formas musicales:      
- Análisis sobre partitura.         
- Elaboración de cuadros 
sinópticos.                                
- Ejercicios de audición.           
- Investigación.                         
- Exposición por parte de los 
alumnos.                                  
- Elaboración de ejercicios 
escritos (v.gr.: de imitación, 
o de dodecafonismo).              
- Representación de frag-
mentos de las principales 
óperas, mediante títeres u 
otros medios, para conocer 
sus argumentos.295 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de las secciones de los programas dedicadas a la metodología (cuándo éstas 

existen). En cambio, la tabla 201 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la 

extensión de los programas. 

 
Tabla 199. Aspectos evaluativos de los programas de Formas Musicales y Literatura Musical.  

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Tipo de 

evaluaci

ón 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 
Sólo en formas 

musicales:    
 
Todas en relación con 
cada unidad:                       
- Análisis sobre partitura.    
- Ejercicios de audición.      
- Trabajos de 
investigación.                      
En algunas unidades:         
- Exposición de temas.       
- Elaboración de 
ejercicios. 
 

  � ------ ------ 

No se señalan 
evaluaciones 

finales, sino sólo 
sumativas de 

unidad. 

 

 

 

                                                             
295 Tanto esta estrategia, como algunos otros contenidos de los cursos de formas musicales I y II, muestran evidencia 
de que también se pretende el conocimiento de obras representativas de las diversas formas y géneros musicales. 
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Tabla 200. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Formas Musicales 

 y Literatura musical. Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Sólo en formas musicales:                

Bas   (1975)     Pedro        (1993)     
Pla    (1982)    Zamacois   (2002) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

Sólo el programa de formas musicales I 
presenta bibliografía, pero carece 
totalmente del dato de año de edición (yo 
lo añadí). Los programas de la materia 
complementaria de literatura musical (I - 
VI) tampoco contienen bibliografía. El libro 
de Zamacois (2002) está atribuido 
erróneamente a Jean Zamacois; en 
realidad se trata de Joaquín Zamacois. 
Además, el título de su libro no es Las 

formas musicales, sino Curso de formas 

musicales. 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en 

la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

La siguiente tabla muestra algunas características especiales de los programas de formas 

musicales y de literatura musical, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza 

aprendizaje específicas; tres enfoques didácticos y dos características. 
 

 

Tabla 201. Características especiales de los programas de Formas Musicales y Literatura Musical.  

Licenciaturas en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

� � � 
296

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 
297

 

análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 
sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 
sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 
de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 
interpretación 

revisión 
de 

termino-
logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

 � � 
298

  � � �  � 

Tres enfoques didácticos 
299

 

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�   �  �  

 

                                                             
296 Como se indicó, es probable que en la práctica se realice una adecuación para incluir los contenidos de los dos 
últimos semestres de literatura musical, que versan sobre el siglo XX. Esta misma asignatura es la que provee el 
contenido modal (Medioevo y Renacimiento). 
297 A excepción de la estrategia de ejecución, que pertenece al programa de literatura musical, todas las demás 
corresponden a formas musicales. 
298 En los apartados de metodología y de evaluación, se les menciona como “ejercicios de audición” (vid. tablas 198 y 
199). 
299 Estos datos son pertinentes para ambas materias. 
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Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s 
300

 

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

�   � � � 

2)   F o r m a t o s 
301 

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros ensayo 
otros   

(¿cuáles?)  

 �     �   

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas y sus materias 

complementarias —descritas previamente— de acuerdo con sus tendencias pedagógicas 

expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

Tabla 202. Caracterización de los programas de Solfeo, Armonía, Contrapunto y Formas Musicales                             

(y sus materias complementarias), de acuerdo con sus tendencias pedagógicas. Licenciaturas                                      

en Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Solfeo �   Evidencia en el objetivo y los contenidos (vid. tablas 175 y 176). 

Armonía         

y [armonía al 

teclado]
 302

 

 �  

Sólo hay evidencia de integración limitada en el programa de 
armonía (vid. tabla 184), donde se menciona el referente 
auditivo. Con respecto a los contenidos de armonía al teclado no 
se puede saber nada, pues están referidos a números de lección 
de un manual. 

Contrapunto     

y Fuga 
�   

Sólo hay evidencia de esta integración en los programas de  
fuga I y II, en donde se prescribe sistemáticamente el análisis 
auditivo para cada unidad. 

Formas 

musicales       

y Literatura 

musical 

�   
Sólo hay evidencia de esta integración en los programas de 
formas musicales, en donde se prescriben sistemáticamente los 
ejercicios de audición para cada unidad (vid. tablas 198 y 199). 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

sí no 

�  

Literatura musical (I - VI). Se trata de la asignatura que, junto con formas 

musicales, conforma el campo disciplinar del análisis musical. Literatura 

musical reúne aspectos de formas musicales, análisis e historia de la música. 
Llama la atención que en sus dos primeros semestres incluya contenidos de 
armonía al teclado. Debido al carácter histórico de esta larga materia, las 
carreras musicales de la UANL no presentan programa de Historia de la 
Música (sólo de música mexicana). 

 

                                                             
300 Las características de apoyo a la ejecución y a la composición son exclusivas del programa de literatura musical. 
301 Estos formatos sólo se mencionan en el programa de formas musicales. Llama la atención que un programa como 
el de literatura musical, enfocado al análisis paramétrico integral, no sea rico en cuanto a los formatos contemplados 
para la presentación de los análisis. 
302 Señalado entre paréntesis por no tratarse de una materia en sí, sino de contenidos incluidos en la asignatura de 
literatura musical.  
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b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 
uso de 

literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Solfeo    �   �  
Se trata de improvisación 
rítmica y rítmico melódica, 
no de composición. 

Armonía     

[y Armonía 

al teclado] 

     � �  

El uso de ejemplos y de 
actividades de análisis tie-
nen una prescripción limi-
tada (vid. tabla 184). Las 
habilidades al teclado pro-
vienen de la asignatura 
complementaria de litera-

tura musical. 

Contra-

punto        

y Fuga 

� � � �   �  

Los programas de contra-

punto I y II no presentan 
ninguna de estas directri-
ces; sin embargo, los de 
fuga I y II muestran las 
que están señaladas.

303
 

Formas 

musicales  

y Literatura 

musical  

� �   �   � 

A excepción del uso de 
literatura musical, las de-
más directrices provienen 
de la materia complemen-
taria de literatura musical. 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Solfeo   � 

El contenido pertenece exclusivamente al periodo de la 
práctica común. Se comienza por el período mejor 
conocido, pero no se avanza históricamente. El 
contenido se muestra de manera no estilística, es decir, 
como común a los periodos Barroco, Clásico y 
Romántico (vid. tabla 176). 

Armonía           

[y Armonía al         

teclado] 

�   

El contenido procede históricamente a través del periodo 
de la práctica común y llega hasta sus ampliaciones 
armónicas (vid. tabla 183). De armonía al teclado no hay 
información. 

Contrapunto         

y Fuga 
�   

Se procede del contrapunto del siglo XVI al del siglo 
XVIII. No se toca el contrapunto anterior al siglo XVI, ni 
posterior al XVIII (vid. tabla 190). 

Formas musicales 

y Literatura musical 
 �  

La alusión a formas y a conceptos, por un lado, y por 
otro a elementos históricos, son indicios de equilibrio 
(vid. tabla 197). 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Solfeo  �  
El equilibrio se presenta por la coexistencia de ejercicios 

y la presencia de una sección de teoría sistematizada 
(vid. tablas 175 y 176). 

Armonía           

[y Armonía al         

teclado] 

 �  
El equilibro se presenta por la coexistencia de una parte 
de creación de ejercicios y habilidades al teclado, y otra 

de análisis armónico (vid. tablas 181 a 184). 

Contrapunto         

y Fuga 
 �  

El equilibro se presenta por la coexistencia de una parte 
de creación de ejercicios y composición, y otra de 
análisis contrapuntístico (vid. tablas 189 y 191). 

Formas musicales 

y Literatura musical 
 �  

El equilibrio se da por la presencia de ejercicios de 
escritura musical y ejecución en clase, junto con el 

análisis (vid. tabla 198). 
 

                                                             
303 Llama la atención la divergencia tan grande entre ambos programas (contrapunto y fuga) en cuanto a la 
prescripción de estrategias. 



 

 

5.4 ZONA OCCIDENTE 

 

 

5.4.1 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  

   CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO, CUAAD -  

   DIVISIÓN DE ARTES Y HUMANIDADES - DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 

 

Entidad federativa:    JALISCO 

Universidad:     Universidad de Guadalajara (UDG) 

Dependencia:    Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño,  

      CUAAD - División de Artes y Humanidades -  

      Departamento de Música 

Estudios:    Licenciatura en música (con cinco orientaciones) 

Ubicación:    Ex Claustro de San Agustín del Centro Universitario de  

     Arte, Arquitectura y Diseño. Extensión Morelos no. 191,  

     Centro Histórico, Sector Hidalgo.  

     Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 

Fecha de la visita:   4 de diciembre de 2008 

Personas contactadas:  Mtro. Carlos Martín Gálvez Cázares, coordinador de la  

      Licenciatura en Música del Departamento de Música 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UDG/0)  

     Mapas curriculares y programas de estudio   

      (apéndice digital: docs. UDG/1 – 4) 

 

 

 

 

5.4.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad de Guadalajara (UDG); los requisitos de ingreso a la 

misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen musical general. 
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Tabla 203. Identificación y características generales de la Licenciatura  

en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Eta-

pas 

Líneas de 

formación
304

 

Créditos
305

 
306

  

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 
 

Canto:         
389 

Composición: 
309            

Direc. coral: 
408 

Ejecutante: 
325           

Pedagogía 
musical:        

333 

 
Sí  

Licenciatura 

en          

música 
307

 

2006 

Orientaciones (5): 

canto, composición, 
dirección coral, 

ejecutante y pedagogía 
musical 

 
En la orientación 

ejecutante se incluyen 
los siguientes 

instrumentos: alientos 
madera: completos 

más saxofón; cuerdas 
frotadas completas; 

alientos metal 
completos; piano y 

percusiones 

 

8 

 
sems. 

------ 

Básica 
común 

obligatoria 
 

Básica 
particular 
obligatoria 

 
Especiali-

zante 
obligatoria 

 
Optativa 
abierta 

A          
N          
U          
I           
E          
S 

No   
X 

125 35 

 

 

Tabla 204. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad de Guadalajara (UDG). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No Bachillerato 

Sí 

No se puede 
ingresar sin 

conocimientos 
musicales, y 
estos deben 

ser 
equivalentes a 
los estudios de 

Técnico en 

música de seis 
semestres de 
duración.308 

COLLEGE 
BOARD309 

               
(La versión 
usada en 

Puerto Rico) 

Áreas: 310 

- teórica  

- teórica-audi-
tiva 

Práctico, 
según 

especialidad 
No 

                                                             
304 Se denominan áreas de formación, y el criterio de agrupación es el siguiente: básica común obligatoria: materia 
de musicología para todas las orientaciones; básica particular obligatoria: formada por dos partes: un tronco común a 
todas las orientaciones, y una parte específica para cada orientación; especializante obligatoria: las materias 
centrales de la actividad profesional de cada orientación; optativa abierta: asignaturas optativas diversas. 
305 La UDG tiene un sistema propio de créditos, en el que éstos se determinan mediante horas mínimas y máximas 
de teoría y práctica de acuerdo a datos expresados en tablas; está vigente desde 1995. 
306 En la orientación de ejecutante, la línea de formación optativa abierta representa el 4.3% del total de créditos    
(14 de 325). Así pues, su índice de flexibilidad es de 0.043. Las demás orientaciones oscilan entre 0.34 y 0.45. 
307 La UDG también ofrece estudios técnicos, denominados Técnico en música (con ingreso desde los 15 años), e  
incluso un nivel básico, llamado Programa básico musical (infantil) (con ingreso al terminar el 5to año de primaria). 
308 Los alumnos que estudian este nivel técnico no tienen “pase automático” a la licenciatura, pues también deben 
presentar el examen musical de ingreso. La posible ventaja para ellos, es que los sinodales ya conocen su 
desempeño, y si éste es bueno, el examen puede convertirse en casi un trámite (vid. documento UDG/0). 
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Tabla 205. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en  

Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Nombre de los instrumentos: Examen general de aptitudes y                         

                                                           Examen de teoría (solfeo y armonía)           

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

armonización 
escrita 

- armonizar melodía al soprano sin indicaciones de grados, 
incluyendo notas extrañas 

Armonía 
análisis 

- analizar un fragmento de obra clásica y romántica para 
piano (Haydn, Mozart, etc.) 

Teórica 

Contrapunto 
realización 

escrita 

- ejercicio a tres voces en 5ta especie (las dos voces)                
- ejercicio a cuatro voces con canto dado al soprano en 
alguna combinación: C.D. 2, 3, 4; 3, 2, 4; 4, 2, 3; 2, 4, 3;          
3, 2, 4 y 4, 3, 2 

Dictado 
rítmico - 
melódico 

- a una voz: tonalidad menor hasta cuatro accidentes                 
- a dos voces 

Teórica-
auditiva 

Lectura 
cantada 
rítmica 

- un ejercicio seleccionado por el jurado (a partir de los 
materiales dados a conocer a los aspirantes mediante una 
guía de estudio): Hindemith: cap. V; Solfeo de los solfeos         
3 “A”; Pozzoli: 3ra parte cantada; método de solfeo de 
Roberto Gutiérrez Ramírez, cap. III o IV, o equivalente, 
previamente preparado por el aspirante                                      
- un ejercicio a primera vista, elegido por el maestro 

 

 

 

 

5.4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.311 

 

Tabla 206. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura                                                          

en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas 

independientes 

Asignaturas 

integradas 
Módulos Otras Observaciones 

�    

Bajo el enfoque de aprendizaje 
por competencias, adoptado por 

la UDG. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
309 Se trata del instrumento denominado Prueba de aptitud académica (APP), que mide la habilidad para el 
razonamiento verbal y matemático de los estudiantes de habla hispana que desean continuar estudios superiores, en 
el entendido de que ambas habilidades tienen una relación estrecha con el éxito en los estudios universitarios. 
310 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
311 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
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Tabla 207. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,         

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 5 orientaciones312 No 

La orientación en composición 
debe cursar fuga I y II, 

materias que no se prescriben 
para ninguna de las otras 

cuatro orientaciones. 

 

Tabla 208. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música (orientación ejecutante)
313

  

de la Universidad de Guadalajara (UDG), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

5 
en 

ejecución 
6 

social- 
humanística 

5 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 0 

Investi-

gativa 
0 

Institu-

cional 
0 

Solfeo superior     

I – IV 

  

Armonía moderna   

I – II 

 

Contrapunto       

5 a 8 voces y 

doble coro         

 

Contrapunto 

imitativo 

 

Análisis de las 

formas            

I – II    

 

 

 

Práctica de 

repertorio       

I – VIII 

 

Instrumento     

I – VIII 

 

Piano comple-

mentario 

I – IV 

 

Música de 

cámara 

I – VI 

 

Práctica 

orquestal 

I – VIII 

 

Metodología 

del 

instrumento 

 

 

Musicología  

 

La música, 

períodos 

romántico e 

impresionista 

 

La música, 

períodos 

moderno y 

contemporáneo 

 

Música 

mexicana 

I – II 

 

Inglés aplicado 

a la música 

I – III 

 

Computación 

aplicada a la 

música       

I – II 

 

   

 

 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

                                                             
312 En este caso se optó por el término orientaciones, en lugar de opciones o acentuaciones. 
313 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones, acentuaciones u orientaciones (como es el caso de la UDG), se elegirá —para esta descripción— la 
correspondiente a los estudios de piano, por ser comunes a todas las instituciones estudiadas (la orientación 
ejecutante de la Licenciatura en Música —que incluye los estudios de piano— comparte el currículo descrito en la 
tabla 215). La orientaciones restantes: canto, composición, dirección coral y pedagogía musical, varían en su 
contenido curricular. 
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En la Gráfica 32 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (11), seguida por la interdisciplinaria (6); las líneas investigativa e institucional son 

nulas. 

 

 

 

La Gráfica 33 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación musical tiene un número de materias semejante dedicado a su parte t-p y a su parte 

de ejecución (5 contra 6; ver gráfica 32), sin embargo, en la gráfica 33 se aprecia que la parte 

de ejecución comprende tres cuartas partes de los créditos de la línea de formación musical 

(181 contra 64). Por otra parte, la línea de formación interdisciplinaria, que en la gráfica 32 es 

aproximadamente de la mitad de tamaño con respecto a la línea de formación musical, resulta 

tener sólo una cuarta parte de carga de trabajo (66 créditos contra 245), aproximadamente. 

Gráfica 32. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (orientación ejecutante) de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

 

Gráfica 33. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (orientación ejecutante) de la Universidad de Guadalajara (UDG). 
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La Gráfica 34 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 35 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 
 

 

 

 

 

 
 

La Gráfica 36 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 37 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,314 b) Armonía,            

c) Contrapunto y d) Análisis. El campo disciplinar del Contrapunto es el único compuesto de dos 

asignaturas: contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y contrapunto imitativo. 
 

 

 

 

 

                                                             
314 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la UDG, se eligió la primera posibilidad, optando por el solfeo (con el agregado de superior) como única materia 
representativa de ese campo disciplinar. 

Gráfica 36. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p (lado iz-

quierdo). Licenciatura en Música (orientación ejecutante)         

de la Universidad de Guadalajara. 

 

Gráfica 34. Porcentaje de créditos de cada línea de formación. 

Licenciatura en Música (orientación ejecutante)               

de la Universidad de Guadalajara. 

Gráfica 35. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical. Licenciatura en Música (orientación 

ejecutante) de la Universidad de Guadalajara. 

Gráfica 37. Porcentaje de créditos de la línea de formación       

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos discipli-       

nares. Licenciatura en Música (orientación ejecutante)           

de la Universidad de Guadalajara. 
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la  

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 

 

Tabla 209. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos.  

Licenciatura en Música (todas las orientaciones) de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTR. AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I 
Solfeo I                
(Hrs.- 6;                

Crds.- 12 al sem.) 
   

II Solfeo II    

III Solfeo III 

Armonía I                
(Hrs.- 4;                  

Crds.- 8 al sem.) 

  

IV Solfeo IV Armonía II   

V Solfeo V Armonía III 
Contrapunto I           

(Hrs.- 2;                
Crds.- 4 al sem.) 

 

C
IC

L
O

 P
R

E
V

IO
 3

1
5
 

T
é

c
n

ic
o

 e
n

 m
ú

s
ic

a
 

VI Solfeo VI Armonía IV Contrapunto II 
 

I 
Solfeo superior I 

(Hrs.- 4;                
Crds.- 8 al sem.)* 

Armonía moderna I 

(Hrs.- 4;                  
Crds.- 8 al sem.) 

Contrapunto 5 a 8 

voces y doble coro 

(Hrs.- 2;                
Crds.- 4 al sem.) 

 

II 
Solfeo superior II Armonía moderna II 

Contrapunto imitativo 
(Hrs.- 2;                

Crds.- 4 al sem.) 
 

III 
Solfeo superior III  

Fuga I 
316

 

(Hrs.- 4;                
Crds.- 10 al sem.) 

Análisis de las formas I 

(Hrs.- 2;                  
Crds.- 4 al sem.) 

IV 
Solfeo superior IV  Fuga II Análisis de las formas II 

V 
    

VI 
    

VII 
    

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII 
    

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

 

                                                             
315 Estrictamente hablando, se trata de estudios superiores técnicos; sin embargo, la posibilidad de ingresar a ellos a 
los 15 años de edad, los convierte, de facto, en un nivel previo posible. Como ya se mencionó, el haber realizado los 
estudios de Técnico en música no implica un “pase automático” a la licenciatura, pero sí establece el nivel necesario 
para el ingreso a este nivel. Los estudios de Técnico en música tienen sólo dos orientaciones: canto e instrumento. 
316 Como ya se indicó, la materia de fuga I y II sólo está prescrita para la orientación de composición, por eso ha sido 
escrita en letra gris. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UDG/1-4 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

En el ciclo previo: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• En este ciclo previo están representados tres de los cuatro campos disciplinares. La 

ausencia del campo del Análisis es normal, pues tradicionalmente es propio del nivel 

licenciatura. 

• A pesar de que las asignaturas de solfeo, armonía y contrapunto no son totalmente 

diacrónicas, se observa claramente el patrón de entradas escalonadas entre ellas. 

En la licenciatura: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• El inicio simultáneo de las asignaturas de tres de los campos disciplinares, se explica por la 

presencia de esos mismos campos en el nivel previo; en otras palabras, el diseño curricular 

fue realizado como una unidad entre los estudios técnicos y los de licenciatura, de manera 

que no es necesario hacer entradas escalonadas al empezar estos últimos. 

• La asignatura de análisis de las formas es totalmente diacrónica con respecto a los cursos 

de armonía moderna y contrapunto. 

• Llama la atención que sólo en la orientación de composición de la Licenciatura en Música se 

deben cursar las materias de fuga I y II. 

 
 
 
 

5.4.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios  de la línea de formación musical t-p. 

 
Tabla 210. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación  

musical t-p. Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

------ 317
 ------ ------ � � � � � ------ � 

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 

                                                             
317 Se especifica que el programa es de nivel licenciatura, pero no se menciona el nombre de la carrera. 
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Tabla 211. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios                          

de la Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Vías de concreción: Núme-

ro de 

grado 

Denominación 
resultados contenidos actividades 

Observaciones 

1 Presentación y propósito(s) principal(es) � � � ------ 

2 

Funciones clave de aprendizaje 

Subfunciones específicas de aprendizaje   

Elementos de competencia              

[los tres aspectos anteriores asociados     
a unidades temáticas y relacionados 

entre sí] 

� � � ------ 

3 Criterios de desempeño   � ------ 

 
A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 
Tabla 212. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y perfil profesiográfico en 

los programas de estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología  � ------ 

La sección de Criterios de desempeño 
(ver tabla anterior) incluye en ciertos 

programas algunos aspectos 
metodológicos. 

Evaluación �  
Evaluación del aprendizaje 

Parámetros de evaluación 

La primera sección es de carácter más 
general, mientras que la segunda indica 
los aspectos a evaluar expresados en 

porcentajes. 

Bibliografía �  Bibliografía Sin división en básica y complementaria 

Otros recursos  � ------ ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico  � ------ ------ 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 
 

Tabla 213. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el  

continuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Solfeo I – VI �  

Armonía I – IV �  Previo 

Contrapunto I – II �  

------ 

Solfeo superior I – IV  �  

Armonía moderna I – II  � 

Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro �  

Contrapunto imitativo �  

Fuga I – II  � 

Licenciatura 

Análisis de las formas I – II  � 

------ 
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5.4.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Programa de Solfeo Superior  

(documentos UDG/4.1-4.4) 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 214. Datos generales del programa de la asignatura de Solfeo superior.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
4 

sems. 
4 318 

8 
al sem. 

�  ------         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de solfeo superior. 

 

Tabla 215. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Solfeo superior.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“El solfeo es el método fundamental de todo aprendizaje musical ya que 
recopila los principios substanciales de la música, que combinados con 
ejercicios progresivos de lectura, entonación, medida y ritmo permiten 
traducir símbolos (notación) en sonidos (reales o imaginados) con precisión.” 
“Además de la lectura y escritura se desarrolla también la comprensión 
auditiva de los distintos aspectos del hecho musical.” 

“Se plantean como metas cuatro capacidades primordiales: saber escuchar, 
saber cantar, saber leer y saber escribir; desarrollando capacidades vocales, 
rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas permitiendo que el lenguaje 
musical se convierta en un medio eficaz de comunicación. Asimismo es 
esencial que el alumno perciba que lo que aprendió es útil en la práctica 
instrumental.” 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Principios substanciales de la música, lectura, escritura, entonación y ritmo; 
comprensión auditiva. 

------ 

 

 

 

 

 

                                                             
318 Este es el dato de las horas que se imparten de clase a la semana. Como se mencionó anteriormente, la UDG 
tiene un sistema de créditos propio, que para calcular los créditos considera rangos mínimos y máximos de horas 
teóricas y prácticas totales al semestre, de acuerdo a información dada en tablas (Reglamento general de planes de 

estudios de la UDG, artículos 22 y 23). En el caso de la materia de solfeo superior, las horas totales de teoría son 40, 
y las de práctica, también 40, lo que arroja —según los datos en las tablas— un total de 8 créditos. 
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Tabla 216. Orden del contenido del programa de Solfeo superior. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONALIDAD 

 
Observaciones 

I 

Unidad C            
- Práctica de 
lectura en clave 
de sol y clave de 
fa. 

Unidad A              

- Ornamenta-
ción. 

Unidad B              

- Grupos 
irregulares con 
cambios de 
compás.              
- Compases a 
uno. 

Unidad D              

- Dictados 
politonales [sic] 
con 
modulaciones.   
- Dictado 
armónico en 
tonalidades 
mayores y 
menores (hasta 
tres alteraciones 
en la armadura) 

Unidad D              

- Identificación de 
intervalos 
compuestos. 

Las unidades 
están 

expresadas de 
manera muy 

abstracta, pues 
en muchos 
casos no se 
especifican 
niveles de 
dificultad ni 
contenido 
específico. 

II 

Unidad C              
- Práctica de 
lectura a primera 
vista en clave de 
do en primera, 
tercera y cuarta 
línea (cuatro 
figuras por 
tiempo).  

Unidad A              
- Acordes de 
cinco sonidos en 
el modo mayor y 
menor. 

Unidad B              
- Grupos 
irregulares con 
cambios de 
compás.                
- Compases a 
uno. 

Unidad C              
- Práctica de 
lectura entonada 
combinando las 
cinco claves. 
Unidad D              
- Dictados 
politonales [sic] 
con 
modulaciones.   
- Dictado 
armónico en 
tonalidades 
mayores y 
menores (hasta 
cinco 
alteraciones en 
la armadura) 

Unidad D              
- Identificación de 
intervalos 
compuestos.         
- Identificación de 
intervalos 
armónicos 
simples. 

Misma 
observación 

anterior. Llama 
la atención el 

uso de la 
expresión 
dictados 

politonales; 
parece referirse 

a que se 
presentan varias 
tonalidades en el 
dictado, pero no 

de manera 
simultánea. 

III 

Unidad C              
- Práctica de 
lectura a primera 
vista en clave de 
do en primera, 
tercera y cuarta 
línea. 

Unidad A              
- Análisis de 
diferentes estilos 
en piezas cortas 
(aspecto 
melódico, 
armónico, 
formal). 

Unidad B              
- Práctica de dos 
líneas rítmicas y 
una voz 
cantada. 

Unidad D              
- Dictado 
melódico a dos 
voces en 
tonalidades 
mayores y 
menores (hasta 
tres alteraciones 
en la armadura). 

 

Unidad C                 
- Práctica de 
lectura y 
entonación atonal 
utilizando clave de 
sol y de fa.              
Unidad D              
- Dictados 
atonales en una 
línea melódica.        
- Identificación de 
la altura absoluta 
en triadas y 
acordes alterados.   
- Identificación de 
intervalos 
armónica simples 
(altura absoluta). 

Misma 
observación del 
primer semestre. 

¿
C

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

IV 

Unidad C              
- Práctica de 
lectura en las 
siete claves.          
- Práctica de 
transportación 
hasta intervalo 
de quinta en una 
sola línea. 

Unidad A              

- Conocimiento 
de las siete 
claves. 

Unidad B              

- Práctica de los 
compases de 
amalgama. 

Unidad D              
- Dictado 
melódico a dos 
voces en 
tonalidades 
mayores y 
menores (hasta 
cinco 
alteraciones en 
la armadura). 

Unidad D              
- Dictados 
atonales en una 
línea melódica.        
- Identificación de 
la altura absoluta 
en triadas y 
acordes alterados.   
- Práctica de 
retención de 
pequeños 
fragmentos 
musicales (dictado 
de memoria). 

Misma 
observación del 
primer semestre. 
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Tabla 217. Aspectos metodológicos del programa de Solfeo superior. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ ------ ------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de metodología del programa (cuando ésta existe). En cambio, la 

tabla 220 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 Tabla 218. Aspectos evaluativos del programa de Solfeo superior. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

- Participación en    
clase (10%)                   
- Teoría (30%)           
- Lectura (entonación, 
rítmica) (30%)            
- Audición (30%) 

   ------ 

- Participación activa 
(alumno). No hay mención alguna 

al tipo de evaluación: 
inicial, formativa, 

sumativa. 

 

Tabla 219. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Solfeo  

superior. Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Edlund       (1964)                  
Gutiérrez    (2011)                            
Hindemith  (1949)                      
Pedrón       ( ¿ ?  ) Sólo en 4to sem.    
Pozzoli       (1981) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

En la bibliografía del 
primer semestre se lee 
Endlund, en lugar de 

Edlund.  

La obra de Pedrón: 
Método manuscrito de 

solfeo fue ilocalizable. 

Ninguna de las 
bibliografías tiene 

información sobre lugar 
de publicación, editorial o 

año (yo las añadí). 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 
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Por último, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

solfeo superior, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias de 

enseñanza aprendizaje específicas. 319
    

 

Tabla 220. Características especiales del programa de Solfeo superior. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

 � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-
rritmia 

bi-
rrit-

mia 

lectura 
hablada   

isócrona 

lectura 
habla-

da 
rítmica 

reconoci-
miento y 

discrimina-
ción visual 

de 
elementos 

discretos 

reconoci-
cimiento y 

discrimina-
ción 

auditiva de 
elementos 

discretos 

con-
duc-

ción    
a la  

tónica 

entona-
ción 

isócrona    
sin  

lectura 

entona-
ción 

isócrona 
con 

lectura 

dicta-
do 

rítmico 

dicta-
do 

meló-
dico 

isó-
crono 

análi-   
sis 

� � �   �      � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica sin 

lectura         

(con sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � �    �
320

     

 

 

 

 

 

Programa de Armonía moderna  

 

Estos documentos no le fueron entregados al investigador. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
319 La explicación sobre estas estrategias específicas puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 93. 
320 Parece tratarse de transportar sólo mediante solfeo hablado, no cantando. 
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Programas de Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, 

y Contrapunto imitativo 
321

 

(documentos UDG/3.1-3.2) 

 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 
 

Tabla 221. Datos generales del programa de la asignatura de Contrapunto. Licenciatura 

 en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
(contrapunto 

5 a 8 voces y 

doble coro) 

1 
sems. 

2 322 
4 

al sem. 
�  ------         

Asignatura 
(contrapunto 

imitativo) 

1 
sems. 

2 
4        

al sem. 
�  ------         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de contrapunto. 
 

Tabla 222. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y 
Contrapunto imitativo. Licenciatura en Música (orientación ejecutante) de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro:                                               

“Después de haber realizado y analizado ejercicios de contrapunto a dos, 
tres y cuatro partes en todas las especies, se continúa el estudio de esta 
técnica, realizando ejercicios de cinco a ocho partes en primera y quinta 
especie y ejercicios a doble coro.” 
“Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades, habilidades y 
conocimientos que lo impulsen a crear y analizar fragmentos musicales 
contrapuntísticos de más de cuatro partes.” 
Contrapunto imitativo:                                               
“Después de haber realizado y analizado ejercicios de contrapunto a ocho 
partes y doble coro, se procederá al estudio del contrapunto imitativo, 
recurso esencial para la fuga.” 
“Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades, habilidades y 
conocimientos que lo impulsen a crear y analizar fragmentos musicales 
utilizando el recurso de la imitación.” 

Llama la atención la 
falta de alusión a estilos 
musicales relacionados 

con ciertas etapas 
históricas, como suele 
hacerse al referirse al 

contrapunto. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Realización y análisis de ejercicios de contrapunto en todas las especies (de 
dos a ocho voces y doble coro). Desarrollo de capacidades y habilidades 

para crear y analizar fragmentos musicales que incluyan la imitación. 

------ 

 

                                                             
321 Los programas de fuga I y II, exclusivos de la orientación en composición, no le fueron entregados al investigador. 
322 Este es el dato de las horas que se imparten de clase a la semana. Como se mencionó anteriormente, la UDG 
tiene un sistema de créditos propio, que para calcular los créditos considera rangos mínimos y máximos de horas 
teóricas y prácticas totales al semestre, de acuerdo a información dada en tablas (Reglamento general de planes de 

estudios de la UDG, artículos 22 y 23). En el caso de la materia de contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y de la de 
contrapunto imitativo, las horas totales de teoría son 20, y las de práctica, también 20, lo que arroja —según los 
datos en las tablas— un total de 4 créditos. 
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Tabla 223. Orden del contenido de los programas de Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y Contrapunto  

imitativo. Licenciatura en Música (opción ejecutante) de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

C A M P O S 

Asig-

natura ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observa-

ciones 
 

 

Contra-
punto 5 a 
8 voces y 
doble coro 

 Unidad A 

Ejercicios de contrapunto a 
cinco, seis, siete y ocho partes 
en primera y quinta especie.  

Unidad B 

Ejercicios de contrapunto a dos 
coros. 

Unidad C 

Elementos básicos del 
contrapunto imitativo. 

 

 

Al igual que en 
el programa 

de solfeo 

superior (vid. 
tabla 216), los 

contenidos 
están 

expresados de 
manera muy 

abstracta. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Contra-
punto 

imitativo 

 Unidad A [única] 

Conocer todas las formas de 
contrapunto imitativo. 

 

 

No se 
especifica si el 

contrapunto 
imitativo es en 
estilo vocal o 

también 
instrumental, 

por eso lo 
hemos 

colocado en el 
campo del 
siglo XVI. 

 

 

 

Tabla 224. Aspectos metodológicos de los programas de Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y  
Contrapunto imitativo. Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ ------ ------ 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 227 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 
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Tabla 225. Aspectos evaluativos del programas de los programas de Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y 
Contrapunto imitativo. Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a 

evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

Contrapunto 5 a 8 voces 

y doble coro: 

 - Realizar y analizar ejerci-
cios de contrapunto a cin-
co, seis, siete y ocho par-
tes en primera y quinta es-
pecie.                                     
- Realizar ejercicios para 
doble coro.      

Contrapunto imitativo:  

- Realizar y analizar ejerci-
cios de contrapunto imita-
tivo. 

Para ambos cursos:      

 

- Asistencia: 50%. 

- Participación en 
clase: 25%. 

- Participación en el 
pizarrón: 25%. 

No se mencionan tipos 
de examen, pero las 

actividades presuponen 
exámenes parciales y 
finales. Por otra parte, 

el énfasis en la 
participación en clase y 

la participación en el 
pizarrón son evidencia 

de evaluación 
formativa. 

 
 

Tabla 226. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de  

Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y Contrapunto imitativo. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Para ambos cursos: 

Dubois   (1983)                 
Torre      (1978)    

------  

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales de los programas de 

contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, y contrapunto imitativo, tales como: épocas 

contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje específicas y dos enfoques didácticos. 
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Tabla 227. Características especiales de los programas de Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro,  
y Contrapunto imitativo. Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 �   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�  �      

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  

 

Programa de Análisis de las formas 

 

Estos documentos no le fueron entregados al investigador. 

___________________________________________________ 

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

Tabla 228. Caracterización de los programas de Solfeo, Armonía moderna, Contrapunto y Análisis de las formas,                 

de acuerdo con sus tendencias pedagógicas. Licenciatura en Música de la Universidad de Guadalajara (UDG). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Solfeo superior �   Evidencia en el objetivo (vid. tabla 215). 

Armonía 

moderna 

Documentos no entregados al 
investigador ------ 

Contrapunto     

(5 a 8 voces y 

coro doble; 

imitativo) 

  � No existe evidencia de integración. 

Análisis de las 

formas 

Documentos no entregados al 
investigador ------ 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas)? 
¿cuáles? 

sí no 

 � 
------ 
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b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 
uso de 

literatura 
musical  

asignatura 

conside-

ración de 
todos los 

estilos 
como 

igual-
mente 

impor-
tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-

dades 
de 

análi-
sis 

análisis 

paramé-
trico 

integral 

habili-

dades 
al 

teclado 

proyec-

tos de 
compo-

sición    
e 

improvi-
sación 

ensayo  

y    
ejecu-

ción  
dentro 

de la 
clase 

observaciones y 

evidencias 

Solfeo 

superior 

   �     

Tomado de manera aisla-
da, en el programa no se 
consideran todos los esti-
los como igualmente im-
portantes; sin embargo, en 
el continuo formado por el 
conjunto del ciclo previo y 
la licenciatura, puede de-
cirse que sí.

323
 

Armonía 

moderna 
Documentos no entregados al investigador ------ 

Contra-

punto       

(5 a 8 

voces y 

coro 

doble; 

imitativo) 

        ------ 

Fuga Documentos no entregados al investigador ------ 
Análisis de 

las formas 
Documentos no entregados al investigador ------ 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Solfeo superior �   

El contenido comienza en el periodo de la práctica 
común y llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. tabla 
216). Esta tendencia es más obvia si se considera el 
continuo: ciclo previo - licenciatura. 

Armonía moderna Documentos no entregados al investigador ------ 

Contrapunto        

(5 a 8 voces y coro 

doble; imitativo) 

�   
Tomados de manera aislada, en estos programas no se 
da una secuencia histórica; sin embargo, si se considera 
a la materia consecuente de fuga, puede decirse que sí. 

Fuga Documentos no entregados al investigador ------ 

Análisis de las 

formas 
Documentos no entregados al investigador ------ 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Solfeo superior  �  
El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios y el desarrollo de un 
apartado teórico (vid. tabla 216). 

Armonía moderna Documentos no entregados al investigador ------ 

Contrapunto        

(5 a 8 voces y coro 

doble; imitativo) 

 �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios y el análisis contrapun-
tístico (así sea sólo de ejercicios, ya que el análisis 
de obras sólo aparece como un buen propósito que 
no se sustenta durante el curso) (vid. tablas 222 y 
225). 

Análisis de las 

formas 
Documentos no entregados al investigador ------ 

 

                                                             
323 Como se mencionó anteriormente, ambos estudios —los técnicos y los de licenciatura— fueron diseñados como 
una unidad. 



 

 

5.4.2 UNIVERSIDAD DE COLIMA.  

   INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES -                                  

    DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 

 

Entidad federativa:    COLIMA 

Universidad:     Universidad de Colima (UCOL) 

Dependencia:    Instituto Universitario de Bellas Artes - 

      Departamento de Música 

Estudios:    Licenciatura en música (con cinco áreas) 

Ubicación:    Manuel Gallardo Zamora y 17 de Septiembre, col. Centro.  

     Colima, Colima. C.P. 28000 

Fecha de la visita:   3 de marzo de 2009 

Personas contactadas:  Dr. Anatoly Zatin, coordinador general del    

      Departamento de Música 

     Mtra. Mayra Analía Patiño Orozco, coordinadora de la  

      Licenciatura en Música           

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad     

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UCOL/0) 

     Mapas curriculares y programas de estudio   

      (apéndice digital: docs. UCOL/1 – 15) 

 

 

 

 

5.4.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad de Colima (UCOL); los requisitos de ingreso a la 

misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen musical general. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona IV.- Occidente: Colima (UCOL). 

 

268 

 

Tabla 229. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Colima (UCOL). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 

Cré-

ditos
324

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

Teoría e 
historia; 
dirección 

de 
orquesta 

y 
concertis-

ta en 
piano: 
322 

Composi-
ción:     
324 

Concer-
tista en 
instru-
mento 

orquestal: 
318 

Sí  
 

X  

Licenciatura 

en música
325

 
2002 

Áreas (5): 326 

 

teoría e historia,  

composición,   

dirección de 
orquesta, 

concertista solista en 
piano,     

concertista solista en 
instrumento orquestal 
(violín, violonchelo y 

flauta)327 

8 

sems. 
----- 

 

Se denominan 
ejes: 

teórico, 
 

  analítico,  
                

interpretativo, 
 

metodológico, 
 

Informático y  
 

complementario   
                

A 
N 
U   
I   
E   
S 

No 

37 22 

 
Tabla 230. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Colima (UCOL). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

Sí.  

21 años 
para: 

cuerdas 
frotadas 
y piano 

Bachillerato 

Estudios 
musicales 

profesionales 
de nivel 
medio 

superior328 

CENEVAL: 
EXANI-II 
(Examen 

nacional de 
ingreso a 

licenciatura y 
técnico 

superior) 

Área:329 

- teórica  

- teórica auditiva   

- cultura musical 

Práctico, 
según área 

------ 

                                                             
324 Llama la atención que en ninguna de las áreas de la Licenciatura en Música existen créditos destinados a 
espacios curriculares optativos, lo que arroja un índice de flexibilidad curricular de 0.  
325 También se ofrece un nivel técnico: Técnico en artes, especialidad en música, de seis semestres de duración 
(especialidades de cuerdas, piano, canto, guitarra y alientos). Además existe un nivel infantil, de ocho semestres, con 
un plan sin reconocimiento oficial. 
326 Las tres primeras áreas (teoría e historia, composición y dirección de orquesta) reciben el nombre genérico de 
áreas teóricas, y las últimas dos (concertista solista en piano y concertista solista en instrumento orquestal) el de 
áreas de instrumentos. 
327 En el momento de mi visita a Colima, las autoridades académicas estaban por abrir las áreas de canto y guitarra 
(convocatoria 2009). 
328 No se les pide el documento a los aspirantes, pero si lo tienen lo presentan. De cualquier forma, todos deben 
presentar los exámenes musicales de carácter general y específico descritos en la misma tabla. 
329 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
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Tabla 231. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Colima (UCOL). 

Evaluación general de conocimientos musicales 
330

                                         

(teoría de la música, solfeo, armonía y cultura musical) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

duración 
- conceptos básicos de ritmo, métrica y compás;                        
- compases de 2/4 a 5/4, 6/8 y 3/8 (colocar barras de 
compás)   Rudimentos  

 altura 

- escalas: mayor y menores (construcción)                  
- intervalos: todos (construcción)                                 
- acordes: tríadas: M, m, A, d y D7 con inversiones 
(construcción);  

Teórica 

Armonía 
armonización 

escrita 

- cadencia auténtica, incluido V7 con inversiones, pos. 
cerrada (construcción);                                                              
- semicadencia auténtica y plagal, así como cadencia I-IV-
I6/4-V-I (M y m, pos. abierta) 

Entonación sin notación 

- escalas: mayor y menores                                                       
- intervalos: justos, mayores, menores y tritono como 4ª o 5ª, 
ascendentes y descendentes                                                      
- acordes: mayor, menor y V7 (con inversiones); aumentado. 
y disminuido (fundamentales) 

Dictado 
rítmico-

melódico 
- tonal, de ocho compases (2/4 a 4/4 o 6/8) 

Teórica-
auditiva 

Lectura cantada - un ejercicio [no se cuenta con más detalles] 

Cultura 
musical 

Períodos 
históricos, 

compositores, 
obras e 

instrumentistas 

ámbito 
internacional 

Varía según el área elegida. Por ejemplo, en el caso de 
piano: 
- A qué periodo pertenece cierto compositor 
- Cuántas obras escribió de tal tipo 
- Mencionar cinco grandes pianistas 

 

 

 

 

5.4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.331 

 

 

                                                             
330 Equivalentes a estudios musicales profesionales de nivel medio superior. 
331 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
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Tabla 232. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Colima (UCOL). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

�     

 

 

Tabla 233. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,  

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad de Colima (UCOL). 

Número 

de 

licencia-

turas 

Número de 

especialidades, 

áreas, opciones 

o acentuaciones 

¿Homoge-

neidad? 
Observaciones 

1 5 áreas No 

 

Las siguientes asignaturas tienen diferente carga de trabajo 
(número de semestres y a veces de créditos) y algunas 

diferencias en el contenido (mayor o menor compresión) según 
del área que se trate: 

- solfeo superior:                                        

áreas teóricas (cursan 6 semestres de cinco créditos cada 
uno);332                                                 

áreas de instrumentos (cursan sólo 3 semestres de cuatro 
créditos cada una).   

- armonía:                                              

áreas teóricas (cursan 4 semestres de seis créditos cada uno);     
áreas de instrumentos (cursan sólo 2 semestres, con igual 

número de créditos por semestre).                           

- contrapunto:                                           

áreas teóricas (cursan 3 semestres de seis créditos cada uno);     
área de concertista solista en piano (cursa sólo dos semestres 

de cuatro créditos cada uno).333        

Por su parte, la siguiente materia tiene diferente carga de trabajo 
(número de semestres y de créditos por semestre), pero igual 

contenido en los dos semestres coincidentes.334       

- análisis de las formas musicales:                         

áreas teóricas (cursan 3 semestres de seis créditos cada uno);     
áreas de instrumentos (cursan sólo 2 semestres de cinco 

créditos cada uno). 

 

 

                                                             
332 Como se mencionó anteriormente, las áreas teóricas comprenden: 1) teoría e historia, 2) composición y 3) 
dirección de orquesta, mientras que las áreas de instrumentos incluyen: 1) concertista solista en piano y 2) 
concertista solista en instrumento orquestal. 
333 La materia de contrapunto no es prescrita en absoluto para el área de Concertista solista en instrumento 
orquestal. 
334 El hecho de ser programas iguales para las áreas teóricas y las de instrumento (en los dos semestres 
coincidentes), pero tener diferente número de créditos por semestre, responde a un balance general del trabajo 
práctico a realizar en cada área. 
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Tabla 234. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música (área de concertista                

solista en piano)
335

 de la Universidad de Colima (UCOL), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

5 
en 

ejecución 
6 

social-hu-
manística 

2 
natural-
formal-

tecnológica 
1 artística 1 

Investi-

gativa 2 

Institu-

cional 2 

Teoría de la 

música 

I – II 

 

Solfeo superior    

I – III 
336

 

  

Armonía         

I – II 
337

 

 

Análisis de las 

formas 

musicales        

I – II 
338

 

 

Contrapunto  

I – II 
339

 

 

 

 

Piano        

I – VIII 

 

Práctica 

coral         

I – V 340 
 

Dúo a piano   

I – II 

  
Música de 

cámara       

I – IV 

 

Lectura a 

primera vista  

I – II 

 

Acompaña-

miento 

I – IV  

 

Historia de la 

música  

I – VIII 

 

Historia del 

pianismo 

I – II 

 

 

 

Computación 

aplicada a la 

música         

I – II 

 

Orquesta-

ción        

I – II 

 

Metodología 

de la 

especialidad 

 

Seminario de 

investigación    

I – II 

 

Inglés 

I – VIII 

 

Actividades 

culturales y 

deportivas 

I – VIII 

 

 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

                                                             
335 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UCOL), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a 
los estudios de piano (en este caso, el área de concertista solista en piano), por ser comunes a todas las 
instituciones estudiadas. 
336 Como se indicó en la tabla 233, esta prescripción de tres semestres es compartida con la otra área instrumental 
(concertista solista en instrumento orquestal). En cambio, en las áreas teóricas (teoría e historia, composición y 
dirección de orquesta) se deben cursar seis semestres de solfeo superior (el doble). 
337 Esta prescripción de dos semestres es compartida con la otra área instrumental (concertista solista en instrumento 
orquestal). En cambio, en las áreas teóricas (teoría e historia, composición y dirección de orquesta) se deben cursar 
cuatro semestres de armonía (el doble). 
338 Esta prescripción de dos semestres es compartida con la otra área instrumental (concertista solista en instrumento 
orquestal). En cambio, en las áreas teóricas (teoría e historia, composición y dirección de orquesta) se deben cursar 
tres semestres de armonía. 
339 Esta prescripción de dos semestres es única del área de concertista solista en piano, ya que para concertista 
solista en instrumento orquestal no se prescribe contrapunto en absoluto. En cambio, en las áreas teóricas (teoría e 
historia, composición y dirección de orquesta) se deben cursar tres semestres de contrapunto. 
340 Esta materia de ejecución, que durante el ciclo previo (Técnico en Artes, especialidad en Música) fue prescrita en 
la totalidad de los seis semestres para todas las áreas, durante la carrera tiene cargas diferenciadas: las áreas 
teóricas la cursan durante seis semestres, mientras las áreas de instrumento la llevan en menor grado (cinco 
semestres para el área de concertista solista en piano), o no la cursan en absoluto (área de concertista solista en 
instrumento orquestal). 
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En la Gráfica 38 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (11), mientras que la interdisciplinaria tiene casi una tercera parte (4); las líneas 

investigativa e institucional son pequeñas, con dos asignaturas cada una. 

 

 

 

La Gráfica 39 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación musical tiene un número de materias semejante dedicado a su parte t-p y a su parte 

de ejecución (5 contra 6; ver gráfica 38), sin embargo, en la gráfica 39 se aprecia que la parte 

de ejecución comprende tres cuartas partes de los créditos de la línea de formación musical 

(148 contra 50). Por su parte, la línea de formación interdisciplinaria, aunque disminuye un poco 

en carga de trabajo con respecto a la línea de formación musical, conserva una proporción no 

tan diferente. Finalmente, las líneas investigativa e institucional, que en la gráfica 38 tienen el 

mismo número de materias, resultan ser muy diferentes en carga de trabajo, pues la segunda 

es casi cuatro veces más grande que la primera (48 créditos contra 10). 

Gráfica 38. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (área de concertista solista en piano) de la Universidad de Colima (UCOL). 

 

Gráfica 39. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (área de concertista solista en piano) de la Universidad de Colima (UCOL). 
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La Gráfica 40 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 41 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 

 

 

 
 

 

La Gráfica 42 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 43 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,341 b) Armonía, c) 

Contrapunto y d) Análisis. Las asignaturas afines se han agrupado para recalcular las cargas 

crediticias de acuerdo con los campos disciplinares: solfeo superior se unió a teoría de la 

música, mientras que las demás materias permanecen como únicos representantes de su 

campo disciplinar. 

 

 

 
 

En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

                                                             
341 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la UCOL, se eligió la primera posibilidad, optando por el solfeo (con un adjetivo agregado: superior). Además, el 
campo disciplinar se completa con la materia afín de teoría de la música. 

Gráfica 40. Porcentaje de créditos de cada línea de formación. 

Licenciatura en Música (área de concertista solista                    

en piano) de la Universidad de Colima. 

Gráfica 41. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de 

la línea de formación musical. Licenciatura en Música (área de 

concertista solista en piano) de la Universidad de Colima. 

Gráfica 42. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la

línea  de formación musical, con detalle de su parte t-p               

(lado izquierdo). Licenciatura en Música (área de con-               

certista solista en piano) de la Universidad de Colima. 

Gráfica 43. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos dis-

ciplinares. Licenciatura en Música (área de concertista         

solista en piano) de la Universidad de Colima.  
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campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 
 

Tabla 235. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos.  

Licenciatura en Música (área de Concertista solista en piano) de la Universidad de Colima (UCOL). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTR. 

AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I 
Solfeo I                     

 (Hrs.-  3P; Crds.- 3 al sem.) 
   

II Solfeo II    

III Solfeo III 

Teoría de la 

música I       

 (Hrs.-  2Te; 
Crds.- 4 al 

sem.) 

   

IV Solfeo IV 
Teoría de la 

música II       
   

V Solfeo V 
Teoría de la 

música III       

Armonía I  

(Hrs.- 1Te y 2P;       
Crds.- 4 al sem.) 

 
 

C
IC

L
O

 P
R

E
V

IO
 

T
é

c
n

ic
o

 e
n

 a
r
t
e

s
, 

e
s

p
c

e
ia

li
d

a
d

 m
ú

s
ic

a
 

VI Solfeo VI 
Teoría de la 

música IV       
Armonía II  

 

I 

Teoría de la música I  

 (Hrs.- 2Te y 0P;                
Crds.- 4 por sem.) 

   

II 

Teoría de la 

música         

II 

 

Solfeo 

superior I 
342    

 (Hrs.-  1Te      
y 2P; Crds.-     
4 al sem.) 

   

III Solfeo superior II               

 

Armonía I 
343

 

(Hrs.- 2Te y 2P; 
Crds.- 6 por sem.) 

 

Análisis de las formas 

musicales I 
344

   

(Hrs.- 2Te y 1P;             
Crds.- 5 por sem.) 

IV Solfeo superior III  Armonía II  
Análisis de las formas 

musicales II 

V 
  

Contrapunto I 
345

 

(Hrs.- 1Te y 2P; 
Crds.- 4 por sem.) 

 

VI   Contrapunto II   

VII     

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII     

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

                                                             
342 Existen dos versiones del programa de solfeo superior: 1) para áreas de instrumentos (tres semestres de cuatro 
créditos cada uno), y 2) para áreas teóricas (seis semestres de cinco créditos cada uno). 
343 Existen dos versiones del programa de armonía: 1) para áreas de instrumentos (dos semestres de seis créditos 
cada uno), y 2) para áreas teóricas (cuatro semestres, también de seis créditos cada uno). El área de instrumento 
orquestal inicia el curso en el quinto semestre, y las áreas teóricas en el segundo semestre de la carrera. 
344 Existen dos versiones del programa de análisis de las formas musicales: 1) para áreas de instrumentos (dos 
semestres de cinco créditos cada uno), y 2) para áreas teóricas (tres semestres de seis créditos cada uno). Ambas 
versiones comienzan en el mismo semestre de la carrera. 
345 Existen dos versiones del programa de contrapunto: 1) para área de piano exclusivamente (dos semestres de 
cuatro créditos cada uno), y 2) para áreas teóricas (tres semestres de seis créditos cada uno). Las áreas teóricas 
comienzan el curso en el sexto semestre. En el área de instrumento orquestal no se cursa contrapunto. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UCOL/2-15 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

En el ciclo previo: 

• Existen materias representativas de dos campos disciplinares: Solfeo y adiestramiento 

auditivo y Armonía. 

• El campo disciplinar de Solfeo y adiestramiento auditivo está escindido en dos asignaturas: 

solfeo (seis semestres) y teoría de la música
346 (cuatro semestres, a partir del tercero de 

solfeo). 

• La materia de armonía comienza en el último tercio del ciclo previo, cuando ya han 

avanzado bastante las materias de solfeo y teoría de la música. 

En la licenciatura: 

• Todas las asignaturas tienen carácter obligatorio. 

• El campo disciplinar de Solfeo y adiestramiento auditivo está conformado también por dos 

asignaturas complementarias: teoría de la música y solfeo superior. 

• Los dos últimos semestres de solfeo superior (de cuatro), son sincrónicos con la materia de 

armonía (dos semestres). 

•  Las asignaturas de armonía y contrapunto son totalmente diacrónicas entre sí, comenzando 

la de armonía primero. 

• Análisis de las formas musicales es totalmente sincrónica con la de armonía, y previa a la 

de contrapunto.347
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
346 Los contenidos de teoría musical pueden impartirse tanto en una materia aislada, como integrados en la 
asignatura de solfeo; en este caso se optó por la primera posibilidad. 
347 Esta sincronía, que a primera vista llama la atención (pues generalmente el análisis presupone el estudio previo 
de la armonía, al menos en parte), puede responder a la existencia de cursos de armonía en el ciclo previo. También 
llama la atención el inicio del estudio del contrapunto después de que ha terminado la asignatura de análisis de las 

formas musicales (que en ocasiones presupone el estudio de formas contrapuntísticas); sin embargo, esto se explica 
por la inclusión de actividades de análisis dentro de los propios cursos de contrapunto, como se verá más adelante. 
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5.4.2.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical teórico-práctica. 

 

Tabla 236. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación  

musical general. Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

�    � � �  � 
348

  

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 

Tabla 237. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de  

estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Objetivo general de la materia � �  ------ 

2 Desarrollo programático  �  ------ 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 

Tabla 238. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y  

perfil profesiográfico en los programas de estudios de la Licenciatura en  

Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Metodología sugerida ------ 

Evaluación �  Evaluación sugerida ------ 

Bibliografía �  Bibliografía sugerida Sin divisiones 

Otros recursos  � ------ ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico  � ------ ------ 

 

                                                             
348 A pesar de que se contempla este aspecto en el formato de los programas de estudios, en ninguno de ellos 
aparece la información respectiva, por eso señalo con color gris el punto de este dato de identificación. 
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Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical teórico-práctica, incluyendo el ciclo previo a la 

licenciatura: 
 

Tabla 239. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación  

musical teórico-práctica en el continuo “ciclo previo – licenciatura”.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Solfeo I – VI �  

Teoría de la música I – IV �  Previo 

Armonía I – II �  

------ 

Teoría de la música I – II (todas las áreas) �  

Solfeo superior I – VI (áreas teóricas) �  

Solfeo superior I – III (áreas de instrumento)
349

 �  

Armonía I – IV (áreas teóricas) �  

Armonía I – II (áreas de instrumentos) �  
Contrapunto I – III (áreas teóricas) �  

Contrapunto I – II (sólo área de piano) �  
Análisis de las formas musicales I – III (áreas teóricas) �  

Licenciatura 

Análisis de las formas musicales I – II (áreas de instrumentos) �  

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
349 Vid. tabla 233 para la explicación sobre la diferencia entre asignaturas de igual nombre pero prescritas para 
diferentes áreas. 
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5.4.2.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Programas de Solfeo superior                                                                       

(y su curso complementario de Teoría de la música) 
350

 

(documentos UCOL/13.1-13-6; 14.1-14.3 y 15.1-15.2) 
 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 
 

Tabla 240. Datos generales de los programas de las asignaturas de Teoría de la música (todas las áreas)  

y Solfeo superior (versión de tres semestres para áreas de instrumentos).  

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
(teoría de la 

música)  

2        
sems.351 

2 0 
4 

al sem.  
�  ------         

Asignatura 
(solfeo 

superior)  

3        
sems.352 

1 2 
4 

al sem.  
�  ------ 353         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de teoría de la música y de solfeo superior. 
 

Tabla 241. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Teoría de la música (todas las áreas) y Solfeo 

superior (ambas versiones: todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Programa de teoría de la música: 

“La teoría de la música estudia los signos de la escritura musical (gráfica 
musical) que nos permiten leer, analizar y comprender todos los códigos 
musicales plasmados en una partitura”.                                                               
“Por lo tanto se presentará en una forma sistematizada todo el compendio 
de conceptos teórico-musicales básicos que se necesitan para el estudio del 
Solfeo superior y todas las materias posteriores (Armonía, Contrapunto, 
Análisis de las formas musicales).” 

Programa de solfeo superior (ambas versiones): 

“El objetivo general del curso de Solfeo superior consiste en el desarrollo 
gradual y constante del oído interno de los estudiantes y los hábitos vocales 
sin lo cual es imposible el estudio profesional tanto del instrumento como de 
las materias teórico musicales.” 

Aunque existen dos 
versiones del programa 
de solfeo superior (una 
de tres semestres para 

las áreas de 
instrumento, y otra de 

seis semestres para las 
áreas teóricas), el 
objetivo general es 

igual en ambas 
versiones. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Desarrollo de: oído interno y hábitos vocales. Teoría musical. ------ 

 

                                                             
350 En el caso de las licenciaturas en música de la UCOL, el campo disciplinar de Solfeo y adiestramiento auditivo se 
conforma de dos asignaturas: teoría de la música y solfeo superior. Por este motivo, a continuación brindaré 
información de ambas materias. 
351 Esta asignatura, tanto en su número de semestres, como de créditos, es igual para todas las áreas. 
352 Estos tres semestres corresponden a las áreas de instrumento (piano e instrumentos orquestales), pero como se 
señaló anteriormente, en las áreas teóricas se cursan seis semestres, de cinco créditos cada uno. 
353 Como ya se indicó, ningún programa tiene información al respecto, a pesar de que sí existe en el formato un lugar 
destinado para ello. 
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Tabla 242. Orden del contenido de los programas de Teoría de la música (todas las áreas) y  

Solfeo superior (versión de tres semestres para áreas de instrumentos).  

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

C  A  M  P  O  S 

TONALI-

DAD S
e

m
. 

LEC-

TURA 

TEORÍA RIT-

MO 
ma-

yor 

me-

nor 

ATO-

NALI-

DAD 

 

Observa-

ciones 

T
e

o
rí

a
 d

e
 l
a

 m
ú

s
ic

a
 I

 

 

1. Sonido musical. 1.1 características físico-acústicas del 
sonido musical: altura, intensidad y timbre. 1.2 Armónicos, 
su escala; 1.3 Sistema musical. 1.4 Grados derivados, sus 
nombres.                                                                                     
2. Signos de entonación (escritura del sonido musical).     

2.2 Pentagrama. 2.3 Notas, su nomenclatura. 2.4 Registros.    
2.5 Claves (sol, fa, do). 2.6 Signos de repetición.                      
3. Ritmo y metro. 3.1 Signos de duración (valores 
musicales). 3.2 Signos de silencios. 3.3 Síncopas y 
contratiempos: ligaduras. 3.4 Tempos musicales [sic] 
(terminología italiana). 3.5 Métrica. 3.6 Polimetría.                    
4. Intervalos. 4.1 Intervalos melódicos y armónicos.                
4.2 Valor interválico cuantitativo (expresado en grados).        
4.3 Valor interválico cualitativo (expresado en tonos y 
semitonos). 4.4 Intervalos principales con sus derivados 
alterados. 4.5 Intervalos simples y compuestos.                       
4.6 Inversión de intervalos. 4.7 Enarmonía de intervalos.         
4.8 Intervalos diatónicos y cromáticos. 4.9 Disonancias y 
consonancias.                                                                             
5. Modo y tonalidad. 5.1 Sonidos estables [e inestables].       
5.2 Modo mayor. 5.3 Tonalidad: tonalidades mayores con 
sostenidos y bemoles. 5.4 Mayor armónico y melódico.            
5.5 Modo menor. 5.6 Menor armónico y melódico.                    
5.7 Tonalidades homónimas.                                                     
6. Intervalos en tonalidades mayores y menores.                 
6.1 Intervalos en menor y menor naturales. 6.2 Intervalos 
“característicos” de menor y mayor armónicos. 6.3 Intervalos 
estables e inestables. 

    

El 
contenido 
de este 

semestre 
es igual 

para todas 
las áreas. 

¿
Q

u
é
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 c

u
á

n
d

o
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n
s

e
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a
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T
e

o
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a
 d

e
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a
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ú

s
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a
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I 
 (

si
m

u
ltá

n
e

a
 a

 s
o

lf
e

o
 s

u
p

e
ri

o
r 

I)
 

 

1. Acordes. 1.1 Definición de acorde. 1.2 Tríada. 1.3 Acorde 
con séptima: acorde de dominante con séptima y sus 
inversiones. 1.4 Acordes de sensible y con séptima.              
1.5 Acordes con séptima de los grados secundarios 
(acordes diatónicos). 1.6 Acordes con alteraciones dentro y 
fuera de las tonalidades mayores y menores y sus 
inversiones.                                                                                
2. Los modos diatónicos. 2.1 Modos diatónicos de siete 
grados gregorianos. 2.2 Modos pentáfonos. 2.3 Modos 
“alternos” diatónicos.                                                                  
3. Parentesco de las tonalidades. 3.1 Cromatismo.               
3.2 Tonalidades de primer grado de parentesco.                     
3.3 Alteración. 3.4 Ortografía de la escala cromática: 
diferentes formas de su escritura.                                              
4. Transposición. 4.1 Definición de la tonalidad.                      
5. Modulación. 5.1 Modulación e inflexión (transición).            
5.2 Modulación a las tonalidades de primer grado de 
parentesco.                                                                                 
6. Melodía y estructuras musicales básicas.                         

6.1 Significado de la melodía en la música. 6.2 Dirección del 
movimiento melódico y su tesitura. 6.3 Sonidos de paso y 
auxiliares. 6.4 División de la melodía a sus derivados [sic]. 
6.5 Signos y términos indicadores de expresión. 6.6 Formas 
binaria y ternaria. 6.7 Conocimiento general de texturas 
musicales.                                                                                   
7. Adornos. 7.1 Terminología y clasificación de los adornos 
musicales. 7.2 Reglas generales de la ejecución de los 
adornos musicales. 

    

El 
contenido 
de este 

semestre 
es igual 

para todas 
las áreas. 
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TONALIDAD 
S

e
m

. 

LEC-
TU-

RA 

TEO-
RÍA 

RITMO 

mayor menor 

ATONA-
LIDAD 

Observa-
ciones 

S
o

lf
e

o
 s

u
p

e
ri

o
r 

I 

  

2. Entonación, 

reconocimiento 

auditivo y re-

producción es-

crita de ele-

mentos princi-

pales del dis-

curso musical 

(aspecto rítmi-

co y métrico).        

2.1 Diferentes 
figuras rítmicas 
con divisiones 
regulares (negra 
con dos corche-
as, corchea con 
dos semicorche-
as, negra con 
puntillo y cor-
chea, etc.).              
2.2 Indicadores 
métricos regula-
res simples (2/4, 
3/4).  

1. Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción 

escrita de elementos principales del discurso musical 

(aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades 

mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas) 

igual que a partir de un sonido determinado.                        
1.1 Grados diatónicos. 1.2 Escalas mayores y menores 
(naturales, armónicas y melódicas) igual que escalas 
modales de diferentes tipos. 1.3 Intervalos: mayores, 
menores, justos y característicos. 1.4 Acordes: tríadas 
mayores y menores de los grados principales (I, IV y V) y 
sus inversiones; acorde de dominante con séptima con su 
resolución en la tonalidad si es necesario en posición 
cerrada.                                                                                    
3. Dictado rítmico-melódico a una voz con el uso de 

elementos principales del discurso musical en forma 
integral: escalas y acordes diatónicos en forma melódica en 
los indicadores métricos regulares simples usando 
diferentes fórmulas rítmicas (negras, corcheas, blancas en 
varias combinaciones, negras con puntillo y corcheas).            
4. Entonación con el uso de todos los elementos 

principales del discurso musical mencionados.                   

4.1 Entonación (con y sin transposición en diferentes 
tonalidades) a primera vista de diferentes ejemplos 
musicales. 4.2 Entonación de diferentes ejemplos musicales 
con previo estudio (con y sin transposición en diferentes 
tonalidades). 

1.3 
Intervalos: 
mayores, 
menores, 
justos y 
caracterís-
ticos a 
partir de un 
sonido. 

 

3. Dictado 
de interva-
los en 
forma 
melódica 
en los indi-
cadores 
métricos 
regulares 
simples. 

El 
contenido 
de este 
primer 

semestre 
(corres-

pondiente 
a las áreas 
de instru-
mento) es 
igual al del 

primer 
semestre 

correspon-
dientes a 
las áreas 
teóricas. 

¿
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u
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 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
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o
n
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n

u
a

c
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n
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S
o
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2. Entonación, 

reconocimiento 

auditivo y re-

producción es-

crita de ele-
mentos princi-

pales del 

discurso musi-

cal (aspecto 

rítmico y métri-

co).                         

2.1 Diferentes 
figuras rítmicas 
con divisiones 
regulares (negra 
con dos corche-
as, corchea con 
dos semicor-
cheaas, negra 
con puntillo y 
corchea). 2.2 Di- 
ferentes figuras 
rítmicas con sín-
copas y contra-
tiempos. 2.3 Di-
ferentes figuras 
rítmicas con di-
visión irregular 
(tresillos, texti-
llos). 2.4 Indica-
dores métricos 
regulares sim-
ples (2/4, 3/4). 
2.5 Indicadores 
métricos regula-
res compuestos 
(4/4 [sic], 6/8). 

1. Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción 

escrita de elementos principales del discurso musical 

(aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades 

mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas) 

igual que a partir de un sonido determinado.                        
1.1 Grados diatónicos. 1.2 Escalas mayores y menores 
(naturales, armónicas y melódicas) igual que escalas 
modales de diferentes tipos. 1.3 Escalas cromáticas.                
1.4 Intervalos: mayores, menores, justos y característicos en 
tonalidad. 1.5 Acordes: tríadas de diferentes grados 
(principales: I, IV y V y secundarios: II, III, VI y VII) y sus 
inversiones; acordes de dominante con séptima y sus 
inversiones con su resolución en la tonalidad si es necesario 
en posición cerrada; acordes de séptima diatónicos de 
diferentes estructuras (mayor con séptima menor, menor 
con séptima menor, disminuido con séptima menor, mayor 
con séptima menor, menor con séptima mayor, aumentado 
con séptima mayor) sin inversiones en posición cerrada; 
Acordes en cadenas en tonalidades mayores y menores (de 
2 a 4 acordes).                                                                         
3. Dictado rítmico-melódico con el uso de elementos 

principales del discurso musical mencionados en forma 

integral.                                                                                    

4. Entonación con el uso de todos los elementos 

principales del discurso musical mencionados en forma 

integral.                                                                                 

4.1 Entonación a primera vista con y sin transposición de 
diferentes ejemplos musicales. 4.2 Entonación de diferentes 
ejemplos musicales (con y sin transposición) con previo 
estudio. 

1.4 
Intervalos: 
mayores, 
menores, 
justos y 
caracterís-
ticos a 
partir de un 
sonido. 

El 
contenido 
de este 

segundo 
semestre 
(corres-

pondiente 
a las áreas 
de instru-
mento) 

parecido al 
del 

segundo 
semestre 

correspon-
dientes a 
las áreas 

teóricas.354 

 

                                                             
354 La diferencia estriba en que en la versión del programa correspondiente a las áreas de instrumento, se adelantan 
dos aspectos que aparecerán hasta el tercer semestre de la versión correspondiente a las áreas teóricas: 1) acordes 
de séptima diatónicas de diferentes estructuras, y 2) algunas figuras rítmicas de división irregular (tresillos y sextillos). 
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TONALIDAD 
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2. Reconoci-

miento auditivo 

y reproducción 

escrita y oral 

de elementos 

principales del 

discurso musi-

cal (aspecto  

rítmico y 

métrico).              

2.1 Diferentes 
figuras rítmicas 
con síncopas 
contratiempos y 
división 
irregular.             
2.2 Indicadores 
métricos 
regulares 
simples y 
compuestos; 
indicadores 
métricos 
irregulares 
compuestos. 

1. Entonación, reconocimiento auditivo y 

reproducción escrita de elementos principales del 

discurso musical (aspecto de altura de sonido) en 

todas las tonalidades mayores y menores (naturales, 

armónicas y melódicas) igual que a partir de un 

sonido determinado.                                                          
1.1 Grados diatónicos y cromáticos. 1.2 Escalas 
diatónicas mayores y menores (naturales, armónicas y 
melódicas) igual que escalas modales de diferentes 
tipos. 1.3 Todos los intervalos diatónicos y cromáticos. 
1.4 Intervalos en cadenas en tonalidades mayores y 
menores (hasta 4-5 intervalos). 1.5 Acordes con  y sin 
séptima, con y sin alteraciones igual en cualquier 
tonalidad que a partir de cualquier sonido determinado 
(con o sin resolución) en posición cerrada y abierta (sólo 
al oído). 1.6 Acordes en cadenas en tonalidades 
mayores y menores en posición cerrada y abierta (hasta 
4-5 acordes).                                                                        
3. Dictado rítmico-melódico a una voz (hasta 8 

compases) y dos voces (hasta 4 compases) en 
indicadores métricos regulares simples y compuestos.       
4. Entonación a primera vista  de diferentes 

ejemplos musicales con el uso de todos los 

elementos principales mencionados del discurso en 

forma integral incluyendo inflexiones y 

modulaciones sencillas (con y sin transposición) en 
las claves de sol, fa y do en la tercera línea (clave de 
contralto o de viola).                                                             
5. Entonación de diferentes ejemplos musicales con 

previo estudio utilizando todos los elementos 

principales mencionados del discurso musical en 

forma integral incluyendo inflexiones y 

modulaciones sencillas (con y sin transposición) en 
claves de sol, fa y do (de viola). 

1.3 Todos 
los inter-
valos a 
partir de 
un sonido. 

El 
contenido 
de este 
tercer 

semestre 
(corres-

pondiente 
a las áreas 
de instru-
mento) es 
parecido al 
del tercer 
semestre 

correspon-
dientes a 
las áreas 

teóricas.355 

 
Tabla 243. Aspectos metodológicos de los programas de Teoría de la música (todas las áreas) y Solfeo superior 

(ambas versiones: todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

Ambas materias: 

 - Impartición de la clase 
en grupos reducidos de 
estudiantes (máximo 
10). 

 

Teoría de la música:                           
- Exposición de conceptos [docente] 
por medio de ejemplos de la 
literatura musical y textos teóricos.      

Solfeo superior:                              
Uso permanente (con dificultad 
creciente) del mismo esquema [de 
estrategias]:                                       
- entonación vocal [alumno];                
- reconocimiento auditivo [alumno y 
maestro] y                                            
- dictado musical [alumno y 
maestro]. 

Aunque existen dos 
versiones del 

programa de solfeo 

superior (una de tres 
semestres para las 

áreas de instrumento, 
y otra de seis 

semestres para las 
áreas teóricas), los 

aspectos 
metodológicos son 
iguales en ambas 

versiones. 

                                                             
355 La diferencia estriba en que en la versión del programa correspondiente a las áreas de instrumento, se adelantan 
dos aspectos que aparecerán hasta el cuarto semestre de la versión correspondiente a las áreas teóricas: 1) la 
prescripción de todos los intervalos diatónicos y cromáticos, y 2) el estudio de la clave de do en tercera línea 
(contralto). Los semestres IV, V y VI (exclusivos para las áreas teóricas), además de la obvia diferencia de tiempo 
extra de práctica (tres semestres) con respecto a las áreas de instrumento, incluyen algunos aspectos específicos no 
presentes en la versión del programa para las áreas de instrumento: 1) La entonación a dos voces; 2) los dictados 
rítmico-melódicos a cuatro voces (textura coral); 3) los acordes cromáticos (implícitos en el dictado rítmico-melódico), 
y 4) la clave de do en cuarta línea (de tenor). Llama la atención que la redacción repetitiva del contenido en cada 
semestre, no siempre deja claro cuál es el avance en cuanto a la dificultad de los diversos aspectos prescritos. 
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La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 246 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 Tabla 244. Aspectos evaluativos de los programas de Teoría de la música (todas las áreas) y Solfeo superior 

(ambas versiones: todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 
In

ic
ia

l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 
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Teoría de la música:        

------ 

Solfeo superior: 

En la evaluación 
continua [formativa], 
promediar:                        
- dictado                          
- tareas escritas             
- entonación (con prepa-
ración previa)                  
- entonación y transpor-
te (a primera vista) 

 � � 

Ambas materias: 

- Evaluación continua 
(50%)                             
- Evaluaciones parciales 
(50%).                               
- Evaluación final 
consiste en la suma de 
la evaluación continua y 
las evaluaciones 
parciales. 

Teoría de la 

música: 

- Presencia del 
alumno en clase 
(80% de asistencia 
en el semestre). 

Solfeo superior: 

------ 

Aunque existen dos versiones 
del programa de solfeo 

superior (una de tres 
semestres para las áreas de 
instrumento, y otra de seis 
semestres para las áreas 

teóricas), los aspectos 
evaluativos son iguales en 

ambas versiones. 

 

Tabla 245. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Teoría  

de la música (todas las áreas) y Solfeo superior (ambas versiones: todas las áreas).  

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Teoria de la música:                                  
Bidot y Ramos  (1989)     Taylor           (1999)      
Grabner            (1970)      Zamacois     (1954)     
Moncada          (1966) 1 

Solfeo superior:                                        
Agócsy             (1953)     Ladujin           (s.f. b)     
Agócsy             (1954)     Lemoine         (1952)    
Agócsy             (1955b)   Metallidi y        (1952)   
Alexeyev          ( ¿ ? )      Pertsovskaya (2011) 
Edlung             (1964)     Rubets            ( ¿ ? ) 
Edlung             (1974)     Santoys          (1979)     
Frídkin y                          Santoys          (1987)     
Kalmikov          (2007a)                                 
Frídkin y                                                    
Kalmikov          (2007b) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 
Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

Todas las obras de la bibliografía 
aparecen sin el dato del año de 
publicación (yo lo añadí).                      
En la bibliografía del programa de 
solfeo superior fue imposible locali-
zar las fechas de algunas obras. En 
esta misma bibliografía se alude a 
dos obras cubanas de las que no se 
brinda ni autor, ni fecha de publica-
ción, pero averigüé que el autor es 
Carlos Santoys (aunque en uno de 
los libros: Teoría y solfeo 1, no coin-
cide la editorial que encontré con la 
que señala el programa (Literatura 
musical pedagógica. Cuba).                 
El libro de Bidot y Ramos está 
erróneamente atribuido únicamente 
a Georgina Blanco. En realidad, 
Blanco es el segundo apellido de la 
renombrada maestra cubana Geor-
gina Ramos Blanco.                        
El libro de Zamacois está atribuido 
erróneamente a Agustín, pero se 
trata de Joaquín.                                   
El título de la obra de Moncada no 
es Teoría, sino La más sencilla, útil y 

práctica teoría de la música.                 
El título del libro de Taylor no es 
ABC, sino The AB guide to music 

theory. 
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Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 
O

tr
o

s
 

re
c

u
rs

o
s

 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Finalmente, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

solfeo superior, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias de 

enseñanza aprendizaje específicas (simples e integradoras). 

 

Tabla 246. Características especiales del programa de Solfeo superior (ambas versiones: todas las áreas).  

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � �
356

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 
de 

elementos 
discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 
auditiva de 

elementos 
discretos 

con-

duc-
ción    

a la  
tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  
lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 
lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 
isó-

crono 

análi-   

sis 

�     �    �   

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica sin 

lectura         

(con sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � �    �     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
356 A pesar de que no hay alusiones en ninguno de los programas de solfeo superior (incluso en su versión larga de 
seis semestres) al término atonal o no tonal, he considerado que sí se aborda de alguna forma este aspecto debido a 
la prescripción de cantar intervalos no sólo en tonalidades mayores y menores, sino también a partir de un sonido 

determinado. 
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Programas de Armonía  

 (documentos UCOL/9.1-9.4 y 10.1-10.2) 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 247. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía (versión de dos semestres para  

áreas de instrumentos). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
2        

sems. 357 
2 2 

6 
al sem. 

�  ------358         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de armonía. 

 

Tabla 248. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Armonía (ambas versiones:  

todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“La armonía estudia los conjuntos sonoros llamados acordes, su estructura 
vertical y sus enlaces utilizando como herramientas los elementos básicos 
de los principales estilos musicales tales como Renacimiento tardío, 
Barroco, Clasicismo y Romanticismo. Por lo tanto, esta materia es 
importante tanto para la formación de la sensibilidad y desarrollo de la 
intuición artística en el manejo de conjuntos verticales y sus diferentes 
agrupaciones las cuales participan en la constitución de la forma musical (en 
el caso de los estudiantes de composición musical) como para la 
comprensión (a través del conocimiento de las estructuras) más profunda del 
campo artístico de las obras musicales pertenecientes a diferentes épocas, 
en el caso de los futuros intérpretes.” 

Aunque existen dos 
versiones del programa 
de armonía (una de dos 

semestres para las 
áreas de instrumento, y 

otra de cuatro 
semestres para las 
áreas teóricas), el 
objetivo general es 

igual en ambas 
versiones. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Construcción y enlace de acordes                                     
(y su participación en la constitución de la forma musical). 

------ 

 

 

 

                                                             
357 Estos dos semestres corresponden a las áreas de instrumento (piano e instrumentos orquestales), pero como se 
señaló anteriormente, en las áreas teóricas se cursan cuatro semestres, con igual número de créditos (seis) por 
semestre. 
358 Como se indicó, ningún programa tiene información al respecto, a pesar de que sí existe en el formato un lugar 
destinado para ello. 
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Tabla 249. Orden del contenido del programa de Armonía (versión de dos semestres para las áreas  

de instrumentos).
359

 Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m
. 

ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA               

Y ALTERADA 

AMPLIACIO-

NES DE LA 

PRÁCTICA 
COMÚN Y 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

1. Armonía.                                                        
1.1 Conceptos básicos.                                       
2. Armonía a cuatro voces.                            

2.1 Duplicaciones y disposiciones del acorde.   
3. Las funciones armónicas principales (T-

S-D) y sus enlaces melódico y armónico.      

3.1 Conducción de voces.                                   
4. Armonización de una melodía dada.           

5. Armonización de un bajo dado.                 

6. Cadencias.                                              
6.1 La construcción del periodo armónico.    
6.2 Cadencias plagales, auténticas, 
completas, perfectas e imperfectas.            
6.3 Acorde cadencias (K64) [sic].                 
6.4 Acorde 64 de paso.                                       
7. Inversión 63 de las tríadas principales, 

sus posiciones y duplicaciones.                  
7.1 Enlaces entre acorde en fundamental y 
acorde 63. 7.2 Enlace de dos acordes 63.         
8. Quinto grado con séptima (V

7
) y sus 

inversiones.                                                     
8.1 Preparación, resolución y cadencias.           
9. Sistema funcional completo en modo 

mayor y menor armónico en sistema 

diatónico.                                                    

10. Acordes II y II
6                                                           

11. Sexto grado en la cadencia rota.              

12. Mayor armónico.                                   

13. Acorde II
7
 y sus inversiones.              

14. Acorde VII
7
 y sus inversiones.           

15. Acordes menos usados del grupo de 

dominante (VII
6
, III, III

6
, D

9
).                           

16. Menor natural.                                          

16.1 Giros frigios en melodía y bajo.                  
17. Secuencias diatónicas. 

  

El contenido 
de este 
primer 

semestre 
(correspon-
diente a las 

áreas de 
instrumento) 
comprime el 
contenido de 

los dos 
primeros 

semestres 
correspon-

dientes a las 
áreas 

teóricas.
360

 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

 1. La doble dominante en cadencias y 

dentro del período.                                        
1.1 Alteraciones de los acordes de DD.          
2. Tipos de relaciones tonales.                     
3. Inflexiones.                                           

3.1 El sistema cromático.                              
4. Secuencias cromáticas.                            

5. Modulación.                                        

5.1 Tonalidades del primer grado de 
parentesco. 5.2 Acordes comunes.          
5.3 Acordes modulantes. 5.4 La cadencia 
en modulaciones. 5.5 Modulación a las to-
nalidades del primer grado de parentesco.     
6. Retardos preparados en una, dos, 

tres y cuatro voces.                                    

7. Sonidos diatónicos de paso en una, 

dos, tres y cuatro voces.                               
8. Sonidos auxiliares diatónicos y 

cromáticos (bordados).                            
9. Anticipos. 

 

El contenido 
de este 

segundo 
semestre 

(correspon-
diente a las 

áreas de 
instrumento) 

es muy 
parecido al 
del tercer 
semestre 

correspon-
dientes a las 

áreas 
teóricas. 

                                                             
359 En la columna de observaciones de la tabla, se da cuenta de la relación entre las dos versiones del programa de 
armonía: la de dos semestres (para las áreas de instrumento, descrita con detalle en la tabla) y la de cuatro 
semestres (para las áreas teóricas). El último semestre (IV) del programa de las áreas teóricas (el cual no se 
menciona en la tabla), representa el contenido exclusivo prescrito para esas áreas, y consiste, de manera sintética, 
en la continuación de la armonía cromática y alterada (alteraciones de los grupos dominante y subdominante; 
pedales; modulaciones a dos y tres signos de distancia; elipsis; modulación enarmónica, mediante acordes 
diminuidos, por enarmonización del acorde de V7; armonía modal; herramientas del análisis armónico, etc. 
360 Si un contenido semejante es estudiado en un caso en un año (áreas teóricas), y en el otro en un semestre (áreas 
de instrumentos), la consecuencia es que en el segundo caso no se podrá profundizar tanto, ni ejercitar en igual 
medida. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona IV.- Occidente: Colima (UCOL). 

 

286 

Tabla 250. Aspectos metodológicos del programa de Armonía (ambas versiones: todas las áreas).  

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Trabajo 
teórico-práctico.    
- Grupos 
reducidos, de 
ocho alumnos 
como máximo. 

- Composición 
(armonización de 
sopranos y bajos 
dados).                             
- Análisis musical.            
- Ejercicios en el piano. 

Aunque existen dos versiones del 
programa de armonía (una de dos 

semestres para las áreas de 
instrumento, y otra de cuatro 

semestres para las áreas 
teóricas), los aspectos 

metodológicos son iguales en 
ambas versiones. 

  

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 253 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
 

Tabla 251. Aspectos evaluativos del programa de Armonía (ambas versiones: todas las áreas).                       

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

- Evaluación 
continua: 
tareas y 
trabajos en la 
clase (30%).       
- Evaluaciones 
parciales 
(70%).        

- Presencia del 
alumno en clase 
(80% de asistencia 
en el semestre). 

Aunque existen dos versiones 
del programa de armonía (una 

de dos semestres para las áreas 
de instrumento, y otra de cuatro 

semestres para las áreas 
teóricas), los aspectos 

evaluativos son iguales en 
ambas versiones. 

 

Tabla 252. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Armonía (ambas         

versiones: todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Solfeo superior:            

Dimbwadyo                    
Dubovsky et al. 
Fraczkiewicz y Fieldorf   
García García                 
Kofron                             
Motte                     
Rimsky-Kórsakov  
Schoenberg             
Schoenberg              
Sikorski                      
Targosz                     
Tyulin y Privano 
Wesolowski               
Wolf                    
Zamacois 

 (1952)    
(1991)      
(1984)      
(1979)      
(1990)      
(1963)      
(1989)      
(1997)      
(1979)      
(1993b)    
(1972)      
(2004)      
(1986)      
(1996)      
(2006)      
(1945) 

------ ------ 

 

 

 

Todas las obras de la 
bibliografía aparecen sin el 
dato del año de publicación 

(yo lo añadí). 
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C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras  

------ ------ ------ 

 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

 

Tabla 253. Características especiales del programa de Armonía (ambas versiones: todas las áreas). 

 Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�   �  �
361

    

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

� 
362

   �
363

 �   �  

 

 

 

                                                             
361 Existe una alusión, en la sección de metodología, al empleo de ejercicios en el piano; sin embargo, se trata de un 
aspecto no sistematizado. 
362 Existen en el programa algunas alusiones a funciones, pero predomina el sistema de números romanos. 
363 A pesar de que en el objetivo de la materia (vid. tabla 248) se alude a la participación de los conjuntos verticales 
en la constitución de la forma musical —lo cual inclinaría la balanza hacía la jerarquía y la tonalidad—, en el 
contenido del programa no hay elementos que abonen en esa dirección. 
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Programas de Contrapunto 

(documentos UCOL/11.1-11.3 y 12.1-12.2) 

 
 
 
La primera tabla muestra los datos generales del programa. 

 

 

Tabla 254. Datos generales del programa de la asignatura de Contrapunto (versión para área de                    

Concertista solista en piano). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
2        

sems. 364 
1 2 

4 
al sem. 

�  ------365         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de contrapunto. 

 
 

Tabla 255. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Contrapunto (ambas versiones: todas las áreas 

excepto Instrumento orquestal). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 “El objetivo general de este curso consiste en el estudio de la lógica lineal 
(horizontal) de las voces a base de dos estilos específicos (estricto y libre) 
para obtener las herramientas necesarias para la composición y análisis de 
diferentes texturas musicales. Las bases de dicha materia son universales 
con respecto a la mayoría de los estilos musicales y son indispensables para 
la comprensión de las obras magistrales del arte musical.” 

 

Aunque existen dos 
versiones del programa 
de contrapunto (una de 

dos semestres 
exclusiva para el área 
de piano, y otra de tres 

semestres para las 
áreas teóricas), el 
objetivo general es 

igual en ambas 
versiones. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Estudio de la lógica lineal de las voces en los estilos estricto y libre,          
para la comprensión, la composición y el análisis. 

------ 

 

 

 

                                                             
364 Estos dos semestres corresponden exclusivamente al área de Concertista solista en piano (en el área de 
instrumento orquestal no se estudia contrapunto), pero como se señaló anteriormente, en las áreas teóricas se 
cursan tres semestres, de seis créditos cada uno. 
365 Como se indicó, ningún programa tiene información al respecto, a pesar de que sí existe en el formato un lugar 
destinado para ello. 
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Tabla 256. Orden del contenido del programa de Contrapunto (versión de dos semestres, exclusiva del área de 

Concertista solista en piano).
366

 Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

C A M P O S 
 

S
e

m
. 

ANTES 

DE 

PALES-
TRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DES-

PUÉS 

DE 
BACH 

 
Obser-

vaciones 
 

1. Contrapunto europeo occidental y sus etapas principales. 1.1 Géneros.                               
1.2 Tipos de texturas musicales a muchas voces: homofónico-armónica, polifónica, heterofónica. 

2. Estilo estricto. 2.1 Melodía en el estilo 
estricto. (2.1.1 Reglas melódicas y rítmicas para 
composición de melodías en el estilo estricto;       
2.2 Característica modal y combinaciones intervá-
licas) en estilo estricto.                                              
3. Contrapunto simple a dos voces. 3.1 Espe-
cies (3.1.1 Una nota contra una nota; 3.1.2 Dos 
notas contra una nota; 3.1.3 Cuatro o seis notas 
contra nota; 3.1.4 Contrapunto sincopado; 3.1.5 
Contrapunto “florido”).                                               
4. Imitación. 4.1 Sus características. 4.2 Clasifi-
cación: imitaciones simples. 4.3 Imitaciones canó-
nicas. 4.4 Imitaciones estrictas y libres.                    
5. Contrapunto simple a tres voces. 5.1 Combi-
naciones interválicas. 5.2 Imitaciones simples a 
tres voces.                                                                 
6. Contrapunto invertible a tres voces.                 

6.1 Imitaciones canónicas.                                        
7. Análisis de motetes, misas (fragmentos), 

madrigales de la época del estilo estricto.           

 

I 

 

8. Polifonía del estilo libre.                                                        

8.1 Etapas principales. 8.2 Importantes géneros contrapuntísticos (canzona, fuga, etc.).         
8.3 Melodía en el estilo libre (influencias de los géneros instrumentales).                     

8.4 Aspectos armónico y tonal. Uso de los conjuntos sonoros (intervalos y acordes).            
9. Contrapunto del estilo libre a dos voces.                                          

9.1 Contrapunto doble de octava. 9.2 Contrapunto triple de octava. 

 

El contenido 
de este pri-
mer semes-
tre (corres-
pondiente al 
área de 
concertista 
en piano) 
comprime 
casi com-
pletamente 
el contenido 
de los dos 
primeros se-
mestres 
correspon-
dientes a 
las áreas 
teóricas.    
El tema del 
contrapunto 
invertible a 
dos voces, 
es sustituido 
por el de 
contrapunto 
invertible a 
tres vo-
ces.

367
 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

  1. La fuga. 1.1 Característica general. 
1.2 Forma de la fuga (sus partes esen-
ciales).                                                          
2. El tema.                                                   
2.1 Característica principales del tema 
(ritmo, melodía, estructura, longitud).       
2.2 Temas homogéneos y contrastantes. 
2.3 Carácter modal y tonal del tema.           
3. La respuesta.                                          
3.1 Reglas generales. 3.2 Respuestas 
reales y tonales. 3.3 Condiciones rítmi-
cas de la introducción de respuesta.            
4. El contrasujeto.                                      
4.1 Características generales. 4.2 Cuali-
dades del contrasujeto (retenido y no 
retenido). 4.3 Construcción del contrasu-
jeto. 4.4 Denominación de las fugas se-
gún el número de contrasujetos.                  
5. Intermedios.                                            
5.1 Tipos de desarrollo. 5.2 Contenido 
temático. 5.3 Estructura.                              
6. La exposición de la fuga.                      
6.1 Exposición de la fuga a tres voces 
sobre un tema.                                             
7. La parte del medio (desarrollo) de la 

fuga.                                                             
8. La parte del final (re-exposición) de 

la fuga.                                                         
8.1 Estrechos.                                              
9. Análisis de varias fugas (fughettas) 

para 1, 2 y 3 temas de 2 a 4 voces.  

 

El contenido 
de este se-
gundo se-
mestre (co-
rrespon-
diente al       
área de 
concertista 
en piano) es 
idéntico al 
del tercer 
semestre 
correspon-
diente a las 
áreas 
teóricas. 

                                                             
366 En la columna de observaciones de la tabla, se da cuenta de la relación entre las dos versiones del programa de 
contrapunto: la de dos semestres (para el área de Concertista solista en piano, descrita con detalle en la tabla) y la 
de tres semestres (para las áreas teóricas). El área de solista en instrumento orquestal no cursa ningún semestre de 
contrapunto. 
367 Como se comentó en el caso del programa de armonía, el estudio de contenidos semejantes en tiempos menores 
implica menor profundización y tiempo de ejercitación. 
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Tabla 257. Aspectos metodológicos del programa de Contrapunto (ambas versiones: todas las áreas                   

excepto Instrumento orquestal). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

- Reglas principales 
del contrapunto 
estricto.                         
- Reglas principales 
del contrapunto libre. 

- Trabajo 
teórico-práctico.  

- Realización continua de ejercicios 
escritos durante todo el curso.            
- Composición de fragmentos.            
- Análisis contrapuntístico (alumno).   
- Presentación de análisis de ejem-
plos destacados de contrapunto 
estricto y libre (docente). 

Todos los aspectos de 
esta tabla son comunes a 
las dos versiones del pro-
grama de contrapunto: la 
de dos semestres (exclu-
siva del área de concer-
tista en piano), y la de 
tres semestres (común a 
las áreas teóricas). 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 260 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
 

 

Tabla 258. Aspectos evaluativos del programa de Contrapunto (versión de dos semestres, exclusiva del área  

de Concertista solista en piano). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 - Estilo estricto (ejercicios 
diversos y composición de 
un fragmento de contrapunto 
invertible a dos voces según 
el ejemplo de los “dúos” de 
Orlando di Lasso).                    
- Estilo libre (análisis de 
varias fugas de Bach y otros 
autores, a criterio del 
maestro). 

 � � 

- Evaluación 
continua: 
tareas y 
trabajo en la 
clase (50%).       
- Evaluaciones 
parciales 
(50%).        

- Presencia del 
alumno en 
clase (80% de 
asistencia en 
el semestre). 

Aunque estos aspectos eva-
luativos son parecido entre 
ambas versiones del programa 
de contrapunto, existen algu-
nas diferencias, ya que en la 
versión de tres semestres (que 
siguen las áreas teóricas) se 
añaden los siguientes aspec-
tos: 1) para todas las áreas 
teóricas, componer un trabajo 
a tres voces (al final del segun-
do semestre); 2) para las 
áreas de Teoría e historia y de 
Dirección orquestal, componer 
la exposición dividida de una 
fuga con dos temas (al término 
del tercer semestre), mientras 
que para el área de Composi-
ción, componer una fuga com-
pleta con dos temas, exposi-
ción dividida y desarrollo com-
partido sobre dos temas dados 
(en 8 horas). 
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Tabla 259. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de                                

Contrapunto (ambas versiones: todas las áreas  excepto Instrumento orquestal).                          

 Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Blanquer  
Gedalge  
Hula 
Krehl         
Krehl         
Motte          
Toch         
Torre 
Schoenberg 
Wolf 

(1974)  
(1990) 
(1985) 
(1930a)         
(1930b)        
(1998)          
(1949)       
(1978)           
(1997)       
(1992)              

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

Todas las obras de la 
bibliografía aparecen sin el 
dato del año de publicación 

(yo lo añadí). 

El libro de Blanquer se 
atribuye erróneamente a 

Armando, pero se trata de 
Amando Blanquer. 

 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 
p

ro
fe

s
io

- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

contrapunto, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y dos enfoques didácticos. 

 

Tabla 260. Características especiales del programa de Contrapunto (ambas versiones: todas las áreas  

excepto Instrumento orquestal). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�  �    �  

Dos enfoques didácticos 

1 2 

Estilístico 
368

 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  

                                                             
368 En el objetivo del programa (vid. tabla 255) existe una alusión que en principio parece corresponder al enfoque 
didáctico general de polaridad (de voces extremas); a la letra dice: “Las bases de dicha materia [contrapunto] son 
universales con respecto a la mayoría de los estilos musicales”; sin embargo el contenido del programa desmiente 
esta primera impresión, pues se centra sólo en el enfoque estilístico, y no en conceptos generales aplicables a 
cualquier periodo. 
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Programa de Análisis de las Formas Musicales 

(documentos UCOL/8.1-8.3) 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

Tabla 261. Datos generales del programa de la asignatura de Análisis de las formas musicales (versión de dos 

semestres para áreas de instrumentos). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
2       

sems.369 
2 1 

5 
al sem. 

�  ------370         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de análisis de las formas musicales. 

 

 

Tabla 262. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Análisis de las formas musicales (ambas  

versiones: todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“Este curso va encaminado al estudio del desarrollo de las formas musicales según su 
evolución a través de la historia de la música. [En el primer semestre] se pretende un 
conocimiento de la forma binaria, ternaria (simple y complicada), variaciones y rondó. 
[En el segundo semestre] se pretende un conocimiento de la forma sonata y rondó-
sonata.”

 371
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Análisis formal con criterio histórico [período de la práctica común]. ------ 

 

 

 

 

                                                             
369 Estos dos semestres corresponden a las áreas de instrumento (piano e instrumentos orquestales), pero como se 
señaló anteriormente, en las áreas teóricas se cursan tres semestres, de seis créditos cada uno. 
370 Como se indicó, ningún programa tiene información al respecto, a pesar de que sí existe en el formato un lugar 
destinado para ello. 
371 El tercer semestre de la materia, exclusivo de las áreas teóricas (Teoría e historia, Composición y Dirección 
Orquestal) está dedicado al conocimiento de la transformación que sufre la forma sonata en el romanticismo, así 
como del ciclo sonata-sinfónica. 
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Tabla 263. Orden del contenido del programa de Análisis de las formas musicales (versión de dos semestres  

para áreas de instrumentos). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 
S

e
m

. 

M
e

d
ie

v
a

l 

y
 

re
n

a
c

e
n

-

ti
s

ta
 

B
a

rr
o

c
o

 

C
lá

s
ic

o
  

  
 

(y
 a

n
te

c
e

-

d
e

n
te

s
)  

R
o

m
á

n
-

ti
c

o
 

S
ig

lo
 X

X
  

  
(y

 a
n

te
c

e
-

d
e

n
te

s
) 

TEORIZACIÓN 

 
Observa-

ciones 

    

Obras de la forma corres-
pondiente de los períodos 
Barroco, Clásico, Románti-
co, Impresionista y del siglo 
XX. 

I 

 

    

1. Introducción.                                                                          
1.1 Concepto de análisis de las formas musicales. 1.2 Las 
partes de la forma (construcción). 1.3 Los elementos principa-
les en la música (melodía, tema, armonía). 1.4 Función de las 
partes de la forma musical. 1.5 La exposición como parte de la 
forma musical. 1.6 Episodio mediano. 1.7 La última parte de la 
forma y su construcción. 1.8 La introducción y su importancia. 
1.9 Desarrollo de la forma musical y su sistema común.           
1.10 Sistema de repetición de la forma musical (dos maneras 
de repetición). 1.11 Sistema de transformación en construc-
ciones melódicas. 1.12 División en las formas homofónicas y 
polifónicas. 1.13 Material para análisis. 
2. El período musical y sus partes.                                         
2.1 Período y oración musical. 2.2 Armonía del período tonal. 
2.3 Período de modulación. 2.4 Período musical simple y su 
construcción: a) de dos oraciones, b) de tres oraciones, c) sin 
división. 2.5 Elementos más pequeños dentro del período.       
2.6 Motivo y submotivo. 2.7 Modificación del período.  
3. La forma binaria simple.                                                       
3.1 Introducción y conclusión en forma binaria.                            
3.2 Utilización de la forma binaria en el repertorio musical.  
4. La forma ternaria simple.                                                       
4.1 Partes de la forma ternaria. 4.2 Repetición estática y 
dinámica en las formas binaria y ternaria. 4.3 Introducción y 
coda. 4.4 Utilización de la forma ternaria en el repertorio 
musical.                                                                                       
5. La forma ternaria complicada.                                              
5.1 Diferencia y contraste entre diferentes partes de la forma 
ternaria complicada. 5.2 La forma ternaria complicada, con 
trío.                                                                                                
6. Forma intermediaria entre la forma ternaria simple.            
7. Utilización en la práctica de las formas binarias y 

ternarias.                                                                                  
a) Música dancística, b) marcha, piezas, etc.                                
8. Tema con variaciones.                                                             
8.1 Plan general. 8.2 Variaciones y basso ostinato. 8.3 Meto-
dología y sistema de variaciones. 8.4 Variaciones libres (R. 
Schumann, estudios sinfónicos).                                                   
9. Rondó.                                                                                   
9.1 Plan general. 9.2 Partes del rondó. 9.3 Tema principal.       
9.4 Episodios. 9.5 Material para análisis. 

El 
contenido 
de este 

semestre 
es igual 

para 
todas las 

áreas. 

    

[Obras de la forma corres-
pondiente de los períodos 
Barroco, Clásico, Romántico 
y del siglo XX.]: Haydn, 
Mozart, Beethoven, 
Schubert, Schumann, 
Chopin, Grieg, Tchaikovsky, 
Scriabin y Prokofiev. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

II 

 

    

1. [Forma sonata] Introducción.                                                 
1.1 Construcción general de la forma sonata. 1.2 El contraste 
entre los temas principales. 1.3 Exposición y tema principal. 
1.4 Tema intermedio. 1.5 Tema secundario. 1.6 Codetta. 1.7 El 
desarrollo y su contenido temático. 1.8 Relación armónica en 
el desarrollo. 1.9 El desarrollo y su estructura. 1.10 La re-expo-
sición y su importancia. 1.11 La transformación en la re-expo-
sición. 1.12 La coda. 1.13 La introducción en la forma sonata. 
1.14 La forma sonata sin desarrollo. 1.15 Transformación de la 
forma sonata como un primer movimiento. 1.16 Resumen de la 
forma sonata. 
2. Rondó-sonata.                                                                        
2.1 Partes comunes entre la forma sonata y el rondó-sonata. 
2.2 Episodio mediano. 2.3 Parte intermedia (de unión). 2.4 Re-
exposición común. 2.5 El empleo de la forma sonata. 

El 
contenido 
de este 

semestre 
es igual 

para 
todas las 
áreas.372

 

 

                                                             
372 El contenido del tercer semestre, exclusivo de las áreas teóricas (Teoría e historia, Composición y Dirección 
orquestal) trata acerca de: a) la transformación de la forma sonata en el Romanticismo y b) el ciclo sonata-sinfónica 
[sic]. 
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Tabla 264. Aspectos metodológicos del programa de Análisis de las formas musicales (ambas versiones:  

todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 

- Explicación teórica del 
tema correspondiente por 
parte del maestro en base 
a ejemplos musicales con 
grabaciones y partituras.       
- Análisis de las obras por 
parte de alumnos y 
maestro.                                
- Interpretación en el 
instrumento de algunos 
temas específicos por 
alumnos y/o maestro para 
reforzar el análisis. 

La redacción de la sección de 
metodología sugerida no es 

homogénea, ya que en el primer 
semestre no se menciona el 

aspecto de la interpretación en el 
instrumento, y en el segundo, se 
omite el análisis de las obras por 

parte de alumnos y maestros. 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 267 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

 
Tabla 265. Aspectos evaluativos del programa de Análisis de las formas musicales (ambas versiones:  

todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Tipo 

de 

evalua-

ción Aspectos a 

evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

- Teoría. 
               

- Análisis. 
               

- Relación de 
elementos 

visuales con 
elementos 
auditivos.       

 
- Identificación 

auditiva de 
obras. 

  � 

Primer semestre:                                            
- En cada evaluación parcial se realizará un 
sorteo de los temas a responder, mediante 
un formato dado que contendrá dos 
preguntas teóricas y dos o tres obras para 
su análisis musical. (Previamente el 
maestro dará a los alumnos una lista con 
las obras -bibliografía básica-, a examinar).    
Segundo semestre:                                        
- En cada evaluación parcial se realizará un 
“sorteo musical” que consistirá en 
relacionar correctamente los elementos 
visuales (partituras) y los elementos 
auditivos (grabaciones) con el nombre de 
las obras por escrito. Posteriormente, se 
deberá adivinar correctamente el nombre 
de las obras, sobre temas conocidos de la 
misma, en partituras dadas. De las 
respuestas correctas al ejercicio anterior, 
se procede a analizar una obra completa de 
entre éstas. El maestro dará a los alumnos, 
con anticipación de una semana, una lista 
con las obras, en base a las que se 
contemplan en la bibliografía. 

------ 

El tercer semestre 
de la materia 

(exclusivo de las 
áreas teóricas), 
tiene la misma 

información sobre 
aspectos de 

evaluación que el 
segundo semestre. 
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Tabla 266. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis  

de las formas musicales (versión de dos semestres para áreas de instrumentos).  

Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

B  Á  S  I  C  A 

Libros Revistas Partituras 

Observa-

ciones 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ 

Primer semestre:                                                                                       

Obras de la forma correspondiente de los períodos Barroco, Clásico, 
Romántico, Impresionista y del siglo XX.                                           
Segundo semestre: 373                                                                              
Forma sonata:                                                                                                  
1. Haydn: sonatas para piano: primeros movimientos (excepto sonata 
10); seis Sinfonías London: primeros movimientos.                                        
2. Mozart: sonatas para piano, todos los primeros movimientos (excepto 
9 y 12); finales números 3, 6 11, 14 y 16; movimientos lentos números 1, 
3, 4, 6, 7, 11, 14, 16 y 17; sinfonías: sol menor, do mayor y mi bemol 
mayor, primeros movimientos; conciertos para piano: primeros 
movimientos.                                                                                                   
3. Beethoven: sonatas para piano: primeros movimientos (excepto op. 
26, 27, 54, 101 y 109); finales: op. 2 no. 1, op. 10 no. 1, op. 27 no. 2, op. 
31 no. 2, op. 31 no. 3, op. 27 y op. 81ª); movimientos lentos: op. 10 no. 1, 
op. 22, op. 31 no. 2 y op. 106; sonatas para violín y piano: primeros 
movimientos: op. 12 nos. 1, 2 y 3, op. 23, op. 24, op. 30 nos. 1, 2 y 3, op. 
47, op. 96; final: op. 47; sonatas para violoncello y piano: primeros 
movimientos: op. 5 no. 1 y 2, op. 69, op. 102 nos. 1 y 2; finales: op. 69 y 
op. 102 no. 2. 4; cuartetos: primeros movimientos (excepto op. 131 y 
133); finales: op. 18 nos. 2, 3 y 5, op. 59 nos. 1 y 3, op. 127, op. 131 y op. 
135; movimientos lentos: op. 18 nos. 1, 3 y 4 (scherzo-andante), op. 59 
nos. 1, 2 y 3, op. 130 (tercer movimiento), op. 131; movimientos rápidos 
(intermedios): op. 59 no. 1, op. 131: segundo movimiento; sinfonías: todos 
los primeros movimientos y finales (excepto nos. 3, 6, 8 y 9; movimientos 
lentos: sinfonías nos. 1, 2, 4 y 6; allegretto scherzando: sinfonía no. 8; 
oberturas: Egmont, Leonora (1, 2 y 3), Fidelio y Coriolano; conciertos para 
piano: primeros movimientos; concierto de violín: primer movimiento.           
4. Schubert: sonatas para piano: primeros movimientos: op. 42, 53, 120, 
122 y 147, y otras; finales: op. 120, 122 y 147; sinfonías: sí menor, do 
mayor, do menor: primeros movimientos; cuarteto en re menor: primer 
movimiento.                                                                                                      
5. Schumann: sonata para piano en sol menor: primero movimiento, 
toccata para piano en do mayor; cuarteto y quinteto para piano y cuerdas: 
primeros movimientos; cuarteto en la mayor; sinfonías: primeros 
movimientos; obertura Manfred; concierto para piano en la menor: primer 
movimiento.                                                                                                      
6. Chopin: sonatas para piano: si bemol menor y si menor: primeros 
movimientos; conciertos parea piano en mi menor y fa menor: primeros 
movimientos.                                                                                                    
7. Grieg: sonata para piano: primer movimiento y final; sonatas para violín 
y piano: primeros movimientos; concierto para piano: primer movimiento.     
Forma rondó-sonata:                                                                                   
1. Mozart: sonatas para piano nos. 3, 4, 7, 13 y 17: finales.                           
2. Beethoven: sonatas para piano op. 2 nos. 2 y 3, op. 7, op. 13, op. 14 
no. 1, op. 22, op. 26, op. 27 no. 1, op. 28, op. 31 no. 1, op. 90: finales; 
sonatas para violín y piano: op. 12 nos. 1, 2 y 3, op. 23, op. 24, op. 30 no. 
2: finales; sonatas para violoncello y piano: op. 5 nos. 1 y 2: finales; 
cuartetos op. 18 nos. 1 y 4; op. 59 no. 2, op. 95, op. 132: finales.                  
3. Schubert: sonatas para piano op. 42, la mayor y si bemol mayor: 
finales.                                                                                                              
4. Tchaikovsky: concierto para piano op. 23: final; sinfonía no. 3: final.        
5. Scriabin: sonata para piano op. 24 [sic]: final.                                            
6. Prokofiev: sonata para piano op. 29 no. 4: final. 

Llama la 
atención la 

falta 
absoluta de 
bibliografía 

sobre el 
tema del 
análisis y 
las formas 
musicales. 

 

Se señala 
la sonata 
op. 24 de 
Scriabin, 
pero tal 
obra no 

existe; se 
trata de la 
sonata op. 

23.   

                                                             
373 Tras este segundo semestre, existe un tercero, exclusivo para las áreas teóricas (Teoría e historia, Composición y 
Dirección Orquestal), cuya bibliografía consiste en Sinfonías de Brahms (todas), de Tchaikovsky (nos. 4, 5 y 6), y de 
Bruckner (sólo no. 7). Como bibliografía complementaria (es el único curso donde se realiza esta división en la 
bibliografía) se señala: Oberturas de Tchaikovsky: Romeo y Julieta, Francesca da Rimini y 1812, además de la 
Sinfonía no. 2 de Rachmaninoff.  
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C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 
Observa-

ciones 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

-

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 
------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
-

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

La siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de análisis de las 

formas musicales: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje específicas; 

tres enfoques didácticos y dos características. 

 

Tabla 267. Características especiales del programa de Análisis de las formas musicales (ambas versiones:  

todas las áreas). Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

 � � 
374

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 

sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 

sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 

de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 

interpretación 

revisión 
de 

termino-

logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

 �   �    � 

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�   �  �  

Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

�     

2)   F o r m a t o s 
375

 

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros 
ensayo 

otros   

(¿cuáles?)  

 �        

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

 

                                                             
374 Representado por las ampliaciones de la práctica común y tendencias atonales de Scriabin y Prokofiev. 
375 No hay información sobre los formatos solicitados, así que sólo consigno el más común y básico: la partitura 
anotada. 
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Tabla 268. Caracterización de los programas de Solfeo superior (y su materia complementaria),                         

Armonía, Contrapunto y Análisis de las formas musicales, de acuerdo con sus tendencias                              

pedagógicas. Licenciatura en Música de la Universidad de Colima (UCOL). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Solfeo superior 

y Teoría de      

la música 

�   
Evidencia en el objetivo y los contenidos (vid. tablas 241 y 242). 
Aunque los temas teóricos son tratados a profundidad en una 

materia aparte, la integración se da en solfeo superior. 

Armonía  �  
Integración limitada a ejercicios en el piano (comprobación 

sonora), con evidencia en la sección de metodología            
(vid. tablas 250 y 253). 

Contrapunto   � No existe evidencia explícita de integración. 

Análisis de las 

formas 

musicales 

 �  
Integración no sistemática, consistente en la relación de 

elementos visuales y auditivos y el reconocimiento de obras. 
Evidencia en la sección de evaluación (vid. tablas 265). 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

sí no 

 � 
------ 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 

literatura 
musical  

asignatura 

conside-

ración de 
todos los 

estilos 
como 

igual-
mente 

impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-

dades 
de 

análi-
sis 

análisis 

paramé-
trico 

integral 

habili-

dades 
al 

teclado 

proyec-

tos de 
compo-

sición    
e 

improvi-
sación 

ensayo  

y    
ejecu-

ción  
dentro 

de la 
clase 

observaciones y 

evidencias 

Solfeo 

superior      

y Teoría 

de la 

música 

� �       

Se consideran los lenguajes 
modal, tonal y atonal, pero 
falta el tema de las nuevas 
grafías (vid. tabla 242). Sólo 
en el programa de teoría de 

la música es explícito el uso 
de ejemplos de la literatura 
musical (vid. tabla 243). 

Armonía    �  �   
No aparecen las ampliacio-
nes armónicas de la práctica 
común (vid. tabla 249). 

Contra-

punto 
� � � �     

Evidencia en los apartados 
de metodología y evaluación 
(vid. tablas 257 y 258). Se 
señala en gris el primer 
punto porque sólo hay una 
revisión histórica breve de 
las principales etapas del 
contrapunto europeo, más 
no un estudio sistemático 
(vid. tabla 256, unidad 1). 

Análisis de 

las formas 

musicales 

 �      � 

Faltan los períodos Medieval 
y renacentista (vid. tabla 
263). El análisis prescrito 
parece ser únicamente for-
mal, no integral. 
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3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Solfeo superior      

y Teoría de la 

música 

  � 

Tanto el curso de solfeo superior, como el de teoría de la 

música, se centran en el período de la práctica común, y 
muestran su contenido de manera no estilística, es decir, 
como común a los períodos Barroco, Clásico y 
Romántico (vid. tabla 242). 

Armonía �   
El contenido procede históricamente a través del periodo 
de la práctica común pero sin incursionar en sus amplia-
ciones armónicas (vid. tabla 249). 

Contrapunto �   
Se procede del contrapunto del siglo XVI al del siglo 
XVIII. No se toca ni el contrapunto anterior al siglo XVI, 
ni el posterior al XVIII (vid. tabla 256). 

Análisis de las 

formas musicales 

 �  

El equilibrio se da porque, por un lado, el contenido del 
programa alude de manera abstracta a estructuras y 
formas, y por otro, la bibliografía da cuenta de una 
progresión histórica que va del Barroco al siglo XX (vid. 
tablas 263 y 266). 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones y evidencias 

Solfeo superior      

y Teoría de la 

música 

 �  
La coexistencia de dos asignaturas, una enfocada a 
la especulación, y otra a la aplicación, confiere 
equilibrio (vid. tabla 242). 

Armonía  �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos y al piano, por un 
lado, y el análisis armónico, por el otro (vid. tablas 
250 y 253). 

Contrapunto  �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos (y las com-
posiciones) y el análisis contrapuntístico (vid. tablas 
257 y 260). 

Análisis de las 

formas musicales 
 �  

El equilibrio se da 57tre los conceptos, 
representados por las actividades analíticas, y las 
habilidades, representadas por la ejecución 
instrumental dentro el salón de clase (vid. tablas 264 
y 267). 

 

 

 



 

 

 

5.4.3 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.  

   ESCUELA POPULAR DE BELLAS ARTES 

 

 

 

 

Entidad federativa:    MICHOACÁN 

Universidad:     Universidad Michoacana de San Nicolás  

      de Hidalgo (UMICH) 

Dependencia:    Escuela Popular de Bellas Artes 

Estudios:    Licenciatura en música (con 4 opciones) 

Ubicación:    Guillermo Prieto no. 87, col. Centro.  

      Morelia, Michoacán. C.P. 58000 

Fecha de la visita:   11 de diciembre de 2008 

Personas contactadas:  Mtra. Rocío Luna Urdaibay, secretaria académica  

      de la Escuela Popular de Bellas Artes 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UMICH/0)  

     Lista de asignaturas       

      (apéndice digital: docs. UMICH/1 – 5) 

 

 

 

5.4.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH); los 

requisitos de ingreso a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del 

examen musical general. 
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Tabla 269. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música de la  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 

Cré-

ditos 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

Licenciatura 

en Música 
1997 

Opciones (4):  

canto, composición, 
dirección coral e 
instrumentista.376 

5 

años 
------ ------ 

No hay 
sistema 
de crédi-

tos
377

 

48 26     

 

Tabla 270. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No Bachillerato 

Su propio 
propedéutico 

de cuatro 
años 

Examen 
General de 

Conocimientos 
de la propia 
Universidad 

Áreas: 378 

- teórica 

Práctico, 
según 

instrumento 
No 

 

Tabla 271. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en Música  

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH). 

Nombre del instrumento: Examen de aptitudes (o musicalidad) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

duración 
- ritmo: conceptos básicos 
- compases de 2/4 a 5/4, 6/8, 3/8 (colocar barras de compás) 

Teórica Rudimentos 
altura 

- conceptos básicos: alteración, armadura, tonalidad, modo, 
tonalidad relativa, tono y semitono, escala diatónica, mayor y 
menores, grados de la escala, intervalo, consonancias y 
disonancias, inversión de intervalos, diferencia entre acorde y 
tríada, tipos de tríadas, sus inversiones, acorde de 7ma e 
inversiones)                      
- armaduras: mayores y menores (construcción)                  
- escalas: mayor y menores (construcción)                                 
- intervalos: mayores, menores, aumentados y disminuidos 
(construcción)                                                                              
- acordes: mayores, menores, aumentados y disminuidos 
(construcción y reconocimiento) y 7ma (construcción y 
resoluciones)   

 

5.4.3.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

                                                             
376 Las especialidades instrumentales son: piano; guitarra; cuerda frotada completa; maderas (sin oboe y fagot, pero 
con saxofón); metales (sin tuba) y percusiones. En el plan original existió también el área de dirección orquestal, pero 
actualmente no se imparte. 
377 Llama la atención la ausencia de un sistema de créditos en una carrera que ofrece una institución incorporada a la 
ANUIES, como es la UMICH. 
378 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
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carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.379 

 

Tabla 272. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música de la  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

�     

 

Tabla 273. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras, 

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Michoacana  

de San Nicolás de Hidalgo (UMICH). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 
Licenciatura en música:             

4 opciones No 

En la opción de Composición 
se cursa fuga I - III de manera 

exclusiva, y en la opción de 
Dirección coral se cursan dos 
años de dictado polifónico, en 
lugar del año único que llevan 

las otras tres opciones. 

 

Tabla 274. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música (opción instrumentista)
380

 de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
381

 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

4 
en 

ejecución 
4 

social- 
humanística 

5 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 0 

Investi-

gativa 
 

Institu-

cional 
 

 

Contrapunto       

I – II   

 

Lectura a primera 

vista y 

transposición       

I – II   

 

Dictado polifónico   

I  

 

Análisis 

I – II  

 

 

 

 

Instrumento     

I – V  

 

Conjunto de 

cámara 

I – V 

 

Improvisación 

I – II   

 

Instrumento 

comple- 

mentario       

I – II  

  

Estética e 

historia y teoría 

del arte 

I – IV  

 

Apreciación e 

historia de la 

música 

mexicana        

 

Francés         

I – II  

 

Inglés           

I – II  

 

Pedagogía 

I – II  

 

Acústica   
 
 

                                                             
379 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
380 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UMICH), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a 
los estudios de piano (en este caso, la opción de instrumentista, que incluye esa especialidad), por ser comunes a 
todas las instituciones estudiadas. 
381 Los números romanos debajo de las asignaturas indican años, no semestres. 
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En la siguiente gráfica puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias de 

acuerdo con su línea de formación: 

 

 

 

 

En la Gráfica 44 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (8), seguida por la interdisciplinaria (6); las líneas investigativa e institucional son nulas. 

 

Las gráficas correspondientes a diversas distribuciones de las líneas de formación, de acuerdo 

con su número de créditos, no son posibles en el caso de la carrera de Licenciado en música de 

la UMICH, debido a que no utiliza sistema de créditos en su plan 1997 (vid. cuestionario 

aplicado a las autoridades: UMICH/0). 

 

Según se desprende de la tabla 274, a excepción del campo disciplinar de la Armonía, todos los 

demás campos están representados dentro de la línea de formación musical teórico-práctica.382 

A continuación aparecen los porcentajes de acuerdo al número de años de estudio: 

 

Campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo  --------     42.8%      (tres cursos anuales: dos de lectura 

                  a primera vista y transposición y  

                  uno de dictado polifónico) 

Campo de la Armonía    --------     0% 

Campo del Contrapunto    --------     28.5%      (dos cursos anuales de contrapunto) 

Campo del Análisis    --------     28.5%       (dos cursos anuales de análisis) 

                                                             
382 La ausencia del campo disciplinar de la Armonía, que a primera vista llama la atención, responde a que en el ciclo 
previo a la licenciatura (un propedéutico de cuatro años) existe un curso de armonía de tres años de duración. 

Gráfica 44. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura  

en Música (opción instrumentista) de la Universidad Michoacana de  

San Nicolás de Hidalgo (UMICH). 
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Los datos referentes al número de horas y a su tipo, 

no se pudieron obtener a partir de los documentos entregados al investigador.383 

 

Tabla 275. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical  

t-p en el continuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciatura en Música (todas las opciones) 

 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH). 

C   A   M   P   O   S 
 

A
ñ

o
s

 

SOLFEO Y ADIESTRAMIENTO 

AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I Solfeo I    

II Solfeo II Armonía I   

III Solfeo III Armonía II   

C
IC

L
O

 

P
R

O
P

. 

IV Solfeo IV Armonía III   

I 
Lectura a 

primera vista y 

transposición I 

Dictado 

polifónico I  
 Contrapunto I  

II 
Lectura a 

primera vista y 

transposición II 

Dictado 

polifónico II 
384

 
 Contrapunto II  

III   Fuga I 
385

 Análisis I 

IV   Fuga II Análisis II L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 

V   Fuga III   

 

 

Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UMICH/2-5 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• La falta de materias representativas del campo disciplinar de la Armonía —en el nivel 

licenciatura—, se explica por la presencia de cursos de éste campo en el nivel previo (tres 

años de armonía durante el ciclo propedéutico). 

• Llama la  atención que las materias representativas del campo del Solfeo y el entrenamiento 

auditivo consistan en aspectos que normalmente son parte de una clase de solfeo (la lectura 

a primera vista, la transposición y el dictado). En otras palabras, algunas de las actividades 

y estrategias didácticas propias de ese campo disciplinar están elevadas aquí a rango de 

asignaturas. 

                                                             
383 Además, como ya se mencionó, estos estudios (plan 1997) no cuentan con un sistema de créditos. 
384 Este segundo año de dictado polifónico es exclusivo para la opción de Dirección coral, por eso se señala en gris. 
385 Este curso de tres años de fuga es exclusivo para la opción de Composición, por eso se señala en gris. 
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• Las asignaturas de contrapunto y análisis son totalmente diacrónicas entre sí. 

• La división del campo disciplinar del Contrapunto en dos asignaturas: contrapunto y fuga, es 

exclusiva de la opción de Composición. 

 
5.4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
Dado que ningún programa de estudio de la línea de formación musical teórico-práctica (plan 

2007) fue entregado al investigador, no es posible realizar la descripción de su diseño 

curricular.386
 

 

5.4.3.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Por el mismo motivo señalado en el apartado 5.4.3.3, no es posible realizar la descripción 
disciplinar de los programas de estudios. 

                                                             
386 Ante la falta de estos programas de estudios, las autoridades académicas de la EPBA me entregaron algunos 
proyectos de programas para un eventual plan de estudios que entraría en vigor en 2010 (lo cual no sucedió). Dado 
el carácter demasiado sintético de estos documentos (a manera de esbozos), y el hecho de que esa nueva propuesta 
(que incluía, por ejemplo, la creación de dos nuevas carreras: musicología y composición con nuevas tecnologías) no 
ha entrado en vigor (digo esto en mayo de 2012), decidí no incluir dichos documentos y respetar el corte histórico 
común a todos los demás casos de esta investigación. 



 

 

5.5 ZONA CENTRO 

 

 

5.5.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO.  

   FACULTAD DE BELLAS ARTES                                  

   

 

Entidad federativa:    QUERÉTARO 

Universidad:     Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

Dependencia:    Facultad de Bellas Artes 

Estudios:    Licenciatura en música (con cuatro líneas terminales) 

Ubicación:    Av. Hidalgo pte., s/n. Centro Universitario. Cerro de las  

      Campanas. Querétaro, Querétaro. C.P. 76010 

Fecha de la visita:    jueves 23 de abril de 2009 

Personas contactadas:  Mtro. Vicente López Velarde Fonseca, coordinador general 

      del área de música de la Facultad de Bellas Artes 

     Lic. Juan Alfonso Juárez Mendoza, catedrático en la  

      Facultad de Bellas Artes         

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad     

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UAQ/0) 

     Listas de asignaturas y programas de estudio   

      (apéndice digital: docs. UAQ/1 – 7) 

 

 

 

 

 

5.5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); los requisitos de 

ingreso a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del examen 

musical general. 
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Tabla 276. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 

Cré-

ditos
387

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

Según 
área 

terminal: 
Canto: 

438 

Composi-
ción 

musical:    
458 

Educa-
ción 

musical: 
502 

Instru-
mento: 

426 
Sí  
 

X  

Licenciatura 

en música
388

 
2007 

Líneas terminales (4):  

canto,  

composición musical,   

educación musical, e 

 Instrumento,     

 

(dentro de la línea de 
instrumento se puede 

estudiar: maderas: 
flauta y clarinete, más 

saxofón; todos los 
metales; todas las 
cuerdas frotadas; 

piano, guitarra clásica 
y batería)389 

10 

sems. 
----- 

 

Se denominan 
ejes de 

formación: 

 

musical, 
 

 histórica,  
                

psicopeda-
gógica, 

 
en investigación, 

 
y  
 

filosófica 
                

A 
N 
U   
I   
E   
S 

No 

145 30 

 
Tabla 277. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No390  

 
Bachillerato No 

Examen de 
habilidades y 

conocimientos 
básicos 

(EXHCOBA)391 

Examen 
psicométrico 

Área:392 

- auditiva  

- teórica    

- cultura musical 

Práctico, 
según 

instrumento 

Posesión del 
instrumento 

musical 

 

                                                             
387 Cada una de las cuatro líneas terminales que ofrece la UAQ dentro de su Licenciatura en música, tiene espacios 
curriculares optativos equivalentes a 8 créditos, lo que arroja un índice de flexibilidad curricular de: 0.018, para Canto 
e Instrumento; 0.017 para Composición musical, y 0.016 para Educación musical, aproximadamente (la diferencia en 
el índice responde a la diferente cantidad de créditos en cada línea terminal). 
388 También se ofrece un Curso de iniciación, de 6 a 12 años, y un Curso libre, de 12 años en adelante. En este curso 
libre los alumnos llevan grupalmente solfeo (que incluye adiestramiento auditivo) y coro, e individualmente, el 
instrumento de su elección. Las materias del curso libre tiene influencia del contenido de los programas de 
licenciatura, pero son mucho menos demandantes y más flexibles. Su duración es completamente libre, y permite 
incluso la intermitencia de los alumnos. El curso libre no funciona en realidad como un semillero para la licenciatura, 
aunque se han captado algunos alumnos por ese medio. 
389 Llama la atención que la línea terminal no sea percusiones, sino batería. 
390 No oficialmente, pero, como es común, influye el criterio de los docentes según la línea terminal y especialidad. 
391 Este instrumento fue creado por la UABC y la UNAM, en 1992. 
392 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
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Tabla 278. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Examen de conocimientos musicales                                                              

(solfeo y entrenamiento auditivo: audición, ritmo y entonación; teoría; terminología,                                  

historia de la música y cultura general sobre artes) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 
retención y 
análisis de 
secuencias 
melódicas 

- detectar sonidos graves, medios y agudos (nivel elemental) 

retención e 
imitación de 
secuencias 
melódicas 

- imitar intervalos (nivel elemental) Auditiva Aptitudes básicas 

retención e 
imitación de 
secuencias 

rítmicas 

- imitar ritmos (con acentos, síncopas, etc.) (nivel elemental) 

duración - figuras rítmicas (nombres)   
Teórica Rudimentos 

altura - pentagrama y ubicación de notas 
Períodos 
históricos 
(música): 

compositores, 
obras, 

instrumentos 

ámbito 
internacional 

- instrumentos y obras relacionados con los estilos del Renacimiento 
al siglo XX (muy elemental; no de opción múltiple, sino nombrando 
las obras o instrumentos musicales de cada época) 

Períodos 
históricos      

(otras artes) 

ámbito 
internacional 

- cultura general sobre pintura, literatura, arquitectura y danza 

Cultura 
musical 

Clasificación de 
instrumentos 

con referente 
sonoro 

- reconocimiento del timbre de instrumentos musicales (nivel 
elemental) 

 

5.5.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones, acentuaciones, etc.), y la clasificación de las 

asignaturas obligatorias de acuerdo con su línea de formación.393 

 
Tabla 279. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

� presencia minima394   ------ 

 
Tabla 280. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,  

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones, acentuaciones, etc. 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 4 líneas terminales395 Sí ------ 
 

                                                             
393 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xvi y xvii. 
394 Esencialmente, se trata de asignaturas independientes, aunque existe una excepción: la materia de teoría musical 
(8 sems.), que pretende integrar (¿o sólo reunir?) contenidos de armonía, contrapunto y análisis (no hay programas). 
395 En este caso se eligió el concepto de línea terminal, en lugar de opciones o acentuaciones. 
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Tabla 281. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música (línea terminal en Instru-

mento)
396

 de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

4 
en 

ejecución 
12 

social-
humanística 

12 
natural-
formal-

tecnológica 
1 

artís-
tica 

1 

Investi-

gativa 1 
Institu-

cional 2 

 

Instrumento 

básico           

I – III 

Instrumento 

medio           

I – III 

Instrumento 

avanzado        

I – IV 

Percusiones 

complemen-

tarias            

I – II 

Taller de 

ensambles: 

música 

mexicana        

I – II 

Taller de 

ensambles: Jazz   

I – II 

Taller de 

ensambles: 

Rock            

I – II 

Historia de la música     

I – X 

Historia del arte y la 

cultura                

I – IV 

Fundamentos 

psicopedagógicos de 

la educación musical     

I – II 

Metodología de la 

enseñanza de la 

técnica instrumental 

básica 

Metodología de la 

enseñanza de la 

técnica instrumental 

media 

Metodología de la 

enseñanza de la 

técnica instrumental 

avanzada 

Taller de prácticas 

profesionales           

I – II 

 

 

Introducción al 

lenguaje musical   

I – II 

Teoría musical 

elemental        

I – II  

Lenguaje 

musical y 

educación 

auditiva          

I – IV 

Teoría musical    

I – VIII Las siguientes son materias mixtas, con 
participación en ambas líneas:

398
 

Repertorio instrumental:                  

música del Renacimiento 

Repertorio instrumental:                  

música del Barroco                      

I – II 

Repertorio instrumental:                  

música del Casicismo                    

I – II 

Repertorio instrumental:  

música del Romanticismo                 

I – II 

Repertorio instrumental:                  

música del siglo XX 

Computación 

aplicada a la 

música           

I – II 

 

Dirección 

coral e 

instru-

mental      

I – IV 

 

Proyecto de 

titulación      

I – IV 

Pensa-

miento 

filosófico del 

arte          

I – II 
397

 

Filosofía  de 

la educación   

I – II 

 

 

                                                             
396 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones, acentuaciones o líneas terminales (como es el caso de la UAQ), se elegirá —para esta descripción— la 
correspondiente a los estudios de piano (en este caso, la línea terminal de Instrumento, que incluye esa 
especialidad), por ser comunes a todas las instituciones estudiadas. 
397 Las dos materias de la línea de formación institucional son obligatorias para todas las carreras de la Facultad de 
Bellas Artes de la UAQ, entre las que se encuentran: Artes visuales, Artes escénicas, Docencia en arte y 
Restauración de bienes muebles. 
398 Esta asignatura, dividida en ocho semestres, participa tanto de la línea interdisciplinaria (social-humanística), por 
su carácter historiográfico, como de la musical (ejecución), por atender cuestiones relacionadas con la interpretación. 
Por este motivo, en los análisis posteriores sus créditos serán divididos entre ambas líneas de formación. 
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En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 45 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (16), seguida de cerca por la interdisciplinaria (14); las líneas investigativa e 

institucional son pequeñas, con una y dos asignaturas, respectivamente. 

 

 

 

La Gráfica 46 muestra que todas las líneas de formación conservan aproximadamente su 

proporción entre número de materias y carga de trabajo en número de créditos (comparar los 

tamaños de las columnas entre tablas 45 y 46). Sin embargo, al interior de la línea de formación 

musical se da un cambio importante: mientras que en la gráfica 45 las materias de ejecución 

triplicaban a las teórico-prácticas (12 contra 4), en la gráfica 46 la proporción se invierte cuando 

se trata de carga de trabajo en créditos (47 contra 138).  

Gráfica 45. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (línea terminal en instrumento) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

 

Gráfica 46. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música (línea terminal en instrumento) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
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La Gráfica 47 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 48 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. La Gráfica 49 muestra también de manera 

aislada a la línea de formación musical, pero ilustrando en bloque su parte de ejecución y de 

manera detallada su parte teórico-práctica. En la Gráfica 50 se aprecia la composición de la 

línea de formación musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y 

adiestramiento auditivo,399 b) Armonía, c) Contrapunto y d) Análisis. Las asignaturas afines se 

han agrupado para recalcular las cargas crediticias de acuerdo con los campos disciplinares: 

lenguaje musical y educación auditiva se unió a introducción al lenguaje musical y a teoría 

musical elemental (una materia afín) para conformar el campo que tradicionalmente he llamado 

Solfeo y adiestramiento auditivo; por su parte, la asignatura de teoría musical, de carácter 

integrado, reúne en una sola materia (de ocho semestres) contenidos de los campos 

disciplinares de armonía, contrapunto y análisis. 

 

 

 

                                                             
399 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la UAQ, se eligió una tercera posibilidad, optando por introducción al lenguaje musical y lenguaje musical y 

educación auditiva. Además, el campo disciplinar se completa con la materia afín de teoría musical elemental.  

Gráfica 47. Porcentaje de créditos de cada línea de formación. 

Licenciatura en Música (línea terminal en instrumento)  

de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Gráfica 48. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical. Licenciatura en Música (línea termi-

nal en instrumento) de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Gráfica 49. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la       

línea  de formación musical, con detalle de su parte t-p (la-  

do izquierdo). Licenciatura en Música (línea terminal en  

instrumento) de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Gráfica 50. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos disci-

plinares. Licenciatura en Música (todas las línea termi- 

nales) de la Universidad Autónoma de Querétaro.  
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 
 

Tabla 282. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos. Licen- 

ciatura en Música (todas las líneas terminales) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

C   A   M   P   O   S  

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTR. AUDITIVO ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I Solfeo I    

II Solfeo II    

III Solfeo III    

IV Solfeo IV    

V Solfeo V    

C
IC

L
O

 P
R

E
V

IO
 

C
u

r
s

o
 l

ib
r
e

  
4

0
0
 

VI Solfeo VI    

I 

Introducción al 

lenguaje musical   

I                 
(Hrs.- 2Te y 3la; 

Crds.- 8 por sem.) 

Teoría musical 

elemental          

I                 
(Hrs.- 3Te y 2la; 

Crds.- 9 por sem.) 

   

II 
Introducción al 

lenguaje musical    

II  

Teoría  musical 

elemental          

II 

   

III 

Lenguaje musical 

y educación 

auditiva           

I                 
(Hrs.- 2Te y 3la; 

Crds.- 8 por sem.) 

 

Teoría musical I 
401

  

 

(Hrs.- 3Te y 2la; Crds.- 9 por sem.) 

IV 

Lenguaje musical 

y educación 

auditiva            

II 

 Teoría musical II 

V 

Lenguaje musical 

y educación 

auditiva            

III 

 Teoría musical III                                            

VI 

Lenguaje musical 

y educación 

auditiva            

IV 

 Teoría musical IV                                            

VII  Teoría musical  V 

VIII  Teoría musical  VI 

IX  Teoría musical  VII 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

X  Teoría musical  VIII 

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

                                                             
400 Como se indicó anteriormente, este curso libre (con entrada posible desde los 12 años y donde se estudia 
además coro e instrumento), apenas puede considerarse un ciclo previo, ya que su duración es completamente libre 
y permite incluso la intermitencia en la inscripción de los alumnos; sin embargo, lo consideramos aquí en atención a 
que en ocasiones ha funcionado como semillero para la licenciatura, según informaron las autoridades respectivas 
(vid. documento UAQ/0). 
401 Como se señaló anteriormente, en esta materia se pretenden integrar los campos disciplinares de la Armonía, el 
Contrapunto y el Análisis, aunque no es posible saber de qué forma, ya que los programas no estaban aún 
diseñados al momento de la visita a la Facultad de Bellas Artes de la UAQ. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UAQ/1-7 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

En el ciclo previo: 

• Sólo está representado el campo disciplinar de Solfeo y adiestramiento auditivo, con la 

materia de solfeo. 

En la licenciatura: 

• Todas las asignaturas tienen carácter obligatorio. 

• El campo disciplinar de Solfeo y adiestramiento auditivo está conformado por dos 

asignaturas con nombres no convencionales: 1) introducción al lenguaje musical, y             

2) lenguaje musical y educación auditiva; además, el campo se complementa con la materia 

de teoría musical elemental, que es totalmente sincrónica con la primera asignatura 

señalada anteriormente. 

• Los campos disciplinares de Armonía, Contrapunto y Análisis están representados por una 

materia única de carácter integral: teoría musical, de ocho semestres de duración. 

• La totalidad de la asignatura de lenguaje musical y educación auditiva, de cuatro semestres 

de duración es totalmente sincrónica con los cuatro primeros semestres de la materia 

integrada de teoría musical. 

 

 

5.5.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical teórico-práctica. 

 

Tabla 283. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios
402

 de la línea de formación  

musical general. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- �  ---- 

 

                                                             
402 Los programas de estudios entregados al investigador no son documentos independientes, sino parte de un 
documento maestro denominado Área de Música. Reestructuración curricular. Licenciatura en música con líneas 

terminales en Educación musical, Instrumento y Composición (2007), que incluye algunos programas en su interior. 
Si se atiene uno al documento completo, sí se provee información sobre: nombre y año del plan de estudios; líneas 
de formación; número y tipo de horas y número de créditos. Sin embargo, en los programas mismos sólo se 
contempla el dato de requisitos, como se señala en la tabla. 
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Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios.403 

 

Tabla 284. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de  

estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Objetivo general � �  ------ 

2 Objetivos particulares � � � ------ 

3 Síntesis temática  � � ------ 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 

Tabla 285. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y  

perfil profesiográfico en los programas de estudios de la Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  
Sugerencias didácticas para el 

desarrollo del programa 
404 

Esta sección de los programas la 
señalo con gris porque no es 
homogénea, es decir, no aparece 
en todos los casos. Por otra parte, 
a veces aparecen sugerencias 
didácticas sin que se indique que 
se trata de ellas. 

Evaluación  � ------ ------ 

Bibliografía �  Bibliografía Sin divisiones 

Otros recursos  � ------ ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico  � Perfil docente ------ 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical teórico-práctica, incluyendo el ciclo previo a la 

licenciatura: 

 
 

                                                             
403 Aunque en algunos programas aparece también una presentación —previa a los objetivos—, e incluso una 
justificación (en un solo caso), los elementos comunes a todos los programas son el objetivo general, los objetivos 

particulares y la síntesis temática, mismos que consideramos en la tabla 284 y en las descripciones posteriores de 
las asignaturas. 
404 Esta sección de los programas la señalo con gris porque no es homogénea, es decir, no aparece en todos los 
casos. Por otra parte, a veces existen sugerencias didácticas sin que aparezca el título de la sección. 
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Tabla 286. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación  

musical teórico-práctica en el continuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Previo  

(Curso libre) 
Solfeo I – VI �  

No fue entregado 
al investigador. 

Introducción al lenguaje musical I – II �  

Lenguaje musical y educación auditiva I – IV �  

Teoría musical elemental I – II �  

Licenciatura 

(todas las 

líneas 

terminales) 

Teoría musical I – VIII  � 

------ 

 

 

 

 

 

 

5.5.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Programas de Lenguaje musical y educación auditiva 

(y sus cursos complementarios de Introducción al  

lenguaje musical y Teoría musical elemental) 
405

 

(documentos UAQ/5-7) 
 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 
 

Tabla 287. Datos generales de los programas de Lenguaje musical y educación auditiva, Introducción al lenguaje 

musical y Teoría musical elemental (todas las líneas terminales). Licenciatura en Música 

 de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Carga horaria 

semanal 
Carácter 

Ubicación (semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos 
Oblig. Opt. 

Requi-

sitos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Asignatura 
(introducción  

al lenguaje 

musical)  

2       
sems. 

2 3 
8 

al sem.  
�  ------           

Asignatura 
(teoría musical 

elemental)  

2       
sems. 

3 2 
9 

al sem.  
�  ------           

Asignatura 
(Lenguaje 

musical y 

educación 

auditiva) 

4       
sems. 

2 3 
8 

al sem.  
�  

Introduc-

ción al 

lenguaje 

musical     

I y II 

          

 

 

                                                             
405 Dado que el campo disciplinar de Solfeo y adiestramiento auditivo está conformado por tres materias, a 
continuación brindaré información de todas ellas. 
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Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de lenguaje musical y educación auditiva y sus materias 

complementarias (teoría musical elemental e introducción al lenguaje musical). 

 

Tabla 288. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Lenguaje musical y educación auditiva, 

Introducción al lenguaje musical y Teoría musical elemental (todas las líneas terminales).  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 

Programa de teoría musical elemental: 

“Introducir al alumno en el ejercicio de la reflexión teórica de la praxis musical, así 
como en el análisis de los elementos rítmicos, melódicos, armónicos y 
estructurales de la música para la adquisición de los marcos conceptuales que le 
permitan profundizar en el estudio de la música en un nivel profesional.” 
 
Programa de introducción al lenguaje musical: 

“La finalidad de esta asignatura es la de introducir al alumno en el conocimiento 
de la lecto-escritura musical tradicional en un nivel básico, es decir, se pretende 
que el estudiante se familiarice completamente con los principales signos gráficos 
de la escritura musical tradicional y que los vincule de manera directa al 
aprendizaje inicial de la ejecución vocal e instrumental.” 
 

Programa de lenguaje musical y educación auditiva: 

“La finalidad de esta asignatura es que el alumno adquiera conocimientos, 
desarrolle habilidades y destrezas congruentes con un manejo consciente del 
lenguaje musical en todos sus aspectos. Se pretende que el alumno construya 
una conciencia auditiva para escuchar sonidos musicalmente relacionados entre 
sí; se busca desarrollar en el estudiante la representación de la escritura, la 
audición y la ejecución musical, integrándolas en una imagen mental global: la 
audición interior consciente.” 

“Se le capacitará para que conscientemente pueda captar, retener y reproducir el 
fenómeno musical, o sea, el alumno aprenderá a reconocer y a nombrar los 
sonidos y sus relaciones contextuales por él escuchados, es decir, podrá 
definirlos técnicamente; aprenderá a transcribir a la grafía musical ejemplos 
musicales con la ayuda de dicha definición, del mismo modo, esa definición le 
capacitará para reproducir en un instrumento lo que haya escuchado; también 
podrá traducir a sonidos la grafía musical, es decir, podrá cantar textos musicales 
y podrá imaginar cómo suena una partitura compleja”. 

 

 

Tanto la materia de 
introducción al lenguaje 

musical, como la de 
teoría musical elemental 
(ambas con duración de 
dos semestres) 
constituyen, a decir de 
las autoridades de la 
Facultad de Bellas Artes 
(vid. documento UAQ/0) 
parte de un propedéutico 
de un año que se incluyó 
dentro de los estudios 
profesionales, de ahí la 
duración de 10 
semestres de la carrera, 
en lugar de los ocho 
tradicionales. 

El objetivo general del 
programa de lenguaje 

musical y educación 

auditiva es una 
transcripción de algunas 
de las ideas de Roland 
Mackamul (1982), 
expresadas en la 
memoria de su curso 
Sensibilización al 

fenómeno sonoro, 
impartido en la Escuela 
Nacional de Música de la 
UNAM en 1981 (vid. 
bibliografía). Dado que 
se tomó información 
literal de ese documento, 
sería conveniente incluir 
el crédito al maestro 
Mackamul y la cita al 
documento señalado. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Desarrollo de la audición interior consciente (captar, retener y definir lo 

escuchado, para escribirlo y reproducirlo en un instrumento musical; por otro lado, 
poder imaginar y cantar a partir de la escritura musical). Teoría musical. 

 

------ 
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Tabla 289. Orden del contenido de los programas de Lenguaje musical y educación auditiva, Introducción  

al lenguaje musical y Teoría musical elemental (todas las líneas terminales).  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

C  A  M  P  O  S 

TONALI-

DAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 

ma-

yor 

me-

nor 

ATO-

NALI-

DAD 

 

Observa-

ciones 

In
tr

o
d

u
c
c
ió

n
 a

l 
le

n
g

u
a

je
 m

u
s
ic

a
l 
I 

 y
  

T
e

o
rí

a
 m

u
s
ic

a
l 
e

le
m

e
n

ta
l 
I 

 

Programa de teoría 

musical elemental I: 

 

• El sonido, material de la 
música. El fenómeno 
acústico de los sobretonos. 
• Conceptos de tonalidad, 
armonía, acorde e intervalo. 
• Construcción de intervalos. 
• Construcción de escalas, 
armaduras y tonalidades 
relativas. 
• Clasificación de acordes y 
triadas. 
• Construcción de triadas en 
estado fundamental, 1ª y 2ª 
inversiones. Cifrados. 
• La armonía vocal a 4 
voces. 
• Enlaces armónicos, 
clasificación. 
• Progresiones armónicas 
básicas con triadas: I-IV-V-I, 
I-II-V-I con variantes en EF, 
1ª y 2ª inversiones. 
 

   

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

In
tr

o
d

u
c
c
ió

n
 a

l 
le

n
g

u
a

je
 m

u
s
ic

a
l 
II

  
y 

 T
e

o
rí

a
 m

u
s
ic

a
l 

e
le

m
e

n
ta

l 
II

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

introducción al 

lenguaje musical    

I y II: 

 

• El pentagrama. 

• Las claves de G 
en 2ª línea y la de 
F en 4ª línea. 

• Las notas 
musicales. 
Nomenclatura de 
las notas: silábica 
y alfabética. 

 

Programa de teoría 

musical elemental II: 

 

• El bajo cifrado y su 
realización al teclado. 
• Armonización de bajos 
cifrados y cantos dados en 
la soprano. 
• El acorde de 7ª de 
dominante y sus 
resoluciones a la tónica. 
• Notas de adorno: notas de 
paso, bordados, nota de 
cambio, apoyatura, retardo, 
escape, anticipación directa 
e indirecta, pedal firme, 
pedal figurado (ostinato). 
• Tonalidades vecinas. 
• Modulaciones a 
tonalidades cercanas. 
• Análisis auditivo de 
acordes, enlaces y 
progresiones en obras 
representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

introducción al 

lenguaje musical I 

y II: 

• La duración de las 
notas: los valores 
rítmicos básicos. 
Ritmos sencillos. 

• Los ciclos métricos 
musicales: 
compases simples 
binarios y ternarios 
con unidades de 
tiempo de 1/2, 1/4 y 
1/8. 

 

   

El contenido 
del programa 

de 
introducción al 

lenguaje 

musical no 
está dividido 

por semestres; 
por ese motivo 

uní 
verticalmente 
los campos 

pertenecientes 
a ambos 

semestres 
(vid. aspectos 
de lectura y 

ritmo). 

Llama la 
atención el 

carácter 
demasiado 
sintético del 
programa 

arriba 
señalado, y la 
ausencia de 
toda alusión 
(dentro de la 
sección de 

síntesis 

temática) a 
cualquier 

aspecto de 
entonación, lo 
cual sí se hace 

(también de 
manera 

sumamente 
sintética) en el 

apartado de 
sugerencias 

didácticas (ver 
más adelante 
la tabla 290, 

sobre 
aspectos 
metodoló-

gicos). 
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TONALIDAD 

S
e

m . 

LEC-
TU-

RA 

TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATO-
NA-

LIDAD 

Observa-
ciones 

L
e

n
g

u
a

je
 m

u
s
ic

a
l 
y
 e

d
u

c
a

c
ió

n
 a

u
d

it
iv

a
 I

 

 

Aspecto teórico 

reflexivo. 
 
Las nomenclaturas, los 
signos y la notación 
musical correspondiente a 
los diversos aspectos 
musicales estudiados. 
• La conceptualización del 
ritmo y del ritmo musical. 
• La conceptualización de 
intervalo, escala, 
tonalidad, modo, armonía, 
contrapunto, 
armonización, acorde, 
enlace armónico, 
progresiones armónicas y 
cadencias. 
• Ubicación histórica del 
lenguaje armónico tonal 
como sistema de 
composición musical. 
Audición analítica de 
obras representativas. 
• Análisis de los diversos 
problemas que se 
presentan para el 
aprendizaje significativo 
de los aspectos musicales 
y la construcción de los 
conocimientos pertinentes. 

Aspecto 

rítmico métrico. 
 
• Ritmos que 
contengan 
únicamente 
valores rítmicos 
equivalentes a 
los tiempos de 
los compases 
binarios y 
ternarios 
simples o 
mayores a 
estos. Ritmos 
con Anacrusa. 
Ritmos con 
contratiempo. 
Ritmos 
sincopados. 
• Ritmos con 
subdivisión 
primaria de los 
tiempos del 
compás con 
valores rítmicos 
equivalentes a 
medio tiempo. 
• Compases 
simples binarios 
y ternarios de 2, 
3, y 4/4; 2 y 3/2; 
3/8. 

Aspecto melódico armónico (modo 

mayor). 
 
• Práctica vocal por imitación de 
melodías de hasta cinco alturas 
diferentes con repertorio de la lírica 
infantil mexicana y del folklore infantil 
internacional. 
• Melodías sobre los tres primeros 
grados de la escala mayor. Entonación 
por imitación, reconocimiento de la 
primera característica modal: el intervalo 
de tercera entre el primero y el tercer 
grado. 
• Armonización de melodías sobre los 
tres primeros grados de la escala mayor. 
El primer grado melódico como 
fundamental del acorde de tónica, el 2º 
grado como 5ª del acorde de dominante 
y el tercer grado como 3ª del acorde de 
tónica. 
• Melodías con cinco grados de la 
escala mayor: del 1º al 5º grados y/o del 
7º al 4º. 
• Melodías sobre los siete grados de la 
escala mayor. 
• La armonización de melodías tonales 
en modo mayor con los acordes de I, IV, 
V y V7. acompañamiento instrumental, 
ensambles vocales a cuatro voces 
iguales y/o mixtas. 
• El acompañamiento armónico a dos 
voces de la música popular. 
 

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

L
e

n
g

u
a

je
 m

u
s
ic

a
l 
y
 e

d
u

c
a

c
ió

n
 a

u
d

it
iv

a
 I

I 

 

Aspecto teórico 

reflexivo. 
 
• Ubicación histórica del 
lenguaje armónico tonal 
como sistema de 
composición musical. 
Audición analítica de 
obras representativas. 
• Análisis de los diversos 
problemas que se 
presentan para el 
aprendizaje significativo 
de los aspectos musicales 
y la construcción de los 
conocimientos pertinentes. 
 

 

Aspecto 

rítmico métrico. 
 
• Ritmos con 
subdivisión 
secundaria de 
los tiempos del 
compás con 
valores rítmicos 
equivalentes a 
un cuarto y un 
tercio de tiempo. 
Ritmos en 
compases 
compuestos. 
• Compases 
compuestos: 
6/4; 6, 9, 12/8. 

 

Aspecto melódico armónico (modo 

menor). 
 
• Práctica vocal por imitación de 
melodías en modo menor de hasta cinco 
alturas diferentes con repertorio de la 
lírica infantil mexicana y del folklore 
infantil internacional. 
• Melodías sobre los tres primeros 
grados de la escala menor. Entonación 
por imitación, reconocimiento de la 
primera característica modal: el intervalo 
de tercera entre el primero y el tercer 
grado. 
• Armonización de melodías sobre los 
tres primeros grados de la escala 
menor. El primer grado melódico como 
fundamental del acorde de tónica, el 2º 
grado como 5ª del acorde de dominante 
y el tercer grado como 3ª del acorde de 
tónica. 
• Melodías con cinco grados de la 
escala menor armónica: del 1º al 5º 
grados y/o del 7º al 4º. 
• Melodías sobre los siete grados de la 
escala menor en sus tres formas: 
armónica, melódica y natural. 
• La armonización de melodías tonales 
en modo menor con los acordes de I, IV, 
V y V7. acompañamiento instrumental, 
ensambles vocales a cuatro voces 
iguales y/o mixtas. 

 ------ 
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TONALIDAD 

S
e

m
. 

LEC-
TU-

RA 
TEORÍA RITMO 

mayor menor 

ATO-
NA-

LI-
DAD 

Observa-
ciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

L
e

n
g

u
a

je
 m

u
s
ic

a
l 
y
 e

d
u

c
a

c
ió

n
 a

u
d

it
iv

a
 I

II
 y

 I
V

 

 

Aspecto teórico 

reflexivo. 
 
• Ubicación de los 
distintos periodos 
históricos en los que el 
lenguaje modal ha 
predominado, sea como 
expresión musical 
espontánea o como 
sistema de composición 
musical. Audición analítica 
de obras representativas. 
• Análisis de los diversos 
problemas que se 
presentan para el 
aprendizaje significativo 
de los aspectos musicales 
y la construcción de los 
conocimientos pertinentes. 

Aspecto 

rítmico métrico. 
 
• Compases de 
amalgama: 5/4, 
7/4; 5/8, 7/8. 
• Organizacio-
nes rítmicas 
distintas a las 
tradicionales 
como la de 
algunas obras 
del siglo XX. 

 

 

Aspecto melódico armónico 

(modalidad).
406 

 
• Práctica vocal por imitación de 
melodías modales con repertorio del 
folklore internacional. 
• Audición de intervalos de segundas 
mayores y menores aisladas 
ascendentes y descendentes aisladas, 
imitación y reconocimiento. 
• Secuencias de dos segundas en 
contextos diatónicos modales como 
segmentos de una escala. 
• Melodías sobre los primeros cinco 
grados de las escalas jónica/mixolidia, 
eólica/dórica, frigia, lidia y locria. 
• Introducción al contrapunto. Audición 
simultánea de dos voces melódicas. 
Secuencias de dos a cuatro intervalos 
armónicos que incluyan la 8ª, 5ª y 4ª 
justas; la 3ª mayor, la 3ª menor; la 6ª 
mayor, la 6ª menor. 
• Ejemplos musicales del Ars Antiqua: el 
Organum y el falso bordón. 
• La polifonía vocal de los siglos XV y 
XVI. 

 

No se es-
pecifica 
qué parte 
del conte-
nido per-
tenece al 
3er se-
mestre, y 
qué parte 
al 4to. 
Llama la 
atención la 
ausencia 
de conte-
nido rela-
cionado 
con la ato-
nalidad. La 
única alu-
sión a mú-
sica del si-
glo XX, es 
en el as-
pecto rít-
mico. 
Llama la 
atención la 
restricción 
a melodías 
modales 
de cinco 
grados. 

 

Tabla 290. Aspectos metodológicos de los programas de Teoría musical elemental, Introducción al lenguaje  

musical y Lenguaje musical y educación auditiva (todas las líneas terminales).  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

 

Orientaciones didácticas 

 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 

Observa-

ciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

Teoría musical         

elemental:            

------ 
 

Introducción al        

lenguaje musical:      

------ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría musical  

elemental:                           

------ 
 

Introducción al lenguaje musical: 

 - Atención al alumno tanto de forma 
colectiva, como individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría musical                  

elemental:                      

------ 
 

Introducción al                  

lenguaje musical: 

- Lectura recitada de 
nomenclaturas de notas.                   
- Entonación por imitación de 
intervalos, escalas y arpegios.          
- Ejecución por imitación de frases 
rítmicas.                                             
- Análisis de los principios 
generales de construcción 
musical.                                          
- Reconocimiento auditivo de 
todos los elementos estudiados 
con su correspondiente transcrip-
ción a la escritura musical y su 
consecuente ejecución vocal e 
instrumental desde la lectura de la 
partitura. 

Sólo el 
programa de 

introducción al 

lenguaje musical 
tiene sección de 

metodología, 
denominada: 
sugerencias 

didácticas para 

el desarrollo del 

programa. 

 

                                                             
406 La razón de incluir aquí el estudio de la modalidad, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 92. Ver también 
cita 104. 
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Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

 

Orientaciones didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje Observa-

ciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 (
c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

 
Lenguaje 

musical y 
educación 

auditiva:    

                 
Organización del 
programa en tres 
ejes 
fundamentales:  
 
- Aspecto rítmico 
métrico. 
 
- Aspecto melódi-
co armónico (con 
dos manifestacio-
nes: tonal y 
modal). 
 
- Aspecto teórico 
reflexivo. 

 

Lenguaje musical y educación auditiva: 

 
 

 

Aspecto rítmico métrico:  

 

- Trabajar siempre con ritmos extraídos de 
música original.                                                
- Entrenamiento gradual para percibir 
simultáneamente ritmo y metro (teoría de la 
Gestalt, en lugar de la teoría atomista).           
- Distinción entre realización aislada o 
integrada.                                                         
- Observación tanto de la regularidad de los 
impulsos rítmico métricos como de las 
variaciones agógicas.                                       
- Procurar equilibrio entre fluidez y 
precisión.  
                                               

Aspecto melódico armónico:        
 
                                             
- Partir de dos principios: la conciencia de la 
función tonal de cada grado en relación con 
la tónica, y la implicación armónica de los 
sonidos.                                                            
- Utilización de dos sistemas: “do movible” 
[con sílabas de solmisación] y designación 
absoluta mediante nomenclatura alfabética 
anglosajona.  
- Para el ámbito armónico: introducir 
tempranamente la relación de los sonidos 
con su función armónica.                                 
- En el ámbito contrapuntístico, iniciar con 
la audición de dos líneas simultáneas y los 
movimientos de los intervalos armónicos 
que se producen entre ellas.        
 

 

Aspecto teórico reflexivo:   
                                                      
- Conocimiento de la notación musical 
tradicional; las diversas nomenclaturas 
musicales y la teoría fundamental.                  
- Reflexión desde perspectivas musicales, 
filosóficas, históricas, didáctico-
pedagógicas, etc. 
 

 

Lenguaje musical y 

educación auditiva:  
 

  

Aspecto rítmico métrico:  

 

 

 

 

 

------ 
 

 
 

 

 
 

 

                           

Aspecto melódico armónico:   
   
- Importante: “escuchar en 
silencio” (con o sin partitura). 
- Para los modos: estudiar 
primero las segundas mayores 
y menores aisladas, luego en 
contexto diatónico y finalmente 
en contexto modal, primero 
con cinco sonidos y luego con 
siete.                                           
- Para el ámbito armónico: 
entrenar para el canto a la 
tercera o a la sexta.                    
- Ligar la experiencia armónica 
a la práctica instrumental, 
usando instrumentos 
regionales (por ejemplo, la 
guitarra).    
 
Aspecto teórico reflexivo:   
                                                    

------ 
 

 
 

El programa de 
lenguaje 

musical y 

educación 

auditiva, a 
pesar de no 

tener sección 
metodológica, 

sí contiene una 
amplia 

explicación 
metodológica, 

con 
implicaciones 

en las tres 
columnas de la 

izquierda. 

 

Llama la 
atención la 

divergencia en 
el tratamiento 
metodológico 

de dos 
asignaturas que 
en realidad son 

una sola, en 
diverso grado 

de avance: 
introducción al 

lenguaje 

musical y 
lenguaje 

musical y 

educación 

auditiva. 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 293 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
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Tabla 291. Aspectos evaluativos de los programas de Teoría musical elemental, Introducción al lenguaje  

musical y Lenguaje musical y educación auditiva (todas las líneas terminales).  

 Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 

Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 

c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------ - - - ------ ------ ------ 
 

 

Tabla 292. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico de los programas de Teoría musical 

elemental, Introducción al lenguaje musical y Lenguaje musical y educación auditiva (todas las líneas  

terminales). Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Teoría musical elemental:                          
Edlund                  (1974)                               
Estrada                 (1989)    sólo vol. II          
Hindemith             (1974)                               
Sáenz                   (1992)      1       
Introducción al lenguaje musical:             

Aguayo                 (1987)                               
Estrada                 (1989)    sólo vol. II          
Evans                   (1981)                   
Geller                    (1999)                   
Karolyi                  (2002)                               
Prosser                 (2000)                
Lenguaje musical y educación 

auditiva:                                              

Pedro                    (2008b)                
Edlund                   (1974)                    
Estrada                  (1989)   vols. I y II 
Gábor y Carrasco  (1984)                    
Kaiser                    (1999)                     
Kühn                      (1983)             
Mackamul              (1984)             
Mackamul              (1996) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 
Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

------ 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 p
ro

fe
s

io
g

rá
fi

c
o

 

Teoría musical elemental: “El docente que imparta esta materia deberá 
ser Licenciado en Educación Musical, tener experiencia en la enseñanza de 
la materia y conocer el manejo de paquetes de software musical, tales 
como programas de notación y secuenciación, como recursos didácticos 
para la enseñanza musical.” 
 
Introducción al lenguaje musical: “El docente que imparta esta materia 
deberá ser Licenciado en Educación Musical y tener experiencia en el 
manejo de recursos didácticos para la enseñanza del solfeo.” 
 
Lenguaje musical y educación auditiva: “El docente que imparta esta 
materia deberá ser Licenciado en Educación Musical y conocer el manejo 
de paquetes de software musical, tales como programas de notación y 
secuenciación, como recursos didácticos para la enseñanza musical.” 

Llama la atención la referencia 
única a “Licenciado en Educación 
Musical”, así como la redacción 

diferente, sobre todo entre el 
segundo y tercer programa, que 
en realidad corresponden a la 

misma materia. 
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Finalmente, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

solfeo superior, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias de 

enseñanza aprendizaje específicas (simples e integradoras).407 

 

Tabla 293. Características especiales de los programas de Teoría musical elemental, Introducción al 

 lenguaje musical y Lenguaje musical y educación auditiva (todas las líneas terminales). 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 
de 

elementos 
discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 
auditiva de 

elementos 
discretos 

con-

duc-
ción    

a la  
tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  
lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 
lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 
isó-

crono 

análi-   

sis 

�  � � � � �
408

 �
409

  �
410

  � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica sin 

lectura         

(con sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � � �
411

 �
412

    � 
413

   

 

 

Programas de Teoría musical 

 

Los programas de la asignatura de teoría musical I - VIII (que en principio integran contenidos 

de los campos disciplinares de Armonía, Contrapunto y Análisis musical) no le fueron 

entregados al investigador. 

________________________________ 

 

                                                             
407 Al estar conformado el campo disciplinar de Solfeo y adiestramiento auditivo por tres asignaturas (teoría musical 

elemental, introducción al lenguaje musical y lenguaje musical y educación auditiva), en la siguiente tabla se 
considerarán esas materias de manera conjunta para realizar la descripción. 
408 Aunque esta estrategia no es mencionada explícitamente (por eso aparece en gris), sí está implícita en la 
recomendación de partir de la conciencia de la función tonal de cada grado en relación con la tónica (vid. la 
continuación de la tabla 290). 
409 Esta estrategia tampoco es mencionada explícitamente, pero está implícita en la sugerencia de entonar por 
imitación intervalos, escalas y arpegios (vid. primera parte de la tabla 290).  
410 Misma aclaración anterior. Aquí, el dictado rítmico está implícito en la sugerencia de transcribir a la escritura 
musical todos los elementos estudiados (vid. primera parte de la tabla 290). 
411 Aunque esta estrategia es mencionada en el objetivo de la materia de lenguaje musical y educación auditiva 
(como se dijo, la idea es de Mackamul, 1982), no tiene ningún correlato en las demás secciones del programa. 
412 Esta estrategia también está tomada de Mackamul (1982) (vid. continuación de la tabla 290). 
413 Se alude tanto a ejecutar vocal e instrumentalmente (leyendo) todos los elementos estudiados, como a ligar la 
experiencia armónica a la práctica instrumental (con instrumentos regionales). (vid. tabla 290). 
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Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

 

Tabla 294. Caracterización del programa de Lenguaje musical y educación auditiva (y sus materias 

complementarias) de acuerdo con sus tendencias pedagógicas. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Lenguaje 

musical y 

educación 

auditiva         

y Teoría 

musical 

elemental e 

Introducción al 

 lenguaje 

musical  

�   
Evidencia en los objetivo, los contenidos y los aspectos 

metodológicos (vid. tablas 288, 289 y 290). 

Teoría musical    

No fueron entregados al investigador los programas de la 
asignatura de teoría musical I - VIII, que integra en principio 

contenidos de los campos disciplinares de Armonía, 
Contrapunto y Análisis musical. 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

sí no 

�  

Teoría musical I - VIII, que integra en principio contenidos de los campos 
disciplinares de Armonía, Contrapunto y Análisis musical; sin embargo, sus 

programas no le fueron entregados al investigador. 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Lenguaje 

musical y 

educación 

auditiva     

y Teoría 

musical 

elemental 
e 

Introducci

ón al 

 lenguaje 

musical  

 �  �    � 

Se consideran sólo los 
lenguajes tonal y modal.  
 
A pesar de que se alude a 
ejemplos del Ars Antiqua y 
de la polifonía vocal de los 
siglos XV y XVI, no existe 
una recomendación general 
acerca del uso sistemático 
de ejemplos musicales (por 
eso se indica en color gris) 
 
Evidencias en la sección de 
metodología (vid. tabla 289 y 
290). 

Teoría 

musical 
        

Programa no entregado al 
investigador. 
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3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Lenguaje musical y 

educación auditiva   

y Teoría musical 

elemental e 

Introducción al 

 lenguaje musical  

 �  

El curso de lenguaje musical y educación auditiva se 
centra en el período de la práctica común; sin embargo, 
al final del mismo hay incursiones en el siglo XX (aunque 
sea sólo en el aspecto rítmico), así como en el Medioevo 
y el Renacimiento (aunque sea sólo por los ejemplos 
musicales). Estas incursiones menores en otros estilos 
mueve la balanza hacia el equilibrio entre lo histórico y lo 
no estilístico (vid. tabla 289). 

Teoría musical    Programa no entregado al investigador. 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones y evidencias 

Lenguaje musical y 

educación auditiva   

y Teoría musical 

elemental e 

Introducción al 

 lenguaje musical  

 �  

El equilibrio se debe tanto a la coexistencia de dos 
asignaturas, una enfocada a la especulación (teoría 

musical elemental), y otra a la aplicación (introduc-

ción al lenguaje de la música), como a la coexis-
tencia —al interior del programa de lenguaje musical 

y educación auditiva— de aspectos de reflexión y de 
actividad  (vid. tablas 288 y 289). 

Teoría musical    Programa no entregado al investigador. 

 

 

 



 

 

5.6.1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.  

   ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA                                   

 

 

 

 

Entidad federativa:    DISTRITO FEDERAL 

Universidad:     Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Dependencia:    Escuela Nacional de Música 

Estudios:    - Licenciatura en etnomusicología 

     - Licenciatura en música - canto 

     - Licenciatura en música - composición 

     - Licenciatura en música - educación musical 

     - Licenciatura en música - instrumentista 

     - Licenciatura en música - piano 

Ubicación:    Xicoténcatl 126, col. Del Carmen. Delegación Coyoacán.  

     Distrito Federal. C.P. 04100 

Fecha de la visita:   12 de enero de 2009 

Personas contactadas:  Ing. Daniel Miranda González, secretario de servicios y 

      atención estudiantil de la ENM 

     Lic. Francisco J. Beyer Bustos, coordinador de las áreas  

      teórica interdisciplinaria y de técnicas instrumentales 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad     

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UNAM/0) 

     Mapas curriculares y programas de estudio   

      (apéndice digital: docs. UNAM/1 – 16) 
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5.6.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en etnomusicología y las cinco Licenciaturas en música de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); los requisitos de ingreso a las mismas, y —dentro de estos 

últimos— el contenido pormenorizado del examen musical general. 
 

 
 

Tabla 295. Identificación y características generales de la Licenciatura en Etnomusicología y las  

Licenciaturas en Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / Áreas / 

Opciones / Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Eta-

pas 

Líneas de 

formación
414

 

Cré-

ditos
415

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

356 
Sí 
X  

Licenciatura   

en etno-

musicología 

2008 ------ 
8 
 

sems. 
----- 

A    
N   
U    
I    
E   
S 

No 

438 
Sí 
X  

Licenciatura   

en música - 

canto 

2008 ------ 
8 
 

sems. 
----- 

A  
N  
U    
I    
E   
S 

No 

387 
Sí 
X  

Licenciatura   

en música - 

composición 

2008 ------ 
8 
 

sems. 
----- 

A  
N  
U    
I    
E   
S 

No 

366 
Sí 
X  

Licenciatura   

en música - 

educación 

musical 

2008 ------ 
8 
 

sems. 
----- 

A  
N   
U    
I    
E   
S 

No 

416 
Sí 
X  Licenciatura   

en música - 

instrumen-

tista 

2008 

Orientaciones (20): 417        
flauta dulce, flauta transversa, 
clarinete, oboe, fagot, saxofón, 

violín, viola, violoncello, 
contrabajo, arpa, guitarra, 

trompeta, corno, trombón, tuba, 
percusiones, clavecín, órgano y 

acordeón 

8 
 

sems. 
----- 

A 
N 
U   
I   
E  
S 

No 

344 
Sí 
X  

Licenciatura   

en música - 

piano 

2008 ------ 
8 
 

sems. 
----- 

Áreas de 
conocimiento:   

Musical 

Humanística-
social 

Educativa 

Investigación 

Multidisciplinaria 

 

A    
N   
U    
I    
E   
S 

No 

478416
 56 

 

 

                                                             
414 En este caso se denominan: áreas de conocimiento. 
415 El índice de flexibilidad curricular de las carreras es el siguiente: etnomusicología: 0.056 (20 créditos de espacios 
curriculares en 356 créditos totales); canto: 0.013 (6 créditos de 438); composición: 0.046 (18 créditos de 387); 
educación musical: 0.049 (18 créditos de 366); instrumentista: a) acordeón: 0.057 (24 créditos de 416), b) guitarra: 
0.048 (20 créditos de 416), c) arpa, cuerda frotada, alientos y percusiones: 0.043 (18 créditos de 416) y d) clavecín y 
órgano: 0.038 (16 créditos de 416); finalmente, piano: 0.046 (16 créditos de 344). El IFC varía entre un 0.013 (canto) 
y un 0.057 (acordeón), con una media de 0.044. 
416 Este dato (así como el del número de maestros), refleja el total de alumnos (o maestros) inscritos en todas las 
carreras. 
417 En este caso se eligió el término orientación, en lugar de opción o acentuación. 
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Tabla 296. Requisitos de ingreso a las licenciaturas musicales de la  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No  Bachillerato 

Ciclo 
propedéutico 

ofrecido por la 
misma 

dependencia, 
o 

conocimientos 
equivalentes 

Examen de 
ingreso a la 

UNAM   
(dentro del 

Concurso de 
selección de 
licenciatura) 

Área:418 

- teórica  

- teórica auditiva    

- cultura musical 

Práctico, según 
área   (a 

condición de 
aprobar el 
examen 
general) 

Para completar 
trámite de 

inscripción:         
- Exámenes de 
conocimientos 
generales de 

español e inglés.    
- Examen médico 

automatizado. 

 
Tabla 297. Contenido del examen musical general de ingreso a las licenciaturas musicales  

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Evaluación de conocimientos  y habilidades musicales generales 
419

                           

(teoría de la música, solfeo, armonía, contrapunto y cultura musical) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

duración 
- compases (simples compuestos y de amalgama); tempo; 
agógica; ligadura de nota; puntillo; hemiola, sesquiáltera, 
polimetro, polirritmo 

altura 

- claves; intervalos; escalas mayores y menores; grados de la 
escala; acordes (M, m, a, d, séptima de dominante, séptima 
disminuida, séptima de sensible, sexta napolitana, sexta 
aumentada); inversión de acordes; posiciones de 3ra, 5ta, 8va y 
7ma; sonidos enarmónicos; armaduras; tonalidades relativas 
mayor y menor; tonalidades homónimas; definición de: 
modulación, transposición, inversión, tonalidades vecinas; 
modos; cadencias (plagal, auténtica y rota); adornos (apoyatura, 
nota de paso y bordado); instrumentos transpositores 

dinámica - ejemplos 

agógica - ejemplos 

articulación - ejemplos; ligadura de articulación 

carácter - ejemplos 

Rudimentos       

y  

 conceptos       
más avanzados 

forma - frase; motivo; forma ternaria simple; forma rondó 

Lectura hablada Isócrona - leer ejercicio con intervalos de 2da a 8va en cualquier clave 

Armonía 
armonización 

por escrito 
- armonización escrita en modo menor de un canto dado en el 
soprano (siete compases, compás simple y ritmo homogéneo) 

Contrapunto 
realización por 

escrito 

- realización escrita de un contrapunto florido a tres voces, en 
modo mayor, con cantus firmus dado en el soprano (usando la 
clave tradicional) y dos voces inferiores en clave de fa (ocho 
compases, valores rítmicos de mitad, cuarto y octavo en compás 
simple de cuartos)                                                                              
- realización escrita de un contrapunto imitativo a dos voces, en 
modo mayora cualquier intervalo, con cantus firmus dado en el 
bajo, consistente sólo en un motivo de un compás de duración 
(seis compases, en compás simple de cuartos) 

Teórica 

Habilidades al 
teclado 

armonía 

- tocar en el piano la cadencia I-IV-V-I, en modo mayor (posición 
de 5ta) en por los menos tres tonalidades distintas a do.                  
- tocar en el piano la cadencia I-IV-V-I, en modo menor (posición 
de 5ta) en por los menos tres tonalidades distintas a do. 

                                                             
418 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
419 Equivalentes al Ciclo propedéutico ofrecido por la misma dependencia. El examen se lleva a cabo en varios días 
por tres sinodales, y el contenido se divide así: solfeo (con dos instrumentos, uno dedicado a la teoría musical (de 
opción múltiple) y otro de tipo práctico, dedicado a los siguientes aspectos: entonación y armonización (al teclado) de 
melodías tonales y atonales; entonación de intervalos mientras se toca una segunda voz en el piano; ejecución de 
cadencias en el piano; lectura en cualquier clave (sólo intervalos simples) y lectura rítmica nominal con birritmia en 
palmas. 
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rítmica, nominal   
y con 

integración de 
habilidades al 

teclado 

- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales en modo 
mayor [seis ejemplos en compases simples con rítmica hasta 
segundo nivel de subdivisión; tres tonalidades diferentes; ámbito 
de pentacordio más un grado por arriba y otro por abajo]                 
- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales en modo 
menor [cuatro ejemplos en compases compuestos con rítmica 
hasta segundo nivel de subdivisión; cuatro tonalidades 
diferentes; ámbito de pentacordio más un grado por arriba y otro 
por abajo]                                                                                           
- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales en modo 
mayor con inflexiones [dos ejemplos en compases simples con 
rítmica hasta segundo nivel de subdivisión; dos tonalidades 
diferentes; ámbito de octava más quinta; inflexiones a ii y a IV].      
- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales atonales 
[quince fragmentos cortos de un solo compás; compases simples 
con rítmica hasta primer nivel de subdivisión; armonización 
atonal, basada en el contenido melódico; intervalos de 2da M y 
m, 3ra M y m, 4ta y 5ta justas; ámbito máximo de 8va]. 

Lectura cantada 

Isócrona, 
nominal         

y con 
integración de 
habilidades al 

teclado 

- a partir de un organum del siglo XI [a dos voces, con 
movimientos paralelo, obligo y contrario], entonar una voz y tocar 
la otra en el piano (y viceversa). 

Teórica-
auditiva 

Lectura rítmica 

nominal + 
marcaje 

 
palmas + 
cuenta 

 
nominal + 

palmas 

- leer un fragmento de una sonata para piano de Mozart de la 
siguientes maneras: 1) marcando el compás y leyendo el ritmo 
de cada sistema con nombres de notas y con alguna sílaba 
como la, ta, etc; 2) contar en voz alta “u-no, do-ce, tre-ce” y 
palmear el ritmo de cada clave, 3) leer con la voz el ritmo del 
pentagrama superior y palmear simultáneamente el ritmo del 
pentagrama inferior.420 

Instrumentos 
- reconocimiento auditivo de instrumentos solos                               
- reconocimiento auditivo de conjuntos (trío, cuarteto, orquesta) 

Texturas 
- reconocimiento auditivo de texturas contrapuntística (imitativa, 
o no), monódica, homofónica (alternada con contrapunto 
imitativo, o no) 

Formas 

- reconocimiento auditivo de formas: recitativo seco, recitativo 

acompagnato, aria da capo, sonata para teclado, teclado como 
acompañamiento, sonata para teclado solista con 
acompañamiento, forma binaria, forma ritornello, forma estrófica, 
obertura francesa y variaciones. 

Cultura 
musical 

Obras musicales 

ámbito 
internacional 

con referente 
sonoro 

(exclusiva-
mente) 

- reconocimiento auditivo de obras de Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Berlioz, Wagner, Schoenberg y Stravinsky. 

 

 

 

5.6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

                                                             
420 No se especifica qué nivel de subdivisión rítmica se utiliza, pero es probable que, en concordancia con el 
programa de solfeo y entrenamiento auditivo del ciclo propedéutico, se trate del 3er nivel. 
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carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.421 

 

Tabla 298. Tipo de organización curricular general de las licenciaturas musicales  

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas independientes Asignaturas integradas Módulos Otras Observaciones 

� presencia minima422
   ------ 

 

 
Tabla 299. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,  

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Número de 

licencia-

turas 

Número de especialidades, 

áreas, opciones o 

acentuaciones 

¿Homogeneidad 

al interior de       

la carrera? 

¿Homogeneidad 

entre las seis 

carreras? 

Observaciones 

Licenciatura en 

etnomusicología              

no se subdivide 
 

Licenciatura en música -        

canto                       

no se subdivide 
 

Licenciatura en música - 

composición                 
no se subdivide 

 

Licenciatura en música - 

educación musical             
no se subdivide 

 

Licenciatura en música -        

piano                       
no se subdivide  

 

6 

Licenciatura en música e 

instrumentista      

20 orientaciones 

Sí 

No 

 
Las tres materias de la 

línea de formación musical 
t-p se distribuyen así: 

 
Lenguaje musical    
(ocho semestres):  

                       
exclusiva de la carrera de 

canto, y además única 
materia cursada de esa 

línea de formación. 
 

Adiestramiento auditivo 

(cuatro semestres):    
  

sólo se cursa en dos 
carreras: educación 

musical (cuatro semestres), 
y composición (sólo dos 

semestres).   
                         

 Teoría y análisis musical 

(ocho semestres):          
 

se cursa en cinco de las 
seis carreras: 

instrumentista (ocho 
semestres); piano (seis 
semestres); educación 

musical (cuatro semestres); 
etnomusicología (dos 

semestres), y composición 
(cuatro semestres, pero 
correspondientes a los 
semestres V al VIII del 

curso total) 
 

 
                                                             
421 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
422 Esencialmente, se trata de asignaturas independientes, aunque existe una excepción: la materia de lenguaje 

musical I-VIII (presente sólo en la carrera de canto), que reúne aspectos de adiestramiento auditivo, armonía, 
contrapunto y análisis. 
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Tabla 300. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música - Piano
423

 de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

2 
en 

ejecución 
4 

social-hu-
manística 

5 
natural-
formal-

tecnológica 
0 artística 0 

Investi-

gativa 
2 

Institu-

cional 
0 

Teoría y análisis 

musical 

I – VI 

 

Armonía al 

teclado          

I – II  

 

 

 

Piano        

I – VIII 

 
Música de 

cámara       

I – VIII 

 

Lectura a 

primera vista  

I – II 

 

Música para 

piano de los 

siglos XX     

y XI          

I – II 

 

 

 

Historia de la 

música 

universal  

I – IV 

 

Historia de la 

música 

mexicana  

I – II 

 

Filosofía        

del arte 

I – II 

 

Psico-

pedagogía 

musical 

I – II 

 

Prácticas 

docentes 

supervisadas 

I – II 

 

  

Investigación 

documental     

I – II 

 

Seminario de 

titulación       

I – II 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

 

 

 

                                                             
423 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UNAM), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a 
los estudios de piano (en este caso, el área de concertista solista en piano), por ser comunes a todas las 
instituciones estudiadas. 
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En la Gráfica 51 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (6), seguida de cerca por la interdisciplinaria (5); la línea investigativa es pequeña (2) y 

la institucional nula. 

 

 

 

La Gráfica 52 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación musical tiene el doble de materias dedicadas a su parte de ejecución que a su parte 

t-p (4 contra 2; ver gráfica 51), sin embargo, en la gráfica 52 se aprecia que la parte de 

ejecución comprende cerca de tres cuartas partes de los créditos de la línea de formación 

musical (210 contra 60). Por su parte, la línea de formación interdisciplinaria, que en la gráfica 

51 era parecida a línea de formación musical en cuanto a número de materias (5 contra 6), en 

realidad representa sólo una sexta parte en cuanto a número de créditos (44 contra 270).  

 

Gráfica 51. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música - Piano, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

Gráfica 52. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura en 

Música - Piano, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Finalmente, la línea investigativa, que en la gráfica 51 tienen un tercio de materias respecto a la 

línea musical (2 contra 6), en realidad representa sólo un vigésimo en cuanto a número de 

créditos (14 de 270). 

 

La Gráfica 53 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 54 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 

 

 

 

 
 

La Gráfica 55 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 56 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo, b) Armonía,               

c) Contrapunto y d) Análisis; sin embargo, sólo dos de estos campos están representados: el de 

Armonía, mediante la materia de armonía al teclado, y el de Análisis, por medio de la asignatura 

de teoría y análisis musical. 

 

 

 
 

 

Gráfica 53. Porcentaje de créditos de cada línea de formación. 

Licenciatura en Música - Piano, de la Universidad                     

Nacional Autónoma de México. 

Gráfica 54. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de 

la línea de formación musical. Licenciatura en Música - Piano, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Gráfica 55. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la       

línea  de formación musical, con detalle de su parte t-p               

(lado izquierdo). Licenciatura en Música - Piano, de la             

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Gráfica 56. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos dis-

ciplinares. Licenciatura en Música - Piano, de la            

Universidad Nacional Autónoma de México.  
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 
 

Tabla 301a. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos.  

Licenciatura en Música - Piano, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTR. 

AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I 

Solfeo y entrenamiento 

auditivo I                  

 (Hrs.-  3Te y 3P;               
Crds.- 9 al sem.) 

   

II 
Solfeo y entrenamiento 

auditivo II 
 

  

III 
Solfeo y entrenamiento 

auditivo III 

Armonía I  

(Hrs.- 2Te y 1P;       
Crds.- 5 al sem.) 

  

IV 
Solfeo y entrenamiento 

auditivo IV 
Armonía II   

V 
Solfeo y entrenamiento 

auditivo V 
Armonía III 

Contrapunto I  

(Hrs.- 1Te y 1P;       
Crds.- 3 al sem.) 

 

C
IC

L
O

 P
R

E
V

IO
 

C
ic

lo
 p

r
o

p
e

d
é

u
t
ic

o
 (

t
o

d
a

s
 l

a
s

 á
r
e

a
s

)
  

4
2

4
 

VI 
Solfeo y entrenamiento 

auditivo VI 
Armonía IV Contrapunto II  

I    

 Teoría y análisis        

musical I 
425

 
(Hrs.- 2Te y 1P;             

Crds.- 5 por sem.) 

II    
Teoría y análisis musical 

II 

III  

Armonía          

al teclado I 
426

 
(Hrs.- 3P;            

Crds.- 15 por sem.) 

 
Teoría y análisis musical 

III 

IV  
Armonía al 

teclado II 
 

Teoría y análisis musical 

IV 

V    
Teoría y análisis musical 

V 

VI    
Teoría y análisis musical 

VI 

VII     

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

L
ic

e
n

c
ia

t
u

r
a

 e
n

 m
ú

s
ic

a
 -

 P
ia

n
o

 

VIII     

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

                                                             
424 La línea de formación t-p en este Ciclo propedéutico es homogénea en todas las áreas (canto, composición, 
educación musical, etnomusicología, instrumentista y piano) con la salvedad de que en el área de composición la 
asignatura de contrapunto se cursa dos semestres antes, entre los semestres III y IV del ciclo. 
425 Teoría y análisis musical está prescrita para cinco de las seis carreras (con excepción de canto), pero con 
diversas cargas en cuanto a semestres a cursar: Instrumentista: 8 semestres; Piano: 6; Educación musical: 4; 
Etnomusicología: 2, y Composición, también cuatro, pero correspondientes a los semestres V al VIII del curso total. 
Además, esta materia es la única representante de la línea de formación musical t-p en los casos de las carreras de 
Instrumentista y Etnomusicología antes señaladas. 
426 Armonía al teclado sólo debe ser cursada por alumnos de piano, órgano y clavecín. En los dos últimos casos, la 
materia se cursa en los semestres I y II de la carrera, en lugar de en III y IV, como se señala en la tabla para el caso 
de piano. 
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Debido a la gran heterogeneidad en el diseño de la línea de formación musical t-p de las 

carreras musicales de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, a continuación se agregan 

las tablas 301b, 301c (la primera correspondiente a las carreras de Composición y Educación 

musical, y la segunda a la carrera de Canto), con el fin de describir adecuadamente otros dos 

propuestas en cuanto a las materias que pueden conformar dicha línea de formación (se omite 

la descripción del ciclo previo, dado que es homogéneo para todas las carreras). 

 

Tabla 301b. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos.  

Licenciatura en Música - Composición y Licenciatura en Música - Educación musical,                                                  

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTR. AUDITIVO 

ARMO-    

NÍA 

CONTRA-   

PUNTO  
ANÁLISIS 

I 

Adiestra-

miento 

auditivo I  

(Hrs.- 1Te y 2P;   
Crds.- 4 por 

sem.) 

Adiestra-

miento 

auditivo I  

(Hrs.- 1Te y 2P;   
Crds.- 4 por 

sem.) 

  

Teoría y 

análisis       

musical I 427 

(Hrs.- 2Te y 1P;   
Crds.- 5 por 

sem.) 

 

II 

C
o

m
p

o
s
ic

ió
n

 

Adiestra-

miento 

auditivo II 

Adiestra-

miento 

auditivo II 

  
Teoría y 

análisis 

musical II 
 

III  
Adiestra-

miento 

auditivo III 

  
Teoría y 

análisis 

musical III 

Teoría y 

análisis        

musical I 428 

(Hrs.- 2Te y 1P;     
Crds.- 5 por 

sem.) 

IV  

E
d

u
c
a

c
ió

n
 m

u
s
ic

a
l 

Adiestra-

miento 

auditivo IV 

  

C
o

m
p

o
s
ic

ió
n

 

Teoría y 

análisis 

musical IV 

Teoría y 

análisis 

musical II 

V     
Teoría y 

análisis 

musical III 

VI     

E
d

u
c
a

c
ió

n
 m

u
s
ic

a
l 

Teoría y 

análisis 

musical IV 

VII  
 

    

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

L
ic

e
n

c
ia

t
u

r
a

 e
n

 m
ú

s
ic

a
 -

 C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
 

L
ic

e
n

c
ia

t
u

r
a

 e
n

 m
ú

s
ic

a
 -

 E
d

u
c

a
c

ió
n

 m
u

s
ic

a
l 

VIII  
 

    

 

 

                                                             
427 En la carrera de Composición, estos cuatro semestres de la materia corresponden a los semestres V al VIII del 
curso total de ocho semestres que cursan los alumnos de la carrera de Instrumentista. 
428 Estos cuatro semestres de la carrera de Educación musical sí corresponden a los primeros cuatro del curso total 
de ocho semestres que cursan los alumnos de la carrera de Instrumentista. 
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Tabla 301c. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos.  

Licenciatura en Música - Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTR. 

AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I 
Lenguaje musical I 

429
 

(Hrs.- 2Te y 2P; Crds.- 6 por sem.) 

II Lenguaje musical II 

III Lenguaje musical III 

IV Lenguaje musical IV 

V Lenguaje musical V 

VI Lenguaje musical VI 

VII Lenguaje musical VII 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

L
ic

e
n

c
ia

t
u

r
a

 e
n

 m
ú

s
ic

a
 -

 C
a

n
t
o
 

VIII Lenguaje musical VIII 

 

Con base en la información de las tres tablas anteriores, y a partir de los documentos UNAM/1-

16 (vid. anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p en las diversas carreras musicales de la 

Escuela Nacional de Música: 

 

En el ciclo previo (vid. tabla 301a, parte superior): 

• Los campos disciplinares de Solfeo y adiestramiento auditivo, Armonía y Contrapunto, están 

representados cada uno por una materia: solfeo y entrenamiento auditivo, armonía y 

contrapunto, respectivamente. 

• Esas tres materias presentan una secuencia clara de entradas escalonadas cada dos 

semestres, que comienza con solfeo y entrenamiento auditivo y culmina con contrapunto. 

En la licenciatura: 

• Todas las asignaturas tienen carácter obligatorio (sin importar de qué variante de la línea de 

formación musical general se trate). 

• En la gráfica 301a (parte inferior), correspondiente a la carrera de Piano, se observa que 

están representados sólo dos campos disciplinares: Armonía, con la materia de armonía al 

teclado, y Análisis, con la asignatura de teoría y análisis musical. Entre ambas materias no 

se revela una relación especial, ya que armonía al teclado más bien depende 

diacrónicamente de la materia de armonía estudiada en el Ciclo propedéutico, aunque 

comienza un año después de que esta última ha terminado. Por su parte, teoría y análisis 

                                                             
429 Como puede apreciarse en la tabla, se trata de una materia de tipo integrado, que abarca los cuatro grandes 
campos disciplinares de la línea de formación t-p. Llama la atención que la carrera de Canto sea la única que 
contiene esta asignatura, que a su vez es la única materia representativa de dicha línea de formación. 
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musical abarca tres cuartas partes de la carrera (seis semestres), y representa el único 

campo disciplinar que no había sido abordado en el Ciclo propedéutico. 

• En la misma tabla 301a —con algunas modificaciones— se puede apreciar también el 

diseño de la línea de formación musical t-p de la carrera de Instrumentista: a) si se añaden 

dos semestres de teoría y análisis musical (para completar un curso de ocho semestres), 

estamos ante las orientaciones de Clavecín y Órgano; b) si se añaden esos mismos dos 

semestres, pero se abstrae la materia de armonía al teclado, estamos ante todas las demás 

orientaciones de la carrera de Instrumentista (cuerda frotada, arpa, acordeón, alientos 

madera y metal, percusiones y guitarra),430 y c) si se abstrae la misma materia señalada en 

el inciso b (armonía al teclado), y se reduce la asignatura de teoría y análisis musical a sólo 

dos semestres, estamos ante el diseño de la línea de formación musical t-p de la carrera de 

Etnomusicología. 

•  En la tabla 301b se puede apreciar el diseño de la línea de formación t-p de las carreras de 

Composición y de Educación musical. En ambos casos se observa que están representados 

sólo dos campos disciplinares: Solfeo y adiestramiento auditivo, con la materia de 

adiestramiento auditivo (de dos semestres para Composición, y cuatro para Educación 

musical), y Análisis, con la asignatura de teoría y análisis musical (ambas de cuatro 

semestres, pero con inicios en diferentes momentos: semestre I para Composición, y 

semestre III, para Educación musical). Entre ambas materias no se revela una relación 

especial, ya que los diseñadores no consideraron importante que en un caso (Composición) 

ambas asignaturas empezaran al mismo tiempo, y en otro comenzaran con un año de 

separación (Educación musical). 

• Finalmente, en la tabla 301c se puede apreciar el diseño de la línea de formación t-p de la 

carrera de Canto, en la cual sólo existe la materia de lenguaje musical (de ocho semestres), 

que por su carácter integral representa a todos los campos disciplinares, pues subsume sus 

asignaturas características. Llama la atención que para una sola de las seis carreras exista 

una materia integrada de este tipo. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
430 La carrera de Instrumentista - guitarra contiene cuatro semestres de una materia denominada armonía al 

diapasón; sin embargo no la consideramos aquí como parte de la línea de formación musical t-p, pues no es una 
asignatura que se considere formativa para todas las carreras, cosa que sí sucede con la materia de armonía al 

teclado (aunque en el caso de la ENM esta última asignatura no sea prescrita para todas las carreras y 
orientaciones). 
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5.6.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical teórico-práctica. 
 

Tabla 302. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación  

musical general. Licenciaturas musicales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
431

 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

�   � � � � � � � 
 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 
 

Tabla 303. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios                            

de las licenciaturas musicales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 

Descripción de la 

asignatura y        
objetivo general 

� � � 

Las actividades se mencionan de 
manera sintética, y es un aspecto no 
homogéneo en todos los programas 

(por eso se señala en color gris). 

2 

Objetivos particulares 

[asociados a]          
Unidades didácticas 

� � � ------ 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 
 

Tabla 304. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y  

perfil profesiográfico en los programas de estudios de las licenciaturas  

musicales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Sugerencias didácticas ------ 

Evaluación �  Sugerencias de evaluación ------ 

Bibliografía �  Bibliografía 
Dividida en básica y 

complementaria 

Otros recursos �  

Otras fuentes de información: 

(Internet, soportes sonoros y 

audiovisuales, software y otros)  

------ 

Sugerencia de horas �  
N

o
 de horas teóricas y              

N
o
 de horas prácticas 

Por cada objetivo particular 
asociado a una unidad didáctica 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico �  Perfil profesiográfico ------ 

                                                             
431 Como se mencionó al inicio de la descripción, la denominación que se da es: área de conocimiento. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VI.- Metropolitana: Distrito Federal (UNAM). 

 

338 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical teórico-práctica, incluyendo el ciclo previo a la 

licenciatura: 
 

Tabla 305. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación  

musical teórico-práctica en el continuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciaturas                                                      

musicales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Solfeo I – VI �  

Armonía I – IV �  Previo 

Contrapunto I – II �  

Adiestramiento auditivo                               

(I – IV para Educación musical y I – II para Composición) 
�  

Lenguaje musical I – VIII (sólo para Canto) �  

Teoría y análisis musical                              

(I – VIII para Instrumentista)                            

(I – VI para Piano)                                   

(I – IV para Educación musical)                         

(I – II para Etnomusicología)                           

(V – VIII para Composición, pero con numeración I – IV)     

�  Licenciatura 

Armonía al teclado I – II                               

(para Piano y para las dos orientaciones de teclado         

de la carrera de Instrumentista: clavecín y órgano)          

�  

Se puede acceder libre y 
públicamente tanto a los 

mapas curriculares, 
como al texto completo 
de todos los programas 
de estudios en la página 

de la ENM: 
www.enmusica.unam.mx 
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5.6.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Programa de Adiestramiento auditivo                                                             

(documentos UNAM/13.1-13.4) 
 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 306. Datos generales del programa de la asignatura de Adiestramiento auditivo.                                      

Licenciatura en Música - Educación musical y Licenciatura en Música - Composición,                                             

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
(en la carrera 

de Educación 

musical)  

4       
sems. 

2 1 
5 

al sem.  
�  ------         

Asignatura 
(en la carrera 

de 

Composición) 

2        
sems. 

2 1 
5 

al sem.  
�  ------         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de adiestramiento auditivo. 

 

Tabla 307. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de la asignatura de Adiestramiento auditivo.                             

Licenciatura en Música - Educación musical y Licenciatura en Música - Composición,                                             

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“Esta asignatura se imparte a lo largo de cuatro semestres [en el caso de 
Educación musical, y dos semestres, en el de Composición]. En ella se 
profundiza en la práctica auditiva de todos los aspectos que requiere la 
actividad profesional del músico. Su finalidad es que el alumno discrimine 
auditivamente, de manera precisa, los diversos aspectos que conforman el 
lenguaje musical. Asimismo, se desglosan sus elementos rítmicos, 
melódicos, armónicos y formales para posteriormente reintegrarlos en las 
obras musicales que se estudien en cualquiera de los procesos de 
enseñanza, apreciación, composición o interpretación. El aprendizaje se 
basa en la memoria, la repetición cantada del dictado, la integración y 
disgregación de los elementos que lo conforman, su escritura, visualización 
y representación interna de la música. Si bien comprende la integración de 
elementos teóricos, existe un alto número de horas dedicadas al aspecto 
práctico. Los contenidos de los cursos son idénticos en su estructura, 
variando únicamente en los niveles de profundidad y dificultad.” 

Aunque existen dos 
versiones del programa 
de solfeo superior (una 
de tres semestres para 

las áreas de 
instrumento, y otra de 

seis semestres para las 
áreas teóricas), el 
objetivo general es 

igual en ambas 
versiones. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Discriminación auditiva de los elementos del lenguaje musical:              
rítmicos, melódicos, armónicos y formales. 

------ 
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Tabla 308. Orden del contenido del programa de la asignatura de Adiestramiento auditivo.                                      

Licenciatura en Música - Educación musical (cuatro semestres) y                                                                  

Licenciatura en Música - Composición (dos semestres), de la                                                                     

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD 

S
e

m
. 

LEC-

TU-
RA 

TEO-

RÍA RITMO 
mayor menor 

ATONALI-

DAD 

 

Observa-

ciones 

I  

  

I. Líneas 
rítmicas. 

Repetición, 
memoriza-
ción, análisis 
y escritura de 
dictados rít-
micos a una 
voz con: 
- Valores de 
unidad de 
tiempo, uni-
dad de com-
pás, primer 
nivel de sub-
división. 
- Compases 
simples y 
compuestos. 

 

 

III. Melodías tonales. 
Entonación, memorización, reconocimiento verbal, análisis y 
escritura, armonización y transporte de melodías en 
tonalidad mayor y menor con: 
- Escala mayor y menor: natural, armónica, melódica. 
- Acordes de I, IV y V. 
IV. Funciones tonales. 

Entonación, memorización, reconocimiento verbal, análisis y 
escritura, de sonidos aislados y melodías tonales: 
- Notas isócronas. 
- Funciones tonales, empleando claves diversas y todas las 
tonalidades mayores y menores: ubicación de registro y 
función tonal. 
- Dictado rítmico melódico armónico tonal a una voz en 
compases simples y compuestos. 
V. Lectura a primera vista. 
Entonación y armonización de melodías tonales con: 
- Modo mayor sin modulaciones. 
- Modo menor sin modulaciones. 
VI. Acordes de tríada. 

Entonación, reconocimiento verbal, análisis y escritura: 
- Tríadas mayor, menor, aumentada, disminuida. 
- Fundamental e inversiones 
VII. Enlaces y progresiones armónicas. 

Entonación, reconocimiento verbal, análisis, escritura y 
ejecución en el teclado de progresiones con: 
- Acordes de tónica, subdominante y dominante en modo 
mayor y menor. 
- Cadencias auténticas y plagales, modo mayor y menor. 
- Semicadencias en modo mayor y menor. 
- Posición melódica de 5ª, 8ª y 3ª. 
 

 

II. Interva-
los simples 

melódicos y 

armónicos. 

Entonación, 
memoriza-
ción, reco-
nocimiento 
verbal, aná-
lisis y escri-
tura de inter-
valos sim-
ples de 2as, 
4as y 5as 
con: 
- Armónicos y 
melódicos. 
- Secuencias 
de uno, dos, 
tres o más 
sonidos. 

 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II  

  

I. Líneas 

rítmicas. 

A una y dos 
voces:              
- Valores de 
unidad de 
tiempo, uni-
dad de com-
pás, primer y 
segundo ni-
vel de subdi-
visión en 
compases 
simples y 
compuestos. 
- Cambios de 
compás con 
los valores 
menciona-
dos, emple-
ando igual-
dad de tiem-
po igual a 
tiempo. 
- Birritmia en 
compases 
simples y 
compuestos. 

 

III. Melodías tonales con acordes de I, IV y V7. 

Melodías en tonalidad mayor y menor con: 
- Acordes de I, IV, V7. 
- Acordes de ii, ii7 y 6ª napolitana. 
- Apoyaturas armónicas. 
- Acordes prestados del homónimo (iv ar, ii ar, 3ª picardía). 
- Inflexiones a primer grado de parentesco.  
IV. Melodías modales. 

Melodías en modos: 
- Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. 
V. Funciones tonales. 

Dictado rítmico melódico armónico en compases simples y 
compuestos. 
- Tonal dos voces. 
- Modal a una voz. 
VI. Lectura a primera vista de melodías tonales. 

Entonación de melodías tonales en modo mayor y menor 
con: 
- Acordes de ii, ii7 y 6ª Napolitana. 
- Acordes prestados del homónimo (iv ar, ii ar, 3ª picardía). 
- Inflexiones a primer grado de parentesco. 
VII. Lectura a primera vista de melodías modales. 

- Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolido, eólico y locrio. 
VIII. Acordes de séptima. 

- Séptimas en estado fundamental (mayor mayor, menor 
menor, mayor menor, 7ª disminuida y semidisminuida). 
- Inversiones de séptima de dominante. 
IX. Enlaces, progresiones armónicas y cadencias. 

- Acordes de V, V7, ii, ii7 y 6ª Napolitana. 
- Acordes prestados (iv ar, ii ar, 3ª picardía). 
- Inflexiones a primer grado de parentesco. 
 

 

II. Interva-

los simples 

melódicos y 

armónicos. 

Intervalos 
simples de 

3as con: 
- Armónicos y 
melódicos 
- Secuencias 
de uno, dos, 
tres o más 
sonidos. 

En todos los 
semestres 
se repiten 

las mismas 
actividades 

del 
semestre I 
para cada 

unidad; por 
ese motivo 

sólo se 
indicarán 

los 
contenidos 
nuevos, sin 
repetir las 

actividades. 
Referirse al 
semestre I 

para 
completar la 
información. 
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C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD 
S

e
m

. 
LEC-
TU-

RA 

TEO-
RÍA 

RITMO 

mayor menor 

ATONALI-

DAD 

 

Observa-

ciones 

III  

  
I. Líneas 

rítmicas.          

A una y dos 
voces:              
- Valores de 
unidad de 
tiempo, uni-
dad de com-
pás, primer, 
segundo y 
tercer nivel 
de subdivi-
sión en com-
pases sim-
ples y com-
puestos. 
- Compases 
de amalgama 
con valores 
de unidad de 
tiempo, uni-
dad de com-
pás, primero 
y segundo 
nivel de sub-
división. 
- Birritmia en 
compases de 
amalgama 
hasta primer 
nivel de 
subdivisión. 

 
III. Melodías tonales. 

Melodías en: 
- Tonalidad mayor con modulaciones a primer grado de 
parentesco. 
- Tonalidad menor con modulaciones a primer grado de 
parentesco. 
IV. Melodías pentatónicas. 

Melodías en: 
- Escalas hemitónicas. 
- Escalas anhemitónicas. 
V. Funciones tonales. 

- Dictado rítmico melódico armónico en compases simples y 
compuestos. 
- Tonal a dos y tres voces. 
- Modal a dos voces. 
- Compases simples, compuestos y de amalgama. 
VI. Lectura a primera vista de melodías tonales. 

Entonación de melodías tonales con: 
- Modo mayor y menor. 
- Modulaciones a primer grado de parentesco. 
VII. Lectura a primera vista de melodías modales y 

pentáfonas. 

Entonación de melodías modales y 
pentatónicas con: 
- Modos gregorianos. 
- Diferentes escalas pentatónicas. 
VIII. Acordes de novena. 

- Novenas mayor y menor. 
- Inversiones de séptima menor, menor y séptima de 
sensible. 
IX. Enlaces y progresiones armónicas. 

- Acordes de V9 mayor y menor. 
- Modulaciones a primer grado de parentesco. 
 

 
II. Intervalos 

simples 

melódicos y 

armónicos. 

- Intervalos 
simples de 
tritono. 
- Armónicos y 
melódicos. 
- Secuencias 
de uno, dos, 
tres o más 
sonidos. 

En todos los 
semestres 
se repiten 

las mismas 
actividades 

del 
semestre I 
para cada 

unidad; por 
ese motivo 

sólo se 
indicarán 

los 
contenidos 
nuevos, sin 
repetir las 

actividades. 
Referirse al 
semestre I 

para 
completar la 
información. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
 (

c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

IV  

  

I. Líneas y 

ensambles 

rítmicos. 

- Cambios de 
compás con 
igualdad de 
valor igual a 
valor en com-
pases sim-
ples, com-
puestos y de 
amalgama. 
- Modulación 
métrica. 
- Birritmia en 
compases de 
amalgama. 
- Polirritmo y 
polimetro. 

 

III. Melodías tonales con cromatismos. 

Melodías en tonalidad mayor y menor con: 
- Acordes cromáticos: sextas aumentadas, mediante y 
submediante cromáticas, subtónica. 
IV. Melodías construidos sobre distintas escalas. 

- Por tonos. 
- Octatónicas. 
- Folklóricas. 
- Cromática. 
V. Funciones tonales en fragmentos musicales. 

Dictado rítmico melódico armónico en compases simples y 
compuestos. 
- Tonal a dos, tres y cuatro voces. 
- Modal a dos y tres voces. 
- Compases simples, compuestos y de amalgama. 
VI. Lectura a primera vista de melodías tonales con 

cromatismos. 

Entonación de melodías tonales con: 
- Acordes cromáticos. 
VII. Acordes que no estén organizados por terceras. 

- Acordes por cuartas. 
- Acordes por quintas. 
- Agregados de sonidos. 
VIII. Enlaces, progresiones armónicas. 
- Acordes cromáticos: sextas aumentadas, mediante y 
submediante cromáticas, subtónica. 
 

 

II. Interva-

los simples 

melódicos y 

armónicos. 

Intervalos 
simples de 

6as  y 7as: 
- Armónicos y 
melódicos. 
- Secuencias 
de uno, dos, 
tres o más 
sonidos. 

En todos los 
semestres 
se repiten 

las mismas 
actividades 

del 
semestre I 
para cada 

unidad; por 
ese motivo 

sólo se 
indicarán 

los 
contenidos 
nuevos, sin 
repetir las 

actividades. 
Referirse al 
semestre I 

para 
completar la 
información. 
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Tabla 309. Aspectos metodológicos del programa de la asignatura de Adiestramiento auditivo.                                      

Licenciatura en Música - Educación musical (cuatro semestres) y                                                                  

Licenciatura en Música - Composición (dos semestres), de la                                                                     

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Aspectos de 

la disciplina    
(sistematiza-

ción didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Observa-

ciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Exposición 
audiovisual.  
 
- Ejercicios dentro de 
clase.  
 
- Ejercicios fuera del 
aula. 
  
- Lecturas obligatorias. 
  
- Prácticas de taller o 
laboratorio.  
 
- Aplicación de lo 
aprendido al repertorio 
de instrumento, canto, 
análisis e historia de la 
Música. 
 
- Audición crítica y 
consciente de los 
resultados sonoros de 
una ejecución musical 
ya sea propia o ajena. 
 

- Audición interna de los aspectos musicales estudiados a 
partir de la lectura. 
- Canto de secuencias interválicas tonales y atonales de 
manera individual y grupal. 
- Canto en coro a dos, tres y cuatro voces. 
- Ejecución en el teclado de ejemplos musicales conocidos o 
dictados por el maestro. 
- Empleo de diversas fuentes sonoras para hacer los 
dictados: voz, piano, instrumentos de cuerda, instrumentos 
de aliento, grabaciones de música de cámara y obras 
orquestales. 
- Empleo del teclado para reforzar conceptos auditivos. 
- Imitación, lectura, detección de errores, ejecución y dictado 
de un instrumento a otro, así como escritura de dictados. 
- Improvisación grupal e individual utilizando libremente los 
elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales. 
- Investigación de tópicos estudiados en las unidades 
temáticas. 
- Lectura en silencio de partituras para reforzar los aspectos 
estudiados. 
- Realización de cánones rítmicos 
- Trabajo individual en el Laboratorio de Entrenamiento 
Auditivo Interactivo para reforzar los conceptos vistos en 
clase. 
- Transcripción de ritmos del lenguaje hablado a la escritura 
musical: relación del lenguaje oral con el ritmo musical. 

Se observa 
una gran ri-
queza de es-
trategias de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 312 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 Tabla 310. Aspectos evaluativos del programa de la asignatura de Adiestramiento auditivo.                                      

Licenciatura en Música - Educación musical (cuatro semestres) y                                                                  

Licenciatura en Música - Composición (dos semestres), de la                                                                     

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

- Examen final que abarque la 
audición de aspectos por separado y 
la integración de los mismos en 
fragmentos musicales.                          
- Exámenes parciales que incluyan 
una parte práctica: entonación, 
ejecución en el piano y una parte 
auditiva.                                                    
- Reconocimiento de fragmentos de la 
literatura musical.                                     
- Revisión crítica de los tópicos 
investigados.           

 � � 

- Exámenes parciales.    
- Exámenes finales.        
- Trabajos y tareas 
fuera del aula.                 

- Participación en 
clase.                          
- Asistencia a 
prácticas 

------ 
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Tabla 311. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de la asignatura de 

Adiestramiento auditivo. Licenciatura en Música - Educación musical (cuatro semestres)                                           

y Licenciatura en Música - Composición (dos semestres), de la                                                               

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Benward   
Benward  
Bekowitz          
Edlund          
Edlund             
Kraft  

(1987) 
(1989b) 
(1997)      
(1964)  
(1974) 
(1989)      

Mackamul 
Mackamul   
Mackamul   
Mayfield          
Ottman        
Ottmam y Dworak 

(1982) 
(1984) 
(1996)   
(2003)  
(1996) 
(1998) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Cordero 
D’Amante 
Damschroder 
Estrada              
Fish y Lloyd            
Friedmann  

(1977) 
(2002) 
(1995)    
(1989)  
(1964) 
(1990)  

Heussenstamm 
Hindemith          
Horacek y Lefkoff        
Karpinski             
Taylor 

(1987) 
(1949) 
(1970)   
(2000)  
(1999) 

------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

------ 
Programas de entrenamiento 

auditivo interactivo: Ear 

Master, Auralia, Earope, etc. 
------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Profesor con estudios de Licenciado en Música con conocimiento del manejo de recursos 
informáticos y de audio para la enseñanza musical (software de entrenamiento auditivo). ------ 

 

Finalmente, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

adiestramiento auditivo, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias 

de enseñanza aprendizaje específicas (simples e integradoras). 

 

Tabla 312. Características especiales del programa de la asignatura de Adiestramiento auditivo. Licenciatura en 

Música - Educación musical (cuatro semestres) y Licenciatura en Música - Composición (dos semestres),                  

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mo-

no-
rritmi

a 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 
de 

elementos 
discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 
auditiva de 

elementos 
discretos 

con-

duc-
ción    

a la  
tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  
lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 
lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 
isó-

crono 

análi-   

sis 

� �   � �  � � � � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica 

sin lectura     

(con 

sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura     

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � � � � � �  � �  � 
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Programa de Armonía al teclado 

 (documentos UNAM/14.1 y 14.2) 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 

 
 

Tabla 313. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía al teclado. Licenciatura en Música - Piano      

y Licenciatura en Música - Instrumentista (sólo orientaciones de clavecín y órgano),                                                   

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura      
(en la carrera de 

Piano) 

2        
sems.  

0 3 
15 

al sem. 
�  ------         

Asignatura      
(en la carrera de 

Instrumentista: 

orientaciones 

de clavecín y 

órgano) 

2        
sems.  

0 3 
15 

al sem. 
�  ------         

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de armonía al teclado. 

 

Tabla 314. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Armonía al teclado. Licenciatura en Música - Piano      

y Licenciatura en Música - Instrumentista (sólo orientaciones de clavecín y órgano),                                                   

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“Asignatura teórico-práctica que comprende dos semestres y en la que se 
estudia la estructura armónica básica que se aplicará a la realización de 
bajos dados, así como a melodías de distintos géneros, estilos y épocas, 
transporte e improvisación directamente en el teclado. El conocimiento 
documentado de las prácticas de la armonía al teclado estudiadas en esta 
asignatura, le permitirá al estudiante crear un puente o eslabón entre la 
partitura y su interpretación.” 
“El alumno aplicará sus conocimientos de armonización, transporte e 
improvisación de melodías y bajos cifrados, enfatizando la carga expresiva 
de los recursos armónicos estudiados.” 

Esta asignatura, que en 
otras instituciones se 

prescribe para la 
totalidad de las carreras 
o especialidades, aquí 
sólo debe ser cursada 

por las carreras de 
teclado (piano, clavecín 

y órgano) 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Armonización de bajos dados y melodías de distintos géneros,              
estilos y épocas. Transporte e improvisación. 

------ 
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Tabla 315. Orden del contenido del programa de Armonía al teclado. Licenciatura en Música - Piano                              

y Licenciatura en Música - Instrumentista (sólo orientaciones de clavecín y órgano),                                               

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

C  A  M  P  O  S 
S

e
m

. 

ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA                   

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES 

DE LA PRÁCTICA 

COMÚN Y 
ATONALIDAD 

 

Obser-
va-

ciones 

I 

 

 

 
 

 

 

 
 

II. Armonización.  
- Acordes de I, IV y V7 en estado 
fundamental e inversiones.  
- Cadencias en todas las tonalidades 
mayores y menores.   
- Posibilidades de combinación entre los 
acordes de I, IV y V7. 
III. Improvisación de bajo cifrado.  
- Armonización a partir de un bajo 
cifrado y un soprano dado (nociones de 
bajo figurado).  
- Nociones de bajo continuo 
(armonización de un bajo dado con o 
sin cifras).  
- Análisis de las cifras empleadas en el 
bajo continuo en una obra 
(identificación y realización). 

I. Modulación y enlace con acordes de 

tres sonidos. 

- Modulación.  
- Cambios de posición de acordes.  
- Progresiones armónicas.   
- Funciones básicas.   
- Funciones tonales (II, III, VI, VII).  
- Función de dominantes auxiliares.  
- Enlaces activos en  las tonalidades 
mayores y menores (I-IV-VII-III-VI-II- V-I).  
- Armonización de las escalas mayores y 
menores.  
 
 
 

 

 

 
 

IV. Armonización con acordes.  
- Arreglos sencillos de canciones 
trabajadas en clase para elaborarlas  
posteriormente de manera individual.  
- Transporte de ejercicios y fragmentos 
musicales a cualquier tonalidad. 

 

------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
III.  Armonizar con el bajo dado.  
- Armonización a partir de un bajo 
cifrado y un soprano dado (nociones de 
bajo figurado).  
- Nociones de bajo continuo 
(armonización de un bajo dado con o 
sin cifras).  
- Análisis de las cifras empleadas en el 
bajo continuo tanto para identificarlas 
en una obra como para hacer su 
realización.  

 

I.  Modulación y enlace.  
- Ejercicios modulatorios que contengan 
todos los cambios de posición de los 
acordes.  
- Progresiones armónicas empleando las 
funciones básicas y agregando otras  
funciones tonales (II, III, VI, VII), 
dominantes auxiliares y acordes de 9ª, 
11ª y 13ª.  
- Enlaces activos en todas las tonalidades 
mayores y menores (I-IV-VII-III-VI-II- V-I).  
- Continuación de la armonización de las 
escalas mayores y menores.  
II.  Improvisación con acordes de más 

de cuatro sonidos.   
- Cadencias en todas las tonalidades 
mayores y menores.   
- Combinación de diferentes posibilidades 
entre los acordes de 9ª, 11ª y 13ª, 6ª  
aumentada, 6ª napolitana, 6ª y 4ª 
añadida, en diferentes posiciones e 
inversiones.  
 
 
 
 
IV.  Arreglo, improvisación y 

transporte.  
- Arreglos de canciones trabajadas en 
clase. 
- Transporte de ejercicios y fragmentos 
musicales a cualquier tonalidad.   
- Composición de pequeñas piezas con la 
forma musical integrada a las funciones  
armónicas estudiadas. 

 

------ 
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Tabla 316. Aspectos metodológicos del programa de Armonía al teclado. Licenciatura en Música - Piano                              

y Licenciatura en Música - Instrumentista (sólo orientaciones de clavecín y órgano),                                                   

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

Orientaciones didácticas 
Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

 
- Exposición audiovisual. 
- Ejercicios dentro de clase. 
- Ejercicios fuera del aula. 
- Lecturas obligatorias. 
- Prácticas de taller o laboratorio. 
- Implementación del 
conocimiento adquirido en 
prácticas grupales (música de 
cámara, ya sea con cantantes o 
instrumentistas).                                
- Que todos los ejercicios 
empleados en los temas cubiertos 
tengan siempre un carácter 
artístico y no meramente formal.  
 

 
- Análisis armónicos de 
repertorios tonales variados.   
- Análisis de corales de Bach.  
- Cantar y acompañarse a la 
vez.  
- Emplear ejemplos musicales 
de diferentes épocas y géneros 
en la realización de los 
ejercicios contenidos en el plan 
de trabajo.   
 
 
 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 319 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
 

 

Tabla 317. Aspectos evaluativos del programa de Armonía al teclado. Licenciatura en Música - Piano                                

y Licenciatura en Música - Instrumentista (sólo orientaciones de clavecín y órgano),                                                   

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 
- Armonización improvisada.       
- Arreglo de una canción dada.   
- Cadencias en diferentes 
tonalidades utilizando los 
acordes vistos en el semestre.    
- Progresiones armónicas en 
diferentes tonalidades.                
- Realización de bajos cifrados 
en diversas tonalidades.             
- Realización de bajos cifrados 
con el soprano dado.                   
- Transporte de fragmentos 
musicales. 
 

 

 � � 

 
- Exámenes 
parciales. 
- Exámenes 
finales.    
- Trabajos y tarea 
fuera del aula.  
 

 
- Participación en clase.  
- Asistencia a prácticas.  
- Asistencia a clase y 
puntualidad.  
- Cumplimiento de todas 
las tareas asignadas.  
- Logros cuantitativos y 
cualitativos cubiertos en 
cada unidad temática.  
 

------ 
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Tabla 318. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Armonía al teclado. 

Licenciatura en Música - Piano y Licenciatura en Música - Instrumentista (sólo orientaciones de                           

clavecín y órgano), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

En 1er sem.: 
 
Donington                      
Edlund   
 
En 2do sem.: 
 
Donington (sólo 2do sem.)  
 

    
                
(1989)   
(1974) 
 
 
 
(1975) 

------ 

En 1er sem.: 
 
Donington, R.             (1989) 
Edlund                        (1974)  
 
En 2do sem.: 
 
Bach, J.S. 69 Choralen mit 

Beziffertem Bass. (sólo en 
2do sem.) 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

Llama la atención que el 
libro de Donington (1989): 
The Interpretation of Early 

Music, se considere como 
repertorio. En cambio el de 

Edlund sí puede serlo, 
pues contiene melodías 

para armonizar e 
indicaciones teóricas 

sobre el asunto. 

Una de las posibilidades 
para los 69 corales de       
J. S. Bach, con bajo 

cifrado, es 
Riemenschneider (comp.) 

(1941). 

Materiales 
Programas 

(software) 
Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

Corales de Bach             
(alguna versión sonora) ------ ------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música con experiencia en 
armonización. 

------ 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía al teclado, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

Tabla 319. Características especiales del programa de Armonía al teclado. Licenciatura en Música - Piano y 

Licenciatura en Música - Instrumentista (sólo orientaciones de clavecín y órgano), de la                                  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

   � 
432

  � � �  

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  

                                                             
432 La única alusión al análisis armónico corresponde a un sugerencia didáctica (vid. tabla 316), no al contenido. 
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Programa de Teoría y análisis musical 

(documentos UNAM/16.1-16.8) 

 
La primera tabla muestra los datos generales del programa. 

 

Tabla 320. Datos generales del programa de la asignatura de Teoría y análisis musical. Todas las                  

licenciaturas (excepto Canto) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Carga horaria semanal Carácter 
Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad Dura-

ción Teór. Prác. 

Crédi-  

tos Oblig. Opt. 

Requi-

sitos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sems. I-VI:   
2 

Sems. I-VI:   
1 

5 
al sem.  Asignatura       

(en la carrera de 

Instrumentista)  

8       
sems. Sems.       

VII-VIII:      
3 

Sems.       
VII-VIII:      

0 

6 
al sem.  

�  ------         

Asignatura        
(en la carrera de 

Piano) 

6       
sems. 

2 1 
5 

al sem.  
�  ------         

Asignatura        
(en la carrera de 

Educación 

musical) 

4       
sems. 

2 1 
5 

al sem.  
�  ------         

Sems. I-II:  
2 

Sems. I-II:  
1 

5 
al sem.  Asignatura        

(en la carrera de 

Composición) 
433 

4       
sems. Sems.       

III y IV:      
3 

Sems.       
III y IV:      

0 

6 
al sem.  

�  ------         

Asignatura        
(en la carrera de 

Etnomusicología) 

2       
sems. 

2 1 
5 

al sem.  
�  ------         

 
 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de teoría y análisis musical. 

 
Tabla 321. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Teoría y análisis musical. Todas las licenciaturas 

(con diversas cargas de la materia) excepto Canto. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Objetivo (o descripción) Obser-

vaciones 

 “Asignatura teórico – práctica de ocho semestres de duración en la que se proporcionarán técnicas y 
estrategias que permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta 
asignatura es de importancia fundamental en la formación musical [...]. Este es el primero de ocho [o 
menos, de acuerdo a cada carrera; vid. tabla anterior] cursos. Una de las características más relevantes 
de este bloque de asignaturas es la revisión de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo 
tipo de música, como son melodía, armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de 
acuerdo a cada semestre. Si bien las unidades didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos y 
contrapuntísticos de manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera 
simultánea de acuerdo con la obra musical que se estudie. Se incluye un repertorio básico, el cual 
contempla  obras trabajadas en la clase de instrumento y repertorio propuesto por el profesor que imparte 
la asignatura.” 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Técnicas y estrategias para el análisis melódico, armónico, contrapuntístico, tímbrico y formal             
[análisis paramétrico integral]. 

------ 

                                                             
433 Los cuatro semestres de teoría y análisis musical que se cursan en la carrera de Composición corresponden a los 
semestres V - VIII que se cursan en la carrera de Instrumentista (aunque se cursen al inicio de la carrera), de ahí la 
coincidencia en los seis créditos semestrales en los últimos dos semestres de la materia en cualquiera de las dos 
carreras. 
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Tabla 322. Orden del contenido del programa de Teoría y análisis musical. Todas las licenciaturas (con diversas 

cargas de la materia) excepto Canto. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

M
e

d
ie

v
a

l 
y

 

re
n

a
c

e
n

ti
s

ta
 

B
a

rr
o

c
o

 

C
lá

s
ic

o
  

  
  

 
(y

 a
n

te
c

e
d

e
n

te
s

) 

R
o

m
á

n
ti

c
o

 

S
ig

lo
 X

X
  

  
  

(y
 a

n
te

c
e

d
e

n
te

s
) 

TEORIZACIÓN 

 
Observa-

ciones 

I 

G
ra

d
u

a
le

 r
o

m
a

n
u

m
 

B
a

ch
 

M
o

za
rt

 

S
ch

u
b

e
rt

 -
 C

h
o

p
in

 -
 S

ch
u

m
a

n
n

 -
 B

ra
h

m
s 

S
ch

o
e

n
b

e
rg

 -
 B

a
rt

ó
k 

- 
H

in
d

e
m

ith
 -

 V
a

rè
se

 -
 E

d
lu

n
d

 

I. Parámetros de la melodía.  
- Rango melódico. - Duraciones y ritmo. - Timbre. - Intensidad.                       
- Acentuación. - Articulación. - Texto.   
II. Procesos estructurales de la melodía.   
- Interválica. - Repetición en distintos niveles. - Balance y equilibrio.               
- Elementos de unidad. - Elementos de variedad. - Factores de tensión y 
de resolución. - Implicaciones armónicas de la melodía.  
III. Técnicas y estrategias para el análisis melódico.  
- Audición y memorización de melodías. - Transcripción de melodías.            
- Definición de la estructura melódica. - Introducción y revisión crítica de 
principios básicos de propuestas de análisis melódico de diversos autores: 
Schenker, Lerdahl, Meyer, Toch, La Rue, de la Motte. - Estructuración del 
material musical. - Propuestas de interpretación derivados de la estructura 
melódica. 
IV. Procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Obras tonales:  
- Procesos cadenciales. - Progresiones. - Inflexiones.  
- Modulaciones.  
Obras no tonales:  
- Interválica de acordes. - Consonancia y disonancia. - Relación entre 
tensión y distensión. - Densidad de acordes. - Recurrencia.  
V. Elementos y procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Obras tonales:  
- Cifrado armónico. - Ritmo armónico. - Cadencias armónicas. - Regiones 
tonales. - Plan estructural y armónico de la pieza. - Plan formal.  
Obras no tonales:  
- Reiteraciones de acordes no tonales. - Ritmo armónico.  
- Contrastes de sonoridades y texturas. - Plan estructural y armónico de la 
pieza. - Plan formal.  
VI. Técnicas y estrategias para el análisis melódico y armónico.  
- Cifrado de la partitura. - Clasificación de sonidos no armónicos de la 
melodía. - Reconocimiento y jerarquización de los distintos niveles 
estructurales del movimiento armónico. - Estudio de la interacción de los 
movimientos melódicos y el movimiento armónico.  

------ 
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I. Procesos estructurales de la melodía.   
Se trata del mismo contenido del semestre I, más: 
- Sonidos estructurales y sonidos o estructurales. - Plan formal. 
II. Técnicas y estrategias para el análisis melódico.  
Se trata del mismo contenido del semestre I, con las siguientes 
diferencias: 
- La propuesta de análisis a revisar consiste en los principios básicos de 
análisis schenkeriano. Y se añade: - Análisis comparativo de versiones 
grabadas. - Composición de melodías. - Revisión de estrategias de 
aprendizaje.                               
III. Procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
IV. Elementos y procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
V. Técnicas y estrategias para el análisis melódico y armónico.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
VI. Formas musicales. Identificación de factores que determinan la 

estructura formal.  
- Factores melódicos y temáticos. - Factores armónicos. - Factores 
tímbricos. - Factores dinámicos. - Factores extramusicales. - Otros. 
VII. Distintos tipos de canon.  
- Canon por movimiento directo. - Canon por movimiento contrario.                
- Canon en retrógrado.  - Canon por aumentación. - Canon por 
disminución. - Combinaciones. 

Con 
respecto 

al 
semestre 
anterior, 
aquí falta 
la primera 

unidad. 
Las 

unidades  
I - V son 

casi 
iguales a 

las 
unidades 
II - VI del 
semestre 
anterior.  
Por otra 

parte, las 
unidades 
VI y VII 

son 
nuevas en 

este 
semestre. 
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I. Parámetros de la melodía.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
II. Procesos estructurales de la melodía.   
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
III. Técnicas y estrategias para el análisis melódico.  
Contenido muy parecido al del a sección similar del semestre I, con la 
diferencia de que se revisan los principios básicos del análisis 
schenkereiano. 
IV. Procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
V. Elementos y procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
VI. Técnicas y estrategias para el análisis melódico y armónico.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
VII. Procesos imitativos.  
- Fugas. - Otras imitaciones. 
VIII. Características tímbricas y texturales.  
- Densidad. - Complejidad. - Instrumentación. 
IX. Factores de cohesión y de variedad.  
- Relaciones motívicas. - Relaciones armónicas. - Relaciones melódicas.      
- Contraste de secciones, motivos, regiones tonales, etc. - Factores 
tímbricos. - Factores dinámicos. - Factores extramusicales. - Otros. 
 

Las 
primeras 

seis 
unidades 

son 
idénticas o 

casi 
idénticas a 

las del 
primer 

semestre. 
Las 

unidades 
VII - IX 

son 
nuevas. 
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I. Parámetros de la melodía.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
II. Procesos estructurales de la melodía.   
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
III. Técnicas y estrategias para el análisis melódico.  
Se trata del mismo contenido del semestre I, con las siguientes 
diferencias: 
- La propuesta de análisis a revisar consiste en los principios básicos de 
análisis schenkeriano. Y se añade: - Análisis comparativo de versiones 
grabadas. - Composición de melodías. - Revisión de estrategias de 
aprendizaje.                                                                                                      
IV. Procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
V. Elementos y procesos armónicos en obras tonales y no tonales.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
VI. Técnicas y estrategias para el análisis melódico y armónico.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
 

Contenido 
muy 

parecido 
al del 
primer 

semestre. 
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I. Parámetros.  
- Melodía. - Duraciones y ritmo. - Armonía. - Timbre. - Intensidad.                  
- Acentuación. - Articulación. - Texto. - Combinatorias. 
II. Elementos estilísticos.   
Aunque cambia de nombre la unidad, su contenido es muy parecido al de 
la unidad del primer semestre llamada Procesos estructurales de la 

melodía.  Sólo se agrega: - Sonidos estructurales y sonidos no 
estructurales. - Plan formal. - Consideraciones estilísticas. 
III. Música y texto.  
- Ópera. - Oratorio. - Cantata. - Madrigal. - Lieder. - Misa. - Pasión.               
IV. Formas musicales.  
- Forma sonata. - Forma sonata expandida. - Preludio. - Forma binaria y 
ternaria. - Formas libres. 
 

Las dos 
primeras 
unidades 

se 
parecen a 

las dos 
primeras 

del primer 
semestre 
(aunque 
con otros 
nombres). 

Las 
unidades 

III y IV son 
nuevas. 
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I. Parámetros. 
Contenido idéntico a la sección similar del semestre V. 
II. Elementos estilísticos.   
Aunque cambia de nombre la unidad, su contenido es muy parecido 
al de la unidad del primer semestre llamada Procesos estructurales 

de la melodía.  Sólo se agrega: - Sonidos estructurales y sonidos no 
estructurales. - Plan formal. 
III. Técnicas y estrategias.  
- Contexto histórico. - Análisis auditivo. - Sintaxis y/o estructura.            
- Análisis de la música en el tiempo: representación gráfica y 
principios de fenomenología. - Representación musical y textual.          
- Alternativas de interpretación: construcción de una guía 
interpretativa. 
IV. Elementos y procesos armónicos en obras tonales y no 

tonales.  
Contenido idéntico a la sección similar del semestre I. 
 

La unidad 
novedosa 
es la III. 
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I. Técnicas y estilos  
- Aleatorismo. - Politempi. - Música electrónica. - Música concreta.        
- Microtonalidad. - Evolución rítmica. - Sonido y su espacio sonoro.       
- Improvisación.  
II. Notación  
- Grafismo. - Notación proporcional. - Notación de música 
electrónica.  
- Notación de música aleatoria. - Notación de técnicas extendidas.  
III. Ritmo: procesos y técnicas  
- Politempi. - Modulación métrica. - Isorritmia. - Compases 
compuestos. - Estratos rítmicos. - Polirritmia.  
IV. Timbre  
- Música y ruido: principales conceptos filosóficos. - Técnicas 
extendidas. - Música electrónica. - Espectralismo. - Nuevos 
instrumentos  
V. La evolución de la forma musical  
- Formas abiertas. - Formas aleatorias. - Indeterminismo.                      
- Evoluciones de las formas tradicionales. - El desarrollo de 
‘lenguajes’ y su impacto en el diseño de nuevas formas.  
VI. Obras del repertorio de los  
alumnos inscritos en el semestre  
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I. Técnicas y estilos  

Contenido idéntico al del semestre anterior. 
II. Notación  
Contenido idéntico al del semestre anterior. 
III. Ritmo: procesos y técnicas  
Contenido idéntico al del semestre anterior. 
IV. Timbre  
Contenido idéntico al del semestre anterior. 
V. La evolución de la forma musical  
Contenido idéntico al del semestre anterior. 
VI. Obras del repertorio de los  
alumnos inscritos en el semestre  

 

El 
contenido 
es igual al 

del 
semestre 
anterior, 

pero 
varían las 
obras a 
analizar. 
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Tabla 323. Aspectos metodológicos del programa de Teoría y análisis musical. Todas las licenciaturas (con         

diversas cargas de la materia) excepto Canto. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

Orienta-

ciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje Observaciones 

¿
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------ ------ 

En todos los semestres: 
 
- Exposición audiovisual.                                
- Ejercicios dentro de clase.                            
- Ejercicios fuera del aula.                              
- Lecturas obligatorias.                                   
- Prácticas de taller o laboratorio.                   
- Análisis comparativo de versiones de una 
obra determinada por diversos intérpretes.    
- Contextualización histórica y estilística de 
las obras seleccionadas para el semestre.     
- Fomentar el análisis auditivo.                       
- Revisión de principios de análisis musical 
de Heinrich Schenker, Lawrence Ferrara, 
Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la 
Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch.                 
- Tocar y/o escuchar en clase las obras y 
fragmentos analizados. 
 
Exclusivas en semestre V: 
 
- Análisis de texto.                                          
- Videos de óperas. 

Llama la atención que en los 
semestres V, VI y VIII de la 
asignatura hay variaciones 
en cuanto a las estrategias. 
Se añaden: 
- Exposición oral.                      
- Seminarios.                            
- Trabajos de investigación. 
Y se quita: 
- Exposición audiovisual.          
- Prácticas de taller o 
laboratorio. 
 
Parece tratarse de errores 
en el llenado de los formatos 
de los programas.  
 
También existen 
inconsistencias de este tipo 
entre los mismos semestres 
de la materia cuando se trata 
de carreras diferentes. 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 326 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

Tabla 324. Aspectos evaluativos del programa de Teoría y análisis musical. Todas las licenciaturas (con diversas 

cargas de la materia) excepto Canto. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Tipo 

de 

evalua-

ción Aspectos a 

evaluar 
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- Análisis 
escrito.               
- Análisis 
auditivo.             
- Conceptos y 
temas. 

 � � 

- Exámenes parciales.                            
- Exámenes finales.                                
- Trabajos y tarea fuera del aula.           
- Asistencia a prácticas.                       
- Entrega de análisis de obras por 
escrito.                                                    
- Reportes de análisis auditivo.              
- Exámenes teóricos escritos basados 
en el desarrollo de temas y 
conceptos.                                              
- Exámenes prácticos por escrito 
basados en obras seleccionadas para 
cada semestre.                             

- Participación en 
clase.  

La asistencia a 
prácticas es una 
actividad que no 
aparece en tres de 
los ocho 
semestres de la 
materia. 
Posiblemente 
también se trate 
de un error en el 
llenado de los 
formatos. 
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Tabla 325. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Teoría y análisis musical. 

Todas las licenciaturas (con diversas cargas de la materia) excepto Canto.                                                      

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

B  Á  S  I  C  A 
Observa-

ciones 

Libros Partituras 

B
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o

g
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Sems.          
I-IV: 
 
Cook            
Kraft             
Kühn 
Pla               
Rosen 
Toch         
 
Sems.          
V-VIII: 
 
Ferrra          
Forte            
Kostka         
Kunze          
Lester          
Noske          
Reti              
Rosen    
Schaeffer 
Schwartz 
y Godfrey     
Tuttle           
Wilde 
 
 

 
 
 
(1994)  
(1999) 
(1994) 
(1982)   
(2004)   
(1949)   
 
 
 
 
(1991)   
(1977)   
(1989)   
(1990)   
(1989)   
(1988)   
(1978)   
(1986)   
(1996)  
          
(1993)   
(2000)   
(1990)   

SEMESTRE I: 

Obras para el análisis melódico: 
Repertorio modal: 
Bartók, B. Microkosmos I: para piano. Graduale romanum, relié. Messe latine du rite restauré de 

Paul VI: Propre des Temps liturgiques, Communs, Propre des Saints, Messes pour des 

circonstances diverses, Kyriale et Propre bénédictin: para orquesta 
Repertorio tonal: 
Lieder de Mozart, Schubert y Brahms: para voz y piano. 
Repertorio no tonal: 
Edlund, L. Modus Novus, caps. 1 y 2: para voz. Hindemith, P. Ludus Tonalis: para piano. Varèse, 
E. Densidad 21.5.: para flauta. 
Obras para el análisis armónico y melódico: 

Armonía tonal: 
Bach, J.S. Pequeños Preludios: para teclado. Chopin, F. Preludios y Nocturnos: para piano. 
Schubert. Lieder: para voz y piano. Schumann, R. Álbum de la juventud: para piano. 
Armonía no tonal: 
Schoenberg, A. Piezas para piano Op. 19.: para piano.                                                                      
SEMESTRE II: 

Obras para el análisis melódico:   
Repertorio modal:  
Bartók, B. Microkosmos, Vol. II: para piano. Graduale romanum (ver sem. I). 
Repertorio tonal:  
Lieder de Mozart, Schubert y Brahms: para voz y piano.  
Repertorio no tonal:  
Edlund, L. Modus Novus, caps. 3 y 4: para voz. Hindemith, P. Ludus Tonalis: para piano.  
Obras para el análisis armónico y melódico:  
Armonía tonal:  
Bach, J. S. Preludios del clave bien temperado I y II: para teclado. Chopin, F. Preludios y 

Nocturnos.: para piano. Schubert. Lieder o equivalente: para voz y piano. Schumann, R. Álbum de 

la Juventud: para piano.  
Armonía no tonal.  
Bartók, B. Bagatelas Op. 9: para piano.   
Obras para el estudio de los procesos imitativos:  

Bach, J.S. El Arte de la Fuga: para teclado. Bach, J.S. Variaciones Goldberg: para teclado. Bach, 
J.S. La Ofrenda Musical: para flauta, violín, clavecín y bajo contínuo. Ockeghem, J. Missa 

Prolationum: para coro. Webern, A. Cánones, Op. 16: para clarinete y clarinete bajo.  
Obras para el estudio de formas musicales de una sección, binarias y ternarias:  
Bach, J. S. Allemanda de la Suite Francesa No. 3, en si menor: para teclado. Bach, J. S. Preludio 

en do mayor, BWV 846 del Clave bien temperado: para teclado. Brahms, J. Intermezzi.: para 
piano. Chopin, F. Preludio No. 1, Op. 28 en do mayor: para piano. Minuetos de Haydn y Mozart.: 
para instrumentación variada. Scarlatti, D. Sonatas: para teclado.  
SEMESTRE III: 

Obras para el análisis melódico:   
Repertorio modal:  
Bartók, B. Microkosmos, Vol. III: para piano. Graduale romanum (ver sem. I).  
Repertorio tonal: 
Bach, J. S. “Preludio en mi mayor, BWV 854” del Clave Bien Temperado I: para teclado. Bach, J. 
S. Allemanda de la Suite Francesa No. 4, en mi bemol mayor: para teclado. Chopin, F. Nocturnos 

Op 9, No. 1 y Op. 27, No. 2: para piano. Schumann, R. Selecciones del Carnaval Op. 9: para 
piano.  
Repertorio no tonal:  
Berio, L. Sequenza I: para flauta y Sequenza IXa: para clarinete. Messiaen, O. “Abîme des 

oiseaux” en Quatuor pour la Fin du Temps.: para clarinete. Schoenberg, A. Pieza para piano Op. 

11, No. 1: para piano y Primer movimiento del Cuarteto No. 4, Op. 37: para cuarteto de cuerdas.  
Obras para el análisis armónico, melódico, formal y textural:  

Armonía tonal  
Bach, J. S. Preludio en si bemol menor, BWV 867 del Clave Bien temperado I: para teclado. 
Brahms, J. Baladas, Op. 10: para piano. Chopin, F. Nocturnos Op. 9, no. 3 y Op. 27 No. 2: para 
piano. Duparc, H. Chanson triste: para voz y piano. Fauré, G. Après un Rêve y Clair de lune: para 
voz y piano. Schumann y Brahms: Lieder: para voz y piano. Liszt, F. “Il Penseroso” en Années de 

Pèlerinage: Deuxième Année: para piano. Schubert, F. Impromptus y Moments Musicaux.: para 
piano. Schumann, R. “Intermezzo” del Faschingsschwank aus Wien, Op. 26.: para piano.   
Armonía no tonal:  
Bartók, B. Mikrokosmos IV.: para piano. Berg, A. Vier Stücke für Klarinette und Klavier Op. 5.: para 
clarinete y piano. Hindemith, P. Ludus Tonalis: para piano. Scelsi, G. Quattro Pezzi per Orchestra. 

Schoenberg, A. Cinco piezas orquestales Op. 19.   
Obras para el estudio de los procesos imitativos:  
Bach, J.S: La Ofrenda Musical: para flauta, violín, clavecín y bajo continuo. Bach, J.S. El Arte de la 

Fuga: para teclado. Bach, J.S. Variaciones Goldberg: para teclado. Hindemith, P. Ludus Tonalis: 
para piano. Webern, A. Cánones, Op. 16: para clarinete y clarinete bajo. Nancarrow, C. Estudios: 
para pianola.  

Además del 
repertorio 

anterior, en 
todos los 

semestres 
se 

contempla 
el trabajo 
con obras 

del 
repertorio 
específico 
de la clase 

de 
instrumento 

de los 
alumnos. 
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B  Á  S  I  C  A 
Observa-

ciones 

Libros Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

 
 
 
 

  

SEMESTRE IV: 

Obras para el análisis melódico:   

Repertorio modal:  
Bartók, B. Microkosmos, Vol. IV: para piano. Graduale romanum (ver sem. I). 
Repertorio tonal:  
Beethoven, L. v. Sonata Op. 2, No. 1 en fa menor (primer movimiento): para piano. Brahms, J. 
Intermezzo Op. 119, No. 1: para piano. Mozart, W. A. Sonata K. 281 en si bemol mayor (tercer 
movimiento): para piano.  
Repertorio no tonal:  
Bartók, B. Concierto para orquesta: para orquesta. Messiaen, O. Catalogue d'Oiseaux 

(fragmentos): para piano. Messiaen, O. Le Merle noir: para flauta y piano. Schoenberg, A. 
Piezas Op. 23 (vals): para piano.  
Obras sugeridas para el análisis armónico y melódico:  
Armonía tonal:  
Brahms, J. Intermezzo Op. 118, No. 2: para piano. Chopin, F. Balada en sol menor, Op. 23: para 
piano. Debussy, C. A. Beau Soir: para voz y piano. Debussy, C. A. Danseuses de Delphes: para 
piano. Wagner, R. Preludio de Tristán e Isolda: para orquesta.  
Armonía no tonal:  
Bartók, B. “Klänge der Nacht” en Im Freien: para piano. Bartók, B. Sonata for two Pianos and 

Percussion: para dos pianos y percusiones. Stravinski, I. Consagración de la Primavera.  
Forma Sonata:  
Bach, C. P. E. Sonatas: para teclado. Bach, J. C. Sinfonías: para orquesta. Beethoven, L. v. 
Sonatas: para piano. Haydn, F. J. Sinfonías: para orquesta. Haydn, F. J. Cuartetos: para 
cuerdas. Mozart. W. A. Sinfonía No. 40, K. 550: para orquesta. Sammartini, G. B. Sinfonías.  
SEMESTRE V: 

Obras para el semestre:  
Berlioz, H. Symphonie phantastique. Debussy, C. A. Sonata para flauta, viola y arpa. Liszt, F. 
Les Préludes. Liszt, F. Sonata para piano en si menor. Schumann, R. Fantasia Op. 17. Strauss, 
R. Tod und Verklärung. Stravinski, I. Symphony of Psalms.  
Obras para el análisis de texto y música  
Bach, J. S. Pasión según San Mateo. Bellini, V. Norma. Monteverdi, C. L'Orfeo. Monteverdi, C. 
Madrigali guerrieri et amorosi. Mozart, W. A. Die Zauberflöte. Mozart, W. A. Requiem. Palestrina, 
G. P. Missa Papae Marcelli. Puccini, G. La Bohème. Strauss, R. Vier letzte Lieder: para orquesta 
y voz. Wagner, R. Tristan und Isolde.  
SEMESTRE VI: 

Obras para el análisis:   
Berg, A. Sonata Op. 1: para piano. Berg. A. Concierto para violín y orquesta. Boulez, P. Le 

Marteau sans Maître: para alto y seis instrumentistas. Debussy, C. A. Nocturnes: para orquesta. 
Debussy, C. A. Prélude à l'après-midi d'un Faune. Ives, C. Concord Sonata: para piano. Mahler, 
G. Das Lied von der Erde. Messiaen, O. Quatuor pour la fin du Temps: para violín, clarinete, 
cello y piano. Schoenberg, A. Pierrot lunaire: para conjunto de cámara. Stravinski, I. La 

Consagración de la Primavera. Webern, A. Seis piezas orquestales Op. 6.  
SEMESTRE VII: 

Obras para el análisis:   
Bartok, B. Música para cuerdas, percusión y celesta. Berio, L. Homenaje a J. Joyce: para varios 
medios de producción de sonido. Cage J. Imaginary Landscapes: para varios medios de 
producción de sonido. Cage, J. Music of Changes: para piano. Cowell, H. The Banshee: para 
piano. Ives, C. The unanswered question: para grupo de cámara. Ligeti, G. Música para cien 

metrónomos: para varios medios de producción de sonido. Lutoslawski W. Jeux vénitiens: para 
orquesta de cámara. Lutoslawski, W. Livre pour orchestre. para varios medios de producción de 
sonido. Partch, H. Castor y Pollux: para khitara, surrogate khitara, harmonic, canon, diamond 
marimba, cloud chamber bowls, bass marimba. Schaffer, P. Sinfonía del hombre solo: para 
orquesta. Stockhausen, K. Kontakte: para piano, percusiones y medios electrónicos. Stravinsky, 
I. La Consagración de la Primavera. Varèse, E. Poema electrónico: para varios medios de 
producción de sonido.  
SEMESTRE VII: 

Obras para el análisis:   
Álvarez, J. Papalotl: para piano y electrónica. Bartok, B. Cuartetos de cuerdas. Berio, L. 
Sinfonia. Boulez, P. Le Marteau sans Maître: para alto y seis instrumentistas. Carrillo, J. Preludio 

a Colón: para soprano, flauta, guitarra, violín, octavina y arpa. Crumb, G. Vox Balaenae: para 
flauta eléctrica, cello eléctrico y piano amplificado. Estrada, J. Eolo Ollin: para percusión. 
Estrada, J. Ishini Ioni: para cuarteto de cuerdas. Ferneyhough, B. Adaggissimo: para cuarteto de 
cuerdas. Lavista, M. Reflejos de la noche: para cuarteto de cuerdas. Lavista, M. Danza 

Isorrítimica: para cuatro percusiones. Nancarrow, C. Estudios para pianola. Revueltas, S. 
Planos: para orquesta. Scelsi, G. Piezas para una sola nota: para orquesta. Stockhausen, K. 
Licht: para ensamble variable. Stravinsky, I. La Consagración de la Primavera. 

Se trata de 
una 

propuesta 
muy 

detallada 
en cuanto 

a 
repertorio. 
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C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

B
li

o
g

ra
fí

a
  

(c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) Sems. I-IV: 
 
Berry               
La Rue    
Lerdahl  y 
Jackendoff      
Lester           
Lester           
Meyer           
Rosen       
Salzer             
Toch              

 
 
(1987)       
(1989) 
            
(2003)       
(1986)       
(1989)       
(1956)       
(1986)       
(1990)       
(2001)  

Sems. V-VIII: 
 
Arnold y 
Fortune        
Berry        
Cogan       
Cowell     
Dunsby y 
Whittall        
Forte           
Lester             
Reti              
Rosen 
Schoenberg 

 
 
 
(1972)       
(1987)       
(1984)       
(1996)       
 
(1988)       
(2005)       
(1986)       
(1978)       
(2004)       
(1989) 

------  

El libro de Meyer 
es citado 

erróneamente 
como:             

Emotion and 

Hearing in Music; 
debería decir: 
Emotion an  

Meaning in Music.  

El libro de Arnold 
no es de un solo 
editor; se debe 

también a  
Fortune, Nigel. 

Materiales 
Programas 

(software) 
Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

------ ------ 

Acceso en línea a: 
- Otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa.   
- Acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas las bibliotecas 
de la UNAM.                                                                                   
- Diccionario Grove de Música y otros similares.                           
- Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca 

Cuicamatini de la ENM. 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

-

fe
s

. 

Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. ------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

Contrapunto, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y dos enfoques didácticos. 

 
Tabla 326. Características especiales del programa de Teoría y análisis musical. Todas las licenciaturas (con 

diversas cargas de la materia) excepto Canto. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 
sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 
sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 
de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 
interpretación 

revisión 
de 

termino-
logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

� � � � � �  � 
434

 � 

Tres enfoques didácticos  

1 2  3 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�    � 
435

 � � 
436

 

 

                                                             
434 La prescripción de componer se restringe a material melódico. 
435 Aunque en el programa de teoría y análisis musical se estudian obras de todos los estilos y períodos históricos (e 
incluso se sugiere la contextualización histórica y estilística de las obras seleccionadas), el enfoque principal 
presente en el contenido temático es el de revisar las obras a la luz de conceptos generales que pueden agruparse 
en tres grandes rubros: música modal y música tonal y música no tonal. 
436 En el sexto semestre de la materia se alude al “Análisis de la música en el tiempo: representación gráfica y 
principios de fenomenología” (vid. tabla 322, semestre VI). 
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Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

�  �  � � 

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros ensayo 
otros   

(¿cuáles?)  

 �    � � 
437

  

�         
1) Reporte 

de análisis 
auditivo.      

2) Cons-
trucción de 

una guía 
interpre-

tativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
437 Señalo con gris esta opción de representación gráfica porque en los programas sólo se indica dentro de los 
objetivos particulares: “otras formas de representación gráfica” (vid. documento UNAM/16.1, unidad V). 
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Programa de Lenguaje musical 

(documentos UNAM/15.1-15.8) 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

Tabla 327. Datos generales del programa de la asignatura de Lenguaje Musical. Licenciatura                                       

en Música - Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
8       

sems. 
2 2 

6 
al sem. 

�  ------         

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de lenguaje musical. 

 

Tabla 328. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Lenguaje Musical. Licenciatura                                     

en Música - Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como 
práctico del lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo 
(reconocimiento, enunciación), visual (lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y 
corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha integración implica el adecuado y 
eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y formal, del contenido 
musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este conocimiento 
integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 
tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, 
armonía, contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que 
fundamenten su formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la 
práctica profesional. Tiene por objeto brindar los conocimientos para abordar otras 
asignaturas del plan de estudios y prepararlo para comprender y manejar 
adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su instrumento, así 
como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 
distintos estilos y períodos.” 
  
“En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera, el mismo 
tipo y número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización.” 

Se trata de una 
asignatura que 

reúne 
contenidos de 

varias 
disciplinas: 

solfeo, 
adiestramiento 

auditivo, 
armonía, 

contrapunto y 
análisis musical. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Desarrollo auditivo, visual, motriz y corporal en torno a los aspectos rítmico, melódico           
armónico y formal para la música tonal, modal y atonal (monódica y polifónica). ------ 

 

 

Dado que esta asignatura reúne contenidos de varias disciplinas, pero siempre en torno a cinco 

unidades didácticas iguales, la siguiente tabla se vertebra con base en dichas unidades.  
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Tabla 329. Orden del contenido del programa de Lenguaje Musical. Licenciatura                                                      

en Música - Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

U N I D A D E S   D I D Á C T I C A S 

S
e

m
. 

I   DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 

II                  

ANÁLISIS Y 

RECONOCI-

MIENTO EN LA 

PARTITURA 

III                 

LECTURA Y 

ESCRITURA 

IV                 

[EJECUCIÓN EN 

DIVERSOS 

MEDIOS] 

V                

CREACIÓN DE 

PEQUEÑAS 

FORMAS 

MUSICALES 

 
Obser-

va-

ciones 

I 

- Melodía. -Tonalidad 
mayor Intervalos y es-
calas. - Sonidos de 
adorno. - Estructura tonal 
de la melodía.                      
- Agrupaciones rítmicas y 
formales.   

- Consonancia y 
disonancia.                   
- Intervalos, acordes 
y cadencias. 

- Melodía y armonía 
diatónica con 
intervalos simples en 
tonalidad mayor.           
- Conducción a la 
tónica: funciones 
tonales. 

- Ritmos en 
compases simples: 
cantados y 
ejecutados en un 
instrumento. 

- Tonalidad mayor.    
- Escala diatónica.    
- Sonidos de 
adorno.                      
- Compases 
simples. 

II
 

- Disonancia diatónica: 
nota de paso, bordados, 
suspensiones y retardos. 

- Movimiento tonal.       
- Progresión armóni-
ca V-I. - Diversos ti-
pos de movimiento 
armónico. - Ritmo, 
metro y ritmo armóni-
co. - Relación entre 
texto y música. 

- Melodía y armonía 
por funciones tonales 
en tonalidad menor 
natural, armónica y 
melódica. 

- Ritmos en 
compases 
compuestos.                 
- Valores irregulares 
en compases 
simples y 
compuestos. 

- Tonalidad menor.    
- Tónica y 
dominante.                
- Compases 
simples y 
compuestos. 

II
I 

- Piezas construidas 
sobre un bajo o sobre 
una progresión acordal.       
- Piezas construidas a 
base de repetición de 
secciones cortas.                 
- Movimientos polifónicos.   
- Bajo cifrado. - Piezas de 
forma libre. 

- Disonancias: triada 
en primera y 
segunda inversión, 
acordes de séptima 
(fundamental e 
inversiones). 

- Audición en 
tonalidad mayor y 
menor con 
cromatismos que no 
impliquen 
modulación 
(bordados, notas de 
paso cromáticas). 

- Ritmos en compa-
ses simples y com-
puestos con ligadu-
ras, síncopas, punti-
llos y contratiempos, 
ejecutados con un 
instrumento, por 
medio del canto o la 
percusión corporal. 

- Cromatismos sin 
modulación: en 
modo mayor y 
menor. 

IV
 

- Armonización de melo-
días con acordes princi-
pales, secundarios y cro-
máticos (dominantes au-
xiliares, acordes presta-
dos del homónimo mayor 
o menor, sexta napolita-
na, sextas aumentadas). 

- Movimiento tonal y 
forma. - Conforma-
ción de la estructura 
musical.                       
- Inflexión y modula-
ción por medio de 
dominantes auxilia-
res. - Forma binaria. 

- Melodía y armonía 
en tonalidad mayor y 
menor con 
inflexiones a acordes 
diatónicos 
(dominantes 
auxiliares). 

- Ritmos en 
compases de 
amalgama, 
ejecutados en un 
instrumento, 
cantados o mediante 
percusión corporal. 

- Modulaciones 
con dominantes 
auxiliares.                  
- Compases de 
amalgama. 

V
 

- Formas contrapun-
tísitcas.                                 
- Contrapunto florido.           
- Imitación: canon y 
piezas pequeñas 
basadas en la imitación. 

- Coral (soprano, 
alto, tenor y bajo).       
- Corales vocales e 
instrumentales 
(disposición abierta y 
cerrada, reglas de 
conducción). 

- Melodía y armonía 
en tonalidad mayor y 
menor con modula-
ción a tonos vecinos. 
- Modulación por 
acorde común (domi-
nante y sensible 
auxiliares). 

- Ritmos con 
cambios de compás, 
valores comunes 
(cuarto igual a 
cuarto), ejecutados 
con un instrumento, 
por medio del canto 
o la percusión 
corporal. 

- Modulaciones por 
acorde común.          
- Cambios de 
compás con 
valores comunes. 

V
I 

- Acordes disonantes.      
- Autonomía de los 
acordes disonantes.            
- Uso de las regiones 
tonales de tónica y 
dominante. - Uso de 
dominantes y sensibles 
auxiliares. 

- Formas musicales 
del período clásico y 
romántico: textura, 
desarrollo motívico, 
frase, período, 
sección y forma. 

- Melodía y armonía 
en contextos 
modales. 

- Ritmos con 
combinaciones de 
tiempo igual a tiempo 
y  valor igual a valor, 
ejecutados con un 
instrumento, por 
medio del canto o la 
percusión corporal. 

- Escalas modales.   
- Cambios de 
compás con 
tiempo igual a 
tiempo y valor 
igual a valor. 

V
II
 

- Cromatismo.                      
- Armonía cromática.           
- Combinación de modo 
mayor y menor (acordes 
prestados del homónimo 
mayor y menor). 

- Forma 
monotemática.              
- Forma binaria.            
- Forma ternaria.           
- Forma Lied y Aria.   
- Forma Allegro de 
Sonata. 

- Melodía y armonía 
en contextos tonales 
y modales.                    
- Modulación con 
acorde de sexta 
napolitana y acordes 
prestados. 

- Ritmo sin compás.      
- Combinaciones 
rítmicas complejas.       
- Cambios de com-
pás. Ejecutados con 
un instrumento, por 
medio del canto o la 
percusión corporal. 

- Modulación.            
- Acordes cromá-
ticos. - Ritmos 
libres sin compás.     
- Combinaciones 
complejas de 
cambios de 
compás. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

V
II
I 

- Cromatismo utilizado en 
inflexiones y modulacio-
nes. - Acordes prestados 
del homónimo (mediante 
y submediante cromáti-
cas). - Disonancia conti-
nua (sin resolución). - De-
clinación de la tonalidad 
como fuerza unificadora. 

- Tonalidad 
ampliada.                      
- Armonía lineal.           
- Atonalidad. 

- Melodía y armonía 
en contextos 
atonales. 

- Combinaciones 
rítmicas encontradas 
en la música contem-
poránea. Ejecutadas 
con un instrumento, 
por medio del canto 
o la percusión 
corporal. 

- Atonales.                 
- Combinaciones 
rítmicas complejas. 

------ 
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Tabla 330. Aspectos metodológicos del programa de Lenguaje Musical. Licenciatura                                              

en Música - Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Exposición 
audiovisual. 
- Ejercicios dentro 
de clase. 
- Ejercicios fuera 
del aula. 
- Lecturas 
obligatorias. 
- Prácticas de taller 
o laboratorio. 

 

 
- Asistencia al laboratorio de cómputo 
para trabajar los conceptos auditivos de 
manera Individual.  
- Audición de obras de repertorio para 
aplicar los conceptos aprendidos.  
- Aplicación de las habilidades auditivas y 
de ejecución en el estudio de obras del 
repertorio de canto.  
- Aplicación de los conceptos aprendidos 
en el análisis de partituras del repertorio 
musical.  
- Estudio individual y grupal para formar 
ensambles rítmicos y vocales.  
- Desarrollo de la audición crítica y  
consciente de la propia ejecución musical 
o de la de otro ejecutante.  
 

------ 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 333 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

 
Tabla 331. Aspectos evaluativos del programa de Lenguaje Musical. Licenciatura                                                

en Música - Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 

Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 
- Evaluación continua, al 
terminar cada una de las 
unidades didácticas, en la 
cual se contemple una 
parte auditiva (dictado de 
fragmentos musicales), 
práctica (entonación, 
armonización al teclado y 
ensamble) y una parte 
teórica (análisis de un 
fragmento musical). 

� � � 

 
- Evaluación inicial para detectar el 
grado de desarrollo previo de los 
estudiantes, y el grado de ayuda 
individual que requiere cada uno de 
ellos.                                                        
- Evaluación continua, al terminar cada 
una de las unidades didácticas, en la 
cual se contemple una parte                      
- Exámenes parciales. 
- Exámenes finales. 
- Trabajos y tarea fuera del aula. 
 

 
 
- Participación en 
clase. 
- Asistencia a 
prácticas. 
 ------ 
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Tabla 332. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Lenguaje Musical. 

Licenciatura en Música - Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

B  Á  S  I  C  A 

Libros Revistas Partituras 
Observa-

ciones 

Benward      
Kraft            
Kraft  
Mackamul 
Mackamul 
Mackamul 

(1987) 
(1989) 
(1999) 
(1982) 
(1984) 
(1996)  

------ 
Partituras de obras 
vocales, corales y 

orquestales. 

C O M P L E M E N T A R I A 
Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

Las 
partituras no 

se 
especifican. 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o

s
 Antologías de obras de 

diferentes autores, períodos 
y estilos. 

Software de entrenamiento 
auditivo interactivo: Auralia, 

Ear Master, Earope. 
------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

. 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. ------ 

 

La siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de lenguaje 

musical: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal); estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas, enfoques didácticos y características (por cada disciplina contenida en la materia). 

 

Tabla 333. Características del programa de Lenguaje Musical. Licenciatura en Música - Canto,  

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples)                                           

(para los contenidos de adiestramiento auditivo) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-

mia 

lectura 

hablada   

isócrona 

lectura 

habla-

da 

rítmica 

reconoci-

miento y 

discrimina-

ción visual 

de 

elementos 

discretos 

reconoci-

cimiento y 

discrimina-

ción 

auditiva de 

elementos 

discretos 

con-

duc-

ción      

a la  

tónica 

entona-

ción 

isócrona    

sin  

lectura 

entona-

ción 

isócrona 

con 

lectura 

dicta-

do 

rítmico 

dicta-

do 

meló-

dico 

isó-

crono 

análi-   

sis 

� �   � � �     � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

(para los contenidos de adiestramiento auditivo) 
entonación 

rítmica 

melódica 

sin lectura     

(con 

sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura     

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visa-

ción 

 � �     � 
438

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (para los contenidos de armonía) 

ejercicio 

escrito de 
armoniza-

ción 

compro-

bación 
sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 
auditivo de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico a 
partir de la 

notación 

análisis 

armónico a 
partir de la 

audición  

(sin 
notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investi-

gación 

  � � � � 
439

 � �  

                                                             
438 En este caso, las habilidades al teclado consisten en la armonización de melodías que se entonan. 
439 Ver nota anterior. 
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Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (para los contenidos de contrapunto) 

ejercicio 

escrito de 
conducción 

de voces 

comprobación 

sonora de los 
ejercicios  

análisis 

contrapuntís-
tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-
tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

   �     

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (para los contenidos de análisis musical)  
análisis a partir     

de la notación 
(sin referente 

sonoro) 

análisis a partir    

de la notación 
(con referente 

sonoro) 

análisis a partir    

de la audición     
(sin referente 

de notación) 

análisis 

comparativo  
de la 

interpretación 

revisión 

de 
termino-

logía  

investi-

gación 

ejercicios     

(escritura 
musical) 

compo-

sición 

ejecu-

ción 

�  �     �  

Cuatro enfoques didácticos (parra los contenidos de armonía) 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  

Dos enfoques didácticos (parra los contenidos de contrapunto) 440
 

1 2 

estilístico 
general de polaridad          

(de voces extremas) 
especies otro 

    

Tres enfoques didácticos (parra los contenidos de análisis musical) 

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

� 
  � 

441
 � 

� 
 

Dos características específicas (parra los contenidos de análisis musical) 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

� 
442

   � � 
443

 

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros ensayo 
otros   

(¿cuáles?)  

 �        

 

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

 

                                                             
440 Estos enfoques didácticos no son pertinentes para los contenidos de contrapunto del programa de lenguaje 

musical, dado que ellos se limitan a la discriminación auditiva de formas contrapuntísticas, y no a su creación. 
441 Sólo en un semestre (VI) hay implicaciones estilísticas en cuanto al análisis, pues se prescribe el análisis de 
formas musicales de los períodos clásico y romántico; sin embargo, el resto del curso se basa en el análisis musical 
por conceptos (v.gr.: consonancia, intervalos, acordes, movimiento tonal, progresión armónica, etc.). 
442 Sólo parcialmente. Ver cita anterior. 
443 Aunque el programa de lenguaje musical es exclusivo de la carrera de Canto, existe en él una unidad dedicada a 
la creación de pequeñas formas musicales, la cual es constante en los ocho semestres de la materia. 
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Tabla 334. Caracterización de los programas de Adiestramiento auditivo, Armonía al teclado, Teoría y análisis 

musical y Lenguaje musical, de acuerdo con sus tendencias pedagógicas. Licenciaturas                                       

musicales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Adiestramiento 

auditivo 
�   Evidencia en el objetivo y los contenidos (vid. tablas 307 y 308).  

Armonía al 

teclado 
  � 

La única alusión a algún aspecto auditivo es la sugerencia 
didáctica de cantar y acompañarse a la vez (vid. tabla 316). 

Teoría y 

análisis musical 
�   

Existe integración sistemática con evidencia en los objetivos 
particulares y en las secciones de metodología y evaluación 

(vid. doc. UNAM/16.1-16.8 y tablas y 323 y 324).  

Lenguaje 

musical 
�   

Existe integración sistemática con evidencia en los objetivos 
particulares y en las secciones de contenido, metodología y 
evaluación (vid. doc. UNAM/15.1-15.8 y tablas 329 - 331).  

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

sí no 

�  

Lenguaje musical (reúne contenidos de solfeo, adiestramiento 
auditivo, armonía contrapunto y análisis musical). 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Adiestra-

miento 

auditivo 

�   �  �  � 

La ejecución en clase 
incluye la improvisación. Se 
consideran los lenguajes 
modal, tonal y atonal, pero 
falta el tema de las nuevas 
grafías (vid. tabla 308). 

Armonía al 

teclado 
 �  �  � � � 

No aparecen las ampliacio-
nes armónicas de la práctica 
común (vid. tabla 315). 

Teoría y 

análisis 

musical 

� � �  �  � � 

Los proyectos de composi-
ción son señalados en color 
gris porque se restringen a 
material melódico (vid. ta-
blas 322, sem II, y tabla 
326). 

Lenguaje 

musical 
� � � �  � � � 

Se consideran los lenguajes 
modal, tonal y atonal, pero 
falta el tema de las nuevas 
grafías (vid. tabla 329).

444
 

 

 

 

                                                             
444 Esta aseveración se refiere al contenido de adiestramiento auditivo del programa, más no a los contenidos de 
armonía, contrapunto y análisis musical, los cuales son más restringidos. 
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3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Adiestramiento 

auditivo 
�   

El contenido procede del periodo de la práctica común y 
llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. tabla 308). 

Armonía al teclado  �  

El programa se restringe al periodo de la práctica común, 
y dentro de él hay cierta progresión histórica; sin 
embargo predomina el enfoque por conceptos aplicables 
a los diversos estilos contenidos en el periodo de la 
práctica común (vid. tabla 315). 

Teoría y análisis 

musical 
 �  

El equilibrio se da porque, por un lado, el contenido del 
programa alude de manera abstracta a conceptos, 
estructuras y formas, y por otro, el repertorio de 
composiciones da cuenta de una progresión histórica 
que va del Barroco al siglo XX (vid. tablas 322 y 325). 

Lenguaje musical  �  

El equilibrio se da porque, por un lado, el contenido del 
programa alude de manera abstracta a conceptos, 
estructuras y formas, y por otro, existe cierta progresión 
histórica que va del período de la práctica común a 
algunos aspectos del siglo XX (vid. tablas 329). 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones y evidencias 

Adiestramiento 

auditivo 
  � 

El énfasis en las actividades, y la ausencia de un 
apartado importante de teoría (vid. tabla 308) se 
explica por la existencia de un ciclo previo a la 
licenciatura (vid. tabla 305), de carácter obligatorio, 
que incluye estudios de solfeo con un apartado 
importante de teoría. 

Armonía al teclado  �  
El equilibrio se da entre las habilidades al teclado y 
el análisis armónico (vid. tablas 315 y 316). 

Teoría y análisis 

musical 
 �  

El equilibrio se da entre las actividades analíticas y 
los proyectos de composición y ejecución dentro de 
la clase (vid. tablas 322, 323 y 326). 

Lenguaje musical  �  

En esta materia integrada, el equilibrio se da 
principalmente entre las actividades de adiestramien-
to auditivo y composición (unidades didácticas I, III, 
IV y V) y los aspectos analíticos, también contenidos 
en el programa (unidad II) (vid. tablas 329-331 y 
333). 

 

 

 



 

 

5.7 ZONA ORIENTE - CENTRO 

 

 

 

5.7.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.  

   INSTITUTO DE ARTES - ÁREA ACADÉMICA DE MÚSICA - 

    ACADEMIA DE MÚSICA 

 

 

 

 

Entidad federativa:    HIDALGO 

Universidad:     Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 

Dependencia:    Instituto de Artes - Área Académica de Música -   

      Academia de Música 

Estudios:    Licenciatura en música (con dos áreas de énfasis) 

Ubicación:    Ex Hacienda San Cayetano s/n.  

     Mineral del Monte, Hidalgo. C.P. 42130 

Fecha de la visita:   8 de diciembre de 2008 

Personas contactadas:  Lic. Juan Randell Badillo, director del Instituto de Artes  

     Lic. Yólotl Reyes Moreno, coordinadora de la Licenciatura 

      en Música 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UAEH/0)  

     Mapas curriculares y programas de estudio   

      (apéndice digital: docs. UAEH/1 – 6) 
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5.7.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); los 

requisitos de ingreso a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del 

examen musical general. 

 

 

Tabla 335. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música                                                     

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Eta-

pas 

Líneas de 

formación
445

 

Créditos 
446

  

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

 

450 

 
Sí     
X  

Licenciatura 

en          

música 

2002 

Áreas de énfasis (2):  

educación musical y 
ejecutante 

instrumentista  

El área de ejecutante 
instrumentista incluye: 
piano, guitarra, canto y 
todos los instrumentos 
orquestales (excepto 

arpa) 

10 

 
sems. 

------ 

General 
 

Básica 
 

Profesional 
de énfasis  
(o terminal) 

A        
N        
U        
I        
E        
S 

No    

189 34 

 

 
Tabla 336. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No Bachillerato 

Sí 
 

El curso 
propedéutico 

de dos 
semestres que 

ofrece la 
misma 

dependencia 

CENEVAL: 
EXANI II 
(Examen 

nacional de 
ingreso a 

licenciatura y 
técnico 

superior) 

Áreas: 447 

- teórica  

- teórica-
auditiva 

Práctico, 
según 

especialidad, 
incluyendo 

lectura 

Posesión del 
instrumento (hay 
cierta flexibilidad, 
pues se prestan 
por dos meses y 
hasta un máximo 
de un semestre) 

 

 

                                                             
445 Se denominan áreas de formación. El criterio de agrupación es el siguiente: área de formación general: materias 
no musicales (idiomas, investigación e informática); área de formación básica: tronco común, incluyendo asignaturas 
teórico-prácticas (materiales musicales, armonía, contrapunto, etc.), teóricas (de corte histórico-musical) y de 
ejecución (prácticas orquestales y corales), y área de formación profesional de énfasis o terminal: se trata de las 
materias más centrales para la profesión (instrumento, conjuntos de cámara, computación aplicada a la música, 
didáctica de la música, etc.).  
446 Los espacios de formación optativa están representados sólo por dos materias optativas (una en noveno y otra en 
décimo semestre), las cuales representan el 4% del total de créditos (18 de 450). Así pues, el índice de flexibilidad 
curricular es de 0.04. 
447 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
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Tabla 337. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Nombre de los instrumentos: Examen de admisión - Teoría musical                           

(se añade: Curso de inducción - Examen final, consistente en lectura)     

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

Rudimentos de altura 

- intervalos: todos (construcción)                                              
- armaduras (tonalidades mayores y menores)                           
- escalas: mayores y menores (construcción)                              
- acordes: tonalidades mayores y menores; hasta acordes de 
séptima; construcción a partir de cifrado 

Teórica 

Lectura  
hablada 
isócrona 

- clave de sol y fa (nota por tiempo, velocidad moderada) 

rítmica no 
nominal 

- con voz; sin clave (compás simple de 4/4; 1er nivel de 
subdivisión; silencio máximo de cuarto; ocho compases)           

rítmica 
nominal 

- clave de sol (compás simple de �; 1er nivel de subdivisión; 
ocho compases; con una sola línea adicional superior e 
inferior) 

Teórica-
auditiva 

Lectura 

cantada 
rítmica 

- clave de sol (compás simple de 4/4; sin subdivisión: sólo 
mitades y cuartos; ámbito de pentacordio). 

 

 

5.7.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

  TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.448 

 

Tabla 338. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música                                                  

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas 

independientes 

Asignaturas 

integradas 
Módulos Otras Observaciones 

�    
La agrupación es por áreas de 

formación (vid. tabla 335). 

 

 

Tabla 339. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras,         

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 2 áreas de énfasis 449 Sí ------ 

 

 

 
                                                             
448 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
449 En este caso se optó por el término áreas de énfasis, en lugar de opciones o acentuaciones. 
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Tabla 340. Clasificación de las asignaturas obligatorias
450

 de la Licenciatura en Música de la Universidad              

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

4 en ejecución 6 
social- 

humanística 
9 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 0 

Investi-

gativa 
2 

Institu-

cional 
1 

Materiales 

musicales        

I – VIII 
451 

 

 

Armonía         

I – II 

 

 

Contrapunto 

  

       

Análisis musical   

I – II    

 

 

 

 

Instrumento      

I – X 

 

 

Instrumento 

complementario 

I – IV 

 

 

Prácticas 

orquestales 

I – VIII 

 

 

Prácticas de 

conjuntos de 

cámara 

I – IV 

 

 

Prácticas 

corales 

I – II 

 

 

Taller de música 

popular 

 

 

Inglés 

I – VI 

 

Historia del arte 

universal 

 

Historia de la 

música  

Medieval y 

renacentista 

 

Historia de la 

música  Barroca 

y Clásica 

 

Historia de la 

música  

Romántica   

siglo XIX 

 

Historia de la 

música del    

siglo XX 

 

Historia de la 

música en 

México 

 

Didáctica de la 

música          

I – II 

 

Administración 

de las artes 

 

Computación 

aplicada a la 

música       

 

 

Metodolo-

gía de la 

investiga-

ción 

 

 

Seminario 

de investi-

gación 

Informática 

 

 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

                                                             
450 En esta tabla no se han consignado las asignaturas de prácticas profesionales y prácticas profesionales 
integrales, debido a su carácter emparentado con el servicio social. En otras palabras, no se trata de verdaderas 
asignaturas. 
451 El séptimo semestre de esta materia, en realidad corresponde al curso de armonía III, y el octavo semestre, en 
realidad corresponde al curso de contrapunto II. Estas adecuaciones se llevaron a cabo por los programadores 
debido a una disrupción entre el equipo de planeación curricular y el equipo de programación didáctica. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VII.- Oriente - Centro: Hidalgo (UAEH). 

 

369 

 

 
 

 

 

 

 

En la Gráfica 57 se aprecia el énfasis e igualdad en el número de materias de las líneas de 

formación musical e interdisciplinaria (10 cada una), seguidas de lejos por la investigativa (2) y 

la institucional (1), que son pequeñas. 

 

 

 

La Gráfica 58 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica 57 es igual en tamaño con respecto a la línea de 

formación musical, resulta tener sólo una tercera parte de carga de trabajo (104 créditos contra 

292), aproximadamente. Por su parte, las líneas investigativa e institucional se reducen también 

drásticamente, a 12 y 6 créditos, respectivamente. 

Gráfica 57. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

 

Gráfica 58. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 
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La Gráfica 59 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 60 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica 61 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica.452 En 

la Gráfica 62 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,453 b) Armonía,            

c) Contrapunto y d) Análisis. Todos los campos disciplinares están representados por una sola 

asignatura.

 

 

 

 
                                                             
452 Para los cálculos, tanto de la gráfica 61, como de la 62, se tomaron en cuenta las adecuaciones realizadas a la 
asignatura de materiales musicales por parte del equipo programador, consistentes en que el séptimo semestre de la 
materia en realidad es el curso de armonía III, y el octavo semestre, en realidad es el curso de contrapunto II. Como 
ya se mencionó, el motivo de estas adecuaciones fue una disrupción entre el equipo de planeación curricular y el 
equipo encargado de la programación didáctica. 
453 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la UAEH, se eligió otra posibilidad, optando por la asignatura de materiales musicales como única representante de 
ese campo disciplinar. 

Gráfica 61. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p           

(lado izquierdo). Licenciatura en Música de la Uni-               

versidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Gráfica 59. Porcentaje de créditos de cada línea de formación. 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma           

del Estado de Hidalgo. 

Gráfica 60. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical. Licenciatura en Música de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Gráfica 62. Porcentaje de créditos de la línea de formación       

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos              

disciplinares. Licenciatura en Música de la Uni-                 

versidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la  

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 

 

Tabla 341. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de créditos.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y ADIESTR. 

AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I Solfeo I                     

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 4

5
4
 

C
u

r
s

o
 

p
r
o

p
e

d
é

u
t
ic

o
 

II Solfeo II    

I 
Materiales musicales I 

(Hrs.- 2Te y 4P;            
Crds.- 8 al sem.)* 

455
 

   

II Materiales musicales II    

III Materiales musicales III    

IV Materiales musicales IV    

V Materiales musicales V 

Armonía I 

(Hrs.- 2Te y 2P;          
Crds.- 6 al sem.) 

  

VI Materiales musicales VI Armonía II   

VII  

Materiales              

musicales VII 
456

         

(en realidad armonía III) 

(Hrs.- 2Te y 4P;          
Crds.- 8 al sem.)         

Contrapunto     

(Hrs.- 2Te y 2P;             
Crds.- 6 al sem.) 

 

VIII   

Materiales            

musicales VIII              
(en realidad  contrapunto II) 

 (Hrs.- 2Te y 4P;             
Crds.- 8 al sem.) 

Análisis musical I 

(Hrs.- 2Te y 2P;     
Crds.- 6 al sem.) 

IX    Análisis musical II 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

X     

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

                                                             
454 No se trata de un verdadero ciclo de formación, sino de un curso propedéutico de dos semestres. 
455 Existe discrepancia entre el número de créditos por materia asentado en el documento del Plan fundacional 2002 

(vid. documento UAEH/2 en el apéndice electrónico), y los créditos asentados en los programas de estudios. Opté 
por la información del Plan fundacional, que se corresponde exactamente con los criterios de los Acuerdos de Tepic 
(ANUIES, 1972). 
456 Por una disrupción entre diseñadores curriculares y programadores, estos últimos tuvieron que hacer 
adecuaciones, entre ellas, convertir materiales musicales VI en armonía III, y materiales musicales VIII en 
contrapunto II. 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UAEH/1-6 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

En el curso preparatorio: 

• La asignatura de solfeo, de carácter obligatorio, es la única representante de la línea de 

formación teórico-práctica en el curso preparatorio. 

En la licenciatura: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• Durante el avance de la asignatura de materiales musicales —perteneciente al campo 

disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo—, se van incorporando sucesivamente las 

materias de armonía, contrapunto y análisis musical (en los semestres V, VII y VIII, 

respectivamente). 

• Las entradas sucesivas de las asignaturas de armonía, contrapunto y análisis musical         

—previamente señaladas— son totalmente diacrónicas entre sí y muestran una clara 

secuencia en el diseño curricular. 

• La asignatura de materiales musicales, en realidad tiene seis semestres (en lugar de ocho), 

pues su séptimo semestre corresponde a un tercer curso de armonía, y su octavo semestre 

a un segundo curso de contrapunto, según se puede observar en la tabla. 

 
 
 
 

5.7.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios  de la línea de formación musical t-p. 

 
Tabla 342. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación  

musical t-p. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

� � ------ ------ � � � ------ � � 

 

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 
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Tabla 343. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios                          

de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Vías de concreción: Núme-

ro de 

grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Objetivo de la asignatura � �  

El objetivo se divide en tres secciones que 
lo desglosan en términos de contribución al 
área curricular, aprendizaje del estudiante 
y contribución a la práctica profesional. 

2 
Orientación pedagógica: 

problemas fundamentales a que 
responde la asignatura 

� �  
Esta sección incluye también información 
sobre conocimientos previos que debe 
poseer el alumno. 

3 
Macroestructura:            

unidades asociadas a objetivos    
� �  ------ 

4 
Microestructura:             

unidades asociadas a temas, 
subtemas y tópicos 

 � � ------ 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 
Tabla 344. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos y perfil profesiográfico en 

los programas de estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Existen-

cia Aspecto 
Sí No 

Terminología Observaciones 

Metodología �  
Escenarios, recursos, estrategias 

de enseñanza y aprendizaje 
En una sola sección se abordan diversos aspectos. 

Evaluación �  Formas de evaluación ------ 
Bibliografía �  Bibliografía Sin división en básica y complementaria 

Otros recursos �  
Escenarios, recursos, estrategias 

de enseñanza y aprendizaje 
En una sola sección se abordan diversos aspectos. 

Sugerencia de 
horas 

�  Total de horas por unidad 

No existe una sección dedicada específicamente a 
este asunto; se trata de una subsección del rubro 

macroestructura. 
Cronograma  � ------ ------ 

Perfil 
profesiográfico 

�  
Perfil ideal del profesor que 

imparta esta asignatura 
------ 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

Tabla 345. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el con-

tinuo “ciclo previo – licenciatura”. Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Previo      

(Curso 

propedéutico) 

Solfeo I – II �  
No fue entregado al investigador porque es 

una nueva propuesta todavía en trámite. 

Materiales musicales I – VIII  �  
Armonía I – II �  
Contrapunto �  

Licenciatura 

Análisis musical I – II �  

Como se mencionó anteriormente, materiales 

musicales VII en realidad es el tercer curso de 
armonía, y materiales musicales VIII es el 

segundo curso de contrapunto. 

 

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VII.- Oriente - Centro: Hidalgo (UAEH). 

 

374 

5.7.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE 

  FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

Programa de Materiales musicales  

(documentos UAEH/6.1-6.6) 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 346. Datos generales del programa de la asignatura de Materiales musicales.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Carga horaria 

semanal 
Carácter 

Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 
6 

sems.457 
2 4 

8 
al sem. 

�  ------           

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de materiales musicales. 

 

Tabla 347. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Materiales musicales.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“En qué contribuye al área curricular a la que corresponde: 

Por su carácter teórico práctico desarrolla en el alumno capacidad auditiva, 
ejercicio en la lectura y escritura, conocimientos teóricos y habilidades motrices 
y de coordinación relacionadas con el ejercicio de un instrumento musical”. 

“Qué le reporta al estudiante en términos de aprendizaje: 

- Conocimientos de gramática musical. - Desarrollo auditivo. - Desarrollo rítmico. 
- Desarrollo de la imagen sonora. - Comprende la sonoridad de sistemas 
musicales diferentes. - Destreza en el transporte por medio de las claves.” 

“En qué contribuye a la práctica profesional: 

- A la interpretación y ejecución de toda la música escrita. - Brinda todas las 
herramientas necesarias para el análisis musical. - Crea habilidades auditivas y 
conciencia del fenómeno sonoro. - Da conocimientos teóricos para la crítica 
musical.” 

La división del 
objetivo en tres 

partes garantiza la 
reflexión sobre 

aspectos cruciales, 
aunque ello vaya en 
detrimento de una 

redacción más 
fluida del objetivo. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Desarrollo de: la audición, la lectura y escritura,                             
las habilidades motrices y la teoría. 

------ 

 

 

 

 

                                                             
457 Aunque existen ocho semestres de la materia, se consideran aquí sólo seis, ya que el séptimo semestre en 
realidad es el curso de armonía III, y el octavo en realidad es el curso de contrapunto II. 
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Tabla 348. Orden del contenido del programa de Materiales musicales. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONA-

LIDAD 

 
Obser-

vacio-

nes 

I 

Lectura 

isócrona. Clave 
de sol (de do5 a 
sol6 y 3 notas 
M.M.=60). Clave 
de fa (de sol3 a 
do5 y 3 notas 
M.M.=60). 
Lectura con 

medida.            

Voz con y sin 
marcado del 
batimento. 
Figuras y 
extensiones ya 
estudiadas. 
Ortografía. 

Dibujo y 
colocación 
correcta de 
signos 
musicales 
aprendidos. 

Primeros signos musicales. 

Pentagrama, líneas adicionales, 
claves, neuma u óvalo, plica, 
corchete, barra, silencios; líneas 
de: compás, repetición, doble y 
final; puntillo de aumentación; 
ligadura de valor; sostenido, 
bemol y becuadro; párrafo, Da 

Capo, Dal Segno y Coda. 
Cualidades del sonido. 
Fenómeno físico causante. 
Altura. Índice acústico y 
nomenclaturas, agudo y grave. 
Intensidad. Dinámica musical: 
uniforme y gradual.             
Timbre. Color instrumental y po-
tencia del sintetizador.  
Duración. Figuras y relatividad 
de los valores musicales. 
Intervalos. Construcción y 
análisis. Tonalidad. Concepto, 
modos, escala como modelo 
didáctico, encadenamiento de 
tetracordes y círculo de 5as, 
grados de la escala y 
armaduras. 

Equivalencias. 
Figuras en sonidos y 
silencios de: unidad, 
mitad, cuarto, octa-
vo, mitad con punti-
llo y cuarto con pun-
tillo. Conceptos. 

Pulso, acento y 
compás. Interioriza-
ción del pulso. 
Compases simples 

y compuestos. 2/4, 
3/4, 4/4 y 6/8 y sus 
batimentos.  
Lectura rítmica. 
Con percusión cor-
poral o voz. Figuras 
y compases estudia-
dos.                   
Lectura birrítmica. 

Percusión corporal, 
puede incluir voz. 
Figuras y compases 
estudiados. 

Audición. 

Tonalidad: 
Mayor (Do). 
Serie de notas 
con y sin 
medida. 
Intervalos:         
2m y M, 3m y 
M, 4J y 5J, 
melódicos y 
armónicos. 
Entonación. 

Tonalidad: 

mayor (Do). 
Serie de notas 
con y sin 
medida. 
Intervalos:        
2m y M, 3m y 
M, 4J y 5J. 

Entona-

ción. 

Línea 
atonal, 
mismos 
interva-
los [vis-
tos en 
tonal-
dad]. 

Llama la 
atención 

lo 
sistemá-

tico y 
completo 

del 
progra-
ma en 

todos sus 
semes-

tres. 

¿
C

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

Lectura 

isócrona.  
Clave de Sol (de 
Sol4 a Do7, y 4 
notas a M. M. = 
60). Clave de Fa 
(de Do3 a Mi5, y 
4 notas a M. M. 
= 60).                 
Lectura con 

medida.            

Voz con y sin 
marcado del 
batimento. 
Figuras y 
extensiones ya 
estudiadas.  
Ortografía.   
Dibujo y 
colocación 
correcta de 
signos 
musicales 
aprendidos. 

Signos musicales.  1ª y 2ª 
casillas, calderón o fermata, 
ligadura de fraseo, staccato, 
doble sostenido, doble bemol, 
8va, 8va bassa y loco, doble 
puntillo.  
Ritmo, melodía y armonía. 

Conceptos.  
Intervalos. Clasificación: 
directos, invertidos, simples,  
compuestos, consonantes, 
disonantes, etc.               
Tonalidad. Modo menor en sus 
tres formas, tonos relativos, 
tonos vecinos, enarmónicos y 
homónimos.                                   
Acorde y arpegio.    
Construcción y análisis, acordes 
de 5ª (tríadas). 

Equivalencias.      
Figuras en sonidos y 
silencios de: Unidad, 
mitad, cuarto, octa-
vo, mitad con punti-
llo y cuarto con pun-
tillo. Dieciseisavo en 
grupos de cuatro y 
de seis. Figuras 

irregulares. Dosillo 
y tresillo de octavos.  
Fórmulas rítmicas.   
Tiempo, contratiem-
po y síncopa. 
Compases simples 

y compuestos.  2/4, 
3/4, 4/4, 2/8, 3/8, 
4/8, 6/8 y sus bati-
mentos. Inicios y 

finales. Anacrusa, 
tético, metacrusa; 
masculino, femeni-
no. Agógica  y 

explicación del me-

trónomo. Palabras 
y signos que indican 
velocidad o movi-
miento en la música.   
Lectura rítmica.  
Con percusión cor-
poral o voz.  Figuras 
y compases ya estu-
diados.  
Lectura birrítmica. 

Percusión corporal 
puede incluir voz. 
Figuras y compases 
ya estudiados.  

Audición. 

Tonalidad: 

Mayor y 
menor (DoM y 
lam). Serie de 
notas con y 
sin medida. 
Intervalos:         
6m y M, 7m y 
M, 8J y tritono, 
melódicos y 
armónicos. 
Acordes: de 5ª 
en fundamen-
tal: mayor, 
menor, 
disminuido y 
aumentado. 
Entonación. 

Tonalidad: 

mayor (Do). 
Serie de notas 
con y sin 
medida. 
Intervalos: 6m 
y M, 7m y M, 
8J y tritono. 
Acordes: de 5ª 
en fundamen-
tal: mayor, 
menor, 
disminuido y 
aumentado. 
Fraseo: 
respiración 
adecuada a la 
frase 
melódica. 

Entona-

ción. 

Línea 
atonal, 
mismos 
interva-
los [vis-
tos en 
tonal-
dad]. 

------ 
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C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONA-
LIDAD 

 
Obser-

vacio-

nes 

III 

Lectura 

isócrona.  

Clave de sol (de 
sol4 a do7 y 6 
notas M.M.=50). 
Clave de fa (de 
do3 a sol5 y 6 
notas M.M.=50). 
Clave de do en 
3ª línea (de fa4 
a sol5 y 2 o 3 
notas M.M.=60). 
Lectura con 

medida.            

Voz con y sin 
marcado del 
batimento. 
Figuras y 
extensiones ya 
estudiadas. 
Ortografía. 
Dibujo y 
colocación 
correcta de 
signos 
musicales 
aprendidos. 

Signos musicales. 

Mordentes, 
apoyaturas y 
grupetos; 
abreviaturas.               
Carácter. Términos 
para dar intención a 
la música. 
Intervalos. 
Semitono diatónico 
y semitono 
cromático. 
Tonalidad. Escalas 
cromáticas libres y 
tonales.              
Acorde y arpegio. 
Inversión en 
acordes de 5ª y 
construcción de 
acordes de 7ª 
(cuatreadas) con 
cifrados por letras. 
Cadencias. 

Auténtica, plagal, 
completa, rota y 
semicadencia. 
Estado, disposición 
armónica, posición 
melódica. 

Combinaciones.      
Octavos y dieciséis-
savos dentro de un 
cuarto.               
Figuras 

irregulares.    
Tresillo de cuartos; 
cuatrillo de 16avos. 
Fórmulas rítmicas.  
Síncopa irregular. 
Compases simples 

y compuestos.    
2/2, 3/2, 4/2, 6/8, 
12/8 y sus batimen-
tos.    
Lectura rítmica.  
Con percusión cor-
poral o voz.  Figuras 
y compases ya 
estudiados.  
Lectura 

polirrítmica. 

Percusión corporal, 
puede incluir voz. 
Figuras y compases 
ya estudiados.  

 

Audición. Tonalidades: 
de Do, Sol y Fa Mayores, 
y la, mi y re menores. Se-
rie de notas con y sin me-
dida, a una y dos voces. 
Intervalos: compuestos, 
melódicos y armónicos. 
Acordes: mayor y menor 
en inversiones, disminui-
do, aumentado y 7ª domi-
nante en fundamental. 
Reconocimiento de caden-

cias: auténtica, plagal, 
completa, rota y semita-
dencia.               
Entonación. Tonalidades: 
de Do, Sol y Fa Mayores, 
y la, mi y re menores. Se-
rie de notas con y sin me-
dida, a una y dos voces. 
Intervalos: Simples y 
compuestos dentro de la 
tesitura. Acordes: mayor y 
menor en inversiones, 
disminuido, aumentado y 
7ª de dominante. Fraseo: 
matices y articulación: dar 
interpretación a la frase 
melódica. 

Entona-

ción. 

Línea 
atonal, 
mismos 
interva-
los 
[vistos 
en tonal-
dad]. 

------ 
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IV 

Lectura 

isócrona.  

Clave de sol (de 
sol4 a do7, 8 
notas M.M.=40). 
Clave de fa (de 
do3 a sol5, 8 
notas M.M.=40). 
Clave de do en 
3ª línea (de do4 
a do6, 4 notas 
M.M.=60).  
Clave de do en 
4ª línea (de do4 
a mi5, 2 y 3 
notas M.M.=60). 
Lectura con 

medida.            

Voz con y sin 
marcado del 
batimento. 
Figuras y 
extensiones ya 
estudiadas. 
Ortografía. 
Dibujo y 
colocación 
correcta de 
signos 
musicales 
aprendidos. 

Signos musicales. 

Trino, trémolo, 
glissando o 
portamento.                 
Acentuación. 

Términos para dar 
intención a la 
música.   
Relaciones 

tonales.           
Inflexión y 
modulación.   
Acorde y arpegio. 
inversión en acordes 
de 7ª y el agregado 
de tensiones (9ª, 
11ª, 13ª) con 
cifrados por letras. 
Cadencias. Insertar 
el cadencial 6/4 
(K6/4) y modificar la 
región 
subdominante 
(modo Mayor 
armónico).  

Combinaciones.      
Dieciseisavos y 
treintaidosavos 
dentro de un cuarto.    
Figuras 

irregulares.     
Doble tresillo, 
seisillo, dosillo de 
cuartos.         
Cambios de 

compás.  Tiempo 
igual a tiempo. 
Compases simples 

y compuestos.    
2/16, 3/16, 4/16, 6/4, 
9/4, 12/4 y sus 
batimentos. 
Compases 

irregulares o de 

amalgama.           
5/4, 7/4 y otros más 
y sus posibles 
agrupaciones.     
Lectura rítmica.  
Con percusión cor-
poral o voz.  Figuras 
y compases 
estudiados.  
Lectura 

polirrítmica. 

Percusión corporal, 
puede incluir voz. 
Figuras y compases 
estudiados.  

Audición. Tonalidades: 
de Re, La, Mi, Sib, Mib y 
Lab Mayores y sus relati-
vos menores. Serie de no-
tas con y sin medida, a 
una y dos voces. 
Intervalos: compuestos, 
melódicos y armónicos. 
Acordes: mayor y menor 
en inversiones, disminuido 
y aumentado en funda-
mental; séptimas: domi-
nante (M con 7ª m), sen-
sible (dism. con 7ª m), 
mayor (M con 7ª M), 
menor (m con 7ª m). 
Reconocimiento de caden-

cias: grados primarios de 
la tonalidad y cadencial 
6/4.                     
Entonación. Tonalidades: 

de Re, La, Mi, Sib, Mib y 
Lab Mayores y sus relati-
vos menores. Serie de 
notas con y sin medida, a 
una y dos voces. 
Intervalos: simples y 
compuestos dentro de la 
tesitura. Acordes: mayor y 
menor en inversiones, 
disminuido y aumentado 
en fundamental; séptimas: 
dominante, sensible, 
mayor y menor. 

Entona-

ción. 

Línea 
atonal, 
mismos 
interva-
los 
[vistos 
en tonal-
dad]. 

------ 
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C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD 

S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO mayor menor 

ATONA-
LIDAD 

Obser-

vacio-

nes 

V 

Lectura 

isócrona.  

Clave de sol y fa 
(con la 
extensión 
conocida, hacer 
cambios 
continuos y 
repentinos, 6 
notas M.M.=50). 
Clave de do en 
3ª línea (de do4 
a do6, 6 notas 
M.M.=50).  
Clave de do en 
4ª línea (de la3 
a la5, 4 notas 
M.M.=60). 
Lectura con 

medida.            

Voz con y sin 
marcado del 
batimento. 
Figuras y 
extensiones ya 
estudiadas. 
Ortografía. 
Dibujo y 
colocación 
correcta de 
signos 
musicales 
aprendidos. 

Signos 

musicales 

contempo-

ráneos.  

Bloques 
sonoros 
(clusters), 
altura 1/4 y 
1/8 de tono.    
Transporte.   

Escrito y 
mental a 
diferentes 
intervalos y 
claves.            
Acorde y 

arpegio. 
alterar 
estructura 
de 3ª: sus, 
add, omit, 6, 
6/9, 4ª.           
Enlaces de 

acordes.        

Agregar el 
II6/3 y el 
VII6/3 en 
modos 
mayor y 
menor. 

Combinaciones.     
16savos, 32avos y 
64avos.               
Figuras 

irregulares.    
Quintillo y los re-
queridos por las 
partituras de 
instrumentos. 
Cambios de 

compás.  Figura 
igual a figura. 
Compases 

simples y 

compuestos.    
2/1, 3/1, 4/1, 6/16, 
9/16, 12/16 y sus 
batimentos. 
Compases 

marcados a uno.    
1/4, 1/8 y los 
requeridos por las 
partituras de 
instrumentos. 
Lectura rítmica.  
Con percusión 
corporal o voz.  
Figuras y compa-
ses ya estudiados.   
Lectura 

polirrítmica. 

Percusión Corpo-
ral, puede incluir 
voz. Figuras y 
compases ya 
estudiados.  

Audición. Tonalidades: de Si, Fa#, 
Do#, Reb, Solb y Dob Mayores y 
sus relativos menores. Serie de no-
tas con y sin medida, a una, dos y 
cuatro voces y modulaciones a to-
nos vecinos. Intervalos: compues-
tos, melódicos y armónicos. 
Acordes: mayor, menor y 7ª domi-
nante en inversiones, disminuido y 
aumentado en fundamental; septí-
mas: sensible (dism. con 7ª m), ma-
yor (M con 7ª M), menor (m con 7ª 
m), disminuida (dis. con 7ª dis.), me-
nor con 7ª mayor y aum. con 7ª ma-
yor. Enlace de acordes: reconocer 
en modos mayor y menor los gra-
dos: I, II6/3, IV, V, VII6/3. Escalas 

modales y pentáfonas: jónico, dóri-
co, frigio, lidio, mixolidio, eólico, lo-
crio, pentáfona mayor y menor.            
Entonación. Tonalidades: de Si, 
Fa#, Do#, Reb, Solb y Dob mayores 
y sus relativos menores. Serie de 
notas con y sin medida, a una, dos 
voces y cuatro voces y modulacio-
nes a tonos vecinos. Acordes: ma-
yor y menor en inversiones, dismi-
nuido y aumentado en fundamental; 
séptimas: dominante, sensible, 
mayor, menor, disminuida, I y III del 
modo menor armónico y melódico. 
Escalas modales, pentáfonas: 
entonar como escala y en melodías 
sencillas. 

Entona-

ción. 

Atona-

lidad: 
entonar 
como 
escala y 
en melo-
días 
sen-
cillas. 

------ 
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VI 

Lectura 

isócrona.  

Clave de sol y fa 
(con la exten-
sión conocida, 
hacer cambios 
continuos y 
repentinos, 8 
notas M.M.=40). 
Clave de do en 
3ª línea (de do4 
a do6, 8 notas 
M.M.=40).  
Clave de do en 
4ª línea (de la3 
a la5, 6 notas 
M.M.=50). 
Lectura con 

medida.            

Voz con y sin 
marcado del ba-
timento. Figuras 
y extensiones ya 
estudiadas. 
Ortografía. 
Dibujo y coloca-
ción correcta de 
signos musica-
les aprendidos. 

Signos 

musicales 

contempo-

ráneos.  

Intensida-
des, ritmos, 
timbres.          
Instrumen-

tos de la 

orquesta.       
Extensión y 
forma de 
compensar 
la afinación 
de los instru-
mentos 
transposi-
tores.              
Acorde y 

arpegio.         
Notas 
añadidas. 
Enlaces de 

acordes.        

Agregar el III 
y el VI en 
modos 
mayor y 
menor. 

Combinaciones.     
16savos, 32avos y 
64avos.               
Acentuaciones 

irregulares.    
Hemiola y 
sesquiáltera y las 
requeridas por las 
partituras de 
instrumento. 
Cambios de 

compás.                
En cualquier 
combinación.  
Lectura rítmica.  
Con percusión 
corporal o voz.  
Figuras y 
compases ya 
estudiados.     
Lectura 

polirrítmica. 

Percusión 
corporal, puede 
incluir voz. Figuras 
y compases ya 
estudiados.  

Audición. Tonalidades: todas las 
tonalidades mayores y menores. 
Serie de notas con y sin medida, a 
una, dos, tres y cuatro voces con 
modulaciones. Intervalos: compues-
tos, melódicos y armónicos. Acor-

des: mayor, menor y 7ª dominante 
en inversiones, disminuido y aumen-
tado en fundamental; septímas: sen-
sible (dism. con 7ª m), ma-yor (M 
con 7ª M), menor (m con 7ª m), dis-
minuida (dis. con 7ª dis.), menor con 
7ª mayor y aum. con 7ª ma-yor, do-
minantes con 9ª mayor y 9ª menor. 
Enlace de acordes: reconocer en 
modos mayor y menor todos los gra-
dos. Escalas: blues: tonos, disminui-
da y disminuida auxiliar, blues, lidia-
mixolidia o armónica.                    
Entonación. Tonalidades: todas las 
tonalidades mayores y menores. Se-
rie de notas con y sin medida, a u-
na, dos, tres y cuatro voces con mo-
dulaciones. Acordes: mayor y menor 
en inversiones, disminuido y aumen-
tado en fundamental; septímas: do-
minante, sensible, mayor, menor, 
disminuida, I7 y III7 del modo menor 
armónico y melódico, dominante con 
8ª mayor y menor. Escalas: de 
blues. Entonar como escala y en 
melodías sencillas. 

Audi-

ción. 

Escalas: 
hexáfo-
nas y 
simétri-
cas: 
tonos, 
dismi-
nuida y 
dismi-
nuida 
auxiliar. 
Entona-

ción. 
Escalas: 
hexáfo-
nas y 
simétri-
cas. 
Entonar 
como 
escala y 
en melo-
días 
sen-
cillas. 

------ 
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Tabla 349. Aspectos metodológicos del programa de Materiales musicales. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

Orienta-

ciones 

didác-

ticas 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Observacio-

nes 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

- Rítmica y métrica.      
- Lecto-escritura.        
- Entrenamiento 

auditivo.               
- Teoría. 

------ 

- Visualización de los intervalos en el teclado.  
- Lectura de ejercicios por medio de la voz o con percusiones 
corporales.                                                                                     
- Lectura isócrona con incremento  gradual en la velocidad.         
- Dictado rítmico, de intervalos, melódico y rítmico melódico.       
- Ejecución de los dictados realizados.                                          
- Elaboración de imágenes que grafiquen el sonido.                     
- Práctica de los intervalos en su instrumento.  
- Seguimiento visual en la pantalla de una computadora: 1) la 
ejecución de ejercicios rítmicos para entender que cada figura 
tiene una duración; 2) la ejecución de piezas sencillas, escu-
chando voz por voz y como es que se van integrando para 
formar la obra completa.                              
- Observar la elaboración de partituras en una computadora.   
- Leer en la pantalla de una computadora un ejercicio, 
posteriormente cambiarle la clave, el tono, el modo, el compás 
y comentar el efecto musical causado.  
- Audición de algunas piezas que trabajará en su instrumento 
para entender como se organiza la altura y duración de los 
sonidos. 
- Mostrar la tonalidad como un sistema planetario y sus 
analogías.                                                                                      
- En la página de internet www.teoria.com ejercitar los 
intervalos teóricamente.  
- Muestra y lectura de partituras para ir familiarizándose con la 
grafía musical.  
- Generar un diccionario de signos musicales con su dibujo 
correcto y ubicación precisa, así como su aplicación en la 
música.  
 - Audición de obras corales y/o instrumentales siguiendo la 
partitura.                                                                                         
- Construir y modificar sonidos en un sintetizador o mostrarlo 
por medio de grabaciones.                                                            
- Observar una partitura e imaginar cómo sonará, después en 
un instrumento escuchar el resultado sonoro.                               
- Interpretar una pieza y analizar todos los conceptos 
aprendidos.                                                                                    
- Entonar melodías conocidas modificando la clave, la 
tonalidad o el carácter.                                                                  
- Mostrar la importancia de matices y articulación 
modificándolos en una melodía.                                                    
- Investigar el sistema de afinación natural y temperado.              
- Ejecución (docente) de cadencias en el teclado para 
diferenciarlas.                                                                                
- Entonar melodías conocidas acompañadas y armonizadas.      
- Analizar partituras jazzísticas que tengan acordes de 9ª, 11ª, 
y 13ª.                                                                                              
- Analizar partituras con grafías y sistemas musicales 
diversos. 

Se trata de un 
repertorio amplio 
e imaginativo de 
estrategias, que 
abarcan incluso 
la descripción de 
la utilización de 

recursos 
informáticos.  

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de metodología del programa (cuando ésta existe). En cambio, la 

tabla 352 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 
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Tabla 350. Aspectos evaluativos del programa de Materiales musicales. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 
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- Lectura individual de ejercicios  
rítmicos  elaborados por el profesor 
con la dificultad estudiada.                     
- Lectura con ejercicios de entonación 
con medida [con el contenido estudia-
do].                                                         
- Dictados rítmico, melódico, interva-
los armónicos y melódicos, rítmico 
melódico de una a cuatro voces, de 
acordes [según el contenido del 
semestre en cuestión].                           
- Análisis de trozos musicales desde 
el punto de vista armónico y melódi-
co, tonal y modal, de escritura tradi-
cional o contemporánea [según el 
contenido del semestre en cuestión]. 

�  � 

- Un examen diag-
nóstico al inicio del 
semestre a forma de 
repaso y para que el 
maestro conozca si 
existe alguna caren-
cia de conocimientos 
o habilidades que 
dificulten abordar el    
presente semestre.  
 
- Dos exámenes 
parciales.   
                                      
- Un examen final.  

------ ------ 

 

 

Tabla 351. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Materiales musicales. 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Adler                            
Arnoud  (a partir del 3er sem.)    
Baqueiro                            
Benward y Kolosick 
Dandelot                        
Danhauser                          
Ely                                
Gentilucci, Lazzari y 
Micheli (a partir del 5to sem.)  

Hickman                             
Horst (a partir del 6to sem.) 

Lemoine y Carulli           
Moncada                    
Ostrosbsky                 
Pozzoli (a partir del 3er sem.) 

Pozzoli (a partir del 4to sem.) 

Pozzoli (a partir del 5to sem.)  

Torrijos                         
Troiani y                       
Forino (a partir del 4to sem.)  

(1979) 
(1998) 
(1970) 
(1987)  
(1998) 
(1973)  
(1980)  
 
(1993) 
(1979) 
(1963a) 
(1952) 
(1966) 
(¿?) 
(1977) 
(1986) 
(1981) 
(¿?)  
 
(s.f. b)        

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

La bibliografía no se divide en básica y 
complementaria. 

 
No se aclara de cuál de las dos partes de la 
obra de Arnoud se trata (señalamos el año 

de la primera parte). 
 

En la bibliografía se lee Matt en ritme, como 
obra de Horst, pero se trata de              

Maat en ritme. 
 

En la bibliografía se lee como autores a 
Lemon y Caruli, cuando debería decir: 

Lemoine y Carulli.  
 

El título del libro de Moncada no es: Teoría 

de la música, sino: La más sencilla, útil y 

práctica teoría de la música. 

 

Los datos de edición del libro de solfeo cuyo 
autor se señala como Ostrosbsky 
Leningrado [sic], no pudieron ser 

localizados. 
 

 Los datos de edición del libro de Torrijos no 
pudieron ser localizados. 

 
Ninguna de las entradas de la bibliografía 

tiene información sobre lugar de publicación, 
editorial o año (yo añadí los datos). 
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Materiales Programas (software) 
Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

- Metrónomo.                               
- Pizarrón pautado.  
- Partituras.  
- Libros de texto.  
- Televisión y video-casetera.  
- Equipo de sonido y discos 
compactos  con la música 
grabada necesaria.  
- Computadora.  
- Piano eléctrico o armonio.  
- Instrumentos elegidos.  
- Láminas ilustradas.  

- Programas musicales 
de impresión de partitu-
ras y secuenciadotes.      
- Programas de 
entrenamiento auditivo. 
- Enciclopedias. 

- Consultas por 
internet.  

 

En las estrategias de 
aprendizaje se incluye la  

consulta del portal        
www. teoria.com. 

P
e

rf
il

 p
ro

fe
s

io
g

rá
fi
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- Tener la formación académica necesaria, músicos ejecutantes, (de 
preferencia  pianistas  organistas o clavecinistas) teóricos (compositores, 
educación musical).  
- Experiencia en la docencia.  
- Profesores con trayectoria académica aunque no tengan la certificación de la 
parte formal de sus estudios, con la experiencia suficiente en pedagogía 
musical.                                                                                                                   
- Profesores comprometidos con los alumnos, con los programas, con la 
universidad, con la música y con el arte.  

Llama la atención el 
tercer punto, en el 

sentido de la falta de 
certificación de estudios. 

 

Por último, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

materiales musicales, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias 

de enseñanza aprendizaje específicas. 458
    

 

Tabla 352. Características especiales del programa de Materiales musicales. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 

de 
elementos 

discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 

auditiva de 
elementos 

discretos 

con-

duc-
ción    

a la  

tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  

lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 

lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 

isó-
crono 

análi-   

sis 

� � � � � �  � � � � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                       

entonación 

rítmica 

melódica sin 

lectura         

(con sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

� � �  �  �  �   

 

 

 

                                                             
458 La explicación sobre estas estrategias específicas puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 93. 
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Programa de Armonía 
459

 

 (documentos UAEH/4.1-4.2 y 6.7) 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 353. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Carga horaria 

semanal 
Carácter 

Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 
(armonía I y II) 

2 
sems. 

2 2 
6 

al sem. 
�  

Materiales 

musicales IV 
          

Asignatura 
(materiales 

musicales VII) 

1 
sem. 

2 4 
8 

al sem. 
�  

Materiales 

musicales VI 
          

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de armonía. 

 
Tabla 354. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Armonía. Licenciatura en Música                                  

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 

“En qué contribuye al área curricular a la que corresponde: 

 
- Apoya en la comprensión de la armonía, a un desarrollo auditivo, un pensamien-
to lógico matemático, y a un desarrollo motriz para la ejecución de corales al 
piano.”  
  
“Qué le reporta al estudiante en términos de aprendizaje: 

 
- Conocimiento de enlaces y funciones de los acorde en la armonía clásica.  
- Comprensión de la armonía y su uso y aplicación a su instrumento.  
- Análisis armónico de obras musicales.  
- Desarrollo motriz al ejecutar en el piano corales armónicos.  
- Desarrollo auditivo de enlaces de acordes, cadencias etc.” 

 
“En qué contribuye a la práctica profesional: 

 
- Adquiere los conocimientos teóricos relacionados con la armonía.   
- Formación práctica de ejecución al piano de corales hechos por el alumno.  
- Desarrollo auditivo de progresiones armónicas.  
- Formación del triple reflejo condicionado (lectografía- ejecución-audición).”  

 

La división del objetivo 
en tres partes garantiza 

la reflexión sobre 
aspectos cruciales, 
aunque ello vaya en 
detrimento de una 

redacción más fluida 
del objetivo. 

La alusión al desarrollo 
motriz al ejecutar al 

piano corales 
armónicos, no tiene 

desarrollo sistemático 
en el resto del 

programa. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q
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é
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Conocimiento teórico de enlaces y funciones. Desarrollo auditivo y analítico. 
Formación práctica al piano. 

------ 

                                                             
459 Como se mencionó anteriormente, el programa de armonía consta de dos semestres, pero en realidad se trata de 
una asignatura de tres semestres, pues el programa de materiales musicales VII completa la asignatura (como se 
verá en la tabla siguiente) y tiene los mismos elementos metodológicos, evaluativos, de recursos, etc. Se trata de una 
decisión que tomaron los programadores al percatarse de que faltaba duración a la materia y no había posibilidad ya 
de modificar el mapa curricular y los nombres de las materias. 
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Tabla 355. Orden del contenido del programa de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

C  A  M  P  O  S 
S

e
m

. 

ARMONÍA DIATÓNICA ARMONÍA CROMÁTICA Y ALTERADA 

AMPLIA-

CIONES DE 

LA PRÁC-

TICA CO-

MÚN Y 

ATO-

NALIDAD 

 
Obser-

va-

ciones 

I 

Unidad I: Modo mayor   
- Construcción de acordes a partir de la escala de do 
mayor. - Duplicación de voces. - Análisis de los 
acorde mayores y menores. - Escritura en el gran 
pentagrama y disposición por voces SATB. - Enlaces 
del I con todos los acordes y de todos los acordes 
con el primero.                                                       
Unidad II: Posición y disposición de los acordes.  
- Posición de los acordes en estado fundamental.  
- Disposición de las voces: 8ª. 3ª. 5ª.  
Unidad III: Enlaces de acordes.  

- Enlaces de acordes de: 3ª. Y 6ª. (dos notas 
comunes). - Enlaces de acordes de 4ª. Y 5ª. (una 
nota común). - Enlaces neutros (sin nota común). - 
Enlaces mixtos (combinación de todos los acordes).  
Unidad IV: Preparación y resolución de 
disonancias.  

- Explicación de disonancia. - El acorde del Vii y su 
5ª. disminuida. (preparación y resolución). - El acorde 
de V7 y su séptima (preparación y resolución).  
Unidad V: Inversiones.  

- Inversión de todos los acordes: 6/3 – 6/4.                     
- Enlaces con inversiones de acordes en 
fundamental y con inversión. 
Unidad VI: Funciones armónicas.  
- Concepto de función armónica.  
- Tónica, subdominante y dominante.  
- Funciones de los acordes restantes.  
Unidad VII: Armadura oculta.  
Unidad VIII: Modo menor.  

- Modo menor y su procedencia.  
- Construcción de acordes en modo menor.  
- Función armónica en el modo menor.  
Unidad XI: Cadencias.  

- Cadencias: perfecta; auténtica; plagal; rota, rota 
artificial y con IV, II6/3. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Unidad IX: Modulación por zona de ambigüedad 

tonal.  
 

Unidad X: Relaciones con la subdominante 
menor.  

- Relación con la subdominante menor.  
- El acorde napolitano.  
 
Unidad XI: Cadencias (continuación).  

- Cadencias: rota artificial, napolitana.   

 

------ 

¿
Q
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 y
 c
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s

e
ñ
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II
 

 Unidad I: Acordes de dominante artificiales.  

- Construcción de acordes de dominante artificiales 
sobre todos los grados.  
- Relación con la armadura oculta.  
Unidad II: Acordes de II6+/5 derivados de los 

dominantes artificiales.  
- Construcción de los acordes de II6+/5   
- Derivados de los dominantes artificiales.  
Unidad III: Acordes de 6+.  

- Italiano. - Francés - Germano.  
- Suizo. 
Unidad IV: Regiones armónicas.  

- Directa cercana. - Indirecta cercana.  
- Distantes. - Remotas, etc.  
Unidad V: Acordes transformados.  
- Construcción de los acordes transformados.  
- Uso de los acordes transformados.  
Unidad VI: Resolución libre de dominante, 

sensibles, aumentados. 
- Resolución libre de: dominantes, sensibles, 
aumentados. 
Unidad VII: Disolución de disonancias.  

- Disolución de la disonancia como elemento de la 
armonía cromática.  
Unidad VIII: Implicación armónica.  

- Implicación armónica.  
Unidad IX: Inter.- cambiabilidad modal.  

- Intercambiabilidad modal.   
Unidad X: segunda parte de la armadura oculta.  

- Segunda parte de la armadura oculta  
- Deducción de la segunda parte de la armadura 
oculta.  
Unidad XI: Transposición proporcional.  

- Transportar proporcionalmente los acordes para 
establecer la nueva tonalidad.   

 

------ 
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C  A  M  P  O  S 
S

e
m

. 
ARMONÍA 

DIATÓNICA 

ARMONÍA 

CROMÁTICA Y 

ALTERADA 

AMPLIACIONES DE LA PRÁCTICA COMÚN Y ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 
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 c
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o
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e
ñ

a
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 (

c
o

n
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n
u

a
c
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n

) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II
I 

 (a
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n

ía
 I

II
 c

o
n
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o
m

b
re

 d
e
 m

a
te
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a
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s
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u
s
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a
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s
 V

II
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Unidad I: Armonía cuartal.   

- Construcción de acordes cuartales.  
- Uso de la armonía cuartal.  
- Análisis de obras con armonía cuartal.  
Unidad II: Pentafonía y hexafonía.  

- Uso de la pentafonía y hexafonía.  
- Construcción y enlace de acordes en la armonía pentáfona y 
hexáfona.  
- Análisis de obras de armonía pentáfona y hexáfona.  
Unidad III: Dodecafonía.  
- Construcción y uso de la serie dodecafónica.  
- Análisis de obras.  
Unidad IV: Armonía serial.  

- Concepto de la armonía serial.  
- Construcción de series y acordes dentro de la armonía serial.  
- Análisis de obras.  
Unidad V: Armonía modal cromática.  
- Concepto de la armonía modal cromática.  
- Uso y enlace de acordes de la armonía modal cromática.  
- Análisis de obras.  
Unidad VI: politonalidad.  

- Concepto de politonalidad.  
- Uso de la politonalidad.  
- Análisis de obras.  
Unidad VII: Sonoridades.  

- Concepto de sonoridades.  
- Construcción de sonoridades.  
- Análisis de obras.  
 

------ 

 

 

 

Tabla 356. Aspectos metodológicos del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Expositiva por parte 
del maestro.  
- Pregunta y respuesta 
de tópicos relacionados  
con el tema.  
- Tareas relacionadas 
con el tema.  

 
- Audición de obras.  
- Análisis armónico de partituras.   
- Mapas conceptuales.  
- Uso de la computadora como 
herramienta para construir sus corales 
armónicos y asimismo poderlos escuchar.  
- Elaboración de corales  
armónicos.  
 

------ 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 359 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VII.- Oriente - Centro: Hidalgo (UAEH). 

 

384 

 

 

Tabla 357. Aspectos evaluativos del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

- Evaluación teórica.  

 

� � � 

 
- Examen diagnostico.  
- Examen formativo.  
- Dos exámenes parciales.         
- Un examen ordinario [final]. 
- Ensayos.  
- Problemarios.  
- Investigación.  
 

- Participación en 
clase. 

Llama la atención 
que sólo se 

mencione a la 
evaluación 

teórica. 

 

 

Tabla 358. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Armonía.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Bernal                     
Graetzer       (en 3er sem.) 
Hanson         (en 3er sem.)   
Hindemith           
Messiaen      (en 3er sem.)   
Michaca        (en 3er sem.) 
Piston                        
Samuel         (en 3er sem.)   
Schoenberg 
Schoenberg    
Zamacois 

(1950) 
(1980)  
(1960) 
(1974) 
(1993) 
(1972) 
(2001) 
(1965) 
(1979) 
(1993b) 
(1945) 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

El libro de Bernal Jiménez aparece 
como Armonía. Este libro no lo pude 

localizar, pero probablemente se trate de 
un error, y se haga alusión a su obra La 

técnica de los compositores, en tres 
volúmenes, de la cual damos los datos     

(vid. bibliografía). 

Samuel es el apellido del autor, no el 
nombre, como aparece en el programa. 

La obra de Hindemith se titula Armonía 

tradicional, no Armonía. No se aclara de 
cuál de los dos partes se trata (aquí 

damos el dato de la primera). 

Hanson es el apellido del autor, no el 
nombre, como aparece en el programa; 
además, el nombre verdadero aparece 
mal escrito como Noward, peor se trata 

de Howard. 

La obra de Zamacois se titula Tratado 

de armonía, no Armonía. 

Materiales Programas (software) 
Portales en 

la Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

- Pizarrón.  
- Grabadora. 
- Computadora.  
- Partituras.  
- Discos de música clásica. 
- Piano. 

- Software de edición de  
partituras.  

 
------ 

------ 
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Habilidades profesiones:  

  
- Dominio de la armonía.  
- Conocimiento de un amplio repertorio de la música: renacimiento, barroco, clásico, 
contemporáneo, popular.  
- Conocimiento de armonía, contrapunto, análisis.   
- Lectura a primera vista.  
- Habilidad para ejecutar al piano los corales elaborados por los alumnos.  
- Conocimiento y manejo de hardware y software relacionados con la música, para la 
elaboración de partituras y obras de guitarra.  
- Conocimientos pedagógicos y didácticos para un mejor desarrollo en el alumno.  
- Metodología de enseñanza de la armonía.  
  
Valores profesionales:  

  
- Superación personal permanente.  
- Ética reconocida en su profesión.  
- Iniciativa y constancia en su desempeño profesional.  
- Responsabilidad, honestidad, sensibilidad y honradez para asumir su papel profesional.  
  
Intereses profesionales: 

  
- Abordar aspectos técnicos, sistemáticos, culturales y sociales de la música, en la región, 
el estado y nuestro país.  
- Superación por la música académica.  
- Disposición para adaptarse al trabajo en conjunto.  

    Observaciones 

 

 

 

 

Llama la atención la 
extensión de este perfil. 

 

Por último, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

Tabla 359. Características especiales del programa de Armonía. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

�  � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� � 
460

 � �  � 
461

   � 

Cuatro enfoques didácticos 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  

 

                                                             
460 En el objetivo del programa se menciona la formación práctica de ejecución al piano de corales armónicos; sin 
embargo, en el resto del programa no hay una sistematización al respecto. Por otra parte, en el perfil profesiográfico 
se solicita que el docente sea capaz de llevar a cabo la comprobación sonora de los ejercicios de los alumnos. 
461 Ver nota anterior. 
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Programa de Contrapunto 
462

 

(documentos UAEH/5 y 6.8) 

 
La primera tabla muestra los datos generales del programa. 

 

Tabla 360. Datos generales del programa de la asignatura de Contrapunto. Licenciatura 

 en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Carga horaria 

semanal 
Carácter 

Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 
(contrapunto) 

1 
sem. 

2 2 
6 

al sem. 
�  ------           

Asignatura 
(materiales 

musicales VIII) 

1 
sem. 

2 4 
8 

al sem. 
�  Contrapunto           

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de contrapunto. 

 

Tabla 361. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“En qué contribuye al área curricular a la que corresponde: 

- Contribuye a la comprensión y eficaz ejecución -en su instrumento o 
especialidad- de obras polifónicas.”  
- [En el segundo semestre se añade]: Contribuye a la habilidad para la 
invención de fragmentos musicales regulados coherentemente.” 

  
“Qué le reporta al estudiante en términos de aprendizaje: 

 
- Contribuye a la comprensión cabal del fenómeno armónico y al desarrollo de 
un pensamiento contrapuntístico.  
- Es también instrumento fundamental para la práctica del análisis musical.” 
- [En el segundo semestre se añade]: Da al estudiante una percepción mejor 
en el momento de realizar música en conjunto.” 

  
“En qué contribuye a la práctica profesional: 

 
- Contribuye a la sólida formación musical, indispensable para el seguro 
desempeño como profesor de música o ejecutante solista o de orquesta.”  
- [En el segundo semestre se añade]: También a la eventual necesidad de 
emplearse como arreglista musical, ya que el estudio de esta materia le 
permitirá transcribir eficazmente y con cierta facilidad música para ensambles 
de distinta naturaleza.” 

En el objetivo no se alude 
a ningún estilo; sin 

embargo, en otra sección, 
llamada orientación 

pedagógica, se indica la 
realización de fragmentos 

musicales de acuerdo a los 
estilos de los siglos XVI al 

XIX, enfocándose en el 
estudio del contrapunto 

imitativo. 

Llama la atención la 
alusión a que la materia 
permitirá la transcripción 
eficaz  y fácil de música 

para ensambles diversos, 
dado que normalmente esa 
actividad no se encuentra 
dentro de los fines de la 

asignatura de contrapunto. 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
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Comprensión, análisis y realización de fragmentos de obras polifónicas         
[de acuerdo a los estilos de los siglos XVI al XIX]. 

------ 

 

                                                             
462 Como se mencionó anteriormente, el programa de contrapunto consta de un semestres, pero en realidad se trata 
de una asignatura de dos semestres, pues el programa de materiales musicales VIII completa la asignatura (como se 
verá en la tabla siguiente). Se trata de una decisión que tomaron los programadores al percatarse de que faltaba 
duración a la materia y no había posibilidad ya de modificar el mapa curricular y los nombres de las materias. 
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Tabla 362. Orden del contenido del programa de Contrapunto. Licenciatura en Música  

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

C A M P O S 
S

e
m

. 

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observa-

ciones 
 

 

I 

 

 

 

 

Unidad I: Primera especie.  

- Conocer las reglas de la 
especies.                                          
- Escribir ejercicios sobre un canto 
dado a 2 y 3 voces. 
Unidad II: Segunda especie.          

- Conocer las reglas de la 
especies.                                          
- Escribir ejercicios sobre un canto 
dado a 2 y 3 voces. 
Unidad III: Tercera especie.           
- Conocer las reglas de la 
especies.                                          
- Escribir ejercicios sobre un canto 
dado a 2 y 3 voces. 
Unidad IV: Cuarta especie.            
- Conocer las reglas de la 
especies.                                          
- Escribir ejercicios sobre un canto 
dado a 2 y 3 voces. 
Unidad V: Quinta especie.             
- Conocer las reglas de la 
especies.                                          
- Escribir ejercicios sobre un canto 
dado a 2 y 3 voces. 
Unidad VI: Combinación de 

especies.                                         

- Conocer las reglas de las 
combinaciones de especies: 2ª y 
2ª; 2ª y 3ª; 2ª y 4ª; 3ª y 4ª, y 5ª y 
5ª.                                                     
- Escribir ejercicios sobre un canto 
dado a 3 voces]. 
 

 

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

II
  

(c
o
n
tr

a
p
u
n
to

 I
I 
co

n
 n

o
m

b
re

 d
e
 m

a
te

ri
a

le
s
 m

u
s
ic

a
le

s
 V

II
I)
 

  

Unidad I: Contrapunto imitativo. 
 - Escribir ejercicios basados en 
diferentes formas de imitación 
contrapuntística: por 
aumentación, disminución, 
movimiento directo, retrógrado e 
inversión. 
Unidad II: Canon. 

- Analizar y escribir diferentes 
tipos de cánones a 2 y 3 voces: 
abierto, cerrado, infinito, finito, etc. 
 

 

Unidad III: Invención. 

- Analizar invenciones a 
2 y 3 voces de J.S. 
Bach.                               
- Escribir una invención 
a 2 voces para un 
instrumento armónico o 
dúo. 
Unidad IV: Fuga. 
- Conocer el plan 
formal de una fuga.          
- Escribir una fuga 
escolástica a 2 voces 
para un instrumento 
armónico o un dúo.          
- Análisis de fugas a 2, 
3 y 4 voces. 
 

 ------ 
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Tabla 363. Aspectos metodológicos del programa de Contrapunto. Licenciatura en Música                                              

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Observa-

ciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

El estudiante deberá ser 
paciente y tener claro que la 
realización equilibrada de un 

ejercicio no se logra 
inmediatamente, por lo tanto 
deberá someterse al rigor de 
las reglas y saber que será 
necesario repetir las veces 

que sea necesario un 
ejercicio hasta lograr la 

mejor armonía del complejo. 

- Realización de ejercicios en clase (previa 
enumeración de las reglas que se deben seguir para 
una conducción de las voces idónea y apegada al 
contexto histórico en el cual se empleaba el tipo de 
composición).  
- Análisis auditivo y sobre partitura de texturas 
polifónicas. 
- Utilización de la técnica contrapuntística por 
especies (Fux), a través de ejercicios escritos y 
entonados. 
- Utilización del piano como base de ejercitación y 
comprobación de las sonoridades y líneas 
melódicas creadas.                                                        
- Asistencia a la fonoteca.                                              
- Asistencia a conciertos. 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 366 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

Tabla 364. Aspectos evaluativos del programa de Contrapunto. Licenciatura en Música                                                

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción Aspectos 

a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------ � � � 

- Examen diagnóstico al inicio del curso.        
- Evaluación continua mediante la 
realización de ejercicios en clase y tareas.    
- 1er examen parcial: 30%.                             
- 2do examen parcial: 30%.                            
- Examen global: 40%                     

------ ------ 

 
Tabla 365. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Forner y Wilbrandt     
Salzer y Schachter     
Schoenberg 

(2003)           
(1999)      
(1997) 

------ 

- Bach, J. S.: Invenciones a dos 

y tres voces.                                  
- Bach, J. S.: El clave bien 

temperado. 
C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Dubois               
Gedalge           
Jeppessen             
Motte                    
Soler 

(1983) 
(1990) 
(1992) 
(1998) 
(1998) 

------ ------ 

Los libros de Forner y 
Salzer se deben a 

dos autores, 
respectivamente,       

no a uno             
(como se señala       
en el programa) 
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Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s

 

- Piano. 
 
 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Compositor, director de orquesta o instrumentista con un amplio conocimiento de la teoría del 
contrapunto, análisis y composición musical, además de contar con experiencia docente en 

nivel univesitario. 
------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

contrapunto, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y dos enfoques didácticos. 

 

 
Tabla 366. Características especiales del programa de Contrapunto. Licenciatura en Música                                        

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� � � � �  �  

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  
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Programa de Análisis musical 

(documentos UAEH/3.1-3.2) 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 367. Datos generales del programa de la asignatura Análisis musical. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Carga horaria 

semanal 
Carácter 

Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 2 sems. 2 2 
6 

al sem. 
�  ------           

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de análisis musical. 

 

Tabla 368. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Análisis musical. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“En qué contribuye al área curricular a la que corresponde: 

 
- Contribuye a la práctica directa de la música individualmente y en equipo, al 
permitir al estudiante la comprensión de cómo están compuestas las obras a 
interpretar, al encontrar la forma, estructura, temas, cadencias armónicas, etc. de 
las mismas.”  
 
“Qué le reporta al estudiante en términos de aprendizaje: 

 
- Mejorar  sus habilidades técnico-interpretativas para el óptimo resultado de sus 
interpretaciones individuales o las del conjunto musical al que se integre.  
- Desarrolla y perfecciona su sentido de balance y su sentido de la forma.              
- Le da herramientas para fundamentar sus investigaciones y críticas 
profesionales  
- Conoce los diferentes estilos de composición e  interpretativos.”  
 
“En qué contribuye a la práctica profesional: 

 
- Construye la rapidez de comprensión y memorización de las obras a ejecutar.  
- Forma el sentido crítico sobre la calidad de las obras en el que participa, 
impulsándolo a la búsqueda del perfeccionamiento interpretativo.  
- El análisis musical es una de las principales herramientas para la investigación 
musical.”  
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Análisis formal, armónico, motívico, [contrapuntístico, de dotación, de balance, 
tímbrico, agógico y dinámico].                                            

Los aspectos entre 
corchetes no 

aparecen en el 
objetivo, pero sí más 

adelante en el 
programa. 
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Tabla 369. Orden del contenido del programa de Análisis musical. Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

M
e

d
ie

v
a

l 
y

 

re
n

a
c

e
n

ti
s

ta
 

B
a

rr
o

c
o

 

C
lá

s
ic

o
  

  
  

 
(y

 a
n

te
c

e
d

e
n

te
s

) 

R
o

m
á

n
ti

c
o

 

S
ig

lo
 X

X
  

  
  

  
 

(y
 a

n
te

c
e

d
e

n
te

s
) 

TEORIZACIÓN 

 
Observa-

ciones 

I 

H
im

n
o

s
 a

m
b

ro
s
ia

n
o

s
 y

 g
re

g
o

ri
a

n
o

s
 -

 P
a

le
st

ri
n

a
 -

 O
rl

a
n

d
o

 d
i L

a
ss

o
 

C
o

m
e

s 
(J

u
a

n
 B

a
u

tis
ta

) 
- 

B
u

xt
e

h
u

d
e

 -
 C

o
re

lli
 -

 P
a

ch
e

lb
e

l -
 V

iv
a

ld
i -

 H
ä

n
d

e
l -

 B
a

ch
 -

 M
a

tt
h

e
so

n
 

H
a

yd
n

 -
 M

o
za

rt
 -

 B
e

e
th

o
ve

n
  

P
a

g
a

n
in

i -
 S

ch
u

b
e

rt
 -

 M
e

n
d

e
ls

so
h

n
 -

 C
h

o
p

in
 -

 B
ra

h
m

s 
- 

B
a

u
m

fe
ld

e
r 

S
cr

ia
b

in
 -

 B
a

rt
ó

k 
- 

H
in

d
e

m
ith

 -
 H

a
lft

e
r 

(R
o

d
o

lfo
) 

- 
G

in
a

st
e

ra
 -

 R
e

ye
s 

(J
a

vi
e

r)
 

 

Unidad I: Introducción al Análisis Musical.  

- Objeto del Análisis Musical. Diferentes aspectos del análisis 
musical: formal, estructural, armónico, contrapuntístico, de 
dotación, de balance, tímbrico, agógico, dinámico, etc. 
  
Unidad II: Introducción a la forma musical.  

- Repaso de los adornos armónicos: nota de paso, bordado, 
apoyatura, escape, anticipación directa e indirecta, pedal, 
Fucs [sic], Hindemith, disonancia libre.  
- El motivo. Motivos téticos y anacrúsicos; de extensión menor, 
mayor o igual a la del compás gráfico.  
- El inciso, la frase, el periodo simple, el periodo doble, la 
parte.  
- Construcciones paralelas y contrastantes; construcciones 
binarias y ternarias.  
- Por extensión del tema se trabaja el análisis y comprensión 
del sistema modal. Los modos litúrgicos.  
 
Unidad III: Práctica de Análisis a través de las formas 

musicales.  

- Forma de himno de estrofas iguales. - La secuencia. - El 
tropo. - El coral figurado. - El motete. - El madrigal. - La misa 
ordinaria y sus secciones. - Otras partes de la misa. - Forma 
binaria y ternaria de la canción. - La suite. - Danzas y otros 
trozos característicos. - El minueto ternario y formas afines: 
scherzo, vals. - El preludio y formas afines. - Las formas 
fugadas: La invención, El canon, La fuga. Ricercare.                  
- El rondó. - El lied o canción de concierto. - Las formas 
menores románticas: romanza, bagatela, capricho.                      
- El concierto a solo y el concierto grosso barrocos.  
- El tema con variaciones; la pasacaglia y la chacona.   
 

------ 

¿
Q

u
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u
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n
d

o
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n
s

e
ñ

a
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II   

H
a
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o
za
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e

e
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n
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 R
o
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V
e
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 W
a

g
n

e
r 

S
tr

a
u

ss
 (

R
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h
a
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S
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o

e
n

b
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a

rt
ó

k 
  

  
  

 
S
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n
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W

e
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e
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 B

e
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 -
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e
ss
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e

n
 -

 B
o

u
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S
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u
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n
 -

 R
e

ye
s 

(J
a

vi
e

r)
 

 

 

 

Unidad I: Práctica de Análisis a través de las formas 

musicales.  

- La forma de sonata.  
- El rondó sonata.  
- La obertura.  
- El concierto.  
- La fantasía.  
- La sinfonía.  
- El poema sinfónico.  
- La ópera.  
- Repaso de algunas de las técnicas estructurales más 
importantes del siglo XX y XXI.  
- La melodía, la armonía, el contrapunto, la instrumentación, la 
orquestación y la forma en la música contemporánea.  
 
 

------ 
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Tabla 370. Aspectos metodológicos del programa de Análisis musical. Licenciatura en Música                                         

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización 

didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 

 
- Uso de partituras y partichelas.  
- Lectura de repertorio e Interpretación. 
- Audición crítica a los otros compañeros de clase.  
- Explicación de los problemas interpretativos a 
los otros compañeros de clase.  
- Investigar aspectos musicales, históricos, 
biográficos y otros en relación al trabajo de 
análisis.  
- Audición de CDs de ensambles y orquestas con 
miras a comprobar el análisis teórico mediante el 
análisis auditivo.  
- Audición de discos para establecer una  
comparación entre los diferentes autores y estilos 
interpretativos, así como las variantes de 
interpretación por los diferentes ejecutantes.  
- Asistencia a conciertos de orquestas  
profesionales (fuera del horario de clase).  
 

No se escribe 
partichela, sino 

particella; 
además, el 
plural de la 
palabra, de 

origen italiano, 
sería particelle, 

pues es de 
género 

femenino. 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 373 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
Tabla 371. Aspectos evaluativos del programa de Análisis musical. Licenciatura en  

Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Tipo de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 
- Teoría y práctica. 

 � � 

 
- Dos exámenes 
parciales.  
                                            
- Examen final, sin 
sinodales.  
                                            
- Tareas extraclase.  
                                            
- Participaciones 
(exposiciones en clase). 
 

------ 

Llama poderosamente 
la atención la acotación 
de que el examen final 

sea sin sinodales. 
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Tabla 372. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis musical. 

Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

 
Bas               
Bernal          
Graetzer       
Zamacois 

 
(1975)     
(1950)     
(1980) 
(2002) 

------ 

 
- Himnos ambrosianos y gregorianos.                               
- Tropos anónimos.                                                           
- Mikrokosmos I y II de Bela Barók.                                
- Corales figurados de Bach, Mattheson y Comes.            
- Motetes y misas de Palestrina.                                        
- Madrigales de Orlando di Lasso.                                   
- Ejemplos de canción binaria y ternaria de Händel, 
Beethoven, Baumfelder y Reyes                                    
- Suites francesas, inglesas y partitas de Bach.              
- Suites orquestales de Bach.                                          
- Minuetos para piano de Bach, Mozart, Haydn y 
Beethoven (entresacados de sus obras).                       
- Scherzos [sic] de Beethoven.                                        
- Valses de Chopin.                                                         
- Preludios de Bach, Händel, Chopin, Scriabin, 
Ginastera, Hindemith y Reyes.                                          
- Invenciones a dos y tres voces de Bach y Reyes.           
- Rondós de sonatas, cuartetos y sinfonías de Mozart, 
Haydn, Beethoven y Reyes.                                               
- Cánones de Pachelbel y Bach.                                        
- Ricercare de Frescobaldi.                                                
- Fuga y fugato: El clave bien temperado de Bach, 
fugas de Mozart, Beethoven y Hindemith. Fugatos [sic] 
de Beethoven y Reyes.                                                      
- Lieder de Schubert.                                                          
- Formas románticas menores: romanza 
(Mendelssohn), bagatela y capricho (Paganini). 
Bagatelas de Halfter.                                                         
- Conciertos de Brandenburgo de Bach.                         
- Conciertos a solo de Vivaldi.                                           
- Conciertos grossi de Corelli.                                            
- Variaciones, pasacaglia [sic] y chacona: temas con 
variaciones de Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, 
Nelly y Reyes; chaconas y pasacaglias [sic] de 
Buxtehude y de Bach. 
 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

 
A todas las entradas 
de la bibliografía les 

falta la fecha de 
publicación o 

edición. 
 

El libro de Graetzer 
no se titula Armonía 

contemporánea, 
sino La música 

contemporánea. 
 

El libro de Zamacois 
no se titula Tratado 

de la forma musical, 
sino Curso de 

formas musicales. 
 

Las indicaciones 
sobre partituras son 
muy generales, pues 

no incluyen en 
muchos casos obras 
específicas ni datos 

editoriales. 
  

El plural de scherzo 
es scherzi, no 

scherzos. 
 

El plural de fugato 
es fugati, no fugatos. 

 
El autor de apellido 
Reyes, que aparece 
repetidamente con 
respecto a muchos 
de los contenidos 
del programa es el 

mismo programador: 
Héctor Javier Reyes 

Bonilla. 
 

Se lee: pasacaglia, 
debería decir: 
passacaglia; 

además, el plural no 
es pasacaglias, sino 

passacaglie. 
 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

 
- Un piano.  
- Diferentes partituras y partichelas [sic].  
- Pizarrón pautado.  
- Discos y videos.  
- Televisión.  
- Videocassettera [sic].  
- Computadora.  
- Cañón proyector  
- Pantalla.  
- Reproductor de CD.  
 

------ ------ 
------ 
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P
e

rf
il

 p
ro

fe
-

s
io

g
rá

fi
c

o
 

 
Licenciado, maestro o doctor en Composición o Musicología. Como requisito indispensable: tener 
un amplio conocimiento del repertorio de todos los tiempos y estilos, conocimiento integral de la 
historia de la cultura, el arte y la música; dominio absoluto de la armonía, contrapunto y las formas 
musicales. Capacidad de organización, liderazgo, psicología de grupos, capacidad interpretativa.  
[Para el segundo semestre se añade]: Como requisito indispensable: tener una amplia experiencia 
en la enseñanza del análisis musical, la armonía tradicional y contemporánea, el contrapunto y las 
técnicas estructurales de los siglos XX y XXI. 
 

Llama la atención lo 
ambicioso de este 

perfil. 

 

Las siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de análisis 

musical: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje específicas; tres 

enfoques didácticos y dos características. 

 

Tabla 373. Características especiales del programa de Análisis musical. Licenciatura  

en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 
sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 
sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 
de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 
interpretación 

revisión 
de 

termino-
logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

� � � � � �   � 

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�   �  �  

Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s 

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

�   �  

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros ensayo 
otros   

(¿cuáles?)  

 �        

 
 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 
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Tabla 374. Caracterización de los programas de Solfeo, Armonía, Contrapunto y  Análisis musical,                 

de acuerdo con sus tendencias pedagógicas. Licenciatura en Música de la 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Materiales 

musicales 

�   Evidencia en el objetivo y los contenidos (vid. tablas 347 y 348). 

Armonía 
 �  

Integración limitada. Si bien en el objetivo se menciona el 
desarrollo auditivo, en todo el resto del programa (incluidos los 

objetivos particulares y el contenido) no se presenta una 
sistematización que haga posible esa finalidad. Las únicas 

alusiones adicionales a la audición están en el objetivo 
(ejecución al piano de corales, es decir, comprobación sonora 
de los mismos) y en la sección de metodología (audición de 

obras) (vid. tablas 354, 356 y 359). 

Contrapunto     �   Evidencia en la sección de metodología (vid. tabla 363). 

Análisis 

musical 

�   
Evidencia en las secciones de metodología                    

(vid. tablas 370 y 373). 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas)? 
¿cuáles? 

sí no 

 � 
------ 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 
uso de 

literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración 

de todos 
los 

estilos 
como 

igual-
mente 

impor-
tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo   
y ejecu-

ción  
dentro de 

la clase 

observaciones y 

evidencias 

Materiales 

musicales 

� �  �  �  � 

Respecto al primer rubro, 
se consideran en el 
programa incluso las 
nuevas grafías del siglo 
XX (vid. tabla 348). Las 
habilidades al teclado las 
señalo en gris porque se 
restringen a visualizar los 
intervalos en él, pero no 
se sistematizan otros con-
tenidos (vid. tabla 349). 

Armonía � �  �  �   

Las habilidades al teclado 
las señalo en gris porque 
se restringen a una 
mención en el objetivo, la 
cual no es desarrollada 
sistemáticamente durante 
le programa (vid. tablas 
354 y 359). 

Contra-

punto       
 � � �  � �  

Evidencias en las seccio-
nes de contenidos y meto-
dología (vid. tablas 362 y 
363). 

Análisis 

musical 
� �   �   � 

Evidencias en las seccio-
nes de contenidos, meto-
dología y bibliografía (vid. 
tablas 369, 370  y 372). 
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3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Materiales 

musicales 
�   

El contenido comienza en el periodo de la práctica 
común y llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. tabla 
348).  

Armonía �   
El contenido procede históricamente del periodo de la 
práctica común y llega hasta sus ampliaciones 
armónicas (vid. tabla 355). 

Contrapunto        �   
Se procede del contrapunto del siglo XVI al del siglo 
XVIII. No se toca el contrapunto anterior al siglo XVI, ni 
posterior al XVIII (vid. tabla 362). 

Análisis musical  �  

El equilibrio se da porque, por un lado, el contenido del 
programa alude de manera abstracta a estructuras y 
formas, y por otro hay cierta progresión histórica (a 
veces rota al considerar géneros con presencia en varios 
períodos históricos (v.gr., el preludio), además de la 
estrategia didáctica consistente en investigar aspectos 
históricos y biográficos (vid. tablas 369 y 370). 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Materiales 

musicales 
 �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios y el desarrollo de un 
apartado teórico (vid. tabla 348). 

Armonía  �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos, por un lado, y el 
análisis armónico, por el otro (vid. tablas 355, 356 y 
359). 

Contrapunto         �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos y la composición, 
por un lado, y el análisis contrapuntístico, por el otro 
(vid. tablas 362 y 363 y 366). 

Análisis musical  �  

El equilibrio se da entre los conceptos, 
representados por las actividades analíticas, y las 
habilidades, representadas por la lectura de 
repertorio y la interpretación musical (vid. tablas 369 
y 370). 

 



 

 

 

 

5.7.2 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. 

   ESCUELA DE ARTES - COLEGIO DE MÚSICA 

 

 

 

 

Entidad federativa:    PUEBLA 

Universidad:     Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

Dependencia:    Escuela de Artes - Colegio de Música 

Estudios:    Licenciatura en música (con seis terminales) 

Ubicación:    8 Oriente 409, Col. Centro. 

     Puebla, Puebla. C.P. 72000 

Fecha de la visita:   20 de mayo de 2009 

Personas contactadas:  Mtro. Flavio M. Guzmán Sánchez, director de la   

      Escuela de Artes 

     Mtro. Alberto Mendiola Olazagasti, secretario académico de  

      la Escuela de Artes 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. BUAP/0)  

     Mapas curriculares y programas de estudio   

       (apéndice digital: docs. BUAP/1 – 10) 
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5.7.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); los 

requisitos de ingreso a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del 

examen musical general. 

 
 

Tabla 375. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades 

/ Áreas / 

Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
463

 
Líneas de 

formación 
464

 

Créditos
465

 
466

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

Canto: 431 
Comp. 

mus. 415 
Educ. 

mus.: 419 
Instr. 

orqu.: 383 
Guit y 
Piano.:  

351 
Sí  

X 
467

 

Licenciatura 

en música 
2001 

Terminales (6):  
instrumento 

orquestal, piano, 
guitarra, canto, 

educación musical 
y composición 

musical 
La terminal de 

instrumento 
orquestal incluye: 
maderas: flauta 

transversa y 
clarinete, más 
flauta dulce y 

saxofón; metales: 
completos; 

cuerdas frotadas: 
completas, 

percusiones. 

10 

 sems. 

 

Niveles: 

Básico   
(sems. I - 4) 

Formativo   
(sems. 4 - 8)  

Terminal      
(sems. 

variables) 

 

Áreas de 
integración 

disciplinaria: 
 

- De instrumento, 
de ensambles,      
- de práctica 
educativa,          

- de composición 
musical,           

- profesional 
crítica (servicio 
social y práctica 

profesional),        
- interdisciplinaria, 

- pedagógica,       
- de práctica 
educativa,          
- optativas. 

A     
N       
U       
I       
E       
S No 

 

184 39 

 

 

 

                                                             
463 En lugar de etapas, se les denomina niveles: básico, formativo y terminal. El primero corresponde a los 4 primeros 
semestres de la carrera; el segundo, a los semestres IV-VIII, y el tercero rompe con la idea de nivel, pues atraviesa 
los dos niveles anteriores y corresponde a las asignaturas de ejecución musical (para canto, guitarra, piano e 
instrumento orquestal), o bien a las materias medulares, en los casos de composición y educación musical. 
464 Se les denomina áreas de integración disciplinaria. 
465 Las cantidades indicadas son los créditos mínimos por terminal. La cantidad máxima para todas ellas es de 450. 
466 Las terminales en composición musical y en educación musical tienen espacios curriculares optativos (de tipo 
humanístico) equivalentes a 32 créditos, lo que arroja un índice de flexibilidad curricular de 0.077 y 0.076, 
respectivamente. En el caso de las terminales en canto, instrumento orquestal, guitarra y piano, existen espacios 
curriculares optativos mixtos: 32 créditos (de tipo humanístico) y 16 créditos (de tipos disciplinario), lo que arroja los 
siguientes índices de flexibilidad curricular: 0.111 para Canto; 0.125 para Instrumento orquestal, y 0.136 para guitarra 
y piano (la diferencia en los índices responde a la diferente cantidad de créditos mínimos en cada terminal). 
467 La base del sistema de créditos son los Acuerdos de Tepic (ANUIES, 1972); sin embargo, por tratarse de una 
carrera de arte, se empatan los créditos de horas teóricas y prácticas (todas a 2 créditos por hora). En el nuevo plan 
de estudios que la BUAP estrenará en agosto de 2009 (dentro del Modelo Universitario Minerva), el sistema de 
créditos a usar será el del SATCA (Sistema de asignación y transferencia de créditos académicos). Vid. bibliografía: 
ANUIES y SEP (2007). 
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Tabla 376. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

No oficial, 
pero los 

maestros, 
por 

especialidad, 
establecen 
criterios. 

Bachillerato 

Preparatoria 

No se pide ningún 
doc. con estudios 

previos. Sólo 
conocimientos 

musicales 
adquiridos en el 

nivel téc. en mús. 
de la BUAP o en 

cualquier otra 
escuela de 

música. 

Prueba de aptitud 
académica (PAA) 

del College 

Board,  
y Prueba de área 
(Humanidades). 
Este examen se 
realiza después 
del examen de 

música. 

Área:  
 

- auditiva 
            

- teórica  
            

- teórica 
auditiva  

            
- cultura 
musical 

Práctico, 
según 

especialidad. 

Poseer el 
instrumento  

 

 

 
Tabla 377. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Nombre del instrumento: Examen de conocimientos musicales (teoría) 

Área Contenido 

Auditiva 
Duración aproximada 30 minutos. Aspectos a explorar: rítmica, entonación melódica y 
armónica, retención.  Profundidad.- intermedia.  
Contenido.- Grabación con un modelo e imitaciones por opción múltiple. 

Teórica 
Conocimientos musicales: Duración aproximada 40 minutos. Aspectos a explorar:  
Rítmica, entonación melódica y armónica, armonía.  Profundidad.- intermedia. Contenido.-  
Opción múltiple. 

Teórica-auditiva 
Auditivo con conocimientos musicales: Duración aproximada 30 minutos. Aspectos a  
explorar: rítmica, entonación melódica y armónica, armonía y retención con conocimientos.   
Profundidad.- intermedia. Contenido.- Grabación con un modelo y opción múltiple.  

Cultura musical 
Auditivo de instrumentos y obras musicales, conocimientos acerca de ciertos  
períodos históricos de la música: grabación. Duración aproximada 20 minutos. 

 

 

 

5.7.2.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

 TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.468 

 

 

                                                             
468 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
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Tabla 378. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas 

independientes 

Asignaturas 

integradas 
Módulos Otras Observaciones 

�    ------ 

 

 

 

 

Tabla 379. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras, 

especialidades, áreas u opciones musicales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, áreas, 

opciones o acentuaciones 
¿Homogeneidad? Observaciones 

1 6 terminales Sí ------ 
 

 

 

 

 

Tabla 380. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música (terminal en piano)
469

                         

de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

2 
en 

ejecución 
4 

social- 
humanística 

6 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

1 artística 0 

Investi-

gativa 
1 

Institu-

cional 
4 

Entrenamiento 

rítmico y auditivo    

I – IV  

 

Análisis musical 

(parte estructural)   

I – VIII 

Piano          

I – X 

 

Piano 

funcional       

I – IV 

 

Coro          

I – II  

 

Música de 

cámara 

I – VI 

Redacción 

 

Análisis musical 

(parte histórica)   

I – VIII  

 

Historia del arte   

I – II 

 

Psicología de la 

música 

I – II 

 

Estética y crítica 

musical          

 

Semiótica 

musical 

  

Tecnología 

musical 

I – II  

 

------ 

Metodolo-

gía de la 

investiga-

ción 

I – II 

Cultura y 

ética 

universita-

ria 

 

Ética y 

práctica 

profesional 

 

Computa-

ción 

 

Lengua 

extranjera 

I – IV 

 

 

                                                             
469 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la BUAP), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a 
los estudios de piano, por ser comunes a todas las instituciones estudiadas. 
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En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

 

 

 

En la Gráfica 63 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

interdisciplinaria (7), seguida por la musical (6); la línea institucional es significativa (4), mientras 

que la investigativa es pequeña (1). 

 

 

La Gráfica 64 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica 63 era mayor que la línea de formación musical, 

resulta tener casi una tercera parte de carga de trabajo (68 créditos contra 192).  

Gráfica 63. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. 

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

 

Gráfica 64. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación.  

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
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La Gráfica 65 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 66 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Gráfica 67 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 68 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,470 b) Armonía, c) 

Contrapunto y d) Análisis. La asignatura integrada (análisis musical) se desglosó en sus 

componentes de armonía, contrapunto y análisis, para recalcular las cargas crediticias de 

acuerdo con los campos disciplinares. 
 

 

 
                                                             
470 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la BUAP se eligió la segunda posibilidad, optando por el entrenamiento auditivo (con el cambio de adiestramiento, 
por entrenamiento, y con el agregado de la rítmica) como única materia representativa de ese campo disciplinar. 

Gráfica 65. Porcentaje de créditos de cada línea 

de formación. Licenciatura en Música de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Gráfica 67. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p  

(lado izquierdo). Licenciatura en Música de la  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

Gráfica 66. Porcentaje de créditos de los subcomponentes  

de la línea de formación musical. Licenciatura en Música       

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Gráfica 68. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos  

disciplinares. Licenciatura en Música de la  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 

 

Tabla 381. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p  

en el continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de 

créditos. Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

C   A   M   P   O   S 
 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTRAMIENTO 

AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I 
Solfeo y gramática 

musical I 
   

II 
Solfeo y gramática 

musical II 
   

III 
Solfeo y gramática 

musical III 

Armonía I    

IV 
Solfeo y gramática 

musical IV 

Armonía II   

V 
Solfeo y gramática 

musical V 
Armonía III   

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

VI 
Solfeo y gramática 

musical VI 
Armonía IV   

I 

Entrenamiento 

rítmico y auditivo I 

 

(Hrs.- 2T, 4P;            
Crds.- 12 por sem.)* 

 

Análisis musical I 

 (parte estructural: 
sólo el contenido de 

contrapunto) 

Análisis musical I 

(parte estructural) 

II Entrenamiento 

rítmico y auditivo II 
 

Análisis musical II 

(parte estructural: sólo 
el contenido de 

contrapunto) 

Análisis musical II  

(parte estructural) 

III Entrenamiento 

rítmico y auditivo III 
 

Análisis musical III 

(parte estructural: sólo 
el contenido de 

contrapunto) 

Análisis musical III 

(parte estructural) 

IV Entrenamiento 

rítmico y auditivo IV 
 

Análisis musical IV 

(parte estructural: sólo 
el contenido de 

contrapunto) 

Análisis musical IV 

(parte estructural) 

V    Análisis musical V   

(parte estructural) 

VI  

Análisis musical VI           

(parte estructural: sólo el 

contenido de armonía). 

 

(Hrs.- 2T, 2P.   
Crds.-8 por sem.) 

 
Análisis musical VI 

(parte estructural) 

VII  
Análisis musical VII            

(parte estructural: sólo el 
contenido de armonía) 

 Análisis musical VII 

(parte estructural) 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII  
Análisis musical VIII           

(parte estructural: sólo el 
contenido de armonía) 

 
Análisis musical VIII 

(parte estructural) 

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 
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Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos BUAP/1-10 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

• Todas tienen carácter obligatorio. 

• La materia de análisis musical es integrada, y contiene elementos de contrapunto y 

armonía. Su larga duración de ocho semestres, se debe en parte a que reúne en su interior 

a las otras dos asignaturas. 

• Las materias que inician simultáneamente la carrera —y por tanto tienen una fuerte relación 

sincrónica— son entrenamiento rítmico y auditivo y análisis musical (que durante los cuatro 

primeros semestres incluye contenidos de contrapunto). 

• Los contenidos de armonía (insertos en los últimos cuatro semestres de la materia de 

análisis musical) tienen una entrada muy tardía, cuando hace ya un semestre que 

terminaron los contenidos de contrapunto. 

 

5.7.2.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical t-p. 

 

Tabla 382. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación musical t-p. 

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

� �  � � � �  � � 

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 
 

Tabla 383. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios de la  

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 
Objetivos generales de la 

asignatura 
� � � ------ 

2 

Conocimientos, habilidades, 

actitudes o competencias a 

desarrollar 

 � � ------ 

3 Objetivos particulares � � � ------ 

4 Unidades [de contenido]  � � ------ 
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A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 

 

Tabla 384. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía y perfil profesiográfico en los programas 

de estudios de la Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Propuesta Metodológica ------ 

Evaluación �  
Criterios de evaluación.         

Requisitos de acreditación 
------ 

Bibliografía �  Bibliografía 
Dividida en básica y complementaria 

para algunas materias 

Otros recursos �  Recursos necesarios ------ 

Sugerencia de horas �  Tiempo de impartición (hrs.) ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico  � ------ ------ 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

 

Tabla 385. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo previo – licenciatura”. Lic. en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Solfeo y gramática musical I- IV �  Sólo sems. I y II 
Previo 

Armonía I- VI �  ------ 

Entrenamiento rítmico y auditivo I-IV �  ------ 

Análisis musical VI-VIII  

(parte estructural: sólo el contenido de armonía) 
�  ------ 

Análisis musical I-IV 

 (parte estructural: sólo el contenido de contrapunto) 
�  ------ 

Licenciatura 

Análisis musical I-VIII  

(parte estructural: sólo el contenido de análisis) 
�  ------ 
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5.7.2.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE  

 FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

 

Programa de Entrenamiento rítmico y auditivo I-IV 

(documentos BUAP/9.1-9.4) 
 

 
 
La primera tabla muestra los datos generales del programa. 

 

 

Tabla 386. Datos generales del programa de la asignatura de Entrenamiento rítmico y auditivo.  

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 
4 

sems. 
2 4 

12 
al sem. 

�             

  

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de entrenamiento rítmico y auditivo. 

 

Tabla 387. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Entrenamiento rítmico y auditivo.  

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 

“El alumno aprenderá a identificar y entonar intervalos melódicos y 
armónicos ejecutados en diferentes instrumentos y circunstancias para 
posteriormente, escribir líneas melódicas y patrones rítmicos propuestas por 
el instructor, determinando con anterioridad la nota o tono generador. 
Además, deberá entonar con precisión cualquier parte de los ensambles a 
dos voces que se practicarán en clase.” 

 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones ¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 

Aprendizaje de: audición de elementos melódicos, armónicos y rítmicos; 
lectura y escritura musical; entonación y teoría musical. 

 

------ 
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Tabla 388. Orden del contenido del programa de Entrenamiento rítmico y auditivo. Licenciatura en Música  

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONALIDAD 

 
Observaciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

E
n

tr
e

n
a

m
ie

n
to

 r
ít

m
ic

o
 y

 a
u

d
it
iv

o
 I
 

 

UNIDAD: 1 
1.1 RITMO E INTERVALOS 

• Altura y memoria tonal. • Pulso, duración básica tonos y silencios. 
• Práctica con un patrón rítmico. • Ritmo simple y división. Síncopa. • Identificación 

auditiva de intervalos. 
1.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 

• Dictados de intervalos y melodías. • Escritura de ellos en el pentagrama. 
• Composición sobre estos intervalos. • Acordes principales. I, IV y V. 

1.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
a) Ejercicios de birritmia percutida y cantada del capítulo III, de Paul Hindemith. 

b) Ejercicios de euritmia de Dalcroze. 
1.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA  

c) Ejercicios 1 y 2 niveles de 1 al 5 de Software Earmaster. 
 

UNIDAD: 2 
21.1 RITMO E INTERVALOS 

• Intervalos de 3ª mayor y menor • Características de la escala mayor y menor 
• Elementos de dinámica. Piano y Forte. • Subdivisión binaria. 

2.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Repaso de los acordes principales. • Práctica preliminar para el ensamble a dos voces 

• Ejercicios de entonación de los intervalos de 3ª que están incluidos en la escala. 
• Enlaces cadenciales. 

2.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios del capítulo III de Paul Hindemith. • Lectura de ejercicios de birritmia 

percutida y entonada. 
2.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA 

• Ejercicio de acordes niveles 124 • Ejercicios de intervalos.1 y 2 niveles del 5 al 10 
• Ejercicio  seis nivel 6 • Ejercicio  4 nivel 1 y 2. y ejercicio 10 nivel 1 a 5 

 

UNIDAD: 3 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

• Identificación y entonación de la 4ª justa y su inversión la 5ª justa. • Métrica. 
• Iniciar ejercicios de interiorización de motivos y patrones rítmicos. 
• Dictados de birritmia y sonidos aislados • Acento. • Clave de do. 

• Melodías mentales 
3.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 

• Identificar principales grados de la escala en acordes. I, IV y V en posición 
fundamental. • Práctica de enlaces cadenciales por 4ª y 5ª de los grados I, IV y V. 

• Ensamble de ejercicios a dos voces en movimiento paralelo 
• Identificación auditiva de las dos voces por acordes. • Triada. 

3.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Lectura  de ejercicios de birritmia. Capítulo IV de Paul Hindemith. 

3.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA 
• Práctica auditiva en computadora. Ejercicio de intervalos niveles 4,5 y 6 

• enlaces cadenciales. Ejercicio 5. 
 

UNIDAD: 4 
4.1 RITMO E INTERVALOS 

• Intervalo de 6ª mayor y menor, su inversión. • Concepto del timbre. • Cambios de 
metro. • Intervalo de 7ª. • Función de la subdominante. • Conferencia sobre la polifonía. 

4.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Enlaces cadenciales. • Melodía a dos partes. • Acordes y acentos. • Agregar acordes 
principales sobre una melodía sencilla. • Función armónica y espacial de los acordes.     
• Conocer, reproducir y escribir acentos en dictados melódicos. • Lectura cantada con 

mayor dificultad. • Conferencia sobre el dictado a dos partes. • Dictado rítmico melódico 
y motívico a dos partes. 

4.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios del capítulo VI de Paul Hindemith. 
4.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA 
• Ejercicios 1 y 2 niveles del 10 hasta el 20.  

• Ejercicio 10 de dictado melódico del niveles 1-10. 

Ante la dificultad de 
clasificar el contenido de 
este programa, debido a 
que no suelen respetarse 
las secciones al incluir en 

ellas aspectos no 
correspondientes, así 

como la prescripción del 
contenido por medio de la 

alusión a lecciones de 
libros (en lugar de la 

definición técnica), decidí 
dejar el contenido en su 

forma original, lo cual 
puede resultar más 

ilustrativo acerca de la 
propuesta. 

 
Llama la atención la 

inclusión, al final de cada 
unidad, de ejercicios a 

realizar en una 
computadora mediante el 

software Ear master. 
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 c
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UNIDAD: 1 
1.1 RITMO E INTERVALOS 

• Categoría de los intervalos. • Intervalos de 8ª. • Tritono. • Más de una referencia de 
altura. • Compás compuesto. • Inversión de intervalo 

1.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• 1ª inversión de V7. • Dictado rítmico melódico a dos voces. • Inversión de acordes 

1.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia percutida y cantada. 

Capítulo VI de Paul Hindemith. 
• Ejercicios de euritmia Dalcroze 

1.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios 1 y 2 niveles 7,8, 9 de Software Ear master. 

• Ejercicio 4 niveles 1,2,3,4,5,6. 
 

UNIDAD: 2 
CONTENIDO DE LA UNIDAD 
2.1 RITMO E INTERVALOS 

• Escala menor armónica. • Modo mixolidio. • Conferencia sobre memoria tonal. 
• Inversión e inversión espejo de intervalos. • Experiencia de escuchar. • Modo dórico 

2.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Repaso de los acordes principales. • Acorde de vii de sensible • Práctica preliminar 

para el ensamble a dos voces. • Inversión de la triada. • 2ª inversión de 7ª de dominante. 
• Fermata. 

2.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia ritmico melódica. Capítulo VI y VII de Paul Hindemith. • Lectura 

de ejercicios de birritmia percutida y entonada. 
2.4  PRACTICA EN COMPUTADORA 

• Ejercicio 4 nivel 1 y 2. y ejercicio 10 nivel 1 a 5. • Ejercicio 6. Escalas, niveles 1 y 2. 
 

UNIDAD: 3 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

• Revisión de intervalos. • Estudios de entonación. • Modo jónico y eolio, . • Conferencia 
sobre memoria tonal. • Inversión e inversión espejo de intervalos. • Modo frigio. 

• Referencias múltiples de altura. • Cambios de tiempo. • Mezcla de duraciones básicas. 
3.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 

• 3ª inversión de V7. • Dictado a dos voces. • Dictado armónico, • Conferencia sobre 
armonía modal. 

3.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia ritmico melódica. Capítulo VII y VIII de Paul Hindemith. 

• Lectura de ejercicios de birritmia percutida y entonada. 
3.4 PRÁCTICA EN COMPUTADORA 
a) Ejercicio 6. Escalas, niveles 1 y 2. 

 

UNIDAD: 4 
4.1 

RITMO E INTERVALOS 
• modo lidio. • similitud y diferencia de los modos. • Revisión de intervalos. • Escalas 

pentatónicas (5 2ªs mayores o cinco tonos). • Revisión de ritmos. 
4.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 

• Repaso de los acordes principales. • Acorde de II. • Dictado a dos voces. • Ensamble a 
dos voces. • Acorde de III. 

4.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia ritmico melódica. Capítulo VIII de Paul Hindemith. • Lectura de 

ejercicios de birritmia percutida y entonada. 
4.4  PRACTICA EN COMPUTADORA  

• Ejercicio 4 nivel 1 y 2. y ejercicio 10 nivel 1 al  10.  
• Ejercicio 6. Escalas, niveles 1 y 2.  

   
 

Ver observaciones en 
semestre I. 
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UNIDAD: 1 
1.1 RITMO  E INTERVALOS 

• Intervalos diatónicos. • Intervalos aumentados y disminuidos • Ritmo simple y división. 
• Síncopa. • Mezcla de patrones rítmico. • 2ª aumentada y 3ª disminuida 

1.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Armonía diatónica. • Acordes de 7ª Mm y MM. • Dictado a dos voces 

1.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia percutida y entonada del capítulo VIII de Paul Hindemith. 

• Ejercicios de euritmia de Dalcroze 
1.4 PRÁCTICA EN COMPUTADORA 

• Ejercicios 1 y 2 niveles de 1 al 5. 
 

UNIDAD: 2 
2.1 RITMO E INTERVALOS 

• Conferencia sobre • Intervalo de 4ª y 7ª disminuida. • Modulación desde modo menor al 
modo mayor. • Interpretación de melodías ya ensayadas. • Dictado a 2 voces. 

2.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 
• Acordes de 7 mm y mM • Dominantes secundarias. • Dictado a dos voces  

• Entonación a dos voces 
2.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 

• Ejercicios de entonación y birritmia del capítulo VIII de P. Hindemith. 
2.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 

• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión deacordes y dictado melódico. 
 

UNIDAD: 3 
CONTENIDO DE LA UNIDAD 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

• Revisión de intervalos aumentados y disminuidos. • Intervalo de 5 aumentada. 
• Beat, silencio y síncopa. • 7 disminuida. 

3.2 ARMONIA DICTADOS E NTERPRETACION 
• Conferencia sobre la modulación . • Interpretación de melodías ensayadas. 

• Acordes de 7 disminuida • Revisión de armonía. 
• Modulación a otras tonalidades • 7ª disminuida secundaria 

• Ejercicios de composición. • movimiento paralelo 
• Identificación auditiva de las dos voces por acordes. • Dictado a dos voces 

3.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios del capitulo VIII de P. Hindemith 

3.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de acordes y dictado melódico. 

 

UNIDAD: 4 
4.1 RITMO E INTERVALOS 

• 6ª aumentada. • Modulación desde modo menor al modo mayor. • Dictado a 2 voces. 
4.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 

• Triada aumentada. • Acorde de 7 disminuida. • Repaso de los acordes principales • 
Enlaces cadenciales. • Modulación a otras tonalidades. • Interpretación de melodías ya 

ensayadas. 
4.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 

• Ejercicios  de birritmia hablada y cantada, capítulo XIX de P.Hindemith. 
4.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 

• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de acordes y dictado melódico. 
 
 

Ver observaciones en 
semestre I. 
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UNIDAD: 1 
CONTENIDO DE LA UNIDAD 
1.1 RITMO  E INTERVALOS 

• Intervalos compuestos. • Cantando y escuchando intervalos compuestos. • Intervalo de 
9ª • Anticipación y fusión de tres notas melódicas y luego simultáneas. 

1.2 
ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 

• Acordes de 9ª de dominante. • Interpretación de melodías. • Dictado a dos voces 
1.3 

ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia percutida y entonada del capítulo X de Paul Hindemith. • Clave 

de soprano (do en 1ª línea). • Ejercicios de euritmia de Dalkroze 
1.4 PRÁCTICA EN COMPUTADORA 

• Ejercicios 1 y 2todos los niveles . 
 

UNIDAD: 2 
CONTENIDO DE LA UNIDAD 
2.1 RITMOS E INTERVALOS 

• Intervalos de décimas mayores y menores. • onceavas 
• Anticipación y fusión de tres notas melódicas y luego simultáneas. • Escuchando 

modulaciones. • Dictando modulaciones. 
2.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 

• Acordes alterados. • Acorde de 6ª aumentada y oncena. • Cantando melodías.          
• Dominantes secundarias. • Dictado a dos voces. Ritmo melodía y modulación.          

• Entonación a dos voces. 
2.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 

• Ejercicios de entonación y birritmia del capítulo X de Paul. Hindemith. 
2.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 

• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de acordes y dictado melódico. 
 

UNIDAD: 3 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

• Intervalo de 13ª. • Adición de ritmos. 
3.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 

• Acordes de trecena. • Armonía sin triadas. 
• Identificación auditiva de las dos voces por acordes. 

• Dictado rítmico melódico a dos voces. • Interpretación de melodías. • Tonalidades 
ambiguas. • Conferencia sobre armonía y música del siglo XX. 

 

UNIDAD: 4 
4.1 RITMO E INTERVALOS 

• Revisión de intervalos simples y compuestos. • Microtonos. • Polirritmia. 
4.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 

• Música Étnica. • Improvisación. • Interpretación de melodías. • Revisión de armonía sin 
triadas. • Dictado. • Eventos simultáneos. 

4.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios  de birritmia hablada y cantada, capítulo XI de Paul.Hindemith. 

• Lectura de música no occidental. 
4.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 

• Ejercicios avanzados de intervalos, acordes, progresión de acordes y dictado melódico. 
 
 

Ver observaciones en 
semestre I. 
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Tabla 389. Aspectos metodológicos del programa de Entrenamiento rítmico y auditivo. Licenciatura  

en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

- Grupos de cuatro a 
seis alumnos para 
trabajar en equipo y 
buscar 
retroalimentación 
constante.                        
- Participar en 
actividades que 
incluyan experiencias 
corporales. 

 
- Presentar concierto público, 
al final de cada semestre, con 
ejercicios y cantos.                     
- Participar en el salón de 
clase (al menos una vez por 
semestre) con una 
demostración musical, solo o 
en grupo, cantando o tocando, 
a fin de permitir a los demás el 
análisis auditivo de lo 
ejecutado.                                 
- Reconocimiento auditivo de 
grupos rítmicos vistos en 
clase.                                          
- Identificación auditiva de 
elementos vistos en clase en 
un concierto de orquesta 
sinfónica. 
 

Algunas estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje también 
aparecen en una 
sección llamada 
actividades 

generales de apoyo 

al curso. 

 
 
La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 392 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 
 
 
 
 

 Tabla 390. Aspectos evaluativos del programa de Entrenamiento rítmico y auditivo. Licenciatura  

en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 
- Lectura de lecciones 
y ejercicios (10%).        
- Dictados (10%).          
- Demostración 
musical (15%).              
- Práctica en 
computadora (15%). 
 

 � � 

 
- Participación en 
clase (30%).                  
- Tareas (15%).             
- Prácticas de 
laboratorio (25%).         
- Examen final (30%). 

 
- Asistencia (50%).          El porcentaje de 

asistencia (cuarta 
columna) se completa 

con los porcentajes 
de los aspectos a 
evaluar (primera 

columna). 
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Tabla 391. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Entrenamiento rítmico y 

auditivo. Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

En todos los semestres 
Graetzer y Yepes  (1983)    
Hindemith              (1949)     
Szönyl                   (1976)   
Trubbit y Hines      (1979)  

------  

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

Ninguna de las bibliografías  
contiene el año de publicación 

(yo las añadí).  

Materiales Programas (software) 
Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

- Música impresa.       
- Grabaciones 

musicales.             
- Equipo de audio.       

- Equipo multimedia.     
- Piano.               

- Pizarrón. 

 - EarMaster Pro.       
- Ace.                

- Ear Trainer. 
------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

Finalmente, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

entrenamiento rítmico y auditivo, tales como: aspectos contemplados (modal, tonal, atonal), y 

estrategias de enseñanza aprendizaje específicas.471 

 

Tabla 392. Características especiales del programa de Entrenamiento rítmico y auditivo. Licenciatura  

en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-
rritmia 

bi-
rrit-

mia 

lectura 
hablada   

isócrona 

lectura 
habla-

da 
rítmica 

reconoci-
miento y 

discrimina-
ción visual 

de 
elementos 

discretos 

reconoci-
cimiento y 

discrimina-
ción 

auditiva de 
elementos 

discretos 

con-
duc-

ción    
a la  

tónica 

entona-
ción 

isócrona    
sin  

lectura 

entona-
ción 

isócrona 
con 

lectura 

dicta-
do 

rítmico 

dicta-
do 

meló-
dico 

isó-
crono 

análi-   
sis 

� �    �  �  �  � 
472

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                      

entonación 

rítmica 

melódica 

sin lectura     

(con 

sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � �  �    � � � 

                                                             
471 La explicación sobre estas estrategias específicas puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 93. 
472 Se trata del análisis auditivo de lo que van tocando por turno los alumnos, a lo largo del semestre. 
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Programa de Análisis musical 

(semestres VI-VIII)                                                                             

 (parte estructural: sólo el contenido de armonía) 

  (documentos BUAP/10.6-10.8) 

 

  

 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 
 
 

Tabla 393. Datos generales de los programas de la asignatura de Análisis musical VI-VIII (parte estructural: sólo el 
contenido de armonía). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura: 
(Análisis 

musical      

VI-VIII) 

3 
sems. 

2 2 
8 

al sem. 
�  

Análsis 
musical IV 

          

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de análisis musical VI-VIII (parte estructural: sólo el contenido 

de armonía). 

 

 

 

Tabla 394. Objetivo (o descripción) más amplio de los programas de Análisis musical VI-VIII (parte estructural: sólo el 
contenido de armonía). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Objetivo (o descripción) 
Observa-

ciones 

 

Análisis musical VI- VIII (parte estructural: sólo el contenido de armonía): 

 

“El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, desde la perspectiva del 
análisis creativo e interpretativo.” 
 
“Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra para su interpretación. 
El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al alumno a entender una obra en su parte estructural.” 
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo 
Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Comprensión integral de la interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se          

enseñan de forma separada: armonía, contrapunto, análisis, formas musicales e historia.   
                                                                   

------ 
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Tabla 395. Orden del contenido del programa de Análisis musical VI-VIII (parte estructural: sólo el contenido  
de armonía). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m

ARMONÍA 

DIATÓNICA 

ARMONÍA CROMÁTICA              

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES DE LA PRÁCTICA 

COMÚN Y ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
V

I 

  
 

 

Romanticismo y post 
Romanticismo. 

1.1 Romanticismo y post 
Romanticismo.   
a) Armonía (Sistema cromático).  
b) Grados  de cromatismo (sistema 
cromático).  
c) Dominante auxiliar y el generador 
omitido.  
d) Acordes cromáticos para todos 
grados.  
e) Relación escala – acorde.    
f) Conceptos de armonía cromática.   
g) Enlace de acordes cromáticos.  
h) Cadencias de la armonía 
cromática.  
i) Cantos en bajo y la soprano con el 
sistema cromático.                               
1.2 Ejercicios: Rítmica y análisis. 
 

 

------ 

 A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
V

II
 

   

Siglo XX  

1.1 Antecedentes históricos (fin del 
siglo XIX).  
1.2 Impresionismo. Nacionalismo.  
Neoclasicismo. Expresionismo.   
1.3 Sistemas musicales del siglo XX. 
Primera parte  1.   
1.4 Técnicas del siglo XX. Primera 
parte.  
De la tonalidad a la atonalidad, 
politonalidad y microtonalidad  
Nuevos conceptos de la consonancia 
y disonancia. Armonía Interválica. 
Enlace de acordes. Contrapunto y 
canon contemporáneos. Modulación 
interna y externa. Simultaneidad 
interna y externa  
Diatonismo. Modalidad diatónica.  
Pentafonía. Modalidad pentáfona.  
Hexafonía. La escala de 12 sonidos. 
(escala dodecafónica).  
Otras escalas (escalas exóticas).  
La politonalidad. Análisis y ejercicios. 
 

------ ¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
V

II
I 

 

 

  

Siglo XX (segunda mitad)  
1.1 Sistemas musicales del siglo XX. 
Segunda parte.  
Técnicas del siglo XX. Segunda parte. 
Sistema atonal. Dodecafonía o 
serialismo. El concepto de la serie.  
Serialismo integral. Música Aleatoria. 
Música electrónica, concreta y 
electroacústica.  
1.2 Últimas tendencias del siglo XX.       
1 .3 Conclusión: Hacia el siglo XXI.   
 

------ 
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Tabla 396. Aspectos metodológicos del programa de Análisis musical VI-VIII (parte estructural: sólo el contenido de 
armonía). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones didácticas 
Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

Como es materia 
integrada, incluye 

contenidos de armonía, 
contrapunto, análisis, 
formas musicales e 

historia. 

Dentro de la disciplina 
exclusiva de armonía, no 

se señalan aspectos. 

                                           
- Dejar de lado las 
tendencias de enseñanza 
dogmática y atomizada en 
la teoría, y en la 
enseñanza anecdótica de 
la historia.                 

- Escuchar música de los 
compositores 
correspondientes a los 
periodos estudiados. 

 
La orientación 

didáctica 
brindada es 
sugestiva y 

desafiante; sin 
embargo, las 
estrategias de 

enseñanza para 
lograrlo son 

mínimas. 
 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 399 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 

 

 

Tabla 397. Aspectos evaluativos del programa de Análisis musical VI-VIII (parte estructural: sólo el contenido de 
armonía). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 
- Realización de 
ejercicios.                      
- Análisis.                      
- Composición.473 

 � �  
- Exámenes parciales.     
- Exámenes 
departamentales.             
- Examen final (40%)       
- Tareas (60%). 
 

 
- Asistencia (80%).             
- Aprobar los exámenes. 
- Presentar tareas. ------ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
473 Existe una referencia en el programa a que el examen final puede consistir en componer, o en analizar; pero no 
las dos cosas juntas. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VII.- Oriente - Centro: Puebla (BUAP) 

 

416 

 

 

 

 

Tabla 398. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis musical VI-VIII 

(parte estructural: sólo el contenido de armonía). Licenciatura en Música de la Benemérita 

 Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 
Libros Revistas Partituras 

Análisis musical VI-VIII (parte 

estructural: sólo el contenido de 

armonía)                                         
 
En semestre VI: 
Mendiola                     (s.f.) 
Salzer y Schachter     (1999) 
Schoenberg                (1989) 
Zamacois                    (2002)      
 
En semestre VII: 
Brouwer                     (1972) 
Michaca                     (1972) 
Pedro                         (1993) 
 

 
 
En semestre VII y VIII: 
Graetzer          (1980) 
 
En semestre VIII: 
Rahn                (1980) 
 
En semestre VI, VII y 
VIII: 
Persicheti         (1985) 
 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

Análisis musical VI-VIII 

En semestre VI: 
Forte y Gilbert    (1992) 
Piston                 (1992a) 
Piston                 (1992b) 
Schenker            (1990) 
 
En semestre VI y VII: 
Motte                  (1989) 
Motte                  (1998) 
 
En semestre VII: 
Searle                 (1957) 
 
En semestre VII y VIII: 
Malmström        (1977) 
 

 
En semestre VIII: 
Babbitt               
(1987) 
Eco                    
(1992) 
Estrada             (1984) 
Messiaen          (1993) 
Montserrat         
(1973) 
 
En semestre VI, VII y 
VIII: 
Randel              (1984) 
 

------ ------ 

La obra de Zamacois 
consta de dos 

volúmenes (I y II). No 
indican cuál utilizar.  

En la bibliografía del 
semestre VII, Dionisio 

de Pedro Cursá es 
citado como Cursá. En 

ese sentido, cabe 
aclarar que Pedro es 
el primer apellido y 
Cursá el segundo. 

 Albert Montserrat es 
el nombre del autor  

citado en el semestre 
VIII. En la bibliografía 

toman el nombre 
como apellido.  

En el semestre VI 
aparecen dos obras 

distintas de un mismo 
autor. (Piston 1992a y 
1992b.) En la primera 
de las obras citadas, 
toman el nombre del 
autor como apellido.  

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

Reproductor de casete     

o CD 
------ ------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales de análisis musical VI-

VIII (parte estructural: sólo el contenido de armonía). tales como: aspectos contemplados; 

estrategias de enseñanza aprendizaje específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VII.- Oriente - Centro: Puebla (BUAP) 

 

417 

 

 

Tabla 399. Características especiales del programa de Análisis musical VI-VIII (parte estructural: sólo el contenido de 
armonía). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�   �  
474

  �  

Cuatro enfoques didácticos
475

 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�   � �   �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
474 Solamente en un semestre se señala: “Reducción a piano de una obra orquestal”. Se trata de una actividad para 
examen final, pero no existe sistematización de ese aspecto a lo largo del semestre. 
475 A pesar de que en el objetivo se señala una interesante y ambiciosa intención de transcender las “tendencias de 
enseñanza dogmática y atomizada en la teoría”, en el programa dedicado a la armonía tonal (el primero de otros dos 
dedicados a la música del siglo XX) no aparece en el contenido, por ejemplo, evidencia de la interrelación de la 
armonía con la forma musical. La ausencia de este tipo de integraciones, más bien apunta hacia un contenido de 
armonía de corte tradicional.  
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Programa de Análisis musical 

(semestres I- IV)                                                                                   

 (parte estructural: sólo el contenido de contrapunto) 

 

(documentos BUAP/10.1-10.4) 

 
 
 
La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 

 

Tabla 400. Datos generales del programa de la asignatura de Análisis musical I-IV (parte estructural: sólo el 

contenido de contrapunto). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura: 
(Análisis 

musical I-IV) 

4 
sems. 

2 2 
8 

al sem. 
�             

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de análisis musical I-IV (parte estructural: sólo el contenido 

de contrapunto). 

 
Tabla 401. Objetivo (o descripción) más amplio de la asignatura de Análisis musical I-IV (parte estructural: sólo el 

contenido de contrapunto). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 

Análisis musical I-IV (parte estructural: sólo contenido de contrapunto): 

“El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras 
musicales, desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo”.  
 

“Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una 
obra para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que 
ayuden al alumno a entender una obra en su parte estructural.” 
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en los objetivos Observaciones ¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Desarrollar capacidades analíticas [contrapuntísticas, incluyendo aspectos 

históricos; contrapunto estricto: especies; contrapunto libre o armónico; 
imitación, canon y fuga] para entender la estructura de las obras y ayudar a 

la creación e interpretación. 
 

------ 
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Tabla 402. Orden del contenido de la asignatura de Análisis musical I-IV (parte estructural: sólo el contenido de 

contrapunto). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

C A M P O S 

 

S
e

m
.  

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observa-

ciones 
 

 

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
I 

 
- Antecedentes 
históricos.  
Civilizaciones 
antiguas: 
Mesopotamia, 
Palestina, etc.  
Grecia, India, 
China.  
- Edad Media: 
monofonía; 
polifonía 
medieval; final 
de la edad 
media y  el pre-  
renacimiento.     

 

 
Contrapunto estricto o vocal.  
- 1ra. esp.: 1 vs. 1  a 2 partes.  
- 2da. esp.: 2 vs. 1  a 2 partes.  
- 3ra. esp.: 4 vs. 1  a 2 partes.  
- 4ta esp.: sincopado a 2 
partes.  
- 5ta especie: florido a 2 partes.  
- Las cinco especies a tres 
partes.  
- Las cinco especies a cuatro 
partes.  
 

 

 ------ 

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
II

 

  
- Renacimiento y Barroco: contrapunto libre o armónico. La 
evolución del contrapunto estricto.  
 
- El pensamiento armónico del contrapunto libre: concepto de la 
disonancia – consonancia; la resolución de los intervalos; las 
posibilidades armónicas de la resolución de los intervalos; la 
línea melódica en el contrapunto . 
 
- Las especies en el contrapunto libre: contrapunto imitativo 
motívico a 2, 3 y 4  partes; contrapunto imitativo temático a 2, 3 y 
4  partes; contrapunto invertible a la 8va a 2, 3 y 4  partes; 
contrapunto invertible a la 10ma; contrapunto invertible a todos 
los intervalos.    
 

 ------ 

A
n

á
li
s
is

 

m
u

s
ic

a
l 
II

I 

  
Canon: 
- reflejo a la 8ª a 2, 3 y 4 parts.; redondo o infinito  a 2, 3 y 4 
parts.; a los intervalos a 2 parts.; por aumentación y disminución; 
por inversión o espejo a 2 partes; retrógrado o cangrejo a 2, 3 y 4 
partes; cangrejo – espejo. 
 

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
 I

V
 

   
Fuga.  
 
Partes de la fuga: la 
exposición (sujeto, respuesta y 
contrasujeto(s); la 
contraexposición; entradas a 
diferentes tonalidades; 
estretto; episodios; diferentes 
tipos de canon; nota pedal y 
cadencia. 
 

 ------ 
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Tabla 403. Aspectos metodológicos del programa de Análisis musical I-IV (parte estructural; sólo el contenido de 

contrapunto). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
Como es materia 
integrada, incluye 

contenidos de armonía, 
contrapunto, análisis, 
formas musicales e 

historia. 
Dentro de la disciplina 

exclusiva de contrapunto, 
no se señalan aspectos. 

 

                  
- Dejar de lado las 
tendencias de enseñanza 
dogmática y atomizada 
en la teoría, y en la 
enseñanza anecdótica de 
la historia.                 

- Escuchar música de 
acuerdo con los temas 
estudiados. 

------ 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 406 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 

 

 

Tabla 404. Aspectos evaluativos del programa de Análisis musical I-IV (parte estructural; sólo el contenido de 

contrapunto). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

 
- Realización de 
ejercicios.                      
- Análisis.                      
- Composición.476 
 

 � � 

 
- Exámenes parciales.     
- Exámenes 
departamentales.             
- Examen final (40%)       
- Tareas (60%).  
 

 
- Asistencia (80%).             
- Aprobar los exámenes. 
- Presentar tareas. ------ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
476 Existe una referencia en el programa a que el examen final puede consistir en componer, o en analizar; pero no 
las dos cosas juntas. 
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Tabla 405. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis musical I-IV 

 (parte estructural; sólo el contenido de contrapunto). Licenciatura en Música de la  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

B  Á  S  I  C  A 
Observa-

ciones 

Libros Revistas Partituras 

En los 4 semestres: 
Salzer y Schachter 
 
En semestre I:        
Fux 
Schoenberg 
 
En semestre II: 
Forte y Gilbert 
 
En semestre IV: 
Gedalge 

 
(1999) 
 
 
(1965) 
(1997) 
 
 
(1992)  
 
 
(1990) 

------ 

En semestre II: 
Bach, J.S.: Invenciones y 

Sinfonías    
 
En semestre III: 
Bach, J.S.: El arte de la fuga      
 
En semestre IV:                          
Bach, J.S.: El Clave bien  

temperado, libros 1 y 2               

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

En todos los sems.: 
Enríquez 
Motte 
Piston 
Randel 
 
En semestre I: 
Blanquer 
Cruz 
Fleming 
Krehl 
 
En sems. I-III 
Torre 
 
En semestre II: 
Fux 
 
En sems. III y IV: 
Forte y Gilbert 

 
(1989) 
(1998) 
(1992a) 
(1984) 
 
 
(1974) 
(1993) 
(1980) 
(1930a) 
 
 
(1978) 
 
 
(1965) 
 
 
(1992) 

------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

- Reproductor de casete o 
CD. ------ ------ 

------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales de la asignatura de 

análisis musical I-IV (parte estructural: sólo el contenido de contrapunto), tales como: épocas 

contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje específicas y dos enfoques didácticos. 
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Tabla 406. Características especiales del programa de Análisis musical I-IV (parte estructural; sólo el contenido de 

contrapunto). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

� � � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios  

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 
(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�  �    �  

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  
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Programa de Análisis musical 

(semestres I-VIII) 

 (parte estructural)  

(documentos BUAP/10.1-10.8) 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

Tabla 407. Datos generales del programa de la asignatura de Análisis musical I-VIII (parte estructural).  

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Asignatura 
8 

sems. 
2 2 

4.5 
al 

sem.477 
�             

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir de la asignatura de análisis musical I-VIII (parte estructural). 

 

Tabla 408. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de la asignatura de Análisis musical I-VIII (parte 

estructural). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 

Análisis musical I –VIII (parte estructural) 

“El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, desde la 
perspectiva del análisis creativo e interpretativo.” 
“Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra  
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al  
alumno a entender una obra en su parte estructural.”  
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Comprensión integral de la interacción de los componentes de la música que 

tradicionalmente se enseñan de forma separada: armonía, contrapunto, análisis,  
formas musicales e historia.   

                                                                   

------ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
477 A partir de los ocho créditos totales por semestre, los 4.5 créditos son el resultado de restar las partes 
proporcionales de los contenidos de armonía y contrapunto. 
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Tabla 409. Orden del contenido del programa de Análisis musical I-VIII (parte estructural).                                        

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medieval 

y 

renacen- 

tista 

Barroco Clásico             
(y antecedentes) Romántico 

Siglo 

XX       
(y antece-

dentes) 

TEORI-

ZACIÓN 

Ob-

ser-

vacio-

nes 

A
n

á
li
s
is

  

m
u

s
ic

a
l 
I      

1.4  
El contr. 

en la 
comp. 

------ 

A
n

á
li
s
is

 

m
u

s
ic

a
l 
II

  

1.5 Análisis de 
contrapuntos. 

   

La forma 
musical.  ------ 

A
n

á
li
s
is

 

 m
u

s
ic

a
l 
II

I 

  
1.2 Análisis de Canon. 
1.3 Tema con 
variaciones. 
1.4 La Suite barroca: 
a) Forma binaria tipo  
suite. 
b) Análisis de suites 
inglesas. 
 

   

 ------ 

A
n

á
li
s
is

 

m
u

s
ic

a
l 
IV

 

  
1.2 Análisis de fuga.    
1.3 La Suite barroca 
(continuación).  
La suite francesa.  
1.4 Concerto grosso. 
 

   

 ------ ¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
V

 

   
1.1-Formas 
clásicas.  
a) Lied: Motivo, 
frases y periodos  
b) Sonata.   
-1.2 La forma 
sonata clásica.  
a) Primer 
movimiento de la 
sonata.  
b) Segundo, 
tercero y cuarto 
movimientos.  
 -1.3 Trío, cuarteto, 
Concierto y 
Sinfonía. 
 

  

 ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VII.- Oriente - Centro: Puebla (BUAP) 

 

425 

 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 
S

e
m

. 

M
e

d
ie

v
a

l 
y

 

re
n

a
c

e
n

- 

ti
s

ta
 

B
a

rr
o

c
o

 

C
lá

s
ic

o
  

  
  

 
(y

 a
n

te
c

e
-d

e
n

te
s

) 

Romántico Siglo XX                            
(y antecedentes) 

TEORI-

ZACIÓN 

Ob-

ser-

vacio-

nes 

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
V

I 

    
1.1 Romanticismo y post 
Romanticismo.   
a) Armonía (Sistema cromático).  
b) Grados  de cromatismo 
(sistema cromático).  
c) Dominante auxiliar y el 
generador omitido.  
d) Acordes cromáticos para todos 
grados.  
e) Relación escala – acorde.    
f) Conceptos de armonía 
cromática.   
g) Enlace de acordes cromáticos.  
h) Cadencias de la armonía 
cromática.  
i) Cantos en bajo y la soprano con 
el sistema cromático.  
 
1.2 Ejercicios: Rítmica y análisis. 
 

 

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
V

II
 

 

 

   
1.1 Antecedentes Históricos  
(fin del siglo XIX).  
  
1.2 Impresionismo.  
Nacionalismo.  
Neoclasicismo.  
Expresionismo.   
 
1.3 Sistemas musicales del siglo XX. 
Primera parte. 
 
1.4 Técnicas del siglo XX.  
Primera parte.  
 
De la tonalidad a la atonalidad, 
politonalidad y microtonalidad. 
Nuevos conceptos de la consonancia 
y disonancia.  
Armonía Interválica.  
Enlace de acordes.  
Contrapunto y canon 
contemporáneos.  
Modulación interna y externa.  
Simultaneidad interna y externa.  
Diatonismo.  
Modalidad diatónica.  
Pentafonía.  
Modalidad pentáfona.  
Hexafonía.  
La escala de 12 sonidos (escala 
dodecafónica).  
Otras escalas (escalas exóticas).  
La politonalidad.                
Análisis y ejercicios. 

 ------ 
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C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

M
e

d
ie

v
a

l 
y

 

re
n

a
c

e
n

- 

ti
s

ta
 

B
a

rr
o

c
o

 

C
lá

s
ic

o
  

  
  

 
(y

 a
n

te
c

e
d

e
n

te
s

) 

R
o

m
á

n
ti

c
o

 

Siglo XX                                       
(y antecedentes) 

TEORI-

ZACIÓN 

Ob-

ser-

vacio-

nes 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
V

II
I 

     
1.1 Sistemas musicales del siglo XX. Segunda 
parte.  
 
Técnicas del siglo XX. Segunda parte  
Sistema atonal  
Dodecafonía o serialismo  
El concepto de la serie  
Serialismo integral  
Música Aleatoria  
Música electrónica, concreta y electroacústica  
   
1.2 Últimas tendencias del siglo XX 5   

1.3 Conclusión: Hacia el siglo XXI 
 

 ------ 

 

 

 

Tabla 410. Aspectos metodológicos del programa de Análisis musical I-VIII (parte estructural).  

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

                                                                    
- Integrar contenidos de disciplinas 
como: Armonía, Contrapunto, Análisis, 
Formas musicales e Historia, tanto de la 
música universal como de México, para 
lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la 
música que tradicionalmente se 
enseñan de forma separada.                      
- Lograr una visión integral más justa de 
los procesos evolutivos de los sistemas 
 musicales, dejando de lado las 
tendencias de la enseñanza dogmática, 
y atomizada en la teoría y en la 
enseñanza anecdótica de la historia.    
                               

                                          
- Escuchar música de 
acuerdo al tema.                 

 

Llama la atención      
lo amplio de las 
orientaciones 

didácticas, y lo 
exiguo de las 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 413 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 
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Tabla 411. Aspectos evaluativos del programa de Análisis musical I-VIII (parte estructural).  

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Tipo de 

evalua

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

 
- Ejercicios.                        
- Análisis.                           
- Composición.  

 � � 

 
- Tareas (ejercicios, análisis).                     
- Trabajos de investigación (análisis).         
- Examen final (ejercicios; composición o 
análisis). 

------ ------ 

 

 

Tabla 412. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis musical I-VIII               

(parte estructural). Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Análisis musical I-VIII (parte estructural) 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

 
En semestre I, V y VI:     
Schoenberg       (1989) 
 
En semestre II: 
Forte y Gilbert   (1992) 
 
En semestre III, IV y VI:   
Zamacois           (2002) 
 

 
En semestre V y VI: 
Pedro                 (1993) 
 
En semestre VII y VIII:    
Graetzer            (1980) 
  
En semestre VIII:    
Rahn                  (1980) 
 

------ ------ 

En el semestre V y VI de 
la bibliografía, Dionisio de 

Pedro Cursá es citado 
como Cursá. Cabe aclarar 

que Pedro es el primer 
apellido y Cursá el 

segundo.  

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Análisis musical (parte estructural) 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

En todos los semestres: 
Randel        (1984)  
 
En semestre I: 
Fleming       (1980)  
 
En semestre II: 
Zamacois    (2002)  
 
 
En semestre IV y VI: 
Forte           (2005)  
 
En semestre V y VI 
Piston         (1992a)   
Piston         (1992b) 
 

En semestre I a V: 
Enríquez y Bidot  (1989) 
 
En semestre VII: 
Lendvai                (2003)  
 
En semestre VII y VIII: 
Malmström           (1977)  
Salazar                 (1956) 
 
En semestre VIII: 
Babbitt                  (1987) 
Eco                       (1992)  
Estrada                 (1984) 
Messiaen              (1993) 
Montserrat            (1973) 

------ ------ 

En el semestre VI 
aparecen dos obras 

distintas de un mismo 
autor. (Piston 1992a y 

1992b.) En la primera de 
las obras citadas, el 

nombre del autor  aparece 
como apellido.  

Albert Montserrat es el 
nombre del autor citado en 

el semestre VIII. En la 
bibliografía toman el 

nombre como apellido. 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s
 

 
- Reproductor de 
casete o CD.  

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

------ ------ 
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La siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de análisis musical 

I-VIII (parte estructural); épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas; tres enfoques didácticos y dos características. 

 

 

Tabla 413. Características especiales del programa de Análisis musical I-VIII (parte estructural). 

Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  

análisis a partir    

de la notación 
(sin referente 

sonoro) 

análisis a partir   

de la notación 
(con referente 

sonoro) 

análisis a partir    

de la audición 
(sin referente 

de notación) 

análisis 

comparativo  
de la 

interpretación 

revisión 

de 
termino-

logía  

investi-

gación 

ejercicios     

(escritura 
musical) 

compo-

sición 

ejecu-

ción 

� �    � � �  

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�   �  �  

Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

�   � � 

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 
lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros 
ensayo 

otros   

(¿cuáles?)  

 �        

 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas —descritas previamente— de 

acuerdo con sus tendencias pedagógicas expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 
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Tabla 414: Caracterización de los programas de Entrenamiento rítmico y auditivo y Análisis musical I-VIII  

(parte estructural: contenidos de armonía, contrapunto y análisis), de acuerdo con sus tendencias          

pedagógicas. Licenciatura en Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Entrenamiento rítmico y 

auditivo 
�   

Evidencia en el objetivo y los contenidos (vid. tablas 387 y 
388). 

Análisis musical VI-VIII    

(parte estructural: sólo 

el contenido de 

armonía) 

 �  

Integración limitada a “escuchar música de acuerdo al 
tema”. Evidencias en el objetivo de la asignatura y en la 
sección de metodología (vid. tablas 394 y 396, 
respectivamente). 

Análisis musical  I-IV      

(parte estructural: sólo 

el contenido de 

contrapunto) 

 �  

Integración limitada a “escuchar música de acuerdo al 
tema”. Evidencias en el objetivo de la asignatura y en la 
sección de metodología (vid. tablas 401 y 403, 
respectivamente). 

Análisis musical  I-VIII      �  

 Integración limitada a “escuchar música de acuerdo al 
tema”. Evidencias en el objetivo de la asignatura y en la 
sección de metodología (vid. tablas 408 y 410, 
respectivamente). 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

Sí no 

�  

Análisis musical I-VIII, que integra conocimientos  
de armonía, contrapunto y análisis. 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Entrena-

miento 

rítmico y 

auditivo 

�   �   � � 

Se consideran los lengua-
jes modal, tonal y atonal, 
pero falta el tema de las 
nuevas grafías (vid. tabla 
388). El análisis es de tipo 
auditivo (vid. tabla 389). 

Análisis 

musical      

VI-VIII        

(parte 

estructural: 

sólo el 

contenido 

de armonía) 

 � � �   �  
No se estudia la armonía 

diatónica                 
(vid. tabla 395). 

Análisis 

musical      

I-IV          

(parte 

estructural: 

sólo el 

contenido 

de contra-

punto) 

� � � �   �   Vid. tablas 401 a 403. 

Análisis 

musical      

I-VIII         

� � �    �  

 El análisis no es integral, 
pues faltan los parámetros 

de timbre, dinámica y 
agógica.                 

(vid. tablas 408 a 410) 
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3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Entrenamiento 

rítmico y auditivo 
�   

El contenido procede del periodo de la práctica 
común y llega a algunos aspectos del siglo XX (vid. 
tabla 388). 

Análisis musical       

VI-VIII               

(parte estructural: 

sólo el contenido de 

armonía) 

�   

El contenido (sólo el de armonía) procede 
históricamente del final del periodo de la práctica 
común hasta sus ampliaciones armónicas (vid. tabla 
395). 

Análisis musical       

I-IV                 

(parte estructural: 

sólo el contenido de 

contrapunto) 

�   

En el contenido exclusivo de contrapunto, se 
procede del periodo anterior a Palestrina, hasta el 
siglo XVIII, pasando por el contrapunto del siglo XVI. 
No se aborda el contrapunto en épocas posteriores 
(vid. tabla 402). 

Análisis musical       

I-VIII              

�   
Se recorren todos los periodos, del medieval al 
contemporáneo (vid. tabla 409). 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Entrenamiento 

rítmico y auditivo 
  � 

 
La falta de una sistematización de la teoría, inclina la 

balanza hacia las habilidades                      
(vid. tablas 387 y 388). 

 

Análsis musical 

 VI-VIII (parte 

estructural: sólo el 

contenido de 

armonía) 

 �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos (y las 
composiciones) y el análisis armónico (vid. tablas 
394 y 397). 

Análsis musical 

I-IV (parte estructural: 

sólo el contenido de 

contrapunto) 

 �  

 
El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos (y las 
composiciones) y el análisis contrapuntístico (vid. 
tablas 401 y 404). 
 

Análsis musical 

I-VIII   

(parte estructural) 

 �  

 
El equilibrio se da por la presencia de ejercicios de 

escritura musical y composición, junto con el análisis 
(vid. tabla 411). 

 
 

 

 

 



5.8 ZONA ORIENTE - GOLFO 

 

5.8.1 UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

   FACULTAD DE MÚSICA 

 

Entidad federativa:    VERACRUZ 

Universidad:     Universidad Veracruzana (UV) 

Dependencia:    Facultad de Música 

Estudios:    - Licenciatura en música (con 17 opciones) 

     - Licenciatura en educación musical 

Ubicación:    Calle Barragán no. 32, Col. Centro. 

     Xalapa, Veracruz. C.P. 91000 

Fecha de la visita:   27 de marzo de 2009 

Personas contactadas:  Mtro. Juan Rafael Toríz Sandoval, director de la Facultad  

      de Música 

     Mtro. René Baruch Maldonado, secretario académico y  

      coordinador de licenciatura 

Documentos que recaban   Cuestionario contestado por la autoridad  

la información del caso:   (apéndice digital: doc. UV/0)  

     Mapas curriculares, listas de asignaturas y programas de  

      estudio      

      (apéndice digital: docs. UV/1 – 10) 

 

 

 

 

5.8.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música y la Licenciatura en educación musical de la Universidad Veracruzana 

(UV); los requisitos de ingreso a las mismas, y —dentro de estos últimos— el contenido 

pormenorizado del examen musical general. 
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Tabla 415. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música (1995) y la                                        

Licenciatura en educación musical (2008) de la Universidad Veracruzana (UV). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 

Cré-

ditos
478

 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 

 

alientos 
madera, 
alientos 
metal y 

percusio-
nes: 310 
cuerda 
frotada: 

330 
guitarra, 
piano y 
canto: 
312 

 
Sí  
X  

Licenciatura 

en música 
1995 

Opciones (17):  

flauta, oboe, 
clarinete, fagot, 

saxofón, trompeta, 
corno trombón, 

tuba, violín, viola, 
violonchelo, 
contrabajo, 

percusiones, piano 
y canto 

8 

 
sems. 

------ ----- 

A      
N        
U        
I         
E       
S 

No 

136 120 

330 

Sí  
 

X  

Licenciatura 

en 

educación 

musical 

2008 ------ 
3.5 - 

6 
años 

 
 

Áreas: 
 

Básica          
(156 créditos 

en14 experien-
cias educativas) 

 
Disciplinaria     
(156 créditos 

en18 experien-
cias educativas 
y 36 créditos en 
7 EE optativas) 

 
Terminal        

(36 créditos en 3 
experiencias 

educativas y 18 
créditos en ma-
terias electivas) 

 
 

----- 

A      
N        
U        
I         
E       
S 

No 

103 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
478 De los 369 créditos totales, 30 corresponden a los espacios curriculares optativos, lo que arroja un índice de 
flexibilidad curricular de 0.081. 
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Tabla 416. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música (1995) y a la Licenciatura                                            

en Educación Musical (2008) de la Universidad Veracruzana (UV). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
 Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 
L

ic
. 

e
n

 m
ú

s
ic

a
 

30 años Bachillerato 

Ciclo inicial y Ciclo 

preparatorio de la 
misma Facultad      
(o conocimientos 

equivalentes) Entre 
8 y 12 semestres, 

según opción. 

CENEVAL: 
EXANI II 
(Examen 

nacional de 
ingreso a 

licenciatura y 
técnico 

superior) 

Área:  

- teórica479       
- auditiva         
- teórico-
auditiva 

Práctico, 
según 

especialidad 

Poseer el 
instrumento 

L
ic

e
n

c
ia

tu
ra

  
e

n
 

e
d

u
c
a

c
ió

n
 

m
u

s
ic

a
l

------ Bachillerato 

Ciclo preparatorio 
de la misma 

Facultad            (o 
conocimientos 
equivalentes)  

CENEVAL: 
EXANI II 
(Examen 

nacional de 
ingreso a 

licenciatura y 
técnico 

superior) 

 

Entrevista de 
intereses y 

aptitudes a la 
vocación 

pedagógica 

------ 

 
Tabla 417. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura  

en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Nombre del instrumento: Examen de conocimientos musicales (teoría) 

Área Contenido 

Auditiva 

Aptitudes musicales. Se evalúan los siguientes puntos:   
 Oído musical  
 Memoria musical  
 Oído armónico  
 Sentido rítmico  
 Memoria rítmica  

Teórica 
Teoría musical: Los aspirantes deberán responder algunas preguntas básicas sobre  
armonía, (por ejemplo: grados de cadencia frigia) y teoría musical (por ejemplo: descripción de  
forma allegro de sonata).   

Teórico-auditiva 

Conocimientos y habilidades musicales. Se evalúan los siguientes puntos:   
 Distinción y/o entonación de Intervalos  
 Distinción de escalas (mayores, menores, modos, etc.)  
 Distinción de acordes (mayores, menores, aumentados, con 7a, disminuidos, con  
inversiones, etc.)  
Identificación de distintos tipos de cadencias (perfecta, rota, plagal, compuesta, frigia, etc.)  
Parte escrita: Esta consiste en responder (en una hoja para respuestas con opciones  
múltiples)  50  ejercicios, de los cuales 22 son dictados  ejecutados en el piano. Cada  
ejercicio  es tocado dos veces a una velocidad moderada. El tiempo para resolver el test es de  
60 minutos (ver ejemplo): 
Ejercicios prácticos a primera vista: Después de resolver test, los aspirantes entonan  
individualmente unos fragmentos de melodías a primera vista y ejecutan lectura rítmica a  
primera vista (ejemplo de entonación):  

 

5.8.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

 TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.480 

                                                             
479 El detalle sobre la clasificación que diseñé para el contenido de los exámenes de admisión de tipo musical 
general, puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 88. 
480 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii a xxi. 
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Tabla 418. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música                                                      

de la Universidad Veracruzana (UV). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas 

independientes 

Asignaturas 

integradas 
Módulos Otras Observaciones 

� 
presencia 
mínima 481 

  ------ 

 

Tabla 419. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras, 

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad Veracruzana (UV). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, 

áreas, opciones o 

acentuaciones 

¿Homogeneidad 

al interior de la 

carrera? 

¿Homogeneidad 

entre las dos 

carreras? 

Observaciones 

Licenciatura en música (1995)   
17 opciones 

No 

2 Licenciatura en               

educación musical (2008)       
no se subdivide 

 

No 

En la licenciatura en 

música existen dos 
modelos y una 
excepción con 

respecto a la línea 
de formación 
musical t-p.482 

 

Tabla 420. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música (opción piano)
483

                                

de la Universidad Veracruzana (UV), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 484  

2 
en 

ejecución 
3 

social- 
humanística 

1 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

0 artística 1 

Investi-

gativa 
0 

Institu-

cional 
0 

Contrapunto        
I – II 

 
Análisis musical      

I – IV 

 

Instrumento      
I – VIII 

 
Conjuntos de 

cámara         
I – IV 

 
Prácticas de 

acompaña-

miento          
I – II 

 
 

Pedagogía        
I – II 

 
 

------ 

Taller de 

compo-

sición       
I – IV 

 
 

------ ------ 

 

                                                             
481 Esta presencia se da únicamente en la Licenciatura en educación musical (2008), en la cual existen dos 
experiencias educativas de carácter integrativo: 1) módulo de teoría musical I y II, que pretende integrar: armonía, 
contrapunto, forma musical y análisis, aunque no lo han desarrollado aún los profesores (2009), y 2) experiencia 

educativa integradora (sólo un semestre), en la cual los tutores dan valor curricular y crediticio a actividades que 
normalmente realizan los alumnos de manera extracurricular: conciertos, concursos, grabaciones, etc. 
482 En el primer modelo hay dos semestres de contrapunto y cuatro de análisis (en las opciones de piano y guitarra); 
en el segundo, dos semestres de contrapunto, dos de análisis y dos de armonía (alientos madera y metal, 
percusiones y cantante); finalmente, la excepción es la opción de instrumentos de arco, en que sólo se cursan dos 
semestres de análisis. Sin embargo, hay que recordar que en el ciclo preparatorio se completan las materias 
faltantes. 
483 Cuando haya divergencia en el contenido curricular por la existencia de varias carreras, especialidades, áreas, 
opciones o acentuaciones (como es el caso de la UV), se elegirá —para esta descripción— la correspondiente a los 
estudios de piano (en este caso, la Licenciatura en música, que incluye esa opción), por ser comunes a todas las 
instituciones estudiadas. 
484 La ausencia de materias de tipo teórico-práctico se explica por la existencia del Ciclo preparatorio, en donde en la 
opción de piano se cursa solfeo (cuatro sems.), armonía (cuatro sems.), y dos semestres previos de contrapunto. 
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En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 69 se aprecia el énfasis en el número de materias de la línea de formación 

musical (5), seguida de lejos por la interdisciplinaria (2); las líneas investigativa e institucional 

son nulas. 

 

 

 

La Gráfica 70 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica uno parecía ser un poco mayor a un tercio de 

tamaño con respecto a la línea de formación musical, resulta tener menos de una décima parte 

de carga de trabajo (24 créditos contra 288).  

Gráfica 69. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. 

Licenciatura en Música (opción piano) de la Universidad Veracruzana (UV). 

 

Gráfica 70. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación.  

Licenciatura en Música (opción piano) de la Universidad Veracruzana (UV).

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona VIII.- Oriente - Golfo: Veracruz (UV) 

436 

 

La Gráfica 71 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 72 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Gráfica 73 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte t-p. En la Gráfica 74 

se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con cuatro grandes 

campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo, b) Armonía, c) Contrapunto y d) 

Análisis. Nótese que el primero y el segundo campo no están representados por materias. 

 

 

 

 

Gráfica 71. Porcentaje de créditos de cada línea 

de formación. Licenciatura en Música (opción piano)            

de la Universidad Veracruzana. 

Gráfica 73. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p  

(lado izquierdo). Licenciatura en Música (opción piano)        

de la Universidad Veracruzana. 

 

Gráfica 72. Porcentaje de créditos de los subcomponentes  

de la línea de formación musical. Licenciatura en Mú- 

sica (opción piano) de la Universidad Veracruzana. 

Gráfica 74. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos  

disciplinares. Licenciatura en Música (opción piano)       

de la Universidad Veracruzana.  
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo – licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 

 

Tabla 421. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el  

continuo “ciclo previo – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de 

créditos. Licenciatura en Música (opción piano) de la Universidad Veracruzana (UV). 

C   A   M   P   O   S 

 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTRA-

MIENTO 

AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

I     

II     

III 

Armonía I 

 

(Hrs.- 3 cla.    
Crds.-6 por sem.)  

   

IV Armonía II    

V Armonía III    

VI Armonía IV    

VII   

Contrapunto I 
485

 

 

(Hrs.- 2 cla.            
Crds.-4 por sem.)* 

 

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

VIII   Contrapunto II  

I   

Contrapunto I (III)  

 
(Hrs.- 2 cla.            

Crds.-4 por sem.) 

Análisis mus. I 

 

(Hrs.- 2 cla;            
Crds.- 4 por sem.) 

II   Contrapunto II (IV) Análisis mus. II 

III    Análisis mus. III 

IV    Análisis mus. IV 

V     

VI     

VII     

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII     

*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

 

Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UV/1-10 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 

                                                             
485 Esta materia de dos semestres se cursa en las opciones de percusiones, alientos y cantante, durante el ciclo 
profesional; por su parte, en la opción de instrumentos de cuerdas se cursan dos semestres en el ciclo preparatorio; 
finalmente, en las opciones de guitarra y piano se cursan cuatro semestres de la asignatura, dos en el ciclo 
preparatorio y dos en el ciclo profesional (los semestres equivalentes a contrapunto III y IV no me fueron entregados). 
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• Todas tienen carácter obligatorio. 

• Sólo están representados dos campos disciplinares, el del Contrapunto y el del Análisis 

musical. 

• Las dos únicas asignaturas inician simultáneamente la carrera, y por tanto tienen una fuerte 

relación sincrónica. Se trata de contrapunto y análisis musical. 

• Las asignaturas de los dos campos faltantes (Solfeo y adiestramiento auditivo, y Armonía), 

fueron cursadas en ciclo anteriores de la misma licenciatura. 

 

 

 

5.8.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical t-p. 

 

Tabla 422. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de  

formación musical t-p. Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

    � � �  �  

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 

Tabla 423. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de  

estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 
Objetivo(s) general(es) de la 

asignatura del curso 
� �  ------ 

2 
Contenidos temáticos (unidad, 

temas y subtemas) [asociados a] 
 �  ------ 

3 Objetivos particulares � � � ------ 

4 Actividades  � � ------ 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 
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Tabla 424. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía y perfil profesiográfico en los  

programas de estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Técnica didáctica ------ 

Evaluación �  
Métodos y sistemas de evaluación 

parcial y final 
------ 

Bibliografía �  Bibliografía básica y de consulta 
Sin separación clara entre la básica 

y complementaria.  

Otros recursos �  Auxiliares didácticos ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico �  Perfil profesional docente ------ 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

 

Tabla 425. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el 

continuo “ciclo preparatorio – licenciatura”. Lic. en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

Solfeo I-IV   

Preparatorio 

Armonía I-IV   

No solicité los 
documentos por 

pertenecer al 
ciclo 

preparatorio. 

Armonía I – II
486

   
No me los 
entregaron 

Contrapunto I – II �  ------ 
Licenciatura 

Análisis musical I – IV �  ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
486 En todas las opciones se cursan cuatro semestres de armonía, pero en algunas de ellas se cursan dos semestres 
en el ciclo previo y dos en el profesional (percusiones, alientos y cantante), y en otras se cursan los cuatro semestres 
en el ciclo preparatorio (cuerda frotada, guitarra y piano). Los programas que me proporcionaron de armonía I y II no 
son del ciclo profesional. 
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5.8.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE  

 FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

 

Programa de Contrapunto                                                                          

(documentos UV/9.1-9.2) 

 
 
La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 

 

 

426. Datos generales del programa de la asignatura de Contrapunto. 

 Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura  
2 

sems. 
2 0 

4 
al sem. 

�  
Ciclos inicial y 
preparatorio 
completos 

        

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de contrapunto. 

 
 

Tabla 427. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

"El alumno conocerá los recursos técnicos de contrapunto necesarios para su futura 
actividad profesional.” ------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en los objetivos Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Conocer [géneros y] recursos técnicos de contrapunto [por especies, e incluyendo 
imitación] para la actividad profesional. 

------ 
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Tabla 428. Orden del contenido del programa de Contrapunto. 

 Licenciatura en Música de la  Universidad Veracruzana (UV). 

C A M P O S 

 

S
e

m
.  

ANTES DE 

PALESTRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observaciones 

 
 

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

 

UNIDAD 1: 

Nociones 

preliminares 

1.1Géneros de 
contrapunto. 
1.2 Melódica. 
 
 

UNIDAD 2: 

Construcción de una voz. 

2.1 Construcción de una 
melodía 
2.2 tipos de líneas melódicas      
2.3 Cantus firmus 
 
UNIDAD 3: 

Construcción a 2 voces 

3.1 1ª especie (nota contra 
nota) 
3.2 2ª especie (dos notas 
contra nota) 
3.3 3ª especie (cuatro notas 
contra nota). 
3.4 4ª especie (síncopas) 
3.5 5ª especie (floridus) 

 

 ------ 

UNIDAD 1: 

Imitación a 2 voces 

1.1 Imitación simple 
1.2 imitación en inversión 

1.3 Imitación en aumentación 
1.4 Imitación en disminución 

1.5 Imitación periódica 
UNIDAD 2 

Construcción a 3 voces 

De 1ª a 5ª especie. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

I 

 

  

UNIDAD 3 

Imitación a 3 voces. 

Imitación libre a tres voces 

 ------ 

 
 
 

Tabla 429. Aspectos metodológicos del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

 
- Demostración, exposición 
y ejemplificación por parte 
del maestro.                          
- Trabajos en equipo. 
 

------ ------ 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 432 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 
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Tabla 430. Aspectos evaluativos del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades 
Criterios 

adicionales 
Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

 
- Método continuo por 
clase.                            
- Examen semestral 
por escrito y 
ejecutado en teclado. 
 

------ 

 
Por método continuo por 

clase parece entenderse 
la evaluación constante 
del alumno, es decir, la 
evaluación formativa. 

 

 

Tabla 431. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Contrapunto.               

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

En ambos semestres: 
                                   
Feicht        (1957)   
Gavlas      (ilocalizable)    
Torre         (1978)    
 
 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

Los datos de las tres entradas 
bibliográficas están incompletos 
(les falta fecha y casa editorial 
(yo los agregué). La única edi-
ción localizada de Feicht, es el 
original polaco de una obra so-
bre la polifonía del Renacimiento 
(vid. bibliografía). El libro de 
Gavlas fue ilocalizable. 

Materiales 
Programas 

(software) 

Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
rs

o
s
 

- Pizarrón con líneas de 
pentagrama. 
- Piano. 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Titular de preferencia y/o que domine el solfeo,                        
armonía, contrapunto y análisis musical. 

------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

contrapunto, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y dos enfoques didácticos. 
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Tabla 432. Características especiales del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 
escrito de 

conducción de 

voces 

comprobación 
sonora de los 

ejercicios  

análisis 
contrapuntís-

tico a partir de 

la notación 

análisis 
contrapuntís-

tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 
al teclado 

ejecución    
de piezas 

composi-
ción 

investiga-
ción 

� � 
487

   �    

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
487 Esta comprobación no es explícita, pero se infiere que existe por la existencia de un examen final en el que el 
alumno toca sus ejercicios. 
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Programa de Análisis musical  

(documentos UV/10.1-10.2) 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

Tabla 433. Datos generales del programa de la asignatura de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación 

(semestres dentro 

de la carrera) Modalidad 

Dura-

ción 

Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      

Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asignatura 
4 sems. 

488 
2 0 

4 
al sem. 

�  

Ciclos inicial 
y 

preparatorio 
completos 

        

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de análisis musical. 

 

Tabla 434. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

 
Sólo en semestre 2:  
 
“Capacitar al alumno para la comprensión total de las obras musicales[.] Introducir al 
alumno es aspectos estéticos y estilísticos.” 
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 

Comprensión total de las obras musicales [aspectos rítmico, melódico, armónico y formal 
estructural]. Introducción a aspectos estéticos y estilísticos. 

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
488 Estos cuatro semestres corresponden a las opciones de guitarra y piano; todas las demás opciones cursan sólo 
dos semestres de la materia. 
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Tabla 435. Orden del contenido del programa de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medie-
val y 

renacen
tista 

Barroco Clásico  
(y ante-

ce-
dentes) 

Román-
tico 

Siglo 
XX        

(y ante-
ce-

dentes) 

TEORIZACIÓN 
Observaciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
I 

     2.1.4 Concreción de la forma en tipos 
clasificados 
2.1.5 Terminología formal. 2.1.6 Evolución y 
renovación de los tipos formales. 
2.1.7 Concepto general de la forma en los 
periodos preclásico, clásico y posclásico. 
2.1.8 Los géneros musicales y la forma. 
3. Ritmo y compás. 3.1 Compás simple. 
3.2. Compás compuesto. 3.3. Compases 
asimétricos. 3.4. Fraccionamiento de valores 
de duración. 3.5 El compás gráfico y el 
compás musical. 3.6 Rítmica. 
4. Los elementos formales y su 

constitución. 

4.1. Los elementos de la composición y su 
combinación. 4.1.1. El ritmo. 4.1.2. La 
melodía. 4.1.3. La armonía. 4.2 El germen 
rítmico-melódico. 4.2.1 Célula o motivo. 
4.2.2. Tema. 4.2.3. Diseño. 4.2.4. La 
melodía como germen. 4.2.5 Formación de 
motivos. 4.2.5.1. Distintas posiciones de los 
motivos en el compás. 4.2.5.2. 
Terminaciones masculina y femenina. 
4.2.5.3. Fraseo en la ejecución. 
4.2.5.4. Relaciones de alzar y dar entre 
compases. 
4.2.5.5. Puntos predominantes. 
4.2.6.1. Repetición y transformación del 
tema. 4.2.6.2. Desarrollo temático y 
desenvolvimiento melódico. 4.3 Incisos 
semifrese, semiperiodo. 4.4 Prótasis y 
Apódosis, Antecedentes y consecuentes, 
propuesta y respuesta. 4.5. La frase musical 
(periodo)(principios generales). 
4.5.1. Relaciones de alzar y dar entre 
compases. 4.5.2. Puntos predominantes 
4.5.3. El rítmo en la polifonía.              4.5.4 
Coeficientes del rítmo. 
4.5.5. Ictus 4.5.6. Tipos rítmicos 
determinados por el comienzo o por el final 
de las ideas melódicas. 4.5.7 Unidad y 
variedad rítmica en la construcción de frases 
(periodo). 4.5.8. Fórmulas melódicas 
suspensivas y conclusivas. 
4.5.9. Importancia de la armonía en la 
terminación del carácter y de sus divisiones. 
Programa incompleto. (Salta del inciso 4.5.9 
al 4.6.18).  4.6.18 Soldaduras?. 4.6.19. 
Delimitación de periodos, frases, etc. 4.6.20. 
Periodos (frase) con más de tres partes. 
4.6.21. Estructuras simétricas y asimétricas. 
4.6.22. Frase (periodo) cuadrada(o). 4.6.23. 
Consideraciones sobre la frase (periodo) 
cuadrado. 4.6.24. Doble función por elipsis. 
4.6.25. Dilatación rítmica. 4.6.27. Eco. 
4.6.28. Saturación. 4.6.29. Apéndices. 
4.6.30. Amplificaciones. 4.6.31. La frase (el 
periodo) como elemento integrante de un 
tipo de composición.  
 

 

El programa tiene 
serios problemas 
de ortografía, lo 
que ocasiona 

mucha confusión 
en el contenido. 

Programa 
incompleto. Falta 
la 1ra hoja, por 

eso empieza en el 
subtema 2.1.4, 

además, salta del 
subtema 4.5.9 al 

4.6.18. 

Tiene elementos 
de acústica. 
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C  A  M  P  O  S 

PERIODOS 

S
e

m
. 

Medieval 
y renacen-

tista 

Barro- 
co 

Clásico     
(y ante-

cedentes) 

Román-
tico 

Siglo XX    
(y antece-

dentes) 

TEORIZACIÓN 

Observa- 

ciones 

 

 

    

En este segundo semestre, a diferencia del primero, sí se 
hacen algunas referencias a épocas. Se trata de las 

épocas “preclásica”, “clásica” y “posclásica”. Estos términos 
son poco usuales y confusos, como se menciona en las 

observaciones. 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

A
n

á
li
s
is

  
m

u
s
ic

a
l 
II

 

     

 

1. De las variaciones en general.         
1.1. Tipos de variación. 1.1.1 En el 
propio tema ornamental. 1.1.2. En la 
armonía o el contrapunto. Decorativa. 
1.1.3. Amplificativa, gran variación. 
1.1.4. coexistencia de los tres tipos de 
variación. 1.2. Estructura de la 
variación. 1.3. La variación en la 
época preclásica. 1.3.1 Canzona. 
1.3.2. Dobles. 1.3.3.Diferencias. 1.3.4. 
Divisiones. 1.3.5. Folias. 1.4 Ostinato. 
1.5. Pasacalle y Chacona. 1.6. La 
variación en la época clásica. 1.7 La 
variación el la época posclásica.  2. 

Las danzas antiguas, suite. 2.1 De la 
suite en general. 2.2. Preludio. 2.3. 
Alemanda. 2.4. Courante. 2.5. 
Sarabanda. 2.6. Giga. 2.7. Las danzas 
intermedias. 2.8. Minué binario. 2.9. 
Rondó. 2.10 Danzas en forma de 
rondó. 2.11. La suite moderna, para 
orquesta e instrumentos solistas. 3. 
Forma de minuet ternario. 

 

Cuando se 
refieren a época 
preclásica. en el 
punto 1.3, en 
realidad se trata 
del Barroco 
temprano. Es 
interesante 
porqué deciden 
llamarla 
“preclásico” y no 
barroca, puesto 
que el Barroco es 
el periodo donde 
la variación tuvo 
su máximo 
apogeo.  

 

 

 

Tabla 436. Aspectos metodológicos del programa de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

 
a) Investigación, b) análisis y c) 
síntesis. El maestro y el alumno 
desarrollan por separado los 
procesos a) y b) para 
confrontarlos. El alumno 
realizará el proceso c) bajo la 
supervisión del maestro.    
                               

 
- Exposición [docente].       
- Investigación. 
 

------ 

 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 439 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión del 

programa. 
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Tabla 437. Aspectos evaluativos del programa de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Tipo de 

evalua

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

- Teoría (resolver un 
cuestionario escrito, 
como examen 
parcial).                         
- Análisis de una obra 
completa (en formato 
de ensayo como 
examen final). 

  � 

- Examen parcial        
(escrito: resolver 
cuestionario). 
- Examen final 
(ensayo).                    

------ ------ 

 
 

 

Tabla 438. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis musical. 

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

  
Bas                              (1975) 
Copland                       (1975) 
Fischer et al.                (1957) 
Hardy                           (1973) 
Keller                           (1964) 
Lemacher y Scroeder  (1962) 
Tovey                           (1989) 
Zamacois                     (2002) 

------ ------ 

Los datos de las 
entradas bibliográficas 
están incompletos: les 

falta fecha y casa 
editorial (yo los 

agregué). Además de 
contener errores de 
ortografía, algunos 

nombres de los autores 
son utilizados como 

apellidos.  

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

  
(c

o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

------ ------ ------ 
 

Materiales Programas (software) 
Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

- Fotocopias.                             
- Pizarrón.                                 
- Piano. 
- Grabadora y casetes.             
- Salón apropiado. 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 Un compositor o un director de orquesta [o pianista o instrumentista], esto es, 

músicos conocedores de formas musicales, armonía, contrapunto, historia de la 
música, etc., poseedores de una mentalidad analítica, pero que no han perdido 

el contacto con la práctica musical. 

La redacción del perfil 
cambia de un semestre 
a otro. En el segundo 
se agrega: pianista o 

instrumentista. 

 

La siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de análisis musical; 

épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje específicas; tres enfoques 

didácticos y dos características. 
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Tabla 439. Características especiales del programa de Análisis musical.  

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

 � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    

de la notación 

(sin referente 
sonoro) 

análisis a partir   

de la notación 

(con referente 
sonoro) 

análisis a partir    

de la audición 

(sin referente 
de notación) 

análisis 

comparativo  

de la 
interpretación 

revisión 

de 

termino-
logía  

investi-

gación 

ejercicios     

(escritura 

musical) 

compo-

sición 

ejecu-

ción 

� �    �    

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura  3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

�   �  �  

Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

�     

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros 
ensayo 

otros   

(¿cuáles?)  

 �      �  

 

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas y sus materias 

complementarias —descritas previamente— de acuerdo con sus tendencias pedagógicas 

expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

 

 

Tabla 440. Caracterización de los programas de Armonía, Contrapunto y  Análisis musical, de acuerdo con 

 sus tendencias pedagógicas. Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Armonía 
Documentos no entregados al 

investigador ------ 

Contrapunto        �  
Integración limitada, consistente en la mención de un examen 

final en el que el alumno toca los ejercicios que escribió. 
Evidencia en las secciones de evaluación y estrategias 

didácticas (vid. tablas 430 y 432, respectivamente). 

Análisis musical     �  Integración limitada, consistente en la mención de grabaciones 
en la sección de otros recursos (vid. tabla 438). 
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2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

Sí no 

 � 
------ 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Contra-

punto        
     �  � 

La ejecución sólo se rea-
liza durante el examen fi-
nal, no en clases (vid. 
tabla 430). 

Análisis 

musical      

 �       Vid. tablas 434 a 437. 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Contrapunto          �   

El programa contiene una pequeña sección de historia 
de los géneros contrapuntísticos, pero fuera de eso se 
mantiene en el contrapunto del siglo XVI, con y sin 
imitaciones, a dos y tres voces, por eso el punto aparece 
en color gris (vid. tabla 428). 

Análisis musical         � 
El programa se basa en conceptos generales en un 
principio, y en cuestiones de forma después. No hay 
alusiones históricas (vid. tabla 435). 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Contrapunto  �  

El equilibrio se da por la existencia de 
habilidades al teclado, junto con los ejercicios 
escritos de conducción de voces (vid. tabla 
430). 

Análisis musical       �   
Al no existir actividades como la composición o 
la ejecución, la balanza se inclina hacia los 
conceptos (vid. tabla  436 y 439). 

 



5.9 ZONA SUR 

 

 

 

5.9.1 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS. 

   ESCUELA DE ARTES 

 

 

 

 

Entidad federativa:    CHIAPAS 

Universidad:     Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 

Dependencia:    Centro de Estudios Superiores en Artes (CESA) - 

                                                           Escuela de Música 

Estudios:     - Licenciatura en música (con ocho especialidades) 

                                  - Licenciatura en Jazz y música popular 

Ubicación:       2da Norte y 18ª Oriente s/n  

         Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000  

 Fecha de la visita:              Martes 24 de febrero de 2009 

Personas contactadas:     Lic. Luis Enrique Navarro López.- Director de la escuela. 

Mtro. Rafael Nava Curto.- Catedrático 

Documentos que recaban              Cuestionario contestado por la autoridad 

la información del caso:    (apéndice digital: doc. UNICACH/0)  

      Mapa curricular y programas de estudio   

       (apéndice digital: docs. UNICACH/1 – 6) 
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5.9.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SUS REQUISITOS DE INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se especifican, respectivamente, los datos generales de la 

Licenciatura en música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH); los 

requisitos de ingreso a la misma, y —dentro de estos últimos— el contenido pormenorizado del 

examen musical general. 

 
 

Tabla 441. Identificación y características generales de la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Denomi-

nación 
Año 

Especialidades / 

Áreas / Opciones / 

Acentuaciones 

Du- 

ra-

ción 

Etapas 
Líneas de 

formación 
Créditos 

A-

lum-

nos 

Ma-

es-

tros 
A  
N    
U      
I     
E   
S 

Sí 
 

Licenciatura 

en música 
2003 

Especialidades (8):  

marimba, 
percusiones, guitarra, 
piano, violín, chelo, 
flauta y composición 

441 

No 
 

X 
A  
N    
U      
I     
E   
S 

Sí 
 

 

Licenciatura 

en Jazz y 

música 

popular 

 

2009 
 

------- 

9 

sems. 

------ 

 
Se denominan 

ejes de 
formación: 
1-práctico 
2- creativo 
3-teórico 

4-tronco común 
(música), o 

complementario 
(Jazz y música 

popular). 

340 

No 
 

X 

125 34 

 

 

Tabla 442. Requisitos de ingreso a la Licenciatura en Música de la  

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

E  s  t  u  d  i  o  s E  x  á  m  e  n  e  s  

Generales Musicales 
Edad 

máxima Generales Musicales 
 general  específico 

O  t  r  o  s 

25 años 
Bachillerato 

o 
preparatoria 

No se exige 

EXANI-II 

(Examen 
nacional de 
ingreso a la 
educación 
superior). 

del CENEVAL 

(Centro 
Nacional de 

Evaluación para 
la Educación 

Superior, A.C.) 

Área: 
  

- teórica  
               

- teórico-
auditiva 

               
- cultura 
musical 

Práctico, 
según 

especialidad 

No se exige 
poseer el 

instrumento 
(pero se 
prefiere). 

Sugerencia de 
contar con 

tiempo 
completo 

(30% de los 
alumnos 

trabajan, y 
acaban con 
problemas). 
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Tabla 443. Contenido del examen musical general de ingreso a la Licenciatura en  

Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Nombre del instrumento: Examen de conocimientos musicales (teoría) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

Rudimentos 

duración, 
altura, 

dinámica y 
articulación 

- Reconocimiento visual, en fragmento de partitura de música 
real, de los siguientes elementos: ligadura de unión, silencio 
de unidad, indicación de tresillo, staccato, matices, 
reguladores, claves, apoyatura corta.       
 Teórica 

Lectura nominal  isócrona  
 
- Claves de sol y fa; cuatro notas por tiempo cuarto = 80.   
 

Reconocimiento  sin notación 

- Alturas: grave, media y aguda            
- Grados de la escala (por conducción)  
- Acordes: M, m, dis. y aum.  
- Intervalos (no aclara cuáles)  
    
 

Dictado melódico 

isócrono con 
opciones de 

escritura 
dadas 

- Grupos de cinco notas; tres opciones; rasgos de escala, 
arpegio, y mixtos.  
 

Dictado rítmico 
con opciones 
de escritura 

dadas 

- Grupos de dos compases; tres opciones; compases de 3/4 
y 4/4; primer nivel de subdivisión (silencios sólo de cuarto); 
ligaduras de unión; síncopa.   
    
 

Dictado rítmico ------ 

- Compases simples o compuestos; 2do nivel  
        de subdivisión; síncopas.    
    
 

Dictado de 
intervalos 

------ 

- Simples; todos; armónicos y melódicos  
             
    
 

Dictado de 
acordes 

------ 

- De 5ta y de 7ma, mezclados.   
             
    
 

Dictado rítmico-
melódico 

------ 

- M o m; sencillo, con pocos cromatismos.  
       
    
 

Entonación ------ 
- Escalas (M y m).    
- Acordes de 7ma: todos.    
- Intervalos simples: todos.   

Lectura rítmica no nominal 

- Con la voz; dificultad máxima: compás compuesto, 2do nivel 
de subdivisión con contratiempos y síncopas.   
    
 

Lectura rítmica nominal 
- Con claves combinadas de sol y fa.     
  
 

Teórica-
auditiva 

Lectura cantada ------ 
- M o m, con dos semanas para preparación;  
        melodía diatónica con cromatismos. 

Reconocimiento 
auditivo 

- Fragmentos musicales: identificación de obra, autor, época, 
instrumentos. Cultura 

musical Conocimientos 
teóricos 

------ 
- Preguntas sobre historia de la música. 
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5.9.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL 

 TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

 

En las siguientes tres tablas se especifica el tipo de organización curricular utilizado; el grado de 

homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la clasificación de las asignaturas 

obligatorias de acuerdo con su línea de formación.489 
 

 

 

 

 

Tabla 444. Tipo de organización curricular general de la Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Tipo de organización curricular general: 

Asignaturas 

independientes 

Asignaturas 

integradas 
Módulos Otras Observaciones 

�    ------ 
 

 

 

 

Tabla 445. Homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica en el caso de varias carreras, 

especialidades, áreas u opciones musicales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Número de 

licenciaturas 

Número de especialidades, 

áreas, opciones o 

acentuaciones 

¿Homogeneidad 

al interior de la 

carrera? 

¿Homogeneidad 

entre las cinco 

carreras? 

Observaciones 

8 especialidades sí 

2 
no se subdivide  

no ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
489 Vid. la sección de definición de conceptos, al final de la introducción de la tesis, págs. xviii y xxi. 
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Tabla 446. Clasificación de las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Música de la Universidad                          

de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), de acuerdo con las líneas de formación. 

Líneas de formación:
 
 

Musical Interdisciplinaria 

teórico-
práctica 

5 
en 

ejecución 
4 

social- 
humanística 

8 

natural-
formal-
tecnoló-

gica 

0 artística 1 

Investi-

gativa 2 

Institu-

cional 0 

Entrenamiento 

auditivo            
I – IV  

 
Armonía            

I – IV  
 

Contrapunto        
I – II  

 
Análisis musical      

I – IV  
 

Técnicas 

estructurales del 

siglo XX 

I – II  
 
 
 
 

Instrumento 

principal        
I – IX  

 

Instrumento 

complemen-

tario            
I – IV 

 
Coro           
I – IV 

 
Conjuntos 

instrumentales   
I – VI 

 
  

 

Historia de        

la música 

occidental 

(Antigua-Renac.)  

 

Historia de        

la música 

occidental 

(Barroco-Clásico)  

 

Historia de        

la música 

occidental 

(Romanticismo)  

 

Historia de        

la música 

occidental        

(Siglo XX)  

 

Historia de la 

música mexicana 
 

Filosofía de la 

música           

I – II 

 
Pedagogía 

musical           

I – II 

 
Apreciación 

estética 

I – II  
 

------ 

Taller de 

composi-

ción e 

instrumen-

tación       
I – II 

Metodolo-

gía de la 

investiga-

ción 

 

Seminario 

de titulación 

I – II 

------ 

 

 

En las siguientes dos gráficas puede observarse la distribución de las asignaturas obligatorias 

de acuerdo con su línea de formación y criterios como el número de materias o su carga 

crediticia: 
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En la Gráfica 75 se aprecia la igualdad entre el número de materias de la línea de formación 

musical, y de la interdisciplinaria (9 cada una); las líneas investigativa e institucional son  

mínimas o nulas. 

 

 

 

La Gráfica 76 muestra que el número de asignaturas no siempre guarda correspondencia con la 

carga real de trabajo en cada línea, es decir, con el número de créditos; por ejemplo, la línea de 

formación interdisciplinaria, que en la gráfica 75 parecía igual de tamaño con respecto a la línea 

de formación musical, resulta tener casi una tercera parte de carga de trabajo (86 créditos 

contra 240).  

Gráfica75. Cantidad de asignaturas pertenecientes a cada línea de formación. 

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

 

Gráfica76. Cantidad de créditos pertenecientes a cada línea de formación.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 
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La Gráfica 77 muestra los porcentajes de los créditos de todas las líneas de formación (sin sus 

subcomponentes), mientras que la Gráfica 78 muestra exclusivamente a la línea de formación 

musical, pero explicitando sus subcomponentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gráfica 79 muestra también de manera aislada a la línea de formación musical, pero 

ilustrando en bloque su parte de ejecución y de manera detallada su parte teórico-práctica. En 

la Gráfica 80 se aprecia la composición de la línea de formación musical t-p de acuerdo con 

cuatro grandes campos disciplinares: a) Solfeo y adiestramiento auditivo,490 b) Armonía, c) 

Contrapunto y d) Análisis. Las asignaturas afines se han agrupado para recalcular las cargas 

crediticias de acuerdo con los campos disciplinares: análisis se unió a técnicas estructurales del 

siglo XX.491 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
490 El campo disciplinar amplio, al que he denominado Solfeo y adiestramiento auditivo, puede estar conformado por 
cualquiera de las dos asignaturas por separado, o bien por su reunión en una sola. En la Licenciatura en música de 
la UNICACH se eligió la segunda posibilidad, optando por el entrenamiento (nótese el cambio de nombre, de 
adiestramiento, a entrenamiento) auditivo como única materia representativa de ese campo disciplinar. 
491 Esto último, debido a la orientación hacia el análisis de dichas materias. 

Gráfica 79. Porcentaje de créditos de los subcomponentes de la 

línea de formación musical, con detalle de su parte t-p  

(lado izquierdo). Licenciatura en Música de la  

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

 

Gráfica 77. Porcentaje de créditos de cada línea 

de formación. Licenciatura en Música de la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

Gráfica 78. Porcentaje de créditos de los subcomponentes  

de la línea de formación musical. Licenciatura en Mú- 

sica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

Gráfica 80. Porcentaje de créditos de la línea de formación 

musical t-p de acuerdo con cuatro grandes campos  

disciplinares. Licenciatura en Música de la  

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.  
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En la tabla siguiente se visualiza la organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la 

línea de formación musical t-p (en el continuo ciclo previo– licenciatura) de acuerdo con los 

campos disciplinares antes mencionados. Se incluye el número de horas asignadas, su tipo, y el 

número de créditos. 

 

Tabla 447. Organización diacrónica y sincrónica de las asignaturas de la línea de formación musical t-p en el  

continuo “ciclo previo. Nivel propedéutico – licenciatura”, con inclusión de número y tipo de horas, y número de 

créditos. Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

C   A   M   P   O   S 

 

S
e

m
. 

SOLFEO Y 

ADIESTRA-

MIENTO 

AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO  ANÁLISIS 

         Solfeo I 

(No existen 
programas 

oficiales, sólo 
entregaron lista de 

materias) 

   

        Solfeo II    

       Solfeo III               

C
IC

L
O

 

P
R

E
V

IO
 

I-IV 

Solfeo IV    

I 

Entrenamiento 

auditivo I 

(Crds.- 9 por 
sem.)* 

Armonía I 

(Crds.- 9 por sem.) 
  

II Entrenamiento 

auditivo II 
Armonía II   

III Entrenamiento 

auditivo III 
Armonía III   

IV Entrenamiento 

auditivo IV 
Armonía IV  

Análisis mus. I 

 

(Crds.- 7 por sem.) 

V   
Contrapunto I 

 

(Crds.- 6 por sem.) 
Análisis mus. II 

VI   Contrapunto II Análisis mus. III 

VII    Análisis mus. IV 

L
  

I 
 C

  
E

  
N

  
C

  
I 

 A
  

T
  

U
  

R
  

A
 

VIII    

Téc. estruc. del s. 

XX  

(Crds.- 5 por sem.) 
*Hrs. = horas; Te = teóricas; P = prácticas; cla = clase; la = laboratorio; ta = taller; Crds.= créditos 

 

Con base en la información de la tabla anterior, y a partir de los documentos UNICACH/1-6 (vid. 

anexo uno y apéndice digital) se pueden hacer las siguientes observaciones sobre las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p: 
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• Todas tienen carácter obligatorio. 

• Las asignaturas que inician simultáneamente la carrera —y por tanto tienen una fuerte 

relación sincrónica— son entrenamiento auditivo y armonía. 

• La asignatura de armonía se relaciona diacrónicamente con la de contrapunto, pero las 

entradas escalonadas terminan ahí, pues análisis musical se adelanta por un semestre al 

inicio de contrapunto. 

• Técnicas estructurales del siglo XX depende, diacrónicamente, de análisis musical IV. 

 

 

 

 

5.9.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se establece la existencia de datos de identificación en los programas de 

estudios de la línea de formación musical t-p. 

 

Tabla 448. Existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la línea de formación musical t-p. 

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Plan de estudios Horas 

Nombre Año 

Etapa 
Línea de 

formación 
No. Tipo 

Número 

de 

créditos 

Carácter 
Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

�   � � � � � � � 

 

Con relación al qué y cuándo enseñar, a continuación se especifican los grados y vías de 

concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 

Tabla 449. Grados y vías de concreción de las intenciones educativas en los programas de estudios de la  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Vías de concreción: Número 

de grado 
Denominación 

resultados contenidos actividades 
Observaciones 

1 Objetivo del curso � �  ------ 

2 Temas  � � ------ 

 

A continuación se especifica la existencia y terminología de los siguientes aspectos en los 

programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, sugerencia de 

horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 
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Tabla 450. Existencia de secciones de metodología, evaluación, bibliografía y perfil profesiográfico en los programas 

de estudios de la Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Existencia 
Aspecto 

Sí No 
Terminología Observaciones 

Metodología �  Técnicas de enseñanza ------ 

Evaluación �  Elementos de evaluación ------ 

Bibliografía �  
Bibliografía básica y 

complementaria 
------ 

Otros recursos  � ------ ------ 

Sugerencia de horas  � ------ ------ 

Cronograma  � ------ ------ 

Perfil profesiográfico �  Perfil del docente ------ 

 

 

Por último, en la siguiente tabla se especifica la existencia de los programas de estudio de las 

asignaturas de la línea de formación musical t-p, incluyendo el ciclo previo a la licenciatura: 

 

Tabla 451. Existencia de los programas de estudio de las asignaturas de la línea de formación  

musical t-p en el continuo “Nivel propedéutico – licenciatura”. Lic. en Música de la  

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

¿Existe? 
Ciclo Programa 

Sí No 
Observaciones 

solfeo  I-IV  �  Nivel 

Propedéutico Apreciación musical I y II  �  

Entrenamiento auditivo I – V  �  ------ 

Armonía I – IV �  ------ 

Contrapunto I – II �  ------ 

Análisis musical I – IV �  ------ 

Licenciatura 

Técnicas estructurales del siglo XX I-II �  ------ 
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5.9.1.4 DESCRIPCIÓN DISCIPLINAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LÍNEA DE  

 FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 

 

Programa de Entrenamiento auditivo  

(documentos UNICACH/4.1-4.4) 

 

 
 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 

 

Tabla 452. Datos generales del programa de la asignatura de Entrenamiento auditivo. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asignatura 
4 

sems. 
--- 

--- 
 

9 
al sem. 

�  -----          

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de entrenamiento auditivo. 

 
 

Tabla 453. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Entrenamiento auditivo.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

“El alumno aplicará los conocimientos teórico-prácticos de la lectura, 
escritura, rítmica, entonación y dictados para un mejor desempeño en la 
ejecución de la música.”  

 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 

Adquisición y desarrollo de la capacidad para discriminar y reconocer 

auditivamente, memorizar y escribir elementos de los diferentes parámetros 

musicales: ritmo, melodía, armonía, polifonía y estructura (materia: 
entrenamiento auditivo). 

------ 
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Tabla 454. Orden del contenido del programa de Entrenamiento auditivo. Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 

C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONA-

LIDAD 

 
Observa-

ciones 

I 

Clave de sol, 
fa y do en 1, 2, 
3, y 4 líneas 

 

 

- Variantes rítmicas 
desde la redonda 
hasta la semi- 
corchea. -División 
ternaria de negra y 
corchea. 
- División ternaria de 
negra y corchea. -
Lectura de figuras con 
ligaduras, puntillos y 
silencios. -Compases 
simples y compuestos. 
- Síncopa (larga, corta, 
etc.)  
- Acentuación (frases,  
agógica). -Dictado 
rítmico con mayor 
dificultad (síncopas, 
notas con ligaduras y 
puntillos)  

 
- Función de los grados de la 
escala 
 
- Distinción de las funciones 
de los grados de las escalas 
mayor y menor. 
 
- Acordes (mayores, menores, 
aumentados disminuidos)  
 
- Lecciones de entonación de 
libros citados en la bibliografía 
  
- Intervalos melódicos y 
armónicos  
 
- Grados melódicos y tonales.  
 
- Dictados rítmico-melódicos. 
 
- Intervalos  
- Acordes (mayores, menores,  
aumentados disminuidos)  
- Lecciones de entonación de 
libros citados en la bibliografía  

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

II 

Clave de sol; 
fa; do en 1ra. 
línea; do en 
2da. línea; do 
en 3ra. línea; 
do en 4ta. 
línea. 
- Transporta-
ción a1ra. 
vista 
empleando 
clave de Do 
movible. 

- Figuras orna-
mentales 
(apoyaturas, 
bordados, 
mordentes, 
notas de paso, 
escapes, 
anticipos etc.) 

 

- Figuras irregulares 
(doscillos, cuatrillos 
quintillos grupetos 
etc.) 
- Coordinación de 
movimientos 
corporales (polirítmia) 
- Ritmos populares 
(bolero, fox trot, 
danzón vals, bossa 
nova, samba, etc)  
- Ostinatos rítmicos en 
combinación con 
figuras regulares y/o 
ritmos populares. 

- Intervalos tonales  
- Escalas mayores.  
- Acordes en 7ª , 9ª y 11ª .  
- Escalas menores  
- Modos griegos 
- Grados modales.  

 

- Intervalos 
atonales.         
- Intervalos.  
A dos o tres 
voces.  

------ 
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C  A  M  P  O  S 

TONALIDAD S
e

m
. 

LECTURA TEORÍA RITMO 
mayor menor 

ATONA-

LIDAD 

 
Observa-

ciones 

III  

- Estructu-
ras: 
compás, 
motivo, 
frase, 
periodo, 
sección  
- Materia-
les no 
temáticos: 
Introducci
ón, 
puente, y 
coda 

- Valores rítmicos 
simples  
- Figuras o motivos 
rítmicos en general  
- Tempi 

Tonalidad y melodías tonales 
en modo mayor y menor  
- Escalas mayores y menores 
en todas las tonalidades  

- Interválica de las escalas 
ma- yores y menores.- 
Tetracordes.                                
- Grados melódicos diatónicos 
y cromáticos en mayor y 
menor. - Polimelodía (a dos y 
tres voces).                                 
- Ejercicios en diferentes tona-
lidades mayor y menor.               
- Trans. cantado y tocado al 
piano.-Intervalos armónicos a 
2 y 3 voces.                                 
- Acord. de 5ª y sus 
inversiones. -Posición 
melódica de los acordes de 5ª.  
- Enlaces 

 ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
 (

c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

IV  

- Elemen-
tos 
básicos de 
técnica 
vocal, 
entona-
ción y 
afinación 
- Estruc-
turas y 
Formas 
musicales  
- Peque-
ñas 
formas  
- La 
Sonata.  

 

- Ritmo  
- Compases  
- Polirrítmia (cánones) 
-Estructuras Rítmicas 
(por secciones) 
motivos, frases etc. 

- Intervalos melódicos simples 
y compuestos. -Melodía (a 
una voz).  
-Transporte escrito y 
entonado. -Lectura y entona- 
ción melódica a primera vista. 
Armonía. -Grados armónicos 
tonales mayores y menores.       
- Modulaciones de 1er grado.     
- Acordes de 7ª y sus 
inversiones. -Cromatismos. 
Acordes modifi-cados. Solfeo 
armónico 
- Modos griegos-  

 

- Cromatis-
mos  
- Escala 
Crom.  
- Atonalidad  
Polimelodía 
(a dos y tres 
voces).            
- Lec. y 
entonación a 
primera vista 
a dúo y trío.  
- Cromatis-
mos-  

Atonalidad. 

------ 

 

 

 

Tabla 455. Aspectos metodológicos del programa de Entrenamiento auditivo. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones didácticas 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ 

 
- Exposición oral.                              
- Exposición audiovisual.                  
- Ejercicios en clase.                         
- Ejercicios fuera del aula.                
- Lecturas obligatorias. 
 

------ ------ 
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La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección del programa dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). En 

cambio, la tabla 458 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en todo el programa. 

 

Tabla 456. Aspectos evaluativos del programa de Entrenamiento auditivo. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

- Exámenes 
parciales.  
 
- Exámenes finales.   

- Participación en clase.  ------ 

 

 

 

Tabla 457. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Entrenamiento  

auditivo Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

 
En semestre I y II: 
Arnoud                      (1998)  
Baqueiro                   (1970)  
Dandelot                   (1998)  
Danhauser                (1973) 
Dolezil                       (1972)  
Dzielska y Kaszycki  (2006)  
Moncada                   (1966) 
Pozzoli                      (1977)  
 

 
En semestre III y IV: 
 
Estrada                 (1984)  
Ladujin                  (1972) 
Mackamul             (1984) 
Mackamul             (1996) 
Riemenschneider  (1941) 
Sposobin               (2011) 
 
 

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ ------ ------ 

 
- La lista bibliográfica no 
obedece un criterio; en 
ocasiones comienza con el 
nombre del autor, y otras 
con el nombre del libro. 
Ninguno de las obras del 
semestre I y II, tienen el 
año de publicación (yo los 
añadí).  
- El libro de Dzielska no es 
de un solo autor; la 
coautoría es de Kaszycki 
(semestre I y II), pero se 
omite el nombre del 
segundo autor.  
- En el semestre III y IV, la 
obra de Ladujin aparece 
sin año de publicación (yo 
la añadí). En esa misma 
lista, Sposobin aparece 
como Cposobin. 

Materiales Programas (software Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Licenciado en música. ------ 
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Finalmente, la tabla a continuación muestra algunas características especiales del programa de 

entrenamiento auditivo, tales como: sistemas contemplados (modal, tonal, atonal), y estrategias 

de enseñanza aprendizaje específicas.492 

 

Tabla 458. Características especiales del programa de Entrenamiento auditivo. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Sistemas contemplados 

modal tonal atonal 

� � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (simples) 

mono-

rritmia 

bi-

rrit-
mia 

lectura 

hablada   
isócrona 

lectura 

habla-
da 

rítmica 

reconoci-

miento y 
discrimina-

ción visual 
de 

elementos 
discretos 

reconoci-

cimiento y 
discrimina-

ción 
auditiva de 

elementos 
discretos 

con-

duc-
ción    

a la  
tónica 

entona-

ción 
isócrona    

sin  
lectura 

entona-

ción 
isócrona 

con 
lectura 

dicta-

do 
rítmico 

dicta-

do 
meló-

dico 
isó-

crono 

análi-   

sis 

� � � � � �  �  � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas (integradoras)                                      

entonación 

rítmica 

melódica 

sin lectura     

(con 

sílabas) 

entonación 

rítmica 

melódica      

con lectura    

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    

tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

melódico  

al instru-

mento  

imaginación    

rítmica 

melódica     

(con o sin 

lectura) 

compa-

ración 

texto – 

sonido 

trans-

porte 

habilida-

des al 

teclado 

ejecu-

ción de 

piezas o 

ejerci-

cios 

compo-

sición 

impro-

visación 

 � �    �     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
492 La explicación sobre estas estrategias específicas puede consultarse en el subcapítulo 4.4, pág. 93. 
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Programa de Armonía                                                                              

(documentos UNICACH/3.1-3.4) 

 

 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales del programa. 
 
 

Tabla 459. Datos generales del programa de la asignatura de Armonía. Licenciatura en  

Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asignatura 
4 

sems. 
- - 

9 
al sem. 

�  -          

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de armonía. 

 

 

Tabla 460. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de la asignatura de Armonía.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Objetivo (o descripción) 
Observa-

ciones 

“ 1. Realizar la resolución de cualquier situación armónica, considerando una adecuada conducción  
de voces, preparación y resolución de disonancias y una sucesión lógica de funciones armónicas.  
2. Comprender los estilos armónicos tonales y su relación con la forma musical.  
3. Elaborar la armonización con propiedad estilística de un bajo y soprano dado.  
4. Definir y diferenciar los acordes en diferente estado, posición y disposición.” 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo 
Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 

Conducción de voces. Comprensión de los estilos armónicos tonales y su relación con la forma musical.      

Armonización con propiedad estilística (materia: armonía). 

 

------ 
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Tabla 461. Orden del contenido del programa de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

C  A  M  P  O  S 

S
e

m
. 

ARMONÍA DIATÓNICA 
ARMONÍA CROMÁTICA      

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES 

DE LA 

PRÁCTICA 

COMÚN Y 

ATONALIDAD 

 
Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

A
rm

o
n

ía
 I

 

I. Conceptos fundamentales.  

1.1. Conceptos de melodía y armonía.  
1.2. Concepto de función.  1.3. Concepto de 
tonalidad. 1.4. Tonalidades vecinas (círculo de 
quintas). 1.5. Los acordes tonales o funciones 
principales: Tónica, Subdominante y Dominante. 
1.6. La Dominante y Subdominante mayores en 
el modo menor. 2. El tipo coral a cuatro voces.  
1.1. Escritura para Soprano, Alto, Tenor y Bajo.  
1.2. Duplicación de notas de la triada.  
1.3. Distancia entre las voces  1.4. Posición 
melódica de un acorde. 1.5. Disposición de un 
acorde en cuanto a la distancia entre las voces.  
3. Enlace de los acordes tonales.  

3.1. Movimientos armónicos: paralelo, directo, 
oblicuo y contrario. 3.2. Movimientos armónicos 
“prohibidos” (Se recomienda mencionar las 
“prohibiciones” más estrictas, dado que se 
trabajará con enlaces sin una melodía dada).  
3.3. Enlace de acordes a distancia de quinta 
(acordes con una nota común) en todas las 
tonalidades mayores y menores: T – S,  S – T,  
T – D,  D – T). 3.4. Enlace de acordes a 
distancia de segunda (acordes sin una nota 
común) en todas las tonalidades mayores y 
menores: S – D,  D –S. 
4. Terminaciones o Finales. Cadencias.  

4.1. Las funciones principales dentro de un 
patrón métrico.  4.2. Finales “femeninos” y 
“masculinos”.  4.3. Final auténtico  D – T  
4.3.1. Perfecto (en posición melódica de octava). 
4.3.2. Imperfecto (en otra posición). 4.4. Final 
plagal  T – S. 4.5. Semicadencia  T – D  o  S - D  
4.6. Cadencia auténtica  T  - S  D – T    
4.7. Cadencia plagal  T – D S  – T                  
4.8. Cadencial seis cuatro o apoyatura de 
Dominante. 5. Enlace de acordes en ejercicios 

de ocho compases. 5.1. Realización de una 
serie propuesta de acordes principales o 
tonales. Se recomienda que en los ejercicios el 
maestro o maestra dé al alumnado, además de 
la serie de acordes, el tipo de compás, la 
tonalidad y la posición del acorde inicial. 5.2. 
Cambio de posición de un acorde.  5.2.1. Se 
realizarán ejercicios donde se cambie la 
posición de un acorde.  5.2.2. Se propondrá una 
serie como la del punto número uno, pero se 
añadirá el ritmo.6. Armonización de una 

melodía y de un bajo dados. Se indicará al 
alumnado la mayor flexibilidad en las reglas de 
los movimientos armónicos dadas en las 
primeras unidades, derivada de la línea 
melódica a armonizar, sobre todo en lo que se 
refiere a las octavas y quintas directas u 
ocultas). 6.1. Consejos para la armonización de 
una melodía. 6.2. Consejos para la 
armonización de un bajo dado. 

  

------ 
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 ARMONÍA DIATÓNICA 

ARMONÍA 
CROMÁTICA      

Y ALTERADA 

AMPLIACIONES DE 
LA PRÁCTICA 

COMÚN Y 
ATONALIDAD 

Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

(c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 

A
rm

o
n

ía
 I

I 

1. La primera inversión de las funciones principales 

(acorde de sexta). 1.1. La primera inversión como cambio de 
posición de un acorde en estado fundamental. 1.2. La primera 
inversión como acorde independiente. 1.3. Las cadencias 
usando la primera inversión. 
2. La segunda inversión (acorde de cuarta y sexta) de las 

funciones principales.   

2.1. La segunda inversión como salto de la tercera o 
fundamental en el bajo de un acorde hacia la quinta. 
3. Los acordes de cuarta y sexta como notas extrañas a la 

armonía. 3.1. Acorde de cuarta y sexta como acorde de paso. 
3.2. Acorde de cuarta y sexta como acorde de cambio.  
4. La disonancia característica de la Dominante. 4.1. La 
Dominante con séptima.  4.1.1. Su resolución en la Tónica. 
4.1.2. Sus inversiones. 4.1.3. La Dominante recortada con 
séptima. 4.2. La Dominante con séptima y novena. 4.2.1. La 
Dominante recortada con séptima y novena.  
 5. La disonancia característica de la Subdominante. 5.1. 
La Subdominante con sexta (el acorde de sexta de Rameau o 
sixte ajoutée). 5.1.1. Su resolución en la Tónica o en la 
Dominante.  5.1.2. Sus inversiones.  5.1.3. Su forma 
abreviada.  
6. Armonización de canciones populares.  

6.1. Armonización para coro a capella.  
6.2. Armonización para una voz sola e instrumentos. 6.2.1. 
Diferentes figuras rítmicas de acompañamiento.  
Unidad opcional: Los acordes de sexta como notas 

extrañas a la armonía.  

1. Acorde de sexta como apoyatura.  
2. Acorde de sexta como acorde de paso.  
3. Acorde de sexta como acorde de cambio. 

  

------ 

 

A
rm

o
n

ía
 I

II
 

1. Las funciones paralelas (las relativas menores) de las 

triadas principales: vi, iii, ii, en el modo mayor. 1.1. 
Relación de las triadas menores con sus relativos mayores. 
1.2. Las funciones paralelas como representantes de las 
principales. 1.2.1. El segundo grado y su función de 
Subdominante. 1.2.2. El tercer grado y su función de 
Dominante 1.2.3. La cadencia rota o evitada (I-Vi). 1.3. Las 
funciones paralelas como acordes independientes.. 1.3.1. 
Triadas menores. 1.3.2. Triadas menores con séptima.  
1.4. Progresiones, secuencias o marchas.  
1.5. Correcta utilización de los acordes paralelos en la 
armonización de melodía.  
 2. Las funciones paralelas (las relativas Mayores) de las 

triadas principales: III, VII, VI, en el modo menor. 2.1. La 
escala menor natural o eolia. 2.1.1. Relación de las triadas 
menores (i, v, iv) con sus relativos mayores (III, VII, VI). 2.1.2. 
Función de la triada disminuida sobre el segundo grado 
(subdominante con sexta). 2.2. La escala menor melódica. 
2.2.1. Funciones de las triadas alteradas. 2.3. Las funciones 
paralelas como representantes de las principales. 2.3.1. La 
cadencia rota o evitada.  
2.4. Las funciones paralelas como acordes independientes. 
2.4.1. Progresiones, secuencias o marchas. 2.5. Correcta 
utilización de los acordes paralelos en la armonización de 
melodías.  3. Armonización de corales y canciones 

populares.  3.1. Armonización con distintas combinaciones de 
voces e instrumentos. 4. Notas extrañas al acorde: notas de 

adorno. 4.1. Apoyatura. 4.2. Nota de paso. 4.3. Nota de 
cambio ¿y de vuelta?. 4.4. Anticipo. 4.5. Retardo. 4.6. 
Anticipación.  
4.7. Nota de escape. 5. Utilización de las notas de adorno 

en la armonización de corales y de canciones populares. 

 

 

------ 

 

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 5.- Descripción 
Zona IX.- Sur: Chiapas (UNICACH) 

469 

 

 

 ARMONÍA DIATÓNICA ARMONÍA CROMÁTICA Y ALTERADA 

AMPLIACIONES DE 

LA PRÁCTICA 

COMÚN Y 
ATONALIDAD 

Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

(c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 

A
r
m

o
n

ía
 I

V
 

 

1. Funciones transitorias: Dominantes auxiliares.  

1.1. Dominante de la Dominante o Dominante Doble. 
1.2. Dominante de cualquier función.   
 2. Inflexión y modulación.  

2.1. Construcción de una modulación. 3. La 

modulación diatónica. 3.1. La modulación diatónica 
directa. 3.2. La modulación diatónica indirecta.  
4. Armonización de corales y canciones populares. 

5. Acordes alterados y su empleo en la 

modulación. 5.1. Subdominate y dominante menores 
en el modo mayor.  5.2. La sexta napolitana. 5.3. 
Dominantes con quintas alteradas. 5.3.1. Acorde de 
quinta umentada. 5.3.2. Acorde de sexta aumentada  
6. Modulación enarmónica  

6.1. Acorde de sexta aumentada (Dominante 
recortada con séptima y novena y quinta disminuida)   
6.2. Acordes de séptima disminuida. 6.3. Acordes 
aumentados. 7. Modulación cromática. 

 

------ 

 

 

Tabla 462. Aspectos metodológicos del programa de Armonía. Licenciatura en Música 

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones didácticas 
Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 

                                            
- Exposición oral.                   
- Exposición audiovisual.       
- Lecturas obligatorias.          
- Trabajo de investigación. 
 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 465 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 

 

Tabla 463. Aspectos evaluativos del programa de Armonía. Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 

e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

- Exámenes parciales.  
- Exámenes finales.         
- Trabajos y tareas 
fuera de aula.                   
- Asistencia a prácticas. 

- Participación en clase. ------ 
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Tabla 464. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Armonía.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 
Libros Revistas Partituras 

Armonía I a IV:       
Bernal                      (1950) 
Hindemith                (1974)  
Rimsky-Kórsakov    (1997)           
                

------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

 
Grabner               (1967) 
Motte                   (1989) 
Schoenberg         (1979) 
Zamacois             (1945) 
                        

------ ------ 

En la bibliografía 
complementaria el 
apellido del autor 

Diether de la Motte es 
tomado desde “De la 

Motte”. 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Compositor/a ------ 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

armonía, tales como: aspectos contemplados; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y cuatro enfoques didácticos. 

 

Tabla 465. Características especiales del programa de Armonía.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Aspectos contemplados 

armonía diatónica armonía cromática y alterada ampliaciones de la práctica común y atonalidad 

� �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 

armoniza-

ción 

compro-

bación 

sonora de 

los 

ejercicios 

reconoci-

miento 

auditivo 

de 

elementos 

discretos  

análisis 

armónico 

a partir de 

la 

notación 

análisis 

armónico 

a partir de 

la audi-

ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 

teclado 

ejecución 

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

� � 
493

  �  �
494

   � 

Cuatro enfoques didácticos
495

 

1 2 3 4 

números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad vertical mezcla horizontal armonía tonalidad 

�    � �   �  

 

                                                             
493 Por parte del alumno. 
494 Aunque aparecen algunas alusiones a tocar cadencias, el uso de esta estrategia no está completamente 
sistematizado en el programa. 
495 A pesar de que en el objetivo se señala como uno de los objetivos: “Comprender los estilos armónicos tonales y 
su relación con la forma musical”, en el contenido del programa no se refleja esa intención. Asimismo no aparecen 
evidencias de jerarquización armónica ni de consideraciones de tipo lineal. En vista de lo anterior, los enfoques 
didácticos parecen inclinarse hacia lo tradicional. 
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Programa de Contrapunto  

(documentos UNICACH/5.1-5.2) 

 
 
 
 
 
La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 

 

 

Tabla 466. Datos generales de los programas de la asignatura de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Oblig. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asignatura 2 
sems.  

8 
 

6 
al sem. 

�  Armonía II          

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir la asignatura de contrapunto. 

 

 

Tabla 467. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 
 
“1.- Adquirir el dominio de la polifonía a dos y más voces.  
2.- Desarrollar una conciencia acústica polifónica.  
3.- Conocer, identificar y reconocer los elementos del fenómeno composicional.  
4.- Dominar las técnicas contrapuntísticas de los siglos XVI  y XVII.  
5.- Desarrollar nuevas técnicas adecuadas a los nuevos lenguajes contemporáneos.  
6.- Ampliar el conocimiento del alumno de la literatura musical y los repertorios.  
7.- Capacitar al alumno en una concepción autónoma y personal de cada una de sus 
obras.  
8.- Crear obras contrapuntísticas.“ 
 

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en los objetivos Observaciones ¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

Desarrollo de conciencia acústica polifónica. Dominio de las técnicas contrapuntísticas 
de los siglos XVI y XVII [incluyendo especies, contrapunto estricto, contrapunto libre, 
imitación y fuga] Identificación y reconocimiento de elementos [contrapuntísticos] del 

fenómeno composicional. Desarrollo de nuevas técnicas adecuadas a los             
nuevos lenguajes contemporáneos. 

 

------ 
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Tabla 468. Orden del contenido del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

C A M P O S 

 

S
e

m
.  

ANTES 

DE 

PALES- 

TRINA 

SIGLO XVI SIGLO XVIII DESPUÉS 

DE BACH 

 
Observaciones 
 

 

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

 

 1. Especies 
contrapuntísticas a dos 
voves 
1.1. Primera esp.   
1.2. Segunda esp. 
1.3. Tercera esp. 
1.4. Cuarta especie. 1.5. 
Quinta especie. 
 
2. Especies 
contrapuntísticas a tres 
voces.   
2.1. Primera esp.  
2.2. Segunda esp. 
2.3. Tercera esp. 
2.4. Cuarta especie.  
2.5. Quinta especie.  
2.6. Mezcla de especies.  
 
3. Especies 
contrapuntísticas a 
cuatro voces.  
3.1. Primera esp. 
3.2. Segunda esp. 
3.3. Tercera esp. 
3.4. Cuarta especie.  
3.5. Quinta especie.  
3.6. Mezcla de especies.   

4. Contrapunto imitado.  
4.1. Imitación natural a la octava.  
4.2. Imitación natural a la quinta.  
4.2. Imitación natural a la cuarta.  
4.3. Imitación por inversión.  
4.4. Imitación por movimiento contrario.  
4.5. Otras variantes de contrapunto 
imitado:  
4.5.1. Imitación retrógrada.  
4.5.2. Imitación a contratiempo.  
4.5.3. Imitación interrumpida o periódica.  
4.6. El canon.  

  ------ 

¿
Q

u
é

 y
 c

u
á

n
d

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

C
o

n
tr

a
p

u
n

to
 I

I 

   
1. Contrapunto trocado.  
1.1. Contrapunto doble a la octava.  
1.2. Contrapunto doble a la duodécima.   
2. Composición de fuga a tres voces.  
3. Composición contrapuntística libre a 
dos voces.  
4. Composición contrapuntística libre a 
tres voces.  
5. Composición contrapuntística libre a 
cuatro voces. 

 ------ 

 

 

Tabla 469. Aspectos metodológicos del programa de Contrapunto. Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 

e
n

s
e

ñ
a

r?
 

------ ------ 

- Exposición oral.                        
- Ejercicios dentro de clase.        
- Ejercicios fuera del aula.           
- Lecturas obligatorias.                
- Trabajos de investigación. 

------ 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe).  
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En cambio, la tabla 472 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 

 

Tabla 470. Aspectos evaluativos de los programas del programa de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Tipo 

de 

evalua-

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales Observaciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

 
- Exámenes parciales.       
- Exámenes finales.           
- Trabajos y tareas fuera 
de aula.                              
- Asistencia a prácticas. 
 

- Participación en clase. 

------ 

 

Tabla 471. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Contrapunto.  

Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

En ambos semestres: 
 

Torre     (1978)    
------ ------ 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A 

Libros Revistas Partituras 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

En ambos semestres: 
 

Fux        (1965)                      
Motte     (1998) 

------ ------ 

------ 

Materiales Programas (software) Portales en la Internet 

O
tr

o
s

 

re
c

u
r-

s
o

s
 

------ ------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Compositor o compositora. ------ 

 

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de 

contrapunto, tales como: épocas contempladas; estrategias de enseñanza aprendizaje 

específicas y dos enfoques didácticos. 
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Tabla 472. Características especiales de los programas de Contrapunto. Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Épocas contempladas 

antes de Palestrina siglo XVI siglo XVIII después de Bach 

 � �  

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas 

ejercicio 

escrito de 
conducción de 

voces 

comprobación 

sonora de los 
ejercicios  

análisis 

contrapuntís-
tico a partir de 

la notación 

análisis 

contrapuntís-
tico a partir de 

la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

composi-

ción 

investiga-

ción 

�  �    �  

Dos enfoques didácticos 

1 2 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otro 

�  �  

 

 

 

 

Programa de Análisis musical                                                                       

(y su curso complementario Técnicas estructurales del siglo XX) 

 (documentos UNICACH/2.1-2.4 y 6.1-6.2) 

 

 

La primera tabla muestra los datos generales de los programas. 
 

Tabla 473. Datos generales del programa de Análisis musical y de su programa complementario  

(Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura en Música de la  

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Carga horaria 

semanal 

Carácter Ubicación (semestres 

dentro de la carrera) Modalidad 
Dura-

ción 
Teór. Prác. 

Crédi-  

tos      
Obl. Opt. 

Requisitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asignatura 
(análisis 

musical) 

4 
sems. 

--- --- 
7 

al sem. 
�  ------          

Asignatura 
(técnicas 

estructura-

les del siglo 

XX) 

2 
sems. 

--- --- 
5 

al sem. 
�  ------          

 

 

Las siguientes cinco tablas muestran información sobre los aspectos del qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía, otros recursos y el perfil profesiográfico de 

quien puede impartir las asignaturas de análisis musical y técnicas estructurales del siglo XX. 
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Tabla 474. Objetivo (o descripción) más amplio del programa de Análisis musical y de su programa  

complementario (Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura en Música de la  

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Objetivo (o descripción) Observaciones 

Análisis musical: “El alumno adquirirá y desarrollara la capacidad de localizar, describir y evaluar 
los diferentes elementos que componen una obra musical, a saber: elementos rítmicos, melódicos, 
armónicos, contrapuntísticos, estructurales (forma), instrumentales y de orquestación, de textura, 
agógicos y dinámicos, de ejecución e históricos; y valorará su interrelación en base a la función que 
cada uno de estos elementos desempeña en cada momento de la obra, extrayendo finalmente 
conclusiones válidas acerca del estilo de la composición y su autor.”  

Técnicas estructurales del siglo XX: “Conocer las principales tendencias musicales del siglo XX a 
través del lenguaje de los compositores más relevantes y reconocerlas auditivamente.”  

------ 

Aspectos de la disciplina que aparecen en el objetivo Observaciones ¿
Q

u
é

 e
n

s
e

ñ
a

r?
 

 
Capacidad de localizar, describir y evaluar todos los elementos musicales 

[análisis paramétrico integral] y valorar su interrelación, con el fin de 
extraer conclusiones sobre el estilo de la composición y su autor.   

Conocimiento y reconocimiento auditivo de las principales  
tendencias musicales del siglo XX. 

------ 

 

Tabla 475. Orden del contenido del programa de Análisis musical y de su programa  

complementario (Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 
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     1.- Principios generales del análisis rítmico. 1.1.- Definición de ritmo y 
diferenciación de otros términos similares.( ritmo, rítmica, metro,  
métrica, pulso, impulso, compás, unidad de tiempo, unidad de compás, 
tempo, tiempo, figuración rítmica, etc.) 1.2.- Arsis y tesis. Pies métricos 
griegos. Peso relativo de las notas en diferentes casos. 1.3.- ritmo y compás. 
Formas de danza de diferentes épocas y géneros. 1.4.- formación de los 
motivos. Figuración rítmica.  1.5.- frases y periodos. Nomenclatura. El ritmo 
como estructura. 1.6.- análisis rítmico general por frases. Suma rítmica. 1.7.- 
ejercicios creativos.  
2.- principios generales del análisis melódico. 2.1.- definición. 2.2.- 
contorno melódico. Sonidos punta. Esquemas acordales. 2.3.rango o 
tesitura. 2.4.- Interválica.  2.5.- tonalidad ( o modalidad, etc.). modulaciones 
2.6.- cadencias y semicadencias. 2.7.- sonidos primero y ultimo por frases 
y/o periodos. 2.8.- notas de adorno y cromatismos. 2.9.- estructura( motivos, 
frases, periodos y secciones) 2.10.- figuración rítmica por frases y periodos. 
2.11.- factores rítmicos. Puntos importantes de la melodía en relación al 
compás. 2.12.- materiales no temáticos. 2.13.- tensión y distensión. Clímax. 
2.14.- ejercicios creativos.  
3.- principios generales del análisis armónico. 3.1.- definición. 3.2.- 
acordes. Tipo, numero y función. 3.3.- tonalidad( o modalidad, etc.) 3.4.- 
inflexiones y modulaciones. 3.5.- notas y acordes de adorno y cromatismos. 
Función de estos. 3.6.- tipo de armonía utilizado- funcional, modal, atonal, 
por color, etc. 3.7.- tipos de enlaces utilizados. 3.8.- cadencias y 
semicadencias. 3.9.- estructura armónica. 3.10.- marchas armónicas. 3.11.- 
ritmo armónico. 3.12.- acordes en tiempos fuertes del compás. 3.13.- tensión 
y distensión armónica. 3.14.- conclusiones sobre el estilo armónico del autor. 
3.15.- ejercicios creativos.  
4.- principios generales del análisis contrapuntístico. 4.1.- definición. 
4.2.- registro o rango de cada voz. 4.3.- separación entre voces: s -a, a -t, t - 
b. 4.4.- interválica entre voces, en especial soprano - bajo. 4.5.- movimientos 
entre voces (paralelo, directo, oblicuo y contrario) 4.6.- elementos 
contrapuntísticos, imitaciones o contrapuntos libres. 4.7.- Carácter de las 
melodías de cada voz. (Armónico o polifónico. 4.8.- formas contrapuntísticas. 
El canon, la invención, la fuga y el fugato. 4.9.- ejercicios creativos. 

Se 
estu-
dia- 

rán de 
6 a 8 
cora-
les de 
J.S. 

Bach 
apli-
can 

do las 
si-

guien-
tes 

guías 
de 

aná-
lisis: 

(teori-
za-

ción) 
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     1. principios generales del análisis dinámico y agógico.  

1.1.- definición. Rangos dinámicos y agógico.  
1.2.- esquemas. 1.3.- diversas funciones en el uso de la dinámica.( ¿Para 
que se usa?).  
1.4.- diversas funciones en el uso de la agógica.( rubato, cambio de tempo, 
ritenuto, ritardando,  
accelerando, respiraciones, calderones, etc. )  
1.5.- ejercicios creativos.   
2. principios generales del análisis de la textura. 2.1.- definición. 2.2.- 
monotonía, homofonía, polifonía y heterofonía.                   2.3.- fenómenos 
acústicos. Registros instrumentales, dinámica y densidad sonora.  
2.4.- ejercicios creativos.  
3. la suite barroca y las formas de danza y carácter de los siglos xix y 

xx. 3.1.- la suite alemana. j. s. Bach. 3.2.- la suite alemana. G. F. Handel.  
3.3.- la suite francesa. F. Couperin. 3.4.- la suite francesa. j. ph. Rameau.  
3.5.- la suite inglesa. H. Purcell. 3.6.- la suite italiana. A. Corelli.  
3.7.- la suite  del siglo XIX 3.8.- la suite del siglo XX  
3.9.- formas de danza y carácter del s. XIX.( vals, nocturno, marcha, polka,  
etc.) 3.10.- formas de danza y carácter del siglo XX.  

------ 

A
n

á
li
s
is

 m
u

s
ic

a
l 
 I

II
 

     1. principios generales del análisis estructural o de la forma. 1.1. 
Definición. La estructura como gran ritmo. 1.2. Formas de desarrollo musical. 
Esquemas y nomenclatura.  
1.3. Formas libres.- el canto gregoriano. Formas improvisadas. 1.4. La 
repetición.- el preludio y el estudio. 1.5. La repetición variada. - el tema con 
variaciones. 1.6. El contraste o digresión. - Él rondo y la rapsodia. 1.7. 
Temas dentro de un contexto diferente. 1.8. El desarrollo motívico y 
temático.  
1.9. La introducción, el puente,  la coda y otros materiales no temáticos. 
1.10. Secciones mayores, equilibrio rítmico- estructural. 1.11. Equilibrio en 
obras grandes. Las formas de sonata. 1.12. El concierto con solista. La 
obertura. 

------ 

¿
Q

u
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 c
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d
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e
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 (
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o
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     1. Grandes formas.  

1.1. Definición. 1.2. La sinfonía. 1.3. La opera.  
1.4. La cantata y el oratorio.  
 2. Principios generales del análisis instrumental y orquestal. 2.1. 
Definición.  2.2. Fenómenos acústicos. tímbrica y escala de los armónicos. 
2.3. Registro de cada instrumento. 2.4. Análisis de giros melódico- 
armónicos relacionados con las características particulares de cada 
instrumento. 2.4.1. Piano, órgano y clavecín.  2.4.2. Arpa y guitarra. 2.4.3. 
Cuerdas. 2.4.4. Alientos madera. 2.4.5. Alientos metal.  
2.4.6. Percusiones. 2.5. Pequeñas combinaciones (dúos, tríos, etc.) 2.6. La 
orquesta y la banda. 2.7. La voz y el coro. 2.8. Ejercicios creativos.  
3. Principios generales del análisis interpretativo. 3.1. Definición. 3.2. 
Plan interpretativo. 3.3. Carácter de las obras y estilización del ambiente 
sonoro. 3.4. Las tradiciones interpretativas. 3.5. Ejercicios.  
4. Principios generales del análisis histórico.  
4.1. Definición. 4.2. Cómo se estudia (ubica) una obra en el contexto 
histórico. 4.3. Época. 4.4. Biografía del autor. 4.5. Otras obras del mismo 
autor. 4.6. Otras obras del mismo genero o carácter. 4.7. Otras obras para el 
mismo instrumento o afines. 4.8. Relación con otras artes (literatura, pintura, 
etc. de la época.)  
4.9. Sucesos históricos relevantes para la obra en cuestión (sociales, 
económicos, políticos,  
filosóficos, etc.) 4.10. Conclusiones.  
 5. Síntesis de los contenidos analíticos. La obra concebida como 

unidad.  

5.1. Definición. 5.2. Discusión y conclusiones 

------ 
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    1. Panorama general de la música del siglo XX   

1.2. Principales tendencias  
2. La transición al siglo XX  

2.1. Francia: Claude Debussy, Maurice Ravel, Eric 
Satie  
2.2. Rusia: Alexandr Skriabin, Sergei Rachmaninow  
3. El siglo XX  

3.1. Dodecafonismo: Arnold Schoenberg, Alban Berg, 
Anton Webern. 3.2. Béla Bartók. 3.3. Igor Strawinsky  
3.4. Neoclasicismo: Charles Ives, Edgard Varèse, Igor 
Strawinsky, Darius Milhaud, Sergei  Prokofiew, Paul 
Hindemith, etc. 

3.5. Otras 
tendencias
. 

------ 
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    1. La música después de 1950    

1.1. Composición modal: Olivier Messiaen.    
1.2. Música concreta: Pierre Boulez, Ianis Xenakis.    
1.3. Música aleatoria: John Cage, Witold Lutoslawski.   
1.4. Música de timbres: Gyorgy Ligeti.   1.5. Música 
comprometida: Luigi Nono, Luigi Dallapiccola.    
1.6. La voz: Luciano Berio.   1.7. Serialismo: Pierre 
Boulez. 1.8. Música electrónica: Karlheinz 
Stockhausen, Ianis Xenakis.  
1.9. Ópera: Benjamin Britten, Hans Werner Henze.    
1.10. Compositores mexicanos.    
1.11. Otras tendencias: Galina Utsvolskaya, Sofia 
Gubaidulina, Alfred Schnitke, Conlon Nancarrow, 
Morton Feldman, Krzystof Penderecki Mauricio Kagel, 
etc.  

 

------ 

 

 
Tabla 476. Aspectos metodológicos del programa de Análisis musical y de su programa  

complementario (Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Aspectos de la 

disciplina    
(sistematización didáctica) 

Orientaciones 

didácticas 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
Observaciones 

¿
C

ó
m

o
 e

n
s

e
ñ

a
r?

 

------ ------ 
 

En ambos programas: 

 

- Exposición oral.                                
- Exposición audiovisual.                      
- Ejercicios dentro de clase.                 
- Ejercicios fuera del aula.                    
- Prácticas de taller o laboratorio.  
 

Sólo en Técnicas estructurales 

del siglo XX:    

 
- Seminarios.                                        
- Lecturas obligatorias.                         
- Trabajos de investigación. 
 

------ 
 

 

La información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tabla anterior, proviene 

exclusivamente de la sección de los programas dedicada a la metodología (cuándo ésta existe). 

En cambio, la tabla 479 (más adelante) muestra las estrategias contenidas en toda la extensión 

de los programas. 
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Tabla 477. Aspectos evaluativos del programa de Análisis musical y de su programa complementario  

(Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura en Música de la Universidad  

de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Tipo de 

evalua

ción 

Aspectos a evaluar 

In
ic

ia
l 

F
o

rm
a

tiv
a
 

S
u

m
a

tiv
a

 Actividades Criterios adicionales 
Observa-

ciones 

¿
Q

u
é

, 
c

u
á

n
d

o
 y

 c
ó

m
o

 e
v

a
lu

a
r?

 

------  � � 

Ambos programas: 

 

- Exámenes parciales.            
- Exámenes finales.                
- Trabajos y tareas fuera de 
aula.                                        
- Asistencia a prácticas. 

Ambos programas: 

 
- Participación en clase. 
 
 
 
 

------ 

 
 

Tabla 478. Bibliografía, otros recursos de apoyo y perfil profesiográfico del programa de Análisis musical  

y de su programa complementario (Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura  

en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

B  Á  S  I  C  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 

Análisis musical: 

Bas           (1975)  
Motte        (1989) 
Motte        (1993) 
Motte        (1998) 
Piston       (1933)  
Piston       (1992a) 
Piston       (1992b) 
Piston       (2001) 
 

Zamacois      (1945)  
Zamacois      (1954) 
Zamacois      (1977) 
Zamacois      (2002) 

------ 

Selección de 
partituras de 

los 
compositores 
mencionados. 

Técnicas estructurales del siglo XX: 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a

 

------ 
  

Con excepción de Bas, 
la bibliografía sólo 

contiene el nombre del 
autor y los temas de 
sus obras (que no 

siempre corresponden 
al nombre del libro. Yo 
los añadí). Asimismo, 
con excepción de Bas, 
la bibliografía tampoco 

contiene el año de 
publicación, ni la 

editorial, de ninguna de 
las obras (yo los 

añadí). 

C  O  M  P  L  E  M  E  N  T  A  R  I  A Observaciones 

Libros Revistas Partituras 
Análisis musical: 

------ 
------ 

Partituras y 
grabaciones 

diversas 
Técnicas estructurales del siglo XX: B

ib
li

o
g

ra
fí

a
  

(c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

) 

  
  

------ 

Materiales Programas (software) 
Portales en la 

Internet 

O
tr

o
s

 r
e

c
u

rs
o

s
 

Análisis musical: 

 

- Grabaciones diversas. 
 
Técnicas estructurales del 

siglo XX:  

                 ------ 

------ ------ 
------ 

P
e

rf
il

 

p
ro

fe
s

io
- 

g
rá

fi
c

o
 

Análisis musical: 

Musicólogo(a) 
 

Técnicas estructurales del siglo XX: 

Compositor(a) 

------ 
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La siguiente tabla muestra algunas características especiales del programa de análisis musical 

y de su materia complementaria de técnicas estructurales del siglo XX: épocas contempladas; 

estrategias de enseñanza aprendizaje específicas; tres enfoques didácticos y dos 

características. 

 

Tabla 479. Características especiales del programa de Análisis musical y de su programa  

complementario (Técnicas estructurales del siglo XX). Licenciatura en Música  

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Épocas contempladas 

antes del período de la práctica común período de la práctica común después del período de la práctica común 

 � � 

Estrategias de enseñanza aprendizaje específicas  
análisis a partir    
de la notación 

(sin referente 
sonoro) 

análisis a partir   
de la notación 

(con referente 
sonoro) 

análisis a partir    
de la audición 

(sin referente 
de notación) 

análisis 
comparativo  

de la 
interpretación 

revisión 
de 

termino-
logía  

investi-
gación 

ejercicios     
(escritura 

musical) 

compo-
sición 

ejecu-
ción 

� � 496
 �  �  � �  

Tres enfoques didácticos  

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura 
497

 3) en cuanto a su realización 

descriptivo explicativo crítico estilístico conceptual estático dinámico 

� � 498 � � � �  

Dos características específicas 

1)   F u n c i o n e s  

recreación de una 

época 
explicación 

atribución             

(de estilo o autoría) 
apoyo a la ejecución 

apoyo a la 

composición 

� � 499
 �   � 500

 

2)   F o r m a t o s  

partitura 

fragmentada 

lista, resumen o 

agrupamiento de 

rasgos anotada reducida 
notada sonora 

gráficas 
diagramas 

y cuadros ensayo 
otros   

(¿cuáles?)  

� �        

 

Finalmente, la siguiente tabla caracteriza a las cuatro asignaturas y sus materias 

complementarias —descritas previamente— de acuerdo con sus tendencias pedagógicas 

expresadas mediante cuatro pares conceptuales. 

 

                                                             
496 Esta estrategia, así como la de análisis a partir de la audición (sin referente sonoro), ejercicios (escritura musical) 
y composición, aparecen sólo en el programa complementario: técnicas estructurales del siglo XX. 
497

 En el programa de análisis musical existen partes importantes dedicadas a conceptos generales que se aplican a 
obras de diversas épocas (postura conceptual); pero además hay evidencia de las posturas crítica y estilística, en 
una frase como ésta (del objetivo): “extrayendo finalmente conclusiones válidas acerca del estilo de la composición y 
su autor.” (Vid. documentos UNICACH/2.1-2.4). 
498 Aunque no es totalmente explícito, se inclina a la finalidad explicativa en el objetivo del programa: “[...] valora su 
interrelación [de elementos rítmicos, melódicos, armónicos, contrapuntísticos, estructurales, etc.]  en base a la 
función que cada uno de estos elementos desempeña en cada momento de la obra [...].”(Vid. documentos 
UNICACH/2.1-2.4). 
499 Ver cita anterior. 
500 Esta función es exclusiva del programa complementario: técnicas estructurales del siglo XX. 
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Tabla 480. Caracterización de los programas de Entrenamiento auditivo, Armonía, Contrapunto y  Análisis  

musical (y sus materias complementaria Técnicas estructurales del siglo XX), de acuerdo con sus tendencias 

pedagógicas. Licenciatura en Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

1. PENSAMIENTO Y AUDICIÓN (integrados, separados o parcialmente integrados) 

asignatura 
integra-

dos 

parcial-

mente 

integra-

dos 

separa-

dos 
observaciones y evidencias 

Entrenamiento 

auditivo 

�   Evidencia en el objetivo y los contenidos (vid. tablas 453 y 454). 

Armonía           �  
Integración limitada, con evidencia en la sección  

de estrategias didácticas (vid. tabla 465). 

Contrapunto        �  
Integración limitada, reducida a la alusión a                  

“desarrollar una conciencia acústica polifónica”.                 
Evidencia en el objetivo (vid. tabla 467). 

Análisis musical    

y Técnicas 

estructurales      

del siglo XX 

�   
Integración basada en el reconocimiento auditivo del lenguaje de 

los compositores del siglo XX (sólo en esa materia).             
Evidencia en el objetivo (vid. tabla 474). 

2. CONOCIMIENTOS MUSICALES (integrados o aislados) 

a) reunión de disciplinas 

¿existen asignaturas en que se reúnan dos 

o más disciplinas? 
¿cuáles? 

Sí no 

 � 
------ 

b) existencia de directrices de ICM (Integración de Conocimientos Musicales) 

uso de 
literatura 

musical  

asignatura 

conside-
ración de 

todos los 
estilos 

como 
igual-

mente 
impor-

tantes 

ejem-
plos 

modelo 
para la 
compo-
sición  

activi-
dades 

de 
análi-

sis 

análisis 
paramé-

trico 
integral 

habili-
dades 

al 
teclado 

proyec-
tos de 

compo-
sición    

e 
improvi-

sación 

ensayo  
y    

ejecu-
ción  

dentro 
de la 

clase 

observaciones y 

evidencias 

Entrena-

miento 

auditivo 

�        

Se consideran los lengua-
jes modal, tonal y atonal, 
pero falta el tema de las 
nuevas grafías (vid. tabla 
454). 

Armonía      

 

   �  �   

 El trabajo al teclado no es 
sistemático (vid. tabla  
461). Para el aspecto del 
análisis, ver también la 
tabla 460. 

Contra-

punto        
 � � �   �  

 Las directrices sólo apare-
cen en el objetivo de la 
materia (vid. tabla 467). 

Análisis 

musical      

y Técnicas 

estructura-

les del siglo 

XX 

 � �  �  �  Vid. tablas 474 y 475. 
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3. DESARROLLO DEL CONTENIDO (enfoque histórico o no estilístico) 

asignatura histórico equilibrio 
no 

estilístico 
observaciones y evidencias 

Entrenamiento 

auditivo 
�   

Aunque no es muy claro, el contenido procede del 
periodo de la práctica común y llega a algunos aspectos 
del siglo XX (vid. tabla 454). 

Armonía          �  

El programa se restringe al periodo de la práctica común, 
y dentro de él hay cierta progresión histórica; sin 
embargo predomina el enfoque por conceptos aplicables 
a los diversos estilos contenidos en el periodo de la 
práctica común (vid. tabla 461). 

Contrapunto          �   
Se procede del contrapunto del siglo XVI al del siglo 
XVIII. No se toca el contrapunto anterior al siglo XVI, ni 
posterior al XVIII (vid. tabla 468). 

Análisis musical       

y Técnicas 

estructurales del  

siglo X 

  � 
La alusión a conceptos estructurales y formales, y la falta 
de elementos históricos inclina la balanza hacia lo no 
estilístico (vid. tabla 475). 

4. ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES (conceptos o habilidades) 

asignatura conceptos equilibrio habilidades observaciones 

Entrenamiento 

auditivo 
  � 

La falta de una sistematización de la teoría,   
inclina la balanza hacia las habilidades   
(vid. tabla 454). 

Armonía         

 

 �  

El equilibrio se da entre las habilidades que 
representan los ejercicios escritos (y las habilidades 
al teclado) y el análisis armónico (vid. tablas 461 y 
465). 

Contrapunto           �  
El equilibrio se da entre los ejercicios escritos (y las 
composición) y el análisis contrapuntístico (vid. 
tablas 467 y 468). 

Análisis musical       

y Técnicas 

estructurales del  

siglo XX 

 �  
El equilibrio se da por la presencia de ejercicios de 
escritura musical y composición, junto con el análisis 
(vid. tabla 475 y 479). 

 

 

 



CAPÍTULO 6.    YUXTAPOSICIÓN Y COMPARACIÓN DE LA  

      LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO- 

      PRÁCTICA Y DE SUS COMPONENTES 

 

El objetivo de este capítulo es realizar los pasos tercero y cuarto de la metodología del análisis 

comparativo según Hilker (1964) y Bereday (1968), explicada ya en el marco conceptual de la 

tesis (capítulo 3, inciso cuatro).  

 

El tercer paso, denominado yuxtaposición, consiste en poner, unos junto a otros, los datos de 

cada aspecto investigado en las 15 dependencias universitarias (previamente descritos e 

interpretados, de acuerdo con los pasos primero y segundo del método comparativo). Para la 

mejor realización de la yuxtaposición —que abarca tanto el aspecto de diseño curricular, como 

el disciplinar—, fue necesario preparar cuidadosamente la presentación gráfica de la 

información, consistente principalmente en tablas, y de manera secundaria en gráficas. 

 

Por su parte, el cuarto paso del método —la comparación propiamente dicha— consiste en la 

detección de coincidencias y divergencias con respecto a cada aspecto comparado, señalando 

la existencia de patrones y su posible relación con la zonificación por áreas geográficas elegida 

para esta investigación.501 Esta información sobre la comparación, se presenta en las secciones 

de prosa que siguen a cada tabla o gráfica del capítulo.502 

 

6.1 YUXTAPOSICIÓN Y COMPARACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL  

 DISEÑO CURRICULAR 

 
 

6.1.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS PLANES DE ESTUDIOS Y REQUISITOS DE   

  INGRESO 

 

En las primeras tres tablas se yuxtaponen y comparan, respectivamente, los datos generales de 

las licenciaturas descritas en el capítulo anterior; los requisitos de ingreso a las mismas, y            

—dentro de estos últimos— los contenidos pormenorizados del examen musical general. 

                                                             
501 Como se recordará, la zonificación utilizada es la propuesta por el Consejo Nacional para la Ciencia y la 
Tecnología (CONACYT) de México. 
502 Es importante recordar que todos los comentarios vertidos en esas secciones, corresponden siempre al momento 
en que se recopiló la información y que representa un corte histórico de tipo metodológico (finales de 2008 a 
principios de 2009). 
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Tabla 481. Yuxtaposición de las carreras ofrecidas por las 15 dependencias universitarias investigadas,  

con detalle de sus especialidades, áreas, opciones, orientaciones o acentuaciones. 

Zo-

na 
Entidad  

Universidad/ 

dependencia 
Carreras ofrecidas 

Especialidades/áreas/opciones/                  

orientaciones/acentuaciones o líneas 

Baja 
California 

UABC/               
Escuela de Artes  

Licenciatura en música 
9 especialidades: maderas: completas; cuerdas: violín y viola; guitarra, 
piano y bel canto. 

Sonora 
USON/            

Departamento de 
Bellas Artes 

Licenciatura en música 2 opciones: piano y canto. 

N
o

ro
e

st
e

 
y 

P
e

n
ín

su
la

 

Sinaloa UAS/                
Escuela de Música 

Licenciatura en música 
8 acentuaciones: maderas: clarinete; metales: trompeta y trombón; cuerdas: 
violín; guitarra clásica, piano; jazz y docencia en música. 

Chihua-
hua 

UACH/               
Instituto de            
Bellas Artes 

Licenciatura en música 

2 opciones: a) ejecución (instrumental: maderas: sin fagot pero con saxofón; 
metales: sin tuba; cuerda frotada: completa; guitarra clásica, guitarra jazz, 
piano y percusiones; vocal: canto), y b) educación musical (instrumental y 
vocal: mismas especialidades del inciso “a”). 

Licenciatura en 

instrumento  

14 opciones: maderas: completas; metales: sin corno; cuerda frotada: 
completas; guitarra, piano y percusiones. 

N
o

rt
e

 –
 c

e
n

tr
o

 

Zacate-
cas 

UAZ/                
Unidad Académica     

de Música Licenciatura en canto ------ 

Licenciatura en música 

y cantante 
------ 

Licenciatura en música 

y composición 
------ 

Licenciatura en música 

y educación musical 
------ 

Licenciatura en música 

y director de coros 
------ 

N
o

re
st

e
 

Nuevo 
León 

UANL/               
Facultad de Música 

Licenciatura en música 

e instrumentista 
17 especialidades: maderas: completas más saxofón; metales: sin corno; 
cuerdas frotadas: completas; acordeón, arpa, piano y percusiones. 

Jalisco 

UDG/                
Centro Univ. de Arte, 

Arquitectura y 
Diseño./Departamen-

to de música 

Licenciatura en música 
5 orientaciones: ejecutante (alientos madera: completas más saxofón; 
alientos metal: completos; cuerda frotada: completa; piano y percusiones); 
canto, composición, dirección coral y pedagogía musical. 

Colima 

UCOL/               
Instituto Univ. de 

Bellas Artes/ Depar-
tamento de música 

Licenciatura en música 

5 áreas: composición, dirección orquestal y teoría e historia (llamadas 
“teóricas”), y concertista solista en piano y concertista solista en instrumento 
orquestal (llamadas “de instrumentos”). La última área incluye: maderas: 
flauta; cuerdas frotadas: violín y violonchelo).503 

O
cc

id
e

n
te

 

Michoa-
cán 

UMICH/              
Escuela Popular de 

Bellas Artes 
Licenciatura en música 

4 opciones: instrumentista (alientos madera: flauta y clarinete más saxofón; 
alientos metal: sin tuba; cuerda frotada: completa; guitarra, piano y 
percusiones); canto, composición y dirección coral. 

C
e

n
tr

o
 

Queré-
taro 

UAQ/                
Facultad de Bellas 

Artes/Área de música 
Licenciatura en música 

4 líneas terminales: instrumento (maderas: flauta y clarinete más saxofón; 
metales: completos; cuerdas frotada: completas; guitarra clásica, piano y 
batería); canto, composición musical y educación musical. 

Licenciatura en música 

- canto 
------ 

Licenciatura en música 

- composición 
------ 

Licenciatura en música 

- educación musical 
------ 

Licenciatura en música 

- instrumentista 

20 orientaciones: maderas: completas más flauta dulce y saxofón; metales: 
completos; cuerdas frotadas: completas; acordeón, arpa, guitarra, 
percusiones, clavecín y órgano. 

Licenciatura en música 

- piano 
------ 

M
e

tr
o

p
o

lit
a

n
a

 

Distrito 
Federal 

UNAM/               
Escuela Nacional       

de Música 

Licenciatura en 

etnomusicología 
------ 

Hidalgo 
UAEH/              

Instituto de Artes/ 
Colegio de Música 

Licenciatura en música 
2 áreas de énfasis: ejecutante instrumentista (todos los instrumentos 
orquestales, excepto arpa; canto, guitarra y piano), y educación musical. 

O
ri

e
n

te
 –

 
ce

n
tr

o
 

Puebla 
BUAP/               

Escuela de Artes/ 
Colegio de música 

Licenciatura en música 

6 terminales: instrumento orquestal (maderas: flauta transversa y clarinete, 
más flauta dulce y saxofón; metales: completos; cuerdas frotadas: 
completas, percusiones), guitarra, piano, canto, composición musical y 
educación musical. 

Licenciatura en música 
17 opciones: maderas: completas más saxofón; metales: completos; 
cuerdas frotadas: completas; guitarra, piano, percusiones, canto. 

O
ri

e
n

te
  

  
–

 g
o

lfo
 

Veracruz 
UV/                  

Facultad de Música 
Licenciatura en 

educación musical 
------ 

Licenciatura en música 
8 especialidades: maderas: flauta; cuerda frotada: violín y chelo; guitarra, 
marimba, percusiones, piano y composición. 

S
u

r 

Chiapas 

UNICACH/         
Centro de Estudios 
superiores en Artes 

(CESA)/             
Escuela de Música 

Licenciatura en Jazz y 

música popular 
------ 

                                                             
503 En el momento de la entrevista a las autoridades académicas, estaban a punto de abrirse las áreas de canto y 
guitarra. 
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En cuanto a la denominación de las carreras de índole musical, en catorce de los quince casos 

se optó por el nombre de licenciatura en música. La excepción es la UAZ, en donde existen dos 

carreras: licenciado en instrumento y licenciado en canto.  

 

Por su parte, la UNAM presenta una ligera desviación, ya que si bien cinco de sus seis carreras 

reciben el nombre de licenciatura en música (con agregados que especifican la especialidad, 

por ejemplo licenciatura en música - canto), en el caso de etnomusicología se eligió un nombre 

único para la carrera: licenciatura en etnomusicología, saliéndose del patrón de los otras cinco 

carreras. 

 

En relación con el número de carreras, dos terceras partes de las universidades (10 de 15) 

tienen sólo una, siempre dividida en especialidades, opciones, acentuaciones, etc. Las otras 

cinco universidades ofrecen más de una carrera: UNAM: 6; UANL: 5; UAZ, UV y UNICACH: 2.504  

 

El nombre que se les da a las divisiones internas de las carreras presentan la siguiente 

variedad: especialidades, opciones, acentuaciones, orientaciones, áreas, líneas terminales, 

áreas de énfasis y terminales, que en el fondo tienen el mismo significado, pero demuestran las 

diversas influencias de diseño curricular que han obrado en las instituciones. 

 

Más en detalle en cuanto a las especialidades, todas las universidades consideradas ofrecen 

los estudios de piano; 14 de ellas, los de cuerda frotada;505 12, los de alientos madera506 y canto; 

11, los de aliento metal507 y guitarra;508 10, los de percusiones;509 9, los de educación musical; 8, 

los de composición; 2, los de acordeón, dirección coral y jazz; 1, los de dirección orquestal, 

teoría e historia, etnomusicología, arpa, clavecín, órgano y marimba.
510

 

 

 

En la siguiente tabla se yuxtaponen datos complementarios de los planes de estudios. 

 

 

                                                             
504 Se trata en realidad de 27 planes de estudios diferentes, algunos de ellos subdivididos, a su vez, en 
especialidades. 
505 Violín: 14; violonchelo: 12; viola: 11 y contrabajo: 10. 
506 Flauta: 12; clarinete: 11; saxofón: 8; oboe: 6; fagot: 5 y flauta dulce: 2.  
507 Trompeta: 11; trombón: 11; corno: 8 y tuba: 8. 
508 En la UACH se distinguen los estudios de guitarra clásica y guitarra jazz. 
509 Llama la atención que una de las carreras, la de la UAQ, es exclusiva de batería. 
510 Normalmente, instrumentos como el xilófono, el vibráfono e incluso la marimba, se estudian dentro de la carrera 
de percusiones; sin embargo en la UNICACH la marimba ha sido elevada a la categoría de carrera independiente. 
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Tabla 482. Yuxtaposición de datos complementarios de los planes de estudios de las 15 dependencias       

universitarias investigadas: año de creación; duración; etapas; líneas de formación;  

créditos y número de alumnos y docentes que los cursan. 

Eta-

pas 

Lí-

neas 
Créditos Número 

ANUIES Zona 
Univer-

sidad 
Carreras ofrecidas Año Duración 

s
í 

n
o

 

s
í 

n
o

 

Número 

s
í 

n
o

 

alum-

nos 

docen-

tes 

UABC Licenciatura en música 2003 8 sems. �   � 369 �  62 23 
USON     Licenciatura en música 2008 8 sems.  � �  335 �  65 17 

NOR-
OESTE     
y PEN. UAS       Licenciatura en música 2007 8 sems.  � �  Instr.: 352 Jazz: 

346 Docen.: 342 
�  39 12 

UACH     Licenciatura en música 2003 

Ejec: 
 12 sems.  

Educ. mus.: 
 10 sems. 

 � �  

Ejec.: instr.: 536 
vocal: 542 Educ.: 
instr.: 460 vocal: 

469 

�  223 50 

Licenciatura en instrumento  20 sems. 

NORTE 
CEN-
TRO 

UAZ       
Licenciatura en canto 

1995 
12 sems. 

 �  � No existen 
créditos 

  37 32 

Licenciatura en música y cantante 407 
Licenciatura en música y 

composición 
410 

Licenciatura en música y 

educación musical 
385 

Licenciatura en música y director 

de coros 
411 

NOR-
ESTE 

UANL      

Licenciatura en música e 

instrumentista 

1999 10 sems.  �  � 

407 

�  

Inf. 
no 
dis-

poni-
ble 

Inf. 
no 
dis-

poni-
ble 

UDG       Licenciatura en música 2006 8 sems.  � �  

Canto: 389 
Comp.: 309     
Dir. cor.: 408 

Ejec.: 325         
Ped. mus.: 333 

 � 125 35 

UCOL      Licenciatura en música 2002 8 sems.  � �  

Teor. e hist.; dir. 
de orq.; piano: 

322              
Comp. 324   
Instr.: 318  

�  37 22 

OCCI-
DENTE 

UMICH Licenciatura en música 1997 5 años  �  � No existen 
créditos 

  48 26 

CEN-
TRO 

UAQ       Licenciatura en música 2007 10 sems.  � �  

Canto: 438 
Comp.: 458    

Educ. mus.: 502 
Instr.: 426 

�  145 30 

Licenciatura en música - canto 438 
Licenciatura en música - 

composición 
387 

Licenciatura en música - 

educación musical 
366 

Licenciatura en música - 

instrumentista 
416 

Licenciatura en música - piano 344 

METRO-
POLI-
TANA 

UNAM     

Licenciatura en etnomusicología 

2008 8 sems.  � �  

356 

�  478 56 

UAEH      Licenciatura en música 2002 10 sems.  � �  450 �  189 34 

ORIEN-
TE-CEN-

TRO BUAP Licenciatura en música 2001 10 sems.  � �  

Canto: 431511 
Comp.: 415        

Ed. mus.: 419 
Instr. orqu..: 383 

Guitarra.: 351 
Piano.: 351        

�  184 39 

Licenciatura en música 1995 8 sems.  �  � 

Alientos madera, 
alientos metal y 

percusiones:       
310             

Cuerda frotada: 
330               

Guitarra, piano y 
canto:            
312 

�  ORIEN-
TE-

GOLFO 
UV 

Licenciatura en educación musical 2008 3.5 - 6 años �   � 330  � 

239 142 

Licenciatura en música 2003  � �  441  � 
SUR 

UNI-

CACH Licenciatura en Jazz y música 

popular 
2009 

9 sems. 
 � �  340  � 

125 34 

                                                             
511 Estas cantidades son las mínimas por cada terminal. El máximo de créditos para todas las terminales es de 450. 
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En la tabla anterior, se observa que las fechas de creación de los planes de estudios varían 

entre los años 1995 y 2009. Menos de una tercera parte de ellos (4) pertenecen al segundo 

lustro de la última década del siglo XX, mientras que los restantes 11 se inscriben en la primera 

década del siglo XXI. De aquí se desprende que en el momento de la recolección de datos 

(inicios de 2009), casi las dos terceras partes de los planes de estudios eran recientes, e incluso 

algunos de ellos se estaban estrenando (USON, UNAM, UV y UNICACH).  

 

En cuanto a la duración de los estudios, el rango va de los 8 a los 12 semestres. El caso de la 

UAZ —con sus llamativos 20 semestres— es especial, pues considera que la carrera abarca 

tres niveles: juvenil, de 8 semestres; propedéutico, de 4, y superior, de 8, en la carrera de 

instrumentista; o bien, 8 de nivel juvenil y 4 de superior, en la carrera de canto. Una carrera 

como ésta, es imposible de comparar contra la mayoría de las demás que hay en el país, y por 

eso es necesario tomar sólo el nivel superior, que es de 8 semestres para instrumentista.512 El 

caso de la UV es parecido: aunque en el cuestionario que apliqué, las autoridades me 

contestaron que se trataba de una carrera de 8 semestres (licenciatura en música, plan 1995), 

en realidad también se trata de una larga carrera de 20 semestres para instrumentos de arco, 

pianistas y guitarristas, y de 16 semestres para percusiones, alientos y canto.513 

 

En relación con las etapas en que se dividen los planes de estudios, sólo en dos casos (UABC, 

2003 y UV, 2008) existe una división de este tipo, y en ambos casos se trata de las etapas 

básica, disciplinaria y terminal, que abarcan cierto número de semestres, en el primer caso, o 

de créditos y experiencias educativas, en el segundo. 

 

La situación de las líneas de formación es diferente, pues en 10 de las 15 instituciones 

comparadas sí existe esta forma de organización, la cual recibe diversos nombres: ejes, ejes de 

formación, etapas,514 áreas, áreas de formación, áreas de conocimiento y áreas de integración 

disciplinaria. Si bien todas estas propuestas tienen en común el clasificar las asignaturas de 

acuerdo a cierto criterio, éste puede variar, pues en algunos casos responde en mayor o menor 

medida a los tipos de materias (v.gr., musicales, pedagógicas, de investigación, etc.), y en otros 

                                                             
512 En este esquema, la carrera de canto resulta muy atípica, pues su nivel superior sólo dura cuatro semestres, lo 
cual se sale del patrón general que hay en el país, en donde una duración tan corta corresponde más bien a estudios 
de nivel técnico. 
513 En la visita que realicé a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, en marzo de 2009, recibí un 
comentario en el sentido de que en los trípticos informativos dirigidos a los aspirantes no se decía que la carrera era 
de 20 semestres, pues los “ahuyentaba”, sino que se desglosaban los diversos ciclos de la carrera, pero sin numerar 
los semestres de corrido. 
514 Ésta, en especial, es una denominación problemática, pues da la idea de una agrupación diacrónica de las 
asignaturas —por momentos sucesivos—, cuando en realidad se trata de agrupación sincrónica. 
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a los niveles de complejidad o integración de las asignaturas. En el primer supuesto se 

encuentran la mayoría de los casos, y en el segundo, sólo uno (USON). 

 

En cuanto a los créditos, en primer lugar hay que señalar que la mayoría de las instituciones 

cuentan con un sistema para manejarlos,515 a excepción de dos dependencias, que no los 

utilizan (UAZ y UMICH).516 El sistema usado mayoritariamente, en 11 de 15 casos, es el 

establecido en los Acuerdos de Tepic (ANUIES, 1972),517 aunque existen divergencias, tanto en 

el uso de ese sistema, como en la existencia de otros.  En cuanto a lo primero, en la BUAP, por 

ejemplo, le asignan dos créditos no sólo a las horas teóricas, sino también a las prácticas, de 

acuerdo a los propios Acuerdos de Tepic, que sugieren una asignación más libre cuando se 

trata de carreras de índole artística (capítulo IV, inciso “a”, no. 3).518 En relación con lo segundo, 

existen pocas dependencias en donde se utilice otro sistema, por ejemplo la UDG, en donde los 

créditos se determinan mediante horas mínimas y máximas de teoría y práctica de acuerdo a 

rangos expresados en tablas, vigente desde 1995.519 Según se aprecia en la tabla anterior, el 

rango de los créditos va de los 309 a los 542, con una media de 388 para cada una de las 45 

subdivisiones de los 27 planes de estudios de las 15 universidades. 

 

Finalmente, en cuanto al número de alumnos y maestros implicados en el nivel licenciatura, los 

rangos varían desde los 478 alumnos (UNAM), hasta los 37 (UAZ y UCOL); y desde los 142 

profesores (UV) hasta los 12 (UAS). La proporción del número de alumnos por profesor, va 

desde los rangos aproximados de 1 a 1 (UAZ) y 2 a 1 (UMICH), hasta los de 5 a 1 (UAEH) y 8 a 

1 (UNAM).  

 

 

 

 

                                                             
515 Al menos para sus licenciaturas, ya que los niveles previos (propedéuticos, por ejemplo) suelen no contar con 
sistema de créditos. 
516 Este dato es pertinente para la fecha de recolección de datos, a inicios de 2009; sin embargo, actualmente (2012) 
la UAZ cuenta con nuevos planes de estudios que incluyen un sistema de créditos (el mapa curricular, además, ya no 
hace alusión a los 20 semestres de la carrera, sino a 8). Con respecto a la UMICH, cuando visité la Escuela Popular 
de Bellas Artes, estaban en un proceso de renovación curricular de las carreras de música, con la intención de 
incorporar también un sistema de créditos en 2010 (en su página de internet aún no se reflejan esos cambios). 
517 Dos créditos por cada hora/semana/semestre de teoría, y un crédito por cada hora práctica. 
518 De hecho, en mi visita a la BUAP me manifestaron la intención de cambiar al sistema de créditos al SATCA en 
agosto de 2009 (en ocasión de su nuevo modelo universitario MINERVA). Por su parte, la UNICACH pretendía 
incorporar ese mismo sistema de créditos a partir de 2011. 
519 Estoy consciente de que debido a estas divergencias, los cálculos realizados con base en créditos en esta 
investigación tienen un carácter aproximativo; sin embargo, mientras no se cuente con un criterio unificado a nivel 
nacional, los cálculos no podrán ser más exactos. 
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Antes de pasar a la comparación de los requisitos de ingreso, la siguiente gráfica ilustra los 

índices de flexibilidad curricular (IFC) encontrados.520 Las columnas azules representan los 

índices de flexibilidad,521 mientras que las rojas indican el IFC de una opción o carrera              

—dentro de una misma institución— que resalta por tener un IFC contrastante. 

 

 

 

 

Las ausencias en esta gráfica se deben a dos causas: la falta de espacios curriculares optativos 

(UAS y UCOL), y la falta de sistema de créditos (UAZ y UMICH). Los IFC más altos se 

encuentran en las antípodas de nuestro país (UNICACH, con 0.21, y USON, con 0.15), mientras 

que los más bajos (excluyendo los nulos ya mencionados) corresponden a la UAQ (0.017) y a la 

UANL (0.014). 

 

Los casos en que existe una columna roja (UACH y UNAM) son interesantes, porque al interior 

de una misma institución existe una variabilidad demasiado grande del IFC. En la UACH, la 

opción de ejecución tiene un índice de 0.07, mientras que la de educación musical —dentro de 

la misma licenciatura—, tiene sólo 0.025. Por su parte, en la UNAM la licenciatura en música -

canto tiene sólo 0.013 de IFC, mientras que las otras cinco carreras promedian un 0.047. 

 

En la tabla siguiente se presenta la yuxtaposición de los requisitos de ingreso a las diversas 

dependencias estudiadas: 

 
                                                             
520 El IFC se obtiene dividiendo el número de créditos de los espacios curriculares optativos, entre el total de créditos 
del plan de estudios (para más detalle, ver la sección de definición de conceptos en la introducción de la tesis). 
521 Estas barras también pueden representar el promedio del IFC de varias opciones o carreras —dentro de una 
misma institución— cuando sus índices son muy parecidos. 

Gráfica 81. Yuxtaposición de los índices de flexibilidad curricular (IFC)             

en las licenciaturas musicales de las 15 universidades estudiadas. 
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Tabla 483. Yuxtaposición de los requisitos de ingreso a las licenciaturas musicales  

de las 15 dependencias universitarias investigadas. 

Estudios previos Exámenes Otros Edad 

máx. Musicales 
general (áreas) específico 

 

Z
o

n
a

 

Universidad/ 

dependencia 
Sí No 

Generales Musicales Generales 

T
e

ó
ri

ca
 

A
u

d
iti

va
 

T
e

ó
ri

co
-

a
u

d
iti

va
 

C
u

ltu
ra

 m
u

si
ca

l 
y 

a
rt

ís
tic

a
. 

 

 

UABC/             
Escuela de Artes  

 
 

� Bachillerato 
Tres o cuatro años 
en su propio CEM 

EXCOBA �    
Práctico, 

según esp. 

Poseer 
instrumento 

(excepto 
pianistas) 

USON/            
Departamento de 

Bellas Artes 

 
 � Bachillerato No EXCOBA �   � 

Práctico, 
según esp. ----- 1 

UAS/               
Escuela de Música 

 
 

� Bachillerato No EXANI-II � � �  
Práctico, 

según esp. 

Poseer 
instrumento 

(excepto 
pianistas) 

UACH/             
Instituto de           
Bellas Artes 

 
 � Bachillerato No EXANI-II  � �  

Práctico, 
según esp. ----- 

2 
UAZ/               

Unidad Académica     
de Música 

�  Bachillerato 
Los niveles previos 

de las propias 
licenciaturas 

------  �   Práctico, 
según esp. 

----- 

3 
UANL/             

Facultad de Música 
 � Bachillerato No EXANI-II �  � � Práctico, 

según esp. 
Entrevista previa 

al registro 
UDG/              

Centro Univ. De Arte, 
Arquitectura y 

Diseño/Departa-
mento de Música 

 � Bachillerato 

Su propio   
Técnico en música   

(6 sems.) o 
equivalente 

COLLEGE 
BOARD �  �  

Práctico, 
según esp. ------ 

UCOL/             
Instituto Univ. De 

Bellas Artes/ 
Departamento de 

música 

�  Bachillerato 
Su propio Técnico 

en artes (6 sems.) 
o equivalente 

EXANI-II �  � � 
Práctico, 

según esp. 
------ 

4 

UMICH/            
Escuela Popular de 

Bellas Artes 
 � Bachillerato 

Su propio 
Propedéutico        

(4 años) 

Examen 
General de 

Conoci-
mientos de 
la propia 
UMICH 

�    Práctico, 
según esp. 

------ 

5 

UAQ/              
Facultad de Bellas 

Artes/Área de música 
 � Bachillerato No 

EXCOBA 
y           

Psicomé-
trico 

� �  � 
Práctico, 

según esp. 
Posesión del 
instrumento 

6 

UNAM/             
Escuela Nacional      

de Música 
 � Bachillerato 

Su propio           
Ciclo propedéutico   

(6 sems.) o 
equivalente 

Examen de 
ingreso a la 

UNAM 
�  � � Práctico, 

según esp. 

Exámenes de 
conocimientos 
generales de 

español e inglés. 
Examen médico 
automatizado. 

UAEH/             
Instituto de Artes/ 
Colegio de Música 

 � Bachillerato 

Su propio           
Curso 

propedéutico        
(2 sems.) 

EXANI-II �  �  
Práctico, 

según esp. 

Posesión del 
instrumento (con 
cierta flexibilidad 

inicial) 

7 

BUAP/             
Escuela de Artes/ 
Colegio de música 

 � Bachillerato 

Conocimientos 
adquiridos en su 

propio Técnico en 

música (6 sems.) o 
equivalente 

COLLEGE 
BOARD       

y           
Prueba de 
área de hu-
manidades 

 � � � 

Práctico, 
según esp., 
con obliga-
toriedad del 
examen de 

instrumento. 

Posesión del 
instrumento. 

Plática de orien-
tación y asisten-
cia a concierto 

didáctico. 

8 
UV/                

Facultad de Música 
�

522
 

 Bachillerato  

Sus propios    
Ciclos inicial y 

preparatorio         

(8 - 12sems.)
523

 

EXANI-II � � �  
Práctico, 

según esp.  

Posesión del 
instrumento (Lic. 

en mús.) 

9 

UNICACH/          
Centro de Estudios 
superiores en Artes 

(CESA)/             
Escuela de Música 

�  Bachillerato 
No              

(aunque tienen un 
nivel propedéutico) 

EXANI-II �  � � 
Práctico, 

según esp.  
----- 

                                                             
522 El límite de edad es sólo para la Licenciatura en música, no para la de educación musical. 
523 En la Licenciatura en educación musical sólo se requiere el Ciclo preparatorio o equivalente. 
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Con respecto al requisito de edad, más de dos terceras partes de las dependencias no lo 

solicitan (11 de 15). Las dependencias que sí establecen un requisito de edad, son las 

correspondientes a la UAZ, la UCOL, la UV y la UNICACH.524 

 

En relación con los estudios previos generales, todas las universidades solicitan el bachillerato 

o los estudios equivalentes, pero en cuanto a los estudios previos musicales, sí se observa una 

variedad de casos. Más de una tercera parte (6 de 15) no pide estudios previos de este tipo 

(USON, UAS, UACH, UANL, UAQ y UNICACH), mientras que las restantes solicitan los 

estudios realizados en sus propias instalaciones, ya sea que consistan en ciclos previos de 

iniciación o propedéuticos (UABC, UAZ, UMICH, UNAM, UAEH y UV), o bien en estudios 

técnicos (UDG, UCOL y BUAP). 

 

En cuanto al examen general de admisión, 7 instituciones aplican el EXANI-II525 (UAS, UACH, 

UANL, UCOL, UAEH, UV y UNICACH);  3, el EXCOBA526 (UABC, USON y UAQ);  2, el examen 

del College Board
527 (UDG y BUAP), y 2, un examen de factura propia (UMICH y UNAM). La 

única dependencia que no realiza un examen de este tipo, es la de la UAZ, y es debido a que 

aceptan alumnos a su licenciatura desde los 12 años de edad. 

 

Respecto a los exámenes generales de tipo musical, la totalidad de las dependencias aplican, 

tanto un examen de conocimientos generales, como uno de habilidades específicas. El primero 

de ellos presenta un grado de variedad muy llamativo en cuanto a las áreas que puede incluir,  

y presenta 10 patrones: 1a) auditiva (UAZ); 1b) teórica (UABC y UMICH); 2a) teórica/cultura 

musical (USON); 2b) auditiva/teórico-auditiva (UACH); 2c) teórica/teórico-auditiva (UDG y 

UAEH); 3a) teórica/auditiva/teórico-auditiva (UAS y UV); 3b) teórica/teórica-auditiva/cultura 

musical (UANL, UCOL, UNAM y UNICACH); 3c) teórica/auditiva/cultura musical (UAQ), y                

4) teórica/auditiva/teórico-auditiva/cultura musical (BUAP).528 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone, con detalle, el contenido del examen musical general de 

ingreso en las 15 instituciones estudiadas. 

 

 
                                                             
524 El detalle sobre las edades puede consultarse en la descripción de cada uno de estos casos, en el capítulo cinco. 
525 Acrónimo de Examen nacional de ingreso a licenciatura y técnico superior, del CENEVAL (Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A.C., de México). 
526 Acrónimo de Examen de habilidades y conocimientos básicos, diseñado por la UABC y la UNAM en 1992. 
527 Consejo Universitario sin fines de lucro con sede en Nueva York, fundado en 1900. El examen para los aspirantes 
de habla hispana a estudios superiores se denomina Prueba de aptitud académica. 
528 La distribución de estos patrones en las diversas dependencias no implica ninguna constante por zona geográfica. 
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Tabla 484. Yuxtaposición detallada del contenido de los exámenes musicales generales de ingreso  

a las licenciaturas de las dependencias universitarias investigadas. 

ÁREAS DEL EXAMEN MUSICAL GENERAL DE INGRESO A LAS LICENCIATURAS 
Teórica 

 

Auditiva 

 

Teórico-auditiva 

 

Cultural musical y 

artística 

Z
o

n
a

 Universidad/

dependen-

cia 

ru
d

im
e

n
to

s:
 a

ltu
ra

, 
d

u
ra

ci
ó

n
, 

d
in

á
m

.,
 a

g
ó
g
.,

 a
rt

. 
y 

ca
rá

ct
e
r 

re
co

n
o
c.

 v
is

u
a
l r

u
d
im

e
n
to

s 

a
rm

o
n
ía

 

co
n
tr

a
p
u
n
to

 

fo
rm

a
s 

m
u
si

ca
le

s 

le
ct

u
ra

 h
a

b
la

d
a

 is
ó

cr
o

n
a

 

h
a
b
ili

d
a
d
e
s 

a
l t

e
cl

a
d
o

 

d
e

te
c.

 y
 r

e
g

u
la

ri
d

a
d

 p
u

ls
o

 

re
te

n
.-

im
it.

 s
e
c.

 r
ít

. 
y 

m
e
l. 

re
te

n
.-

co
m

p
a
. 
se

c.
 r

ít
.,

 m
e
l. 

  
  

ri
t-

-m
e

l. 
y 

a
r.

 

re
te

n
.-

a
n
á
l. 

se
c.

 r
it.

 y
 m

e
l. 

d
e
te

cc
ió

n
 d

e
 a

fin
a
ci

ó
n

 

a
fin

a
ci

ó
n
 a

l c
a
n
ta

r 

re
co

n
. 

a
u
d
. 

d
e
 e

ve
n
. 

a
is

la
d
o
s 

 

e
n
to

n
a
ci

ó
n
 s

in
 n

o
ta

ci
ó
n

 

d
ic

ta
d
o
 r

ít
.,

 m
e
l.,

 r
it.

-m
e
l.,

 a
r.

 

le
ct

u
ra

 r
ít

m
ic

a
 (

n
o
m

in
a
l o

 n
o
) 

le
ct

u
ra

 c
a
n
ta

d
a
 (

is
ó
cr

. 
o
 .

rí
t.

) 

p
e

ri
o

d
o

s 
h

is
tó

ri
co

s 
(m

ú
si

ca
) 

co
m

p
o
si

to
re

s 

o
b
ra

s 
(m

ú
si

ca
) 

fo
rm

a
s 

cl
a
si

f.
 in

st
rs

. 
y 

vo
ce

s 
h
u
m

a
n
a
s 

re
co

n
. 

a
u
d
iti

vo
 d

e
 v

o
ce

s,
 

in
st

ru
m

e
n
to

s,
 t

e
xt

u
ra

s,
 f

o
r-

m
a
s,

 o
b
ra

s,
 a

u
to

re
s,

 é
p
o
ca

s 

o
tr

a
s 

a
rt

e
s 

UABC/          
Escuela de Artes  

� 

al 

du 
                        

USON/          
Departamento de 

Bellas Artes 

� 

al 
du 

                 � � �     1 

UAS/           
Escuela de 

Música 

� 

al 

du 
 �       

� 
r

m 
     

� 
r-

m
ar 

 �   
i        

UACH/          
Instituto de         
Bellas Artes 

        �
r  �

m  �    
�
n 

G     

F 

        

2 
UAZ/           
Unidad 

Académica        
de Música 

        
�
r

m 
 �

m  �             

3 
UANL/          

Facultad de 
Música 

�  
al 

du 
di 

art 

ca 

 �   

� 
G     

F 

C3 

C4 

       
�
m

ar 
 

� 
r-

m 

�
n 

�  
r � � �   

�  
v    

ins    
tx 

 

UDG/           
CUAAD/ 

Departamento de 
música 

  � �            
� 

r-

m 
 �  

r        

UCOL/          
Instituto Univ. de 

Bellas Artes/ 
Departamento de 

música 

� 

al 

du 
 �            � 

� 

r-

m 
 � � � �     

4 

UMICH/         
Escuela Popular 
de Bellas Artes 

� 

al 

du 
                        

5 

UAQ/           
Facultad de 

Bellas Artes/Área 
de música 

� 

al 

du 
       

�
r
m 

 �
m        � � �   

�     
ins 

� 

6 
UNAM/         

Escuela Nacional 
de Música 

�  
al 

du 

di 
ag 

art 

ca 

 � � � �  
int �          

�
n 

p 

�  
r     

i     

n     
t 

     

�     
ins    

tx  

f    
o 

 

UAEH/          
Instituto de Artes/ 

Colegio de 
Música 

� 

al 

du 
    

� 
G     

F 
          

� 
nn

n 

G 

�  
r   

G 
       

7 
BUAP/          

Escuela de Artes/ 
Colegio de 

música 

� 

al 

du

di 

ag
art 

� �   

� 
G     

F 

C3 

C4 

   

� 
r

m

r-

m
ar 

     

� 
r 

m 

r-

m
ar 

  � � � � 
�
i

v 

�  
o   

e    

f      

ins 

 

8 
UV/            

Facultad de 
Música 

�  �  �    
� 

r

m 

�
ar   � 

� 

m

ar 
� 

� 
r-

m 

� 
nn 

� 

G    
F 

C3 

C4 

       

9 

UNICACH/       
CESA/            

Escuela de 
Música 

� 

al 

du

di 

art 

    �        
� 

m

ar 
 

�
m 

r 

r-

m
ar 

� 
nn

n 
� �     

�  
o   

a    

e      

ins  

 

A= autor; ag=agógica; al=altura; ar=armonía o armónico; art=articulación; C=do; ca=carácter; di=dinámica; du=duración; e=épocas; F=fa; f=forma; G=sol; 
i=isócrono; ins=instrumento; int=intervalo; m=melódico; n=nominal; nn=no nominal; o=obra; p=palmas; r=rítmico; r-m=rítmico-melódico; t=teclado; tx=textura; 
v=voz. 
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Según se desprende de la tabla anterior, el área teórica es la más incluida por las 

universidades (en 13 de 15 casos), y dentro de ella, el aspecto más recurrente es el de 

rudimentos musicales (12), seguido por el de armonía (7) y el de lectura hablada isócrona (5). 

Los aspectos de contrapunto y forma musical tienen muy poca presencia (2), así como los de 

reconocimiento visual de rudimentos y habilidades al teclado (1). La siguiente área más 

incluida es la teórico-auditiva (10), y dentro de ella, el aspecto más recurrente es el de lectura 

cantada (8), seguido por el de dictado (7) y lectura rítmica (6). Los aspectos de reconocimiento 

auditivo de eventos aislados y entonación sin notación, tienen poca presencia (3 y 2, 

respectivamente). El área siguiente, en cuanto a inclusión, es la de cultura musical y 

artística (7), y dentro de ella, el aspecto más común es el de períodos históricos (6), seguido 

por un empate entre compositores, obras y reconocimiento auditivo (5). Los aspectos con poca 

presencia, son formas y otras artes. Finalmente, el área auditiva es la menos incluida en los 

exámenes (6), y dentro de ella, el aspecto más recurrente es retención-imitación de secuencias 

rítmicas y melódicas (4), seguido por un empate entre retención-comparación de secuencias y 

retención-análisis (3). El aspecto menos incluido es el de afinación al cantar. 

 

Si bien no existen patrones de regularidad geográfica en cuanto al número de áreas incluidas 

en los exámenes (como se mencionó respecto a la tabla 483), sí se revelan algunos patrones 

cuando se toma en cuenta la distribución fina de los aspectos dentro de cada área. Por ejemplo, 

en la zona 1 (Noroeste y Península: UABC, USON y UAS), el área teórica consiste casi 

exclusivamente en los rudimentos musicales. En la zona 7 (Oriente - centro: UAEH y BUAP) la 

misma área teórica consiste casi exclusivamente en dos aspectos: rudimentos y lectura hablada 

isócrona. En la zona 2 (Norte - centro: UACH y UAZ) el área auditiva es idéntica, compuesta por 

tres elementos: retención-imitación de secuencias rítmicas y melódicas; retención-análisis (del 

mismo tipo de secuencias) y afinación al cantar. Finalmente, en la zona 4 (Occidente: UDG, 

UCOL y UMICH) en dos de las instituciones (UDG y UCOL) el área teórico-auditiva consiste 

casi exclusivamente en dos aspectos: dictado rítmico-melódico y lectura cantada.   

 

6.1.2 DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En las siguientes tablas se yuxtapone información sobre varios asuntos: el tipo de organización 

curricular general utilizado en las 15 dependencias universitarias estudiadas; el grado de 

homogeneidad de las líneas de formación musical teórico-práctica (en el caso de existir varias 

carreras, especialidades, áreas, opciones o acentuaciones), y la distribución de las cargas 

crediticias de acuerdo con las líneas de formación. 
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Tabla 485. Yuxtaposición del tipo de organización curricular general y del grado de homogeneidad de las líneas de 

formación musical teórico-práctica en las licenciaturas musicales de las dependencias universitarias investigadas. 

Tipo de organización curricular 

general 

Homogeneidad de la línea de formación musical 

teórico-práctica 

¿Homogeneidad? 

dentro de 

la carrera 

entre las 

carreras 

Z
o

n
a

 

Universidad/ 

dependencia 
Asigna-

turas 

indepen-
dientes 

Asigna-
turas 

integra-
das 

Módulos 
O-

tras 

No. de 
licen-

cia-
turas 

Número de 
especialidades, áreas, 

opciones, 
acentuaciones, etc. sí no sí no 

UABC/              
Escuela de Artes  

� presencia 
mínima 

  1 9 especialidades �   

USON/            
Departamento de 

Bellas Artes 
�  

presencia 
mínima 

 1 2 opciones �   1 

UAS/                
Escuela de Música 

�    1 8 acentuaciones �   

UACH/              
Instituto de           
Bellas Artes 

�    1  2 opciones  �  

no se subdivide   
2 

UAZ/                
Unidad Académica     

de Música 
�    2 

14 especialidades 
529

 �  
 � 

no se subdivide   

no se subdivide   

no se subdivide   

no se subdivide   

3 
UANL/               

Facultad de Música � presencia 
minima 

  5 

17 especialidades 
530

 �  

�  

UDG/                
CUAAD/  

Departamento de 
música 

�    1 5 orientaciones  �  

UCOL/              
Instituto Univ. de 

Bellas Artes/ Depar-
tamento de música 

�    1 5 áreas  �  
4 

UMICH/              
Escuela Popular de 

Bellas Artes 
�    1 4 opciones  �  

5 

UAQ/                
Facultad de Bellas 

Artes/Área de 
música 

� presencia 
minima   1 4 líneas terminales �   

no se subdivide   

no se subdivide   

no se subdivide   

no se subdivide   

no se subdivide   

6 

UNAM/              
Escuela Nacional      

de Música 
� presencia 

minima 
  6 

20 orientaciones 
531

 �  

 � 

UAEH/              

Instituto de Artes/ 
Colegio de Música 

�    1 2 áreas de énfasis �   

7 
BUAP/              

Escuela de Artes/ 
Colegio de música 

�    1 6 terminales �   

� 
532

 
presencia 
minima   no se subdivide    

8 
UV/                 

Facultad de Música 
� 

533
    

2 
17 opciones 

534
  � 

 � 

no se subdivide   
9 

UNICACH/         
CESA/             

Escuela de Música 
�    2 

8 especialidades 
535

 �  
 � 

 

                                                             
529 En la licenciatura en instrumento (1995). La que no se subdivide es la licenciatura en canto. 
530 En la licenciatura en música e instrumentista (1999). Las licenciaturas que no se subdividen son las de cantante, 
composición, educación musical y director de coros. 
531 En la licenciatura en música - instrumentista (2008). Las licenciaturas que no se subdividen son las de canto, 
composición, educación musical, piano y etnomusicología. 
532 En la licenciatura en educación musical (2008). 
533 En la licenciatura en música (1995). 
534 En la licenciatura en música (1995). La que no se subdivide es la licenciatura en educación musical (2008). 
535 En la licenciatura en música (2003). La que no se subdivide es la licenciatura en jazz y música popular (2009). 
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En la tabla anterior se puede apreciar que el tipo de organización curricular general en todas las 

instituciones es el de asignaturas independientes; sin embargo, existen algunas desviaciones 

de este patrón: en cinco instituciones existe una presencia mínima de asignaturas integradas 

(UABC, UANL, UAQ, UNAM y UV), y en una de ellas (USON) se realiza una leve incursión a la 

organización modular. 

 

En relación con las asignaturas integradas, en la UABC existe la materia de audiciones 

musicales comentadas I-III, que reúne aspectos de historia de la música y análisis musical, 

tanto escrito como auditivo. En la UANL existe literatura musical I-VI, que reúne aspectos de 

formas musicales, análisis, historia de la música e incluso un poco de armonía al teclado. En la 

UAQ, existe teoría musical I-VIII, que pretende536 integrar contenidos de armonía, contrapunto y 

análisis. En la UNAM, existe lenguaje musical I-VIII, que reúne aspectos de adiestramiento 

auditivo, armonía, contrapunto y análisis. Finalmente, en la UV (sólo en la licenciatura en 

educación musical de 2008) existen dos experiencias educativas
537 de carácter integrativo:       

1) módulo de teoría musical I y II, que pretende538 integrar: armonía, contrapunto, forma musical 

y análisis y 2) experiencia educativa integradora (sólo un semestre), en la cual los tutores dan 

valor curricular y crediticio a actividades que normalmente realizan los alumnos de manera 

extracurricular: conciertos, concursos, grabaciones, etc. 

 

Respecto a la incursión en la organización modular, en la USON existen tres módulos de 

consolidación (en los semestres III, V y VIII de la carrera) en los que se propone la integración 

de los diversos conocimientos y habilidades adquiridos en los períodos previos a cada uno de 

ellos, por medio de la realización de un proyecto. 

 

En cuanto a la homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica al interior de las 

carreras, en primer lugar hay que señalar que de las 27 carreras comparadas, 12 no se 

subdividen internamente en especialidades, y 15 sí lo hacen. De estas 15, dos terceras partes 

(10) tienen líneas de formación música t-p homogéneas (equivalentes a un tronco común), 

mientras que las restantes 5 presentan variaciones en el contenido de la línea de acuerdo a las 

especialidades. Las desviaciones detectadas responden a cuatro casos. En el primero, la 

diferencia consiste en que cierta asignatura, o asignaturas, tiene una carga variable de 

                                                             
536 Señalo que “pretende”, porque no existían tales programas en el momento de la recolección de datos y 
documentos (inicio de 2009). 
537 En este plan de estudios (2008) no se utiliza el término asignatura, sino el de experiencia educativa, sin embargo, 
se trata del mismo tipos de organización por disciplinas o temas estancos.  
538 De nuevo utilizo el verbo “pretende” porque en 2009 los programas no habían sido aún creados. 
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semestres (y a veces de créditos por semestre) según de qué especialidad u opción se trate 

(UACH, UCOL, UMICH). En el segundo caso, alguna especialidad u opción debe cursar una 

materia extra exclusiva (UDG, UMICH). En el tercero, alguna especialidad no debe cursar una 

materia que las demás opciones sí (UCOL).539 Y en el cuarto caso, existe una diferencia 

marcada entre las asignaturas de la línea de formación t-p que deben cursar las diversas 

especialidades (UNAM y  UV). En los primeros tres casos —incluso cuando se combinan, como 

en los casos de la UCOL y la UMICH— se puede hablar de una línea de formación musical t-p 

cuasi homogénea, mientras que en el cuarto caso, se debe hablar de un verdadero caso de 

heterogeneidad. 

 

En relación con la existencia de patrones geográficos, se puede observar en la tabla anterior 

que la zona 1 (Noroeste y Península: UABC, USON y UAS) presenta un sola carrera por 

institución y al interior de cada una existe homogeneidad en la línea de formación musical t-p. 

En la zona 4 (Occidente: UDG, UCOL y UMICH), si bien también hay una carrera por institución, 

al interior de las mismas existe cuasi homogeneidad en la línea de formación en cuestión. 

Finalmente, en la zona 7 (Oriente - centro: UAEH y BUAP), existe un comportamiento idéntico a 

la zona 1, i.e., una sola carrera por institución y homogeneidad interna. 

 

Respecto a la homogeneidad —u heterogeneidad— entre carreras de una misma institución, de 

los cinco casos que hay de este tipo, sólo en uno existe homogeneidad (UANL), y en los 

restantes cuatro, heterogeneidad (UAZ, UNAM, UV y UNICACH). Más en detalle, en estas 

cuatro instituciones se decidió que no era necesaria la homogeneidad de la línea de formación 

musical t-p ente las siguientes carreras: en la UAZ, entre instrumento y canto; en la UNAM, 

entre instrumentista, canto, composición, educación musical, piano y etnomusicología; en la UV, 

entre educación musical y las restantes 17 opciones de la carrera de música; finalmente, en la 

UNICACH, entre las 8 especialidades de la carrera de música y la carrera de jazz y música 

popular. En el caso de la UANL —único en que existe homogeneidad entre carreras— se 

consideró que las siguientes carreras sí podrían compartir la línea de formación musical t-p: 

cantante, composición, educación musical, director de coros e instrumentista (con 17 

especialidades).540 

 

 

                                                             
539 Como puede apreciarse, dos de estos casos pueden presentarse simultáneamente en una misma institución. 
540 Llama la atención que varias de estas carreras son las mismas que no comparten la línea de formación musical 
teórico-práctica en el caso de la UNAM. 
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La gráfica 82 muestra la yuxtaposición de las distribuciones de carga crediticia —en 

porcentajes— de acuerdo con las líneas de formación541 en cada una de las 15 universidades 

estudiadas. Para realizar este ejercicio de comparación se ha tomado como base siempre a la 

carrera equivalente a los estudios de piano, en el entendido de que son los únicos comunes a 

todas ellas.  

 

 

En primer lugar, las ausencias en la gráfica (UAZ y UMICH) responden a que sus carreras 

musicales carecen de sistema de créditos, y no es posible realizar los cálculos respectivos. En 

el resto de los casos (13) se observa una preponderancia de la línea de formación musical, 

desde el extremo superior en la UV (92%), hasta el inferior en la UAQ (47%). 

 

El segundo lugar lo ocupa en todos los casos (13) la línea de formación interdisciplinaria, con su 

pico en la UAQ (45%, casi igual que la línea musical) y su punto más bajo en la UV (8%).  

 

Por su parte, la línea investigativa no está presente en tres casos (UANL, UDG y UV), y está 

poco representada en todos los restantes (en ningún caso excede del 6%). Finalmente, la línea 

institucional,542 no existe en cinco casos (UABC, UDG, UNAM, UV y UNICACH), y en las 

                                                             
541 La explicación de la clasificación de las líneas de formación (aportación mía) se puede consultar en la sección de 
definición de conceptos en la introducción de la tesis. 
542 Como se recordará, en esta línea se incluyen las asignaturas que la universidad considera obligatorias para todas 
sus carreras, sin importar su índole. Generalmente se trata de materias deontológicas, axiológicas, culturales e 
incluso deportivas. 
 

Gráfica 82. Yuxtaposición del porcentaje de créditos de cada una de las cuatro líneas de          

formación en la carrera común de piano en las 15 universidades estudiadas. 
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restantes está también poco representada, aunque más que la investigativa, y en tres de sus 

casos (UANL, UCOL y BUAP) sobrepasa el 10%. 

 

Más en detalle, en la gráfica 83 se yuxtaponen exclusivamente los porcentajes de los 

componentes de la línea de formación musical, i.e., su parte teórico-práctica —relativa a los 

campos disciplinares del Solfeo y el adiestramiento auditivo, Armonía, Contrapunto y Análisis—, 

y su parte en ejecución.  

 
 

 

 

 

 

De nuevo, las ausencias (UAZ y UMICH) se deben a la falta de sistema de créditos.543 En el 

resto de las dependencias, el patrón más común es en el que predomina la parte en ejecución 

de la línea de formación musical (9 casos: UAS, UACH, UANL, UDG, UCOL, UNAM, UAEH, 

BUAP y UV), con su pico en la UV (92%) y su punto más bajo en la BUAP (58%).544  

El otro patrón —menos común—, es en el que predomina la parte teórico-práctica de la línea de 

formación musical (4 casos: UABC, USON, UAQ y UNICACH), con su pico en la UAQ (75%), y 

su punto inferior en la UNICACH (51%). Obsérvese que todas las relaciones son 

                                                             
543 En las siguientes gráficas las ausencias responderán al mismo motivo, pero ya no serán explicadas. 
544 Esta preponderancia es lógica, pues se trata de la carrera común de piano en todas las instituciones, la cual tiene 
un componente muy importante de desarrollo de habilidades en el instrumento, tanto en el aspecto solista como en el 
de música de cámara y orquestal. Lo que llama la atención, es la relación contraria, en especial en la UAQ. 

Gráfica 83. Yuxtaposición del porcentaje de créditos de los componentes de la 

línea de  formación musical (parte teórico-práctica y parte de ejecución).         

Carrera común de piano de las 15 universidades estudiadas. 
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complementarias: mientras más aumenta una parte de la línea, más disminuye la otra, sumando 

siempre 100. 

 

Por su parte, en la gráfica 84 se yuxtaponen exclusivamente los porcentajes de los 

componentes de la línea de formación interdisciplinaria, i.e., sus partes social-humanística, 

natural-formal-tecnológica y artística. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se aprecia que en la mayoría de los casos (12 de 13) existe 

preponderancia de la parte social-humanística al interior de la línea de formación 

interdisciplinaria. La excepción es el caso de la UV, en donde la proporción está invertida entre 

las partes social-humanística y artística.  

 

La parte natural-formal-tecnológica no está representada en tres casos (UNAM, UV y 

UNICACH), y en los otros diez tiene muy poca presencia (con un máximo de 13%, en la UANL y 

un mínimo de 2%, en la UAQ). Finalmente, la parte artística de la línea de formación 

interdisciplinaria aparece sólo en seis casos (USON, UAS, UCOL, UAQ, UV y UNICACH), con 

un máximo de 67% (UV) y un mínimo de 12% (UAS, UCOL Y UNICACH). 

 

 

Gráfica 84. Yuxtaposición del porcentaje de créditos de los componentes de la línea de 

formación interdisciplinaria (partes social-humanística, natural-formal-tecnológica y             

artística). Carrera común de piano de las 15 universidades estudiadas. 
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Para mayor detalle, en la gráfica siguiente se yuxtaponen los porcentajes de créditos por grupos 

de materias según su disciplina. Se han considerado cuatro grupos, que abarcan a la mayoría 

de las asignaturas de la parte social-humanística de la línea de formación interdisciplinaria; los 

grupos son: historia, pedagogía, filosofía y psicología, más una quinta categoría para algunas 

excepciones, llamada otras.  

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se observa que las materias históricas existen en la mayoría de los casos 

(12 de 13, a excepción de la UV). De esos 12 casos, en 10 predomina el grupo de historia sobre 

los demás, a veces en porcentajes de hasta el 76% (UAQ).  

 

El grupo de materias que sigue en importancia es el de pedagogía, con presencia en 9 casos. 

Llama la atención la UV, en donde toda la representación de la parte social-humanística de la 

línea interdisciplinaria consiste en materias pedagógicas. El caso de la UACH también es 

llamativo, pero esta vez por el equilibrio del grupo pedagógico con el histórico.  

 

El tercer grupo en importancia, es el de las asignaturas filosóficas, presente en 8 de los casos y 

con mayor porcentaje en la UNICACH (29%).  

 

El cuarto lugar lo ocupa el grupo de materias psicológicas, con representación en sólo tres 

instituciones (UANL, UNAM y BUAP), con mayor porcentaje en la UNAM (18%, equiparable a 

su grupo filosófico).  

Gráfica 85. Yuxtaposición del porcentaje de créditos, por disciplina, de las materias que integran la 

parte social-humanística de la línea de formación interdisciplinaria.                            

Carrera común de piano de las 15 universidades estudiadas.
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El último grupo, el de otras materias, al estar formado por diversas asignaturas eleva su 

representación a 7. El desglose de este grupo consiste en una materia de sociología (UANL), 

una de musicología (UDG), y una de gestión cultural (UAEH); el resto se completa con idiomas, 

con presencia mayor en la UAEH, y menor progresivamente en la UDG, la UCOL, la BUAP y la 

UABC.545 

 

En cuanto al desglose de la partes natural-formal-tecnológica y artística de la línea de formación 

interdisciplinaria, no se presentarán gráficas por no ser necesario. Como se mencionó, la 

primera de ellas está representada en 10 dependencias (ver gráfica 84), casi siempre con una 

sola asignatura, y la mayoría de las veces de carácter informático-musical. Las materias son las 

siguientes: herramientas tecnológicas para música (UABC); música y tecnología (USON); 

computación aplicada a la música (UAS, UDG, UCOL, UAQ y UAEH); introducción a la 

informática musical (UACH); música por computadora y acústica (UANL); acústica (UMICH), y 

tecnología musical (BUAP). Llama la atención la ausencia de asignaturas obligatorias de 

informática musical —de tronco común— en los casos de la UNAM,546 la UV y la UNICACH. 

 

Finalmente, la parte artística de la línea de formación interdisciplinaria está representada en 

seis casos (ver gráfica 84) y también —en general— por una sola materia por institución. En 

dos de los casos, hay una asignatura obligatoria de expresión corporal (USON y UAS), y en la 

totalidad de ellos se prescribe una materia artística interdisciplinaria, es decir, que no tiene que 

ver directamente —en la mayoría de los casos— con los estudios principales; se trata de 

materias de composición (USON, UV y UNICACH), orquestación (UCOL) y dirección coral e 

instrumental (UAQ). 

 

En la tabla siguiente se yuxtaponen las asignaturas que conforman la parte teórico-práctica de 

la línea de formación musical en la carrera común de piano de las 15 universidades estudiadas, 

y se detalla el porcentaje de los créditos correspondientes a cada uno de los cuatro campos 

disciplinares: Solfeo y adiestramiento auditivo, Armonía, Contrapunto y Análisis. En color gris 

aparecen las materias que no pertenecen a la carrera común de piano y por lo tanto no fueron 

consideradas para el cálculo de porcentajes. 

                                                             
545 De hecho, el alto porcentaje del grupo otros en estas instituciones (ver gráfica), obedece al énfasis en los idiomas. 
546 En el caso de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, la única carrera que tiene materias obligatorias de 
informática musical es la de composición (acústica y psicoacústica, informática musical y música electroacústica, 
además otras varias como asignaturas optativas). En el caso de las demás carreras, todas tienen  —a excepción de 
canto— materias de informática musical, pero siempre de carácter optativo. La gran variedad de materias se explica 
por la existencia en esa dependencia del Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica (LIMME); sin 
embargo, el hecho es que como materias obligatorias, sólo existen en la carrera de composición, como se mencionó. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 6.- Yuxtaposición y comparación  

de la línea de formación musical y de sus componentes 

502 

Tabla 486. Yuxtaposición de las asignaturas que conforman la parte teórico-práctica de la línea de formación musical en la carrera 

común de piano de las 15 universidades investigadas, con detalle del porcentaje correspondiente a cada campo disciplinar. 

LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

Asignaturas y porcentajes por campo disciplinar 

Z
o

n
a
 

Universidad/ 

dependencia SOLFEO Y ADIESTRA-
MIENTO AUDITIVO 

ARMONÍA CONTRAPUNTO ANÁLISIS MUSICAL 

UABC/              
Escuela de Artes  

Adiestramiento 

auditivo               

I-V 

28% 

Armonía               

I-IV  

 

Armonía al teclado    

I-II 

25% 

Contrapunto          

I-II  

 

Canon y fuga         

I-II 

22% 

Aud. musicales 

comentadas            

I-III             

Técnicas estructurales 

del siglo XX           

Análisis musical         

I-II 

25% 

USON/            
Departamento de 

Bellas Artes 

Solfeo y entr. auditivo  

I-V        

Teoría musical básica 

62% 
Armonía               

I-III 
16% 

Contrapunto modal 

 

 Contrapunto tonal 

11% 
Análisis musical         

I-II 
11% 

1 

UAS/                
Escuela de Música 

Solfeo                 

I-III 
30% 

Armonía               

I-III 
30% 

Contrapunto          

I-III 
30% 

Formas musicales     

I-II 
10% 

UACH/              
Instituto de           
Bellas Artes 

Introducción al 

lenguaje musical        

I-II                    

Introducción al teclado 

I-II  

Solfeo                 

I-IV 

52% 

Laboratorio de teclado    

I-II 

 

 Armonía              

I-IV 

28% 

Contrapunto          

I-II 

 

 Canon y fuga 

10% 
Forma y análisis        

I-II 
10% 

2 

UAZ/                
Unidad Académica     

de Música  
------ --- ------ --- ------ --- 

Formas musicales       

I-II 
--- 

3 
UANL/               

Facultad de Música 
Solfeo                 

I-II 
21% 

Armonía               

I-IV  

 

Literatura musical       

I-II  

(sólo el contenido de 

armonía al teclado) 

30% 

Contrapunto          

I-II  

 

Fuga               

I-II 

23% 

Formas musicales     

I-II  

Literatura musical       

I-VI                   

(sólo el contenido de 

análisis y formas 

musicales) 

26% 

UDG/                
Centro Univ. de Arte, 

Arquitectura y 
Diseño/Departamen-

to de música 

Solfeo superior          

I-IV 
50% 

Armonía moderna       

I-II  
25% 

Contrapunto 5 a 8 

voces y doble coro 

 Contrapunto 

imitativo        

Fuga I-II 

12% 
Análisis de las formas    

I-II 
13% 

UCOL/               
Instituto Univ. de 

Bellas Artes/ Depar-
tamento de música 

Teoría de la música      

I-II                    

Solfeo superior          

I-III 

Solfeo superior          

IV-VI 

40% 

Armonía               

I-II  

                      

Armonía               

III-IV 

24% 

Contrapunto          

I-II  

                 

Contrapunto          

III 

16% 

Análisis de las formas 

musicales              

I-II                    

Análisis de las formas 

musicales              

III 

20% 4 

UMICH/              
Escuela Popular de 

Bellas Artes 

Lectura a primera 

vista y transposición  

I-IV 

Dictado polifónico 

I-II 

Dictado polifónico       

III-IV 

--- ------ --- 

Contrapunto          

I-IV 

 

Fuga               

I-VI 

--- 
Análisis               

I-IV 
--- 

5 
UAQ/                

Facultad de Bellas 
Artes/Área de música 

Introducción al 

lenguaje musical        

I-II                    

Teoría musical 

elemental              

I-II                    

Lenguaje musical y 

educación auditiva       

I-IV 

48% 

Teoría musical                                                

I-VIII 

 

52% 

6 
UNAM/              

Escuela Nacional      
de Música 

Adiestramiento 

auditivo 

I-IV (o I-II) 

Lenguaje musical  

I-VIII 

0% 
Armonía al teclado    

I-II      
50% ------ 0% 

Teoría y análisis 

musical                

I-VI 

50% 

UAEH/              
Instituto de Artes/ 
Colegio de Música 

Materiales musicales     

I-VI 
51% 

Armonía               

I-II  

Materiales musicales 

VII                   

(en realidad,       

armonía III) 

21% 

Contrapunto 

 

Materiales 

musicales VIII       

(en realidad, 

contrapunto II) 

15% 
Análisis musical  

I-II 
13% 

7 

BUAP/               
Escuela de Artes/ 
Colegio de música 

Entrenamiento rítmico 

y auditivo              

I-IV 

60% 

Análisis musical         

VI-VIII                 

(parte estructural: sólo 

el contenido de 

armonía) 

9% 

Análisis musical       

I-IV                 

(parte estructural: 

sólo el contenido 

de contrapunto) 

16% 
Análisis musical         

I-VIII                  

(parte estructural) 

15% 

8 UV/                 
Facultad de Música 

------ 0% 
Armonía 

I-II 
0% 

Contrapunto  

I-II 
33% 

Análisis musical  

I-IV 
67% 

9 

UNICACH/         
Centro de Estudios 
superiores en Artes 

(CESA)/             
Escuela de Música 

Entrenamiento 

auditivo               

I-IV 

29% 
Armonía               

I-IV 
30% 

Contrapunto          

I-II 
10% 

Análisis musical         

I-IV 

Técnicas estructurales 

del siglo XX            

I-II 

31% 
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Aunque la tabla anterior se refiere a la distribución de materias de la línea de formación musical 

teórico-práctica en la carrera común de piano en las 15 instituciones estudiadas, en realidad 

refleja patrones de diseño curricular que en la mayoría de los casos son troncos comunes —o 

cuasi troncos comunes— para la mayoría de las especialidades, como se verá en las siguientes 

explicaciones. 

 

El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo tiene representación de materias en 

la mayoría de los caso (13 de 15),547 con ausencia en la UAZ y la UV. En 8 casos, el campo está 

constituido por una sola asignatura (UABC, UAS, UANL, UDG, UNAM, UAEH, BUAP y 

UNICACH); en 3 casos, por dos materias (USON, UCOL y UMICH), y en 2 casos, por tres 

(UACH y UAQ).  

 

Los nombres utilizados para la materia principal del campo del Solfeo y el adiestramiento 

auditivo, presentan 7 variaciones: 1) solfeo (UAS, UACH, UANL, UDG y UCOL548); 2) solfeo y 

entrenamiento auditivo (USON); 3) adiestramiento auditivo (UABC y UNAM); 4) entrenamiento 

auditivo (UNICACH); 5) entrenamiento rítmico y auditivo (BUAP); 6) lenguaje musical y 

educación auditiva (UAQ), y finalmente, 7) materiales musicales (UAEH).549  

 

En los casos en que existe más de una materia representativa del campo disciplinar, en tres 

ocasiones se incluye a la teoría musical —con ese nombre o alguna variante— (USON, UCOL y 

UAQ), y en dos al lenguaje musical —con carácter introductorio— (UACH y UAQ). En la UACH 

existe una excepción, llamada introducción al teclado. 

 

Por su parte, el campo disciplinar de la Armonía tiene representación también en la mayoría de 

los casos (13 de 15), con ausencia en la UAZ y la UMICH. En 10 casos, el campo está 

constituido por una sola asignatura (USON, UAS, UDG, UCOL, UAQ, UNAM,550 UAEH,551 BUAP, 

UV y UNICACH); y en el resto de los casos, por dos materias (UABC, UACH, UANL y UAEH).  

                                                             
547 En el caso de la UNAM, la representación no corresponde a la carrera de piano, sino a las de educación musical y 
composición (con la materia de adiestramiento auditivo), y a la de canto (con la de lenguaje musical). 
548 Tanto en la UDG, como en la UCOL, se agrega el calificativo: superior. 
549 El caso de la UMICH es especial, porque en ella el campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo está 
representado por tres aspectos de la materia de solfeo, pero elevados a la categoría de materias (lectura a primera 

vista y transposición, y dictado polifónico). 
550 En la UNAM, la materia única del campo disciplinar no es la clásica asignatura teórico-práctica de armonía, sino 
una de habilidades al teclado (armonía al teclado), exclusiva de las carreras de piano, órgano y clavecín (no es de 
tronco común). Esta situación se debe a que en el ciclo previo (ciclo propedéutico), se prescribe la materia de 
armonía dentro del tronco común de todas las especialidades. 
551 Aunque parece haber dos materias en el caso de la UAEH (ver tabla 486), se trata de una sola con dos nombres. 
Materiales musicales VII no es asignatura integrada, sino simplemente del tercer curso de armonía. El nombre 
diferente se debe a una disrupción entre el equipo que diseñó el plan y el equipo de los programadores. 
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Los nombres utilizados para la materia principal del campo de la Armonía, presentan menos 

variaciones que en el caso del solfeo, ya que el término de armonía es el utilizado en la mayoría 

de los casos,552 a excepción de cuando existen materias integradas (BUAP, con análisis 

musical, que incluye contenidos de armonía).  

 

En los casos en que existe más de una materia representativa del campo disciplinar de la 

Armonía, lo más común es que se trate de habilidades al teclado (UABC, con armonía al 

teclado; UACH, con laboratorio de teclado, y UANL, con los contenidos de armonía al teclado 

de la materia de literatura musical).553 

 

En cuanto al campo disciplinar del Contrapunto, éste tiene representación también en la 

mayoría de los casos (13 de 15), con ausencia en la UAZ554 y la UNAM.555 En 7 casos, el campo 

está constituido por una sola asignatura (UAS, UCOL, UAQ, UAEH,556 BUAP, UV y UNICACH); 

y en el resto, por dos materias (UABC, USON, UACH, UANL, UDG y UMICH).  

 

Los nombres utilizados para la materia principal del campo del Contrapunto, presentan también 

menos variaciones que en el caso del solfeo, ya que el término de contrapunto es el utilizado en 

la mayoría de los casos, a excepción de cuando existen materias integradas (BUAP, con 

análisis musical, que incluye contenidos de contrapunto).  

 

En los casos en que existe más de una materia representativa del campo disciplinar del 

Contrapunto, lo más común es que se trate de los cursos complementarios de canon y fuga 

(UABC y UACH) o de fuga sola (UANL, UDG y UMICH).557 La UDG es un caso especial, pues 

su campo disciplinar está constituido por tres materias, dos de las cuales tienen nombres 

atípicos (contrapunto 5 a 8 voces y doble coro, contrapunto imitativo, y el ya mencionado curso 

de fuga, exclusivo para compositores). 

 

                                                             
552 En el caso de la UDG se agrega el calificativo de: superior. 
553 En el caso de la UNAM, la única materia que integra el campo disciplinar es armonía al teclado, pero como ya se 
dijo, se trata de una asignatura exclusiva para las carreras de piano, órgano y clavecín. 
554 Esta repetida ausencia de representación de los campos disciplinares en la UAZ (de hecho, sólo está 
representado el de Análisis musical), se debe a que en la extensa licenciatura de 20 semestres, hay muchas 
oportunidades tempranas para colocar las materias de solfeo, armonía y contrapunto.  
555 Como sucede con la materia de armonía, la ausencia se debe a que la materia de contrapunto se incluye en el 
tronco común del ciclo propedéutico en la Escuela Nacional de Música. 
556 Como se mencionó en el caso del campo de la Armonía, la materia de Materiales musicales VIII no es una 
asignatura integrada, sino simplemente el segundo curso de contrapunto. 
557 En la UDG y la UMICH, el curso de fuga se prescribe sólo para sus carreras de composición. 
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En cuanto al campo disciplinar del Análisis musical, éste es el único que tiene representación en 

todos los casos (15 de 15). En la mayoría de los casos (12), el campo está constituido por una 

sola asignatura (USON, UAS, UACH, UAZ, UDG, UCOL, UMICH, UAQ, UNAM, UAEH, BUAP y 

UV); en dos casos, por dos materias (UANL y UNICACH), y en un solo caso (UABC), por tres 

asignaturas.  

 

Los nombres utilizados para la materia principal del campo del Análisis musical, presentan           

6 variaciones: 1) análisis musical (UABC, USON, UMICH, UAEH, BUAP, UV y UNICACH);             

2) formas musicales (UAS, UAZ y UANL); 3) análisis de las formas musicales (UDG558 y UCOL); 

4) forma y análisis (UACH); 5) teoría y análisis musical (UNAM), y 6) teoría musical (UAQ).559 

 

En los casos en que existe más de una materia representativa del campo disciplinar del Análisis 

musical, lo más común es que se trate de un curso relativo a los estilos del siglo XX. Tal es el 

caso de la UABC y de la UACH, en donde existen sendas asignaturas con el nombre idéntico 

de técnicas estructurales del siglo XX. Otro caso de materia complementaria, es el de 

audiciones musicales comentadas, la cual completa, en la UABC, el único caso en que el 

campo disciplinar del Análisis musical está conformado por tres asignaturas.560  

 

Para terminar los comentarios a la tabla 486, hay que mencionar que existen 9 instituciones en 

que las materias representativas de los cuatro campos disciplinares constituyen troncos 

comunes para todas sus especialidades (UABC, USON, UAS, UAZ,561 UANL, UAQ, UAEH, 

BUAP y UNICACH562); 4 en que existen troncos cuasi comunes (UACH, UDG, UCOL y UMICH), 

y 2 en que no existe tronco común (UNAM y UV). Es importante mencionar que los troncos 

cuasi comunes lo pueden ser por tres motivos: 1) porque alguna —o algunas— de sus materias 

presenten carga académica variable (UCOL y UMICH); 2) porque excepcionalmente exista una 

asignatura de más (UDG y UMICH) o de menos (UCOL) en alguna especialidad o carrera, y           

3) porque alguna de las materias sea de carácter optativo (UACH). 

 

En cuanto a la existencia de patrones geográficos, se observa que la zona 1 (Noroeste - 

Península: UABC, USON y UAS) y la 7 (Oriente - centro: UAEH y BUAP) tienen troncos 

                                                             
558 En este caso falta la palabra musicales. 
559 El nombre atípico de esta materia se debe a su carácter integrador (armonía, contrapunto y análisis). 
560 Esta asignatura, como quedó dicho en las observaciones a las tabla 36, tiene objetivos similares a la de análisis 

musical, pero tiene un enfoque más auditivo. 
561 Sólo para la licenciatura en instrumento, no para la licenciatura en canto. 
562 Sólo para la licenciatura en música, no para la licenciatura en jazz y música popular. 
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comunes en toda forma; por su parte, la zona 4 (Occidente: UDG, UCOL y UMICH), se 

caracterizan por troncos cuasi comunes. 

 

Dentro de esos troncos cuasi comunes, el caso de la UCOL es especialmente llamativo, ya que 

todas sus asignaturas (solfeo superior, armonía, contrapunto y análisis de las formas musicales) 

tienen cargas variables según pertenezcan al área de carreras “teóricas” (teoría e historia, 

composición y dirección de orquesta), o a la “de instrumentos” (concertista solista en piano y 

concertista solista en instrumento orquestal).  

 

Las cargas variables, que no sólo lo son en cuanto a número de semestres a cursar (las 

carreras del área teórica tienen prescritos siempre más semestres que las del área de 

instrumentos), sino también de créditos asignados a las materias, representa una peculiaridad 

sin parangón del Departamento de Música de la UCOL, con respecto al resto de las 

instituciones estudiadas (para el detalle de estas cargas académicas variables, vid. tabla 233 

del capítulo 5). 

 

Con base en la información de la tabla 486, la gráfica 86 muestra la yuxtaposición de las 

distribuciones de carga crediticia —en porcentajes— de acuerdo con los cuatro grandes 

campos disciplinares de la línea de formación musical teórico-práctica en cada una de las 15 

universidades estudiadas. De nuevo, la base de los cálculos es la carrera común de piano. 

 

 

 

 

Gráfica 86. Yuxtaposición del porcentaje de créditos de los cuatro grandes campos disciplinares de la línea 

de formación musical teórico-práctica en las 15 universidades estudiadas (carrera común de piano). 

Campos: Solfeo y adiestramiento auditivo; Armonía, Contrapunto, y Análisis. 
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En la gráfica anterior, la ausencia de información en los casos de la UAZ y la UMICH responden 

de nuevo a la falta de un sistema de créditos en ambas instituciones, lo que imposibilita los 

cálculos. 

 

Un primer patrón que puede observarse, es el de los ocho casos (el 61% de ellos) en que el 

campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo es preponderante (UABC, USON, 

UACH, UDG, UCOL, UAQ, UAEH y BUAP). Entre ellos, sobresalen la USON y la BUAP, con 

62% y 60% dedicados a ese campo. Un segundo patrón, es aquel en que el campo disciplinar 

de la Armonía es preponderante; se trata sólo de dos casos (UANL y UNICACH). 

 

Los restantes tres casos son excepciones. La UAS muestra un equilibrio perfecto entre tres de 

los campos: Solfeo, Armonía y Contrapunto (30% cada uno y 10% para Análisis), mientras que 

las restantes dos excepciones tienen en común la ausencia de dos de los campos. En el caso 

de la UNAM sólo están representados los campos de la Armonía y del Análisis musical (con las 

materias de armonía al teclado y teoría y análisis musical, respectivamente), y entre ambos hay 

un equilibro perfecto del 50% para cada uno.563 La tercera excepción corresponde a la UV, en 

donde sólo hay dos campos también: Contrapunto y Análisis musical.564 

 

La siguiente tabla muestra las relaciones diacrónicas y sincrónicas de los campos disciplinares 

presentes en la parte teórico-práctica de la línea de formación musical. De nuevo, la información 

se basa en la carrera común de piano de las 15 universidades comparadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
563 Se trata, como se ha dicho, de la carrera de piano, pero en la de educación musical y en la de composición están 
representados el primero (Solfeo) y el cuarto campos (Análisis), y en la de canto, todos, en una sola materia de 
carácter integrador (lenguaje musical). Como se mencionó, no existe un tronco común entre las diversas carreras. 
564

 Sin embargo, en las opciones de percusiones, alientos y cantante, se agrega el campo de armonía (las demás 
opciones cursan armonía en el ciclo preparatorio.). 
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Tabla 487. Yuxtaposición de las relaciones diacrónicas y sincrónicas de los campos disciplinares presentes en la parte teórico-

práctica de la línea de formación musical. Carrera común de piano de las 15 universidades investigadas.  

(Las divisiones representan semestres cuya numeración corre de arriba a abajo). 

Relaciones diacrónicas y sincrónicas de los cuatro campos disciplinares 

Z
o

n
a
 

Universidad/ 

dependencia SOLFEO Y ADIESTRA-

MIENTO AUDITIVO 
ARMONÍA CONTRAPUNTO ANÁLISIS MUSICAL 

    

    

    

    

    

    

    

UABC/              
Escuela de Artes  

    

    

    

    

    

    

    

    

USON/            
Departamento de 

Bellas Artes 
    

    

    

    

    

    

    

    

1 

UAS/                
Escuela de Música 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

UACH/              
Instituto de             
Bellas Artes 

    

    

    

    

    

    

    

    

2 

UAZ/                
Unidad Académica        

de Música 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3 
UANL/               

Facultad de Música 

    

    

    

    

    

    

    

    

UDG/                
CUAAD/Departamento 

de música 
    

    

    

    

    

    

    

    

UCOL/               
Instituto Univ. de Bellas 

Artes/ Departamento       
de música 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 

UMICH/              
Escuela Popular de 

Bellas Artes 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 
UAQ/                

Facultad de Bellas 
Artes/Área de música 

  

    

    

    

    

    

    

    

6 
UNAM/              

Escuela Nacional         
de Música 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

UAEH/              
Instituto de Artes/ 
Colegio de Música 

    

   

   

   

   

  

   

   

   

  

7 

BUAP/               
Escuela de Artes/ 
Colegio de música 

  

    

    

    

    

    

    

    

8 UV/                 
Facultad de Música 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

9 
UNICACH/         

CESA/                  
Escuela de Música 
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A partir de la observación de la tabla anterior, se descubren cuatro patrones y tres excepciones 

con respecto a las relaciones diacrónicas y sincrónicas de los cuatro campos disciplinares.  

 

El patrón 1, presente en 4 casos, consiste en la entrada escalonada de al menos tres de los 

campos: Armonía, Contrapunto y Análisis musical (USON, UAS, UACH y UAEH). Dentro de 

este primer patrón, aún es posible distinguir dos subcategorías: los casos de entradas 

totalmente diacrónicas (USON y UACH), y los de entradas parcialmente diacrónicas565 (UAS y 

UAEH).  

 

El patrón 2, presente en 3 casos, consiste en la entrada escalonada de sólo dos campos: 

Contrapunto y Análisis musical (UANL, UDG y UMICH), en donde también es posible distinguir 

dos subcategorías: los casos de entrada totalmente diacrónica (UDG y UMICH), y el de entrada 

parcialmente diacrónica (UANL). 

 

El patrón 3, presente en 3 casos, consiste en la entrada anticipada del campo del Análisis 

musical con respecto al del Contrapunto: (UABC, UCOL y UNICACH), en donde es posible 

distinguir dos subcategorías: los casos en que los campos del Análisis musical y de la Armonía 

inician simultáneamente (UABC y UCOL), y el caso en que el campo del Análisis musical inicia 

después del de Armonía (UNICACH). 

 

El patrón 4, presente sólo en 2 casos, consiste en la existencia de una materia que integra los 

campos de la Armonía, el Contrapunto y el Análisis musical, la cual puede iniciar 

simultáneamente al campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo (BUAP), o bien después de él 

(UAQ). 

 

Finalmente, las tres excepciones se generan por la falta de representación de dos o tres 

campos disciplinares al interior de una dependencia; en el primer caso están la UNAM y la UV, 

y en el segundo, la UAZ. En la UNAM faltan los campos del Solfeo y el adiestramiento auditivo y 

el del Contrapunto, y el segundo inicia antes que el primero. En la  UV, sólo existen los campos 

del Contrapunto y del Análisis musical, con inicio simultáneo de ambos. Finalmente, en la UAZ 

sólo está presente el campo del Análisis musical, ante lo cual no puede decirse nada, salvo que 

inicia en el primer semestre de la carrera. 

 

 
                                                             
565 O parcialmente sincrónica, pues existen las dos formas de percibir el asunto. 
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6.1.3 DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la existencia de datos generales en los 

programas de estudios de la línea de formación musical teórico-práctica en las 15 universidades 

estudiadas. 

 

Tabla 588. Yuxtaposición de la existencia de datos de identificación en los programas de estudios de la                       

línea de formación musical teórico-práctica de las 15 universidades investigadas. 

Plan de 

estudios 
Horas 

Z
o

n
a
 

Universidad 

Nom-     
bre 

Año 

Etapa 
Línea de 

formación 

No. Tipo 

Número 

de 

crédi-

tos 

Carác-

ter 

Requisi-

tos 

Clave 

adminis-

trativa 

UABC  � � �  � � � � � � 

USON           �   � � � � � �  1 

UAS                 � � �    

UACH           �   � � � �  � 
566

 � 
2 

UAZ No le fueron entregados al investigador programas de la línea de formación musical teórico-práctica 

3 UANL     �      

UDG    � � � � �  � 

UCOL           �    � � �  �  4 

UMICH  No existen programas oficiales en el plan 1997 567 

5 UAQ                     �  

6 UNAM           �   � � � � � � � 

UAEH           � �   � � �  � � 
7 

BUAP           � �  � � � �  � � 

8 UV
568                � � �  �  

9 UNICACH        �   � � � � � � � 

 

De la observación de la tabla anterior, se deduce que los datos más encontrados en los 

formatos de los programas de la línea de formación musical teórico-práctica son los relativos a 

las horas (número y tipo) y a los créditos (su número), presentes de forma completa en 11 de 

los 13 casos que cuentan con programas. En segundo lugar, se encuentran los datos sobre los 

requisitos para cursar las materias (10 casos). En tercero, los referentes al nombre del plan de 

estudios (8 casos). En cuarto, los de la clave administrativa (7 casos). Los últimos cuatro 

lugares los ocupan, en orden siempre de mayor a menor aparición: la información sobre la línea 

de formación (6 casos); el carácter de la asignatura (obligatoria u optativa) (5 casos); el año del 

plan de estudios (3 casos), y las etapas en que se divide el plan de estudios (1 caso). 

 

                                                             
566 Los puntos de color gris indican que en el formato de los programas se contempla plasmar ese dato, pero éste no 
aparece, o no aparece de manera sistemática. 
567 Tuve a la vista unas versiones nuevas de programas de estudios, que según las autoridades académicas 
entrarían en vigor en el año 2010; sin embargo no pude tomar en cuenta dichas propuestas porque quedaban fuera 
del corte histórico que rige esta investigación, y que tiene como límite el inicio del año 2009. 
568 Existe heterogeneidad en los formatos de los programas. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 6.- Yuxtaposición y comparación  

de la línea de formación musical y de sus componentes 

511 

Con relación al qué y cuándo enseñar, en la siguiente tabla se yuxtapone información sobre los 

grados y vías de concreción de las intenciones educativas dentro de los programas de estudios. 

 

Tabla 489. Yuxtaposición del número de grados de concreción, su denominación y sus vías en los programas de 

estudios de la línea de formación musical teórico-práctica de las 15 universidades investigadas. 

Vías de concreción 

Z
o

n
a

 

Univer-
sidad 

Grados 
de 

concre-

ción 

Denominación resulta-

dos 

conte-

nidos 

activi-

dades 

UABC  3 - 4 
1. Propósito 

general del 

curso 

2. Competencia del 

curso [asociada a] 
evidencia(s) de 

desempeño  

3. Competencia de la 

unidad [asociadas a] 
contenido  

4. Competencias 

[asociadas a 
actividades]569

 

� � � 

USON      3 1. Introducción y 

objetivo general 

2. Objetivos 

específicos 

 3. Contenido 

temático 
 � � � 

1 

UAS       2 1. Objetivo 

general 

2. Contenido en 

unidades temáticas 
  � �  

UACH      3 
1. Competencias 

y propósito del 

curso 

2. Contenido (objeto, 

temas y subtemas) 

[asociados a] 

resultados de 

aprendizaje 

3. Unidades 

temáticas [asociadas 

a] evidencias y 

criterios de 

desempeño 

 � �  
2 

UAZ No le fueron entregados al investigador programas de la línea de formación musical teórico-práctica 

3 UANL 3 1. Introducción y 

objetivo general 

2. Objetivos           

[de unidad  

asociados a] 

contenido temático 

3. Actividades  � � � 

UDG 3 

1. Presentación 

y             

propósito(s) 

principal(es) 

2. Funciones clave 

de aprendizaje, 

subfunciones 

específicas de 

aprendizaje y 

elementos de 

competencia [los tres 

aspectos anteriores 

asociados a 

unidades temáticas y 

relacionados entre sí] 

3. Criterios de 

desempeño 
 � � � 

UCOL      2 
1. Objetivo 

general de la 

materia  

2. Desarrollo 

programático 
  � �  

4 

UMICH  No existen programas oficiales en el plan 1997 

5 UAQ       3 
1. Objetivo 

general 

2. Objetivos 

particulares 
3. Síntesis temática  � � � 

6 UNAM      2 

1. Descripción 

de la asignatura 

y objetivo 

general  

2. Objetivos 

particulares           

[asociados a]        

unidades didácticas 

  � � � 

UAEH      4 
1. Objetivo de la 

asignatura  

2. Orientación 

pedagógica: 

problemas 

fundamentales a que 

responde la 

asignatura 

3. Macroestructura: 

unidades asociadas 

a objetivos 

4. Microestructura: 

unidades 

asociadas a 

temas, subtemas y 

tópicos 

� � � 

7 

BUAP      4 
1. Objetivos 

generales de la 

asignatura        

2. Conocimientos, 

habilidades, 

actitudes o 

competencias a 

desarrollar 

3. Objetivos 

particulares 

4. Unidades       

[de contenido] 
� � � 

8 UV 4 
1. Objetivo(s) 

general(es) de la 

asignatura  

2. Contenidos 

temáticos (unidad, 

temas y subtemas) 

[asociados a] 

3. Objetivos 

particulares 
4. Actividades � � � 

9 UNICACH   2 
1. Objetivo del 

curso  
2. Temas   � � � 

570
 

                                                             
569 Ese cuarto grado de concreción aparece exclusivamente en los programas que contienen sólo horas prácticas 
(taller). 
570 En el segundo nivel de concreción —temas—, a veces se incluyen ejercicios y actividades a realizar, pero no es 
un tratamiento homogéneo en todos los programas de línea de formación musical teórico-práctica. 
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A partir de la información de la tabla anterior, se observa que en cuatro de los casos (de 13) se 

recurre a cuatro grados de concreción para prescribir el qué y cuándo enseñar en los 

programas de estudios de la línea de formación musical teórico-práctica (UABC, UAEH, BUAP y 

UV). En cinco casos (USON, UACH, UANL, UDG y UAQ), se utilizan tres grados, y en cuatro 

casos (UAS, UCOL, UNAM y UNICACH), sólo dos grados. La proporción entre casos de 4, 3 y 2 

niveles de concreción es casi equilibrado: 4-5-4. 

 

Con respecto a los nombres utilizados para el primer grado de concreción, predomina la 

presencia de la palabra objetivo en 10 casos: objetivo general (USON, UAS, UANL, UCOL, 

UAQ, UNAM, BUAP y UV), y objetivo (UAEH y UNICACH); y en menor grado, la presencia de la 

palabra propósito en 3 casos:  propósito general (UABC), propósito principal (UDG) y propósito 

del curso (UACH). 

 

Es interesante que en este primer nivel de concreción, en cuatro casos —cerca de la tercera 

parte— existen otros elementos que se combinan con los términos objetivo y propósito (USON, 

UACH, UDG y UNAM), y para ello se utilizan expresiones como introducción, competencias, 

presentación y descripción.  

 

En el segundo grado de concreción encontramos una mayor diversidad de términos. En 4 

casos, se utiliza la palabra objetivo (USON, UANL, UAQ y UNAM); en tres, la expresión 

contenido (UAS, UACH y UANL); en tres, también, el término competencia (UABC, UDG y 

BUAP); y finalmente, en tres casos, se usa una denominación única: desarrollo programático 

(UCOL), orientación pedagógica: problemas fundamentales (UAQ), y temas (UNICACH). 

 

 El tercer grado de concreción aparece una variedad aún mayor, con términos como 

competencia, contenido, unidades temáticas, actividades, criterios de desempeño, síntesis 

temática, macroestructura y objetivos. Finalmente, en el cuarto grado —sólo presente en cuatro 

casos—, conviven términos como competencias, microestructura, unidades y actividades. Como 

era de esperar de esta variedad, no se revelan patrones de coincidencia por zona geográfica en 

relación con los grados de concreción de las intenciones educativas. 

 

A continuación se yuxtapone y compara la existencia y denominación de los siguientes 

aspectos de los programas de estudio: metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, 

sugerencia de horas para abordar los temas o actividades, cronograma y perfil profesiográfico. 
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Tabla 490. Yuxtaposición de información sobre la existencia y denominación de secciones de metodología, 

evaluación, bibliografía y perfil profesiográfico en los programas de estudios de la línea de                                         

formación musical teórico-práctica en las 15 universidades investigadas. 

Existencia y denominación de otras secciones en los programas de estudios 

Z
o

n
a

 

Univer-

sidad Metodología Evaluación Bibliografía 
Otros 

recursos 
Sugerencia 

de horas 
Cronograma 

Perfil 
profesiográfico 

UABC  Metodología 

de trabajo 

Criterios de 

evaluación 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

 Duración   

USON      Estrategias 

didácticas 

Modalidades y 

requisitos de 

evaluación y 

acreditación 

Bibliografía 

Otros 

recursos y 

materiales 

  

Perfil 

académico 

deseable en el 

docente 

1 

UAS        Evaluación      

UACH      Metodología 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

Bibliografía   

Cronograma 

de avance 

programático 

 
2 

UAZ No le fueron entregados al investigador programas de la línea de formación musical teórico-práctica 

3 UANL Actividades Evaluación Bibliografía Recursos    

UDG  

Evaluación del 

aprendizaje 

Parámetros de 

evaluación 

Bibliografía     

UCOL      Metodología 

sugerida 

Evaluación 

sugerida 

Bibliografía 

sugerida 
    

4 

UMICH  No existen programas oficiales en el plan 1997 

5 UAQ       

Sugerencias 

didácticas 

para el 

desarrollo del 

programa 
571

 

 Bibliografía    Perfil docente 

6 UNAM      
Sugerencias 

didácticas 

Sugerencias 

de evaluación 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Otras fuentes 

de 

información 

(Internet, 

soportes 

sonoros y 

audiovisuales, 

software y 

otros) 

Número de 

horas teóricas 

y número de 

horas 

prácticas 

 
Perfil 

profesiográfico 

UAEH      
Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje
572 

Formas de 

evaluación 
Bibliografía 

Escenarios 

Recursos 

Total de horas 

por unidad 
 

Perfil ideal del 

profesor que 

imparta la 

asignatura 
7 

BUAP      Propuesta 

metodológica 

Criterios de 

evaluación 

Requisitos de 

acreditación 

Bibliografía 
Recursos 

necesarios 

Tiempo de 

impartición 

(hrs.) 

  

8 UV Técnica 

didáctica 

Métodos y 

sistemas de 

evaluación 

parcial y final 

Bibliografía 

básica y de 

consulta 

Auxiliares 

didácticos 
  

Perfil 

profesional del 

docente 

9 UNICACH   Técnicas de 

enseñanza 

Elementos de 

evaluación 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

   
Perfil del 

docente 

 
 

A partir de la observación de la tabla anterior, se desprende que la mayoría de los formatos de 

programa de las dependencias (10 de 13) cuenta al menos con las tres secciones más 

importantes: metodología, evaluación y bibliografía, imprescindibles en cualquier propuesta 

seria de programa. Con respecto a las demás aspectos, dos dependencias brindan tres 

secciones más: otros recursos, sugerencia de horas y perfil profesiográfico (UNAM y UAEH); 
                                                             
571 La aparición de esta sección no es homogénea en los programas de estudios (por eso aparece en color gris). Por 
otra parte, a veces existen sugerencias didácticas sin que aparezca el título de la sección. 
572 En el formato del programa, esta sección aparece combinada con la de escenarios y recursos. 
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tres dependencias ofrecen dos secciones más: otros recursos y perfil (USON y UV), y recursos 

y sugerencias de horas (BUAP); finalmente, cinco dependencias sólo ofrecen una sección más: 

sugerencia de horas (UABC), cronograma (UACH), otros recursos (UANL) y perfil (UAQ y 

UNICACH).  

 

En la sección de metodología, en cuatro casos aparece el término metodología (UABC, UACH, 

UCOL y BUAP); en cuatro —también—, la palabra didáctica (USON, UAQ, UNAM y UV); 

finalmente, en tres casos aparece una sola expresión: actividades (UANL), estrategias (UAEH) 

y técnica (UNICACH). 

 

En las secciones restantes sucede lo siguiente: en la de evaluación, se utiliza unánimemente el 

propio término de evaluación; lo mismo sucede con la sección de bibliografía, en que hay 

homogeneidad en el uso de la palabra, con la salvedad de que solamente en tres dependencias 

se subdivide en básica y complementaria; en relación con la sección de otros recursos, existen 

denominaciones interesantes, por la inclusión de elementos diversos, por ejemplo: otras fuentes 

de información (internet, soportes sonoros y audiovisuales, software y otros) (UNAM). 

 

Hasta aquí termina la primera parte de este capítulo, en que se han yuxtapuesto y comparado 

las propuestas curriculares de las 15 instituciones universitarias de acuerdo con los siguientes 

asuntos: 1) aspectos generales de los planes de estudio y requisitos de ingreso; 2) diseño 

curricular de la línea de formación musical teórico-práctica, y 3) diseño curricular de los 

programas de estudios. En la segunda parte de este capítulo (apartados 6.2.1 - 6.2.4), se 

llevará a cabo la yuxtaposición y comparación de los programas de la línea de formación 

musical teórico-práctica, pero ahora desde el punto de vista disciplinar, para lo cual se 

considerarán de nuevo los cuatro grandes campos disciplinares mencionados anteriormente. 
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ESTA HOJA ESTÁ VACÍA POR MOTIVO DE ACOMODO  

APROPIADO DE LAS TABLAS SIGUIENTES. 
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6.2 YUXTAPOSICIÓN Y COMPARACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

 CONTENIDO DISCIPLINAR 

 

6.2.1 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DEL SOLFEO Y EL ADIESTRAMIENTO  

  AUDITIVO 
 

La siguiente tabla muestra la yuxtaposición de los datos generales de los programas de 

estudios pertenecientes al campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo en las 15 

universidades investigadas. Las materias escritas en color negro pertenecen a un tronco común 

dentro de cada institución; las señaladas en gris, son asignaturas que se desvían de ese tronco 

común al ser prescritas sólo para alguna especialidad o carrera. 
 

Tabla 491. Yuxtaposición de los datos generales de los programas de estudios pertenecientes al campo  

disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo en las 15 universidades investigadas. 

Datos generales de los programas pertenecientes al campo disciplinar del                     

Solfeo y el adiestramiento auditivo 
Carga 

horaria 

semanal 

Créditos  Carácter 
Ubicación                              

(semestres dentro de la carrera) Z
o

n
a
 Uni-

versi-
dad Nombre de las 

asignaturas  

Dura-
ción en 

sems. 

Teór. Prác. Sem. Tot. Obl. Opt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

UABC  Adiestramiento auditivo 5 0 8 8 40 �          

Solfeo y entrenamiento 

auditivo                
6 0 8 8      �          

USON      

Teoría musical básica 1 

7 

4 2 10 

58 

�          

1 

UAS       Solfeo 3 2 4 8 24 �          

 

Introducción al lenguaje 

musical 
2 --- --- 9 �              

Introducción al teclado 2 --- --- 5 �              
UACH      

Solfeo 4 

8 

--- --- 9 

64 

�              
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo                      

no está representado en el plan de estudios 1995. 
- - - - - - - -  

3 UANL Solfeo 2 --- --- 9 18 �             

UDG Solfeo superior 4 --- --- 8 32 �          

Teoría de la música 2 2 0 4 �          
UCOL      

Solfeo superior 
573

 3 
5 

1 2 4 
20 

�          

 

Lectura a primera vista 

y transposición 
4 --- --- --- --- �            

4 

UMICH  

Dictado polifónico 
574

 4 
8 

--- --- --- --- �            

Introducción al lenguaje 

musical 
2 2 3 8 �            

Teoría musical 

elemental 
2 3 2 9 �            5 UAQ       

Lenguaje musical y 

educación auditiva 
4 

8 

2 3 8 

66 

�            

 

6 UNAM     
Adiestramiento  

Auditivo 
575

 
4 1 2 4 16 �           

UAEH      Materiales musicales 6 2 4 8 48 �            
7 

BUAP      
Entrenamiento rítmico     

y auditivo 
4 2 4 12 48 �            

 

8 UV 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está                

representado en ninguna opción de la licenciatura en música (1995). - - - - - - - -  

9 
UNI-

CACH      Entrenamiento auditivo 4 --- --- 9 36 �            

                                                             
573 Materia de tronco cuasi común, por carga académica variable entre carreras “teóricas” y de “instrumentos”. 
574 Materia de tronco cuasi común, por carga académica variable: la opción de dirección coral lleva dos sems. más. 
575 Materia fuera del tronco común: sólo se prescribe para las carreras de educación musical y composición. 
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La primera observación importante a partir de la tabla anterior, es que casi todas las asignaturas 

del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, a excepción de la de la UNAM 

(adiestramiento auditivo),576 pertenecen a un tronco común —o cuasi común— al interior de las 

diversas dependencias (vid. notas a pie de página de la tabla anterior), lo cual significa que son 

materias compartidas por todas las especialidades de una carrera, e incluso entre dos o más 

carreras cuando es el caso (UANL). Por otra parte, el asunto de la comparación de los nombres 

de las asignaturas y la frecuencia de su uso ya fue realizado y puede consultarse en las 

observaciones a la tabla 486. Sólo habría que agregar que no se detectaron patrones 

geográficos en cuanto al uso de dichos nombres. 

 

En cuanto a la duración de los cursos que integran el campo disciplinar —todos de carácter 

obligatorio—, el rango va de 2 a 8 semestres, con el punto más alto en tres dependencias 

(UACH, UMICH y UAQ),577 y el más bajo en una (UANL); la media es de 5.2 semestres por 

dependencia. De manera paralela, los créditos por campo disciplinar oscilan entre 16 y 66,578 

con el punto más alto en la UAQ, y el más bajo en la UNAM; la media es de 39 créditos por 

dependencia.579 

 

Con respecto a la división entre horas teóricas y prácticas, en 8 casos (de 13) sí se brinda ese 

dato, mientras que en los restantes, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación (UACH, 

UANL, UDG, UMICH y UNICACH). Finalmente, al comparar la ubicación de estos campos 

disciplinares en los semestres que duran las carreras, se revela que todos comienzan en el 

primer semestre. 

 

En las siguientes siete tablas (incluida una gráfica) se yuxtapone información sobre los aspectos 

del qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía de los programas del 

campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. Al terminar las tablas, se comparan los 

aspectos denominados otros recursos y perfil profesiográfico.  

 

 
                                                             
576 Esta materia sólo se imparte en dos carreras: Educación musical (4 semestres) y Composición (2 semestres). 
577 Estas duraciones mayores están relacionadas con que en esas tres dependencias el campo disciplinar del Solfeo 
y el adiestramiento auditivo está conformado por dos o tres materias, en lugar de una. 
578 Hay que recordar que estos cálculos son aproximados, debido a la falta de homogeneidad en los sistemas de 
créditos de las instituciones. 
579 Hay que recordar que en el caso de la UCOL, la asignatura de solfeo superior tiene carga variable según a que 
tipo de carreras pertenezca: “teóricas” (6 semestres de 5 créditos cada uno) o “de instrumento” (3 semestres de 4 
créditos cada uno). Aquí se considera la carga menor de las áreas de instrumento, en donde se incluyen los estudios 
de piano, que son comunes a todas las instituciones estudiadas. En el caso de la UMICH sucede algo parecido con 
dictado polifónico, que en la carrera de dirección coral dura seis semestres, en lugar de cuatro. 
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Tabla 492a. Yuxtaposición de los aspectos relativos al campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento                    

auditivo presentes en el objetivo (o descripción) más amplio de los programas.  

Zona Universidad Aspectos del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo que aparecen  

en los objetivos (o descripciones) más amplios de los programas de estudios 

UABC  
Lenguaje musical: comprensión de fundamentos de ritmo, melodía, armonía, textura y forma,  

y desarrollo de su audición interna (materia: solfeo). 

USON          
Desarrollo de ejercicios de solfeo musical y audio-transcripción musical. Teoría y lectura.                                 

(materias: solfeo y entrenamiento auditivo y teoría musical básica). 
1 

UAS  Elementos básicos de la música y su reconocimiento visual (notación) y auditivo, entonación y escritura (materia: solfeo). 

UACH 
Audición y lectoescritura musical, entonación, coordinación psicomotriz y teoría. Habilidades al teclado.                      

(materias: introducción al lenguaje musical, introducción al teclado y solfeo). 2 

UAZ El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en el plan de estudios 1995. 

3 UANL Desarrollo en los aspectos de teoría musical, entonación, rítmica y métrica (materia: solfeo). 

UDG Principios substanciales de la música: lectura, escritura, entonación y ritmo; comprensión auditiva (materia: solfeo superior). 

UCOL Desarrollo de: oído interno y hábitos vocales. Teoría musical (materias: solfeo superior y teoría de la música).                 
4 

UMICH 
No le fueron entregados al investigador los programas de este campo disciplinar                                        

(materias: lectura a primera vista y transposición y dictado polifónico). 

5 UAQ           
Desarrollo de la audición interior consciente (captar, retener y definir lo escuchado; escribirlo y reproducirlo en un instrumento 

musical; por otro lado, imaginar y cantar a partir de la escritura musical). Teoría musical                                  

(materias: introducción al lenguaje musical, teoría musical elemental y lenguaje musical y educación auditiva). 

6 UNAM          
Discriminación auditiva de los elementos del lenguaje musical: rítmicos, melódicos, armónicos y formales                    

(materia: adiestramiento auditivo; sólo en las carreras de educación musical y composición). 

UAEH           Desarrollo de: audición, lectura y escritura, habilidades motrices y teoría (materia: materiales musicales). 

7 
BUAP          

Aprendizaje de: audición de elementos melódicos, armónicos y rítmicos; lectura y escritura musical; entonación y teoría 

musical (materia: entrenamiento rítmico y auditivo). 

8 UV El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en el plan de estudios 1995. 

9 UNICACH       
Adquisición y desarrollo de la capacidad para discriminar y reconocer auditivamente, memorizar y escribir elementos de los 

diferentes parámetros musicales: ritmo, melodía, armonía, polifonía y estructura (materia: entrenamiento auditivo). 

 

En la tabla anterior, los datos que aparecen en color gris son los correspondientes a los 

programas que se desvían del tronco común. En el caso de la UNAM, no existe representación 

del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo en las carreras de piano, 

etnomusicología e instrumentista; sin embargo, en las de composición y educación musical, 

existe adiestramiento auditivo (con carga académica variable), y en la de canto                    

—exclusivamente—, lenguaje musical (que integra los cuatro campos disciplinares). La 

información que aparece en la tabla con respecto a la UNAM, corresponde al programa de 

adiestramiento auditivo, que como se ha explicado, no forma parte del tronco común en esa 

institución. 

 

Para poder analizar el contenido de la tabla 492a, a continuación se presenta una tabla 

secundaria (492b), que sistematiza la presencia de tres elementos en los objetivos de las 

materias del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo: el concepto de lenguaje 

musical; los aspectos típicos de las asignaturas, y los verbos utilizados para describir los 

objetivos a lograr.  
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Tabla 492b. Yuxtaposición de conceptos, aspectos típicos y verbos incluidos en los objetivos más amplios  

de los programas de estudios del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo.  

P r e s e n c i a   d e   c o n c e p t o s,   a s p e c t o s   t í p i c o s   y   v e r b o s 
A   s   p   e   c   t   o   s 

Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad 
C

o
n

c
e

p
to

 d
e

 
le

n
g

u
a

je
 

m
u

s
ic

a
l 

a
u

d
ic

ió
n

 

e
n

to
n

a
ci

ó
n

 

e
sc

ri
tu

ra
 

te
o

rí
a

 

le
ct

u
ra

 

co
o

rd
in

a
-

ci
ó

n
 p

si
co

- 
m

o
tr

iz
 

h
a

b
ili

d
a

d
e

s 
 

a
l t

e
cl

a
d

o
 

rí
tm

ic
a

 

m
e

lo
d

ía
 

a
rm

o
n

ía
 

fo
rm

a
 

te
xt

u
ra

 

Verbos 

UABC � �       �     comprender, 

desarrollar 

USON   � � � �        desarrollar 
1 

UAS  � � �  �        reconocer 

1 UACH  � � � � � � �      ------ 

3 UANL   �  �    �     desarrollar 

UDG   � �  �   �     comprender 
4 

UCOL  � �  �         desarrollar 

5 UAQ  � � � �   �      
desarrollar, captar, 

retener, definir, 

imaginar 

6 UNAM � �       � � � �  discriminar 

UAEH  �  � � � �       desarrollar 
7 

BUAP  � � � � �   � � �   aprender 

9 
UNI-

CACH 
 �  �     � � � � � 

adquirir, desarrollar, 

discriminar, 

reconocer, 

memorizar 

Total  �� 2 9 8 8 7 6 2 2 6 3 3 2 1  

 

En la tabla anterior, se aprecia que sólo en dos casos se utiliza el concepto de lenguaje musical 

(UABC y UNAM). El aspecto más mencionado, es el de audición (9 de 12 casos, el 75%). Le 

siguen entonación y escritura (8: 66%); teoría (7: 58%); y lectura y rítmica (6 cada uno: 50%).580 

Los restantes aspectos tienen mucho menor presencia, y son: melodía y armonía (3 cada uno: 

25%); coordinación psicomotriz, habilidades al teclado y forma (2 cada uno: 16%), y textura (1: 

8%). Llama la atención que un programa (BUAP) incluye 8 aspectos, mientras otros sólo 3. 

 

En cuanto a los verbos utilizados, el de mayor frecuencia es desarrollar, presente en 7 de los 12 

casos, cerca del 60%. Todos los verbos restantes se utilizan sólo en dos o en una ocasión: 

comprender, discriminar y reconocer (2, el 16%), y adquirir, aprender, captar, definir, imaginar y 

retener (1, el 8%). Los programas que más verbos utilizan en su objetivo general, son los de la 

UAQ y la UNICACH, con 5 verbos. Casi la totalidad de los demás programas sólo usan 1, a 

excepción de la UABC, que incluye 2. 

 

En la siguiente gráfica se yuxtaponen los porcentajes en que se prescriben contenidos 

(aspectos de ritmo, tonalidad, modalidad y atonalidad) del campo disciplinar del Solfeo y el 

adiestramiento auditivo en cada dependencia universitaria investigada.581 

                                                             
580 El término métrica, sólo se incluye en la UANL. 
581 El cálculo lo realicé de la siguiente manera: dada la totalidad de semestres de la materia, o materias, del campo 
del Solfeo y el adiestramiento auditivo de una dependencia, contabilicé el número de semestres en que cada tipo de 
contenido (ritmo, tonalidad, modalidad y atonalidad) era prescrito. Una vez halladas esas cantidades, mediante una 
regla de tres (cross-multiplication) obtuve los porcentajes de presencia de los aspectos antes referidos. 
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Las ausencias en la gráfica anterior se deben a dos motivos: la falta de representación del 

campo disciplinar en la institución en cuestión (UAZ y UV) o a que los programas del campo no 

le fueron entregados al investigador (UMICH). En el caso de la UNAM sólo dos carreras tienen 

representación del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo: educación musical 

y composición.582 En dos terceras partes de los casos (8 de 12), los cuatro aspectos están 

contemplados. En los restantes cuatro casos (la tercera parte), sólo existen tres aspectos, en 

dos diferentes distribuciones: ritmo-tonalidad-atonalidad (UABC y UDG), y ritmo-tonalidad-

modalidad (UANL y UAQ). 

 

A partir de la observación de la gráfica, se detectan dos patrones y una excepción.583 El primer 

patrón consiste en la preponderancia de los aspectos de ritmo y tonalidad sobre los demás (o 

sobre el otro, cuando sólo existen tres aspectos), lo cual sucede en la mitad de los casos (6 de 

12) (UABC, UAS, UACH, UANL, UAQ y UNICACH), con un pico de ritmo en la UAQ (55%), uno 

de tonalidad en la UABC (45%), y equilibrio entre ambos aspectos en los restantes cuatro casos 

(UAS, UACH, UANL y UNICACH). El segundo patrón consiste en la igualdad aproximada de los 

aspectos de ritmo, tonalidad y atonalidad (alrededor de 30% cada uno, en detrimento del 

aspecto de modalidad), presente en cinco casos (USON, UDG, UNAM, UAEH y BUAP). 

                                                             
582 La versión graficada es la larga (cuatro semestres) correspondiente a la carrera de educación musical. 
583 A veces, los cálculos no son fáciles de hacer, sobre todo por el aspecto de la atonalidad (a veces no se menciona, 
por ejemplo, si el estudio de intervalos se realiza con enfoque atonal o no). 
 

Gráfica 87. Yuxtaposición del porcentaje de presencia de contenidos del campo  

disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo en cada  

dependencia universitaria investigada. 
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Finalmente, la excepción, consiste en el caso de la UCOL, en que los cuatro aspectos se 

presentan de manera perfectamente simétrica (25% cada uno). Para finalizar los comentarios 

sobre esta gráfica, se puede concluir que de los 12 casos, el 100% incluye contenido tonal; el 

83% contenido modal, y el 83% contenido atonal. 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la presencia de contenidos sistematizados 

de teoría y de lectura hablada, así como la prescripción del aspecto de las nuevas grafías en los 

programas de estudios pertenecientes al campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo en cada 

dependencia investigada. 

 

Tabla 493. Yuxtaposición de información sobre aspectos de teoría, lectura hablada y nuevas grafías en los 

programas de estudios del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. 

Presencia de aspectos de teoría, lectura hablada y nuevas grafías en los programas             

de estudios del campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo 
T  e  o  r  í  a     m  u  s  i  c  a  l Lectura hablada Nuevas grafías 

¿Existe 

sistematización 

de este aspecto? 

¿Existe una materia exclusiva para este aspecto?  

¿Cuál? 

¿Existe sistematización 

de este aspecto? 

¿Aparecen contenidos 

de este tema? 

Z
o

n
a
 

Univer-

sidad 

sí no sí no nombre sí no sí no 

UABC   �  �   �  � 

USON      �
584

  �  Teoría musical básica �   � 1 

UAS  �  �   � �  

UACH  �  �   � �  
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna                                   

de las dos carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995). 

3 UANL �   �   �  � 

UDG �   �  �   � 

UCOL �
585

  �  Teoría de la música  �  � 4 

UMICH Programas no entregados al investigador. 

5 UAQ       �
586

  �  Teoría musical elemental  �
587

  � 

6 
UNAM 

588          �  �   �  � 

UAEH      �   �  �  �  
7 

BUAP       �  �   �  � 

8 UV 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna de                                 

las dos carreras (licenciatura en música,1995, y licenciatura en educación musical, 2008). 

9 UNICACH    �  �  �
589

   � 

 

                                                             
584 Como cabría esperar, la sistematización corresponde sólo al programa de teoría musical básica, no al de solfeo y 

entrenamiento auditivo. 
585 La sistematización corresponde sólo al programa de teoría de la música, no al de solfeo superior. 
586 En el caso de la UAQ, la sistematización se da tanto en el programa de teoría musical elemental, como en el de 
lenguaje musical y educación auditiva. El tercer programa del campo, introducción al lenguaje musical, no presenta 
sistematización teórica. 
587 De los tres programas de estudios de la UAQ, pertenecientes al campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo, 
sólo en el de introducción al lenguaje musical hay alusión a la lectura hablada, pero no existe sistematización del 
aspecto. 
588 Como se ha mencionado, la materia de adiestramiento auditivo no pertenece a un tronco común (sólo la cursan 
en las carreras de educación musical y composición). 
589 La sistematización de la lectura hablada sólo está presente en los dos primeros semestres de la asignatura de 
entrenamiento auditivo, la cual consta de cuatro semestres. 
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Con respecto a la sistematización del aspecto de la teoría musical al interior de la materia —o 

materias— del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, a partir de la tabla 

anterior se puede establecer que en la mitad de los casos (6 de 12) sí existe sistematización 

(USON, UANL, UDG, UCOL, UAQ y UAEH), y en una cuarta parte (3 de12) se prescribe una 

asignatura específica para tal fin (USON, UCOL y UAQ).590 En cuanto a la lectura hablada, en 

una tercera parte de los casos (4 de 12) sí existe sistematización (USON, UDG, UAEH y 

UNICACH). Finalmente, el tema de las nuevas grafías se incluye en una cuarta parte (3 de 12) 

de los casos (UAS, UACH y UAEH). No se detectan patrones por zona geográfica en relación 

con los aspectos o temas antes mencionados. 

 

En las siguientes dos tablas se yuxtapone información sobre la presencia de aspectos 

metodológicos, específicamente estrategias de enseñanza y aprendizaje, en los programas de 

estudios pertenecientes al campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo en cada dependencia 

investigada. En la tabla 494 se exponen las estrategias de tipo simple, y en la 495 las de tipo 

integrador. 

 

Tabla 494. Yuxtaposición de información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje simples 

en los programas de estudios del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. 

Presencia de estrategias de enseñanza y aprendiza simples en los programas                            

de estudios del campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo 

Z
o

n
a
 Uni-

ver-

si-
dad 

mo-

no-

rrit-
mia 

bi-

rrit-

mia 

lectura 

hablada   

isócro-
na 

lectura 

habla-

da 
rítmica 

reconoci-

miento y 

discrimi- 
nación 

visual de 

elementos 

discretos 

reconoci-

cimiento y 

discrimi-
nación 

auditiva de 

elementos 

discretos 

con-

duc-

ción a 
la  

tónica 

entona-

ción 

isócro-
na sin  

lectura 

entona-

ción 

isócro-
na con 

lectura 

dicta-  

do 

rítmi-
co 

dictado 

meló-

dico 
isó-

crono 

aná-

lisis 

��
�

T
o

ta
l 

 �

UABC  �    � �       3 

USON    � � � � � � � �  �   9 1 

UAS    �         1 

UACH    �        � 2 
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna                                  

de las dos carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995). 

3 UANL �     �  �  �   4 

UDG � � �   �      � 5 

UCOL �     �    �   3 4 

UMICH Programas no entregados al investigador. 

5 UAQ     �  � � � � �
591

 �  �  � 9 

6 UNAM    � �   � �  � � � � � 9 

UAEH    � � � � � �  � � � � � 11 
7 

BUAP    � �    �  �  �  � 6 

8 UV 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna de                               

las dos carreras (licenciatura en música,1995, y licenciatura en educación musical, 2008). 

9 
UNI-

CACH    
� � � � � �  �  � �  9 

Total  � 10 6 5 6 6 10 2 7 2 8 3 6  

                                                             
590  Siempre con el nombre de teoría musical, y a veces con los calificativos de básica o elemental.  
591 Tanto esta estrategia, como las tres que le siguen a la derecha, no se enuncian directamente, aunque están 
implícitas en la redacción de los programas. 
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A partir de la tabla anterior se puede establecer que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

más utilizadas en las 12 dependencias, son dos: monorritmia y reconocimiento y discriminación 

auditiva de elementos discretos (10 casos). Las estrategias de frecuencia media de uso, son 

siete: dictado rítmico (8); entonación isócrona sin lectura (7); birritmia, lectura hablada rítmica, 

reconocimiento y discriminación visual de elementos discretos y análisis (6); lectura hablada 

isócrona y análisis (5). Finalmente, las estrategias de uso poco frecuente, son tres: dictado 

melódico isócrono (3); conducción a la tónica y entonación isócrona con lectura (2).  

 

Por otra parte, las dependencias que más sugieren o prescriben estrategias, son cinco: UAEH 

(11) y USON, UAQ, UNAM y UNICACH (9). Las que lo hacen de manera moderada, dos: BUAP 

(6) y UDG (5). Finalmente, las que lo hacen poco, son cinco: UANL (4); UABC y UCOL (3); 

UACH (2) y UAS (1). 

 
Tabla 495. Yuxtaposición de información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje integradoras 

en los programas de estudios del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. 

Presencia de estrategias de enseñanza y aprendiza integradoras en los programas                       

de estudios del campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo 

Z
o

n
a
 Uni-

ver-
si-

dad 

entonación 

rítmica 

melódica 
sin lectura     

(con síla-

bas) 

entonación 

rítmica 

melódica      
con lectura     

(con o sin 

sílabas) 

dictado 

rítmico 

melódico    
tradicional 

(escrito) 

dictado 

rítmico 

meló-
dico  al 

instru-

mento  

imagi-

nación    

rítmica 
meló-

dica     

(con o 

sin 
lectura) 

com-

pa-

ración 
texto – 

sonido 

trans-

porte 

habili-

dades 

al 
tecla-

do 

ejecu-

ción de 

piezas 
o 

ejerci-

cios 

com-

posi-

ción 

impro-

visa-

ción 

��
�

T
o

ta
l 
 �

UABC  � � �         3 

USON     � �         2 1 

UAS  � �         2 

UACH  � �     � � �  5 
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna                                  

de las dos carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995). 

3 UANL  � �        � 3 

UDG  � �    �     3 

UCOL  � �    �     3 4 

UMICH Programas no entregados al investigador. 

5 UAQ      � � � �    �    5 

6 UNAM     � � � � � �  � �  � 9 

UAEH    � � �  �  �  �   6 
7 

BUAP     � �  �    � � � 6 

8 UV 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna de                               

las dos carreras (licenciatura en música,1995, y licenciatura en educación musical, 2008). 

9 
UNI-

CACH    
 � �    �     3 

Total  � 2 12 12 2 4 1 5 2 5 2 3  

 

En cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje integradoras, en la tabla anterior se 

puede apreciar que las más utilizadas en las 12 dependencias, son: entonación rítmica 

melódica con lectura (con o sin sílabas) y dictado rítmico melódico tradicional (escrito) (12 cada 

una). Las estrategias de frecuencia media de uso, son: transporte y ejecución de piezas o 

ejercicios (5 cada una). Finalmente, las estrategias de uso poco frecuente, son: imaginación 
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rítmica melódica (con o sin lectura) (4); improvisación (3); entonación rítmica melódica sin 

lectura (con sílabas); dictado rítmico melódico al instrumento; habilidades al teclado y 

composición (2 cada una), y comparación texto-sonido (1). 

 

Por otra parte, las dependencias que más sugieren o prescriben estrategias, son: UNAM (9). 

Las que lo hacen de manera moderada: UAEH y BUAP (6), y UACH y UAQ (5). Finalmente, las 

que lo hacen poco  —las más—, son: UABC, UANL, UDG, UCOL y UNICACH (3), y USON y 

UAS (2). 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre aspectos de evaluación, presente en los 

programas de estudios, la cual incluye sus aspectos (teoría, lectura, audición, entonación, 

transporte, análisis y teclado); sus tipos (inicial, formativa y sumativa) y sus actividades 

(exámenes diagnóstico, parcial y final; tareas, prácticas y autoevaluación). 

 

Tabla 496. Yuxtaposición de información sobre aspectos de evaluación en los programas de                                     

estudios del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. 

Presencia de información sobre evaluación (aspectos, tipos, actividades)                                

en los programas de estudios del campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo 
Aspectos a evaluar Tipos de evaluación Actividades de evaluación 

exámenes Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad teo-

ría 

lec-

tura 

audi-

ción 

ento-

na-

ción 

trans-

porte 

aná-

lisis 

te-

cla-

do 

inicial 
for-

mati-

va 

su-

mati-

va inic-

ial 

par-

cial 
final 

ta-

reas 

prác-

ticas 

auto-

eva-

lua-
ción 

UABC          � �  � � �   

USON             �     �   1 

UAS                 

UACH       � � � � � � � �  � 
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna                                   

de las dos carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995). 

3 UANL          �  � �    

UDG � � � �             

UCOL   � �     � �  � � �   4 

UMICH Programas no entregados al investigador. 

5 UAQ                      

6 UNAM     �  � �   �  � �  � � � �  

UAEH      � �   �  � � �       
7 

BUAP      � �      � �   � � �  

8 UV 
El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo no está representado en ninguna de                                

las dos carreras (licenciatura en música,1995, y licenciatura en educación musical, 2008). 

9 
UNI-

CACH     
        � �  � �    

Total  �� 2 3 5 3 0 1 2 2 8 8 1 6 7 6 2 1 

 

A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que sólo en la mitad de las dependencias (6 de 

12: UACH, UDG, UCOL, UNAM, UAEH, y BUAP) se hace mención a los aspectos a evaluar. 

Dentro de esa mitad, el aspecto más incluido es la audición (5 casos: UDG, UCOL, UNAM, 

UAEH y BUAP), seguido por la lectura (3: UDG, UAEH y BUAP), la entonación (3: UDG, UCOL 

y UNAM), la teoría (2: UDG y UNAM), las habilidades al teclado (2: UACH y UNAM) y el análisis 
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(1: UAEH). El aspecto del transporte no se incluye en ninguno de los casos. Las dependencias 

que muestran mayor especificación de los aspectos a evaluar son la UDG (4 de 7) y la UNAM (4 

de 7, también). 

 

En cuanto a los tipos de evaluación, en dos terceras partes de los casos (8 de 12) se contempla 

tanto la evaluación formativa (UABC, USON, UACH, UCOL, UNAM, UAEH, BUAP y UNICACH), 

como la sumativa (UABC, UACH, UANL, UCOL, UNAM, UAEH, BUAP y UNICACH); sin 

embargo, sólo en dos casos (ca. 16%: UACH y UAEH), se contempla la evaluación inicial. Las 

únicas dos dependencias que incluyen el esquema completo de evaluación, con sus tres tipos, 

son las correspondientes a la UACH y a la UAEH. 

 

En relación con las actividades de evaluación, la mitad de las dependencias —o un poco más—

incluye el examen final (7: UABC, UACH, UANL, UCOL, UNAM, BUAP y UNICACH); el examen 

parcial (6: las mismas anteriores menos la BUAP) y las tareas (6: UABC, USON, UACH, UCOL, 

UNAM y BUAP). Las demás actividades sólo son incluidas en mucho menor proporción: 

prácticas (2: UNAM y BUAP); examen inicial (1: UACH) y autoevaluación (1: UACH). Las 

dependencias que prescriben o sugieren más actividades de evaluación, son la UACH (5 de 6) 

y la UNAM (4 de 6). 

 

En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios (no incluidos 

en la tabla anterior), los cuales se reducen a aspectos básicos tales como: participación, 

asistencia, puntualidad, atención, actitud positiva e iniciativa y compromiso. 

 

En las siguientes cuatro tablas, se yuxtapone información sobre la bibliografía de los programas 

del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo —tanto en su sección básica, como 

en la complementaria— en las 15 dependencias universitarias comparadas. 
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Tabla 497a. Yuxtaposición de la bibliografía básica en los programas de estudios                                                     

del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
lu

s
io

n
e
s
 

LIBRO 
AÑO 

U
A

B
C

 

U
S

O
N

 

U
A

S
 

U
A

C
H

 

U
A

Z
 

U
A

N
L

 

U
D

G
 

U
C

O
L

 

U
M

IC
H

 

U
A

Q
 

U
N

A
M

 

U
A

E
H

 

B
U

A
P

 

U
V

 

U
N

I-
 

C
A

C
H

 

1 ADLER  (1979)            �    

1 AGÓCSY  (1953)        �        

1 AGÓCSY  (1954)        �        

1 AGÓCSY  (1955b)        �        

1 AGUAYO  (1987)          �      

1 ALDWELL y SCHACHTER  (2011)  �              

3 ARNOUD  (1998)    �        �   � 

5 BAQUEIRO  (1970)  �  �  �      �   � 

1 BENWARD  (1985) �               

1 BENWARD  (1987)           �     

1 BENWARD  (1989b)           �     

1 BENWARD y KOLOSICK  (1987)            �    

1 BERKOWITZ et al. (1997)           �     

1 BIDOT y RAMOS  (1989)        �        

1 BOURDEAUX  (1975a)      �          

1 CORDERO  (1977)  �              

1 D’AGOSTINO  (1997)      �          

5 DANDELOT  (1998)  �  �  �      �   � 

2 DANHAUSER  (1973)            �   � 

1 DOLEZIL  (1972)               � 

1 DRAGOMÍROV  (2007)      �          

1 DZIELSKA y KASZYCKI  (2006)               � 

4 EDLUND  (1964)  �     � �   �     

4 EDLUND  (1974)  �      �  � �     

1 ELY  (1980)            �    

1 ESTRADA  (1984)               � 

2 ESTRADA  (1989) �         �      

1 EVANS  (1981)          �      

1 
FABILA, CASTELLAZZI y 

CEBADA  
(1988)    �          

 
 

1 FLIS y YAKUBIAK  (1980)      �          

1 FREIEDMANN  (1990)  �              

1 FRIDKIN  (2006)      �          

1 FRÍDKIN y KALMIKOV  (2007a)        �        

1 FRÍDKIN y KALMIKOV  (2007b)        �        

1 GÁBOR y  CARRASCO  (1984)          �      

1 GELLER  (1999)          �      

1 
GENTILUCCI, LAZZARI y 

MICHELI  
(1993)            �  

 
 

1 GRABNER  (1970)        �        

1 GRAETZER y YEPES  (1983)             �   

1 GUTIÉRREZ  (2011)       �         

1 HICKMAN  (1979)            �    

4 HINDEMITH  (1949)  �     �   �   �   

1 HORST  (1963a)            �    

1 KAISER  (1999)          �      

1 KAROLYI  (2002)          �      

1 KRAFT  (1989)           �     

2 KÜHN  (1983)  �        �      

1 LADUJIN  (1972)               � 

4 LEMOINE y CARULLI  (1952)  �  �    �    �    

1 MACKAMUL  (1982)           �     

3 MACKAMUL  (1984)          � �    � 

3 MACKAMUL  (1996)          � �    � 

1 MAYFIELD (2003)           �     

1 METALLIDI y PERTSOVSKAYA  (2011)        �        

4 MONCADA (1966)      �  �    �   � 

2 OTTMAN  (1996)  �         �     

1 OTTMAN y DWORAK  (1998)           �     

1 PEDRO  (2008b)          �      

1 PISARÉVSKY  (1963)      �          

4 POZZOLI  (1977)  �  �        �   � 

4 POZZOLI  (1981)  �     �     �    

2 POZZOLI  (1986)  �          �    

1 PROSSER  (2000)          �      

1 RIEMENSCHNEIDER  (1941)               � 

1 SÁENZ  (1992)          �      

1 SANTOYS  (1979)        �        

1 SANTOYS  (1987)        �        

1 SPOSOBIN                                          (2003)      �          

2 SPOSOBIN  (2011)      �         � 

1 STARER  (1969)      �          

1 SZÖNYI  (1976)             �   

1 TAYLOR  (1999)        �        

1 TROIANI y FORINO  (s.f. b)            �    

1 TRUBITT y HINES  (1979)             �   

1 ZAMACOIS  (1954)        �        

Libros por universidad 2 14  6  12 4 16  15 12 16 4  14 
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Las columnas de color gris de la tabla anterior señalan los casos en que no existe bibliografía, 

ya sea porque el campo disciplinar no está representado (UAZ y UV); porque los programas no 

estuvieron a disposición del investigador (UMICH), o porque dentro de los programas sí 

existentes no hay sección de bibliografía (UAS) (para este último supuesto, ver tabla 490).  

 

Los 11 casos restantes reúnen en conjunto un total de 75 libros relacionados con el campo 

disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. Las obras más aludidas en las bibliografías 

son las de Dandelot (lectura hablada) y Baqueiro (solfeo) (5 alusiones cada uno), seguidos por 

los de Lemoine y Carulli (solfeo cantado), Pozzoli (solfeo hablado y cantado), Moncada (teoría), 

Hindemith (entrenamiento auditivo) y Edlund (lectura entonada) (4 alusiones cada uno). Por su 

parte, las dependencias que más obras incluyen, son las correspondientes a la UCOL y a la 

UAEH (16 cada una), seguidas por la UAQ (15) y la USON y la UNICACH (14 cada una).  

 

Más en detalle, los 75 libros se clasifican de la siguiente manera, según su tema general y 

tradición didáctica.  

 

Tabla 497b. Desglose de la bibliografía básica del campo disciplinar del Solfeo y el                                     

adiestramiento auditivo, según criterios de tradición didáctica y materia o asunto. 

Tradi-

ción 
Materia o asunto Autores y fecha 

No. de 

libros 
% 

latina solfeo (30)+ teoría (2) 

Agócsy (1953, 1954 y 1955b), Aguayo (1987), Arnoud (1998), 
Baqueiro (1970), Bourdeaux (1975a), Cordero (1977),         

Dandelot (1998), Dolezil (1972), Dragomírov (2007), Fabila et 

al. (1988), Flis y Yakubiak (1980), Frídkin (2006), Frídkin y 
Kalmykov (2007a y b), Gentilucci et al., (1993), Gutiérrez 

(2011), Hickman (1979), Ladujin (1972), Lemoine y Carulli 
(1952), Metallidi y Pertsovskaya (2011), Pisarévsky (1963), 

Pozzoli (1977, 1981 y 1986), Santoys (1979 y 1987),         
Sposobin (2011), Troiani y Forino (s.f. a, b y c). 

32 42.7 

adiestramiento auditivo (15) 

+ sight singing (2), + teoría (1),       

+ armonía y teclado (1) 

Benward (1985 y 1987 y 1989b), Benward y Kolosick (1987), 
Dzielska y Kaszycki (2006), Estrada (1984 y 1989), Friedmann 

(1990), Hindemith (1949), Kaiser (1999), Kraft (1989), Kühn 
(1983), Mackamul (1982, 1984 y 1996), Mayfield (2003), 
Ottman y Dworak(1998), Prosser (2000), Trubitt y Hines 

(1979). 

19 anglo 
sajona 

sight singing (4) Adler (1979), Edlung (1964 y 1974), Ottman (1996). 4 

23 30.7 

teoría musical (8) 

Bidot y Ramos (1989), Danhauser (1973), Grabner (1970), 
Moncada (1966), Pedro (2008b), Sposobin (2003), Taylor 

(1999), Zamacois (1954). 
8 10.7 

métodos y libros de iniciación (5) 
Evans (1981), Gábor y Carrasco (1984), Graetzer y Yepes 

(1983), Karolyi (2002), Szönyi (1976). 5 6.6 

ritmo (3) Ely (1980), Horst (1963a), Starer (1969). 3 4 

armonía (3) 
Aldwell y Schachter (2011), Riemenschneider (1941),           

Sáenz (1992). 3 4 

 

afinación (1) Geller (1999). 1 1.3 

 

De acuerdo con la tabla anterior, los grupos de libros más importantes son el de solfeo (42.7%) 

y el de adiestramiento auditivo (30.7%). Los restantes grupos tienen mucho menor presencia, y 

consisten en obras de teoría musical (10.7%); iniciación musical (6.6%); aspectos aislados de 
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formación musical (ritmo y afinación: 4% y 1.3%, respectivamente), y de temas concomitantes, 

como la armonía (4%). 

 

Tabla 498a. Yuxtaposición de la bibliografía complementaria en los programas de estudios                                             

del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
lu

s
io

n
e
s
 

LIBRO 
AÑO 

U
A

B
C

 

U
S

O
N

 

U
A

S
 

U
A

C
H

 

U
A

Z
 

U
A

N
L

 

U
D

G
 

U
C

O
L

 

U
M
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H

 

U
A

Q
 

U
N

A
M

 

U
A

E
H

 

B
U

A
P

 

U
V

 

U
N

I-
 

C
A

C
H

 

1 BENWARD  (1985) �               

1 BROOKS y WARFIELD  (1978) �               

1 CORDERO  (1977)           �     

1 D’AMANTE  (2002)           �     

1 DAMSCHRODER  (1995)           �     

2 ESTRADA  (1989) �          �     

1 FISH y LLOYD  (1964)           �     

1 FRIEDMANN  (1990)           �     

1 HINDEMITH (1949)           �     

1 HEUSSENSTAMM  (1987)           �     

1 HORACEK y LEFKOFF  (1970)           �     

1 KARPINSKY  (2000)           �     

1 MACKAMUL  (1984) �               

1 TAYLOR  (1999)           �     

1 TRUBITT y HINES  (1979) �               

1 WITTLICH y HUMPHRIES  (1974) �               

Libros por universidad 6          11     

 

Con respecto a las ausencias en la tabla anterior (columnas grises), son válidas las 

explicaciones hechas para la tabla de bibliografía básica; sin embargo, aquí se añade la 

situación de los programas en que no se divide la bibliografía en básica y complementaria, lo 

que da como resultado una tabla con muy poca información.  

 

Los 2 únicos casos (UABC y UNAM) reúnen en conjunto un total de 16 libros relacionados con 

el campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo. El libro más aludido es el de Estrada 

(2), mientras que los restantes 15 tienen una sola mención. Por su parte, el programa que más 

obras incluye, es el correspondiente a la UNAM (11). Más en detalle, los 16 libros se clasifican 

de la siguiente manera, según su tema general y tradición didáctica.  

 

Tabla 498b. Desglose de la bibliografía complementaria del campo disciplinar del Solfeo                                               

y el adiestramiento auditivo, según criterios de tradición didáctica y materia o asunto. 

Tradi-

ción 
Materia o asunto Autores y fecha 

No. 

de 

libros 

% 

adiestramiento auditivo (8) 

+ sight singing (3) 

+ teoría (1) 

Benward (1985), Brooks y Warfield (1978), D’Amante (2002), 
Damschroder (1995), Estrada (1989), Fish y Lloyd (1964), 

Friedmann (1990), Hindemith (1949), Horacek y Lefkoff (1970), 
Mackamul (1984), Trubitt y Hines (1979), Wittlich y Humphries 

(1974). 

12 75 anglo 
sajona 

music theory y applied music (1) Karpinski (2000). 1 6.2 

latina solfeo (1) Cordero (1977).     1 6.2 

teoría musical (1) Taylor (1999). 1 6.2 
 

Notación musical (1) Heussenstamm (1987). 1 6.2 
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De acuerdo con la tabla anterior, el grupo de libros más importante es ahora el de 

adiestramiento auditivo (75%). Los restantes grupos —representados por una sola obra y un 

6.2%— corresponden a las temáticas de music theory y applied music,592 solfeo, teoría musical 

y notación musical. En comparación con la bibliografía básica, es interesante observar como se 

invirtió aquí la importancia de los grupos de libros de solfeo y de adiestramiento auditivo. 

 

Para los aspectos complementarios que pueden aparecer al final de los programas de estudios, 

tales como: materiales, software y portales de internet, o bien el perfil profesiográfico de quien 

puede impartir la asignatura, no es necesaria una tabla, debido a la poca información que 

existe. Respecto a los materiales, se mencionan: piano, piano eléctrico, armonio, metrónomo, 

pizarrón, pizarrón pautado, partituras, material didáctico, láminas, grabaciones, equipo de audio 

y video, y computadora). Acerca de los programas o soportes lógicos (software), existen 

menciones en sólo 4 dependencias: UABC, UNAM, UAEH y BUAP, que incluyen programas de 

entrenamiento auditivo, impresión de notación musical y secuenciación de audio, además de 

enciclopedias. Sólo una dependencia (UAEH), sugiere “consultas” en la internet. 

 

En cuanto al perfil profesiográfico, sólo es proveído en 4 casos (USON, UAQ, UAEH y 

UNICACH). Esencialmente consiste en ser licenciado en música, a lo que a veces se añade la 

experiencia docente y profesional necesaria, así como la capacidad de manejar recursos de 

informática musical y grabaciones. En un solo caso (USON) se menciona que preferentemente 

debe de contarse con el grado de maestría, y en otro (UNAM), se sugiere que se trate de 

licenciados en educación musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
592 La diferencia entre los usos de teoría musical y music theory, puede consultarse en la sección de definición de 
conceptos en la introducción de la tesis. Ahí también se define applied music (vid. pág. xx). 
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6.2.2 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DE LA ARMONÍA  

 

 
 

La siguiente tabla muestra la yuxtaposición de los datos generales de los programas de 

estudios pertenecientes al campo disciplinar de la Armonía en las 15 universidades 

investigadas. Las materias escritas en color negro pertenecen a un tronco común dentro de 

cada institución; las señaladas en gris, son asignaturas que se desvían de ese tronco común al 

ser prescritas sólo para alguna especialidad o carrera.  

 

Tabla 499. Yuxtaposición de los datos generales de los programas de estudios pertenecientes                                         

al campo disciplinar de la Armonía en las 15 universidades investigadas. 

Datos generales de los programas pertenecientes al                                       

campo disciplinar de la Armonía 
Carga 

horaria 
semanal 

Créditos Carácter 
Ubicación                              

(semestres dentro de la carrera) Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad Nombre de las 

asignaturas  

Dura-

ción en 
sems. 

Teór. Prác. Sem. Tot. Obl. Opt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

Armonía 4 4 0 8 �          
UABC  

Armonía al teclado 2 
6 

0 4 2 
36 

�          

USON      Armonía 3 2 1 5 15 �          
1 

UAS       Armonía 3 2 4 8 24 �          

 

Laboratorio de teclado 2 --- --- 5 �              
UACH      

Armonía 4 
6 

--- --- 6 
34 

�              
2 

UAZ 
El campo disciplinar de la Armonía no está                                   
representado en el plan de estudios 1995. 

- - - - - - - -  

Armonía 4 --- --- 6 �            

3 UANL Literatura musical        

(sólo el contenido de           

armonía al teclado) 

2 
6 

--- --- 1 
26 

�            
 

UDG Armonía moderna 2 --- --- 8 16 �          

UCOL      Armonía 
593

 2 2 2 6 12 �          
 

4 

UMICH  
El campo disciplinar de la Armonía no está                                   
representado en el plan de estudios 1997. 

- - - - - - - - - - 

5 UAQ       
Teoría musical          

(sólo el contenido              

de armonía) 

8 ÷ 3     
= 2.6 

3 2 9 24 �            

 

6 UNAM     Armonía al teclado 
594

 2 0 3 15 30 �           

Armonía 2 2 2 6 �            
UAEH      Materiales musicales 

VII  (en realidad, armonía III) 
1 

3 
2 4 8 

20 
�            

7 

BUAP      
Análisis musical VI-VIII    

(parte estructural: sólo el 

contenido de armonía) 

3 ÷ 2   
= 1.5 

2 2 8 12 �            

 

8 UV Armonía 
595

 2 3 0 6 12 �           

9 
UNI-

CACH      Armonía 4 --- --- 7 28 �            

 

La primera observación importante a partir de la tabla anterior, es que la mayoría de las 

asignaturas del campo disciplinar de la Armonía, a excepción de la de la UNAM (armonía al 

teclado) y de la UV (armonía), pertenecen a un tronco común —o cuasi común— al interior de 

las diversas dependencias, lo cual significa que son materias compartidas por todas las 

                                                             
593 Materia de tronco cuasi común, por carga académica variable entre carreras “teóricas” o de “instrumentos”. 
594 Materia fuera del tronco común: sólo se prescribe para las carreras de teclado (piano, órgano y clavecín). 
595 Materia fuera del tronco común: sólo se prescribe para las opciones de percusiones, alientos y cantante. 
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especialidades de una carrera, e incluso entre dos o más carreras cuando es el caso (UANL). 

Por otra parte, el asunto de la comparación de los nombres de las asignaturas y la frecuencia 

de su uso ya fue realizado y puede consultarse en las observaciones a la tabla 486.  

 

En cuanto a la duración de los cursos que integran el campo disciplinar —todos de carácter 

obligatorio—, el rango va de 1.5 a 6 semestres, con el punto más alto en tres dependencias 

(UABC, UACH y UANL),596 y el más bajo en una (BUAP);597  la media es de 3.3 semestres por 

dependencia. De manera paralela, los créditos por campo disciplinar oscilan entre 12 y 36, con 

el punto más alto en la UABC, y el más bajo en tres casos (UCOL, BUAP y UV); la media es de 

22.2 créditos por dependencia.598 Los datos de número de semestres que aparecen con un 

signo de división (÷) en la tabla (UAQ y BUAP), responden a que se trata de materias 

integradas en las que se determina la parte exclusiva correspondiente a los estudios de 

armonía. 

 

Con respecto a la división entre horas teóricas y prácticas, en 8 casos (de 13) sí se brinda ese 

dato, mientras que en los restantes, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación (UACH, 

UANL, UDG y UNICACH).  

 

Finalmente, al comparar la ubicación de estos campos disciplinares en los semestres que duran 

las carreras, se revelan tres patrones: el primero, presente en un poco más de la mitad de las 

instituciones (7 de 13), ubica el inicio del campo en el primer semestre, o excepcionalmente en 

el segundo (UABC, USON, UAS, UANL, UDG, UV y UNICACH); el segundo, compartido en 

cuatro casos (UACH, UCOL, UAQ y UNAM), ubica el inicio en el tercer semestre; finalmente, el 

tercer patrón, compartido en dos casos (UAEH y BUAP) tienen su inicio en la parte central de la 

carrera (quinto y sexto semestres, respectivamente). Respecto a estos esquemas de inicio, se 

detectan dos patrones por zona geográfica, uno de inicio temprano en la zona 1 (Noroeste y 

Península: UABC, USON y UAS), y otro de inicio tardío en la zona 7 (Oriente - centro: UAEH y 

BUAP). 

 

                                                             
596 Estas duraciones mayores están relacionadas con que en esas tres dependencias el campo disciplinar de la 
Armonía está conformado por dos materias, en lugar de una. 
597 El hecho de que en esta institución se de el número más bajo de semestres, y además en número fraccionario, se 
debe a que la materia en cuestión, análisis musical, es una asignatura integrada que contiene elementos de armonía, 
contrapunto y análisis, y aquí sólo se considera la parte proporcional de armonía. 
598 Hay que recordar que en el caso de la UCOL, la asignatura de armonía tiene carga variable según a que tipo de 
carreras pertenezca: “teóricas” (4 semestres de 6 créditos cada uno) o “de instrumentos” (2 semestres con igual 
numero de créditos). Aquí se considera la carga menor del área de instrumentos, en donde se incluyen los estudios 
de piano, que son comunes a todas las instituciones estudiadas. 
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En las siguientes seis tablas (incluida una gráfica) se yuxtapone información sobre los aspectos 

del qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía de los programas del 

campo disciplinar de la Armonía. Al terminar las tablas, se comparan los aspectos denominados 

otros recursos y perfil profesiográfico.  

 

Tabla 500a. Yuxtaposición de los aspectos relativos al campo disciplinar de la Armonía                                          

presentes en el objetivo (o descripción) más amplio de los programas.  

Zona Universidad Aspectos del campo disciplinar de la Armonía que aparecen en los objetivos                      

(o descripciones) más amplios de los programas de estudios 

UABC  
Construcción y en enlace de acordes. Tonalidad. Ejecución de acordes y progresiones                                

(materias: armonía y armonía al teclado). 

USON          Construcción y enlace de acordes. Tonalidad (materia: armonía). 
1 

UAS  Construcción y enlace de acordes. Tonalidad (materia: armonía). 

UACH Teoría y práctica de la ornamentación melódica [sic]. Habilidades al teclado (materias: laboratorio de teclado y armonía). 
2 

UAZ El campo disciplinar de la Armonía no está representado en el plan de estudios 1995. 

3 UANL 
Lenguaje armónico (siglo XVIII al XX: teoría, reglas, conceptos y estilos derivados. Habilidades al teclado.                

(materias: armonía y literatura musical: sólo su contenido de armonía al teclado). 

UDG No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar (materia: armonía moderna). 

UCOL Construcción y enlace de acordes (y su participación en la construcción de la forma musical (materia: armonía).           4 

UMICH El campo disciplinar de la Armonía no está representado en el plan de estudios 1997. 

5 UAQ           
No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar                                          

(materia: teoría musical, dedicada a integrar armonía, contrapunto y análisis). 

6 UNAM          
Armonización de bajos dados y melodías de distintos géneros, estilos y épocas                                     

(materia: armonía al teclado). 

UAEH          
 Conocimiento teórico de enlaces y funciones. Desarrollo auditivo y analítico. Formación práctica en el piano              

(materias: armonía y materiales musicales VII, en realidad armonía III). 
7 

BUAP          
Comprensión integral de la interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se                       

enseñan de forma separada: armonía, contrapunto, análisis, formas musicales e historia                              
(materia: análisis musical, sólo su parte estructural; semestres VI-VIII, que combinan contenidos de armonía y análisis). 

8 UV 
No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar                                          

(materia: armonía). 

9 UNICACH       
Conducción de voces. Comprensión de los estilos armónicos tonales y su relación con la forma musical.                  

Armonización con propiedad estilística (materia: armonía). 

 

En la tabla anterior, los datos que aparecen en color gris son los correspondientes a los 

programas que se desvían del tronco común. En el caso de la UNAM, la representación del 

campo disciplinar de la Armonía sólo existe en las especialidades de teclado (piano, órgano y 

clavecín), y se trata de una asignatura de armonía al teclado (la descrita en la tabla). En cuanto 

a la UV, la materia de armonía tampoco es de tronco común, pues sólo la cursan las opciones 

de alientos, percusiones y cantante. 

 

Para poder analizar el contenido de la tabla 500a, a continuación se presenta una tabla 

secundaria (500b), que sistematiza la presencia de tres elementos en los objetivos de las 

materias del campo disciplinar de la Armonía: el concepto de tonalidad; los aspectos típicos de 

las asignaturas, y los verbos utilizados para describir los objetivos a lograr.  
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Tabla 500b. Yuxtaposición de conceptos, aspectos típicos y verbos incluidos en los objetivos más amplios  

de los programas de estudios del campo disciplinar de la Armonía  

P r e s e n c i a   d e   c o n c e p t o s,   a s p e c t o s   t í p i c o s   y   v e r b o s 
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Verbos 

UABC � � �         ejecutar 

USON � �          ------ 1 

UAS � �          ------ 

2 UACH   �        � ------ 

3 UANL   � � �       ------ 

4 UCOL  �    �      ------ 

6 UNAM  �  �        ------ 

UAEH  � �  �   � � �  conocer, 

formar 
7 

BUAP       �     comprender 

9 UNI-

CACH 
� �  �  �      comprender 

Total  �� 4 7 4 3 2 2 1 1 1 1 1  

 

En la tabla anterior, se aprecia que sólo en el 40% de los casos (4 de 10), se utiliza el concepto 

de tonalidad (UABC, USON, UAS y UNICACH). Por su parte, el aspecto más mencionado, es la 

construcción y enlace de acordes, a veces llamada armonización o conducción de voces (70%). 

Le siguen, un poco de lejos, habilidades al teclado (40%) y estilos armónicos (30%). Los 

restantes aspectos tienen muy poca presencia, y son: teoría reglas y conceptos y participación 

de la armonía en la forma musical (20% cada uno); y finalmente, comprensión integral: + otras 

disciplinas, análisis armónico, desarrollo auditivo, funciones y ornamentación, todos ellos con un 

10% cada uno. Llama la atención que un programa (UAEH) incluye 6 aspectos, mientras otros 

sólo 1. Finalmente, el único patrón condicionado geográficamente que parece existir, es el de la 

zona 1 (UABC, USON y UAS), en donde coincide la inclusión del concepto de tonalidad y el 

aspecto de construcción de enlaces y acordes.  

 

En cuanto a los verbos utilizados, existe una diferencia muy grande con respecto al campo 

disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, en donde casi todos los programas contaban 

con verbos, e incluso algunos reunían hasta cinco de ellos. En el caso del campo de la 

Armonía, sólo el 40% de los programas presenta verbos relacionados con el aprendizaje  

(UABC, UAEH, BUAP y UNICACH). El único de los verbos que aparece dos veces, es 

comprender (BUAP y UNICACH), y sólo una vez ejecutar (UABC), conocer y formar (UAEH). 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 6.- Yuxtaposición y comparación  

de la línea de formación musical y de sus componentes 

534 

 

En la siguiente gráfica se yuxtaponen los porcentajes en que se prescriben contenidos               

(armonía diatónica; armonía cromática y alterada, y ampliaciones de la práctica común y 

atonalidad) del campo disciplinar de la Armonía en cada dependencia universitaria 

investigada.599 

 

 

 

 

 

Las ausencias en la gráfica anterior se deben a dos motivos: la falta de representación del 

campo disciplinar en la institución en cuestión (UAZ y UMICH) o a que los programas del campo 

no le fueron entregados al investigador (UDG, UAQ y UV). En el 40% de los casos (4 de 10), los 

tres aspectos armónicos están contemplados (UABC, UACH, UANL y UAEH). En los restantes 

6 casos sólo existen dos aspectos, en dos diferentes distribuciones: armonía diatónica-armonía 

cromática y alterada —el más abundante, con 5 casos— (USON, UAS, UCOL, UNAM600 y 

UNICACH), y armonía cromática y alterada-ampliaciones de la práctica común y atonalidad, con 

un solo caso (BUAP). 

 

                                                             
599 El cálculo lo realicé de la siguiente manera: dada la totalidad de semestres de la materia, o materias, del campo 
de la Armonía de una dependencia, contabilicé el número de semestres en que cada tipo de contenido (armonía 
diatónica, armonía cromática y alterada y ampliaciones de la práctica común y atonalidad) era prescrito. Una vez 
halladas esas cantidades, mediante una regla de tres (cross-multiplication) obtuve los porcentajes de presencia de 
los aspectos antes referidos. En el caso de la UANL no añadí la 2da materia del campo disciplinar (literatura musical I 

y II, sólo contenidos de armonía al teclado), porque el contenido está referido a número de lecciones de un método. 
600 Hay que recordar que, en el caso de la UNAM, existe sólo una asignatura de armonía al teclado, y que está 
prescrita únicamente para pianistas, organistas y clavecinistas. 

Gráfica 88. Yuxtaposición del porcentaje de presencia de contenidos del campo 

disciplinar de la Armonía en cada dependencia universitaria investigada. 
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A partir de la observación de la gráfica, se detectan tres patrones y dos excepciones. El primer 

patrón consiste en la preponderancia del aspecto diatónico de la armonía sobre los demás (o 

sobre el otro, cuando sólo existen dos aspectos), lo cual sucede en el 30% de los casos (3 de 

10) (UABC, UACH y UNICACH), con un pico en la UNICACH (75%), y el porcentaje más bajo  

—aunque preponderante— en la UACH (46%). El segundo patrón consiste en la 

preponderancia del aspecto cromático y alterado de la armonía, presente también en tres casos 

(USON, UNAM y UAEH), con un pico en la UNAM (62%), y el porcentaje más bajo —aunque 

preponderante aún— en la UAEH (41%). En el tercer patrón se presenta un equilibrio exacto 

entre el aspecto diatónico y el aspecto cromático-alterado de la armonía, presente en dos casos 

(UAS y UCOL).601 Finalmente, la primera excepción consiste en la tendencia al equilibrio de los 

tres aspectos armónicos, con diferencia máxima entre dos de ellos del 7% (UANL); la segunda, 

en la preponderancia marcada del aspecto de las ampliaciones de la práctica común y 

atonalidad (BUAP), con un pico de 67%.  

 

Para finalizar los comentarios sobre esta gráfica, se puede concluir que de los 10 casos, el 90% 

incluye contenido de armonía diatónica; el 100%, contenido de armonía cromática y alterada, y 

sólo el 50%, contenido de ampliaciones de la práctica y atonalidad. 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la presencia de contenido sistematizado 

de armonía al teclado y la existencia de enfoques didácticos en los programas de estudios 

pertenecientes al campo de la Armonía en cada dependencia investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
601 En ambos casos falta el aspecto de las ampliaciones de la práctica común y atonalidad. En el caso de la UCOL se 
ha tomado en cuenta la versión “corta” del programa (2 semestres para áreas de instrumentos); sin embargo, 
tampoco en la versión “larga” de cuatro semestres (para áreas teóricas) se incluye ese aspecto. 
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Tabla 501. Yuxtaposición de información sobre la presencia de contenido sistematizado de armonía al teclado               

y la existencia de enfoques didácticos en los programas de estudios del campo disciplinar de la Armonía. 

Sistematización de contenidos de armonía al teclado y existencia de enfoques                    

didácticos en los programas de estudios del campo de la Armonía 

Armonía al teclado   Cuatro enfoques didácticos 
¿Existe 
sistema-

tización 

de este 

aspecto? 

¿Existe una materia exclusiva      
para este aspecto?  

¿Cuál? 

1 2 3 4 Z
o

n
a
 Uni-

ver-

si-

dad 

sí no sí no nombre 
números 

romanos 

funciones 

tonales 
jerarquía igualdad 

verti-

cal 

mez-

cla 

hori-

zon-

tal 

armonía tonalidad 

UABC  
�

602
 

 �  
Armonía al 

teclado 
�   � �   �  

USON    �  �  �   � �   �  
1 

UAS  �  �   �  � �   �  

UACH 
�

603
 

 �  
Laboratorio       

de teclado 
�   � �   �  

2 

UAZ 
El campo disciplinar de la Armonía no está representado en ninguna de las dos carreras  

(licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995). 

3 UANL 
�

604
 

 �  

Literatura 

musical          

(sólo el contenido de 

armonía al teclado) 

�   � �   �  

UDG El programa de armonía moderna no le fue entregado al investigador. 

UCOL  �  �  �
605

   �
606

 �   �  4 

U-

MICH 
El campo disciplinar de la Armonía no está representado en la carrera (licenciatura en música,1997) 

5 UAQ    
El programa de teoría musical (donde se incluyen contenidos de armonía integrados  

con contrapunto y análisis), no le fue entregado al investigador. 

6 
U-

NAM    
�

607
 

 �  
Armonía al 

teclado 
608

 
�   � �   �  

UAEH    �  �  �   � �   �  
7 

BUAP    �  �  �   � �   �  

8 UV El programa de armonía no le fue entregado al investigador. 

9 
UNI-

CACH   
 

�
609

 
 �  �   � �   �  

 

Con respecto a la sistematización del aspecto de la armonía al teclado al interior de la materia 

—o materias— del campo disciplinar de la Armonía, a partir de la tabla anterior se puede 

establecer que en el 40% de los casos (4 de 10) sí existe sistematización (UABC, UACH, UANL 

y UNAM), y en esos mismos casos se prescribe una asignatura específica para tal fin.610  

 

                                                             
602 Como cabría esperar, la sistematización corresponde sólo al programa de armonía al teclado, no al de armonía. 
603 La sistematización corresponde sólo al programa de laboratorio de teclado, no al de armonía, en donde sólo se 
incluye una unidad (en el cuarto semestre) de habilidades al teclado. 
604 La sistematización corresponde sólo al programa de literatura musical (y dentro de él, sólo a los contenidos de 
armonía al teclado), no al de armonía. 
605 Existen en el programa algunas alusiones a funciones, pero predomina el sistema de números romanos. 
606 A pesar de que en el objetivo de la materia (vid. tabla 248) se alude a la participación de los conjuntos verticales 
en la constitución de la forma musical —lo cual inclinaría la balanza hacía la jerarquía y la tonalidad—, en el 
contenido del programa no hay elementos que abonen en esa dirección. 
607 La sistematización corresponde al programa de armonía al teclado, que de hecho es el único que existe. 
608 Como se ha mencionado, esta asignatura sólo se cursa en los estudios de piano, órgano y clavecín (no pertenece 
al tronco común). 
609 Aunque en dos de los semestres (de cuatro) hay alusiones a escribir cadencias y tocarlas en el piano, el trabajo al 
teclado no está completamente sistematizado en el programa. 
610 La materia en cuestión recibe en dos ocasiones el mismo nombre de armonía al teclado (UABC y UNAM), y el de 
laboratorio de teclado en una (UACH). En el caso de la UANL, el nombre no tiene que ver (literatura musical), porque 
se trata de una asignatura integrada que incluye algunos contenidos de armonía al teclado. 
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En cuanto a los cuatro enfoques didácticos, todos los casos (10 de 10) comparten un mismo 

patrón —con una pequeña excepción que será explicada más adelante—, constituido por la 

tétrada tradicional: números romanos-igualdad-vertical-armonía. La excepción consiste en que 

en la UAS hay indicios de que el sistema utilizado es el de funciones tonales, y no el de 

números romanos. El patrón general, antes mencionado, subsume las zonas nueve zonas 

geográficas. 

 

En la siguientes dos tabla se yuxtapone información sobre la presencia de aspectos 

metodológicos, específicamente estrategias de enseñanza y aprendizaje, en los programas de 

estudios pertenecientes al campo de la Armonía en cada dependencia investigada.  

 

Tabla 502. Yuxtaposición de información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje 

en los programas de estudios del campo disciplinar de la Armonía. 

Presencia de estrategias de enseñanza y aprendiza simples en los programas                            

de estudios del campo de la Armonía 

Z
o

n
a
 Uni-

ver-

si-
dad 

ejercicio 

escrito de 
armoniza-

ción 

compro-

bación 
sonora de 

los 
ejercicios 

reconoci-

miento 
auditivo 

de 
elementos 

discretos  

análisis 

armónico 
a partir  

de la 
notación 

análisis 

armónico 
a partir de 

la audi-
ción  (sin 

notación) 

habilida-

des al 
teclado 

ejecu-

ción de 
piezas 

compo-

sición 

investi-

gación 

��
�

T
o

ta
l 
 �

UABC  � �  �  �    4 

USON    �   �      2 1 

UAS � �  � �     4 

UACH � �  �  � � � � 7 
2 

UAZ 
El campo disciplinar de la Armonía no está representado en ninguna de las                                                

dos carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995) 

3 UANL � �  �  �    4 

UDG El programa no le fue entregado al investigador. 

UCOL �   �  �    3 4 

UMICH El campo disciplinar de la Armonía no está representado en la carrera (licenciatura en música,1997) 

5 UAQ     El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM       �  � � �  4 

UAEH    � � � �  �    5 
7 

BUAP    �   �    �  3 

8 UV El programa no le fue entregado al investigador. 

9 
UNI-

CACH    
� �  �  �    4 

Total  � 9 6 1 10 1 7 2 3 1  

 

 

A partir de la tabla anterior se puede establecer que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

más utilizadas en las 10 dependencias, son dos: análisis armónico a partir de la notación (10 

casos) y ejercicio escrito de armonización (9 casos). Las estrategias de frecuencia media de 

uso, son también dos: habilidades al teclado (7) y comprobación sonora de los ejercicios (6). 

Finalmente, las estrategias de uso poco frecuente —la mayoría—, son cuatro: composición (3), 

ejecución de piezas (2) y reconocimiento auditivo de elementos discretos, análisis armónico a 

partir de la audición (sin notación) e investigación (1). 
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Por otra parte, la dependencia que más sugiere o prescribe estrategias, es la UACH (7). Las 

que lo hacen de manera moderada —la mayoría—: UAEH (5); UABC, UAS, UANL, UNAM, y 

UNICACH (4). Finalmente, las que lo hacen poco, son: UCOL y BUAP (3) y USON (2). 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre aspectos de evaluación, presente en los 

programas de estudios, la cual incluye sus aspectos (teoría, armonización escrita, armonización 

al teclado, ejecución de cadencias y/o secuencias al teclado, composición, análisis y ejecución 

de piezas); sus tipos (inicial, formativa y sumativa) y sus actividades (exámenes diagnóstico, 

parcial y final; tareas, prácticas y autoevaluación). 

 

Tabla 503. Yuxtaposición de información sobre aspectos de evaluación en los programas de                                     

estudios del campo disciplinar de la Armonía. 

Presencia de información sobre evaluación (aspectos, tipos, actividades)                                

en los programas de estudios del campo de la Armonía 
Aspectos a evaluar Tipos de evaluación Actividades de evaluación 

exámenes 

Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad teo-

ría 

ar-

mo-

niza-

ción 

escri-

ta 

ar-

mo-

niza-

ción 

al 

tecla-

do 

tocar 

ca-

den-

cias     

y se-

cuen-

cias 

com-

posi-

ción 

aná-

lisis 

eje-

cu-

ción 

de 

pie-

zas 

inicial 
for-

mati-
va 

su-

mati-
va inic-

ial 

par-

cial 
final 

ta-

reas 

prác-

ticas 

auto-

eva-
lua-

ción 

UABC          � �  � � �   

USON             �     �   1 

UAS         � �   � �   

UACH  � � � � � �  � �   � �   
2 

UAZ 
El campo disciplinar de la Armonía no está representado en ninguna de las                                                

dos carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995) 

3 UANL         � �  � � �   

UDG El programa no le fue entregado al investigador. 

UCOL         � �  �  �   4 

UMICH El campo disciplinar de la Armonía no está representado en la carrera (licenciatura en música,1997) 

5 UAQ      El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM      � � �     � �  � � �   

UAEH     �       � � �  � �    
7 

BUAP      �   � �   � �  � � �   

8 UV El programa no le fue entregado al investigador. 

9 
UNI-

CACH     
        � �  � � � �  

 

A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que sólo en un 40% de las dependencias (4 de 

10: UACH, UNAM, UAEH y BUAP) se hace mención a los aspectos a evaluar. Dentro de ese 

porcentaje, el aspecto más incluido es la armonización escrita (3 casos: UACH, UNAM y 

BUAP), seguido por la armonización al teclado y el tocar cadencias y secuencias (2: UACH y 

UNAM); la composición y el análisis (2: UACH y BUAP), y finalmente la teoría (1: UAEH) y la 

ejecución de piezas (1: UACH). La dependencia que muestra mayor especificación de los 

aspectos a evaluar es la UACH (6 de 7). 
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En cuanto a los tipos de evaluación, en la totalidad de los casos (10 de 10) se contempla la 

evaluación formativa, y en casi la totalidad (9), la sumativa (excepto en la USON); sin embargo, 

sólo en un caso (el 10%: UAEH) se contempla la evaluación inicial. La única dependencia que 

incluye el esquema completo de evaluación, con sus tres tipos, es la correspondiente a la 

UAEH. 

 

En relación con las actividades de evaluación, la mayoría de las dependencias incluye las 

tareas (9: excepto UAEH); el examen final (8: excepto USON y UCOL) y el examen parcial (7: 

excepto USON, UAS y UACH). Las demás actividades no son incluidas, o lo son en forma 

mínima, como en el caso de las prácticas (1: UNICACH). La dependencia que prescribe o 

sugiere más actividades de evaluación, es la UNICACH (4 de 6), seguida de cerca por la UABC, 

la UANL, la UNAM y la BUAP (3 cada una). 

 

En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios (no incluidos 

en la tabla anterior), los cuales se reducen a aspectos básicos tales como: participación, 

asistencia, puntualidad, disciplina y respeto. 

 

En las siguientes cuatro tablas, se yuxtapone información sobre la bibliografía de los programas 

del campo disciplinar de la Armonía —tanto en su sección básica, como en la complementaria— 

en las 15 dependencias universitarias comparadas. 
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Tabla 504a. Yuxtaposición de la bibliografía básica en los programas  

de estudios del campo disciplinar de la Armonía. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
lu

s
io

n
e
s
 

LIBRO 
AÑO 

U
A

B
C

 

U
S

O
N

 

U
A

S
 

U
A

C
H

 

U
A

Z
 

U
A

N
L

 

U
D

G
 

U
C

O
L

 

U
M

IC
H

 

U
A

Q
 

U
N

A
M

 

U
A

E
H

 

B
U

A
P

 

U
V

 

U
N

I-
 

C
A

C
H

 

1 ALDWELL Y SCHACHTER (2011)  �              

2 BERNAL  (1950)            �   � 

1 BRINGS et al.  (1979) �               

1 BROUWER  (1972)             �   

1 DIMBWADYO  (1991)        �        

1 DONINGTON  (1975)           �     

1 DONINGTON  (1989)           �     

1 DUBOVSKY et al.  (1984)        �        

1 EDLUND  (1974)           �     

1 EIMERT  (1959)    �            

1 EVANS y BAKER (1991)    �            

1 FRACZKIEWICZ y FIELDORF  (1979)        �        

1 GARCÍA GARCÍA  (1990)        �        

1 GERALD  (2001)    �            

2 GRAETZER  (1980)            � �   

1 GROVE  (1977)    �            

1 HANSON  (1960)            �    

1 HERRERA  (2008)  �              

1 HINDEMITH  (1970)  �              

4 HINDEMITH  (1974) �     �      �   � 

1 HORWOOD  (1948)    �            

1 JONES  (1974)  �              

1 JURAFSKY  (1946)      �          

1 KING  (2000)    �            

1 KOFRON  (1963)        �        

1 KOSTKA  (1989)      �          

1 MENDIOLA  (s.f.)             �   

1 MESSIAEN  (1993)            �    

2 MICHACA  (1972)            � �   

1 MOLINA  (1994)    �            

1 MOLINA et al. (2001)    �            

1 MONCADA  (1966)    �            

1 MOTTE  (1989)        �        

1 NOVELLO  (2000)    �            

1 OLAZÁBAL  (1981)    �            

2 PALMA  (1941)    �  �          

1 PEDRO  (1993)             �   

3 PERSICHETTI  (1985)    �  �       �   

1 PISTON  (2001)            �    

1 RAHN  (1980)             �   

1 RIEMENSCHNEIDER  (1941)           �     

3 RIMSKY-KÓRSAKOV  (1997)    �    �       � 

1 RUEDA  (1998)  �              

1 SALZER y SCHACHTER (1999)             �   

1 SAMUEL  (1965)            �    

1 SCIVALES  (1995)    �            

1 SCHENKER  (1990)  �              

3 SCHOENBERG  (1979)      �  �    �    

1 SCHOENBERG  (1989)             �   

4 SCHOENBERG  (1993b) �       �    � �   

1 SIKORSKI  (1972)        �        

1 SIRIMARCO  (2007)    �            

1 TARGOSZ  (2004)        �        

1 TILLIS  (1977)    �            

1 TOCH  (2001) �               

1 TYULIN y PRIVANO  (1986)        �        

1 WESOLOWSKI  (1996)        �        

1 WOLF  (2006)        �        

5 ZAMACOIS  (1945) �   �    �    � �   

1 ZAMACOIS  (2002)             �   

Libros por universidad 5 6  18  6  15   4 11 12  3 

 

 

Las columnas de color gris de la tabla anterior señalan los casos en que no existe bibliografía, 

ya sea porque el campo disciplinar no está representado (UAZ y UMICH); porque los programas 

no estuvieron a disposición del investigador (UDG, UAQ y UV), o porque dentro de los 
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programas sí existentes no hay sección de bibliografía (UAS) (para este último supuesto, ver 

tabla 490).  

 

Los 9 casos restantes reúnen en conjunto un total de 60 libros relacionados con el campo 

disciplinar de la Armonía. Las obras más aludidas en las bibliografías son las de Zamacois 

(armonía), con 5 menciones, y las de Hindemith (armonía, 1ra parte) y Schoenberg (funciones 

estructurales de la armonía), con 4 cada uno. A continuación, vienen las obras de Persicheti 

(armonía del siglo XX); Rimsky-Kórsakov (armonía) y Schoenberg (armonía), con 3 alusiones 

cada uno. De los restantes 54 libros, cuatro reciben 2 menciones: Bernal (composición); 

Graetzer (música contemporánea); Michaca (armonía) y Palma (armonía), y el resto                

—constituido por 50 obras— sólo una alusión. Por su parte, las dependencias que más libros 

incluyen, son las correspondientes a la UACH (18) y a la UCOL (15), seguidas por la BUAP (12) 

y la UAEH (11).  

 

Más en detalle, los 60 libros se clasifican de la siguiente manera, según su tema general. 

  

Tabla 504b. Desglose de la bibliografía básica del campo disciplinar                                                           

de la Armonía, según criterio de tema general. 

Materia o asunto Autores y fecha 
No. de 

libros 
% 

tratados (28) 

+ teoría (1)               

+ ear training y sight 

singing (1) 

Aldwell y Schachter (2011), Dimbwadyo (1991), Dubosvsky et 
al. (1984), Edlund (1974), Fraczkiewicz y Fieldorf (1979), 
García García (1990), Herrera (2008), Hindemith (1970 y 
1974), Horwood (1948), Jurafsky (1946), Kofron (1963), 

Mendiola (s.f.), Michaca (1972), Motte (1989), Palma (1941), 
Piston (2001), Riemenschneider (1941), Rimsky-Kórsakov 

(1997), Rueda (1998), Schenker (1990), Schoenberg (1979 y 
1993b), Sikorski (1972), Targosz (2004), Toch (2001), Tyulin y 

Privano (1986), Wesolowski (1996), Wolf (2006), Zamacois 
(1945). 

30 50 

armonía del siglo XX (6) 
Brouwer (1972), Hanson (1960), Kostka (1989), Messiaen 

(1993), Persichetti (1985), Rahn (1980). 6 10 

 

Armo- 

nía 

armonía al teclado (4) 

 + improvisación (2) 

Brings et al. (1979), Gerald (2001), King (2000), Molina 
(1994), Molina et al. (2001), Novello (2000). 6 

42 

10 

70 

armonía de jazz (2) Evans y Baker (1991), Grove (1977),  2 3.3 Armo- 

nía de 

Jazz 

armonía de jazz al 

teclado (3)  

Scivales (1995), Sirimarco (2007), Tillis (1977). 
3 

5 
5 

8.4 

estilos y épocas (5) 
Donington (1975 y 1989), Eimert (1959), Graetzer (1980),       

Samuel (1965). 5 8.3 

composición (2) Bernal (1950), Schoenberg (1989). 2 3.3 

formas musicales (2) Pedro (1993), Zamacois (2002). 2 3.3 

teoría musical (2) Jones (1974), Moncada (1966). 2 3.3 

contrapunto (1) Salzer y Schachter (1999). 1 1.7 

 

acústica (1) Olazábal (1981). 1 1.7 
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De acuerdo con la tabla anterior, el grupo de libros más importante es el de armonía (70%), 

seguido muy de lejos por los de armonía de Jazz (8.4%) y estilos y épocas (8.3%). Los 

restantes grupos tienen muy poca presencia, y consisten en obras concomitantes de 

composición, formas musicales y teoría musical (3.3% cada una), y de contrapunto y acústica 

(1.7% cada una). 

 

Tabla 505a. Yuxtaposición de la bibliografía complementaria en los programas                                                       

de estudios del campo disciplinar de la Armonía. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
lu

s
io

n
e
s
 

LIBRO 
AÑO 

U
A

B
C

 

U
S

O
N

 

U
A

S
 

U
A

C
H

 

U
A

Z
 

U
A

N
L

 

U
D

G
 

U
C

O
L

 

U
M

IC
H

 

U
A

Q
 

U
N

A
M

 

U
A

E
H

 

B
U

A
P

 

U
V

 

U
N

I-
 

C
A

C
H

 

1 BABBITT  (1987)             �   

1 CONKLIN-HAPP  (1968) �               

1 ECO  (1992)             �   

1 ESTRADA (Ed.) (1984)             �   

1 FORTE y GILBERT  (1992)             �   

1 GRABNER  (1967)               � 

1 HINDEMITH  (1974) �               

1 LIEBERMAN  (1964) �               

1 MALMSTRÖM  (1977)             �   

1 MELCHER y WARCH  (1966) �               

1 MESSIAEN  (1993)             �   

1 MONTSERRAT (1973)             �   

2 MOTTE  (1989)             �  � 

1 MOTTE  (1998)             �   

1 PALMA  (1941) �               

1 PISTON  (1992a)             �   

1 PISTON  (1992b)             �   

1 PISTON  (2001) �               

1 RANDEL (Ed.) (1984)             �   

1 RIEMANN  (1930) �               

1 RIMSKY-KÓRSAKOV  (1997) �               

1 SCHENKER  (1990)             �   

2 SCHOENBERG  (1979) �              � 

1 SEARLE  (1957)             �   

1 ZAMACOIS  (1945)               � 

Libros por universidad 9            14  4 

 

 

Con respecto a las ausencias en la tabla anterior (columnas grises), son válidas las 

explicaciones hechas para la tabla de bibliografía básica; sin embargo, aquí se añade la 

situación de los programas en que no se divide la bibliografía en básica y complementaria, lo 

que da como resultado una tabla con muy poca información. Los 3 únicos casos (UABC, BUAP 

y UNICACH) reúnen en conjunto un total de 25 libros relacionados con el campo disciplinar de 

la Armonía. Los libros más aludidos son el de Motte (1989) y el de Schoenberg (1979), ambos 

con dos menciones (2), mientras que los restantes 23 tienen una sola mención. Por su parte, el 

programa que más obras incluye, es el correspondiente a la BUAP (14).  

 

Más en detalle, los 25 libros se clasifican de la siguiente manera, según su tema general.  
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Tabla 505b. Desglose de la bibliografía complementaria del campo disciplinar  

de la Armonía, según criterio de tema general. 

Materia o asunto Autores y fecha 
No. de 

libros 
% 

tratados (11) 

 

Grabner (1967), Hindemith (1974), Rimsky-Kórsakov (1997), 
Messiaen (1993), Motte (1989), Palma (1941), Piston (2001), 

Riemann (1930), Schenker (1990), Schoenberg (1979), 
Zamacois (1945). 

11 44 
Armo-

nía 

armonía al teclado (3) 
Conklin-Happ (1968), Lieberman (1964), Melcher y Warch 

(1966). 3 

14 

12 

56 

contrapunto (3) Motte (1998), Piston (1992a), Searle (1957). 3 12 

historia de la música (3) Estrada (Ed.)(1984), Malmström (1977),  Montserrat (1973). 3 12 

filosofía de la música (2) Babbitt (1987), Eco (1992).  2 8 

análisis (1) Forte y Gilbert (1992). 1 4 

orquestación (1) Piston (1992b). 1 4 

 

diccionario de la música (1) Randel (Ed.)(1984).  1 4 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el grupo de libros más importante sigue siendo el de armonía 

(56%), seguido de un empate entre el de contrapunto y el de historia de la música (12% cada 

uno). Los restantes grupos tienen poca presencia, y corresponden a las temáticas de filosofía 

de la música (8%) y de análisis y orquestación (4% cada una). El último grupo lo representa un 

diccionario (también 4%). Esta bibliografía complementaria del campo disciplinar de la Armonía, 

se caracteriza sobre todo por la inclusión de libros de historia y de filosofía de la música. 

 

Para los aspectos complementarios que pueden aparecer al final de los programas de estudios, 

tales como: materiales, software y portales de internet, o bien el perfil profesiográfico de quien 

puede impartir la asignatura, no es necesaria una tabla, debido a la poca información que 

existe. Respecto a los materiales, se mencionan: piano, pizarrón, pizarrón pautado, partituras, 

grabaciones, equipo de audio, computadora y cañón (proyector para computadora). Acerca de 

los programas o soportes lógicos (software), existe mención en sólo una dependencia: UAEH, y 

es relativa a un programa de edición de notación musical. Finalmente, sólo una dependencia 

incluye sugerencias de portales de internet (UACH), consistentes en un sitio de teoría musical y 

una enciclopedia. 

 

En cuanto al perfil profesiográfico de quien puede impartir la materia de armonía, éste es 

proveído sólo en 4 casos (USON, UNAM, UAEH y UNICACH). Esencialmente consiste en ser 

licenciado en música, a lo que a veces se añade la experiencia docente y profesional necesaria, 

así como la experiencia específica en armonización (UNAM). En un solo caso (USON), se 

menciona que preferentemente debe de contarse con el grado de maestría, y en otro 

(UNICACH), se sugiere que se trate de un compositor. Llama la atención el caso de la UAEH, 

en donde se describe un prolijo perfil, que incluye habilidades, valores e intereses profesionales. 
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6.2.3 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DEL CONTRAPUNTO  

 

La siguiente tabla muestra la yuxtaposición de los datos generales de los programas de 

estudios pertenecientes al campo disciplinar del Contrapunto en las 15 universidades 

investigadas. Las materias escritas en color negro pertenecen a un tronco común dentro de 

cada institución; las señaladas en gris, son asignaturas que se desvían de ese tronco común al 

ser prescritas sólo para alguna especialidad o carrera. 

 

Tabla 506. Yuxtaposición de los datos generales de los programas de estudios pertenecientes al campo          

disciplinar del Contrapunto en las 15 universidades investigadas (carrera común de piano). 

Datos generales de los programas pertenecientes al campo disciplinar del Contrapunto 
Carga 

horaria 
semanal 

Carácter 
Ubicación                               

(semestres dentro de la carrera) Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad 
Nombre de las 

asignaturas  

Dura-

ción en 
sems. 

Teór. Prác. 

Créditos 

al sem. 

Oblig. Opt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

Contrapunto 2 4 0 8 �          
UABC  

Canon y fuga 2 
4 

4 0 8 
32 

�          

Contrapunto modal 1 2 1 5 �          
USON    

Contrapunto tonal 1 
2 

2 1 5 
10 

�          

1 

UAS      Contrapunto 3 2 4 8 24 �          

 

Contrapunto 2 --- --- 6  �             
UACH    

Canon y fuga 
611

 1 
3 

--- --- 6 
18 

 �             
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Contrapunto no está                                  

representado en el plan de estudios 1995. 
- - - - - - - -  

Contrapunto 2 --- --- 5 �            
3 UANL 

Fuga 2 
4 

--- --- 5 
20 

�            
 

Contrapunto 5 a 8 

voces   y doble coro 
1 --- --- 4 �          

UDG 
Contrapunto imitativo 

612
 

1 
2 

--- --- 4 
8 

�          

UCOL    Contrapunto 
613

 2 1 2 4 8 �          

 
4 

UMICH  Contrapunto 
614

 2 --- --- --- --- �            

5 UAQ      
Teoría musical           

(sólo el contenido              

de contrapunto) 

8 ÷ 3 
= 2.6 

3 2 9 24 �            
 

6 UNAM    
El campo disciplinar del Contrapunto no está                                  
representado en los planes de estudios 2008. - - - - - - - -  

Contrapunto 1 2 2 6 �            

UAEH    Materiales musicales 

VIII                    

(en realidad, contrapunto II) 

1 
2 

2 4 8 
14 

�            
7 

BUAP    
Análisis musical I-IV      

(parte estructural: sólo el 

contenido de contrapunto) 

4 ÷ 2 
= 2 

2 2 8 16 �            

 

8 UV Contrapunto 
615

 2  2 0 4 8 �           

9 
UNI-

CACH    Contrapunto 2 --- --- 6 12 �            

 

                                                             
611 La materia de canon y fuga puede llevarse o no dentro de la opción en ejecución, pues es optativa de teoría; sin 
embargo, no debe considerarse como asignatura de tronco cuasi común, pues en la opción en educación musical no 
es posible llevarla por la menor duración de los estudios (10 semestres en lugar de los 12 de la opción en ejecución). 
612 En la orientación de composición se cursa una tercera materia del campo disciplinar del Contrapunto: fuga I y II. 
613 Materia de tronco cuasi común, porque no la cursan en el área de instrumento orquestal, y por tener carga 
académica variable entre carreras “teóricas” y de “instrumentos”. 
614 En la opción de composición, se cursan además tres años de fuga. 
615 Materia de tronco cuasi común, porque no la cursan las opciones de cuerda frotada. 
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La primera observación importante a partir de la tabla anterior, es que casi todas las asignaturas 

del campo disciplinar del Contrapunto, a excepción de una de la UACH (canon y fuga), 

pertenecen a un tronco común —o cuasi común— al interior de las diversas dependencias, lo 

cual significa que son materias compartidas por todas, o casi todas, las especialidades de una 

carrera, e incluso entre dos o más carreras cuando es el caso (UANL). Por otra parte, el asunto 

de la comparación de los nombres de las asignaturas y la frecuencia de su uso ya fue realizado 

y puede consultarse en las observaciones a la tabla 486.  

 

En cuanto a la duración de los cursos que integran el campo disciplinar —casi todos de carácter 

obligatorio—,616 el rango va de 2 a 4 semestres, con el punto más alto en dos dependencias 

(UABC y UANL),617 y el más bajo en ocho (USON, UDG, UCOL, UMICH, UAEH, BUAP, UV y 

UNICACH); la media es de 2.5 semestres por dependencia. De manera paralela, los créditos 

por campo disciplinar oscilan entre 8 y 32, con el punto más alto en la UABC, y el más bajo en 

tres casos (UDG, UCOL y UV); la media es de 16.1 créditos por dependencia.618 Los datos de 

número de semestres que aparecen con un signo de división (÷) en la tabla (UAQ y BUAP), 

responden a que se trata de materias integradas en las que se determina la parte exclusiva 

correspondiente a los estudios de contrapunto. 

 

Con respecto a la división entre horas teóricas y prácticas, en 8 casos (de 13) sí se brinda ese 

dato, mientras que en los restantes, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación (UACH, 

UANL, UDG, UMICH y UNICACH). 

 

Finalmente, al comparar la ubicación de estos campos disciplinares en los semestres que duran 

las carreras, se revelan tres patrones: el primero, presente en poco más de la mitad de las 

instituciones (7 de 13), ubica el inicio del campo en un momento temprano, entre los semestres 

1ro y 3ro (UAS, UANL, UDG, UMICH, UAQ, BUAP y UV); el segundo, compartido en cuatro 

casos (UABC, USON, UCOL y UNICACH), ubica el inicio en un momento medio, coincidiendo 

todos en el 5to semestre, y finalmente, el tercero (UACH y UAEH), ubica el inicio en un 

momento tardío, en los semestres 9no y 7mo, respectivamente. Respecto a estos esquemas de 

inicio, no se detectan patrones por zona geográfica. 

                                                             
616 Como se recordará, las asignaturas de contrapunto y canon y fuga, en la UACH, tienen carácter de optativa de 

teoría; por ese motivo no participan de un tronco común. 
617 En este caso, las duraciones mayores no están siempre relacionadas con la existencia de más de una materia en 
el campo disciplinar. 
618 Hay que recordar que en el caso de la UCOL, la asignatura de contrapunto tiene carga variable según a que tipo 
de carreras pertenezca: “teóricas” (3 semestres de 6 créditos cada uno) o al área de piano (2 semestres de 4 créditos 
cada uno). Aquí se considera la carga menor del área de piano, que representa los estudios comunes a todas las 
instituciones estudiadas. 
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En las siguientes seis tablas (incluida una gráfica) se yuxtapone información sobre los aspectos 

del qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía de los programas del 

campo disciplinar del Contrapunto. Al terminar las tablas, se comparan los aspectos 

denominados otros recursos y perfil profesiográfico.  

 

Tabla 507a. Yuxtaposición de los aspectos relativos al campo disciplinar del Contrapunto                                    

presentes en el objetivo (o descripción) más amplio de los programas.  

Zona Universidad Aspectos del campo disciplinar del Contrapunto que aparecen en los objetivos                    

(o descripciones) más amplios de los programas de estudios 

UABC  Técnicas y análisis del Contrapunto del siglo XVI y del siglo XVIII (materias: contrapunto y canon y fuga). 

USON          
Introducción a las prácticas básicas de la escritura polifónico modal y a las técnicas del contrapunto tonal elemental        

(materias: contrapunto tonal y modal). 
1 

UAS 

Desarrollo de conciencia acústica polifónica. Dominio de las técnicas contrapuntísticas de los siglos XVI y XVII 

[incluyendo especies, imitación y canon] Identificación y reconocimiento de elementos [contrapuntísticos] del fenómeno 

composicional. Desarrollo de nuevas técnicas adecuadas a los nuevos lenguajes contemporáneos (materia: contrapunto). 

UACH 
Desarrollo de la técnica del contrapunto severo [siglo XVI] y del contrapunto instrumental por medio del sistema cíclico      

de cinco especies. Estudio de la fuga. Análisis de la polifonía del Ars Antiqua, del Ars Nova y del siglo XX                

(materias: contrapunto y canon y fuga). 2 

UAZ El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en el plan de estudios 1995. 

3 UANL 
Comprensión de la escritura del contrapunto vocal clásico mediante reglas. Contrapunto imitativo.                       

Contrapunto instrumental, incluyendo la fuga (materias: contrapunto y fuga). 

UDG 
Realización y análisis de ejercicios de contrapunto en todas las especies (de dos a ocho voces y doble coro).              

Desarrollo de capacidades y habilidades para crear y analizar fragmentos musicales que incluyan la imitación             

(materias: contrapunto 5 a 8 voces y doble coro y contrapunto imitativo). 

UCOL 
Estudio de la lógica lineal de las voces en los estilos estricto y libre, para la comprensión, la composición y el análisis 

(materia: contrapunto).                                                                 

4 

UMICH No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar (materia: contrapunto). 

5 UAQ           
No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar                                          

(materia: teoría musical, dedicada a integrar armonía, contrapunto y análisis). 

6 UNAM          El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en los planes de estudios 2008. 

UAEH          
 Comprensión, análisis y realización de fragmentos de obras polifónicas [de acuerdo con los estilos de los siglos XVI al 

XIX] (materias: contrapunto y materiales musicales VIII, que en realidad es contrapunto III). 

7 

BUAP          

Desarrollar capacidades analíticas [contrapuntísticas, incluyendo aspectos históricos;                                 

contrapunto estricto: especies; contrapunto libre o armónico; imitación, canon y fuga]                                 

para entender la estructura de las obras y ayudar a la creación e interpretación                                      
(materia: análisis musical, sólo su parte estructural; semestres I-IV, que combinan contenidos de contrapunto y análisis).  

8 UV 
Conocer [géneros y] recursos técnicos de contrapunto [por especies,                                              

e incluyendo imitación] para la actividad profesional                                                           
(materia: contrapunto, versión para opciones de alientos, percusiones y cantante). 

9 UNICACH       

Desarrollo de conciencia acústica polifónica. Dominio de las técnicas contrapuntísticas de los siglos XVI y XVII 

[incluyendo especies, contrapunto estricto, contrapunto libre, imitación y fuga] Identificación y reconocimiento de 

elementos [contrapuntísticos] del fenómeno composicional. Desarrollo de nuevas técnicas adecuadas a los               

nuevos lenguajes contemporáneos  (materia: contrapunto). 

 

En la tabla anterior, los datos que aparecen en color gris son los correspondientes a los 

programas que se desvían del tronco común. Se trata de la UV, en donde la asignatura de 

contrapunto es de tronco cuasi común, pues de 17 opciones, sólo no la cursan los instrumentos 

de arco. 

 

Para poder analizar el contenido de la tabla 507a, a continuación se presenta una tabla 

secundaria (507b), que sistematiza la presencia de tres elementos en los objetivos de las 
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materias del campo disciplinar del Contrapunto: el concepto de polifonía; los aspectos típicos de 

las asignaturas, y los verbos utilizados para describir los objetivos a lograr.  

 

Tabla 507b. Yuxtaposición de conceptos, aspectos típicos y verbos incluidos en los objetivos más amplios  

de los programas de estudios del campo disciplinar del Contrapunto.  

P r e s e n c i a   d e   c o n c e p t o s,   a s p e c t o s   t í p i c o s   y   v e r b o s 
A   s   p   e   c   t   o   s 

Z
o

n
a
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versi-
dad 

C
o

n
c

e
p

to
 d

e
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o
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co
n

tr
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u
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to

 s
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X
V

I 
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a
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u

n
to

 s
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X
V

II
 

co
n

tr
a

p
u
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to

 s
ig
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X
V

II
I 
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n
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a
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u
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to

 s
ig
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X
IX

 

le
n

g
u
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je

s 
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e
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o

 

e
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e
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e
s 
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u

n
to
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o
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tr
a

p
u

n
to

 li
b

re
 

co
n

tr
a

p
u

n
to

 
in

st
ru

m
e

n
ta

l 

a
n

á
lis

is
  

co
m

p
o

si
ci

ó
n

 

in
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

Verbos 

UABC  �  �           ------ 

USON �      �        ------ 
1 

UAS � � �   �  � �   �   
desarrollar, 

dominar, identificar, 

reconocer 

2 UACH �     � � �   � �   desarrollar, estudiar 

3 UANL       �  �  �    comprender 

UDG        � �   � �  realizar, desarrollar 

4 

UCOL       �   �  � �  estudiar, 

comprender 

UAEH � � � � �       � �  comprender 

7 

BUAP       � � � �  � � � 
desarrollar, 

entender, crear, 

interpretar 

8 UV        � �      conocer 

9 
UNI-

CACH 
� � �   � � � � �  �   

desarrollar, 

dominar, identificar, 

reconocer 

Total  �� 5 4 3 2 1 3 6 6 6 3 2 7 4 1  

 

En la tabla anterior, se aprecia que en 5 de los 11 casos se alude al concepto de polifonía (un 

45%). En cuanto a los aspectos, los más mencionado son: análisis (7 de 11 casos: 63%), y la 

tríada: contrapunto estricto, especies y contrapunto imitativo (6 cada uno: 54%). Después sigue 

contrapunto del siglo XVI y composición, con cuatro menciones cada uno (36%). Los restantes 

aspectos tienen poca presencia, y son: contrapunto del siglo XVII, lenguajes contemporáneos y 

contrapunto libre (3 cada uno: 27%); finalmente, están contrapunto del siglo XVIII y contrapunto 

instrumental (2 cada uno: 18%), y contrapunto del siglo XIX e interpretación (1 cada uno: 9%). 

Llama la atención que un programa (UNICACH) incluye 9 aspectos, mientras otros sólo 2. 

 

En cuanto a los verbos utilizados, el de mayor frecuencia es —de nuevo— desarrollar, presente 

en 5 de los 11 casos (45%). A continuación viene el verbo comprender, que aparece en 3 casos 

(27%); todos los restantes sólo se utilizan en dos o en una ocasión: dominar, estudiar, identificar 

y reconocer (2, el 18%), y conocer, crear, entender e interpretar (1, el 9%). Los programas que 
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más verbos utilizan en su objetivo general, son los de la UAS, BUAP y UNICACH, con 4 verbos, 

y los demás —la mayoría— sólo utilizan uno o dos. 

 

En la siguiente gráfica se yuxtaponen los porcentajes en que se prescriben contenidos (antes 

de Palestrina; siglo XVI; siglo XVIII y después de Bach) del campo disciplinar del Contrapunto 

en cada dependencia universitaria investigada (carrera común de piano).619 

 

 

 

 

 

 

Las ausencias en la gráfica anterior se deben a dos motivos: la falta de representación del 

campo disciplinar en la institución en cuestión (UAZ y UNAM) o a que los programas del campo 

no le fueron entregados al investigador (UMICH y UAQ). Solamente en el 18% de los casos (2 

de 11), los cuatro aspectos contrapuntísticos están contemplados (UACH y BUAP). En 63%          

de los casos (7) sólo existen dos aspectos (UABC, USON, UANL, UCOL, UAEH, UV620 y 

UNICACH), casi siempre con la combinación siglo XVI-siglo XVIII, y una  excepción: antes de 

Palestrina-siglo XVI (USON). Finalmente, sólo en el 18% de los casos (2) se incluye un único 

aspecto, el del siglo XVI (UAS y UDG). 

 

                                                             
619 El cálculo lo realicé de la siguiente manera: dada la totalidad de semestres de la materia, o materias, del campo 
del Contrapunto de una dependencia, contabilicé el número de semestres en que cada tipo de contenido (antes de 

Palestrina, siglo XVI, siglo XVIII y después de Bach) era prescrito. Una vez halladas esas cantidades, mediante una 
regla de tres (cross-multiplication) obtuve los porcentajes de presencia de los aspectos antes referidos. 
620 En el caso de la UV se ha tomado en cuenta la versión de contrapunto I y II correspondiente a las opciones de 
alientos, percusiones y cantante. La versión correspondiente a las opciones de piano y guitarra —más avanzada por 
haber cursado éstas dos semestres previos de contrapunto en el ciclo anterior— no me fue entregada. 

Gráfica 89. Yuxtaposición del porcentaje de prescripción de contenidos del campo disciplinar 

del Contrapunto en cada dependencia universitaria investigada (carrera común de piano). 
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A partir de la observación de la gráfica, se detectan tres patrones. El primero consiste en la 

preponderancia del aspecto del contrapunto del siglo XVI (ya sea sobre otro aspecto, o porque 

sea el único), lo cual sucede en el 36% de los casos (4 de 11) (UAS, UDG, UAEH y UV), con un 

pico del 100% (UAS y UDG), y el porcentaje más bajo —aunque preponderante— en la UAEH 

(75%).  

 

El segundo patrón consiste en la preponderancia del aspecto del contrapunto del siglo XVIII, 

presente también en el 36% de los casos (UABC, UACH, UCOL621 y BUAP), con un pico en la 

UABC (75%) y el porcentaje más bajo —aunque preponderante— en la UACH y en la BUAP 

(53%).  

 

El tercer patrón, presente en el 28% de los casos (3 de 11), se caracteriza por un equilibrio 

exacto entre el aspecto del contrapunto del siglo XVI y algún otro aspecto (USON, UANL y 

UNICACH). En estos tres casos, dos mantienen equilibrio con el aspecto del contrapunto del 

siglo XVIII (UANL y UNICACH), y uno con el de contrapunto antes de Palestrina (USON). 

 

Para finalizar los comentarios sobre esta gráfica, se puede concluir que de los 11 casos, el 

100% incluye contenido de contrapunto del siglo XVI; el 73% (8 casos), contenido de 

contrapunto del siglo XVIII; el 28% (3 casos), contenido de contrapunto anterior a Palestrina, y 

sólo el 18% (2 casos), contenido de contrapunto posterior a Bach. 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la existencia de enfoques didácticos en los 

programas de estudios pertenecientes al campo del Contrapunto en cada dependencia 

investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
621 En el caso de la UCOL se ha tomado en cuenta la versión “corta” del programa (2 semestres, únicamente para 
área de piano); sin embargo, tampoco en la versión “larga” de tres semestres (para áreas teóricas) se incluye los 
aspectos faltantes (antes de Palestrina y después de Bach). 
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Tabla 508. Yuxtaposición de información sobre la presencia de enfoques didácticos en los                                

programas de estudios del campo disciplinar del Contrapunto. 

Existencia de enfoques didácticos en los programas de estudios del campo del Contrapunto 

Dos enfoques didácticos 

1 2 Z
o

n
a
 

Universidad 

estilístico 
general de polaridad         

(de voces extremas) 
especies otros 

UABC  �  �  

USON        �  �  1 

UAS �  �  

UACH �  �  
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en ninguna de las dos                  

carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995). 

3 UANL �  �  

UDG �  �  

UCOL � 
622

  �  4 

UMICH Los programas no le fue entregado al investigador. 

5 UAQ          El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM        El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en ninguna de las carreras (planes 2008). 

UAEH        �  �  
7 

BUAP        �  �  

8 UV �  �  

9 UNICACH     �  �  

 

 

En cuanto a los dos enfoques didácticos, en la gráfica anterior se puede apreciar que todos los 

casos (11 de 11) comparten un mismo patrón, constituido por la dupla tradicional: estilístico-

especies. Este patrón general subsume las zonas nueve zonas geográficas. 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la presencia de aspectos metodológicos, 

específicamente estrategias de enseñanza y aprendizaje, en los programas de estudios 

pertenecientes al campo del Contrapunto en cada dependencia investigada.  

 

 

 

 

 

                                                             
622 En el objetivo del programa (vid. tabla 255) existe una alusión que en principio parece corresponder al enfoque 
didáctico general de polaridad (de voces extremas); a la letra dice: “Las bases de dicha materia [contrapunto] son 
universales con respecto a la mayoría de los estilos musicales”; sin embargo el contenido del programa desmiente 
esta primera impresión, pues se centra sólo en el enfoque estilístico, y no en conceptos generales aplicables a 
cualquier periodo. 
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Tabla 509. Yuxtaposición de información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje 

en los programas de estudios del campo disciplinar del Contrapunto. 

Presencia de estrategias de enseñanza y aprendiza simples en los programas                            

de estudios del campo del Contrapunto 

Z
o

n
a
 Uni-

versi-
dad 

ejercicio 

escrito de 

conducción 
de voces 

comprobación 

sonora de los 

ejercicios 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 
la notación 

análisis 

contrapuntís-

tico a partir de 
la audición 

(sin notación) 

habilidades 

al teclado 

ejecución    

de piezas 

compo-

sición 

investi-

gación 

��
�

T
o

ta
l 

 �

UABC  � � �    �  4 

USON     �  �      2 1 
UAS �  �    �  3 

UACH �  �    � � 4 

2 

UAZ 
El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en ninguna de las dos carreras                                    

(licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995) 

3 UANL �  � �   � � 5 

UDG �  �      2 

UCOL �  �    �  3 4 

UMICH Los programas no le fue entregado al investigador. 

5 UAQ      El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM     El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en ninguna de las carreras (planes 2008). 

UAEH     � � � � �  �  6 
7 

BUAP     �  �    �  3 

8 UV � �   �    3 

9 
UNI-

CACH     �  �    �  3 

Total  � 11 3 10 2 2 0 8 2  

 

A partir de la tabla anterior se puede establecer que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

más utilizadas en las 11 dependencias, son dos: ejercicio escrito de conducción de voces (11 

casos) y análisis contrapuntístico a partir de la notación (10 casos). La estrategia de frecuencia 

media de uso, es únicamente composición (8). Finalmente, las estrategias de uso poco 

frecuente —la mayoría—, son cuatro: comprobación sonora de los ejercicios, análisis 

contrapuntístico a partir de la audición (sin notación) e investigación (2), y habilidades al teclado 

(1). La estrategia consistente en la ejecución de piezas no es sugerida o prescrita por ninguna 

dependencia. 

 

Por otra parte, las dependencias que sugieren o prescriben estrategias de manera moderada, 

son cuatro: UAEH (6), UANL (5), y UABC y UACH (4); y las que lo hacen poco —la mayoría—, 

son siete: UAS, UCOL, BUAP, UV y UNICACH (3), y USON y UDG (2). No existen 

dependencias que sugieran o prescriban estrategias de manera amplia. 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre aspectos de evaluación, presente en los 

programas de estudios, la cual incluye sus aspectos (teoría, historia de la polifonía, ejercicios de 

contrapunto, tocar ejercicios de contrapunto, composición, análisis y ejecución de piezas); sus 

tipos (inicial, formativa y sumativa) y sus actividades (exámenes diagnóstico, parcial y final; 

tareas, prácticas y autoevaluación). 
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Tabla 510. Yuxtaposición de información sobre aspectos de evaluación en los programas de                                     

estudios del campo disciplinar del Contrapunto. 

Presencia de información sobre evaluación (aspectos, tipos, actividades)                                

en los programas de estudios del campo del Contrapunto 
Aspectos a evaluar Tipos de evaluación Actividades de evaluación 

exámenes 

Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad teo-

ría 

histo-

ria de 

la 

poli-

fonía 

ejer-

cicios 

de 

con-

tra-

pun-

to 

tocar 

ejer-

cicios 

de 

con-

tra-

pun-

to 

com-

posi-

ción 

aná-

lisis 

eje-

cu-

ción 

de 

pie-

zas 

inicial 

for-

mati-

va 

su-

mati-

va 
diag-

nós-

tico 

par-

cial 

fi-

nal 

ta-

reas 

prác-

ticas 

auto-

eva-

lua-

ción 

UABC    �   �   � �  � � �   

USON       �     � � � �
623

 � � �   1 

UAS   �       �   �    

UACH  � �  �    � �  � � �   
2 

UAZ 
El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en ninguna de las dos  

carreras (licenciatura en instrumento,1995, y licenciatura en canto, 1995) 

3 UANL �  �   �   � �   � �   

UDG   �   �   � �  � �    

UCOL   �  � �   � �  � 
624

 �   4 

UMICH Los programas no le fue entregado al investigador. 

5 UAQ      El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM    El campo disciplinar del Contrapunto no está representado en ninguna de las carreras (planes 2008). 

UAEH       �     � � � � � � �   
7 

BUAP       �  � �   � �  � � �   

8 UV   � �     � �   � �   

9 
UNI-

CACH     
        � �  � � � �  

Total  �� 1 1 10 1 3 5 0 2 10 11 2 8 10 9 1 0 

 

A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que casi en la totalidad de las dependencias        

(10 de 11: excepto UNICACH) se hace mención a los aspectos a evaluar. En esos casos, el 

aspecto más incluido es el ejercicio de contrapunto (10 casos: excepto UNICACH), seguido por 

el análisis (5: UABC, UANL, UDG, UCOL y BUAP).  

 

Los aspectos restantes son sólo incluidos en muy bajo número: composición (3: UACH, UCOL y 

BUAP);  teoría (1: UANL); historia de la polifonía (1: UACH), y tocar ejercicio de contrapunto (1: 

UV). El aspecto de la ejecución de piezas no se incluye en ninguno de los casos. Las 

dependencias que muestran mayor especificación de los aspectos a evaluar, son: UACH, 

UANL, UCOL y BUAP, todas con 3 de 7 aspectos. 

 

En cuanto a los tipos de evaluación, en la totalidad de los casos (11 de 11) se contempla la 

evaluación sumativa, y en casi la totalidad (10), la formativa (excepto en la UAS); sin embargo, 

sólo en dos casos (ca. el 18%: USON y UAEH) se contempla la evaluación inicial. Las únicas 

                                                             
623 Los puntos grises aparecen cuando las actividades no son explícitas. 
624 La falta de evaluación final en los programas de Contrapunto de la UCOL, se debe a que el peso de la evaluación 
se reparte entre las tareas y el trabajo en clase (50%) y las evaluaciones parciales (50%). 
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dependencias que incluyen el esquema completo de evaluación, con sus tres tipos, son las 

correspondientes precisamente a la USON y a la UAEH. 

 

En relación con las actividades de evaluación, la mayoría de las dependencias incluye el 

examen final (10: excepto UCOL); las tareas (9: excepto UAS y UDG) y el examen parcial (8: 

excepto UAS, UANL y UV). Las demás actividades son incluidas en forma mínima, como en el 

caso del examen diagnóstico (2: USON y UAEH), y las prácticas (1: UNICACH). Las 

dependencias que prescriben o sugieren más actividades de evaluación, son la USON, la UAEH 

y la UNICACH (todas con 4 de 6). 

 

En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios (no incluidos 

en la tabla anterior), los cuales se reducen a aspectos básicos tales como: participación, 

asistencia, puntualidad y disciplina. 

 

En las siguientes cuatro tablas, se yuxtapone información sobre la bibliografía de los programas 

del campo disciplinar del Contrapunto —tanto en su sección básica, como en la 

complementaria— en las 15 dependencias universitarias comparadas. 
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Tabla 511a. Yuxtaposición de la bibliografía básica en los programas      

de estudios del campo disciplinar del Contrapunto. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
lu

s
io

n
e
s
 

LIBRO 
AÑO 

U
A

B
C

 

U
S

O
N

 

U
A

S
 

U
A

C
H

 

U
A

Z
 

U
A

N
L

 

U
D

G
 

U
C

O
L

 

U
M

IC
H

 

U
A

Q
 

U
N

A
M

 

U
A

E
H

 

B
U

A
P

 

U
V

 

U
N

I-
 

C
A

C
H

 

1 ALDWELL Y SCHACHTER  (2011)  �              

1 ARNOLD  (2003)  �              

1 ASENSIO  (2003)    �            

1 BACH, C. P. E.    (1948)  �              

1 BACH, J. S.    (1992)  �              

1 BAIRSTOW  (1949)    �            

2 BELLERMAN  (2001)  �  �            

1 BERRY  (1985)      �          

4 BLANQUER  (1974) �   �  �  �        

1 CALÉS  (1997)    �            

1 CALÉS (2000)    �            

1 CALVO-MANZANO  (2002)    �            

1 CARRILLO  (1925)    �            

1 CATIN  (1987)  �              

1 CERVENCA  (1965)    �            

2 CHERUBINI (1840)  �  �            

2 CULLIN  (2005)  �  �            

1 DAHLHAUS  (1990)  �              

3 DUBOIS  (1983)    �  � �         

1 DUPRÉ  (1900)    �            

1 ESTRADA  (1989)    �            

1 FEICHT (1957)              �  

1 FORNER Y WILBRANDT  (2003)    �        �    

2 FORTE Y GILBERT (1992)    �         �   

1 FUBINI  (1988)    �            

3 FUX  (1965)  �  �         �   

1 GALLO  (1983)  �              

2 GEDALGE  (1990)        �     �   

1 HULA  (1985)        �        

2 JEPPESEN  (1992)  �    �          

1 KENNAN  (1987) �               

1 KREHL  (1930a)        �        

1 KREHL (1930b)        �        

1 MANN (1965)  �              

1 MARTINI  (1774-75)  �              

1 MOTTE  (1998)        �        

1 RIEMANN  (1908)  �              

1 SALZER  (1990)  �              

3 SALZER Y SCHACHTER  (1999)  �          � �   

1 SCHACHTER  (1998)  �              

1 SCHENKER  (1969)  �              

1 SCHENKER  (1987)  �              

1 SCHENKER  (1995-97)  �              

1 SCHENKER  (2001)  �              

1 SCHENKER  (2002)  �              

1 SCHOENBERG  (1951)  �              

1 SCHOENBERG  (1989)  �              

1 SCHOENBERG (1993a)  �              

4 SCHOENBERG  (1997)  �      �    � �   

1 SCHOENBERG (2006)  �              

1 TOCH  (1949)        �        

5 TORRE  (1978)      � � �      � � 

1 WOLF (1992)        �        

Libros por universidad 2 28  18  5 2 10    3 5 2 1 

 

Las columnas de color gris de la tabla anterior señalan los casos en que no existe bibliografía, 

ya sea porque el campo disciplinar no está representado (UAZ y UNAM); porque los programas 

no estuvieron a disposición del investigador (UMICH y UAQ), o porque dentro de los programas 

sí existentes no hay sección de bibliografía (UAS) (para este último supuesto, ver tabla 490).  

 

Los 10 casos restantes reúnen en conjunto un total de 55 libros relacionados con el campo 

disciplinar del Contrapunto. Las obras más aludidas en las bibliografías son estrictamente 

tratados de contrapunto: Torre (5 alusiones); Blanquer y Schoenberg (1997) (4 cada uno); 

Dubois, Fux y Salzer y Schachter (3 cada uno). Por su parte, las dependencias que más obras 
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incluyen, son las correspondientes a la USON (28) y a la UACH (18), seguidas por la UCOL 

(10). Más en detalle, los 55 libros se clasifican de la siguiente manera, según su tema general. 

 

Tabla 511b. Desglose de la bibliografía básica del campo disciplinar  

del Contrapunto, según criterio de tema general. 

Materia o asunto Autores y fecha 
No. de 

libros 
% 

tratados (24)              

+ entrenamiento auditivo 

(1) 

Bairstow (1949), Bellermann (2001), Blanquer (1974), Calés 
(1997 y 2000),  Carrillo (1925), Cervenca (1965), Dubois 
(1983), Dupré (1900), Estrada (1989), Forner y Wilbrandt 

(2003), Gedalge (1990), Hula (1985), Kennan (1987), Krehl 
(1930a y 1930b), Mann (1965), Motte (1998), Riemann 
(1908), Salzer y Schachter (1999), Schenker (1987), 

Schoenberg (1993a y 1997), Torre (1978), Wolf (1992). 

25 45.4 

tratados históricos (3) Fux (1965), Martini (1774-75), Cherubini (1840). 3 5.4 

Con-

trapun-

to 

estudios históricos (3) Dalhaus (1990), Feicht (1957), Jeppesen (1992). 3 

31 

5.4 

56.2 

análisis schenkeriano (7) 
Forte y Gilbert (1992), Salzer (1990), Schachter (1998), 

Schenker (1969), Schenker (1995-97). 7 12.7 

composición (6) 
Berry (1985), Schenker (2001), Schoenberg (1951, 1989 y 

2006), Toch (1949). 6 11 

historia de la música (4) Asensio (2003), Cattin (1987), Cullin (2005), Gallo (1983).  4 7.2 

armonía (2) Aldwell y Schachter (2011), Arnold (2003). 2 3.6 

tratados de ejecución (2) Bach C.P.E. (1948), Schenker (2002). 2 3.6 

acústica (1) Calvo-Manzano (2002). 1 1.9 

estética (1) Fubini (1988). 1 1.9 

 

partitura (1) Bach J.S. (1992).  1 1.9 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el grupo de libros más importante es el de contrapunto (56.2%) 

(que incluye tanto tratados como estudios históricos). A continuación, le sigue de lejos el grupo 

de análisis schenkeriano (12.7%) y el de composición (11%). Los restantes grupos tienen aún 

menor presencia, y consisten en obras de historia de la música (7.2%); armonía (3.6%); 

tratados de ejecución (también 3.6%), y acústica y estética (1.9% cada uno). La bibliografía 

también incluye una partitura, que representa igualmente el 1.9%. 

 
Tabla 512a. Yuxtaposición de la bibliografía complementaria en los programas 

 de estudios del campo disciplinar del Contrapunto. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
lu

s
io

n
e
s
 

LIBRO 
AÑO 

U
A

B
C

 

U
S

O
N

 

U
A

S
 

U
A

C
H

 

U
A

Z
 

U
A

N
L

 

U
D

G
 

U
C

O
L

 

U
M

IC
H

 

U
A

Q
 

U
N

A
M

 

U
A

E
H

 

B
U

A
P

 

U
V

 

U
N

I-
 

C
A

C
H

 

2 BLANQUER (1974) �            �   

1 CRUZ (1993)             �   

1 DAVIS y LYBBERT  (1977) �               

1 DUBOIS (1983)            �    

1 ENRIQUEZ Y BIDOT (1989)             �   

1 FLEMING (1980)             �   

1 FORTE Y GILBERT (1992)             �   

3 FUX  (1965) �            �  � 

1 GEDALGE  (1990)            �    

1 JEPPESSEN  (1992)            �    

1 KENNAN  (1987) �               

1 KITSON  (1929) �               

1 KREHL (1930a)             �   

3 MOTTE  (1998)            � �  � 

1 PISTON (1992a)             �   

1 RANDEL (Ed.) (1984)             �   

1 SOLER  (1998)            �    

1 TORRE (1978)             �   

Libros por universidad 5           5 11  2 
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Con respecto a las ausencias en la tabla anterior (columnas grises), son válidas las 

explicaciones hechas para la tabla de bibliografía básica; sin embargo, aquí se añade la 

situación de los programas en que no se divide la bibliografía en básica y complementaria, lo 

que da como resultado una tabla con poca información.  

 

Los 4 casos (UABC, UAEH, BUAP y UNAM) reúnen en conjunto un total de 18 libros 

relacionados con el campo disciplinar del Contrapunto. Los libros más aludidos son los de Fux y 

Motte (con 3 menciones cada uno), y el de Blanquer (con 2). Los restantes 15 tienen una sola 

mención. Por otra parte, el programa que más obras incluye, es el correspondiente a la BUAP 

(11).  

 

Más en detalle, los 18 libros se clasifican de la siguiente manera, según su tema general. 

 

Tabla 512b. Desglose de la bibliografía complementaria del campo disciplinar  

del Contrapunto, según criterio de tema general. 

Materia o asunto Autores y fecha 
No. de 

libros 
% 

tratados (11) 

 

Blanquer (1974), Davis y Lybbert (1977), Dubois (1983), 
Gedalge (1990), Kennan (1987), Kitson (1929), Krehl 
(1930a), Motte (1998), Piston (1992a), Soler (1998),         

Torre (1978). 

11 61.1 

tratado histórico (1) Fux (1965). 1 5.5 

Contra-

punto 

estudio histórico (1) Jeppesen (1992). 1 

13 

5.5 

72.1 

historia de la música (2) Cruz (1993), Enríquez y Bidot (1989). 2 11.1 

historia del arte (1) Fleming (1980). 1 5.6 

análisis (1) Forte y Gilbert (1992). 1 5.6 
 

diccionario musical (1) Randel (Ed.) (1984). 1 5.6 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el grupo de libros más importante sigue siendo el de 

contrapunto (72.1%). Los restantes grupos —representados por una o dos obras— 

corresponden a las temáticas de historia de la música (11.1%), e historia del arte y análisis 

(5.6% cada uno). La bibliografía también incluye un diccionario, que representa igualmente el 

5.6%). 

 

Para los aspectos complementarios que pueden aparecer al final de los programas de estudios, 

tales como: materiales, software y portales de internet, o bien el perfil profesiográfico de quien 

puede impartir la asignatura, no es necesaria una tabla, debido a la poca información que 

existe. Respecto a los materiales, se mencionan: piano, pizarrón pautado, partituras, 

grabaciones, equipo de audio, computadora y cañón (proyector para computadora). Acerca de 
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los programas o soportes lógicos (software) y los portales de internet, no existe ninguna 

mención. 

 

En cuanto al perfil profesiográfico, sólo es proveído en 4 casos (USON, UAEH, UV y 

UNICACH). Esencialmente consiste en ser licenciado en música, a lo que a veces se añade la 

experiencia docente y profesional necesaria. En un solo caso (USON) se menciona que 

preferentemente debe de contarse con el grado de maestría en composición o teoría musical, y 

en otro (UAEH), se sugiere que se trate de compositores, directores de orquesta o 

instrumentistas con amplio conocimiento del conjunto de las materias teóricas, además de la 

composición. Finalmente, la UNICACH señala a un compositor como perfil deseable. 
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6.2.4 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DEL ANÁLISIS MUSICAL 

 

La siguiente tabla muestra la yuxtaposición de los datos generales de los programas de 

estudios pertenecientes al campo disciplinar del Análisis musical en las 15 universidades 

investigadas.  

 

Tabla 513. Yuxtaposición de los datos generales de los programas de estudios pertenecientes al campo disciplinar 

del Análisis musical en las 15 universidades investigadas (carrera común de piano). 

Datos generales de los programas pertenecientes al campo disciplinar del Análisis musical 
Carga 

horaria 

semanal 

Carácter 
Ubicación                               

(semestres dentro de la carrera) Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad 
Nombre de las 

asignaturas  

Dura-
ción en 

sems. 

Teór. Prác. 

Créditos al 
semestre 

Obl. Opt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

Audiciones musicales 

comentadas 
3 3 0 6 �          

Técnicas estructurales 

del siglo XX 
1 3 0 6 �          

UABC  

Análisis musical 2 

6 

3 0 6 

36 

�          

USON    Análisis musical 2 2 1 5 10 �          

1 

UAS      Formas musicales 2 2 0 4 8 �          

 

UACH    Forma y análisis 
625

 2 --- --- 6 12  �             
2 

UAZ Formas musicales 2 --- --- --- --- �           

Formas musicales 2 --- --- 3 �            
3 UANL 

Literatura musical 6 
8 

--- --- 2.8 
22.8 

�            
 

UDG Análisis de las formas 2 --- --- 4 8 �          

UCOL    
Análisis de las formas 

musicales 
626

 
2 2 1 5 10 �          

 
4 

UMICH  Análisis 4 --- --- --- --- �            

5 UAQ      
Teoría musical           

(sólo el contenido               

de análisis) 

8 ÷ 3     
= 2.6 

3 2 9 24 �            
 

6 UNAM    
Teoría y análisis musical 

627
 

6 2 1 5 30 �           

UAEH    Análisis musical 2 2 2 6 12 �            

7 

BUAP    
Análisis musical          

(parte estructural: sólo el 

contenido de análisis) 

8 - 3.5 
= 4.5 

628
 

2 2 8 36 �            
 

8 UV Análisis musical 
629

 4 2 0 4 16 �           

Análisis musical 4 --- --- 7 �           
9 

UNI-

CACH    Técnicas estructurales 

del siglo XX 
2 

6 
--- --- 5 

38 
�           

 

 

La primera observación importante a partir de la tabla anterior, es que todas las asignaturas del 

campo disciplinar del Análisis musical pertenecen a un tronco común —o cuasi común— al 

                                                             
625 Esta materia, dado su carácter teórico optativo, puede ser cursada de manera completa o incompleta (uno o dos 
semestres en ambas opciones: ejecución y educación musical). En esta última opción, incluso puede no cursarse, 
pues la menor duración de los estudios (10 semestres, en lugar de los 12 de la opción en ejecución) reduce a sólo 
dos el número de asignaturas optativas de teoría, en lugar de cuatro. 
626 Materia de tronco cuasi común, por carga académica variable entre carreras “teóricas” y de “instrumentos”. 
627 Materia de tronco cuasi común, por no cursarse en la carrera de canto, y por carga académica variable entre las 
diversas carreras. 
628 Esta fracción se obtuvo al restar 3.5 semestres (por contenidos de armonía y contrapunto) al total de 8 semestres 
que tiene asignados esta asignatura de carácter integrado. 
629 Materia de tronco cuasi común, por carga académica variable: las opciones de piano y guitarra llevan cuatro 
semestres, todas las demás, sólo dos. 
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interior de las diversas dependencias, lo cual significa que son materias compartidas por todas, 

o casi todas, las especialidades de una carrera, e incluso entre dos o más carreras cuando es el 

caso (UANL). Por otra parte, el asunto de la comparación de los nombres de las asignaturas y 

la frecuencia de su uso ya fue realizado y puede consultarse en las observaciones a la tabla 

486.  

 

En cuanto a la duración de los cursos que integran el campo disciplinar —casi todos de carácter 

obligatorio—,630 el rango va de 2 a 8 semestres, con el punto más alto en una dependencia 

(UANL), y el más bajo en siete (USON, UAS, UACH, UAZ, UDG, UCOL y UAEH); la media es 

de 3.6 semestres por dependencia.  

 

De manera paralela, los créditos por campo disciplinar oscilan entre 8 y 38, con el punto más 

alto en la UNICACH, y el más bajo en dos casos (UAS y UDG); la media es de 20.2 créditos por 

dependencia.631 Los datos de número de semestres que aparecen con un signo de división (÷) o 

de resta (-) en la tabla (UAQ y BUAP), responden a que se trata de materias integradas en las 

que se determina la parte exclusiva correspondiente a los estudios de análisis musical. 

 

Con respecto a la división entre horas teóricas y prácticas, en 9 casos (de 15) sí se brinda ese 

dato, mientras que en los restantes, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación (UACH, 

UAZ, UANL, UDG, UMICH y UNICACH). 

 

Finalmente, al comparar la ubicación de estos campos disciplinares en los semestres que duran 

las carreras, se revelan tres patrones: el primero, presente en dos tercios de las instituciones 

(10 de 15), ubica el inicio del campo en un momento temprano, entre los semestres 1ro y 3ro 

(UABC, UAS, UAZ, UANL, UDG, UCOL, UAQ, UNAM, BUAP y UV). El segundo patrón, 

compartido en dos casos (UMICH y UNICACH), ubica el inicio en un momento medio, entre el 

4to y 5to semestre, y finalmente, el tercero —compartido en tres casos (USON, UACH y 

UAEH)—, ubica el inicio en un momento tardío, entre los semestres 7mo y 9no. Respecto a 

estos esquemas de inicio, no se detectan patrones por zona geográfica. 

 

 

                                                             
630 Como se recordará, la asignatura de forma y análisis, en la UACH, tienen carácter de optativa de teoría. 
631 Hay que recordar que en el caso de la UCOL, la asignatura de análisis de las formas musicales tiene carga 
variable según a que tipo de carreras pertenezca: “teóricas” (3 semestres de 6 créditos cada uno) o “de instrumentos” 
(2 semestres de 5 créditos cada uno). Aquí se considera la carga menor del área de instrumentos, que representa los 
estudios comunes de piano en todas las instituciones estudiadas. 
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En las siguientes siete tablas (incluida una gráfica) se yuxtapone información sobre los aspectos 

del qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar, así como sobre la bibliografía de los programas del 

campo disciplinar del Análisis musical. Al terminar las tablas, se comparan los aspectos 

denominados otros recursos y perfil profesiográfico.  

 

Tabla 514a. Yuxtaposición de los aspectos relativos al campo disciplinar del Análisis musical                            

presentes en el objetivo (o descripción) más amplio de los programas.  

Zona Universidad Aspectos del campo disciplinar del Análisis musical que aparecen en los objetivos                    

(o descripciones) más amplios de los programas de estudios 

UABC  
Análisis formal y motívico. Análisis estilístico (desde el Medioevo hasta el siglo XX) con inclusión de medios auditivos.          

(materias: audiciones musicales comentadas, técnicas estructurales del siglo XX y análisis musical). 

USON          Análisis de música tonal. Identificación y descripción de técnicas y procedimientos (materia: análisis musical). 1 

UAS 
Análisis melódico, rítmico, armónico, formal, tímbrico y motívico con inclusión de medios visuales y auditivos                  

[análisis paramétrico casi integral] (materia: formas musicales). 

UACH No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar (materia: forma y análisis). 
2 

UAZ No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar (materia: formas musicales). 

3 UANL 

Análisis de forma musical, del espacio musical, del lenguaje musical, del tiempo - actividades rítmicas,                      

y del tono - color, con enfoque histórico  [análisis paramétrico casi integral]                                            
(materias: formas musicales y literatura musical). 

UDG No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar (materia: análisis de las formas). 

UCOL Análisis formal con criterio histórico (período de la práctica común) (materia: análisis de las formas musicales).                4 

UMICH No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar (materia: análisis). 

5 UAQ           
No le fue entregado al investigador el programa de este campo disciplinar                                             

(materia: teoría musical, dedicada a integrar armonía, contrapunto y análisis). 

6 UNAM          
Técnicas y estrategias para el análisis melódico, armónico, contrapuntístico, tímbrico y formal                             

[análisis paramétrico casi integral] (materia: teoría y análisis musical). 

UAEH          
 Análisis formal, armónico, motívico (contrapuntístico, de dotación, de balance, tímbrico, agógico y dinámico)                 

[análisis paramétrico integral] (materia: análisis musical). 

7 

BUAP          
Comprensión integral de la interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se                          

enseñan de forma separada: armonía, contrapunto, análisis, formas musicales e historia                                 

(materia: análisis musical, parte estructural). 

8 UV 
Comprensión total de las obras musicales (aspectos rítmico, melódico, armónico y formal estructural) [análisis paramétrico 

casi integral]. Introducción a aspectos estéticos y estilísticos (materia: análisis musical). 

9 UNICACH       

Capacidad de localizar, describir y evaluar todos los elementos musicales [análisis paramétrico integral] y valorar su 

interrelación, con el fin de extraer conclusiones sobre el estilo de la composición y su autor. Conocimiento y  
reconocimiento auditivo de las principales tendencias musicales del siglo XX. 

(materias: análisis musical y técnicas estructurales del siglo XX). 

 

En la tabla anterior, ninguna información aparece en color gris, porque todas las asignaturas 

pertenecen a un tronco común, o cuasi común.632 Como se puede observar, todas las 

dependencias cuentan con una o más materias representativas del campo disciplinar del 

Análisis musical, aunque no siempre se contó con sus programas. 

 

Para poder analizar el contenido de la tabla 514a, a continuación se presenta una tabla 

secundaria (514b), que sistematiza la presencia de tres elementos en los objetivos de las 

                                                             
632 Esto último por tres posibles motivos: 1) que haya materias optativas de teoría (UACH), 2) que exista carga 
académica variable entre diversas especialidades (UCOL, UNAM), o 3) que en alguna especialidad o carrera no se 
tenga que cursar la asignatura (UNAM, también). 
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materias del campo disciplinar del Análisis musical: el concepto de análisis integral;633 los 

aspectos típicos de las asignaturas, y los verbos utilizados para describir los objetivos a lograr.  

 

Tabla 514b. Yuxtaposición de conceptos, aspectos típicos y verbos incluidos en los objetivos más amplios  

de los programas de estudios del campo disciplinar del Análisis musical.  

P r e s e n c i a   d e   c o n c e p t o s,   a s p e c t o s   t í p i c o s   y   v e r b o s 
A   s   p   e   c   t   o   s 

Z
o

n
a
 Uni-

versi-
dad 

C
o

n
c

e
p

to
 d

e
 

a
n

á
li

s
is

 i
n

t
e

g
r
a

l 

enfoque 
histórico 

análisis 
parcial 
(sólo 

formal  
y/o mo-
tívico) 

análisis 
estilís-

tico 

análisis 
auditivo 

técnicas 
y proce-
dimien-

tos 

medios 
visuales 

medios 
auditivos estética 

Verbos 

UABC  � � �    �  analizar 

USON      �    analizar, identificar, 

describir 
1 

UAS �      � �  analizar 

3 UANL � �        analizar 

4 UCOL  � �       analizar 

6 UNAM �     �    analizar 

UAEH �         analizar 
7 

BUAP � �        comprender 

8 UV �   �     � 
analizar, 

comprender 

9 
UNI-

CACH 
�   � �   �  

conocer, describir, 

evaluar, localizar, 

reconocer, valorar 

Total  �� 7 4 2 3 1 2 1 3 1  

 

En la tabla anterior, se aprecia que en 7 de los 10 casos se alude al concepto de análisis 

integral
634 (70%). En cuanto a los aspectos, los más mencionado son: enfoque histórico (40%), y 

análisis estilístico y medios auditivos (3 cada uno: 30%). Los restantes aspectos tienen poca 

presencia, y son: análisis parcial (sólo formal y/o motívico) y técnicas y procedimientos (2 cada 

uno: 20%); seguidos de análisis auditivo, medios visuales y estética (1 cada uno: 10%). Llama 

la atención que un programa (UABC) incluye 4 aspectos, mientras otros, ninguno. 

 

En relación con los verbos utilizados, el de mayor frecuencia es analizar, presente en 8 de los 

10 casos (80%). A continuación, pero muy a lo lejos, aparecen los verbos comprender y 

describir, (20%); mientras que todos los restantes sólo se utilizan en una ocasión: conocer, 

evaluar, identificar, localizar, reconocer y valorar (10%). Los programas que más verbos utilizan 

                                                             
633 Es aquel en donde no se privilegia sólo los aspectos (parámetros) formales, motívicos o armónicos, sino todos, y 
su interrelación: análisis melódico-motívico, armónico-contrapuntístico, formal, tímbrico, dinámico, rítmico-agógico y 
de textura. 
634 Aunque no siempre aparece la palabra “integral”, el contenido del objetivo del programa lo evidencia. Los puntos 
de color gris significan que se trata de propuestas cuasi integrales, pues falta algún tipo de análisis en ellas.  
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en su objetivo general, son el de la UNICACH (6) y el de la USON (3); los demás sólo utilizan 

uno o dos verbos. 

 

En la siguiente gráfica se yuxtaponen los porcentajes en que se prescriben contenidos (1. antes 

del período de la práctica común (PPC),635 2. período de la práctica común y 3. después del 

período de la práctica común) del campo disciplinar de Análisis musical en cada dependencia 

universitaria investigada (carrera común de piano).636 

 

 

 

 

 

 

Las ausencias en la gráfica anterior se deben a dos motivos: que los programas del campo 

disciplinar no le fueron entregados al investigador (UACH, UAZ, UDG, UMICH, UAQ), o que al 

interior de los programas no existe una organización en torno a estilos musicales o épocas 

históricas, sino esencialmente a conceptos (USON y UAS).637 En el 62% de los casos (5 de 8), 

los tres aspectos del análisis están contemplados (UABC, UANL,638 UNAM,639 UAEH y BUAP).  

                                                             
635 Por periodo de la práctica común (common practice period) se entiende el lapso que va del Barroco al 
Romanticismo tardío, aproximadamente de 1600 a 1900, que a pesar de su evolución interna mantiene constantes 
en los diversos aspectos musicales, mismas que son cuestionadas a partir de fines del siglo XIX. 
636 El cálculo lo realicé de la siguiente manera: dada la totalidad de semestres de la materia, o materias, del campo 
del Análisis musical de una dependencia, contabilicé el número de semestres en que cada tipo de contenido (antes 

del PPC, PPC, después del PPC) era prescrito. Una vez halladas esas cantidades, mediante una regla de tres (cross-

multiplication) obtuve los porcentajes de presencia de los aspectos antes referidos. 
637 Es interesante constatar que a pesar de ser este el campo disciplinar con representación de materias en todas las 
instituciones comparadas, es también el campo en donde faltaron más programas.  
638 En el caso de la UANL existe programación didáctica para ocho semestres de la materia de literatura musical, sin 
embargo, en los mapas curriculares (vid. documentos UANL/1-5) sólo se prescriben seis semestres para todas las 
carreras. El contenido relativo al periodo posterior al PPC aparece justo en los dos últimos semestres, que al parecer 
nadie tiene que cursar; sin embargo, he considerado que lo más lógico es que en la práctica sí se incluyan esos 

Gráfica 90. Yuxtaposición del porcentaje de prescripción de contenidos del campo 

disciplinar del Análisis musical en cada dependencia universitaria investigada  

(carrera común de piano). 
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En el restante 38% de los casos (3) sólo existen dos aspectos (UCOL,640 UV641 y UNICACH), 

siempre con la combinación PPC-después del PPC. 

 

A partir de la observación de la gráfica, se detectan un solo patrón, consistente en la 

preponderancia del aspecto del análisis en torno al período de la práctica común, con un pico 

del 90% en la UV, y el porcentaje más bajo —aunque preponderante— en la UABC (47%). En 7 

de los 8 casos, el segundo lugar en importancia lo ocupa el aspecto del análisis después del 

PPC, y sólo en uno (UABC), el aspecto del análisis antes del PPC. Para finalizar los 

comentarios sobre esta gráfica, se puede concluir que de los 8 casos, el 100% incluye 

contenido de análisis en torno al período de la práctica común; el 100% —también—, contenido 

posterior al PPC, y el 62% (5 casos: UABC, UANL, UNAM, UAEH y BUAP), contenido anterior 

al PPC.
642

 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la presencia de tres enfoques didácticos 

en los programas de estudios pertenecientes al campo del Análisis musical en cada 

dependencia investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

contenidos sobre música moderna y contemporánea —quizá “comprimiendo” un poco la secuencia de cursos—, y así 
lo he considerado para efectos de la gráfica. 
639 En el caso de la UNAM, la gráfica refleja la carga académica para la carrera de piano (seis semestres), los dos 
semestres extras que llevan sólo los instrumentistas, añaden sólo música de los siglos XX y XXI, lo cual haría subir la 
columna de después del PPC. 
640 En el caso de la UCOL se ha tomado en cuenta la versión “corta” del programa de análisis de las formas 

musicales (2 semestres, únicamente para áreas de instrumento); sin embargo, tampoco en la versión “larga” de tres 
semestres (para áreas teóricas) se incluye el aspecto faltante (antes del PPC). 
641 En el caso de la UV existen dos cargas académicas posibles del programa de análisis musical: una “larga”, de 
cuatro semestres, para las opciones de piano y guitarra, y otra “corta” para las demás opciones. La versión que se ha 
tomado en cuenta es la corta, pues los dos semestres extras (III y IV) no le fueron entregados al investigador. 
642 Los cálculos realizados para la gráfica anterior a veces tuvieron cierta dificultad, sobre todo porque a veces los 
programas se basan más en obras de autores, y otras en conceptos o en formas. 
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Tabla 515. Yuxtaposición de información sobre la presencia de enfoques didácticos en los                                

programas de estudios del campo disciplinar del Análisis musical. 

Existencia de enfoques didácticos en los programas de estudios                           

del campo del Análisis musical 

Tres enfoques didácticos 

1) en cuanto a su fin 2) en cuanto a su postura 3) en cuanto a su realización 

Z
o

n
a
 

Universidad 

descriptivo explicativo crítica estilística conceptual estática dinámica 

UABC  �   �  �  

USON         � 
643

   � �  1 

UAS �    � �  

UACH El programa no le fue entregado al investigador. 
2 

UAZ El programa no le fue entregado al investigador. 

3 UANL �   �  �  

UDG El programa no le fue entregado al investigador. 

UCOL �   �  �  4 

UMICH El programa no le fue entregado al investigador. 

5 UAQ          El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM        �    � 
644

 � � 
645

 

UAEH        �   �  �  
7 

BUAP        �   �  �  

8 UV �   �  �  

9 UNICACH     � � 
646

 � � 
647

 � �  

 

Al observar la gráfica anterior, se revela un patrón de enfoques y tres excepciones. El patrón 

único incluye la tríada tradicional de enfoques descriptivo-estilístico-estático, presente en poco 

más de la mitad de los casos (6 de 10) (UABC, UANL, UCOL, UAEH, BUAP y UV). La primera 

excepción, un poco menos convencional, incluye la tríada descriptivo-conceptual-estático 

(UAS). La segunda, aún menos convencional, intercambia el enfoque descriptivo por el 

explicativo, y forma la tríada: explicativo-conceptual-estático (USON). La tercera excepción         

—también una variación de la primera excepción— añade sólo el enfoque dinámico, formando 

el compuesto: descriptivo-conceptual-estático-dinámico (UNAM). Finalmente, la cuarta 

excepción constituye la combinación más novedosas, pues se decanta por el enfoque 

                                                             
643 Una frase como ésta: “El alumno comprenderá y describirá la función musical de cada parte en relación con el 
todo de la obra” (en los objetivos específicos del primer semestre de análisis musical (vid. documento USON/2.1), da 
cuenta de la intención explicativa (no meramente descriptiva) del curso. 
644 Aunque en el programa de teoría y análisis musical se estudian obras de todos los estilos y períodos históricos (e 
incluso se sugiere la contextualización histórica y estilística), el enfoque principal es el de revisar las obras a la luz de 
conceptos generales que pueden agruparse en tres grandes rubros: música modal y música tonal y música no tonal. 
645 En el sexto semestre de la materia de teoría y análisis musical, se incluye el análisis de la música en el tiempo, su 
representación gráfica y principios de fenomenología (vid. tabla 322 en el capítulo 5). 
646 Aunque no es totalmente explícito, se inclina al fin explicativo en el objetivo del programa: “[...] valora su 
interrelación [de elementos rítmicos, melódicos, armónicos, contrapuntísticos, estructurales, etc.] en base a la función 
que cada uno de estos elementos desempeña en cada momento de la obra [...].”(Vid. docs. UNICACH/2.1-2.4). 
647 En el programa de análisis musical existen partes importantes dedicadas a conceptos generales que se aplican a 
obras de diversas épocas (postura conceptual); pero además hay evidencia de las posturas crítica y estilística, en 
una frase como ésta (del objetivo): “extrayendo finalmente conclusiones válidas acerca del estilo de la composición y 
su autor.” (Vid. documentos UNICACH/2.1-2.4). 
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descriptivo —con tendencias a lo explicativo—; por los enfoques crítico, estilístico y conceptual 

(combinados), y finalmente por el enfoque estático (UNICACH). 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la presencia de dos características 

especiales (funciones y formatos) en los programas de estudios pertenecientes al campo del 

Análisis musical en cada dependencia investigada. 

 

Tabla 516. Yuxtaposición de información sobre la presencia de características especiales  

en los programas de estudios del campo disciplinar del Análisis musical. 

Presencia de características especiales de función y formato en los programas                            

de estudios del campo del Análisis musical 
F u n c i o n e s F   o   r   m   a   t   o   s 

partitura 

fragmentada Z
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 d
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c
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c
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lista, 

resumen o 

agrupa-
miento de 

rasgos 

anota-
da 

redu-
cida 

nota-
da 

sono-
ra 

gráficas 

diagra-

mas        

y     
cuadros 

ensayo 
otros 

¿cuáles? 

UABC  �  �    �      �  

USON     �     �    �  �  1 

UAS       �        

UACH El programa no le fue entregado al investigador. 
2 

UAZ El programa no le fue entregado al investigador. 

3 UANL �  � � �  �     �   

UDG El programa no le fue entregado al investigador. 

UCOL               4 

UMICH El programa no le fue entregado al investigador. 

5 UAQ     El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM    � �  � �  �    � � 
648

  � 
649

 

UAEH    �   �   �        
7 

BUAP    �   � �  �        

8 UV �      �      �  

9 
UNI-

CACH    
� �

650
 �  � � �        

 

En relación con las funciones del análisis musical, siete dependencias (de 10) incluyen 

recreación de una época (UABC, UANL, UNAM, UAEH, BUAP, UV y UNICACH); cuatro, apoyo 

a la ejecución (UANL, UNAM, UAEH  y BUAP) y apoyo a la composición (UANL, UNAM, BUAP 

y UNICACH); finalmente, sólo tres incluyen explicación (USON, UNAM y UNICACH) y atribución 

(de estilo o autoría) (UABC, UANL y UNICACH). 

 

En cuanto a los formatos para el análisis, la mayoría de las dependencias incluyen la partitura 

anotada (9 de 10) (a excepción de la UCOL). En mucho menor proporción, tres de ellas incluyen 

                                                             
648 En gris porque no es clara la indicación: “otras formas de representación gráfica” (vid. documento UNAM/16.1, 
unidad V). 
649 1) Reporte de análisis auditivo, 2) construcción de una guía interpretativa. 
650 Como se mencionó en relación con la tabla anterior (515), aunque no es totalmente explícito, el programa en la 
UNICACH se inclina al fin explicativo (por eso aparece le punto en color gris). 
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el ensayo (UABC, USON y UV); dos, las gráficas (USON y UNAM); dos, también, los diagramas 

y cuadros (UANL y UNAM), y finalmente, sólo una dependencia incluye la categoría de otras 

(UNAM), consistente en este caso en el reporte de análisis auditivo y en la construcción de una 

guía interpretativa. 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre la presencia de aspectos metodológicos, 

específicamente estrategias de enseñanza y aprendizaje, en los programas de estudios 

pertenecientes al campo del Análisis musical en cada dependencia investigada.  

 

Tabla 517. Yuxtaposición de información sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje simples 

en los programas de estudios del campo disciplinar del Análisis musical. 

Presencia de estrategias de enseñanza y aprendiza simples en los programas                            

de estudios del campo del Análisis musical 

Z
o

n
a
 Uni-

ver-
si-

dad 

análisis a 

partir         
de la 

notación 
(sin 

referente 
sonoro) 

análisis a 

partir         
de la 

notación 
(con 

referente 
sonoro) 

análisis a 

partir         
de la 

audición 
(sin 

referente de 
notación) 

análisis 

compa-
rativo  

de la 
interpre-

tación 

revisión 

de 
termino-

logía  

investi-

gación 

ejerci-

cios       
(escri-

tura 
musical) 

compo-

sición 

ejecu-

ción 

��
�

T
o

ta
l 
 �

UABC  � � �  � �    5 

USON     �   �     2 1 

UAS  �   �     2 

UACH El programa no le fue entregado al investigador. 
2 

UAZ El programa no le fue entregado al investigador. 

3 UANL  � �  � � �  � 6 

UDG El programa no le fue entregado al investigador. 

UCOL  �   �    � 3 4 

UMICH El programa no le fue entregado al investigador. 

5 UAQ     El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM    � � � � � �  � � 8 

UAEH    � � � � � �   � 7 
7 

BUAP    � �    � � �  5 

8 UV � �    �    3 

9 
UNI-

CACH    
� � �  �  � �  6 

Total  � 6 10 5 2 8 6 3 3 4  

 
 
A partir de la tabla anterior se puede establecer que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

más utilizadas en las 10 dependencias, son dos: análisis a partir de la notación (con referente 

sonoro) (10 casos) y revisión de terminología (8 casos). Las estrategias de frecuencia media de 

uso —la mayoría—, son cuatro: análisis a partir de la notación (sin referente sonoro) e 

investigación (6), análisis a partir de la audición (sin referente de notación) (5), y ejecución (4). 

Finalmente, las estrategias de uso poco frecuente, son tres: ejercicios (escritura musical) y 

composición (3), y análisis comparativo de la interpretación (2).  
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Por otra parte, las dependencias que más sugieren o prescriben estrategias, son dos: UNAM (8) 

y UAEH (7). Las que lo hacen de manera moderada, son cuatro: UANL y UNICACH (6) y UABC 

y BUAP (5). Finalmente, las que lo hacen poco, son también cuatro: UCOL y UV (3), y USON y 

UAS (2). 

 

En la siguiente tabla se yuxtapone información sobre aspectos de evaluación, presente en los 

programas de estudios, la cual incluye sus aspectos (teoría, análisis a partir de la notación [con 

o sin referente sonoro], análisis a partir de la audición [sin referente sonoro], elaboración de 

ejercicios, composición y ejecución de obras); sus tipos (inicial, formativa y sumativa) y sus 

actividades (exámenes diagnóstico, parcial y final; tareas, prácticas y autoevaluación). 

 

Tabla 518. Yuxtaposición de información sobre aspectos de evaluación en los programas de                                     

estudios del campo disciplinar del Análisis musical. 

Presencia de información sobre evaluación (aspectos, tipos, actividades)                                

en los programas de estudios del campo del Análisis musical 
Aspectos a evaluar Tipos de evaluación Actividades de evaluación 

exámenes 

Z
o

n
a
 Uni-

versi-

dad 

te
o

rí
a
 

a
n

á
li
s
is

 a
 p

a
rt

ir
  
  
  
 

d
e
 l
a
 n

o
t
a
c
ió

n
 

(c
o

n
 o

 s
in

 

re
fe

re
n

te
 s

o
n

o
ro

) 

a
n

á
li
s
is

 a
 p

a
rt

ir
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

d
e
 l
a
 a

u
d

ic
ió

n
 (

s
in

 

re
fe

re
n

te
 s

o
n

o
ro

) 

e
la

b
o

ra
c
ió

n
 d

e
 

e
je

rc
ic

io
s
 

c
o

m
p

o
s
ic

ió
n

 

e
je

c
u

c
ió

n
  
  
  
  
  
  
  

d
e
 o

b
ra

s
 

inicial 

for-

mati-

va 

su-

mati-

va 
inic-

ial 

par-

cial 
final 

ta-

reas 

prác-

ticas 

auto-

eva-

lua-
ción 

UABC         � �   � �   

USON           � � � � � � �   1 
UAS 

               

UACH El programa no le fue entregado al investigador. 
2 

UAZ El programa no le fue entregado al investigador. 

3 UANL � � � �     �  �     

UDG El programa no le fue entregado al investigador. 

UCOL � � �      �  �     4 

UMICH El programa no le fue entregado al investigador. 

5 UAQ      El programa no le fue entregado al investigador. 

6 UNAM     � � �     � �  � � � �  

UAEH     � �      � �  � � �   
7 

BUAP      �  � �   � �   � �   

8 UV � �       �  � �    

9 UNI-

CACH     
       � �  � � � �  

Total  �� 5 6 3 2 1 0 1 6 9 1 7 7 6 2 0 

 

A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que en el 60% de las dependencias (6 de 10: 

UANL, UCOL, UNAM, UAEH, BUAP y UV) se hace mención a los aspectos a evaluar. Dentro de 

ese porcentaje, el aspecto más incluido es el análisis a partir de la notación (con o sin referente 

sonoro) (6 casos: los mismo citados anteriormente), seguido por la teoría (5: UANL, UCOL, 

UNAM, UAEH y UV).  
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Los restantes cuatro aspectos tienen poca o nula presencia: análisis a partir de la audición (sin 

referente sonoro) (3: UANL, UCOL y UNAM); elaboración de ejercicios (2: UANL y BUAP), y 

finalmente la composición (1: BUAP). El aspecto de la ejecución de obras no es incluido en 

ningún caso. La dependencia que muestra mayor especificación de los aspectos a evaluar es la 

UANL (4 de 6). 

 

En cuanto a los tipos de evaluación, en casi la totalidad de los casos (9 de 10: a excepción de la 

UAS) se contempla la evaluación sumativa; sin embargo, sólo en el 60% (6 de 10: UABC, 

USON, UNAM, UAEH, BUAP y UNICACH) se contempla la evaluación formativa, y únicamente 

en un 10%, la evaluación inicial (1 de 10: USON). La única dependencia que incluye el 

esquema completo de evaluación, con sus tres tipos, es precisamente la perteneciente a la 

USON. 

 

En relación con las actividades de evaluación, un 70% de las dependencias incluyen el examen 

parcial (7: excepto UABC, UAS y BUAP); también un 70%, el examen final (7: excepto UAS, 

UANL y UCOL); en un 60%, se incluyen las tareas (6: UABC, USON, UNAM, UAEH, BUAP y 

UNICACH). Las demás actividades tienen poca o nula presencia, como en el caso de las 

prácticas (2: UNAM y UNICACH), y el examen inicial (1: USON); por su parte, la actividad de la 

autoevaluación no es incluida en absoluto. Las dependencias que prescriben o sugieren más 

actividades de evaluación, son la USON, la UNAM y la UNICACH, todas con cuatro actividades 

de seis. 

 

En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios (no incluidos 

en la tabla anterior), los cuales se reducen a aspectos básicos tales como: participación, 

asistencia, puntualidad, atención, respeto, actitud positiva, iniciativa y compromiso. 

 

En las siguientes cuatro tablas, se yuxtapone información sobre la bibliografía de los programas 

del campo disciplinar del Análisis musical —tanto en su sección básica, como en la 

complementaria— en las 15 dependencias universitarias comparadas. 
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Tabla 519a. Yuxtaposición de la bibliografía básica en los programas de  

estudios del campo disciplinar del Análisis musical. 
Zona 1   2  3 4   5 6 7  8 9 
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1 ALDWELL Y SCHACHTER  (2011)  �              

1 ARNOLD  (2003)  �              

1 BACH C. P. (1948)  �              

4 BAS  (1975)      �      �  � � 

1 BENT (1987)  �              

1 BERNAL (1950)            �    

1 CHERUBINI  (1840)  �              

2 COOK  (1994)  �         �     

1 COPLAND (1975)              �  

1 FERRARA (1991)           �     

1 FISCHER et al. (1957)              �  

1 FORTE  (1977)           �     

1 FORTE y GILBERT  (1992)             �   

1 FUX  (1965)  �              

2 GRAETZER  (1980)            � �   

1 GROUT y PALISCA (1988) �               

1 HARDY (1973)              �  

1 JEPPESEN  (1992)  �              

1 JONES (1974)  �              

1 KELLER (1964)              �  

1 KOSTKA (1989)           �     

1 KRAFT  (1976)           �     

1 KÜHN  (1994)           �     

1 KUNZE (1990)           �     

1 LEMACHER y SCHROEDER (1962)              �  

1 LESTER  (1989)           �     

1 MARTINI (1774-75)  �              

1 MOTTE (1989)               � 

1 MOTTE (1993)               � 

1 MOTTE (1998)               � 

1 NOSKE  (1988)           �     

2 PEDRO  (1993)      �       �   

1 PISTON (1933)               � 

1 PISTON (1992a)               � 

1 PISTON (1992b)               � 

1 PISTON (2001)               � 

2 PLA   (1982)      �     �     

1 RAHN (1980)             �   

1 REESE (1988) �               

1 RETI  (1978)           �     

1 RIEMANN (1908)  �              

1 ROSEN (1986)           �     

2 ROSEN  (2004)  �         �     

1 RUIZ TARAZONA (1999) �               

1 SALZER  (1990)  �              

1 SALZER Y SCHACHTER  (1999)  �              

1 SCHACHTER  (1998)  �              

1 SCHAEFFER  (1996)           �     

1 SCHENKER  (1969)  �              

1 SCHENKER  (1987)  �              

1 SCHENKER  (1995-97)  �              

1 SCHENKER  (2001)   �              

1 SCHENKER  (2002)   �              

1 SCHOENBERG  (1951)  �              

2 SCHOENBERG  (1989)   �           �   

1 SCHOENBERG  (1993a)   �              

1 SCHOENBERG  (1997)   �              

1 SCHOENBERG  (2006)   �              

1 SCHWARZ Y GODFREY  (1993)            �     

1 TOCH  (1949)            �     

1 TOVEY (1989)              �  

1 TUREK (1992) �               

1 TUTTLE  (2000)           �     

1 WATKINS (1988) �               

1 WILDE  (1990)            �     

1 ZAMACOIS (1945)               � 

1 ZAMACOIS (1954)               � 

1 ZAMACOIS (1977)               � 

4 ZAMACOIS  (2002)       �      �  �   � 

Libros por universidad 5 25    4     18 4 5 8 12 

 
Las columnas de color gris de la tabla anterior señalan los casos en que no existe bibliografía, 

ya sea porque los programas no estuvieron a disposición del investigador (UACH, UAZ, UDG, 
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UMICH y UAQ), o porque dentro de los programas sí existentes no hay sección de bibliografía 

(UAS) (para este último supuesto, ver tabla 490). En el caso de la UCOL, la bibliografía consiste 

sólo en una larga y minuciosa lista de obras musicales a analizar (vid. tabla 266, en capítulo 5). 

 

Los 8 casos restantes reúnen en conjunto un total de 69 libros relacionados con el campo 

disciplinar del Análisis musical. Las obras más aludidas en las bibliografías son las de Bas y 

Zamacois (ambas de formas musicales, con 4 alusiones cada uno), seguidos por seis obras que 

reciben dos menciones: Cook (análisis), Graetzer (música contemporánea), Pedro (formas 

musicales), Pla (formas musicales), Rosen (estilo clásico) y Schoenberg (composición musical). 

El resto, constituido por 61 libros, sólo recibe una mención.  Por su parte, las dependencias que 

más obras incluyen, son las correspondientes a la  USON (25), la UNAM (18) y la UNICACH 

(12). Las restantes 5 dependencias incluyen entre 4 y 8 libros cada una. Más en detalle, los 69 

libros se clasifican de la siguiente manera, según su tema general y tradición didáctica. 

 

Tabla 519b. Desglose de la bibliografía básica del campo disciplinar del Análisis musical,  

según criterios de tradición didáctica y materia o asunto. 

Tra-

di-

ción 

Materia o asunto Autores y fecha 
No. de 

libros 
% 

en general (4)                      

+ armonía (1)                       

+ armonía y contrapunto (1)           

+ filosofía (1) 

Bent y Drabkin (1987), Cook (1994), Ferrara (1991), Kraft 
(1976), Piston (1933), Tovey (1989), Turek (1992) 7 10.1 

schenkeriano (5) 
Forte y Gilbert (1992), Salzer (1990), Schachter (1998), 

Schenker (1969, 1995-97),  
5 7.2 

Aná-

lisis 

del siglo XX (1) Lester (1989) 1 

13 

1.4 

18.7 

composición (10) 

Bernal (1950), Graetzer (1980), Motte (1993), Reti (1978), 
Salzer y Schachter (1999), Schenker (2001), Schoenberg 

(1951, 1989 y 2006), Toch (1949). 
10 14.4 

 

contrapunto (10) 

Cherubini (1840), Fux (1965), Jeppesen (1992), Martini (1774-
1775), Motte (1998), Piston (1992a), Riemann (1908), 

Schenker (1987), Schoenberg (1997), Zamacois (1977) 
10 14.4 

For-

mas 
formas (9) 

Bas (1975), Fischer et al. (1957), Kühn (1994), Lemacher y 
Schroeder (1962), Pedro (1993), Pla (1982), Rosen (2004), 

Schoenberg (1993a), Zamacois (2002). 
9 13 

música del siglo XX (6) 
Forte (1977), Kostka (1989), Rahn (1980), Schaeffer (1996), 

Schwarz y Godfrey (1993), Watkins (1988). 
6 8.7 

estudios monográficos (6)  

(fraseo y articulación; óperas de 

Mozart; chanson; estilo clásico; 

estructuras en la ópera wagneriana y 

poemas sinfónicos de R. Strauss) 

Keller (1964), Kunze (1990), Noske (1988), Rosen (1986), 
Tuttle (2000), Wilde (1990). 

6 8.7 

armonía (5) 
Aldwell y Schachter (2011), Arnold (2003), Motte( 1989), 

Piston (2001), Zamacois (1945) 
5 7.2 

historia de la música (3) Grout y Palisca (1988), Reese (1988), Ruiz Tarazona (1999). 3 4.4 

teoría de la música (2) Jones (1974), Zamacois (1954). 2 3 

tratados de ejecución (2) Bach, C.P.E. (1948), Schenker (2002). 2 3 

orquestación (1) Piston (1992b). 1 1.5 

iniciación musical (1) Copland (1975),  1 1.5 

 

literatura musical (1) Hardy y Fish (1973), 1 1.5 
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De acuerdo con la tabla anterior, los grupos de libros más importantes son el de análisis 

(18.7%), los de composición y contrapunto (14.4% cada uno) y el de formas musicales (13%). 

Los restantes grupos tienen menor presencia, y consisten en obras de música del siglo XX y 

estudios monográficos (8.7% cada uno), así como en los temas concomitantes de armonía; 

historia de la música; teoría de la música; tratados de ejecución y orquestación; iniciación 

musical y literatura musical, todos ellos con un rango entre el 7.2% y el 1.5%. Llama la atención 

que entre los 13 libros de análisis, más de una tercera parte (5) trata o tiene que ver con el 

análisis schenkeriano. También es interesante que, si se toman juntos sólo el grupo de libros de 

análisis y el de formas musicales, el primero representa el 60%, y el segundo el 40%. 

 

Tabla 520a. Yuxtaposición de la bibliografía complementaria en los programas  

de estudios del campo disciplinar del Análisis musical. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 ALIER  (2002) �               

1 ANTHONY  (1997) �               

1 ARNOLD Y FORTUNE (1972)           �     

1 ARTIGUES, et al.  (1989) �               

1 BABBITT (1987)             �   

1 BAS  (1975) �               

1 BERRY (1987)           �     

1 BLUME (1967) �               

1 BOYDEN  (1982) �               

1 BURKHART  (1972) �               

1 COGAN  (1984)           �     

1 COWELL  (1996)           �     

1 DAHLHAUS  (1997) �               

1 DONINGTON  (1989) �               

1 DUNSBY Y WHITTALL  (1988)           �     

1 ECO (1992)             �   

1 ENRÍQUEZ y BIDOT (1989)             �   

1 ESTRADA (Ed.) (1984)             �   

2 FLEMING  (1980) �            �   

1 FORTE  (2005)           �     

1 FORTE y GILBERT (1992)             �   

1 GROUT y PALISCA (1988) �               

1 GROUT y PALISCA (2001) �               

1 KIRBY  (1979) �               

1 LA RUE (1989)           �     

1 LENDVAI (2003)             �    

1 LERDAHL Y JACKENDOFF  (2003)           �     

1 LESTER  (1986)           �     

1 LESTER  (1989)           �     

1 MALMSTRÖM (1977)             �   

1 MESSIAEN (1993)             �   

1 MEYER (1956)           �     

1 MONTSERRAT (1973)             �   

1 PISTON (1992a)             �   

1 PISTON (1992b)             �   

1 RANDEL (Ed.) (1984)             �   

1 RETI (1978)           �     

1 ROSEN  (2004)           �     

1 ROSEN  (1986)           �     

1 ROWELL  (1983) �               

1 RUIZ TARAZONA (1999) �               

1 SALAZAR (1956)             �   

2 SALZER  (1990) �          �     

1 SCHOENBERG  (1989)           �     

1 TOCH  (2001)           �     

1 ZAMACOIS (2002)             �   

Libros por universidad 16          17  15   

 

Con respecto a las ausencias en la tabla anterior (columnas grises), son válidas las 

explicaciones hechas para la tabla de bibliografía básica; sin embargo, aquí se añade la 
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situación de los programas en que no se divide la bibliografía en básica y complementaria, lo 

que da como resultado una tabla con muy poca información.  

 

Los 3 únicos casos (UABC, UNAM y BUAP) reúnen en conjunto un total de 46 libros 

relacionados con el campo disciplinar del Análisis musical. Los libros más aludidos son los de 

Fleming (historia del arte) y Salzer (audición y análisis schenkeriano) (2 menciones cada uno), 

mientras que los restantes 44 tienen una sola mención. En cuanto al número de librosPor su 

parte, las tres dependencias incluyen casi igual número de referencias bibliográficas, el cual 

oscila entre 15 y 17. 

 

Más en detalle, los 46 libros se clasifican de la siguiente manera, según su tema general y 

tradición didáctica.  

 

Tabla 520b. Desglose de la bibliografía complementaria del campo disciplinar del   

Análisis musical, según criterios de tradición didáctica y materia o asunto. 

Tra-

di-

ción 

Materia o asunto Autores y fecha 

No. 

de 

libros 

% 

 historia de la música (11)             

Alier (2002), Anthony (1997), Blume (1967), Dahlhaus (1997), 
Enríquez y Bidot (1989), Estrada (Ed.)(1984), Fleming (1980), 

Grout y Palisca (1988, 2001), Malmström (1977),              
Ruiz Tarazona (1999). 

11 23.9 

schenkeriano (2) Forte y Gilbert (1992), Salzer (1990). 2 4.4 
tratado (1) Dunsby y Whittall (1988). 1 2.2 

del siglo XX (1) Lester (1989). 1 2.2 
de estilo (1) La Rue (1989). 1 2.2 

de Bartók (1) Lendvai (2003). 1 2.2 

Aná-

lisis 

antología (1) Burkhart (1972).  1 

7 

2.2 

15.3 

música del siglo XX (5) 
Cogan (1984), Cowell (1996), Messiaen (1993), Montserrat 

(1973), Salazar (1956). 5 10.9 

estudios monográficos (5)  

(Monteverdi; La Consagración de la 

Primavera; periodo Clásico: 2; formas 

de sonata) 

Arnold y Fortune (Eds.)(1972),  Forte (2005), Kirby (1979), 
Rosen (1986 y 2004).  5 10.9 

 

composición (4) Berry (1987), Reti (1978), Schoenberg (1989), Toch (2001). 4 8.8 

For-

mas 
tratados (2) 

Bas (1975), Zamacois (2002). 
2 4.4 

teoría (2) Lerdahl y Jackendoff (2003), Lester (1986). 2 4.4 

apreciación (2) Artigues et al. (1989), Boyden (1982). 2 4.4 

filosofía de la música (2) Babbitt (1987), Rowell (1983). 2 4.4 

contrapunto (1) Piston (1992a). 1 2.1 

orquestación (1) Piston (1992b). 1 2.1 

tratado de interpretación (1) Donington (1989). 1 2.1 

diccionario musical (1) Randel (Ed.)(1984). 1 2.1 

psicología de la música (1) Meyer (1956). 1 2.1 

 

filosofía del arte (1) Eco (1992). 1 2.1 

 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 6.- Yuxtaposición y comparación  

de la línea de formación musical y de sus componentes 

573 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el grupo de libros más importante es ahora el de historia de la 

música (21.7%), seguido por el de análisis (17.5% cada uno), los de música del siglo XX y 

estudios monográficos (10.9% cada uno), y el de composición (8.8%). Los restantes grupos 

tienen poca presencia, y corresponden a las temáticas de tratados de formas musicales, teoría, 

apreciación musical y filosofía de la música (4.4% cada uno), y contrapunto, orquestación, 

tratados de interpretación, psicología de la música y filosofía del arte (todos con 2.1%). También 

existe un grupo representado por un diccionario (igualmente con 2.1%). En comparación con la 

bibliografía básica, es interesante observar como ahora el grupo de libros de historia de la 

música aumentó en importancia, y como el de obras de análisis quedó por debajo de él. Por su 

parte, el grupo de libros de formas musicales, que ocupaba un tercer lugar en la bibliografía 

básica, descendió al sexto lugar en la complementaria. 

 

Para los aspectos complementarios que pueden aparecer al final de los programas de estudios, 

tales como: materiales, software y portales de internet, o bien el perfil profesiográfico de quien 

puede impartir la asignatura, no es necesaria una tabla, debido a la poca información que 

existe. Respecto a los materiales, se mencionan: piano, pizarrón, pizarrón pautado, partituras, 

grabaciones, equipo de audio y video, computadora, proyector para la misma y pantalla. Acerca 

de los programas o soportes lógicos (software), no existe ninguna mención, y con respecto a los 

portales de internet, sólo hay una alusión (UNAM), referente al uso de los sitios de bibliotecas 

de música, tanto nacionales como extranjeros,651 así como la consulta en línea del Grove 

Dictionary of Music and Musicians y otros similares. 

 

Con respecto al perfil profesiográfico, sólo es proveído en 5 casos (USON, UNAM, UAEH, UV y 

UNICACH). Esencialmente consiste en ser licenciado en música, a lo que a veces se añade la 

experiencia docente y profesional necesaria (en este caso no se alude a la capacidad para 

manejar recursos de informática musical y grabaciones, como sí se hace en otros campos 

disciplinares). En un solo caso (USON), se menciona que preferentemente debe de contarse 

con el grado de maestría (en teoría musical o composición), y en otro (UNAM), se sugiere que 

puede tratarse también de un instrumentista, compositor o musicólogo.  

 

 

                                                             
651 Se hace mención especial de la Biblioteca Cuicamatini, de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, por 
necesidad la más grande e importante del país. Se alude no sólo a la consulta de libros y partituras, sino también a la 
de grabaciones en su fonoteca. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 6.- Yuxtaposición y comparación  

de la línea de formación musical y de sus componentes 

574 

El caso de la UAEH llama la atención por su amplitud y exigencia (el perfil no es sugerencia, 

sino exigencia), pues no sólo se solicita el conocimiento absoluto de la armonía, el contrapunto 

y las formas musicales, sino también de los repertorios de todos los estilos y épocas, y de la 

historia de la música, el arte y la cultura; por si fuera poco, se añaden características 

extramusicales, como capacidad de organización, liderazgo y psicología de grupos.  

 

Finalmente, el perfil de la UV alude a un compositor, director de orquesta, pianista o 

instrumentista, que conozca de formas musicales, armonía, contrapunto e historia de la música, 

y que no haya perdido contacto con la práctica musical. Por su parte, la UNICACH sólo 

menciona el perfil de un compositor. 
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6.2.5 TENDENCIAS PEDAGÓGICAS DE LAS ASIGNATURAS DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN  

  MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Para concluir el capítulo seis, las siguientes cuatro tablas yuxtaponen la información acerca de 

cuatro tendencias pedagógicas652 en los cuatro campos disciplinares de las asignaturas de la 

línea de formación musical teórico-práctica. La tabla a continuación permite la comparación de 

la primera tendencia: pensamiento y audición: integrados, separados o parcialmente integrados. 

 

Tabla 521. Yuxtaposición de información sobre la primera tendencia pedagógica: grado de  

Integración entre pensamiento y audición en los cuatro campos disciplinares. 

Pensamiento y audición (integrados, separados o parcialmente integrados) 

C  a  m  p  o  s     d  i  s  c  i  p  l  i  n  a  r  e  s 

Solfeo y               
adiestramiento auditivo 

Armonía Contrapunto Análisis musical 

Univer-

sidad  

y 

 zona integra-
dos 

parcial-
mente 

integra-
dos 

separa-
dos 

integra-
dos 

parcial-
mente 

integra-
dos 

separa-
dos 

integra-
dos 

parcial-
mente 

integra-
dos 

separa-
dos 

integra-
dos 

parcial-
mente 

integra-
dos 

separa-
dos 

UABC  �    �   �   �  
USON    �     �   � �   1 

UAS �    �   �  �   
UACH �    �    �  

2 

UAZ   

3 UANL �    �  �   �   
UDG �      �  

UCOL �    �    �  �  4 

U-

MICH 
    

5 UAQ     �    

6 UNAM    �     �  �   
UAEH    �    �  �   �   

7 

BUAP    �    �   �   �  
8 UV    �   �  

9 
UNI-

CACH    
�    �   �  �   

 

En la tabla anterior, los espacios con líneas diagonales indican los campos disciplinares no 

representados en el currículo, mientras que los espacios grises señalan los casos en que no se 

contó con los programas de estudios correspondientes. 

 

En cuanto al campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, se observa una 

integración unánime entre pensamiento y audición, lo cual es de esperar en cursos de esa 

naturaleza. En el campo de la Armonía, predomina la integración parcial, con sólo dos casos en 

                                                             
652 La referencia teórica sobre estas tendencias puede consultarse en el apartado 2.2 de la tesis (vid. pág. 46 y ss.). 
Asimismo, en el apartado 4.4.4 (vid. págs. 95 y 96) se añaden acotaciones a las mismas. 
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que se detectó separación (USON y UNAM).653 Por su parte, en el campo del Contrapunto 

existe más diversidad, ya que en dos casos hay evidencias de integración (UANL y UAEH); en 

cinco —la mayoría—, de que la integración es parcial (UABC, UAS, BUAP, UV y UNICACH), y 

en cuatro, no hay constancia de ella (USON, UACH, UDG y UCOL). Finalmente, en el campo 

del Análisis musical todos los casos se concentran en las dos primeras categorías, con seis 

programas en donde se detectó integración (USON, UAS, UANL, UNAM, UAEH y UNICACH), y 

cuatro en los que la integración es sólo parcial (UABC, UCOL, BUAP y UV). 

 

La siguiente tabla permite la comparación de la segunda tendencia pedagógica: integración de 

conocimientos musicales, en cuanto a la existencia de directrices de ICM (integración de 

conocimientos musicales). 

 

Tabla 522. Yuxtaposición de información sobre la segunda tendencia pedagógica: integración de conocimientos 

musicales (existencia de directrices de ICM) en los cuatro campos disciplinares. 

Integración de conocimientos musicales (directrices de ICM) 

C  a  m  p  o  s     d  i  s  c  i  p  l  i  n  a  r  e  s 

Solfeo y               

adiestramiento auditivo 
Armonía Contrapunto Análisis musical Univer-

sidad  

y 

 zona 

to
d
o
s 

lo
s 

e
st

ilo
s 

u
so

 d
e
 li

te
ra

tu
ra

 
m

u
si

ca
l 

a
ct

iv
id

a
d
e
s 

d
e
 

a
n

á
lis

is
 

h
a
b
ili

d
a
d
e
s 

a
l 

te
cl

a
d

o
 

co
m

p
o
si

ci
ó
n
 y

/o
 

im
p

ro
vi

sa
ci

ó
n

 

e
je

cu
ci

ó
n
 d

e
n
tr

o
 

d
e

 la
 c

la
se

 

to
d
o
s 

lo
s 

e
st

ilo
s 

u
so

 d
e
 li

te
ra

tu
ra

 
m

u
si

ca
l 

a
ct

iv
id

a
d
e
s 

d
e
 

a
n

á
lis

is
 

h
a
b
ili

d
a
d
e
s 

a
l 

te
cl

a
d

o
 

co
m

p
o

si
ci

ó
n

 y
/o

 
im

p
ro

vi
sa

ci
ó

n
 

e
je

cu
ci

ó
n
 d

e
n
tr

o
 

d
e

 la
 c

la
se

 

to
d
o
s 

lo
s 

e
st

ilo
s 

u
so

 d
e
 li

te
ra

tu
ra

 
m

u
si

ca
l 

a
ct

iv
id

a
d
e
s 

d
e
 

a
n

á
lis

is
 

h
a
b
ili

d
a
d
e
s 

a
l 

te
cl

a
d

o
 

co
m

p
o
si

ci
ó
n
 y

/o
 

im
p

ro
vi

sa
ci

ó
n

 

e
je

cu
ci

ó
n
 d

e
n
tr

o
 

d
e

 la
 c

la
se

 

to
d
o
s 

lo
s 

e
st

ilo
s 

u
so

 d
e
 li

te
ra

tu
ra

 
m

u
si

ca
l 

a
n
á
lis

is
 

p
a

ra
m

é
tr

ic
o

 
in

te
g

ra
l 

co
m

p
o
si

ci
ó
n
 y

/o
 

im
p

ro
vi

sa
ci

ó
n

 

e
je

cu
ci

ó
n
 d

e
n
tr

o
 

d
e

 la
 c

la
se

 

UABC   �     � � � �  �  � �  �  � �    
USON    �        �     � �     �    1 

UAS             � � �  �   �    
UACH � � �  � � � � � � � � � � �  �   

2 

UAZ   

3 UANL   �  �     � �  � � �  �  � � �  � 

UDG   �            

UCOL � �       � �   � � �     �   � 4 

U-

MICH 
    

5 UAQ      � �   �  

6 UNAM    �  � �  �  � � � � �  � � � � � 

UAEH    � � � �  � � � � �    � � � �  � � �  � 
7 

BUAP    �  �  � �  � �  �  � � �  �  � �  �  
8 UV      �  �  �    
9 

UNI-

CACH    
�        � �    � �  �   � � �  

                                                             
653

 La integración parcial —como se explicó en su momento en el capítulo cuatro (vid. pág. 95)— puede ser de dos 
tipos: no sistemática, cuando existen actividades de integración entre conceptos y audición, pero no se logra una 
sistematización a lo largo del curso, o limitada, cuando la integración se reduce, por ejemplo, a contar con un 
referente sonoro de los ejercicios creados o de la música que se analiza. Como se dijo en su momento, en el caso 
del análisis, la integración como tal sólo se considerará cuando existan actividades —y muy probablemente 
evaluaciones— relacionadas con el análisis auditivo sin referente de notación. 
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En la tabla anterior, los espacios con líneas diagonales indican los campos disciplinares no 

representados en el currículo, mientras que los espacios grises señalan los casos en que no se 

contó con los programas de estudios correspondientes. Los puntos de color gris representan 

directrices que no son totalmente explícitas, o que no están totalmente sistematizadas. 

 

En relación con el campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, las directrices de 

ICM más incluidas, son: importancia de todos los estilos y actividades de análisis, con 7 

menciones cada una, seguidas por uso de literatura musical y ejecución dentro de la clase (5). 

Las directrices menos incluidas son: composición y/o improvisación (3) y habilidades al teclado 

(2). Por su parte, los programas que más incluyen directrices de ICM son los de la UACH y la 

UAEH (5 de 6, cada una), seguidas por los de la UNAM y la BUAP (4). Los que menos lo hacen, 

son los de la UAQ (3), UANL y UCOL (2), y UABC y USON (1). 

 

En el campo disciplinar de la Armonía, las directrices más mencionadas son: actividades de 

análisis (8) y habilidades al teclado (7), seguidas por uso de literatura musical (5) y composición 

(4). Las de menor uso, son: importancia de todos los estilos y ejecución dentro de la clase (3 

cada una). Por su parte, los programas que más incluyen directrices, son los de la UACH (6 de 

6), y la UABC y la UNAM (5 cada una), seguidos por los de la UAEH (4). Los que menos lo 

hacen, son los de la BUAP (3), UANL, UCOL y UNICACH (2), y USON (1). 

 

Con respecto al campo disciplinar del Contrapunto, las directrices de ICM más incluidas, son: 

uso de literatura musical y actividades de análisis, con 9 menciones cada una, seguidas por 

composición y/o improvisación (7) e importancia de todos los estilos (5). Las directrices menos 

incluidas son: habilidades al teclado (2) y ejecución dentro de la clase (1). Por su parte, los 

programas que más incluyen directrices de ICM son los de la UAS, UACH, UANL, UAEH y 

BUAP (4 de 6, cada una), seguidas por los de la UABC, UCOL y UNICACH (3). Los que menos 

lo hacen, son los de la USON y la UV (2). 

 

Finalmente, en el campo disciplinar del Análisis musical, la directriz más mencionada, es: uso 

de literatura musical (10), seguida de lejos por importancia de todos los estilos (5) y análisis 

paramétrico integral
654 y ejecución dentro de la clase (4 cada una). La de menor uso, es: 

composición y/o improvisación (3). Por su parte, los programas que más incluyen directrices, 

son los de la UNAM (5 de 5), y la UANL y la UAEH (4 cada una), seguidos por los de la BUAP y 

                                                             
654 Se puede distinguir el análisis multi-paramétrico (varios parámetros), del integral (todos los parámetros). 
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la UNICACH (3). Los que menos lo hacen son los de la UABC y UCOL (2), y los de la USON y 

la UAS (1). 

 

Para concluir con lo relativo a la tendencia pedagógica de integración —o aislamiento— de 

conocimientos musicales, solamente falta agregar que, de las 70 asignaturas revisadas en esta 

investigación, sólo 5 proponen la integración de varias disciplinas o campos. En la siguiente 

tabla se da cuenta de ellas, así como de las asignaturas o contenidos que plantean integrar. 

 

Tabla 523. Yuxtaposición de información sobre asignaturas integradas en los planes  

de estudios de las 15 dependencias universitarias comparadas. 

Universidad Nombre de la asignatura Materias o contenidos que integra 

UABC audiciones musicales comentadas I-III análisis + historia de la música 

UANL literatura musical I-VI análisis paramétrico integral + historia de la música 

UAQ teoría musical I-VIII armonía + contrapunto + análisis 

UNAM lenguaje musical I-VIII adiestramiento auditivo + armonía + contrapunto + análisis 

BUAP análisis musical I-VIII armonía + contrapunto + análisis + historia de la música 

 

Como se puede observar, la constante de todas ellas es que contienen la materia de análisis 

musical, a la cual se añaden otros contenidos. En tres de los casos (UABC, UANL y BUAP), se 

agrega historia de la música, que sirve para vertebrar la integración. En tres casos también      

—uno de ellos común con los anteriores (BUAP)—, se añade armonía y contrapunto (UAQ, 

UNAM y BUAP). En el caso de la UNAM, a la armonía, el contrapunto y el análisis, se agrega el 

adiestramiento auditivo, que actúa como organizador. 

 

La siguiente tabla permite la comparación de la tercera tendencia pedagógica: desarrollo del 

contenido (enfoque histórico o no estilístico). Como se expuso en el marco conceptual (capítulo 

dos, apartado 2.2), el enfoque histórico tiene varias posibilidades: proceder de lo antiguo a lo 

moderno; empezar por el periodo más conocido, o bien, comenzar por el contemporáneo, en la 

lógica de que debería ser el más importante para nosotros.  

 

Por su parte el enfoque no estilístico propone la utilización de conceptos fundamentales para 

explicar la música de todos los tiempos y lugares. Desde este punto de vista, los rasgos 

estilísticos son elementos periféricos, que enmascaran los principios universales verdaderos, 

presentes en todas las épocas y culturas.  
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Tabla 524. Yuxtaposición de información sobre la tercera tendencia pedagógica:  

desarrollo del contenido en los cuatro campos disciplinares. 

Desarrollo del contenido (enfoque histórico o no estilístico) 

C  a  m  p  o  s     d  i  s  c  i  p  l  i  n  a  r  e  s 

Solfeo y               

adiestramiento auditivo 
Armonía Contrapunto Análisis musical 

Univer-

sidad  

y 

 zona 
histórico equilibrio 

no 
estilístico 

histórico equilibrio 
no 

estilístico 
histórico equilibrio 

no 
estilístico 

histórico equilibrio 
no 

estilístico 

UABC  �   �   �   �   
USON    �   �   �     � 1 

UAS �   �   �     � 

UACH �   �   �    
2 

UAZ   

3 UANL   � �   �    �  
UDG �    �    

UCOL   � �   �    �  4 

U-

MICH 
    

5 UAQ      �   

6 UNAM    �    �    �  
UAEH    �   �   �    �  

7 

BUAP    �   �   �   �   
8 UV   �     � 

9 
UNI-

CACH    
�    �  �     � 

 

En la tabla anterior se aprecia a simple vista que en tres de los cuatro campos disciplinares 

(Solfeo y adiestramiento auditivo, Armonía y Contrapunto), hay una predominancia del enfoque 

histórico. En el campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo, sólo 2 programas —de 12— se 

inclinaron hacia lo no estilístico (UANL y UCOL), es decir, hacia un planteamiento basado en 

conceptos válidos para diversos estilos (en este caso, los pertenecientes al periodo de la 

práctica común), más que en una secuencia histórica. En un solo caso (UAQ), se estableció un 

equilibrio entre ambos enfoques. 

 

Con respecto al campo disciplinar de la Armonía, en la mayoría de los casos se optó por el 

enfoque histórico (8 de 10), y sólo en 2, por el de equilibrio. En el caso del Contrapunto, todos 

los programas están condicionados históricamente (11 de 11). Finalmente, en los programas del 

campo del Análisis musical hay más variedad, pues los enfoques no estilístico y de equilibrio se 

presentan en igual cantidad (4 de 10), mientras que la tendencia histórica aparece sólo en 2 

casos. 

 

Con la tabla siguiente, que yuxtapone información sobre la cuarta tendencia pedagógica: 

énfasis en las actividades (conceptos o habilidades), termina el capítulo seis. 



Parte II (Análisis comparativo). Capítulo 6.- Yuxtaposición y comparación  

de la línea de formación musical y de sus componentes 

580 

Tabla 525. Yuxtaposición de información sobre la cuarta tendencia pedagógica:  

énfasis en las actividades, en los cuatro campos disciplinares. 

Énfasis en las actividades (conceptos o habilidades) 

C  a  m  p  o  s     d  i  s  c  i  p  l  i  n  a  r  e  s 

Solfeo y               

adiestramiento auditivo 
Armonía Contrapunto Análisis musical 

Univer-

sidad  

y 

 zona concep-
tos 

equilibrio 
habili-
dades 

concep-
tos 

equilibrio 
habili-
dades 

concep-
tos 

equilibrio 
habili-
dades 

concep-
tos 

equilibrio 
habili-
dades 

UABC    �  �   �  �   
USON     �   �   �  �   1 

UAS   �  �   �  �   
UACH   �  �   �   

2 

UAZ   

3 UANL  �   �   �   �  
UDG  �    �   

UCOL  �   �   �   �  4 

U-

MICH 
    

5 UAQ      �   

6 UNAM      �  �    �  
UAEH     �   �   �   �  

7 

BUAP      �  �   �   �  
8 UV    �  �   

9 
UNI-

CACH      �  �   �   �  

 

En esta tabla se aprecia a simple vista que en dos de los cuatro campos disciplinares (Armonía 

y Contrapunto), existe unanimidad en la predominancia del equilibrio entre conceptos y 

habilidades (10 de 10, en el primero, y 11 de 11, en el segundo). En el campo del Solfeo y el 

adiestramiento auditivo, las tendencias se dividen por igual entre equilibrio (USON, UANL, UDG, 

UCOL, UAQ y UAEH) (6 de 12), y habilidades (UABC, UAS, UACH, UNAM, BUAP y UNICACH) 

(6 de 12, también). Finalmente, en el campo del Análisis musical aparece por primera vez la 

tendencia hacia los conceptos —inexistente en los demás campos— (UABC, USON, UAS y UV) 

(4 de 10), acompañada por la tendencia hacia el equilibrio (UANL, UCOL, UNAM, UAEH, BUAP 

y UNICACH) (6 de 10). La tendencia hacia las habilidades no aparece en el caso del campo 

disciplinar del Análisis musical. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7.     CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

 

 

En el capítulo anterior, se realizaron los pasos tercero y cuarto del método de análisis 

comparativo según Hilker (1964) y Bereday (1968), i.e., la yuxtaposición y la comparación de 

toda la información referente a los aspectos curriculares y disciplinares de la línea de formación 

musical teórico-práctica, así como de su contexto; sin embargo, el cuarto paso no quedó 

completo en aquel momento, pues no sólo consiste en comparar lo previamente yuxtapuesto, 

sino en ofrecer una valoración de la comparación. Este nuevo y último capítulo, en 

consecuencia, cumple una doble función: ofrecer, por un lado, las conclusiones del estudio, y 

realizar, por el otro, la valoración global de las mismas. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el procedimiento a seguir en este capítulo, consistirá en 

exponer primero las conclusiones del estudio —de forma sintética— (i.e., sin mencionar la 

miríada de detalles que siempre podrá consultarse en el capítulo cinco), y a continuación, 

realizar una valoración conjunta de todas ellas, dejando que lo más importante, o esencial, tome 

su lugar, al lado de los asuntos contextuales o menos significativos.  

 

Antes de entrar en materia, es importante que el lector tenga en cuenta dos cosas. Primero, que 

la información brindada en estas conclusiones, se refiere —siempre— a las pesquisas 

realizadas con base en documentos oficiales de las diversas instituciones, lo cual implica que el 

análisis se mantuvo siempre en lo que Plomp (1992) llama el nivel sistema de la educación 

comparada.655 Por lo tanto, las aseveraciones que aparecen a continuación, pertenecen               

—exclusivamente— a dicho nivel (en otras palabras, se refieren sólo al currículo oficial), y no 

pueden hacerse extensivas a los demás niveles (el del aula y el del alumno), es decir, al 

currículo enseñado y al currículo aprendido, los cuales requieren —para su investigación— de 

otros métodos e instrumentos, como por ejemplo, los de tipo etnográfico, así como las pruebas 

de desempeño escolar. En segundo lugar, el lector debe tener en mente que, todo lo que se 

mencionará a continuación, está comprendido en una ventana temporal que va de septiembre 

de 2008, a mayo de 2009, lapso en que se verificó el acopio de información. 

 

 

                                                             
655 El esquema del modelo de investigación de Plomp, puede consultarse en la pág. 61 de esta tesis (marco 
conceptual: capítulo 3). 
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7.1 CONCLUSIONES ACERCA DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

7.1.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS PLANES DE ESTUDIOS Y REQUISITOS DE    

 INGRESO 

 

Sobre los datos generales de las licenciaturas:  

1. En la mayoría de las dependencias, se optó por el nombre de licenciatura en música.  

2. Dos terceras partes de las universidades (10 de 15), tienen sólo una carrera (siempre dividida 

en especialidades, opciones, acentuaciones, etc.), mientras que las otras cinco ofrecen entre 

2 y 6 planes de estudios. 

3. Los nombres dados a las divisiones internas de las carreras, presentan gran variedad: 

especialidades, opciones, acentuaciones, orientaciones, áreas, líneas terminales, áreas de 

énfasis y terminales. 

4. Todas las universidades consideradas, ofrecen los estudios de piano; 14 de ellas, los de 

cuerda frotada; 12, los de alientos madera y canto; 11, los de aliento metal y guitarra; 10, los 

de percusiones; 9, los de educación musical; 8, los de composición; 2, los de acordeón, 

dirección coral y jazz; 1, los de dirección orquestal, teoría e historia, etnomusicología, arpa, 

clavecín, órgano y marimba. 

5. Las fechas de creación de los planes de estudios varían entre los años 1995 y 2009. En el 

momento de la recolección de datos (inicios de 2009), casi dos terceras partes de los planes 

eran recientes, e incluso algunos de ellos se estaban estrenando. El promedio de antigüedad 

de los planes es de 6 años. 

6. La mayoría de los estudios profesionales de música, en las instituciones comparadas, se 

encuentra en un rango de duración entre los 8 y los 12 semestres, aunque existen dos 

excepciones de hasta 20 semestres. 

7. Sólo en dos casos existen divisiones —al interior de los planes de estudios— consistentes en 

etapas; sin embargo, en dos terceras partes de los mismos, sí se presentan líneas de 

formación. 

8. La mayoría de las dependencias comparadas (13 de 15), cuentan con un sistema de créditos 

para los estudios de nivel licenciatura, y entre ellas, el 85% (11 de 13) utiliza el sistema 

establecido en los Acuerdos de Tepic
656 (ANUIES, 1972),657 aunque existen divergencias, 

                                                             
656 Dos créditos por cada hora/semana/semestre de teoría, y un crédito por cada hora práctica. 
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tanto en el uso de ese sistema, como en la existencia de otros (el restante 15%, que incluye 

a dos dependencias). 

9. La proporción del número de alumnos por profesor, en las licenciaturas de las dependencias 

comparadas, va desde los rangos aproximados de 1 a 1, y 2 a 1, hasta los de 5 a 1, y 8 a 1.  

10. El rango del IFC (índice de flexibilidad curricular)658 en los planes de estudios comparados, 

va desde el 0.00 hasta el 0.21, y llama la atención que, al interior de algunas dependencias, 

existen planes de estudios cuyos índices de flexibilidad curricular son muy dispares entre sí. 

Sobre los requisitos de ingreso: 

11. Más de dos terceras partes de las dependencias estudiadas (11 de 15), no establecen un 

requisito de edad máxima para el ingreso a sus carreras, aunque sí suelen hacerlo al 

interior de sus academias, al momento de realizar los exámenes de admisión. 

12. Todas las universidades solicitan el bachillerato —o equivalente— como estudios generales 

previos, pero en cuanto a los estudios musicales, se observa una variedad de casos: más 

de una tercera parte (6 de 15) no los piden, mientras que las restantes solicitan los estudios 

previos realizados en sus propias instalaciones. 

13. Como examen general de admisión, 7 instituciones aplican el EXANI-II;659  3, el EXCOBA;660 

2, el examen del College Board,661 y 2, un examen de factura propia. La única dependencia 

que no realiza un examen de este tipo, es la de la UAZ, debido a que acepta alumnos a su 

licenciatura desde los 12 años de edad. 

Sobre el contenido del examen musical general: 

14. La totalidad de las dependencias, aplica tanto un examen de conocimientos musicales 

generales, como uno de habilidades específicas. El primero de ellos presenta un grado de 

variedad muy llamativo en cuanto a las áreas que lo componen. El área teórica es la más 

incluida (87% de 15 casos), y después siguen en orden descendente: la teórico-auditiva 

(67%), la de cultura musical y artística (47%), y finalmente, la auditiva (40%). 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
657

 El rango de la cantidad de créditos en los planes de estudios, va de 309 a 542, con una media de 388 para cada 
una de las 45 subdivisiones de los 27 planes de estudios de las 15 universidades comparadas. 
658 Se puede consultar su explicación en la sección de definición de conceptos, en la introducción de la tesis. 
659 Acrónimo de Examen nacional de ingreso a licenciatura y técnico superior, del CENEVAL (Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A.C., de México). 
660 Acrónimo de Examen de habilidades y conocimientos básicos, diseñado por la UABC y la UNAM en 1992. 
661 Consejo Universitario sin fines de lucro, con sede en Nueva York y fundado en 1900. El examen para los 
aspirantes de habla hispana a estudios superiores, se denomina Prueba de aptitud académica. 
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7.1.2 DISEÑO CURRICULAR DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Sobre la organización curricular general: 

1. El tipo de organización curricular general, en las quince instituciones, es el de asignaturas 

independientes; sin embargo, existen algunas desviaciones de este patrón: en cinco 

instituciones existe una presencia mínima de asignaturas integradas, y sólo en una de ellas 

se realiza una leve incursión en la organización modular. 

Sobre la homogeneidad de la línea de formación musical teórico-práctica: 

2. De las 27 carreras comparadas, 12 no se subdividen internamente en especialidades, 

mientras 15 sí lo hacen. De estas 15, el 67% (10) tienen líneas de formación música teórico-

prácticas homogéneas (equivalentes a un tronco común), mientras que el restante 33% (5) 

presenta variaciones en el contenido de la línea, de acuerdo a las especialidades.  

3. Las desviaciones detectadas responden a cuatro casos: a) cierta asignatura, o asignaturas, 

tiene carga variable de semestres (y a veces de créditos) según de qué especialidad se trate; 

b) en alguna especialidad u opción, debe cursarse una materia extra exclusiva; c) alguna 

especialidad no debe cursar una materia que las demás opciones sí,662 y d) existe una 

diferencia marcada entre las asignaturas de la línea de formación t-p que deben cursar las 

diversas especialidades. En los primeros tres casos —incluso cuando se combinan— se 

puede hablar de una línea de formación musical t-p cuasi homogénea, mientras que en el 

cuarto caso, se debe hablar de un verdadero caso de heterogeneidad. 

4. Entre carreras de una misma institución (de los cinco casos que hay de este tipo) sólo en el 

20% existe homogeneidad. La heterogeneidad se presenta en estas situaciones: a) entre 

instrumento y canto; b) entre instrumentista, canto, composición, educación musical, piano y 

etnomusicología; c) entre educación musical y las restantes 17 opciones de una carrera de 

música; y d) entre las especialidades de una carrera de música, y una carrera de jazz y 

música popular.  

Sobre las líneas de formación: 

5. En todas las dependencias que cuentan con sistema de créditos663 (13 de 15), se observa 

una preponderancia de la línea de formación musical sobre las demás (en la carrera común 

de piano). El segundo lugar lo ocupa la línea de formación interdisciplinaria; el tercero, la 

investigativa (no presente en tres casos y poco representada en los restantes), y el cuarto, la 
                                                             
662 Como puede apreciarse, dos de estos casos pueden presentarse simultáneamente, en una misma institución. 
663 Necesario para realizar los cálculos respectivos. 
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línea institucional,664 (no presente en cinco casos, y también poco representada en los 

demás). 

6. Al interior de la línea de formación musical general (en la carrera común de piano), 

predomina la parte en ejecución en el 69% de los casos (9 de 13), y en el restante 31% (4 de 

13), la parte teórico-práctica. 

7. Al interior de la línea de formación interdisciplinaria (en la carrera común de piano), 

predomina la parte social-humanística en el 92% de los casos (12 de 13); le sigue la parte 

natural-formal-tecnológica (con muy poca presencia en el 77% de los casos), y finalmente, la 

parte artística, que aparece sólo en el  46% de los mismos. 

8. Al interior de la parte social-humanística de la línea de formación interdisciplinaria (en la 

carrera común de piano), los grupos de materias se ordenan así, según su importancia: 

histórico (92%); pedagógico (69%); filosófico (62%); psicológico (23%); sociológico, 

musicológico y de gestión cultural (8%).  

9. La parte natural-formal-tecnológica de la línea de formación interdisciplinaria, está 

representada en el 77% de las dependencias (10 de 13), casi siempre con una sola 

asignatura, y la mayoría de las veces de informática musical. 

10. La parte artística de la línea de formación interdisciplinaria (en la carrera común de piano), 

está representada en el 46% de los casos (6 de 13) y también —en general— por una sola 

materia por institución (expresión corporal o alguna materia artística interdisciplinaria, i.e., 

que no tiene que ver directamente con los estudios principales (por ejemplo: composición, 

orquestación, dirección, etc.). 

Sobre el campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo: 

11. El campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo (en la carrera común de piano), 

tiene representación de materias en 87% de los caso (13 de 15). En el 53% de los casos 

(8), el campo está constituido por una sola asignatura; en el 20% (3), por dos, y en el 13% 

(2), por tres.  

12. Los nombres utilizados para la materia principal del campo del Solfeo y el adiestramiento 

auditivo, presentan 7 variaciones: 1) solfeo; 2) solfeo y entrenamiento auditivo;                

3) adiestramiento auditivo; 4) entrenamiento auditivo; 5) entrenamiento rítmico y auditivo;                

6) lenguaje musical y educación auditiva, y 7) materiales musicales, 

                                                             
664 Como se recordará, en esta línea se incluyen las asignaturas que cada universidad considera obligatorias para 
todas sus carreras, sin importar su índole. Generalmente se trata de materias deontológicas, axiológicas, culturales, 
e incluso deportivas. 
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13. En los casos en que existe más de una materia representativa del campo disciplinar, en tres 

ocasiones se incluye a la teoría musical —con ese nombre o alguna variante—, y en dos, al 

lenguaje musical. 

Sobre el campo disciplinar de la Armonía: 

14. El campo disciplinar de la Armonía (en la carrera común de piano), tiene representación 

también en el 87% de los casos (13 de 15). En el 67% (10 casos), el campo está constituido 

por una sola asignatura, y en el 33% restante, por dos materias.  

15. Los nombres utilizados para la materia principal del campo de la Armonía, presentan menos 

variaciones que en el caso del solfeo, ya que el término de armonía, es el utilizado en la 

mayoría de los casos, a excepción de cuando existen materias integradas.  

16. Cuando existe más de una materia representativa del campo disciplinar de la Armonía, lo 

más común es que se trate de habilidades al teclado. 

Sobre el campo disciplinar del Contrapunto: 

17. El campo disciplinar del Contrapunto (en la carrera común de piano), tiene representación 

también en el 87% de los casos (13 de 15). En el 47% (7 casos), está constituido por una 

sola asignatura, y en el resto, por dos.  

18. Los nombres utilizados para la materia principal del campo del Contrapunto, presentan 

también menos variaciones que en el caso del solfeo, ya que el término de contrapunto, es 

el utilizado en la mayoría de los casos, a excepción de cuando existen materias integradas.  

19. En los casos en que existe más de una materia representativa del campo disciplinar del 

Contrapunto, lo más común es que se trate de los cursos complementarios de canon y fuga, 

o de fuga sola. 

Sobre el campo disciplinar del Análisis musical: 

20. En cuanto al campo disciplinar del Análisis musical (en la carrera común de piano), éste es 

el único que tiene representación en el 100% de los casos (15 de 15). En el 80% (12 

casos), el campo está constituido por una sola asignatura; en el 13% (dos casos), por dos, y 

en el 7% (un solo caso), por tres.  

21. Los nombres utilizados para la materia principal del campo del Análisis musical, presentan           

6 variaciones: 1) análisis musical; 2) formas musicales; 3) análisis de las formas musicales; 

4) forma y análisis; 5) teoría y análisis musical, y 6) teoría musical. 
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22. En los casos en que existe más de una materia representativa del campo disciplinar del 

Análisis musical, lo más común es que se trate de un curso relativo a los estilos del siglo XX 

(por ejemplo, técnicas estructurales del siglo XX). 

Sobre los troncos comunes y cuasi comunes: 

23. En el 60% de las instituciones (9 de 15), las materias representativas de los cuatro campos 

disciplinares constituyen troncos comunes para todas sus especialidades. En el 27% (4 

casos), existen troncos cuasi comunes, y en el 13% (2 casos), no existe tronco común.  

24. En las dependencias comparadas, los troncos cuasi comunes lo pueden ser por tres 

motivos: a) porque alguna —o algunas— de sus materias presenten carga académica 

variable; b) porque exista una asignatura de más —o de menos— en alguna especialidad o 

carrera, y c) porque alguna materia sea de carácter optativo. 

25. Tanto la zona 1 (Noroeste - Península: UABC, USON y UAS), como la 7 (Oriente - centro: 

UAEH y BUAP) parecen presentar un patrón condicionado geográficamente, consistente en 

la posesión de troncos comunes en toda forma; en cambio, la zona 4 (Occidente: UDG, 

UCOL y UMICH) se caracterizan por tener troncos cuasi comunes. 

26. Dentro de los troncos cuasi comunes, el caso de la UCOL es especialmente significativo, ya 

que todas sus asignaturas (solfeo superior, armonía, contrapunto y análisis de las formas 

musicales) tienen cargas variables, según pertenezcan al área de carreras “teóricas” (teoría 

e historia, composición y dirección de orquesta, donde la carga siempre es mayor), o a la 

“de instrumentos” (concertista solista en piano y concertista solista en instrumento 

orquestal, en donde es menor).  

Sobre el peso relativo de los cuatro campos disciplinares: 

27. Se hallaron dos patrones y tres excepciones en la distribución de la importancia de los 

cuatro campos disciplinares en la carrera común de piano. En el primer patrón —observable 

en el 61% de los casos (8 de 13)—, el campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento 

auditivo es preponderante; en el segundo —presente en el 15%—, el campo de la Armonía 

resulta el más importante. En la primera excepción, existe equilibrio entre tres de los 

campos (Solfeo, Armonía y Contrapunto: 30% cada uno y 10% para Análisis); en la 

segunda, sólo hay sólo dos campos, pero bien equilibrados (Armonía y Análisis musical), y 

en la tercera, también existen dos campos, pero diferentes, y en proporción de 2:1 (Análisis 

musical y Contrapunto). 
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Sobre las relaciones diacrónicas y sincrónicas  

entre los cuatro campos disciplinares: 

28. Se encontraron 4 patrones y tres excepciones en las relaciones temporales entre los cuatro 

campos disciplinares en la carrera común de piano. El primer patrón, presente en el 27% de 

los casos (4 de 15), consiste en la entrada escalonada de al menos tres de los campos 

(Armonía, Contrapunto y Análisis musical).665 El segundo patrón, presente en el 20% (3 

casos), consiste en la entrada escalonada de sólo dos campos: Contrapunto y Análisis 

musical. El tercer patrón, presente también en el 20% (3 casos), consiste en la entrada 

anticipada del campo del Análisis con respecto al del Contrapunto. El patrón 4, presente en 

sólo el 13% (2 casos), consiste en la existencia de una materia que integra los campos de 

la Armonía, el Contrapunto y el Análisis musical, la cual puede iniciar simultáneamente con 

el campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo, o bien después de él. Finalmente, las tres 

excepciones —el restante 20%— se generan por la falta de representación de dos o tres 

campos disciplinares al interior de una dependencia. 

 

7.1.3 DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

Sobre la existencia de datos generales en los programas de estudios 

1. En los formatos de los programas de estudios de la línea de formación musical teórico-

práctica, los datos más encontrados son los de horas (número y tipo) y créditos (número) (11 

de los 13 casos que cuentan con programas). En orden descendente, se encuentran: los 

requisitos para cursar las materias (10); el nombre del plan de estudios (8); la clave 

administrativa (7); la línea de formación (6); el carácter de la asignatura (obligatoria u 

optativa) (5); el año del plan de estudios (3), y las etapas en que se divide el plan de estudios 

(1). 

Sobre el qué y cuándo enseñar (vías y grados de concreción) 

2. En el 31% de los casos (4 de 13) se recurre a cuatro grados de concreción para prescribir el 

qué y cuándo enseñar en los programas de estudios de la línea de formación musical 

teórico-práctica. En el 38% (5), a tres grados, y en 31% (4), sólo a dos. Así pues, la 

proporción entre casos de 4, 3 y 2 niveles de concreción, no es contrastante. 

 
                                                             
665 Todos los patrones tienen subcategorías, pero no serán nombradas aquí debido al carácter sintético de las 
conclusiones. Para detalles, ver la pág. 509. 
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3. Dentro de los nombres utilizados para el primer grado de concreción, predomina la palabra 

objetivo (10 casos); y en menor grado, propósito (3). Además, en cerca de la tercera parte de 

esos casos, existen otros elementos que se combinan con los términos objetivo y propósito, 

y para ello se utilizan expresiones como introducción, competencias, presentación y 

descripción. En el segundo grado de concreción, existe una mayor diversidad: en 4 casos, se 

utiliza objetivo; en tres, contenido; en tres, también, competencia; y finalmente, en otros tres, 

una denominación única: desarrollo programático, orientación pedagógica: problemas 

fundamentales, y temas. En el tercer grado de concreción aparece una variedad aún mayor, 

con términos como competencia, contenido, unidades temáticas, actividades, criterios de 

desempeño, síntesis temática, macroestructura y objetivos. Finalmente, en el cuarto grado          

—sólo presente en cuatro casos—, conviven términos como competencias, microestructura, 

unidades y actividades. Como era de esperar de esta variedad, no se revelan patrones de 

coincidencia por zona geográfica en relación con los grados de concreción de las intenciones 

educativas. 

Sobre los aspectos de metodología, evaluación, bibliografía, otros recursos, etc. 

4. El 77% de los formatos de programa de las dependencias (10 de 13), cuenta al menos con 

las tres secciones más importantes: metodología, evaluación y bibliografía, imprescindibles 

en cualquier propuesta seria. Con respecto a las demás aspectos (otros recursos, 

sugerencia de horas y perfil profesiográfico), dos dependencias brindan tres secciones más; 

tres de ellas, dos, y cinco dependencias sólo ofrecen una sección más. 

5. En la sección de metodología, en cuatro casos aparece ese mismo nombre; en otros cuatro, 

la palabra didáctica; finalmente, en tres casos se usa una sola expresión: actividades, 

estrategias y técnica. 

6. En la sección de evaluación, se utiliza unánimemente esa misma palabra, y lo mismo sucede 

con la sección de bibliografía, con la salvedad de que solamente en tres dependencias se 

subdivide en básica y complementaria. 

7. En la sección de otros recursos, existen denominaciones interesantes —por la inclusión de 

elementos diversos—, por ejemplo: otras fuentes de información (internet, soportes sonoros 

y audiovisuales, software y otros). 
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7.2 CONCLUSIONES ACERCA DEL CONTENIDO DISCIPLINAR 

 

7.2.1 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DEL SOLFEO Y EL ADIESTRAMIENTO   

 AUDITIVO  

Sobre la participación en el tronco común 

1. Casi todas las asignaturas del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, 

pertenecen a un tronco común —o cuasi común— al interior de las diversas dependencias, 

lo que significa que son materias compartidas por todas las especialidades de una carrera, e 

incluso entre dos o más carreras cuando es el caso. En cuanto a la comparación de los 

nombres de las asignaturas, no se detectaron patrones condicionados geográficamente. 

Sobre el carácter, la duración y el número de créditos 

2. Los cursos que integran el campo —todos de carácter obligatorio—, tienen un rango de 

duración entre 2 y 8 semestres, con una media de 5.2 por dependencia. De manera paralela, 

los créditos por campo disciplinar oscilan entre 16 y 66, con una media de 39 créditos por 

dependencia. 

Sobre la división en horas teóricas y prácticas 

3. En el 61% de los casos (de 13), se brinda información sobre la división entre horas teóricas y 

prácticas; en el restante 39%, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación. 

Sobre la ubicación 

4.  El inicio del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, coincide en todos los 

casos con el inicio de las carreras. 

Sobre el qué y cuándo enseñar 

5. En el objetivos general de los programas del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento 

auditivo, sólo en el 16% de los casos (2 de 12) se alude al concepto de lenguaje musical.  

6. El aspecto más mencionado en los objetivos generales (de 12 casos), es audición (75%), y le 

siguen entonación y escritura (8: 66%); teoría (7: 58%); y lectura y rítmica (6 cada uno: 50%). 

Los restantes aspectos tienen mucho menor presencia, y son: melodía y armonía (25%); 

coordinación psicomotriz, habilidades al teclado y forma (16%), y textura (8%). Llama la 

atención que uno de los objetivos incluye hasta 8 aspectos, mientras otros, sólo 3. 
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7. En 12 dependencias, el verbo más utilizado en los objetivos generales, es desarrollar (ca. 

60%). Todos los verbos restantes se utilizan sólo en dos o en una ocasión: comprender, 

discriminar y reconocer (16%); adquirir, aprender, captar, definir, imaginar y retener (8%). La 

cantidad de verbos utilizados en los objetivos generales, oscila entre 1 y 5. 

8. En dos terceras partes de los objetivos (8 de 12), los aspectos de ritmo, tonalidad, modalidad 

y atonalidad, están contemplados. En la restante tercera parte (4), sólo existen tres aspectos, 

con dos diferentes distribuciones. 

9. Se encontraron dos patrones y una excepción en relación con los aspectos contenidos en los 

programas. El primero, consiste en la preponderancia de los aspectos de ritmo y tonalidad, 

presente en la mitad de los casos (6 de 12). El segundo, en la igualdad aproximada de los 

aspectos de ritmo, tonalidad y atonalidad (alrededor de 30% cada uno, en detrimento del 

aspecto de modalidad). En la excepción, los cuatro aspectos se presentan de manera 

perfectamente simétrica (25% cada uno). 

10. El 100% de los programas (de 12), incluye contenido tonal; el 83%, modal, y el 83%              

—también—, atonal. 

11. El aspecto de teoría musical se encuentra sistematizado en la mitad de los casos (6 de 12), 

y en una cuarta parte (3), se prescribe una asignatura específica para tal fin.  

12. El aspecto de la lectura hablada se encuentra sistematizado en una tercera parte de los 

casos (4 de 12).  

13. El tema de las nuevas grafías se incluye sólo en una cuarta parte (3 de 12) de los casos. No 

se detectan patrones por zona geográfica en relación con los aspectos o temas antes 

mencionados. 

Sobre el cómo enseñar 

14. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje simples más utilizadas en los programas del 

campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo (en 12 dependencias) son monorritmia y 

reconocimiento y discriminación auditiva de elementos discretos (83% de los casos). Las de 

frecuencia media de uso, son siete: dictado rítmico (66%); entonación isócrona sin lectura 

(58%); birritmia, lectura hablada rítmica, reconocimiento y discriminación visual de 

elementos discretos y análisis (50%); lectura hablada isócrona y análisis (41%). Las de uso 

poco frecuente, son tres: dictado melódico isócrono (25%); y conducción a la tónica y 

entonación isócrona con lectura (16%).  

15. El número de estrategias simples incluidas, varía entre 11 y 1 por  programa. 
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16. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje integradoras más utilizadas, son: entonación 

rítmica melódica con lectura (con o sin sílabas) y dictado rítmico melódico tradicional 

(escrito) (100% de los 12 casos). Las de frecuencia media de uso, son 2: transporte y 

ejecución de piezas o ejercicios (41% cada una). Las de uso poco frecuente, son 6: 

imaginación rítmica melódica (con o sin lectura) (33%); improvisación (25%); entonación 

rítmica melódica sin lectura (con sílabas); dictado rítmico melódico al instrumento; 

habilidades al teclado y composición (16%), y comparación texto-sonido (8%). 

17. El número de estrategias integradoras sugerido, varía entre 9 y 2 por programa. 

Sobre el qué y cuándo evaluar 

18. Sólo en el 50% de las dependencias (de 12), se hace mención a los aspectos a evaluar. 

Dentro de esa mitad, el aspecto más incluido es la audición (41% de los casos), seguido por 

la lectura y la entonación (25%); la teoría y las habilidades al teclado (16%) y el análisis 

(8%). El aspecto del transporte no se incluye en ninguno de los casos.  

19. En el 66% de los casos (de 12), se contempla tanto la evaluación formativa, como la 

sumativa; sin embargo, sólo en el 16%, se considera la evaluación inicial. Sólo dos 

dependencias incluyen el esquema completo de evaluación, con sus tres tipos. 

20. El 58% de las dependencias (de 12) incluye el examen final; 50%, el examen parcial y las 

tareas. Las demás actividades sólo son incluidas en mucho menor proporción: prácticas 

(16%); examen inicial y autoevaluación (8%). 

21. En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios, como: 

participación, asistencia, puntualidad, atención, actitud positiva e iniciativa y compromiso. 

Sobre la bibliografía 

22. La bibliografía básica del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo (11 

casos) reúne 75 libros.  

23. Los autores más aludidos, son: Dandelot (lectura hablada) y Baqueiro (solfeo) (5 alusiones 

cada uno), seguidos por Lemoine y Carulli (solfeo cantado), Pozzoli (solfeo hablado y 

cantado), Moncada (teoría), Hindemith (entrenamiento auditivo) y Edlund (lectura entonada) 

(4 alusiones cada uno).  

24. Las bibliografías básicas más amplias, llegan a incluir hasta 16 obras. 

25. Los grupos de libros más importantes son el de solfeo (42.7%) y el de adiestramiento 

auditivo (30.7%). Los restantes grupos tienen mucho menor presencia, y consisten en obras 

de teoría musical (10.7%); iniciación musical (6.6%); aspectos aislados de formación 
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musical (ritmo y afinación: 4% y 1.3%, respectivamente), y de temas concomitantes, como 

la armonía (4%). 

26. Sólo dos programas dividen su bibliografía en básica y complementaria. 

27. La bibliografía complementaria del campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, 

reúne conjuntamente 16 títulos. En ellos, el grupo de libros más importante es ahora el de 

adiestramiento auditivo (75%). Los restantes grupos —representados por una sola obra y 

un 6.2%— corresponden a las temáticas de music theory y applied music,666 solfeo, teoría 

musical y notación musical. En comparación con la bibliografía básica, aquí se invirtió la 

importancia de los grupos de libros de solfeo y de adiestramiento auditivo. 

Sobre las secciones de materiales y perfil profesiográfico 

28. En los programas, se mencionan los siguientes materiales: piano, piano eléctrico, armonio, 

metrónomo, pizarrón, pizarrón pautado, partituras, material didáctico, láminas, grabaciones, 

equipo de audio y video, y computadora.  

29. Los programas o soportes lógicos (software), sólo son mencionados en el 33% de los casos, 

y su temática incluye: entrenamiento auditivo; impresión de notación musical y 

secuenciación de audio, además de enciclopedias.  

30. Sólo una dependencia, sugiere “consultas” en la internet. 

31. El perfil profesiográfico sólo es proveído en el 33% de los casos. Esencialmente consiste en 

ser licenciado en música, a lo que a veces se añade la experiencia docente y profesional 

necesaria, así como la capacidad de manejar recursos de informática musical y 

grabaciones. En un solo caso, se menciona que preferentemente debe de contarse con el 

grado de maestría, y en otro, se sugiere que se trate de licenciados en educación musical. 

 

7.2.2 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DE LA ARMONÍA  

 

Sobre la participación en el tronco común 

1. La mayoría de las asignaturas del campo disciplinar de la Armonía, pertenecen a un tronco 

común —o cuasi común— al interior de las diversas dependencias, lo que significa que son 

materias compartidas por todas las especialidades de una carrera, e incluso entre dos o más 

carreras cuando es el caso.  

                                                             
666 La diferencia entre los usos de teoría musical y music theory, puede consultarse en la sección de definición de 
conceptos en la introducción de la tesis. Ahí también se define applied music (vid. pág. xx). 
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Sobre el carácter, duración y número de créditos 

2. Los cursos que integran el campo —todos de carácter obligatorio—, tienen un rango de 

duración entre 1.5 y 6 semestres. De manera paralela, los créditos por campo disciplinar 

oscilan entre 12 y 36, con una media de 22.2 créditos por dependencia. 

Sobre la división en horas teóricas y prácticas 

3. Con respecto a la división entre horas teóricas y prácticas, en 61% de los casos (de 13) se 

brinda ese dato; en el restante 39%, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación.  

Sobre la ubicación 

4. El inicio del campo disciplinar de la Armonía, responde a tres patrones: el primero, presente 

en el 54% de las instituciones (de 13), ubica el inicio en el primer semestre, o 

excepcionalmente en el segundo; el segundo patrón, compartido por el 31% de los casos, 

ubica el inicio en el tercer semestre; finalmente, el tercer patrón, compartido por el 15%, de 

los casos, tiene su inicio en la parte central de la carrera (quinto y sexto semestres). 

Respecto a estos esquemas de inicio, se detectan dos patrones condicionados 

geográficamente, uno de inicio temprano en la zona 1 (Noroeste y Península: UABC, USON 

y UAS), y otro de inicio tardío en la zona 7 (Oriente - centro: UAEH y BUAP). 

Sobre el qué y cuándo enseñar 

5. En el objetivo general de los programas del campo disciplinar de la Armonía, sólo en el 40% 

de los casos (4 de 10) se utiliza el concepto de tonalidad.  

6. El aspecto más mencionado en los objetivos generales, es la construcción y enlace de 

acordes, a veces llamada armonización o conducción de voces (70%). Le siguen, un poco de 

lejos, habilidades al teclado (40%) y estilos armónicos (30%). Los restantes aspectos tienen 

muy poca presencia, y son: teoría reglas y conceptos, y participación de la armonía en la 

forma musical (20% cada uno), y comprensión integral: + otras disciplinas, análisis armónico, 

desarrollo auditivo, funciones y ornamentación (10% cada uno). Llama la atención que en 

uno de los objetivos generales se incluyen hasta 6 aspectos, mientras que en otros, sólo 1. 

Finalmente, el único patrón condicionado geográficamente que parece existir, es el de la 

zona 1 (UABC, USON y UAS), en donde coincide la inclusión del concepto de tonalidad y el 

aspecto de construcción de enlaces y acordes.  

7. En cuanto a los verbos utilizados en los objetivos generales, existe una diferencia muy 

grande con respecto al campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo, en donde 

casi todos los programas contaban con ellos (incluso hasta en número de cinco). En el caso 
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del campo de la Armonía, sólo el 40% de los objetivos generales presenta verbos 

relacionados con el aprendizaje. El único de los verbos que aparece dos veces, es 

comprender, mientras que ejecutar, conocer y formar, sólo una. 

8. En el 40% de los casos (4 de 10), los tres aspectos armónicos (diatónico, cromático y 

alterado, y ampliaciones de la práctica común) están contemplados. En los restantes 6 casos 

sólo existen dos aspectos, con dos diferentes distribuciones: armonía diatónica-armonía 

cromática y alterada —el más abundante, con 5 casos—, y armonía cromática y alterada-

ampliaciones de la práctica común y atonalidad, con un solo caso). 

9. Se detectan tres patrones y dos excepciones en relación con los aspectos contenidos en los 

programas. El primero, consiste en la preponderancia del aspecto diatónico de la armonía 

sobre los demás (o sobre el otro, cuando sólo existen dos), y se presenta en el 30% de los 

casos (3 de 10). El segundo patrón, consiste en la preponderancia del aspecto cromático y 

alterado de la armonía, presente también en el 30% de los casos. El tercer patrón, implica 

equilibrio exacto entre el aspecto diatónico y el aspecto cromático-alterado de la armonía, 

presente en el 20% de los casos. Finalmente, la primera excepción consiste en la tendencia 

al equilibrio de los tres aspectos armónicos, y la segunda, en la preponderancia marcada del 

aspecto de las ampliaciones de la práctica común y atonalidad.  

10. El 90% de los programas (de 10), incluye contenido de armonía diatónica; el 100%, de 

armonía cromática y alterada, y sólo el 50%, de ampliaciones de la práctica y atonalidad. 

11. El aspecto de armonía al teclado se encuentra sistematizado en el 40% de los casos (4 de 

10), y en esos mismos casos se prescribe una asignatura específica para tal fin. 

12. En cuanto a los cuatro enfoques didácticos, todos los casos (10 de 10) comparten un mismo 

patrón (con una pequeña excepción), constituido por la tétrada tradicional: números 

romanos-igualdad-vertical-armonía. La excepción consiste en el uso de funciones tonales 

en lugar de números romanos, en un solo caso. El patrón general, antes mencionado, 

subsume las zonas nueve zonas geográficas. 

Sobre el cómo enseñar 

13. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje más utilizadas en las 10 dependencias, son 

dos: análisis armónico a partir de la notación (100% de los casos) y ejercicio escrito de 

armonización (90%). Las de frecuencia media de uso, son también dos: habilidades al 

teclado (70%) y comprobación sonora de los ejercicios (60%). Finalmente, las de uso poco 

frecuente —la mayoría—, son cuatro: composición (30%), ejecución de piezas (20%) y 
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reconocimiento auditivo de elementos discretos, análisis armónico a partir de la audición 

(sin notación) e investigación (10%). 

14. El número de estrategias sugerido, varía entre 7 y 2 por programa. 

Sobre el qué y cuándo evaluar 

15. Sólo en un 40% de las dependencias (4 de 10) se hace mención a los aspectos a evaluar. 

Dentro de ese porcentaje, el aspecto más incluido es la armonización escrita (30% de los 

casos), seguido por armonización al teclado, tocar cadencias y secuencias, composición y 

análisis (20%), y finalmente, teoría y ejecución de piezas (10%). El número mayor de 

aspectos a evaluar, incluidos en un programa, es de 6 (de 7). 

16. En el 100% de los casos (de 10) se contempla la evaluación formativa, y en 90%, la 

sumativa; sin embargo, sólo en el 10% se contempla la evaluación inicial. Sólo en un 10% 

de los casos, se incluye el esquema completo de evaluación, con sus tres tipos. 

17. El 90% de las dependencias incluye las tareas; 80%, el examen final, y 70%, el examen 

parcial. Las demás actividades no son incluidas, o lo son en forma mínima, como en el caso 

de las prácticas (10%). El número mayor de actividades de evaluación, incluidas en un 

programa, es de 4 (de 6). 

18. En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios, como: 

participación, asistencia, puntualidad, disciplina y respeto. 

Sobre la bibliografía 

19. La bibliografía básica del campo disciplinar de la Armonía (9 casos) reúne 60 libros. 

20. Los autores más aludidos, son Zamacois (armonía) (5 menciones), y Hindemith (armonía, 

1ra parte) y Schoenberg (funciones estructurales de la armonía) (4). A continuación, vienen 

Persicheti (armonía del siglo XX), Rimsky-Kórsakov (armonía) y Schoenberg (armonía), con 

3 alusiones cada uno. De los restantes 54 libros, cuatro reciben 2 menciones: Bernal 

(composición); Graetzer (música contemporánea); Michaca (armonía) y Palma (armonía), y 

el resto —constituido por 50 obras— sólo una alusión.  

21. La bibliografía básica más amplia llega a incluir hasta 18 obras. 

22. El grupo de libros más importante, es el de armonía (70%), seguido muy de lejos por los de 

armonía de Jazz (8.4%) y estilos y épocas (8.3%). Los restantes grupos tienen muy poca 

presencia, y consisten en obras concomitantes de composición, formas musicales y teoría 

musical (3.3% cada una), y de contrapunto y acústica (1.7% cada una). 

23. Sólo tres programas dividen su bibliografía en básica y complementaria. 
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24. La bibliografía complementaria del campo disciplinar de la Armonía, reúne un total de 25 

libros. En ellos, el grupo de libros más importante sigue siendo el de armonía (56%), 

seguido de un empate entre el de contrapunto y el de historia de la música (12% cada uno). 

Los restantes grupos tienen poca presencia, y corresponden a las temáticas de filosofía de 

la música (8%) y de análisis y orquestación (4% cada una). El último grupo lo representa un 

diccionario (también 4%). Esta bibliografía complementaria del campo disciplinar de la 

Armonía, se caracteriza sobre todo por la inclusión de libros de historia y de filosofía de la 

música. 

Sobre las secciones de materiales y perfil profesiográfico 

25. En los programas, se mencionan los siguientes materiales: piano, pizarrón, pizarrón 

pautado, partituras, grabaciones, equipo de audio, computadora y cañón (proyector para 

computadora).  

26. Los programas o soportes lógicos (software), sólo reciben una mención, y es relativa a un 

programa de edición de notación musical.  

27. Sólo una dependencia incluye sugerencias de portales de internet, consistentes en un sitio 

de teoría musical y una enciclopedia. 

28. El perfil profesiográfico de quien puede impartir la materia de armonía, es proveído sólo en 

el 40% de los casos. Esencialmente, consiste en ser licenciado en música, a lo que a veces 

se añade la experiencia docente y profesional necesaria, así como la experiencia específica 

en armonización. En un solo caso, se menciona que preferentemente debe de contarse con 

el grado de maestría, y en otro, se sugiere que se trate de un compositor. Llama la atención 

un caso único, en que se describe un prolijo perfil, que incluye habilidades, valores e 

intereses profesionales. 

 

7.2.3 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DEL CONTRAPUNTO  

 

Sobre la participación en el tronco común 

1. Casi todas las asignaturas del campo disciplinar del Contrapunto, a excepción de una, 

pertenecen a un tronco común —o cuasi común— al interior de las diversas dependencias, lo 

que significa que son materias compartidas por todas, o casi todas, las especialidades de 

una carrera, e incluso entre dos o más carreras cuando es el caso. 
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Sobre el carácter, la duración y el número de créditos 

2. Los cursos que integran el campo —casi todos de carácter obligatorio—, tienen un rango de 

duración entre 2 y 4 semestres, con una media de 2.5 semestres por dependencia. De 

manera paralela, los créditos por campo disciplinar oscilan entre 8 y 32, con una media de 

16.1 créditos por dependencia. 

Sobre la división en horas teóricas y prácticas 

3. En el 61% de los casos (de 13) se brinda información sobre la división entre horas teóricas y 

prácticas; en el restante 39%, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación. 

Sobre la ubicación 

4. El inicio del campo disciplinar del Contrapunto, responde a tres patrones: el primero, presente 

en el 54% de los casos (de 13), ubica el inicio en un momento temprano, entre los semestres 

1ro y 3ro; el segundo, en 31% de los casos, ubica el inicio en un momento medio, 

coincidiendo todos en el 5to semestre; finalmente, el tercero, presente en el 15%, ubica el 

inicio en un momento tardío, en los semestres 7mo y 9no. Respecto a estos esquemas de 

inicio, no se detectan patrones condicionados geográficamente. 

Sobre el qué y cuándo enseñar 

5. En el objetivo general de los programas del campo disciplinar del Contrapunto, en el 45% de 

los casos (de 11) se alude al concepto de polifonía.  

6. Los aspectos más mencionado en los objetivos generales (de 11 casos), son: análisis  (63%), 

y la tríada: contrapunto estricto, especies y contrapunto imitativo (54% cada uno). Después 

sigue contrapunto del siglo XVI y composición (36%). Los restantes aspectos tienen poca 

presencia, y son: contrapunto del siglo XVII, lenguajes contemporáneos y contrapunto libre 

(27%); finalmente, están contrapunto del siglo XVIII y contrapunto instrumental (18%), y 

contrapunto del siglo XIX e interpretación (9%). Llama la atención que en uno de los 

objetivos generales, se incluyen hasta 9 aspectos, mientras en otros, sólo 2. 

7. En 11 dependencias, el verbo más utilizado en el objetivo general, es —de nuevo— 

desarrollar (45%). A continuación, viene el verbo comprender, que aparece en 3 casos 

(27%); todos los restantes sólo se utilizan en dos o en una ocasión: dominar, estudiar, 

identificar y reconocer (2, el 18%), y conocer, crear, entender e interpretar (1, el 9%). La 

cantidad de verbos utilizados en los objetivos generales, oscila entre 1 y 4. 

8. Solamente en el 18% de los casos (2 de 11), los cuatro aspectos contrapuntísticos están 

contemplados (antes de Palestrina, siglo XVI, siglo XVIII y después de Bach). En 63%          
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de los casos (7) sólo existen dos aspectos, casi siempre con la combinación siglo XVI-siglo 

XVIII, y una  excepción: antes de Palestrina-siglo XVI. Finalmente, sólo en el 18% de los 

casos (2) se incluye un único aspecto, el del siglo XVI. 

9. Se detectaron tres patrones en relación con los aspectos contenidos en los programas. El 

primero, consiste en la preponderancia del aspecto del contrapunto del siglo XVI (ya sea 

sobre otro aspecto, o porque sea el único), lo cual sucede en el 36% de los casos (4 de 11). 

El segundo, consiste en la preponderancia del aspecto del contrapunto del siglo XVIII, 

presente también en el 36% de los casos. El tercero, presente en el 28% de los casos (3 de 

11), se caracteriza por un equilibrio exacto entre el aspecto del contrapunto del siglo XVI y 

algún otro aspecto. En estos tres casos, dos mantienen equilibrio con el aspecto del 

contrapunto del siglo XVIII, y uno con el de contrapunto antes de Palestrina. 

10. El 100% de los programas (de 11) incluye contenido de contrapunto del siglo XVI; el 73%,  

de contrapunto del siglo XVIII; el 28%, de contrapunto anterior a Palestrina, y sólo el 18%, de 

contrapunto posterior a Bach. 

11. En cuanto a los dos enfoques didácticos, todos los casos (11 de 11) comparten un mismo 

patrón, constituido por la dupla tradicional: estilístico-especies. Este patrón general subsume 

las zonas nueve zonas geográficas. 

Sobre el cómo enseñar 

12. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje más utilizadas en las 11 dependencias, son 

dos: ejercicio escrito de conducción de voces (100% casos) y análisis contrapuntístico a 

partir de la notación (91%). La de frecuencia media de uso, es únicamente composición 

(73%). Finalmente, las de uso poco frecuente —la mayoría—, son cuatro: comprobación 

sonora de los ejercicios, análisis contrapuntístico a partir de la audición (sin notación) e 

investigación (18%), y habilidades al teclado (9%). La estrategia consistente en la ejecución 

de piezas, no es sugerida o prescrita por ninguna dependencia. 

13. El número de estrategias sugerido, varía entre 6 y 2 por programa, y no existe ningún caso 

en que las sugerencias o prescripciones sean amplias. 

Sobre el qué y cuándo evaluar 

14. En el 91% de las dependencias (10 de 11), se hace mención a los aspectos a evaluar. 

Dentro de esos 10 casos, el aspecto más incluido es el ejercicio de contrapunto (91%), 

seguido por el análisis (45%). Los aspectos restantes son sólo incluidos en muy bajo 

número: composición (27%);  teoría, historia de la polifonía y tocar ejercicio de contrapunto 
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(9%). El aspecto de la ejecución de piezas no se incluye en ninguno de los casos. El 

número mayor de aspectos a evaluar, incluidos en un programa, es de 3 (de 7). 

15. En el 100% de los casos (11 de 11), se contempla la evaluación sumativa, y en casi la 

totalidad (91%), la formativa; sin embargo, sólo en dos casos (18%) se contempla la 

evaluación inicial. Sólo en un 18% de las dependencias, se incluyen el esquema completo 

de evaluación, con sus tres tipos. 

16. El 91% de las dependencias incluye el examen final (10 de 11); las tareas (81%) y el 

examen parcial (73%). Las demás actividades son incluidas en forma mínima, como en el 

caso del examen diagnóstico (18%), y las prácticas (9%). El número mayor de actividades 

de evaluación, incluidas en un programa, es de 4 (de 6). 

17. En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios, como: 

participación, asistencia, puntualidad y disciplina. 

Sobre la bibliografía 

18. La bibliografía básica del campo disciplinar del Contrapunto (10 casos) reúne 55 libros. 

19. Las obras más aludidas, son estrictamente tratados de contrapunto: Torre (5 alusiones); 

Blanquer y Schoenberg (1997) (4); Dubois, Fux, y Salzer y Schachter (3).  

20. La bibliografía básica más amplia llega a incluir hasta 28 libros. 

21. El grupo de libros más importante es el de contrapunto (56.2%) (que incluye tanto tratados 

como estudios históricos). A continuación, le sigue —de lejos— el grupo de análisis 

schenkeriano (12.7%) y el de composición (11%). Los restantes grupos tienen aún menor 

presencia, y consisten en obras de historia de la música (7.2%); armonía (3.6%); tratados 

de ejecución (también 3.6%), y acústica y estética (1.9% cada uno). La bibliografía también 

incluye una partitura, que representa igualmente el 1.9%. 

22. Sólo 4 programas dividen su bibliografía en básica y complementaria.  

23. La bibliografía complementaria del campo disciplinar del Contrapunto, reúne un total de 18 

libros. En ellos, el grupo más importante sigue siendo el de contrapunto (72.1%). Los 

restantes —representados por una o dos obras— corresponden a las temáticas de historia 

de la música (11.1%), e historia del arte y análisis (5.6% cada uno). La bibliografía también 

incluye un diccionario (5.6%).  

24. La bibliografía complementaria mas amplia, llega a incluir 11 obras.  
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Sobre las secciones de materiales y perfil profesiográfico 

25. En los programas, se mencionan los siguientes materiales: piano, pizarrón pautado, 

partituras, grabaciones, equipo de audio, computadora y cañón (proyector para 

computadora).  

26. Los programas o soportes lógicos (software) no son mencionados en ningún caso. 

27. El perfil profesiográfico sólo es proveído en el 36% de los casos. Esencialmente, consiste en 

ser licenciado en música, a lo que a veces se añade la experiencia docente y profesional 

necesaria. En un solo caso, se menciona que preferentemente debe de contarse con el 

grado de maestría en composición o teoría musical, y en otro, se sugiere que se trate de 

compositores, directores de orquesta o instrumentistas con amplio conocimiento del 

conjunto de las materias teóricas, además de la composición. Finalmente, una dependencia 

señala a un compositor como perfil deseable. 

 

7.2.4 ASIGNATURAS DEL CAMPO DISCIPLINAR DEL ANÁLISIS MUSICAL 

 

Sobre la participación en el tronco común 

1. Todas las asignaturas del campo disciplinar del Análisis musical pertenecen a un tronco 

común —o cuasi común— al interior de las diversas dependencias, lo que significa que son 

materias compartidas por todas, o casi todas, las especialidades de una carrera, e incluso 

entre dos o más carreras, cuando es el caso.  

Sobre el carácter, la duración y el número de créditos 

2. Los cursos que integran el campo —casi todos de carácter obligatorio—, tienen un rango de 

duración entre 2 y 8 semestres, con una media de 3.6 semestres por dependencia. De 

manera paralela, los créditos por campo disciplinar oscilan entre 8 y 38, con una media de 

20.2 créditos por dependencia.  

Sobre la división en horas teóricas y prácticas 

3. En el 60% de los casos (de 15), se brinda información sobre la división entre horas teóricas y 

prácticas; en el restante 40%, o no existe el dato, o se utiliza otra clasificación. 

Sobre la ubicación 

4. El inicio del campo disciplinar del Análisis musical, responde a tres patrones: el primero, 

presente en el 66% de las instituciones (10 de 15), ubica el inicio en un momento temprano, 
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entre los semestres 1ro y 3ro. El segundo, presente en el 15% de los casos, ubica el inicio 

en un momento medio, entre el 4to y 5to semestre. Finalmente, el tercero —presente en el 

20% de los casos—, ubica el inicio en un momento tardío, entre los semestres 7mo y 9no. 

Respecto a estos esquemas de inicio, no se detectan patrones por zona geográfica. 

Sobre el qué y cuándo enseñar 

5. En el objetivo general de los planes del campo disciplinar de la Armonía, en el 70% de los 

casos (7 de 10) se alude al concepto de análisis integral.  

6. Los aspectos más mencionados en los objetivos generales, son: enfoque histórico (40%), y 

análisis estilístico y medios auditivos (30% cada uno). Los restantes aspectos tienen poca 

presencia: análisis parcial (sólo formal y/o motívico) y técnicas y procedimientos (20% cada 

uno); seguidos de análisis auditivo, medios visuales y estética (10%). Llama la atención que 

uno de los programas incluye 4 aspectos, mientras otros, ninguno. 

7. En cuanto a los verbos utilizados en los objetivos generales, el de mayor frecuencia es 

analizar, presente en el 80% de los casos (de 10). A continuación, pero muy a lo lejos, 

aparecen los verbos comprender y describir (20%); mientras que todos los restantes sólo se 

utilizan en una ocasión: conocer, evaluar, identificar, localizar, reconocer y valorar (10%). La 

cantidad de verbos utilizados en los objetivos, oscila entre 1 y 6. 

8. En el 62% de los casos (de 8), los tres aspectos del análisis están contemplados. En el 

restante 38%, sólo existen dos aspectos, siempre con la combinación PPC-después del 

PPC. 

9. Se encontró un solo patrón en relación con los contenidos de los programas, consistente en 

la preponderancia del aspecto del análisis en torno al período de la práctica común. En el 

87% de los casos (de 8), el segundo lugar en importancia lo ocupa el aspecto del análisis 

después del PPC, y sólo en el 12%, el aspecto del análisis antes del PPC.  

10. El 100%  de los programas (de 8) incluye contenido de análisis en torno al período de la 

práctica común; el 100% —también—, contenido posterior al PPC, y el 62%, contenido 

anterior al PPC. 

11. En cuanto a los tres enfoques didácticos, se encontró un patrón y tres excepciones. El 

patrón único incluye la tríada tradicional de enfoques descriptivo-estilístico-estático, 

presente en el 60% de los casos (6 de 10). La primera excepción, un poco menos 

convencional, incluye la tríada descriptivo-conceptual-estático. La segunda, aún menos 

convencional, intercambia el enfoque descriptivo por el explicativo, y forma la tríada: 

explicativo-conceptual-estático. La tercera, —también una variación de la primera 
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excepción— añade sólo el enfoque dinámico, formando el compuesto: descriptivo-

conceptual-estático-dinámico. Finalmente, la cuarta excepción constituye la combinación 

más novedosa, pues se decanta por el enfoque descriptivo —con tendencias a lo 

explicativo—; por los enfoques crítico, estilístico y conceptual (combinados), y finalmente 

por el enfoque estático. 

12. En relación con las funciones del análisis musical, 70% de las dependencias (de 10) 

incluyen recreación de una época; 40%, apoyo a la ejecución y apoyo a la composición, y 

sólo el 30%, explicación y atribución (de estilo o autoría). 

13. Respecto a los formatos para el análisis, el 90% de las dependencias (de 10) incluye la 

partitura anotada. En mucho menor proporción, el 30% incluye el ensayo; en el 20%, las 

gráficas y los diagramas y cuadros; finalmente, sólo el 10% incluye la categoría de otras 

(consistente en el reporte de análisis auditivo y en la construcción de una guía 

interpretativa). 

Sobre el cómo enseñar 

14. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje más utilizadas en las 10 dependencias, son 

dos: análisis a partir de la notación (con referente sonoro) (100% de los casos) y revisión de 

terminología (80%). Las de frecuencia media de uso —la mayoría—, son cuatro: análisis a 

partir de la notación (sin referente sonoro) e investigación (60%), análisis a partir de la 

audición (sin referente de notación) (50%), y ejecución (40%). Finalmente, las estrategias 

de uso poco frecuente, son tres: ejercicios (escritura musical) y composición (30%), y 

análisis comparativo de la interpretación (20%).  

15. El número de estrategias sugerido, varía entre 8 y 2 por programa. 

Sobre el qué y cuándo evaluar 

16. En el 60% de las dependencias (6 de 10) se hace mención a los aspectos a evaluar. Dentro 

de ese porcentaje, el aspecto más incluido es el análisis a partir de la notación (con o sin 

referente sonoro) (60% de los casos), seguido por la teoría (50%). Los restantes cuatro 

aspectos tienen poca o nula presencia: análisis a partir de la audición (sin referente sonoro) 

(30%); elaboración de ejercicios (20%), y finalmente la composición (10%). El aspecto de la 

ejecución de obras no es incluido en ningún caso. El número mayor de aspectos a evaluar, 

incluidos en un programa, es de 4 (de 6). 

17. En el 90% de los casos (de 10) se contempla la evaluación sumativa; sin embargo, sólo en 

el 60% se incluye la formativa, y únicamente en un 10%, la inicial. Sólo en un 10% de los 

casos, se incluye el esquema completo de evaluación, con sus tres tipos. 
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18. El 70% de las dependencias (de 10), incluye el examen parcial; también el 70%, el examen 

final, y en un 60%, las tareas. Las demás actividades tienen poca o nula presencia, como 

en el caso de las prácticas (20%), y el examen inicial (10%); por su parte, la actividad de la 

autoevaluación no es incluida en absoluto. El número mayor de actividades de evaluación, 

incluidas en un programa, es de 4 (de 6). 

19. En las secciones dedicadas a la evaluación, también se contemplan otros criterios, como: 

participación, asistencia, puntualidad, atención, respeto, actitud positiva, iniciativa y 

compromiso. 

Sobre la bibliografía 

20. La bibliografía básica del campo disciplinar del Análisis musical (8 casos) reúne en conjunto 

un total de 69 libros. 

21. Los autores más aludidos, son Bas y Zamacois (ambos de formas musicales) (4 alusiones 

cada uno), seguidos por seis que reciben dos menciones: Cook (análisis), Graetzer (música 

contemporánea), Pedro (formas musicales), Pla (formas musicales), Rosen (estilo clásico) y 

Schoenberg (composición musical). El resto, constituido por 61 libros, sólo recibe una 

mención. 

22. La bibliografía básica más amplia, llega a incluir hasta 25 obras. 

23. Los grupos de libros más importantes, son el de análisis (18.7%), los de composición y 

contrapunto (14.4% cada uno) y el de formas musicales (13%). Los restantes grupos tienen 

menor presencia, y consisten en obras de música del siglo XX y estudios monográficos 

(8.7% cada uno), así como en los temas concomitantes de armonía; historia de la música; 

teoría de la música; tratados de ejecución y orquestación; iniciación musical y literatura 

musical, todos ellos con un rango entre el 7.2% y el 1.5%.  

24. Entre los 13 libros de análisis, más de una tercera parte (5) trata, o tiene que ver, con el 

análisis schenkeriano.  

25. Si se toman juntos sólo el grupo de libros de análisis, y el de formas musicales, el primero 

representa el 60%, y el segundo el 40%. 

26. Sólo tres programas (de 8) dividen su bibliografía en básica y complementaria. 

27. La bibliografía complementaria del campo disciplinar del Análisis musical, reúne un total de 

46 libros. En ellos, el grupo de libros más importante es ahora el de historia de la música 

(21.7%), seguido por el de análisis (17.5% cada uno), los de música del siglo XX y estudios 

monográficos (10.9% cada uno), y el de composición (8.8%). Los restantes grupos tienen 
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poca presencia, y corresponden a las temáticas de tratados de formas musicales, teoría, 

apreciación musical y filosofía de la música (4.4% cada uno), y contrapunto, orquestación, 

tratados de interpretación, psicología de la música y filosofía del arte (todos con 2.1%). 

También existe un grupo representado por un diccionario (igualmente con 2.1%). En 

comparación con la bibliografía básica, es interesante observar como ahora el grupo de 

libros de historia de la música aumentó en importancia, y como el de obras de análisis 

quedó por debajo de él. Por su parte, el grupo de libros de formas musicales, que ocupaba 

un tercer lugar en la bibliografía básica, descendió al sexto lugar en la complementaria. 

28. En los tres programas, se incluye una cantidad de libros de bibliografía complementaria que 

oscila entre los 15  y 17 libros. 

Sobre las secciones de materiales y perfil profesiográfico 

29. En los programas, se mencionan los siguientes materiales: piano, pizarrón, pizarrón 

pautado, partituras, grabaciones, equipo de audio y video, computadora, proyector para la 

misma, y pantalla.  

30. Los programas o soportes lógicos (software), no reciben ninguna mención. 

31. Sólo una dependencia incluye sugerencias de portales de internet, referente al uso de los 

sitios de bibliotecas de música, tanto nacionales como extranjeros, así como la consulta en 

línea del Grove Dictionary of Music and Musicians y otros similares. 

32. El perfil profesiográfico sólo es proveído en el 50% de los casos. Esencialmente, consiste en 

ser licenciado en música, a lo que a veces se añade la experiencia docente y profesional 

necesaria (en este caso no se alude a la capacidad para manejar recursos de informática 

musical y grabaciones, como sí se hace en otros campos). En un solo caso, se menciona 

que preferentemente debe de contarse con el grado de maestría (en teoría musical o 

composición); en otros, se sugiere, respectivamente: que puede ser un instrumentista, 

compositor o musicólogo; que debe tratarse de un músico extraordinario, con cultura basta 

y estrategias para el manejo de grupos; finalmente, que puede ser un compositor, director 

de orquesta, pianista o instrumentista, que conozca de formas musicales, armonía, 

contrapunto e historia de la música, y que no haya perdido contacto con la práctica musical.  
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7.2.5 TENDENCIAS PEDAGÓGICAS DE LAS ASIGNATURAS DE LA LÍNEA DE FORMACIÓN   

 MUSICAL TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

Primera tendencia: pensamiento y audición  

(integrados, parcialmente integrados, o separados) 

 

Campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo.  

1. En este campo disciplinar, se observa una integración unánime (12 de 12 casos) entre 

pensamiento y audición.  

Campo disciplinar de la Armonía.  

2. En este campo, predomina la integración parcial en el 80% los casos (de 10), y sólo en el 

20% se detectó separación.  

Campo disciplinar del Contrapunto.  

3. En este campo, existe más diversidad, ya que sólo en el 18% de los casos (de 11) hay 

evidencias de integración; en 46% —los más—, de que la integración es parcial, y en el 36%, 

no hay constancia de ella.  

Campo disciplinar del Análisis musical.  

4. En este campo, todos los casos se concentran en las dos primeras categorías, con 60% de 

casos (de 10) en donde se detectó integración, y un 40% en los que la integración es sólo 

parcial. 

Segunda tendencia: conocimientos musicales  

(integrados o aislados) 

 

Campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo.  

1. En este campo, las directrices de ICM667 más incluidas, son: importancia de todos los estilos y 

actividades de análisis, con 58% de mención cada una, seguidas por uso de literatura 

musical y ejecución dentro de la clase, con 42%. Las directrices menos incluidas son: 

composición y/o improvisación (25%) y habilidades al teclado (17%). El número mayor de 

directrices incluidas en un programa, es de 5 (de 6), y el menor, de 1. 

 

                                                             
667 Acrónimo para: Integración de conocimientos musicales. Ver la sección de definición de conceptos al final de la 
introducción de la tesis (pág. xviii). 
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Campo disciplinar de la Armonía.  

2. En este campo, las directrices más mencionadas son: actividades de análisis (80% de 10 

casos) y habilidades al teclado (70%), seguidas por uso de literatura musical (50%) y 

composición (40%). Las de menor uso, son: importancia de todos los estilos y ejecución 

dentro de la clase (30% cada una). El número mayor de directrices incluidas en un programa, 

es de 6 (de 6), y el menor, de 1. 

Campo disciplinar del Contrapunto.  

3. En este campo, las directrices de ICM más incluidas, son: uso de literatura musical y 

actividades de análisis, con 82% de menciones cada una, seguidas por composición y/o 

improvisación (64%) e importancia de todos los estilos (45%). Las directrices menos 

incluidas son: habilidades al teclado (18%) y ejecución dentro de la clase (9%). El número 

mayor de directrices incluidas en un programa, es de 4 (de 6), y el menor, de 2. 

Campo disciplinar del Análisis musical.  

4. En este campo, la directriz más mencionada, es: uso de literatura musical (100%), seguida de 

lejos por importancia de todos los estilos (50%) y análisis paramétrico integral y ejecución 

dentro de la clase (40% cada una). La de menor uso, es: composición y/o improvisación 

(30%). El número mayor de directrices incluidas en un programa, es de 5 (de 5), y el menor, 

de 1. 

En general. 

5. De las 70 asignaturas revisadas en esta investigación, sólo el 7% (5) proponen la integración 

de varias disciplinas o campos.  

6. La constante de todas las asignaturas integradas comparadas (5 de 5), es que contienen la 

materia de análisis musical, a la cual se añaden otros contenidos. En tres de los casos, se 

agrega historia de la música, que sirve para vertebrar la integración. En tres casos, también      

—uno de ellos común con los anteriores—, se añade armonía y contrapunto, y en un solo 

caso, a la armonía, el contrapunto y el análisis, se agrega el adiestramiento auditivo, que 

actúa como organizador. 
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Tercera tendencia: desarrollo del contenido  

(enfoques histórico, o no estilístico) 

 

En general. 

1. En tres de los cuatro campos disciplinares (Solfeo y adiestramiento auditivo, Armonía y 

Contrapunto), hay una predominancia del enfoque histórico.  

Campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo.  

2. En este campo, sólo el 17% de los programas (2 de 12) se inclinaron hacia lo no estilístico, 

es decir, hacia un planteamiento basado en conceptos válidos para diversos estilos (en este 

caso, los pertenecientes al periodo de la práctica común), más que en una secuencia 

histórica. En el 8% (1 solo caso), se estableció un equilibrio entre ambos enfoques. 

Campo disciplinar de la Armonía.  

3. En este campo, en el 80% de los casos se optó por el enfoque histórico (8 de 10), y sólo en el 

20% (2), por el de equilibrio.  

Campo disciplinar del Contrapunto.  

4. En este campo, todos los programas están condicionados históricamente (11 de 11).  

Campo disciplinar del Análisis musical.  

5. En este campo, los programas tienen mayor variedad, pues los enfoques no estilístico y de 

equilibrio se presentan en igual cantidad de casos (40% cada uno), mientras que la 

tendencia histórica aparece sólo en el 20% de ellos. 

 

Cuarta tendencia: énfasis en las actividades  

(conceptos o habilidades) 

 

En general. 

1. En dos de los cuatro campos disciplinares (Armonía y Contrapunto), existe unanimidad en la 

predominancia del equilibrio entre conceptos y habilidades (10 de 10, en el primero, y 11 de 

11, en el segundo).  

Campo disciplinar del Solfeo y el adiestramiento auditivo.  

2. En este campo, las tendencias se dividen por igual entre equilibrio y habilidades, con 50% 

cada una (6 de 12).  
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Campo disciplinar de Análisis musical.  

3. Finalmente, en este campo aparece por primera vez la tendencia hacia los conceptos            

—inexistente en los demás campos— en 40% de los casos (4 de 10), acompañada por la 

tendencia hacia el equilibrio en el 60% (6). La tendencia hacia las habilidades no aparece en 

el caso de este campo disciplinar. 

 

7.3 REFLEXIONES 

 

A partir de la consideración global de las anteriores conclusiones, se desprenden las siguientes 

reflexiones sobre el estudio comparativo. 

 

1. Los puntos críticos detectados con respecto a los aspectos generales de los planes de 

estudios, son: el problema de la nomenclatura de las carreras; los esquemas de carreras extra 

largas; los sistemas de créditos; el IFC, y el examen musical general de ingreso. 

 

Como en cualquier revisión crítica, el primer paso es destacar los logros y aspectos 

positivos. Entre estos últimos, el estudio revela que el ritmo de actualización de los 

planes y programas de estudios se encuentra en rangos aceptables, pues su 

antigüedad promedio es de 6 años (apenas un poco más de lo que dura una carrera 

estándar). 

 

En cuanto a la nomenclatura de las carreras, el problema general detectado, es que la 

creación de varias carreras al interior de una misma dependencia universitaria, no 

siempre responde a criterios de tipo epistemológico o disciplinar. La recomendación 

puntual, es dedicar más atención a ese asunto, en el entendido de que la proliferación 

de nombres no abona en el sentido de una verdadera diferencia o incremento en la oferta 

educativa. 

 

Respecto a la conceptualización de las licenciaturas musicales como agrupaciones 

muy rígidas de hasta 20 semestres de duración, se puede decir que resulta “disonante” en 

el concierto de la educación musical superior de corte universitario (tanto es así, que en el 

lapso de esta investigación ha habido modificaciones a estos esquemas en algunas de las 

dependencias estudiadas). Sin desdeñar la importancia de los ciclos previos de formación 

musical (imprescindibles a la luz de los obvios rezagos y carencias en la educación 
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musical básica en nuestro medio), es importante que las dependencias de educación 

musical universitaria, cuenten con un esquema homogéneo de características 

generales, entre las cuales se encuentra, desde luego, la duración de las carreras, pero 

también —de manera muy señalada—, los sistemas de créditos utilizados. 

 

En cuanto a los índices de flexibilidad curricular (IFC) encontrados, si bien no existe un 

consenso entre los estudiosos del tema acerca de su nivel idóneo, sí se pueden apuntar 

dos ideas: 1) un índice nulo (como el detectado en algunas dependencias), se antoja 

inconveniente en todos los casos, y 2) la reflexión acerca de este tema debe ser 

continua, y trascender las ideas rígidas acerca de lo que “debe ser” la educación 

musical superior (máxime a la luz del carácter universitario de los estudios, y de las 

nuevas y cambiantes condiciones laborales de la profesión). 

 

Finalmente, en lo tocante a la variedad encontrada en el examen musical general de 

ingreso, la recomendación también va en el sentido de lograr una eventual 

homologación nacional,668 la cual incidiría —entre otras cosas— en la mejora de la 

calidad educativa, al establecerse con claridad el nivel de conocimientos y habilidades 

musicales previos y necesarios para enfrentar los estudios profesionales. 

 

2. Los puntos críticos encontrados en relación con el diseño curricular de la línea de formación 

musical teórico-práctica, son: el asunto de las materias integradas y las experiencias modulares; 

los troncos comunes; la proporción entre las líneas de formación y entre sus componentes, y las 

relaciones temporales (diacrónicas y sincrónicas) entre los campos disciplinares. 

 

Tanto las materias integradas detectadas en la investigación, como los intentos               

—tímidos aún, pero alentadores— de aprovechar las eventuales bondades del sistema 

modular, deben considerarse como aportaciones positivas, pues revelan un espíritu 

innovador y una visión más profunda de la teoría musical por parte de los académicos 

responsables de la programación didáctica; sin embargo, también debe procurarse un 

seguimiento constante respecto al funcionamiento de estas propuestas, tanto por el reto 

intelectual que implican, como por las dificultades que representan en relación con los 

recursos humanos y materiales necesarios para su buena realización. 

                                                             
668 Soy consciente de que las diferencias encontradas, tienen que ver, en diferente medida, con las circunstancias de 
todo tipo (culturales, socio económicas, políticas) encontradas en los diversos escenarios nacionales; sin embargo, 
eso no es óbice para que los esfuerzos se encaminen hacia el objetivo apuntado. 
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Con respecto a los troncos comunes, resulta llamativo que sólo el 60% de las 

instituciones tengan uno, con respecto a materias tan importantes como las de los 

campos disciplinares considerados en este estudio (Solfeo y adiestramiento auditivo, 

Armonía, Contrapunto y Análisis musical). La recomendación puntual, es revisar las 

razones de fondo —si las hay— de porqué se consideró innecesario o indeseable 

dicho tronco común, o lo contrario. 

 

Por otra parte, los troncos cuasi comunes pueden ser vistos como formas ingeniosas 

de lograr flexibilidad (en vista de las diferentes necesidades que pueden existir entre las 

especialidades de una carrera, o entre dos o más planes de estudios en una misma 

institución), pero sin sacrificar la unidad de las asignaturas básicas de formación musical 

teórico-práctica. A este respecto, el caso de la UCOL es paradigmático, y digno de 

estudio por parte de los actores responsables de la planeación de la enseñanza al interior 

de sus instituciones. 

 

En cuanto a la proporción entre las líneas de formación, resulta lógico que la de tipo 

musical sea preponderante en todos los casos; sin embargo, otro hallazgo merece 

reflexión: la línea investigativa no está representada en el 20% de las instituciones 

estudiadas, y en el resto tiene poca presencia. Esto parece insuficiente, sobre todo si se 

considera que dentro del espíritu universitario, la vocación a la investigación es esencial. 

 

Respecto a la proporción entre los componentes de las líneas de formación, llaman 

la atención tres hallazgos. 1) En el 31% de los casos comparados, la parte teórico-

práctica de la línea de formación musical, es más importante —o mucho más 

importante— que la parte dedicada a la ejecución (lo cual es contradictorio, si se tiene en 

cuenta que el cálculo se realizó con base en la carrera común de piano, y no en una 

especialidad de carácter más teórico). La recomendación es revisar esta situación, 

pues puede obrar en demérito del ya de por sí difícil logro de un alto nivel de ejecución 

musical en los egresados. 2) Como un logro positivo, se encontró que dentro de la línea 

de formación interdisciplinaria —y de su parte dedicada al aspecto natural-formal-

tecnológico— el 77% de las dependencias ya cuentan con una materia obligatoria 

dedicada a la informática musical. Dada la importancia de esos recursos en nuestros 

días, la recomendación es extender este beneficio al total de los planes de estudios. 
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En cuanto a las relaciones diacrónicos y sincrónicas entre los cuatro campos 

disciplinares al interior de los planes de estudios, existen cuatro patrones. Entre el 

primero y el tercero, existe contradicción (en uno de ellos, la entrada del campo del 

Análisis musical es el remate de una cadena que pasa por la armonía y el contrapunto, 

mientras que en el otro, el análisis musical se anticipa a la entrada del contrapunto, y, en 

ocasiones, incluso a la de la armonía. En este caso, la recomendación específica es que 

los actores responsables del diseño, se pregunten si tales relaciones temporales 

tienen un sustento disciplinar sólido, o si es necesario buscar uno, y modificar en 

consecuencia dichas relaciones. 

 

Antes de terminar esta sección de reflexiones, vale la pena señalar que, en relación con el 

campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo, los nombres de las asignaturas revelan 

que en casi la mitad de los casos se hace mención al enfoque del entrenamiento 

auditivo, lo cual puede deberse a las diversas influencias que ocasionó —y sigue 

ocasionando—, el curso pionero del profesor alemán Roland Mackamul (autoridad en la 

materia) en la Escuela Nacional de Música de la UNAM,669 en 1981,670 o bien, a influencias 

diversas que merecerían la pena investigarse. 

 

3. Los puntos críticos detectados en relación con el contenido disciplinar, pueden resumirse en 

los siguientes puntos, clasificados por campo: 

 

Solfeo y adiestramiento auditivo:  

1) La proporción del 75%, en que los programas de estudios incluyen de manera 

completa contenidos de ritmo, tonalidad, modalidad y atonalidad, es adecuada, pero 

podría ampliarse; 2) la proporción del 50% en que los programas cuentan con 

secciones de teoría musical bien sistematizadas (o existen materias complementarias 

dedicadas a ese tema) se puede considerar insatisfactorio, y merecería aumentarse, y              

3) algunas estrategias de enseñanza aprendizaje son poco prescritas o sugeridas, 

como en el caso de la consistente en “oir en silencio” (o cantar internamente), o bien en 

las de improvisación, dictado al instrumento, habilidades al teclado y comparación texto 

música, y por tanto podrían aprovecharse mejor. 

 

                                                             
669 Al cual asistió como alumno el que esto escribe. 
670 Entre esas influencias, se encuentran los libros de Estrada (1984 y 1989) —incluidos en diversas bibliografías 
revisadas en esta investigación—, y el mucho más reciente —y de excelente factura— Formar el oído. Metodología y 

ejercicios, de Germán Romero, el cual ha sido publicado recientemente en España. 
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Armonía:  

1) La proporción de sólo el 40%, en que los programas de estudios incluyen el 

concepto de tonalidad, no es satisfactoria, y podría mejorarse; 2) la proporción del 

20%, o menos, en que los programas de estudios incluyen conceptos como la 

participación de la armonía en la forma musical; la necesidad de un enfoque que 

integre otras materias, y la necesidad del desarrollo auditivo, no es satisfactoria, y 

podría también mejorarse; 3) lo mismo sucede con el 60% en que los programas no 

incluyen por completo los tres aspectos de la armonía (diatónica, cromática y 

alterada, y ampliaciones de la práctica común); 4) la proporción del 60%, en que el 

aspecto de la armonía al teclado no se encuentra sistematiza en los programas, 

podría reducirse;671 5) la existencia unánime de una sola tétrada de enfoques (números 

romanos-igualdad-vertical-armonía), podría abrirse a otras posibilidades,672 y 6) algunas 

estrategias de enseñanza aprendizaje son poco prescritas o sugeridas, como en el 

caso de la composición,673 la ejecución de ejemplos de la literatura,
674 y el análisis 

armónico a partir de la audición (sin notación), y por lo tanto, podrían aprovecharse 

mejor. 

 

Contrapunto:  

1) El uso del término polifonía, en sólo el 45% de los programas, hace pensar en que 

ese concepto podría revisarse, con el fin de darle un uso más estandarizado (al menos al 

interior de cada dependencia); 2) la proporción de sólo el 18%, en que los programas 

incluyen por completo los cuatro aspectos del contrapunto considerados en el 

estudio (antes de Palestrina, siglo XVI, siglo XVIII, y después de Bach), podría 

mejorarse; 3) la existencia unánime de un solo par de enfoques (estilístico y por 

especies), podría abrirse a otras posibilidades,675 y 4) algunas estrategias de 

enseñanza aprendizaje son poco prescritas o sugeridas, como en el caso de la 

comprobación sonora de los ejercicios, el análisis contrapuntístico a partir de la audición 

(sin notación), y la ejecución de ejemplos de la literatura, y podrían aprovecharse mejor. 

 

 

                                                             
671 No sólo para pianistas, organistas y clavecinistas, sino para todos, por la bondad de este recurso en cuanto a la 
consolidación de los conocimientos musicales. 
672 Como las mencionadas en el marco conceptual de esta tesis (capítulo dos). 
673 Es decir, no sólo la escritura armónica en textura estrictamente coral. 
674 En donde se integren los conocimientos armónicos adquiridos. 
675 Pienso, por ejemplo, en la propuesta de Motte (1998), que no pasa ni por el enfoque de especies, ni por el de los 
modelos palestrinianos. Algo parecido puede decirse —en el caso de la armonía—, de un tratado del mismo autor 
(1989), en que se brinda un inusual y provechoso repaso de esa disciplina, pero desde el punto de vista histórico.   
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Análisis musical:  

1) La proporción del 70%, en que los programas aluden al análisis musical integral, 

es positiva, pero podría ampliarse; 2) la proporción del 62%, en que los programas 

incluyen por completo los tres aspectos del análisis considerados en el estudio 

(antes del PPC,676 PPC, y después del PPC), podría mejorarse; 3) el énfasis en un solo 

trío de enfoques (descriptivo-estilístico-estático), podría abrirse a otras posibilidades;677 

4) algunos formatos de análisis son poco prescritos o sugeridos, como en el caso de 

la partitura reducida, la partitura fragmentada (notada o sonora); las gráficas, los 

diagramas y el ensayo, y podrían aprovecharse mejor, y 5) algunas estrategias de 

enseñanza aprendizaje son poco prescritas o sugeridas, como en el caso del análisis 

a partir de la audición (sin notación) y el análisis comparativo de la interpretación (entre 

otros), y podrían aprovecharse mejor. 

 

En consideración a los programas de todos los campos, en su conjunto, se pueden hacer 

estas últimas observaciones: 1) en las secciones de evaluación, casi no se menciona 

la evaluación inicial (y su correlato, el examen diagnóstico), siendo que se trata de un 

concepto pedagógico de la mayor importancia, pero poco extendido en todas las 

propuestas curriculares; 2) en las secciones de evaluación, no siempre se 

sistematizan los aspectos, actividades y criterios de la misma (sobre todo los 

primeros); 3) en general, los soportes lógicos (software), reciben muy poca atención 

en las secciones de otros recursos de los programas, y 4) lo mismo puede decirse de 

las alusiones a portales de internet. 

 

Para terminar las reflexiones, a continuación se reportan algunos puntos críticos sobre las 

cuatro tendencias pedagógicas consideradas en el conjunto de los cuatro campos disciplinares. 

 

Primera tendencia: pensamiento y audición (integrados o separados). 

La integración unánime del pensamiento con la audición, expresada en los 

programas de estudios del campo del Solfeo y el adiestramiento auditivo, representa 

buenas noticias; sin embargo, en los demás campos hay evidencias de menor 

integración, lo cual vale la pena revisar, especialmente en el caso del contrapunto. 

 

 

                                                             
676 Acrónimo de período de la práctica común. 
677 Como las incluidas en el marco conceptual de esta tesis (capítulo dos). 
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Segunda tendencia: conocimientos musicales (integrados o aislados).
678 

En cuanto a las directrices de ICM,679 la prescripción o sugerencia sobre el uso de 

literatura musical (no ejercicios), como ejemplos y modelos para la composición, está 

bien representada en los programas de los campos de Contrapunto y Análisis 

musical; sin embargo, no sucede lo mismo en los casos de Solfeo y adiestramiento 

auditivo, y Armonía, lo que merecería una revisión. 

 

Tercera tendencia: desarrollo del contenido (histórico o no esilístico). 

Dado que en tres de los cuatro campos (Solfeo, Armonía y Contrapunto), existe 

predominancia del enfoque histórico, valdría la pena repensar el equilibrio de los dos 

enfoques, en el entendido de —como nos recuerda Rogers (1984)— es una práctica sana 

recordar a los alumnos que ciertas características básicas están siempre presentes en la 

música (aunque se trate de un curso cronológico), o llamar su atención sobre cómo los 

supuestos estilísticos influyen en la obra de un compositor (aunque el curso esté 

orientado por conceptos). 

 

Cuarta tendencia: énfasis en las actividades (conceptos o habilidades). 

En relación con esta tendencia, es válida también la recomendación de buscar un 

equilibrio, y crear una conciencia sobre la interdependencia de ambos enfoques (la 

especulación y la práctica), especialmente en el caso de los programas del campo del 

Análisis musical, en donde existe más tendencia al enfoque por conceptos, en 

relación con los otros tres campos disciplinares. 

 

 

Por último, unas consideraciones, de índole general. 

 

• Las reflexiones acerca de los resultados de este estudio comparativo, no son exhaustivas         

—dada lo vasto de la información y la necesidad de poner un punto final, así sea 

temporalmente—, y por lo tanto, existe la posibilidad —para lo interesados— de seguir 

sacando provecho de ella, más allá del ámbito de su realización. 

 

 

                                                             
678 En el segundo punto de estas reflexiones, se trató ya el asunto de las materias integradas; por ese motivo, aquí 
sólo se hablará de las directrices de ICM. 
679 Acrónimo del concepto de Integración de Conocimientos Musicales (ver sección de definición de conceptos en la 
introducción de la tesis). 
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• En el mismo orden de ideas, considero que los resultados de esta tesis invitan a más 

investigaciones por parte de los estudiosos, así como a la toma de decisiones por parte 

de diversas autoridades académicas. En el primer supuesto, caben diversas 

posibilidades: a) estudios enfocados al análisis disciplinar de la línea deformación 

musical en ejecución (que aquí fue investigada hasta cierto punto, pero sin entrar al 

detalle del contenido de los programas de estudios); b) estudios dedicados a investigar 

en profundidad las demás líneas de formación (interdisciplinaria, investigativa e 

institucional), así como sus relaciones recíprocas; c) especialmente, estudios 

encaminados a determinar el grado de coherencia entre los currículos ofical, enseñado y 

asimilado (Plomp, 1992) (ya que esta investigación se centró sólo en el primer aspecto), 

y d)  apertura del rango del tipo de instituciones considerado, para incluir, por ejemplo, a 

los conservatorios, a las escuelas superiores públicas no dependientes de universidades, 

y a las escuelas privadas. En el segundo supuesto, cabría esperar la organización de 

reuniones académicas —primero locales, y luego de mayores alcances—, con el objeto 

de tratar la problemática que enfrentan de manera común las instituciones encargadas de 

la educación musical superior. 

 

• El acopio de información reunido en la tesis, representa también la riqueza intelectual 

debida a muchos académicos anónimos, que sin embargo aquí podrán ver reflejadas sus 

ideas, así como contrastarlas con otras.680 Por el mismo motivo, creo que este trabajo, 

además del conocimiento original que ha suscitado, servirá como punto de referencia 

para el estudio y la toma de decisiones acerca de la planeación de la enseñanza musical 

a nivel superior, tanto en nuestro país, como en la región de influencia hispanohablante, 

incluso cuando las propias propuestas curriculares que refleja, hayan dejado de ser 

vigentes en las instituciones que las crearon. 

 

 

 

 

 

                                                             
680 Piénsese en la riqueza implícita en los mapas curriculares, los programas de estudios, los objetivos, las 
estrategias didácticas, las sugerencias de evaluación, etc. además de las extensas bibliografías, que exceden 
siempre a las propuestas más amplias de las instituciones, vistas de manera individual. 
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ANEXO 1 

 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL APENDICE DIGITAL 
(Archivos PDF contenidos en el disco compacto) 

 
 

 

ZONA NOROESTE Y PENÍNSULA 
     
 
           
BAJA CALIFORNIA – UABC 

 
Documentos de la Escuela de Artes de la  
Universidad Autónoma de Baja California: 
 
Clave  Descripción                
 
UABC 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Mapa curricular (plan 2003):          
 
UABC 1 Licenciatura en música      
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
  
UABC 2.1  Adiestramiento auditivo I  

UABC 2.2 Adiestramiento auditivo II  

UABC 2.3 Adiestramiento auditivo III  

UABC 2.4 Adiestramiento auditivo IV  

UABC 2.5 Adiestramiento auditivo V  

UABC 3.1 Análisis musical I 

UABC 3.2 Análisis musical II       

UABC 4.1  Armonía I  

UABC 4.2  Armonía II        

UABC 4.3  Armonía III        

UABC 4.4  Armonía IV          

UABC 5.1 Armonía al teclado I 

UABC 5.2 Armonía al teclado II        

UABC 6.1 Audiciones musicales comentadas I 

UABC 6.2 Audiciones musicales comentadas II     

UABC 6.3 Audiciones musicales comentadas III      

UABC 7.1 Canon y fuga I  

UABC 7.2 Canon y fuga II         
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Clave  Descripción  (UABC - continuación) 
 
UABC 8.1 Contrapunto I 

UABC 8.2 Contrapunto II         

UABC 9 Técnicas estructurales del siglo XX     

 
 

SONORA – USON 

 
Documentos del Departamento de Bellas Artes de la  

Universidad de Sonora: 
 
USON 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Mapa curricular y lista de asignaturas (plan 2008-II):     
     

USON 1 Licenciatura en música      
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
  
USON 2.1  Análisis musical I  

USON 2.2  Análisis musical II  

USON 3.1  Armonía I  

USON 3.2  Armonía II        

USON 3.3  Armonía III  

USON 4.1 Contrapunto modal 

USON 4.2 Contrapunto tonal 

USON 5.1 Solfeo y entrenamiento auditivo I 

USON 5.2 Solfeo y entrenamiento auditivo II 

USON 5.3 Solfeo y entrenamiento auditivo III 

USON 5.4 Solfeo y entrenamiento auditivo IV 

USON 5.5 Solfeo y entrenamiento auditivo V 

USON 5.6 Solfeo y entrenamiento auditivo VI 

USON 6 Teoría musical básica 

 
 

SINALOA – UAS  
 

Documentos de la Escuela de Música (Unidad Académica de Artes) de la  
Universidad Autónoma de Sinaloa: 
 
UAS 0  Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Lista de asignaturas y malla curricular por áreas (plan 2007):    
      

UAS 1  Licenciatura en música      
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Clave  Descripción   (UAS - continuación) 
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
  
UAS 2.1  Armonía I  

UAS 2.2  Armonía II        

UAS 2.3  Armonía III        

UAS 3.1 Contrapunto I 

UAS 3.2 Contrapunto II 

UAS 3.3 Contrapunto III 

UAS 4.1 Formas musicales I 

UAS 4.2 Formas musicales II 

UAS 5.1 Solfeo I 

UAS 5.2 Solfeo II 

UAS 5.3 Solfeo III 

 

 

ZONA NORTE – CENTRO  
 
 
CHIHUAHUA – UACH  

 
Documentos del Instituto de Bellas Artes de la  

Universidad Autónoma de Chihuahua: 
 
UACH 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Mapa curricular, lista de asignaturas y competencias (planes 2003):    
 
UACH 1 Licenciatura en música (opción ejecución)     
UACH 2 Licenciatura en música (opción educación musical)  
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
  
UACH 3.1 Armonía I     
UACH 3.2 Armonía II     
UACH 3.3 Armonía III     
UACH 3.4 Armonía IV  

UACH 4 Canon y fuga        
UACH 5.1 Contrapunto I      
UACH 5.2 Contrapunto II     
UACH 6.1 Introducción al lenguaje musical I      
UACH 6.2 Introducción al lenguaje musical II

1
     

UACH 7.1 Introducción al teclado I 
UACH 7.2 Introducción al teclado II 
UACH 8.1 Laboratorio de teclado I 
UACH 8.2 Laboratorio de teclado II 

                                                             
1 Este programa está incompleto. 
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Clave  Descripción  (UACH - continuación) 
 
UACH 9.1 Solfeo I       
UACH 9.3 Solfeo III

2
       

UACH 9.4 Solfeo IV       
 
 
ZACATECAS – UAZ 

 
Documentos de la Unidad Académica de Música de la  

Universidad Autónoma de Zacatecas: 
 
UAZ 0  Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Mapas curriculares (planes 1995):      
 
UAZ 1  Licenciatura en música (orientación canto)     
UAZ 2  Licenciatura en música (orientación instrumentista)   
 
 

ZONA NORESTE 
 
 
NUEVO LEÓN – UANL 
 

Documentos de la Facultad de Música de la  
Universidad Autónoma de Nuevo León: 

 
Clave  Descripción  
 
UANL 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Listas de asignaturas (planes 1999):      
 
UANL 1 Licenciatura en música y cantante       
UANL 2 Licenciatura en música y composición     
UANL 3 Licenciatura en música y director de coros    
UANL 4 Licenciatura en música y educación musical   
UANL 5 Licenciatura en música e instrumentista  

   
• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 

  
UANL 6.1  Armonía I y II 
UANL 6.2  Armonía III y IV 

                                                             
2 El programa de Solfeo II no le fue entregado al investigador. 
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Clave  Descripción  (UANL - continuación) 
 
UANL 7.1 Contrapunto I 

UANL 7.2 Contrapunto II 

UANL 8.1 Formas musicales I 

UANL 8.2 Formas musicales II 

UANL 9.1  Fuga I      

UANL 9.2  Fuga II 

UANL 10  Literatura musical I - VI      

UANL 11 Solfeo I y II 
 

 

ZONA OCCIDENTE 
 
 
JALISCO – UDG 
 

Documentos del Departamento de música (Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño, CUAAD - División de artes y humanidades) de la  

Universidad de Guadalajara: 
 
Clave  Descripción  
 
UDG 0  Cuestionario contestado por las autoridades   
 
Ciclo previo: 
 

• Mapa curricular (plan 2006B):      
 
UDG 1  Técnico en música   
 
Licenciatura: 
 

• Listas de asignaturas por áreas de formación y orientaciones (plan 2006-B):  
   

UDG 2  Licenciatura en música (todas las orientaciones)  
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
 
UDG 3.1 Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro 

UDG 3.2 Contrapunto imitativo 

UDG 4.1 Solfeo superior I 

UDG 4.2 Solfeo superior II 

UDG 4.3 Solfeo superior III 

UDG 4.4 Solfeo superior IV 
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COLIMA – UCOL  
 
Documentos del Instituto Universitario de Bellas Artes  
(Coordinación General del Departamento de Música) 

de la Universidad de Colima:   
 
Clave  Descripción  
 
UCOL 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Ciclo previo: 
 

• Mapa curricular (plan 1999):      
 
UCOL 1 Técnico en artes, especialidad música   
 
Licenciatura: 
 

• Mapa por módulos (planes 2002): 
 
UCOL 2 Licenciatura en música      

       (todas las áreas)  

 
• Mapas curriculares (planes 2002): 

 
UCOL 3 Licenciatura en música      

       (área: composición)  

UCOL 4 Licenciatura en música      

       (área: dirección orquestal)  

UCOL 5 Licenciatura en música       

       (área: teoría e historia)  

UCOL 6 Licenciatura en música       

       (área: concertista solista en piano)  

UCOL 7 Licenciatura en música       

       (área: concertista solista en  

                     instrumento orquestal)  

   
• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica):  

 
UCOL 8.1  Análisis de las formas musicales I   

       (igual para todas las áreas) 

UCOL 8.2  Análisis de las formas musicales II   

       (igual para todas las áreas) 

UCOL 8.3  Análisis de las formas musicales III    

       (sólo para áreas teóricas)
3
 

UCOL 9.1  Armonía I 

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 9.2  Armonía II  

       (sólo para áreas teóricas)      

 
 
 
                                                             
3 Es decir, áreas de composición, dirección orquestal y teoría e historia. 
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Clave  Descripción  (UCOL - continuación) 

 
 
 
UCOL 9.3  Armonía III  

       (sólo para áreas teóricas)      

UCOL 9.4  Armonía IV       

       (sólo para áreas teóricas)  

UCOL 10.1  Armonía I 

       (sólo para áreas de instrumentos)
4
 

UCOL 10.2  Armonía II  

       (sólo para áreas de instrumentos)      

UCOL 11.1  Contrapunto I      

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 11.2  Contrapunto II      

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 11.3  Contrapunto III     

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 12.1  Contrapunto I      

       (sólo para área de concertista solista en piano) 

UCOL 12.2  Contrapunto II      

       (sólo para área de concertista solista en piano) 

UCOL 13.1 Solfeo superior I      

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 13.2 Solfeo superior II      
       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 13.3 Solfeo superior III      

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 13.4 Solfeo superior IV      

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 13.5 Solfeo superior V      
       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 13.6 Solfeo superior VI      

       (sólo para áreas teóricas) 

UCOL 14.1 Solfeo superior I      

       (sólo para áreas de instrumentos) 

UCOL 14.2 Solfeo superior II      
       (sólo para áreas de instrumentos) 

UCOL 14.3 Solfeo superior III      
       (sólo para áreas de instrumentos) 

UCOL 15.1 Teoría de la música I  

       (igual para todas las áreas) 

UCOL 15.2 Teoría de la música II  

       (igual para todas las áreas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
4 Es decir, áreas de concertista solista en piano y concertista solista en instrumento orquestal. 
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MICHOACÁN – UMICH 
 

Documentos de la Escuela Popular de Bellas Artes de la  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: 

 
Clave  Descripción  
 
UMICH 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Ciclo previo: 
 

• Lista de asignaturas:      
 
UMICH 1 Nivel propedéutico   
 
Licenciatura: 
 

• Listas de asignaturas (planes 1997):      
 
UMICH 2 Licenciatura en música, opción Canto    
UMICH 3 Licenciatura en música, opción Composición  
UMICH 4 Licenciatura en música, opción Dirección coral   
UMICH 5 Licenciatura en música, opción Instrumentista  

 

 

ZONA CENTRO  
 
 
QUERÉTARO – UAQ 
 

Documentos de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro: 

 
 
UAQ 0  Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Listas de asignaturas (planes 2007):      
 
UAQ 1  Licenciatura en música (línea terminal en Canto)     
UAQ 2  Licenciatura en música (línea terminal en Composición musical)   
UAQ 3  Licenciatura en música (línea terminal en Educación musical)   
UAQ 4  Licenciatura en música (línea terminal en Instrumento)    
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
 
UAQ 5  Introducción al lenguaje musical I y II 

UAQ 6  Lenguaje musical y educación auditiva I - IV 

UAQ 7  Teoría musical elemental I y II 
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ZONA METROPOLITANA 
 
 
DISTRITO FEDERAL – UNAM  

 
Documentos de la Escuela Nacional de Música de la  

Universidad Nacional Autónoma de México: 
 
Clave  Descripción                
 
UNAM 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Ciclo previo: 
 

• Mapas curriculares (planes 2008):         
 
UNAM 1 Propedéutico en Etnomusicología  
UNAM 2 Propedéutico en música – Canto     
UNAM 3 Propedéutico en música – Composición    
UNAM 4 Propedéutico en música – Educación musical   
UNAM 5.1 Propedéutico en música – Instrumentista (acordeón, clavecín y piano)  
UNAM 5.2 Propedéutico en música – Instrumentista (cuerdas, alientos y perc.)  
UNAM 6 Propedéutico en música – Piano     
 
Licenciatura: 
 

• Mapas curriculares (planes 2008):         
 
UNAM 7 Licenciatura en Etnomusicología      
UNAM 8 Licenciatura en música – Canto  
UNAM 9 Licenciatura en música – Composición    
UNAM 10 Licenciatura en música – Educación musical   
UNAM 11.1 Licenciatura en música – Instrumentista (acordeón) 

UNAM 11.2 Licenciatura en música – Instrumentista (arpa)    
UNAM 11.3 Licenciatura en música – Instrumentista (clavecín y órgano)   
UNAM 11.4 Licenciatura en música – Instrumentista (cuerdas, alientos y perc.)  
UNAM 11.5 Licenciatura en música – Instrumentista (guitarra)     
UNAM 12 Licenciatura en música – Piano     
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
 
UNAM 13.1 Adiestramiento auditivo I 

       (sólo en las carreras de Educación musical y Composición)  

UNAM 13.2 Adiestramiento auditivo II  

       (sólo en las carreras de Educación musical y Composición)  

UNAM 13.3 Adiestramiento auditivo III 

       (sólo en la carrera Educación musical)   

UNAM 13.4 Adiestramiento auditivo IV 

       (sólo en la carrera Educación musical)    

UNAM 14.1 Armonía al teclado I 

       (sólo en la carrera Piano y en las orientaciones de clavecín y órgano de Instrumentista)  
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Clave  Descripción  (UNAM - continuación) 
 
UNAM 14.2 Armonía al teclado II 

       (sólo en la carrera Piano y en las orientaciones de clavecín y órgano de Instrumentista)  
UNAM 15.1 Lenguaje musical I  

       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 15.2 Lenguaje musical II  

       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 15.3 Lenguaje musical III  
       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 15.4 Lenguaje musical IV  

       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 15.5 Lenguaje musical V  

       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 15.6 Lenguaje musical VI  

       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 15.7 Lenguaje musical VII  

       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 15.8 Lenguaje musical VIII      
       (sólo en la carrera de Canto)  

UNAM 16.1 Teoría y análisis musical I 

       (en carreras de Instrumento, Etnomusicología, Educación musical y Piano)   

UNAM 16.2 Teoría y análisis musical II  

       (en carreras de Instrumento, Etnomusicología, Educación musical y Piano)   

UNAM 16.3 Teoría y análisis musical III  

       (en carreras de Instrumento, Educación musical y Piano)   

UNAM 16.4 Teoría y análisis musical IV  

       (en carreras de Instrumento, Educación musical y Piano)   

UNAM 16.5 Teoría y análisis musical V  

       (en carreras de Instrumento, Piano y Composición [como sem. I])   

UNAM 16.6 Teoría y análisis musical VI  

       (en carreras de Instrumento, Piano y Composición [como sem. II])   

UNAM 16.7 Teoría y análisis musical VII  

       (en carreras de Instrumento y Composición [como sem. III])   

UNAM 16.8 Teoría y análisis musical VIII  

       (en carreras de Instrumento y Composición [como sem. IV])   

 
 

ZONA ORIENTE – CENTRO  
 

HIDALGO – UAEH  

 
Documentos del Instituto de Artes (Área Académica de Música) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: 
 
Clave  Descripción                
 
UAEH 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Mapa curricular (plan fundacional 2002):       
 
UAEH 1 Licenciatura en música 
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Clave  Descripción  (UAEH - continuación)                
   

• Tablas de asignaturas por semestre (plan fundacional 2002):     
 
UAEH 2 Licenciatura en música      
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
  
UAEH 3.1  Análisis musical I       
UAEH 3.2  Análisis musical II       
UAEH 4.1  Armonía I         
UAEH 4.2  Armonía II         
UAEH 5 Contrapunto I       

UAEH 6.1 Materiales musicales I     

UAEH 6.2 Materiales musicales II     

UAEH 6.3 Materiales musicales III     

UAEH 6.4 Materiales musicales IV     

UAEH 6.5 Materiales musicales V     

UAEH 6.6 Materiales musicales VI     

UAEH 6.7 Materiales musicales VII     

UAEH 6.8 Materiales musicales VIII     

 
 
 
PUEBLA – BUAP  

 
Documentos de la Escuela de Artes de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 
 
Clave  Descripción  
 
BUAP 0 Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Ciclo previo: 
 

• Mapa curricular (plan 1995, actualizado en 2005):      
 
BUAP 1 Técnico en música   
 
Licenciatura: 
 

• Mapas curriculares por terminal (plan 2001): 
 
BUAP 2 Licenciatura en música      

       (terminal en canto)  

BUAP 3 Licenciatura en música      

       (terminal en composición musical)  

BUAP 4 Licenciatura en música      

       (terminal en educación musical)  

BUAP 5 Licenciatura en música      

       (terminal en guitarra)  
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Clave  Descripción (BUAP - continuación) 
 
BUAP 6 Licenciatura en música      

       (terminal en instrumento orquestal)  

BUAP 7 Licenciatura en música      

       (terminal en piano) 

 
• Listas de asignaturas (plan 2001): 

 
BUAP 8 Licenciatura en música      

       (todas las terminales)  

 
• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 

  
BUAP 9.1  Entrenamiento rítmico y auditivo I       
BUAP 9.2  Entrenamiento rítmico y auditivo II       
BUAP 9.3  Entrenamiento rítmico y auditivo III       
BUAP 9.4  Entrenamiento rítmico y auditivo IV       
BUAP 10.1  Análisis musical (parte estructural) I       
BUAP 10.2  Análisis musical (parte estructural) II       
BUAP 10.3  Análisis musical (parte estructural) III       
BUAP 10.4  Análisis musical (parte estructural) IV       
BUAP 10.5  Análisis musical (parte estructural) V       
BUAP 10.6  Análisis musical (parte estructural) VI       
BUAP 10.7  Análisis musical (parte estructural) VII       
BUAP 10.8  Análisis musical (parte estructural) VIII       
 
 

ZONA ORIENTE – GOLFO  
 
VERACRUZ – UV  
 

Documentos de la Facultad de Música de la 

Universidad Veracruzana: 
 
Clave  Descripción  
 
UV 0  Cuestionario aplicado a las autoridades  

   
• Listas de asignaturas (plan 1995, incluye los tres ciclos que conforman la licenciatura): 

  
UV 1  Licenciado en música   
        (opción canto)  
UV 2  Licenciado en música   
        (opción instrumentos de aliento madera y metal)  
UV 3  Licenciado en música   
        (opción instrumento de arco)  
UV 4  Licenciado en música   
        (opción guitarra)  
UV 5  Licenciado en música   
        (opción percusionista)  
UV 6  Licenciado en música   
        (opción pianista)  
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• Mapa curricular y lista de asignaturas (plan 1995):      
 
UV 7   Licenciado en educación musical   
 

• Mapa curricular (plan 2008):      
 
UV 8   Licenciado en educación musical   
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica)    
 (plan 1995 de la Licenciatura en música): 

  
UV 9.1   Contrapunto I       
UV 9.2   Contrapunto II       
UV 10.1   Análisis musical I       
UV 10.2   Análisis musical II       
 
 

ZONA SUR 
 
CHIAPAS – UNICACH  

 
Documentos de la Escuela de Música (Centro de Estudios Superiores  

en Artes, CESA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: 
 
Clave   Descripción                
 
UNICACH 0  Cuestionario aplicado a las autoridades    
 
Licenciatura: 
 

• Mapas curriculares:          
 
UNICACH 1  Licenciatura en música      
 

• Programas de estudios (línea de formación musical teórico-práctica): 
  
UNICACH 2.1  Análisis musical I  

UNICACH 2.2  Análisis musical II      
UNICACH 2.3  Análisis musical III      
UNICACH 2.4  Análisis musical IV         
UNICACH 3.1  Armonía I  

UNICACH 3.2  Armonía II       
UNICACH 3.3  Armonía III       
UNICACH 3.4  Armonía IV          
UNICACH 4.1  Entrenamiento auditivo I  

UNICACH 4.2  Entrenamiento auditivo II  

UNICACH 4.3  Entrenamiento auditivo III  

UNICACH 4.4  Entrenamiento auditivo IV      

UNICACH 5.1  Contrapunto I 

UNICACH 5.2  Contrapunto II         
UNICACH 6.1  Técnicas estructurales del siglo XX I    
UNICACH 6.2  Técnicas estructurales del siglo XX II   
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA      

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD         

 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)       (b)   (c)    
            
 (d)                 

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

             

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay.          
          (a)                 (b)                    

          (c)                                      (d)         
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9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

                   

            

       

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a)           
            
 (b)           
            
 (c)           
            
 (d)           
            
 e)            
            
 (f)           
            
 (g)           

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); reconocimiento visual de 
cualquiera de los elementos anteriores; lectura hablada isócrona; lectura hablada rítmica; 
conocimientos de armonía y contrapunto; habilidades al teclado); área auditiva: aptitudes 
básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación de secuencias 
rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, melódicas y armónicas 
(incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas (largo o corto) y 
melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado), y afinación al 
cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de eventos 
aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no); dentro del área de cultural musical: períodos históricos; 
compositores, obras (con o sin referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales 
y las voces. Y contenido específico de cada aspecto. 

Área   Aspecto  Contenido     
            
            
        

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 
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13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Universidad _____________? 
¿Cuáles son?  

            
              
      

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico.  

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos.  

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso.  

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura.  

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida).  

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

 

 

 

 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

Programas de estudios: ¿Existen, o no? 
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Nombre del nivel: ___________________________ 

 

 

 

 

Funcionarios entrevistados: 

 

 

Fecha:    

 

Lugar:  

 

 

Observaciones:  

Programas de estudios: ¿Existen, o no? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA      

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Autónoma de Baja California 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Campus Ensenada                                                                            

Escuela de Artes de la UABC 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música (título de Licenciado en Música)                                             

              
     (Especialidades: bel canto, flauta, oboe, clarinete, fagot,    

  guitarra, piano, viola y violín) 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

62 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

23 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)     2003-II  (b) 8 semestres  (c) 369  
            
 (d) Etapas: básica (sems. 1 – 3); disciplinaria (4 – 6), y terminal (7 y 8)                

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

 Sí. Centro de Estudios Musicales (CEM). Alumnos de 6 a 18 años. Vespertino.

 No tiene una estructura educativa formal. Es el semillero. Se está  

 reestructurando. Se pueden considerar como cursos culturales no formales

 (Sámano)          
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

 (a)   No hay programas oficiales publicados      (b)     6 años      

 (c)   No hay sistema de créditos                           (d)     No hay áreas   

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

        Se puede considerar que sí, porque aunque en la práctica hacen examen de 

 admisión (del área musical), los maestros ya los conocen (del nivel previo), y 

 entonces se trata casi de un mero trámite. (Sámano) 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) En documentos oficiales, no; pero sí en los criterios de los maestros

  (varía según instrumento)       
 (b) Bachillerato.         
 (c) Bachillerato musical (3 o 4 años) en su Centro de Estudios Musicales       

  (CEM)          
 (d) Examen de inglés (para ubicar nivel, pero al salir se pide el 3er nivel de

  una lengua), psicométrico, y el EXHCOBA: Examen de habilidades y 

  conocimientos básicos (creado por la propia UABC y la UNAM en 1992)

 e)  Sí. Dos exámenes: 1) general: Examen de conocimientos musicales 

  (teoría), y 2) específico: ejecución según instrumento   
 (f) Sí, con excepción de piano.                       
 (g) -------           
11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 
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Área    Aspecto  Contenido     
                                
Teórica  Rudimentos:        

    de duración - Ritmo.- conceptos básicos de ritmo, métrica 

       y compás; colocar barras de compás 

       en 2/4 a 5/4, 6/8, 3/8    

    de altura - Conceptos.- alteración; modo M y m;  

       tonalidad y tonalidad relativa; tono y 

       semitono; consonancias y   

       disonancias; diferencia entre acorde y 

       tríada     

      - Armaduras: concepto y construcción en 

       tonalidades M y m    

      - Escalas: sus grados; construcción de  

       escalas M y m   
      - Intervalos: concepto y construcción de 

       intervalos M, m, A y d  

      - Acordes: tipos de tríadas y acorde de 7ma; 

       construcción y reconocimiento visual 

       de tríadas (M, m, A y d) en estado 

       fundamental o invertidos, y de 7ma, 

       estado fundamental e inversiones 

       (construcción y resoluciones)  

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

            
 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   
 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito      

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden 
deontológico (deberes), axiológico (valores), cultural, deportivo, etc.? ¿Cuáles son? 
            
       Ninguna       
           

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe 

documento. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 
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6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

Adiestramiento auditivo I a V                                Sí 

Armonía I a IV                                                          Sí 

Armonía al teclado I y II                                         Sí  

Contrapunto I y II                                                    Sí 

Canon y fuga I y II                                                   Sí 

Análisis musical I y II                                             Sí 

Audiciones musicales comentadas I a III             Sí 

Técnicas estructurales del siglo XX                     Sí 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

No existen propuestas oficiales por escrito. En palabras del Coordinador Académico 

del CEM, es totalmente informal. 

La lista de asignaturas correspondientes a los tres último años del CEM (paralelos a la 
Preparatoria) son: 

Armonía en el teclado 

Instrumento 

Materia integrada de Solfeo-Adiestramiento auditivo-Teoría-Armonía y un poco de 
Contrapunto  

Materia integrada de Historia de la Música Occidental e Historia de la Música Mexicana 
(enfoque comparativo) 

Música de cámara 

Grupos orquestales. Hay una preorquesta (toca obras facilitadas), y una de más nivel, pero 
que no tiene metales (hay que contratarlos para los conciertos) 
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Funcionarios entrevistados: 

 

Dr. David Rodríguez de la Peña. Subdirector  de la Escuela de Artes (Campus Ensenada) de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Mtro. Carlos M. Sámano Morales. Coordinador de formación profesional de la Escuela de 
Artes (Campus Ensenada) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Mtro. Ernesto Rosas Montoya. Coordinador académico del Centro de Estudios Musicales  
(CEM) de la Escuela de Artes (Campus Ensenada) de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC). 

 

 

Fecha: lunes 2 de marzo de 2009.  

         

Lugar: Blvd. Costero 180. Ensenada, Baja California. C.P. 22800. 

 

Observaciones: Están iniciando una revisión curricular de la licenciatura. 



LICENCIATURA EN MÚSICA 

ETAPA BASICA --~ c= - ETAPA DISCIPUNARIA I I ETAPA TERMINAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Instrumento I Instrumento 11 Instrumento 111 Instrumento IV 
5648 5649 5650 5669 

C T CR C T CR C T CR C T CR 
1 8 10 1 8 10 1 8 10 1 8 10 

Armonía 1 Armonía 11 Armonía 111 Armonía IV 
5651 5652 5653 5672 

C T CR C T CR C T CR C T CR 
4 -- 8 4 -- 8 4 -- 8 4 -- 8 

Audidones musíe. Audiciones musie. Audiciones musíe. Téc. estructurales 
comentadas 1 comentadas II comentadas III del siglo XX 

5654 5655 5656 5675 
C T CR C T CR C T CR C T CR 
3 -- 6 3 -- 6 3 -- 6 3 -- 6 

Hist. de la música Hist. de la música Hist. de la música Hist. de la 
universal 1 universal 11 universal 111 música mexicana 

5657 5658 5659 5678 
C T CR C T CR C T CR C T CR 
2 -- 4 2 -- 4 2 -- 4 2 -- 4 

Música de cámara 1 Música de cámara 11 Música de cámara III Orquesta 1 
5660 5661 5662 5681 

C T CR f- C T CR C T CR C T CR 
-- 4 4 -- 4 4 -- 4 4 -- 4 4 

Adiestramiento Adiestramiento Adiestramiento Adiestramiento 
auditivo 1 auditivo 11 auditivo 111 auditivo IV 

5663 5664 5665 5684 
C T CR C T CR C T CR C T CR 
-- 8 8 -- 8 8 -- 8 8 -- 8 8 

Hist. comparada Hist. comparada 
del arte 1 del arte 11 

OPTATIVA 5666 5686 
C T CR C T CR 
2 -- 4 2 -- 4 

Armonía al Armonía al 
teclado 1 teclado 11 

5667 5668 
C T CR C T CR 
-- 2 2 -- 2 2 

Instrumento V Instrumento VI 
5670 5671 

C T CR C T CR 
1 8 10 1 8 10 

Contrapunto 1 Contrapunto 11 
5673 f- 5674 

C T CR C T CR 
4 -- 8 4 -- 8 

Análisis musical 1 Análisis musical 11 
5676 5677 

C T CR C T CR 
3 -- 6 3 -- 6 

Didáctica Didáctica 
musical I musical 11 

5679 5680 
C T CR C T CR 
2 -- 4 2 -- 4 

Orquesta 11 Orquesta 111 
5682 5683 

C T CR C T CR 
-- 4 4 -- 4 4 

Adiestramiento 
auditivo V 

5685 OPTATIVA 
C T CR 
-- 8 8 

Introd. a la Prácticas de 
dirección coral y dirección coral y 
orquestal 5687 orquestal 5688 
C T CR C T CR 
-- 4 4 -- 4 4 

OPTATIVA 

-

Instrumento VII 
5689 

C T CR 
1 8 10 

Canon y fuga 1 
5691 

C T CR 
4 -- 8 

Herram,tecnológicas 
para música 

5693 
C T CR 
3 -- 6 

Italiano 1 
5695 

C T CR 
2 -- 4 

Práctica orquestal 
solista 1 

5697 
C T CR 
-- 2 2 

Ética en la 
música 
5699 

C T CR 
3 -- 6 

OPTATIVA 

Instrumento VIII 
5690 

C T CR 
1 8 10 

Canon y fuga 11 
5692 

C T CR 
4 -- 8 

Etnomusicología 

C 
3 

5694 
T CR 
--

Italiano 11 
5696 

Italiano 11 
5696 

6 

C T CR C T CR 
2 4 2 4 

Práctica orquestal Práctica orquestal 
solista 11 

5698 
solista 11 

5698 
C T CR C T CR 

2 2 2 2 

Seminario de Seminario de 
titulación 

5700 
titulación 

5700 
C T CR C T CR 
1 4 6 1 4 6 

Prácticas profesionales rofesionales 
625 5625 

CR R 
15 5 

L_ 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BÁSICA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) Lic. En Música 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : Adiestramiento Auditivo I 5. Clave: 5663 

6. No. Horas: Teóricas: Prácticas:----'<8_ Modalidad de la Práctica: taller 7. No. de Créditos: --ª 
8. Ciclo Escolar:_-"2",,-0,,,-07c..:-=.2 ____ _ 9. Etapa de formación a la que pertenece: Básica 

10. Carácter de la Asignatura: Obligatoria _--<.X-"-X-'--__ _ 

11. Requisitos para cursar la asignatura: Ninguno 

Formuló: Profr. Ernesto Rosas Montoya 
Reestructuro: Dr. David Rodríguez de la Peña 
Fecha: Noviembre del 2007 

Optativa _____ _ 

Vo. Bo. ______________ _ 

Ca~o: ______________ ___ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Obtendrá bases para comprender el lenguaje musical en los principales fundamentos del ritmo, la melodía, la armonía, la textura y la 
forma, para enfocarlos específicamente al desarrollo de la audición interna de la música. En esta asignatura, el alumno desarrollará 
habilidades para reconocer y diferenciar la estructura musical y aprenderá a discriminar escalas, intervalos y compases. 

Esta asignatura se ubica en la etapa básica con carácter obligatorio , y se relaciona con las asignaturas de armonía, audiciones 
musicales comentadas. 

111. COMPETENCIA DEL CURSO 

Interpretará el lenguaje musical de una píeza en base al análisis de la percepción sonora para desarrollar la memoria 
musical e identificar auditivamente los elementos musicales 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Realizará el solfeo de un fragmento musical de manera hablada y entonada, considerando ritmos e intervalos básicos 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia de la unidad: 
Desarrollara el lenguaje musical oral y escrito a través de la práctica de escalas mayores para el reconocimiento auditivo de 
los intervalos básicos y su reproducción oral. 

Contenido: 
UNIDAD I Fundamentos del Adiestramiento Auditivo 
1.1 Escalas mayores 
1.2 Estudios de 3ra. mayor 
1.3 Estudios de 3ra. Menor 
1.4 Estudio de 4ta. Justa 
1.5 Estudio de 5ta. Justa 

Desarrollara la lectura rítmica a través del solfeo y a través de dictados que incluyan compases simples y compases 
compuestos para su reconocimiento auditivo. 

UNIDAD 2 Fundamentos rítmicos 
2.1 Ejercicios de rítmica 
2.3 Compases compuestos 6/8, 9/8 2/8 64 hrs. 



No. de 
Práctica 

1 

2 

3 

Competencia(s) Descripción 

Calculara la relación intervalica de los I Entonación de escalas mayores 
sonidos en relación a una escala mayor 

Material de 
Apoyo 

Pizarrón 
pautado, 
piano y 

Identificara los intervalos básicos de la 
escala mayor 

Identificara patrones rítmicos y el pulso 
de los compases compuestos 

cuaderno 
pautado 

Entonación de intervalos de 3ra Mayor. 
3ra menor, 4ta justa y 5ta justa y su 
reconocimiento a través de dictados 

Pizarrón 
pautado, 
piano 
cuaderno 
pautado 

Solfeo rítmico y la identificación 
compases compuestos a través 
dictados rítmicos 

de I Pizarrón 
de pautado, 

piano 
cuaderno 
pautado, 

y 

y 

Duración 

8 hrs 

32 hrs 

32 hrs 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La propuesta metodológica para la conducción del curso de Adiestramiento Auditivo I se fundamentará en la teoría y la práctica de 
las funciones cognoscitivas poniéndole mayor énfasis a las prácticas auditivas que aparezcan limitadas en el alumno, bajo una guía 
directa donde se retroalimentará cada ejercicio realizado para adiestrar al alumno para reconocer e identificar los elementos básicos 
que componen una pieza. La retroalimentación utilizada será bajo un condicionamiento conductual positivo, donde se redirigirá las 
opiniones del alumno para la mejora de su percepción auditiva. 

La participación activa del alumno es de primordial importancia para el desarrollo del curso. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 

Participación en clase 50% 

Exámenes Parciales individuales 25% 

Examen final 25% 



VII. BIBLlOGRAFIA 
Básica I Complementaria 

Estrada, Luis Alfonso. Educación musical básica I . Brooks and Warfield. Layer Dictation. 
Entrenamiento auditivo. Ed. Patria. México.1989. Trubitt . And Delone . Ear Training and Sigth Signing. 2 vols. 

(Intervals and Melody). Tapes. 
Wittlich Humprhries. Ear Training: An Aj::!rQoach Trouhh Music 
Literature 
Benward, Bruce. Ear Training : A technigue for Listening. Cassettes 
and CAl' 
Benward,Bruce . Advanced Ear Training . Cassettes and CAl' 
Mackamul, Roland. Lehrbuch der Gehocbildung. Barenreiter-Verlag 
Kassel. Basel. Paris. London. 1969. 
Programas de Entrenamiento Auditivo para computadora: pe, 
Macintosch, Apple 11 , etc. 
Fragmentos de obras didácticas y partituras musicales para piano, 
voz, instrumentos varios y grupos de cámara y orquestales, para 
tomar dictados. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BÁSICA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) LIC. EN MÚSICA 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura: ADIESTRAMIENTO AUDITIVO II 5. Clave: 5664 

6. HC: HL HT 8 HPC HCL HE CR -ª --

7. Ciclo Escolar: 2007-2 8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA 

9. Carácter de la Asignatura: Obligatoria X Optativa 

10. Requisitos para cursar la asignatura: ADIESTRAMIENTO AUDITIVO I 

Formuló: Lic. Luis Alonso Valenzuela Ciapara Vo.Bo. ______________________________ _ 
Reestructuro: Dr. David Rodríguez de la Peña 
Fecha: Noviembre del 2007 Cargo: ____________________________ __ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Desarrollara elementos complejos como intervalos disonantes y escalas menores en sus diversas modalidades para comprender 
lenguajes musicales adicionando fundamentos del ritmo y la melodía, para enfocarlos específicamente al desarrollo de la audición 
interna de la música. En esta asignatura, el alumno desarrollará habilidades para reconocer y diferenciar escalas mayores y 
menores, intervalos consonantes y disonantes y compases simples y compuestos. 

Esta asignatura se ubica en la etapa básica con carácter obligatorio, y se relaciona con las asignaturas de armonía, audiciones 
musicales comentadas. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Interpretará el lenguaje musical de una pieza en base al análisis de la percepción sonora para desarrollar la memoria musical e 
identificar intervalos consonantes y disonantes y compases simples y compuestos 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Solfear de una manera hablada y entonada ejercicios donde se incluyan los contenidos temáticos. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia de la unidad: 
Identificar, establecer y ampliar las bases del lenguaje musical oral - escrito a través de la práctica auditiva de las escalas menores y 
los intervalos resultantes para reforzar la formación y sensibilidad musical 

1I 

Contenido: Duración: 128 hrs. 
UNIDAD I Fundamentos del Adiestramiento Auditivo 
1.1 Escalas menores 
1.2 Clasificación de los intervalos: melódicos, armónicos, mayores, menores, aumentados, disminuidos y perfectos. 
1.3 Ejercicios con segundas mayores y segundas menores 
1.4 Ejercicios con intervalos segundas mayores, menores, terceras mayores, menores y cuartas, quintas y octavas.1 .5 Tetras 
CORDES: Mayor y menor, disminuido y aumentado 
1.1 Rítmica 6/8 , 9/8 
1.6 Dictados melódicos, 3 y 5 grados de la escala mayor 

Competencia especifica 
Identificara la tonalidad mayor a través del conocimiento de todos los intervalos melódicos y armónicos, por medio de 
dictados rítmico melódicos para asimilar auditivamente el elemento armónico y textural de la música. 
UNIDAD 2 Tonalidad mayor 
2.1 Todos los intervalos segundas mayores y menores, terceras mayores y menores, cuartas , quintas justas, sextas mayores y 
menores, séptimas mayores y menores, octavas, tritonos, melódicos y armónicos 
2.2 Acordes mayores y menores, disminuidos y aumentados 
2.3 Cadena de intervalos 
2.4 Tetracorde mayor, menor, disminuidos, aumentado, cromático, frigio, armónico, blues 
2.5 Dictados melódicos y rítmico - melódicos a una, dos o más voces, tonalidad mayor. Escala completa 
2.6 Rítmica 9/8, 12/8 



No. de 
Práctica 

1 

2 

3 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

Competencia(s) Descripción 

Calculara la relación interválica I Entonación de la escala menor: 
de los sonidos en relación a las Armónica, melódica y natural 
escalas menores 

Identificara los intervalos I Entonación de intervalos de 
básicos de las escalas menores segundas mayores, menores, 

terceras mayores, menores y 
cuartas, quintas y octavas, 
tetracordes: mayor y menor, 
disminuido y aumentado. 

Transcribir fragmentos 
musicales de tonalidades 
mayores 

Dictados melódicos y rítmico
melódicos a una, dos o más 
voces, tonalidad mayor. 

Material de 
Apoyo 

Pizarrón pautado, piano y 
cuaderno pautado, 
programa para 
computadora, encore y 
finale, programa de 
adiestramiento auditivo 
(Mac 

Pizarrón pautado, piano y 
cuaderno pautado, 
programa para 
computadora , encore y 
finale, programa de 
adiestramiento auditivo 
(Mac 

Pizarrón pautado, piano y 
cuaderno pautado, 
programa para 
computadora, encore y 
finale, programa de 
adiestramiento auditivo 
(Mac 

Duración 

8 hrs 

32 hrs 

32 hrs 



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La propuesta metodológica para la conducción del curso de Adiestramiento Auditivo 11 se fundamentará en la teoría y la práctica de 
las funciones cognoscitivas poniéndole mayor énfasis a las prácticas auditivas que aparezcan limitadas en el alumno. 
La participación activa del alumno es de primordial importancia para el desarrollo del curso. 

El docente explicara los conceptos principales de la asignatura a través de exposiciones. Utilizara también como principal estrategia 
la ejecución de ejercicios en el piano o utilizara medios auditivos solicitándole al alumno se enfoque en la identificación de los 
elementos musicales correspondientes. El trabajo en esta asignatura debe basarse en el desarrollo de individualidad de 
capacidades, por lo que se deberá llevar un seguimiento continuo de los avances del alumno mediante tutorías y asesorias 
constantes. 

Exámenes Parciales 
Exámenes ordinarios 
Exámenes finales 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

25% 
25% 
50% 

100% 



VII. BIBLlOGRAFIA 
Básica I Complementaria 

Estrada, Luis Alfonso. Educación musical básica I . Brooks and Warfield. Layer Dictation. 
Entrenamiento auditivo. Ed. Patria . México.1989. Trubitt. And Delone . Ear Training and Sigth Signing. 2 vols. 

(Intervals and Melody). Tapes. 
Wittlich Humprhries. Ear Training: An A(:1r(:1oach Trouhh Music 
Literature 
Benward , Bruce. Ear Training: A technigue for Listening. Cassettes 
and CAI* 
Benward ,Bruce . Advanced Ear Training. Cassettes and CAI* 
Mackamul , Roland . Lehrbuch der Gehorbildung. Barenreiter-Verlag 
Kassel. Basel. Paris. London. 1969. 
Programas de Entrenamiento Auditivo para computadora: PC, 
Macintosch, Apple 11 , etc. 
Fragmentos de obras didácticas y partituras musicales para piano, 
voz, instrumentos varios y grupos de cámara y orquestales, para 
tomar dictados. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BAslCA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio : (Técnico, Licenciatura) LIC . EN MÚSICA 3. Vigencia del plan : 2003-2 

4 . Nombre de la Asignatura : ADIESTRAMIENTO AUDITIVO 111 5. Clave: 5665 

6. HC: HL __ HT-,<S,--- HPC __ HCL HE ___ CR~ 

7. Ciclo Escolar: 2007-2 s. Etapa de formación a la que pertenece: BAslCA 

9. Carácter de la Asignatura : Obligatoria __ -"'X~ _ _ Optativa 

1 O. Requisitos para cursar la asignatura: ADIESTRAMIENTO AUDITIVO 11 

Formuló: : Lic. Juan Octavio Gándara Pérez Va. Bo . _____________ _ 
Reestructuro: Dr. David Rodriguez de la Peña 
Fecha: Noviembre del 2007 Cargo: ____________ _ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Obtendrá bases para comprender el lenguaje musical en los principales fundamentos del ritmo, melodía , armonía y textura , para 
enfocarlos específicamente al desarrollo de la audición interna de la música. En esta unidad de aprendizaje, el alumno desarrollará 
habilidades para reconocer y diferenciar las modulaciones tonales y armonías atonales a una, dos y tres voces realizadas. 

Esta asignatura además refuerza la competencia profesional de ejecución , al dotar al alumno de habilidades discriminativas y formar 
un criterio para identificar la estructura formal musical de una obra y complementar su conocimiento para desarrollar su capacidad 
como ejecutante. 

Esta asignatura se ubica en la etapa básica con carácter obligatorio y se relaciona con las asignaturas de armonía y audiciones 
musicales comentadas. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Interpretará ejercicios musicales en base al análisis de la percepción sonora para desarrollar la memoria musical e identificar 
cambios tonales y armonías no tonales. 

IV. EVIDENCIA~DE DESEMPEÑO 

Solfear de una manera hablada y entonada ejercicios donde se incluyan modulaciones tonales y armonías atonales. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia de la unidad: 
Interpretará ejercicios musicales en base al análisis de la percepción sonora para desarrollar la memoria musical e identificar 
cambios tonales y armonías no tonales. 

Contenido: Duración: 128 hrs. 
UNIDAD I Complemento del Adiestramiento Auditivo 

1. Distinguir y entonar melad las "tonales" con modulación 
2. El alumno reconocerá auditivamente y entonará melodías que presenten modulaciones armónicas. 
3. Reconocer grados de la escala en la modulación (cambios de armonía) 

El alumno reconocerá auditivamente acordes de tres y cuatro sonidos que presenten modulaciones armónicas. 
4. Dictados de música "Tonal" 

A dos voces 
A tres voces 

5. Dictados de música "No tonal" o "Post-tonal" 
A una voz 
A dos voces 

64 hrs. 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de Competencia(s) Descripción Material de Duración 
Práctica Apoyo 

1 Identificara las modulaciones El docente ejecutara en piano y se apoyara 32 hrs 
tonales de diversos en otros medios auditivos fragmentos 
fragmentos musicales musicales que incluyan modulaciones 

Pizarrón pautado, 
tonales las cuales tendrán que ser 
identificadas por el alumno de manera oral piano y cuaderno 

ylo escrita pautado, programa 
para computadora, 

2 Identificara fragmentos El docente ejecutara en piano y se apoyara 
encare y finale , 

32 
musicales atonales en otros medios auditivos fragmentos programa de 

adiestramiento auditivo 
musicales que incluyan fragmentos (Mac 
musicales atonales los cuales tendrán 
que ser identificadas por el alumno de 
manera oral ylo escrita 



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La propuesta metodológica para la conducción del curso de Adiestramiento Auditivo I se fundamentará en la teorla y la práctica de 
las funciones cognoscitivas poniéndole mayor énfasis a las prácticas auditivas que aparezcan limitadas en el alumno. 
La participación activa del alumno es de primordial importancia para el desarrollo del curso. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

Criterios de Evaluación 

Participación y Tareas (criterios) 
• Aprovechamiento del curso 
• Asistencia 
• Puntualidad 
• Atención al maestro y al trabajo de tus compañeros 
• Actitud positiva dentro del salón de clases 
• Iniciativa y compromiso hacia el estudio de la materia 

Examen final (ordinario) 50% 
Participación y tareas 50% 

total 100% 

• Entrega de tareas en forma práctica (demostración práctica del tiempo de estudio) 
• Entrega de tareas por escrito 



IX. BIBLlOGRAFiA 
Básica Complementaria 

Benward , Bruce . Advanced Ear Training. Cassettes and CAl" 
Brooks and Warfield. Layer Dictation . 
Trubitt. And Delone . Ear Training and Sigth Signing. 2 vals. 
(Intervals and Melody). Tapes. 
Wittlich Humprhries. Ear Training: An Agrgoach Trouhh Music 
Literature 
Estrada, Luis Alfonso. Educación musical básica I . Entrenamiento 
auditivo. Ed. Patria. México.1989. 
Mackamul , Roland. Lehrbuch de Gehorbildung. Barenreiter -Verlas 
Kassel. Basel. Paris. London. 1969. 
Programas de Entrenamiento Auditivo para computadora : PC, 
Macintosch, Apple 11 , etc. 
Fragmentos de obras didácticas y partituras musicales para piano, 
voz, instrumentos varios y grupos de cámara y orquestales, para 
tomar dictados. 
Benward, Bruce. Ear Training: A technigue ter Listening. Cassettes 
and CAl" 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BÁSICA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) Lic. En Música 3. Vigencia del plan : 2003-2 

4. Nombre de,la Asignatura: Adiestramiento Auditivo IV 5. Clave: 5684 

6. No. Horas: Teóricas: i Prácticas:--,,4,--_ Modalidad de la Práctica: 8 7. No. de Créditos: -ª 
8. Ciclo Escolar:_~2"-,0,,0,,-7,,,-2,,--___ _ 9. Etapa de formación a la que pertenece: Disciplinaria 

1 O. Carácter de la Asignatura: Obligatoria _--'X"X'--__ _ Optativa ____ _ 

11 . Requisitos para cursar la asignatura: Adiestramiento Auditivo III 

Formuló : Prof. Ernesto Rosas Montoya Vo.Bo. __________________________ _ 

Reestructuro: Dr. David Rodriguez de la Peña 
Fecha : Noviembre del 2007 Cargo: _______________ __ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Obtendrá bases para comprender el lenguaje musical en los principales fundamentos de ritmos complejos, para enfocarlos 
específicamente al desarrollo de la audición interna de la música. En esta unidad de aprendizaje , el alumno desarrollará habilidades 
rítmicas para reconocer y diferenciar los cambios métricos de diferentes obras. 
Esta asignatura además refuerza la competencia profesional de ejecución , al dotar al alumno de habilidades discriminativas y formar 
un criterio para identificar la estructura formal musical de una obra y complementar su conocimiento para desarrollar su capacidad 
como ejecutante. 

Esta asignatura se ubica en la etapa disciplinaria con carácter obligatorio y se relaciona con las asignaturas de armonía y audiciones 
musicales comentadas. 

111. COMPETENCIA DEL CURSO 

Interpretará ejercicios musicales en base al análisis de la percepción sonora para desarrollar la memoria musical e identificar 
cambios rítmicos y ritmos complejos. 

IV. EVIDENCIA~DE DESEMPEÑO 

Identificar cambios rítmicos y ritmos complejos a través de dictados rítmicos 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia de la unidad: 
Interpretará ejercicios musicales en base al análisis de la percepción sonora para desarrollar la memoria musical e identificar 
cambios rítmicos y ritmos complejos. 

Contenido: Duración : 128 hrs. 
UNIDAD I Ritmos complejos 
1.1 Ritmos y coordinación 
1.2. Compases irregulares o compuestos 

1.2.1 compases en 5/8, 7/8, 10/8. infinito. 
1.3 Cambios de compás 
1.4 Unidades de grupos rítmicos 

1.4.1 Tresillos 
1.4.2 Quintillos 
1.4.3 Sietillos 

1.6 Marcado de compases 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de Competencia(s) Descripción Material de Duración 
Práctica Apoyo 

1 Identificara las modulaciones El docente ejecutara en piano y se apoyara 32 hrs 
tonales de diversos en otros medios auditivos fragmentos 
fragmentos musicales musicales que incluyan modulaciones Pizarrón pautado, tonales las cuales tendrán que ser 

identificadas por el alumno de manera oral piano y cuaderno 

ylo escrita 
pautado, programa 
para computadora, 

2 Identificara fragmentos El docente ejecutara en piano y se apoyara 
encore y finale , 

32 
musicales atonales en otros medios auditivos fragmentos 

programa de 
adiestramiento auditivo musicales que incluyan fragmentos (Mac musicales atonales los cuales tendrán 

que ser identificadas por el alumno de 
manera oral ylo escrita 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La propuesta metodológica para la conducción del curso de Adiestramiento Auditivo I se fundamentará en la teoria y la práctica de 
las funciones cognoscitivas poniéndole mayor énfasis a las prácticas auditivas que aparezcan limitadas en el alumno, bajo una guía 
directa donde se retroalimentará cada ejercicio realizado para adiestrar al alumno para reconocer e identificar los elementos básicos 
que componen una pieza. La retroliemtación utilizada será bajo un condicionamiento conductual positivo, donde se redirigirá las 
opiniones del alumno para la mejora de su percepción auditiva. 

La participación activa del alumno es de primordial importancia para el desarrollo del curso. 

VIII . CRITERIOS DE EVALUACION 

En la metodología de trabajo se menciona que la participación del alumno en clase tiene primordial importancia , que porcentaje se 
de la calificación se le otorga a este criterio de evaluación? Identificar otros factores que influyen en la evaluación, son entrega de 
trabajos o tareas, practicas en clase, aportaciones y participaciones, o trabajo colaborativo. 

Exámenes Parciales 50% 

Exámenes finales 50% 



IX. BIBLIOGRAFíA 
Básica Complementaria 

Benward, Bruce . Advanced Ear Training. Cassettes and CAI* 
Brooks and Warfield. Layer Dictation . 
Trubitt. And Delone . Ear Training and Sigth Signing. 2 vals. 
(Intervals and Melody). Tapes. 
Wittlich Humprhries. Ear Training: An A~r~oach Trouhh Music 
Literature 
Estrada, Luis Alfonso. Educación musical básica I . Entrenamiento 
auditivo. Ed . Patria. México.1989. 
Mackamul, Roland. Lehrbuch de Gehorbildung. Barenreiter -Verlas 
Kassel. Basel. Paris. London. 1969. 
Programas de Entrenamiento Auditivo para computadora: pe , 
Macintosch, Apple 11 , etc. 
Fragmentos de obras didácticas y partituras musicales para piano , 
voz, instrumentos varios y grupos de cámara y orquestales, para 
tomar dictados. 
Benward , Bruce. Ear Training: A technigue ter Listening. Cassettes 
and CAl' 

---- --------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BÁSICA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) LICENCIADO EN MÚSICA 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la asignatura: ADIESTRAMIENTO AUDITIVO V 5. Clave: 5685 

6. HC:_ HL. _ _ HT 8 HPC. __ HCL __ HE CR_8_ 

7. Ciclo Escolar: 2007-2 8. Etapa de formación a la que pertenece: Disciplinaria 

9. Carácter de la Asignatura: Obligatoria _~X"-__ Optativa ___ _ _ 

10. Requisitos para cursar la asignatura: Adiestramiento Auditivo IV 

Formuló: JUAN OCTAVIO GÁNDARA PÉREZ Vo.Bo. ____________ _ 
Reestructuro: Dr. David Rodríguez de la Peña 
Fecha: Noviembre del 2007 Cargo: ______________ _ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Obtendrá bases para comprender el lenguaje musical en los principales fundamentos de ritmos, melodía, armonía, textura y forma, 
para enfocarlos especlficamente al desarrollo de la audición interna de la música. En esta asignatura, el alumno desarrollará 
habilidades para reconocer y diferenciar las estructuras musicales tonales y no tonales a dos, tres y cuatro voces. 

Esta asignatura además refuerza la competencia profesional de ejecución, al dotar al alumno de habilidades discriminativas y farmar 
un criterio para identificar la estructura formal musical de una obra y complementar su conocimiento para desarrollar su capacidad 
como ejecutante. 

Esta asignatura se ubica en la etapa disciplinaria con carácter obligatorio y se relaciona con las asignaturas de armonía y audiciones 
musicales comentadas. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 
Identificara ejercicios musicales que incluyan armonias tonales y no tonales con texturas de dos a cuatro voces utilizando ritmos 
complejos en base al análisis de la percepción sonora para desarrol lar la memoria musical 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
Escribirá fragmentos musicales tonales y atonales de dos, tres y cuatro voces que incluyan ritmos complejos 
Entonara obras corales tonales y atonales 



V, DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: Entonar melodias tonales y no tonales a primera vista para fortalecer el desarrollo auditivo melódico 

Contenido 
1. Entonación melódica 
1.1 Melodlas tonales 
1.2 .1 Melodias tonales con cromatismos 
1.2.2 Melodfas tonales con modulaciones 
1.3Melodlas No tonales 

V, DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: Reconocer los tricordes de la música atonal auditivamente para fortalecer el desarrollo auditivo de armonias 
no tonales en distintas osiciones, tanto en acordes abiertos como cerrados 
Contenido 
2. Tricordes 
2.1 Tricordes en posición abierta 

2.1.1 Tipos de tricordes: 012 (ejemplo C-Db, Dj, 013 (C-DbEb), 014 (C-Db-E), 015, 016, 024, 025, 026, 027, 036, 037, 048. 

2.2 Tricordes en posición cerrada 
2.2.1Tipos de tricordes: 012 (ejemplo C-Db, D), 013 (C-DbEb), 014 (C-Db-E), 015, 016, 024, 025, 026, 027, 036, 037, 048. 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de Competencia(s) Descripción Material de Duración 
Práctica Apoyo 

Identificara melodías de 3 a 4 Dictados a 3 y 4 voces con cromatismos y 32 hrs 
voces simultaneas modulaciones (tonales) 

1 Pizarrón pautado, 32 hrs 

piano y cuaderno 

Identificara melodías no Dictados a 2 y 3 voces No tonales 
pautado, programa 
para computadora , 

tonales de 3 a 4 voces encore y finale , 
simultaneas programa de 

2 adiestramiento auditivo 32 hrs 
3 Escribir ritmos complejos Dictados rítmicos melódicos utilizando (Mac 

incorporando los elementos ritmos complejos y melodías tonales y no 
melódicos tonales y no tonales 
tonales 

4 Identificar auditivamente de Entonación de obras corales tonales y Obras corales de J . S. 30 hrs 
manera adecuada los atonales de autores barrocos y Bach a elección del 
elementos básicos de la contemporáneos docente y obras 
música: Melodía, armonía corales de autores 
ritmo y textura contemporáneos 



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La propuesta metodológica para la conducción del curso de Adiestramiento Auditivo I se fundamentará en la teoria y la práctica de 
las funciones cognoscitivas poniéndole mayor énfasis a las prácticas auditivas que aparezcan limitadas en el alumno, bajo una guía 
directa donde se retroalimentará cada ejercicio realizado para adiestrar al alumno para reconocer e identificar los elementos básicos 
que componen una pieza. La retroalimentación utilizada será bajo un condicionamiento conductual positivo, donde se redirigirá las 
opiniones del alumno para la mejora de su percepción auditiva. 

La participación activa del alumno es de primordial importancia para el desarrollo del curso. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Criterios de Evaluación 

• Promedio final : 

Tareas escritas y tareas prácticas 
Exámenes (3 en el semestre) 
Participación (constancia, puntualidad , asistencia) 
Examen final 

total 

40% 
30% 
20% 
10% 

100% 



IX. BIBLlOGRAFiA 
Básica I Complementaria 

Benward, Bruce . Advanced Ear Training. Cassettes and CAl· Brooks and Wariield. Layer Dictation. 
Trubitt. And Oelone . Ear Training and Sigth Signing. 2 vols . 
(Intervals and Melody). Tapes. 
Wittlich Humprhries. Ear Training: An Aj2rj2oach Trouhh Music 
Literature 
Estrada, Luis Alfonso. Educación musical básica I . Entrenamiento 
auditivo. Ed. Patria. México.1989. 
Mackamul, Roland. Lehrbuch de Gehorbildung. Barenreiter -Verlas 
Kassel. Base!. Paris. London. 1969. 
Programas de Entrenamiento Auditivo para computadora: PC, 
Macintosch. Apple 11 , etc. 
Fragmentos de obras didácticas y partituras musicales para piano, 
voz, instrumentos varios y grupos de cámara y orquestales, para 
tomar dictados. 
Benward , Bruce. Ear Training: A technigue tor Listening. Cassettes 
and CAl ' 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACION DE ETAPA BASICA 

COORDINACION DE ETAPA PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) LIC. EN MÚSICA 3. Vigencia del plan : 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : Análisis musical I 5. Clave: 5676 

6 . HC: _ 3_ HL HT HPC HCL HE _ 3 _ CR 6 
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9. Carácter de la Asignatura : Obligatoria X Optativa 

10. Requisitos para cursar la asignatura: 

Formuló: MTRO. PAVEL GETMAN Vo. Bo. DR. DAVID RODRIGUEZ DE LA PENA 
Reestructuro : Dr. David Rodríguez de la Peña 
Fecha : Noviembre del 2007 Cargo : 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El análisis musical, permite el desarrollo crítico y analítico artístico musical a través de partituras para el conocimiento de los 
periodos medieval, renacentista, barroco y clásico y de los rasgos estilísticos característicos de las piezas musicales 
correspondientes. Dentro de esta unidad de aprendizaje el alumno comprenderá y obtendrá bases históricas por medios de 
partituras, analizando la estructura de fragmentos de obras u obras completas, ubicando la forma y la presencia de los motivos 
principales a lo largo de cada obra; asimismo desarrollará el sentido critico para diferenciar formas musicales de escuelas y 
corrientes pertenecientes a cada una de estas etapas de desarrollo de la musica , para su enriquecimiento y formación artística. 

Esta unidad de aprendizaje , se ubica en la etapa disciplinaria y es de carácter obligatoria. 

Esta unidad de aprendizaje complementa el logro de las competencias de las asignaturas de armon[a, audiciones musicales 
comentadas, historia de la música , adiestramiento auditivo y contrapunto. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Identificar los elementos musicales de una partitura para determinar sus caracteristicas generales y ubicarla en los periodos 
medieval , renacentista, barroco y clásico según sus rasgos estilísticos 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Identificara el genero y obra musical de una partitura para ubicarla en el periodo estil istico correspondiente. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Identificar las bases teóricas que sustentan el funcionamiento y el desarrollo de la música modal del canto gregoriano para 
apoyar su desarrollo formativo y su sentido analítico. 
UNIDAD 1: Medievo y renacimiento 
1.1 Canto gregoriano 
1.2 Misa medieval 
1.3 Variaciones 

--_ . . 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Identificar las bases teóricas que sustentan el desarrollo estructural y estilístico del motete como genero coral desde el 
medievo hasta el barroco para resaltar la importancia de este genero como un antecedente de la fuga 

Unidad 11: Desarrollo del motete 
2.1 Motete Escuela de Notredame 
2.2 Motete Franconiano y pentroniano 
2.3 Motete Isoritmico 
2.4 Motete franco-flamenco 
2.5 Motete renacentista 
2.6 Motete Barroco 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Comprender los géneros instrumentales y vocales que se gestaron en los S. XVII y XVIII para identificar su desarrollo. 

Unidad 111: Géneros Barrocos 
3 .1 Ricercare 
3.2 Fuga 
3.3 Madrigal 
3.4 Trio sonata 
3.5 Arias de opera 
3.6 Sinfon ia italiana 
3.7 Obertura francesa 
3.8 Concierto 
3.9 Forma binaria: Suite barroca 
3.10 J. S. Baeh 
3.10.1 Invenciones a dos voces 
3. 10.2 Concierto 
3.10.3 Preludios y fugas del clavecin bien temperado 
3.10.4 Variaciones Goldberg 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Identificara la organización de los elementos musicales de los géneros instrumentales para resaltar el desarrollo de las 
formas musicales en el clasicismo 
Unidad IV: Géneros clásicos 

4.1 Franz josef Haydn 
4.1.1 Sonatas 
4.1.2 Sinfonias 
4.1.3 Cuartetos 
4.2 Wolfang Amadeus Mozart 
4.2.1 Sonatas 
4.2.2 Sinfon ias 
4.2.3 Conciertos 
4.3 Ludwing Van Beethoven 
4.3.1 Sonatas 
4.3.2 Sinfonias 
4.3.3 Cuartetos 
4.3.4Conciertos 



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

Se generara un ambiente participativo y colaborativo donde el docente desarrolle la presentación expositiva de temas y a su vez se 
les solicitara a los alumnos realizar investigaciones y exposiciones. A través de ejercicios de análisis musical representativos del 
medievo, renacimiento, barroco y clásico. Los alumnos identificaran los elementos musicales y rasgos estilísticos: se desarrollara 
también , el análisis de la terminología correspondiente por medio de sesiones grupales. Elaboración de ejercicios escritos para 
cada aspecto de la temática del curso y exposición colectiva e individual de tareas. 

VIII . CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Criterios de acreditación: 
Contar con 80% de asistencia . según lo estipulado en El Estatuto Escolar de la UABC. 
La calificación mlnima aprobatorio será de 60. 

Participación y Tareas (criterios) 
• Asistencia y Puntualidad 
• Atención y respeto al maestro y al trabajo de tus compañeros 
• Actitud positiva dentro del salón de clases 
• Iniciativa y compromiso hacia el estudio de la materia 
• Entrega de tareas en forma práctica (demostración práctica del tiempo de estudio) 
• Entrega de tareas por escrito: donde se aprecie congruencia y claridad de ideas, en tiempo y forma estipuladas con 

anticipación 

Criterios de evaluación: 
• Examen final (ordinario) 
• Participación y tareas 

total 

50% (donde el alumnos demuestre su habilidad y análisis critico de cada piezas musical ) 
50% ( se realizara de manera formativa a través de ejercicio en clase o extra clase) 
100% 



IX. BIBLIOGRAFíA 
Básica Complementaria 

Ampliar bibliografia complementaria 
Turex, Ralph. Analiytieal Anthology 01 Musie. Mae Graw 
Hill. Seeond Edition , 1992. 
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11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El análisis musical, permite el desarrollo crítico y analítico artístico musical a través de partituras para el conocimiento de los 
periodos romántico y siglo XX y de los rasgos estilísticos característicos de las piezas musicales correspondientes. Dentro de esta 
unidad de aprendizaje el alumno comprenderá y obtendrá bases históricas por medios de partituras, analizando la estructura de 
fragmentos de obras u obras completas. ubicando la forma y la presencia de los motivos principales a lo largo de cada obra; 
asimismo desarrollará el sentido critico para diferenciar fannas musicales de escuelas y corrientes pertenecientes a cada una de 
estas etapas de desarrollo de la música , para su enriquecimiento y formación artística . 

Esta unidad de aprendizaje, se ubica en la etapa disciplinaria y es de carácter obligatoria . 

Estas unidad de aprendizaje complementa el logro de las competencias de las asignaturas de armonia , audiciones musicales 
comentadas, historia de la música , adiestramiento auditivo y contrapunto. 

111. COMPETENCIA~ DEL CURSO 

Identificar los elementos musicales de una partitura para determinar sus características generales y ubicarlas en el esti lo romántico 
o contemporáneo según sus rasgos estilísticos 

IV. EVtDENCIA_(S) DE DESEMPEÑO 

Identificara el genero y obra musical de una partitura para ubicarla en el periodo estilístico correspondiente. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Identificar el enriquecimiento armónico, variedad rítmica, evolución fraseol6gica, la complejidad textural y expansión y 
libertad de forma en la música del siglo XIX y XX para distinguir su periodo estilístico y ubicarlo en la corriente artística 
respectiva. 

UNIDAD 1: Siglo XIX y XX 
1.1 Romanticismo 

1.1 F. P. Schubert 
1.2 R. Schumann 
1.3 F. Chopin 
1.4 F. Liszl 
1.5 R. Wagner 
1.6 J . Brahms 
1.7 H. Wolf 
1.8 G. Mahler 

1.2 Siglo XX 
2.1 Inlroduccci6n 
2.2 C. Debussy 
2.3 A. Schoenberg 
2.4 M. Ravel 
2.5 B. Bartok 
2.61. Slravinzky 
A. Weber 
A. Berg 
P. Hindemilh 
O. Messiaen 
J . Cage 
Millon Babbil 
George Crumb 
K. Penderecki 
Terrv Rilev 



VII. METO DO LOGIA DE TRABAJO 

Se generara un ambiente participativo y colaborativo donde el docente desarrolle la presentación expositiva de temas y a su vez se 
les solicitara a los alumnos realizar investigaciones y exposiciones. A través de ejercicios de análisis musical representativos de los 
periodos romántico y siglo XX. Los alumnos identificaran los elementos musicales y rasgos estilisticos; se desarrollara también , el 
análisis de la terminologia correspondiente por medio de sesiones grupales. Elaboración de ejercicios escritos para cada aspecto 
de la temática del curso y exposición colectiva e individual de tareas. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Criterios de acreditación: 
Contar con 80% de asistencia , según lo estipulado en El Estatuto Escolar de la UABC. 
La calificación mlnima aprobatorio será de 60. 

Participación y Tareas (criterios) 
• Asistencia y Puntualidad 
• Atención y respeto al maestro y al trabajo de tus campaneros 
• Actitud positiva dentro del salón de clases 
• Iniciativa y compromiso hacia el estudio de la materia 
• Entrega de tareas en forma práctica (demostración práctica del tiempo de estudio) 
• Entrega de tareas por escrito; donde se aprecie congruencia y claridad de ideas, en tiempo y forma estipuladas con 

anticipación 

Criterios de evaluación: 
• Examen final (ordinario) 
• Participación y tareas 

total 

50% (donde el alumnos demuestre su habilidad y análisis critico de cada piezas musical) 
50% ( se realizara de manera formativa a través de ejercicio en clase o extraclase) 
100% 



IX. BIBLIOGRAFIA 
Básica Complementaria 

Ampliar bibliografia complementaria 
Turex, Ralph. Analiytical Anthology 01 Music. Mac Graw 
Hill. Second Edition, 1992. 
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11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La asignatura de Armonía 1, trata del estudio de la construcción de los acordes y sus enlaces básicos para la comprensión del uso 
de uno de los elementos fundamentales de la música . El alumno que estudie esta asignatura podrá entender el concepto de 
tonalidad e integrar el orden sonoro en obras tonales y desarrollara las habilidades de análisis estructural y desarrollo del oído 
interno para identificar el estilo musical al que pertenece una obra en particular. 

El estudio de los elementos que conforman esta asignatura permitirá al alumno (1) reconocer la relación armónica que guardan 
los acordes, hasta aquí cubiertos, en la interpretación del repertorio ejecutado en su instrumento; (2) una comprensión objetiva 
sobre la estructura temática que da origen a las formas musicales y la íntima relación que existe entre éstas y el proceso 
armónico: (3) reconocer y ubicar aspectos generales sobre la estructura armónica que predomina en cada uno de los periodos 
musicales desde el siglo XVIII hasta inicios del XX; y (4) una mayor facilidad para identificar y entonar ejercicios auditivos 
mediante el reconocimiento de patrones armónicos estándar. 

Es una asignatura obligatoria de la etapa básica y se relaciona con las asignaturas de análisis musical, instrumento 1, 
adiestramiento auditivo y música de cámara; así también apoya de manera directa al logro de las competencias de ejecución de la 
música al dotar de las herramientas básicas indispensables para lograr un lenguaje musical de alto nivel. 

111. COMPETENCIA DEL CURSO 

Conocer las reglas de los movimientos de las voces dentro del contexto armónico y contrapuntístico de la composición y distinguir 
los fundamentos de la armonía a través del análisis teórico y práctico para desarrollar una sensibilidad sonora . 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Escribirá ejercicios a tres y cuatro voces aplicando las reglas de la armonía funcional 



V. DESARROLLO POR UNIDAD 
Competencia de la unidad : 
Identificar y reconocer acordes considerando su función armónica para el conocimiento de la estructura de un coral a 4 voces 

Contenido 
UNIDAD I Intervalos 
1.1 Escalas y modos 
1.2Construcción de acordes de quinta : mayor, menor, aumentado y disminuido 
1.3 Armonia funcional : Dominante, tónica, subdominante y supertónica 
1.4 Construcción de acordes de séptima 
1.5 Inversión de acordes de séptima y su cifrado 
1.5 Escritura coral 
1.5.1 Reglas elementales de enlaces de acordes en base al número de notas comunes que comparten estos. 
1.5.2. Enlaces armónicos a cuatro voces por pares de acordes directos. 
1.5.3. Enlaces armónicos a cuatro voces por pares de acordes directos, incluyendo tonos no armónicos. 
1.5.4. Concepto de falsa relación de tcitono en la progresión V - IV. 
1.5.5 Armonización de un coral a cuatro voces 



UNIDAD 2: Competencia Especifica: Realizar enlaces armónicos a cuatro voces utilizando triadas diatónicas directas e 
invertidas, inclu endo el acorde de 7a de dominante ara la armonización basica de un coral a 4 voces 

Resolución regular, cifrado y progresiones con acordes de 7- de dominante (V ) 
2.1. Reglas de resolución y cifrado de los acordes de sexta y de sexta y cuarta . 

2.1.1. Estructura y cifrado de los acordes de sexta y las reglas de duplicación de los mismos. 
2.1.2. Reglas de enlaces con acordes de sexta y combinaciones con estos y los directos . 
2.1.3. Estructura y cifrado de las tres formas de los acordes de sexta y cuarta , asi como las reglas de duplicación. 

2.2 . Realizará enlaces armónicos que incluyan la combinación de acordes directos, de sexta , y de sexta y cuarta . 
2.2.1. Enlaces armónicos a cuatro voces, en grupos de cuatro acordes, que incluyan acordes de sexta. 
2.2.2. Enlaces armónicos a cuatro voces, en grupos de ocho acordes, que incluyan acordes de sexta y cuarta. 
2.2.3. Enlaces armónicos a cuatro voces, en grupos de ocho acordes, que incluyan cualquier combinación de acordes directos, 

de sexta, y de sexta y cuarta. 

2.3. Describirá las resoluciones del acorde de 7a de dominante. 
2.3.1. Estructura del acorde de 7' de dominante. 
2.3.2. Resolución regular del acorde 7a de dominante, en el modo mayor, hacia el acorde incompleto de tónica, asi como las 

diferentes posibilidades de resolución hacia el acorde completo de tónica . 
2.3.3. Tres inversiones, con sus cifrados, del acorde de 7a de dominante en el modo mayor. 
2.3.4 . Resolución regular del acorde 7a de dominante, en el modo menor, hacia el acorde incompleto de tónica , as! como las 

diferentes posibilidades de resolución hacia el acorde completo de tónica . 
2.3.5. Progresiones armónicas que incluyan las inversiones del acorde de 7a de dominante, en los modos mayor y menor. 
2.3 .6 . Resoluciones irregulares del acorde de 78 de dominante. 



UNIDAD 3: Realizar enlaces armónicos a cuatro voces en el modo mayor y menor, con triadas directas e invertidas, incluyendo el 
acorde de 73 de dominante y tonos no armónicos para identificar las cadencias de la armonía tradicional 

Cadencias, análisis y progresiones armónicas en los modos mayor y menor. 16 
Hrs. 
3.1. Concepto de cadencia en la armonía tradicional. 

3.1.1. Tipos de cadencias que existen en la armonía tradicional. 

3.2 . Catorce triadas derivadas del modo menor. 
3.2.1. Triadas derivadas de las escalas menores armónica , natural y melódica (incluyendo la triada mayor de tónica por 

efecto de ta tercera de picardía). 
3.2.2. Triadas más importantes del modo menor para la realización de enlaces de acordes. 

3.3. Enlaces armónicos que incluyan la combinación de acordes directos, de sexta , de sexta y cuarta , de séptima de dominante y 
las 

cadencias tradicionales. 
3.3.1.Progresiones armónicas del modo menor que requieren de especial resolución para la evasión de intervalos 

Melódicos prohibidos. 
3.3.2. Modo menor, enlaces armónicos a cuatro voces, en grupos de cuatro acordes, que incluyan acordes de sexta . 
3.3.3. Modo menor, enlaces armónicos a cuatro voces, en grupos de ocho acordes, que incluyan acordes de sexta y 

Cuarta . 
3.3.4. Modo menor, enlaces armónicos a cuatro voces, en grupos de ocho acordes, que inclu~an cualquier combinación 

de acordes directos, de sexta , de sexta y cuarta , acordes de séptima de dominante 01 ), y las cadencias tradicionales. 
3.3.5. Fragmentos de la literatura estándar del siglo XVIII hasta inicios del XX , que contengan los 

acordes cubiertos en esta unidad. 



I CONTENIDO: Du ración: I 

UNIDAD 4: Realizar enlaces armónicos a cuatro voces incluyendo tonizaciones e identificar los acordes de 78 de dominante de función 
secundaria para armonizar y crear corales a 4 voces. 

Acorde de 7- de dominante de func ión secundaria ( V 1 J x ) y la tonización. 16 Hrs. 
4.1. Origen de los acordes de 78 de función secundaria . 

4.1.1. Relación entre los acordes de 78 de dominante de función secundaria y la armadura de los modos mayor y 
Menor. 

4.1.2. Expresión V' I x . 
4.1.3. Conceplo de Ionización . 

4.2. Progresiones armónicas que contengan el acorde de 78 de dominante de función secundaria . 
4.2.1. Resolución del acorde de 78 de dominante de función secundaria de los distintos grados del modo mayor. 
4.2.2. Resolución del acorde de 78 de dominante de función secundaria en sus tres inversiones. 

4.3. Resolución regular del acorde de 7" de dominante de función secundaria (V' I x) . 
4.3.1. Eslructura del acorde de 7" de dominante . 
4.3.2 . Resolución regular del acorde 7a de dominante hacia el acorde incompleto de tónica, asi como las diferentes 

Posibilidades de resolución hacia el acorde completo de tónica. 
4.3.3. Resolución de las tres inversiones del acorde de 7a de dominante de función secundaria en los modos mayor y menor. 
4.3.4. Enlaces armónicos que incluyan tonizaciones con los acordes de 78 de dominante de función secundaria, en posición 
fundamental , a partir de todos los grados de los modos mayor y menor. 
4.3.5. Análisis armónicos de fragmenlos de la literalura eslándar del siglo XVIII hasta inicios del XX, que contengan los 

Acordes cubiertos en esta unidad. 



VII. METO DO LOGIA DE TRABAJO 

La propuesta metodológica para la conducción del curso de Armonla I se fundamenlará en la teoria , yen la elaboración de ejercicios 
prácticos que puedan ser comprobados en un instrumento, en grupo de cámara o al final en una orquesta sinfónica . 

Esta asignatura requiere de el análisis disciplinado y responsable del alumno, donde deberá dedicar horas trabajo extraclase para la 
mejora de la armonía en la ejecución de piezas musicales, por lo que se recomienda , establecer una supervisión y orientación 
constante de la actividad realizada en clase y una práctica constante de los contenidos. 

1. Técnicas de enseñanza-aprendizaje en la exposición de conceptos teóricos. 
2. Aplicación de técnicas para el desarrollo de conceptos teóricos en la realización de corales .. 

VIII . CRITERIOS DE EVALUACION 
Participación en clase 
Ejercicios prácticos (Tareas realizadas extraclase) 
Exposición en instrumento, grupo de cámara u orquesta 

100% 

30 % 
30 % 
40 % 



VII. BIBLlOGRAFIA 
Básica Complementaria 

Zamacois, Joaquín. Tratado de Annonía. Vol. 1. Barcelona: Palma Athos. Tratado Completo de la armonía . Editorial Ricordi. 
Idea Books, SA , 2001 . Buenos Aires Argentina . 1945 

Zamacois, Joaquín. Tratado de Annonía.Vol. 2. Barcelona: Riemmann, Hugo. Armonía y modulación. Editorial Nacional. 
Idea Books, SA, 2001 . México.1947 

Hindemith . Paul Armonía tradicional Editorial recordi. Buenos KOrsakov, Rimsky Tratado práctico de armonía . Editorial Recordi. 
Aires Argentina . Buenos Aires Argentina . 1992 

Toch , Ernst. Elementos constitutivos de la música. Schoenberg, Amold. Armonía . Editorial Real Musical. Madrid , 
Barcelona: Idea Books, SA, 2001 . España. 1974 

Hindemith , Paul. Tradítional Hannony. Vol. 1. Mainz: Schott, 
Schoenberg , Arnold . Las Estructuras Funcionales de la 1943. 
Annonía. Barcelona: Idea Books, SA, 2001 . 

Hindemith , Paul. Traditional Hannony. Vol. 2. Mainz: Schott, 
1943. 

Pistan , Walter. Hannony. 5th ed ., rev. and expanded by Mark 
Devoto. New York: W.w. Norton & Co.mpany, 1987. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINAC iÓN DE FORMACiÓN BAslCA 

COORDINACI6N DE FORMACI6N PROFESIONAL y VINCULACI6N UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

l. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) LIC . EN MÚSICA 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura: ARMONIA II 5. Clave: 5652 

6. HC: _ 4_ HL HT HPC HCL HE 4 CR B 

7. Ciclo Escolar: 2007-2 8. Etapa de formación a la que pertenece: BAslCA 

9. Carácter de la Asignatura : Obligatoria X Optativa 

10. Requisitos para cursar la asignatura: ARMONIA I 

Formuló: Mtro. Isaac Namme Galindo VoBo. ________________________ __ 
Reestructuro: Dr. David Rodríguez de la Peña 
Fecha: Noviembre del 2007 Cargo: _____________ __ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La asignatura de Armonia 11 , trata del estudio de la construcción de los acordes de 4ta y 6ta y de acordes extendidos de 9na y 13na 
y sus enlaces básicos, así como, obtener las bases teóricas para realizar enlaces y progresiones armónicas a cuatro partes, así 
como el análisis armónico del repertorio tradicional del Barroco al Romántico temprano. 

El estudio de los elementos que conforman esta asignatura permitirá al alumno (1) reconocer la evolución armónica de los 
acordes de 5ta y 7ma del barroco a los acordes extendidos del siglo XIX. 

Es una asignatura obligatoria de la etapa básica y apoya de manera directa al logro de las competencias de ejecución de la música 
al dotar de las herramientas básicas indispensables para lograr un lenguaje musical de alto nivel. 

Es una materia obligatoria de la etapa básica y se relaciona con las asignaturas de análisis musical , instrumento 1, adiestramiento 
auditivo y música de cámara y tiene como requisito la asignatura de armonia 1. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Conocer las reglas de los movimientos de las voces dentro del contexto armónico y contrapuntístico de la música de los siglos XVIII 
y XIX Y distinguir los fundamentos de la armonia a través del análisis teórico y práctico para forta lecer el desarrollo de la 
sensibilidad sonora. 

IV, EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Análisis y realización de enlaces a cuatro voces de los acordes de 68 y 48
, Y de los acordes de dominante con 78

, 98 Y 138 Y sus 
inversiones, así como la identificación de los tonos no armónicos. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de la unidad: 

Realizar acordes de 6ta y 4ta y acordes extendidos e identificar los tonos no armónicos analizando su función específica dentro 
de un contexto armónico y contrapuntistico para su identificación en obras del siglo XVIII y XIX. 

UNIDAD 1: Acordes de 6' y 4', tonos no Armónicos y acorde 11 ', y acordes extendidos 
1.1 Acordes de 6' y 4' . 
1.2 Tonos No Armónicos o Notas Extrañas al Acorde. 
1.3 Acordes de 11', 
1.4 Acordes de V', 1/', V137

• 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de la unidad: 
Realizar inversiones de acordes extendidos e identificarlos en obras de los siglos XVIII y XIX para fortalecer su capacidad analítica 
en obras de grandes autores y enriquecer la armonización de corales. 

UNIDAD 11 
Inversiones de los acordes extendidos y análisis armónico 

2.1 Inversiones de los Acordes de V'. 1/'. V137
. 

2.2 Duplicaciones en los Acordes de V7
, ~, V 137

, 

2.3 Análisis Armónico a Cuatro voces . 
2.4 Enlaces a Cuatro voces con Acordes de V'. 1/'. V137

• 

2.5Análisis Armónico a Cuatro voces . 
2.6Coral a Cuatro voces. 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La metodologia a seguir para la conducción del curso de ARMONíA II se fundamentará en la aplicación de técnicas de 
enseñanza-aprendizaje tales como exposición, realización de ejercicios prácticos, y análisis armónico de obras de la literatura del 
Barroco al Romántico temprano, tanto de textura homofónica como polifónica. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
El criterio de evaluación considerará los siguientes aspectos: 

1. Asistencia 
2. Exámenes parciales 
3. Ejercicios I Corales a Cuatro Partes 
4. Examen Final 

TOTAL: 

15% 
25% 
20% 
40% 

100 



IX. BIBLIOGRAFíA 
Básica Complementaria 

Pislon. Walter. Harmony. WW. Norton & Co.mpany. New york 
Zamacois, Joaquín . Tratado de Armonía. Vol. 2. Ed . Labor, 1987. 
SA Barcelona 1984. Schoenberg , Arnold . Structural Functions 01 Harmon~ . WW. 

Norton & Co .mpany. New york 1969. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BAslCA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) LIC . EN MÚSICA 3. Vigencia del plan : 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : ARMONIA 111 5. Clave: 5653 

6. HC: _4_ HL HT HPC HCL HE 4 CR 8 

7. Ciclo Escolar: 2007-2 8. Etapa de formación a la que pertenece : BAslCA 

9. Carácter de la Asignatura: Obligatoria X Optativa 

10. Requisitos para cursar la asignatura : ARMONIA 11 

Formuló: Mtro. Isaac Namme Galindo Vo . Bo. ________________________ _ 

Reestructuro: Dr. David Rodriguez de la Pena 
Fecha: Noviembre del 2007 Cargo : __________________ _ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La asignatura de Armonia 111 , trata del estudio de la armonía cromática como culminación del desarrollo de la armonía tonal y 
funcional utilizada en el siglo XIX; también estudia los elementos que conforman esta asignatura permitirá al alumno (1) reconocer la 
evolución armónica de los acordes de 6ta aumentada y 7ma disminuido los cuales permiten modular a tonalidades lejanas. 

Es una asignatura obligatoria de la etapa básica y apoya de manera directa al logro de las competencias de ejecución de la música 
al dotar de las herramientas básicas indispensables para lograr un lenguaje musical de alto nivel. 

Es una materia obligatoria de la etapa básica y se relaciona con las asignaturas de análisis musical, instrumento 1, adiestramiento 
auditivo y música de cámara y tiene como requisito la asignatura de armonía 11. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Analizar armónicamente cualquier lipa de obra tonal en base a una partitura de los siglos XIX para identificar la estructura formal y 
estilo. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Realizar ejercicios que incluyan modulaciones con acordes cromáticos y analizar una obra perteneciente a finales del siglo XIX 



DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: Distinguir las diferentes nomenclaturas de Sta aumentada a través de la enarmonia para potencializar 
distintos enlaces armónicos 

Unidad 1: Acordes de Sta aumentada en primera inversión y su función subdominante 
1.1 Sexta italiana 
1.2 Sexta francesa 
1.3 Sexta alemana 

Distinguir las diferentes nomenclaturas de un mismo acorde simétrico para potencializar distintos enlaces armónicos 

Unidad 11: Acordes simétricos 
2.1 Acordes de 7ma disminuida 
2.1.1 Inversiones 
2.1.2 Enarmonias 
2.2 Acordes de 7ma aumentada 
2.2.1 Inversiones 
2.2.2 Enarmonias 
Competencia: Utilizara los acordes de Sta aumentada en primera inversión y acordes simétricos de 7ma en sus diferentes 
inversiones para modular a tonalidades lejanas utilizando enarmonia 

Unidad 111: Modulación cromática 
3.1 Modulaciones enarmonicas 
3.1.1 Modulaciones armónicas con acordes de 6ta aumentada 
3.2 Modulación enarmonica con acordes de 7ma disminuida 
3.3 Modulación enarmonica con acordes de 7ma aumentada 

-



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología a seguir para la conducción del curso de ARMONIA 111 se fundamentará en la aplicación de técnicas de 
ensenanza-aprendizaje tales como exposición , realización de ejercicios prácticos, y análisis annónico de obras de la literatura del 
Barroco al Romántico temprano. tanto de textura homofónica como polifónica . 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
El criterio de evaluación considerará los siguientes aspectos: 

1. Asistencia 
2. Exámenes parciales 
3. Ejercicios I Corales a Cuatro voces 
4. Examen Final 

TOTAL: 

15% 
25% 
20% 
40% 

100% 



IX. BIBLIOGRAFíA 
Básica Complementaria 

Piston , Walter. Harmony. W.w. Norton & Co.mpany, New york 
Zamacois, Joaquln. Tratado de Armonía. Vol. 3. Ed . Labor, 1987. 
S.A. Barcelona 1984. Schoenberg, Amold . Slruc!ural Func!ions of Harmony. W.w. 

Norton & Co .mpany, New york 1969 

• 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BÁSICA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico. Licenciatura) LIC . EN MÚSICA 3. Vigencia del plan : 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : ARMONIA IV 5. Clave:_5672 

6. HC: HL HT 4 HPC 2 HCL HE CR 8 --
7. Ciclo Escolar: 2007-2 8. Etapa de formación a la que pertenece: DISCIPLINARIA 

9. Carácler de la Asignalura: Obligatoria X Optal iva 

10. Requisitos para cursar la asignatura: ARMONIA 111 

Formuló: Mtro. Isaac Namme Galindo Vo. Bo. ____________________ ___ 

Reestructuro: Dr. David Rodriguez de la Pena 
Fecha: Noviembre del 2007 Cargo: _ ___________ __ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La asignatura de Armonia IV. se enfoca al análisis de obras del siglos XIX y XX que evaden las funciones tonales y contribuyen a la 
construcción de nuevas formaciones cordales. 

Esta asignatura es una introducción al estudio de la armonia moderna practicada en las obras del siglo XX. En esta asignatura se 
repasan también las bases teóricas de la armonia tradicional para complementarlas con el conocimiento de la armonía moderna 

Es una asignatura obligatoria de la etapa disciplinaria y apoya de manera directa al logro de las competencias de ejecución de la 
música al dotar de las herramientas básicas indispensables para lograr un lenguaje musical de alto nivel. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Identificar la annonia moderna a través de obras escritas en el siglo XX y sei'ialar la desaparición de las funciones tonales para dar 
lugar a la música atonal. 

IV. EVIDENCIA~DE DESEMPEÑO 
Analizar obras representativas de las diferentes escuelas musicales del siglo XX 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de la unidad: 

Recopilar las técnicas tradicionales de la armonía desde sus inicios en la música modal para establecer el punto de ruptura hacia 
la música moderna. 

CONTENIDO 
Unidad 1: Resumen de la armonia tradicional 16 hrs. 

1.1 Revisión de las reglas armónicas tradicionales 
1.2 Nuevas definiciones de lonalidad 
1.3 Mezcla modal 
1.4 Los modos griegos 
1.5 Sistemas de escalas 
1.6 Acordes derivados de otras escalas 

--- - ---

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de la unidad: 

Identificar la ruptura de la armonía tradicional en cuanto a sus funciones tonales para conservando las técnicas de las obras del 
periodo barroco 

CONTENIDO 

Unidad 11 : Atonalidad y politonalidad 16 hrs. 
2.1 Armonia serial 
2.2 Armonía compuesta y armonia de espejo 

• 2.3 Pandiatonicismo. poliacordes. politonalidad 
2.4 Nuevas formas de movimientos paralelo 
2.5 Aplicaciones de las reglas de armonía a sistemas distintos aliatóniclo 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de la unidad: 
Conocer diferentes formas de construcción de acordes utilizadas en el siglo XX a través del análisis de obras para reconocerlas 

como técnicas armónicas utilizadas en las escuelas impresionistas, expresionista s, nacionalistas y neoclasicislas 

CONTENIDO 

Unidad 111: Nuevas formaciones cordales 16 hrs. 
3.1 Armonla por terceras ( de mayor extensión que los tradicionales) 
3.2 Armonia por cuartas 
3.3 Armonia por quintas 
3.4 Armonia por segundas 
3.5 Acordes de sexta aumentada con notas adicionales 

VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La metodologia a seguir para la conducción del curso de ARMONIA IV se fundamentará en la aplicación de técnicas de 
enseñanza-aprendizaje tales como exposición, realización de ejercicios prácticos, y análisis armónico de obras de la literatura del 
Barroco al Romántico temprano, tanto de textura homofónica como polifónica. 



VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
El criterio de evaluación considerará los siguientes aspectos: 

1. Asistencia 
2. Exámenes parciales 
3. Ejercicios I Corales a Cuatro Partes 
4. Proyectos 
5. Examen Final 

TOTAL: 

10% 
20% 
25% 

25% 
20% 

100% 



IX. BIBLlOGRAFiA 
Básica Complementaria 

Piston. Walter. Harmonv. W.w. Norton & Co.mpany. New york Schoenberg , Amold. Slructural Functions of Harmon~. W.W. 
1987. Norton & Co.mpany, New york 1969. 

lamacois, Joaquin. Tratado de Armonía. Vol. 1. Ed . Labor, S.A. 
Barcelona 1984. 
lamacois, Joaquin. Tratado de Armonia. Vol. 2. Ed. Labor, SA 
Barcelona 1984. 
lamacois, Joaquin . Tratado de Armonia. Vol. 3. Ed . Labor, S.A. 
Barcelona 1984. 

- - ----



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACION DE ETAPA BASICA 
COORDINACION DE ETAPA PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa de estudio: 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4 . Nombre de la asignatura: ARMONIA DEL TECLADO 5. Clave: 5667 

6. HC: HTJ HPC: HCL: ---HL: -- HE: --- CR: 2. 

7. Ciclo escolar: 2006/2 8. Etapa de formación a la que pertenece: Básica 

9. Carácter de la asignatura: Obligatoria ~X"-_ Optativa: ____ _ 

10. Requisitos para cursar la asignatura: 

Formuló: Ernesto Rosas Montoya Va. Bo. Dr . David Rodriguez de la Pena 

Fecha: 15 DE AGOSTO DE 2004 Cargo: Subdirector de la Escuela de Artes, Ensenada 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La unidad de aprendizaje de Armonla al teclado 1, es la práctica y ejecución de la construcción de los acordes de quinta 
y progresiones básicas para la comprensión y uso de los elementos fundamentales de la música . El alumno que estudie 
esta unidad de aprendizaje podrá ejecutar en el piano acordes y progresiones básicas con una herramienta esencial en 
su formación como instrumentista. 

El estudio de los elementos que conforman esta unidad de aprendizaje permitirá al alumno establecer una relación 
armónica que guardan los acordes y progresiones, as! mismo adquirir una mayor facilidad para identificar y entonar 
ejercicios auditivos mediante el reconocimiento de patrones armónicos estándar. Es una asignatura obligatoria de la 
etapa básica y apoya directamente al logro de las competencias de ejecución de la música al brindar y dotar de las 
herramientas básicas para lograr un lenguaje musical. Esta unidad de aprendizaje se relaciona con las asignaturas de 
Armonla , Adiestramiento auditivo y Música de cámara . 

111. COMPETENCIAS DEL CURSO 

Ejecutar los acordes de quinta y progresiones consistentemente, demostrando el desarrollo de su habilidad motriz y 
auditiva , con una perspectiva de disposición al aprendizaje. 

IV. EVIDENCIA [SJ DE DESEMPEÑO 

Demostrar la ejecución de los acordes y las progresiones de una manera precisa y clara . 

2 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Idenlificar y ejecutar acordes de quinta, generando destrezas y habilidades motrices- auditivas, con una actitud de 
disposición y respeto al trabajo. 

16 HRS. 

UNIDAD 1: ACORDES DE QUINTA 
• Triadas a través de la escala musical 
• Acordes funcionales 
• Tónicas 
• Dominantes 

3 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Ejecutar armónicamente las progresiones para integrar así como reforzar sus habilidades y destrezas motrices-
auditivas, con una conciencia de clara y firme. 

16 HRS. 

UNIDAD 11: PROGRESIONES 
Cadencia auténtica: I·V·I 
Cadencia plagal: I·IV·I 
Cadencia perfecta : I· IV·V· I 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 
No. de Competencias Descripción Material de apoyo Duración 

práctica 
1 Identificar y ejecutar Piano 

acordes de quinta, Demostración por parte del maestro en el Cuaderno pautado 
generando destrezas y piano sobre cada uno de los temas a abordar, 16 HRS. 
habilidades motrices- generando ejercicios prácticos individuales, 
auditivas, con una actitud para brindando asesoría y supervisión de la 
de disposición y respeto al ejecución adecuada . 
trabajo. 

2 Piano 
Ejecutar armónicamente Demostración por parte del maestro en el Cuaderno pautado 
las progresiones para piano sobre cada uno de los temas a abordar, 16 HRS. 
integrar así como reforzar generando ejercicios práclicos individuales, 
sus habilidades y destrezas para brindando asesoría y supervisión de la 
motrices-auditivas, con una ejecución adecuada 
conciencia de clara y firme. 

5 



VI. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La conducción de la unidad de aprendizaje Armonla al teclado 1, será mixta ya que se fundamentará en la 
presentación por parte del docente y elaboración de ejercicios prácticos para los alumnos con la finalidad de que 
sean apoyados en el instrumento. Asi mismo se requiere por parte del alumno una práctica disciplinada y 
responsable, para adquirir consistencia de su ejecución de las progresiones armónicas correspondientes. 

VII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

Asistencia y participación activa - responsable 
Ejercicios prácticos ( claros, concisos ) 
Ejecución por unidad temática 
Practica formal individual 

15% 
30 % 
30% 

25% 

6 



IX. BIBLlOGRAFIA 

Básica Complementaria 

Brings, Allen. "A New approach to keyboard harmony". \NW Norton 
& Company, New York : c1979 Happ, Conklin- Dubuque, Suzanne, "Applied keyboard 

harmony" W. C. Brown Book : 

Melcher, Robert A. "Music for keyboard harmony" Prentice-
Hall. Englewood Cliffs, N.J.: 1966 

Lieberman, Maurice. "Elementary keyboard harmony". W . W. 
Norton. New York:1964 

---------- --
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACION DE ETAPA BASICA 
COORDINACION DE ETAPA PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa de estudio: Lic. en Música 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4 . Nombre de la asignatura : ARMONIA AL TECLADO II 5. Clave: 5668 

6. HC: HL: -- HT: 2 HPC: --- HCL: -- HE: -- CR: .? 

7. Ciclo escolar: 2006/2 8. Etapa de formación a la que pertenece: Básica 

9. Carácter de la asignatura : Obligatoria -,X,,--_ Optativa : ____ _ 

10. Requisitos para cursar la asignatura: 

Formuló: Emesto Rosas Montova Va. Bo. Dr . David Rodriguez de la Peña 

Fecha: 15 DE AGOSTO DE 2004 Cargo: Subdirector de la Escuela de Artes, Ensenada 



11. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

La unidad de aprendizaje de Armonía al teclado 11 , es la práctica y ejecución de la construcción de los acordes de 
séptima y progresiones básicas para la comprensión y uso de los elementos fundamentales de la música. El alumno 
que estudie esta un idad de aprendizaje podrá ejecutar en el piano acordes y progresiones básicas con una herramienta 
esencial en su formación como instrumentista . 

El estudio de los elementos que conforman esta unidad de aprendizaje permitirá al alumno establecer una relación 
armónica que guardan los acordes y progresiones, así mismo adquirir una mayor facilidad para identificar y entonar 
ejercicios auditivos mediante el reconocimiento de patrones armónicos estándar. Es una asignatura obligatoria de la 
etapa básica y apoya directamente al logro de las competencias de ejecución de la música al brindar y dotar de las 
herramientas básicas para lograr un lenguaje musical. Esta unidad de aprendizaje se relaciona con las asignaturas de 
Armonía, Adiestramiento auditivo y Música de cámara. 

111. COMPETENCIAS DEL CURSO 

Ejecutar los acordes de séptima y progresiones consistentemente, demostrando el desarrollo de su habilidad motriz y 
auditiva, con una perspectiva de disposición al aprendizaje . 

IV. EVIDENCIA (SI DE DESEMPEÑO 

Demostrar la ejecución de los acordes y las progresiones de una manera precisa y clara. 

2 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Identificar y ejecutar acordes de séptima , generando destrezas y habilidades motrices- auditivas, con una actitud de 
disposición y respeto al trabajo. 

UNIDAD 1: ACORDES DE SEPTIMA 
Acordes de séptima de dominante 
Acordes de séptima mayor 
Acordes de séptima menor 
Acordes de séptima disminuida 

J 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Ejecutar armónicamente las progresiones para integrar asl como reforzar sus habilidades y destrezas motrices
auditivas, con una conciencia de clara y firme. 

UNIDAD 11 : PROGRESIONES 
cadencia rota: 1-IV-V7-vi 
l-vi-ii-V7-1 
Progresión de jazz: ii-V7-1 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 
No. de Competencias Descripción Material de apoyo Durac ión 

práctica 
1 Identificar y ejecutar Piano 

acordes de séptima , Demostración por parte del maestro en el Cuaderno pautado 
generando destrezas y piano sobre cada uno de los temas a abordar, 16 HRS. 
habilidades motrices- generando ejercicios prácticos individuales, 
auditivas, con una actitud para brindando asesoría y supervisión de la 
de disposición y respeto al ejecución adecuada. 
trabajo. 

2 Piano 
Ejecutar armónicamente Demostración por parte del maestro en el Cuaderno pautado 
las progresiones para piano sobre cada uno de los temas a abordar, 16 HRS. 
integrar así como reforzar generando ejercicios prácticos individuales, 
sus habilidades y destrezas para brindando asesoría y supervisión de la 
motrices-auditivas, con una ejecución adecuada 
conciencia de clara y firme . 

- -- - ----

5 



VI. METODOLOGíA DE TRABAJO 
La conducción de la unidad de aprendizaje Armonia al teclado 11 , será mixta ya que se fundamentará en la 
presentación por parte del docente y elaboración de ejercicios prácticos para los alumnos con la finalidad de que 
sean apoyados en el instrumento. Así mismo se requiere por parte del alumno una práctica disciplinada y 
responsable, para adquirir consistencia de su ejecución de las progresiones armónicas correspondientes. 

VII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

Asistencia y participación activa - responsable 
Ejercicios prácticos ( claros, concisos) 
Ejecución por unidad temática 
Practica formal individual 

15% 
30 % 
30% 

25% 

6 



IX. BIBLlOGRAFIA 
Básica Complemenlaria 

Brings, Allen. "A New approach lo keyboard harmony". WW Norton 
& Company, New York : c1979 Happ, Conklin- Dubuque, Suzanne, "Applied keyboard 

harmony" W. C. Brown Book : 

Melcher, Robert A. "Music for keyboard harmony" Prenlice-
Hall. Englewood Cliffs, N.J.: 1966 

Lieberman, Maurice. "Elementary keyboard harmony". W. W. 
Norton. New York:1964 

7 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACION DE ETAPA BASICA 

COORDINACION DE ETAPA PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Un idad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) LICENCIADO EN MÚSICA 3. Vigencia del plan : 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : AUDICIONES MUSICALES COMENTADAS I 5. Clave: 5654 

6. HC:_3_ HL HT HPC HCL HE 3 CR 6 

7. Ciclo Escolar: 2004-2 8. Etapa de formación a la que pertenece: Etapa Básica 

9. Carácter de la Asignatura : Obligatoria X Optativa 

10. Requisitos para cursar la asignatura : Ninguno 

Formuló: Juan Octavio Gándara Pérez VoBo. Oc. David Rodriguez De la pena 

Fecha: 15 DE AGOSTO DE 2004 Cargo: Subdirector de la Escuela de Artes, Ensenada 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Las audiciones musicales comentadas, permiten el desarrollo critico y anaHtico artístico musical a través de medios auditivos para 
el conocimiento de los diferentes periodos históricos y de los rasgos estilísticos característicos de las piezas musicales, Dentro de 
esta unidad de aprendizaje el alumno comprenderá y obtendrá bases históricas por medios auditivos y escritos, analizando la 
estructura de fragmentos de obras u obras completas, ubicando la forma y la presencia de los motivos principales a lo largo de cada 
obra así mismo desarrollará el sentido critico auditivo musical para diferenciar formas musicales del medioevo y del renacimiento, 
escuelas y corrientes pertenecientes a cada una de estas etapas de desarrollo de la música, para su enriquecimiento y formación 
artística . 
Esta unidad de aprendizaje , se ubica en la etapa básica y es de carácter obligatoria , además de ser seriada con la unidad de 
aprendizaje de Audiciones Musicales Comentadas 11. Estas unidad de aprendizaje complementa el logro de las competencias de las 
asignaturas de Adiestramiento Auditivo Armonfa, historia de la música y Análisis Musical 

11 1. COMPETENCIA--'ªL DEL CURSO 

Emitirá opiniones fundamentadas de piezas musicales ubicándolas en el medioevo y del renacimiento explicando su evolución y 
desarrollo estilístico, para formar su criterio en su proceso constructivo de su quehacer musical. 

IV. EVIDENCIA--'ªL DE DESEMPEÑO 

A través de una audición el alumno identificara el genero , periodo estilístico y obra musical , apoyados en una evaluación oral, donde 
fundamentara los rasgos estilísticos característicos del medioevo y del renacimiento. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia : Identificar en obras musicales los rasgos estilísticas a través de la revisión histórica· auditivo del periodo del 
medioevo temprano , que permitan apoyar su desarrollo formativo, su sentido analitico y habilidades auditivas. 

UNIDAD l. PERIODO DEL MEDIOEVO TEMPRANO 
Co ntenido 
1.- Canto Gregoriano 

Escritura Ad iaslemática 
Escritura Oiaslemática 
Neumas 
Tipos de canto (silábico, neumático y melismálico) 
Modos Eclesiásticos (Teorla y Análisis) 

Duración 
10 horas 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Identificar en obras musicales los rasgos estilísticas a través de la revisión hist6rica- auditivo del periodo del 
que permitan apoyar su desarrollo formativo, su sentido analítico y habilidades auditivas. 

UNIDAD 11 

2.- Inicios de la Po lifonía 
al Aná/sis de: 

Organum simple 
Organum a la cuarta arriba 
Organum doble 
Organum a la cuarta arriba . en octavas 
Organum oblicuo 
Organum con la voz afganal elaborada (nola contra nota) 

• Se estudiarán obras de: Anónimas , Guido O'Arezzo, Wulfslan DWinchesler. 

b) la escuela de Naire-Dame 
Organum melismático o florido 
Organum duplum 
Organum triplum 

· Se estudiarán obras de: Leonin y Perolin 
el El Conductus 
d) El Motete del sig lo XIII 

- Se estudiarán obras de: Petrus de Cruce, etc. 
e) Ars Nova en Francia 

Motete Isorritmico, ballade y rondeau . 
- Se estudiarán obras de: Philippe de Vitry y Guillaume de Machaut. 

f) Ars Nova en Ita lia 
Madrigal. Caccia , etc 

• Se estudiarán obras de: Jacopo Da Bologna. Gerardello da Firenze, elc. 

21 horas 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Identificar en obras musicales los rasgos estilísticas a través de la revisión histórica- auditivo del 
Renacimiento. que permitan apoyar su desarro llo formativo , su sentido analítico y habilidades auditivas 

UNIDAD 111 

3.- Renacimiento 17 horas 

al Análisis de las fonnas musicales del Renacimiento (Misa. motete, chanson, frollola, villancico, madrigal , elc.) 

Se estudiarán obras de: Dunslable, Dufay, Ockehem, Obrech! Oesprez, Isaac, Gombert. Willaert, Paleslrina, Di LassQ, etc. 



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

Se utilizará una metodología critico propositiva en la cual los estudiantes emitirán sus opiniones de razonamientos guiados por el 
maestro, basados en lecturas y análisis de material bibliográfico, y audio gráfico, realizando estos análisis de forma individual y 
grupal para desarrollar las habilidades propias del alumno y el Irabajo colaboralivo para faci litar y apoyar la retroalimentación del 
grupo. Así mismo, el maestro utilizará la técnica expositiva y la promoverá en los alumnos la presentación de temas. Se utilizaran 
además, materiales auditivos y videográficos como apoyo al aprendizaje y equipo como Televisores, videos y radio grabadoras para 
reproducir materiales didácticos y asistirán a conciertos en vivo. 

VIII . CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

Criterios de acreditación : 
Contar con 80% de asistencia , Segun lo estipulado en El Estatuto Escolar de la UABC. 
La calificación mínima aprobatorio será de 60. 

Participación y Tareas (criterios) 
• Asistencia y Puntualidad 
• Atención y respeto al maestro y al trabajo de tus campaneros 
• Aclitud positiva dentro del salón de clases 
• Iniciativa y compromiso hacia el estudio de la materia 
• Entrega de tareas en forma práctica (demostración práctica delliempo de estudio) 
• Entrega de tareas por escrito; donde se aprecie congruencia y claridad de ideas, en tiempo y forma estipuladas con 

anticipación 

Criterios de evaluación: 
• Examen fina l (ordinario) 
• Participación y tareas 

total 

50% (donde el alumnos demuestre su habilidad y análisis critico de cada piezas musical) 
50% ( se realizara de manera formativa a través de ejercicio en clase o extraclase) 
100% 



IX. BIBLIOGRAFíA 
Básica Complementaria 

Blume, Friedrich. Renaissance and Baroque Music 
Reese, Gustave. La Música en el Renacimiento 1. W.w. Norton & Company Inc. New York. 1967. 
Alianza Música, Madrid: 1995. 

Ariues M.- Ba~aun 1- Banal M. B51 Audiciones Editorial Teibe . 
Grout, Donald and Ilali sca, Claudc. cd. "Recordings for A History oC Barcelona España , 1989. 
Weslcm Music". \VW Norton & Company, New York : 1988 

Borden Davis. Introducción a la Música . Tomos I y 11. Edilorial 
Felmar. Madrid España , 1982. 

Bas Julio. Tratado de la forma Musical Editorial Ricordi Americana . 
Buenos Aires Argenlina, 1986. 

Salzer, Felix. Audición Estructural. Coherencia Tonal de la Música . 
Ed . Labor Barcelona , España , 1962. 

.-



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACION DE ETAPA BASICA 

COORDINACION DE ETAPA PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de esludio: (Técnico, licenciatura) LIC. EN MÚSICA 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : AUDICIONES MUSICALES COMENTADAS 11 5. Clave:5655 

6. HC: _ 3_ HL HT HPC HCL HE --CR 6 

7. Ciclo Escolar: 2004-1 8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA 

9. Carácler de la Asignatura: Obligatoria X Optativa 

10. Requisitos para cursar la asignatura: AUDICIONES MUSICALES COMENTADAS I 

Fonmuló: MTRO. PAVEL GETMAN VoBo. DR. DAVID RODRIGUEZ DE LA PENA 

Fecha: 13 DE ENERO DE 2004 Cargo: SUBDIRECTOR 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Las audiciones musicales comentadas, permiten el desarrollo crítico y analltico artístico musical a través de medios auditivos para 
el conocimiento de los diferentes periodos históricos y de los rasgos estilísticos característicos de las piezas musicales, Dentro de 
esta unidad de aprendizaje el alumno comprenderá y obtendrá bases históricas por medios auditivos y escritos, analizando la 
estructura de fragmentos de obras u obras completas, ubicando la fonma y la presencia de los motivos principales a lo largo de cada 
obra así mismo desarrollará el sentido critico auditivo musical para diferenciar formas musicales del , escuelas y 
corrientes pertenecientes a cada una de estas etapas de desarrollo de la música , para su enriquecimiento y formación artística . 
Esta unidad de aprendizaje , se ubica en la etapa básica y es de carácter obligatoria, además de ser seriada con la unidad de 
aprendizaje de Audiciones Musicales Comentadas 11 . Estas unidad de aprendizaje complementa el logro de las competencias de las 
asignaturas de Adiestramiento Auditivo Armonia , historia de la música y Análisis Musical. 

lit. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Emitirá opiniones fundamentadas de piezas musicales explicando su evolución y desarrollo estilístico, para formar su criterio en su 
proceso constructivo de su quehacer musical. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

A través de una audición el alumno identificara el genero, periodo estilistico y obra musical , apoyados en una evaluación oral, donde 
fundamentara los rasgos estillsticos característicos del medioevo y del renacimiento. 



V. DESARROllO POR UNIDADES 
Competencia 
Identificar las bases teóricas y auditivas que sustentan el funcionamiento y el desarrollo del periodo histórico del clásico temprano 
con el sentido de valorar conceptos, teorías e ideas a través de la historia musical, para apoyar su desarrollo formativo, su sentido 
analítico y habilidades auditivas. 

UNIDAD l . MÚSICA EN El CLÁSICO TEMPRANO 

1.1 Antecedentes Griegos 24 horas 
1.2 La música clásica temprana en centro Europa 
1.3 La forma de allegro sonata 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Compelencia de la unidad: 
Identificar las bases teóricas y auditivas que sustentan el funcionamiento y el desarrollo del periodo histórico de los siglos XVIII y 
XIX, con el sentido de valorar conceptos, teorías e ideas a través de la historia musical, para apoyar su desarrollo formativo, su 
sentido analitico y habilidades auditivas. 

UNIDAD 2 ESTRUCTURAS MELÓDICAS DE LOS SIGLOS XVIII· XIX 

2.1 La nueva orquesta en el periodo clásico 
2.2 Técnicas de composición y nuevas formas musicales 
2.3 El concierto como forma clásica 
2.4 El solista con la orquesta 

24 horas 



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

Se generara un ambiente participativo y colaborativo donde el docente desarrolle la presentación expositiva temas y a su vez se les 
solicitara a los alumnos una investigación y exposición de determinado tema . A través de ejercicios de audición de musical 
representativa de cada periodo histórico, los alumnos identificaran los rasgos estilisticos y se desarrollara el análisis de la 
terminologia correspondiente por medio de sesiones grupales. Elaboración de ejercicios escritos para cada aspecto de la temática 
del curso y exposición colectiva e individual de tareas. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Criterios de acreditación: 
Contar con 80% de asistencia, Estipulado en El Estatuto Escolar de la UABC. 
La calificación mínima aprobatorio será de 60. 

Participación y Tareas (criterios) 
• Asistencia y Puntualidad 
• Atención y respeto al maestro y al trabajo de tus campaneros 
• Actitud positiva dentro del salón de clases 
• Iniciativa y compromiso hacia el estudio de la materia 
• Entrega de tareas en forma práctica (demostración práctica del tiempo de estudio) 
• Entrega de tareas por escrito; donde se aprecie congruencia y claridad de ideas, en tiempo y forma estipuladas con 

anticipación 

Criterios de evaluación : 
• Examen final (ordinario) 
• Participación y tareas 

total 

50% (donde el alumnos demuestre su habilidad y análisis critico de cada piezas musical) 
50% ( se realizara de manera formativa a través de ejercicio en clase o extraclase) 
100% 



IX. BIBLIOGRAFíA 
Básica 

- Ruiz Tarasona Andrés, Historia de la música 12 tomos, 
Editorial CONACULTA 1999. 

GroUI, Donald and Palisca, Claude, cd, "Rccordings for A Hislory of 
Weslern Music", WW Nonon & Company, Ncw York : 1988 

Complementaria 

Doninglon Robert . The Interpretation 01 Early Music, 
Norton, New York-London , 1989 

James R. Anthony . French Barraque Music, 
Amadeus Press, Portland , Oregon 

Dahlhaus Carl. Fundamentos de la Historia de la Música , 
Gedisa Editorial Espa~a 1983 

Roett Lewis. Introducción a la Filosolia de la Música, 
Gedisa Editorial Espa~a 1983 

- Fleming , Wittiam: Arte, música e ideas. Mcgrawhitt, México. 1982. 

-Varios: Historia de la música (tomos V-VI) CNCA, México. 1999 

- Alier, Roger, Historia de la ópera . Ma non Troppo, Barcelona , 
2002 . 

- Grout, Donald: Historia de la música Universal, tomos I y 11. 
Alianza editorial, Madrid . 2001 . 

- Kyrby, F.E.: Music in the classic periodo W.W. Norton, 1986. 

- Varios: Antolog ía de la música Barroca y Clásica , Alianza 
editorial, Madrid , 2003. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACION DE ETAPA BASICA 

COORDINACION DE ETAPA PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

J. DATOS DE ID ENTIFICAC iÓN 

l . Unidad Académica: ESCUE LA DE ARTES 

2. Programa (5) de estudio: (Técnico, Licenciatura) LICENC IADO EN M ÚSICA 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura: AU DIC IONES COM ENTADAS 111 5. Clave: 5656 

6. HC:...L- HL HT HPC HCL HE 3 CR 6 -- --
7. Ciclo Escolar: 2004-2 8. Etapa de fonnación a la que pertenece: Etapa Básica 

9. Carácter de la Asignatura: Obligatoria X Optativa 

10. Requisitos para cursar la asignatura: Acreditar Aud iciones Musica les Comentadas 11 

Fonnul6: J UAN O CT AVIO GÁN n AIlA l'ÉIlEZ VoBo. Dr. David Rodríguez Dc la Pena 

Fecha: 15 DE AGOSTO DE 2004 Cargo: Subdi rector 

I I 



11. PRO PÓSITO GENERAL OEL CU RSO 

Las audiciones musicales comentadas, permiten el desarrollo critico y analitico artístico musical a través de medios auditivos para 
el conocimiento de los diferentes periodos históricos y de los rasgos estilísticos característicos de las piezas musicales, Dentro de 
esta unidad de aprendizaje el alumno comprenderá y obtendrá bases históricas por medios auditivos y escritos, analizando la 
estructura de fragmentos de obras u obras completas, ubicando la forma y la presencia de los motivos principales a lo largo de cada 
obra así mismo desarrollará el sentido critico auditivo musical para diferenciar formas musicales del . escuelas y 
corrientes pertenecientes a cada una de estas etapas de desarrollo de la música , para su enriquecimiento y formación artística . 
Esta unidad de aprendizaje, se ubica en la etapa básica y es de carácter obligatoria, además de ser seriada con la unidad de 
aprendizaje de Audiciones Musicales Comentadas 11. Estas unidad de aprendizaje complementa el logro de las competencias de las 
asignaturas de Adiestramiento Auditivo Armonía , historia de la musica y Análisis Musical. 

111 . COMPETENC IA1~} OEL CURSO 

Emitirá opiniones fundamentadas de piezas musicales explicando su evolución y desarrollo estilistico, para formar su criterio en su 
proceso constructivo de su quehacer musical 

IV. EVJJ)ENC IA (S) OE OESEMPEÑO 

A través de una audición el alumno identificara el género, periodo estilístico y obra musical, apoyados en una evaluación oral, donde 
fundamentara los rasgos estilísticos característicos del medioevo y del renacimiento. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Identificar las bases teóricas y auditivas que sustentan el funcionamiento y el desarrollo del periodo histórico de los siglos XVII al 
XVIII, con el sentido de valorar conceptos, teorias e ideas a través de la historia musical, para apoyar su desarrollo formativo, su 
sentido analítico y habilidades auditivas. 

UNIDAD I 

1.1 (La Musica vocal secular a finales del siglo XVI ) 
Se analizarán madrigales de: 

1.2 BARROCO 

Luca Marenz io 
Claudio Monteverd i 
Cario Gesualdo 

1.2.1 Música vocal del siglo XVII 
Madrigal, Cantata, Etc. 

Se analizarán obras de: 
Giulio Caceln; 
Claudia Monteverdi 
Jacopo Pen 

1.2.2 Música Instrumental del sig lo XVII 
Tocata, Su ite, Preludio, Variación, Sonata. Elc. 

Se analizarán obras de: 
William Byrd 

Girolamo Frescobaldi 
Johann Jacob Froberger 

1.2.3 Música instrumental del sig lo XVIII 
InvenciOn, preludio y fuga, concierto. elc. 

Se analizarán obras de: 
J. S. Bach 
G. F. Handel 

Duración 30 HRS. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Idenlificar las bases teóricas y auditivas que sustentan el funcionamiento y el desarrollo del periodo histórico de los siglos XVII al 
XVIII , con el sentido de valorar conceptos, teorías e ideas a través de la historia musical, para apoyar su desarrollo formativo, su 
sentido analítico y habilidades audilivas. 

UNIDAD 11 CLASICISMO 
2.1 Música instrumental del Clasicismo 

Sonata clásica, sinfonla, etc. 
Se analizarán obras de: 

2.1.1 Haydn 
2.1.2 Mozart 
2.1.3 Beelhoven 

18 horas 



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO 

Se generara un ambiente participativo y colaborativo donde el docente desarrolle la presentación expositiva temas y a su vez se les 
solicitara a los alumnos una investigación y exposición de determinado tema . A través de ejercicios de audición de musical 
representativa de cada periodo histórico, los alumnos identificaran los rasgos estilísticos y se desarrollara el análisis de la 
terminología correspondiente por medio de sesiones grupales. Elaboración de ejercicios escritos para cada aspecto de la temática 
del curso y exposición colectiva e individual de tareas. 

VIII . CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Criterios de acreditación : 
Contar con 80% de asistencia . Segun lo estipulado en El Estatuto Escolar de la UABC. 
La calificación mínima aprobatorio será de 60. 

Participación y Tareas (criterios) 
• Asistencia y Puntualidad 
• Atención y respeto al maestro y al trabajo de tus compañeros 
• Actitud positiva dentro del salón de clases 
• Iniciativa y compromiso hacia el estudio de la materia 
• Entrega de tareas en forma practica (demostración practica del tiempo de estudio) 
• Entrega de tareas por escrito; donde se aprecie congruencia y claridad de ideas, en tiempo y forma estipuladas con 

anticipación 

Criterios de evaluación: 
• Examen final (ordinario) 
• Participación y tareas 

total 

50% (donde el alumnos demuestre su habilidad y análisis critico de cada piezas musical) 
50% ( se realizara de manera formativa a través de ejercicio en clase o extra clase) 
100% 



IX. BIBLlOGRAFIA 
Básica 

- Ruiz Tarasona Andrés, Historia de la música 12 tomos. 
Editorial CONACULTA 1999. 

GrOUl, Donald and Palisca, Claudc, ed. "Rccordings for A I-lislory of 
Westem Music". \VW Norte n & Company. Ncw York: 1988 

Complementaria 

Donington Robert . The Interpretation of Early Music, 
Norton, New York-London, 1989 

James R. Anthony . French Barroque Music, 
Amadeus Press, Portland , Oregon 

Dahlhaus Car!. Fundamentos de la Historia de la Música , 
Gedisa Editorial España 1983 

Roell Lewis. Introducción a la Filosofia de la Música, 
Gedisa Editorial España 1983 

- Fleming , William: Arte , música e ideas. Mcgrawhill, México. 1982. 

-Varios: Historia de la música (tomos V-VI) CNCA, México. 1999 

- Alier, Roger, Historia de la ópera . Ma non Troppo, Barcelona, 
2002. 

- Grout, Donald: Historia de la música Universal, tomos I y 11. 
Al ianza editorial , Madrid. 2001 . 

- Kyrby, F.E. : Music in the classic periodo W.W. Norton, 1986. 

- Varios: Antologia de la música Barroca y Clásica. Alianza 
editorial, Madrid, 2003. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACION DE FORMACION BAslCA 

COORDINACION DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VI NCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad Académica Escuela de Artes 

2. Programa (s) de esludio : (Técnico, 
licenciatura (s) 

Licenciatura en Música 

4 . Nombre de la Asignatura: Canon y Fuga I 5. Clave : 5691 

6. HC: 4 HL: HT: HPC: HCL: HE: 4 CR: 8 

7. Ciclo Escolar: 2007-2 8. Etapa de lomnación a la que pertenece: Terminal 

9. Carácter de la Asignatura : Obligatoria : X Optativa _ 

10. Requisitos para cursar la asignatura : Contrapunto 1I 

Formuló: De David Rodriguez De La Peña Va. Bo. __________ _ 

Fecha: Noviembre del 2007 Cargo: _________ _ 

3. Vigencia del plan : 2003-2 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
El alumno identificará las técnicas de composición referentes al canon y a la fuga como la culminación de su estudio de 
contrapunto a través del conocimiento de la asimilación de conceptos y análisis de obras y elaboración de ejercicios prácticos 
como una herramienta fundamental de comprensión en su actividad interpretativa, docente y creativa en el curso de su carrera 
musical. 

111. COMPETENCIA~ DEL CURSO 
Analiza cualquier tipo de canon y distingue su clasificación . Así mismo, tiene la capacidad de componer ejemplos que imiten este 
género bajo los modelos de Juan Sebastián Bach. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Analiza las Variaciones Goldberg de Juan Sebastián 8ach que representa [a culminación del canon , y real iza una posible variación 
adicional imitando el estilo de composición del S. XVIII 
Elabora un canon original del estudiante. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD 1. Introducción al canon 
Competencia : Demostrar conocimiento de la estructura general del canon a través de los ejercicios prácticos a dos voces 
10 hrs. 

Contenido 
1.1 Canon de dos voces a la octava 
1.2 Canon de dos voces a otros intervalos armónicos 
1.3 Ejercicios prácticos 

UNIDAD 2. Herramientas técnicas de escritura 
Competencia: Reconocer elementos adicionales que apoyen al alumno a ampliar las opciones de las diferentes formas de 
canon por medio de análisis de obras de grandes maestros y de la realización de ejemplos personales 
10 hrs. 

Contenido 
2.1 Escritura del canon de dos voces 
2.2 Canon utilizando elementos especiales 
2.3 Canon acompañado 
2.4 Análisis 

2.4 .1 BACH: Variaciones Goldberg , No. 3 
2.5 Ejercicios prácticos 

UNIDAD 3: Canon de mas de dos voces 
Competencia: Analizar y escribir ejercicios de canon a tres y mas YO ces. 
10 hrs. 

Contenido 
3.1 Canon de tres o mas voces 
3.2 Canon perpetuo 
3.3 Análisis 

3.3.1 BACH: Clavecin Bien Temperado, Libro 1, Fuga 8 



3.4 Ejercicios prácticos 

UNIDAD 4: Otros tipos de canon 
Competencia : Analizar y componer ejemplos de canon en el estilo de Juan Sebastián 8ach . 
10 hrs. 

Contenidos 
4.1 Canon espiral 
4.2 doble canon; canon enigma 
4.3 Análisis 
4.3. 1 BACH: Variaciones Goldberg (Nos. 6,9,12,15,18, 21 ,24 Y 27) 
4.4 Ejercicios prácticos 

VI. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La estructura de la clase se llevará a cabo de una manera sistematica en el siguiente orden: explicaciones iniciales el tema 
correspondiente , análisis de fragmentos musicales expuestos por el profesor, tareas asignadas sobre análisis de otros fragmentos 
musicales, ejercicios grupales en el pizarrón y tareas realizadas individualmente por el alumno (a). En ocasiones se realizarán 
audiciones en vivo de los ejemplos estudiados interpretados por el profesor, o en su defecto a través de grabaciones que contengan 
los ejemplos estudiados. 



VII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Asistencia del 80% como requisito para derecho a examen 
Participación individual por equipo y grupal: 15% 
Trabajos de análisis ind ividual : 20% 
Actividades en clase y extra clase: 15% 
Examen: 50% 

VIII. BIBLlOGRAFiA 
Básica Complementaria 

Kennan , Kent. Counterpoint, 3'. Ed . Prentice-Hall , Ine., Blanquer, Amando, Técnica del Contrapunto , Real Musical S. A : 
Englewood Cliffs, New Jersey: 1987 1975 

Baeh , Juan Sebastián . Variaciones Goldberg, Urtext; Universal Kitson C. , The Elements of Fugal Construetion , Oxford University 
Edition, Wien : 1996 Press: 1929 

Baeh , Juan Sebastián, Claveein bien Temperado Libro 1: BWV 
846-869 , Alfred Dürr. Kassel ; New York:1989 

. 
, 

, 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BAslCA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULAC iÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

1. Unidad Académica Escuela de Artes 

2. Programa (s) de esludio: (Técnico , 
Licencialura (s) 

Licenciatura en Música 

4. Nombre de la 
Asignatura : 

Canon y Fuga 11 

6. HC~ HL: HT: HPC: HCL: HE: 4 CR: 8 

3. Vigencia del plan : 2003-2 

5. Clave: 5692 

7. Ciclo Escolar: 2007-2 8. Etapa de lomnación a la que pertenece: Terminal 

9. Carácter de la Asignalura : Obligaloria X_ Oplaliva _ 

10. Requisitos para cursar la asignatura: Canon y fuga I 

(s): 

Formuló : David Rodriguez De La Peña Va. Bo. _____________ _ 

Fecha: Cargo: 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
El alumno identificará las técnicas de composición referentes a la fuga como la culminación de su estudio de contrapunto a través 
del conocimiento de la asimi lación de conceptos y análisis de obras y elaboración de ejercicios prácticos como una herramienta 
fundamental de comprensión en su actividad interpretativa , docente y creativa en el curso de su carrera musical. 

Canon y fuga 11 es asignatura obligatoria de la etapa profesional; es indispensable haber cursado Canon y Fuga I para cursar esta 
a~natura 

111. COMPETENCIA~ DEL CURSO 
Analizar cualquier tipo de fuga bajo los modelos de Juan Sebastian 8ach para componer ejemplos que imiten este género 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Elabora una fuga a tres voces original . 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: Comprende los elementos de la primera sección de una fuga modelo para introducirlo al estudio de su 
estructura formal 
Contenido 
UNIDAD 1: Fuga: Elementos estructurales 
1. Fuga , sección inicial: El Sujeto. la Respuesta y el Contra sujeto ; la exposición 
1.1 El sujeto, contra sujeto y respuesta 
1.2 Exposición de la fuga a tres voces 
1.3 Contrapunto a cuatro voces 
1.4 Exposición de la fuga a cualro voces 
1.5 El sujeto en relación al material que le procede 
1.6 El sujeto en relación a la respuesta 
1.7 La fuga strello 
1.8 Elementos especiales utilizados en la exposición 
1.9 Contra exposición 

Competencia: 

10 hrs. 

Comprende los elementos medios y finales de una fuga modelo para establecer gráficamente la estructura general de una 
fuga modelo 

UNIDAD 11: Fuga , sección media y final : Entradas Medias y Stretto 
Contenido 
2.1 Episodios 
2.2 Entradas medias 
2.3 Elementos especiales utilizados en las entradas medias 
2.4 La porción final 
2.5 La fuga completa 
2.6 El modelo académico de fuga 
2.7 Otros tipos de diseño de fuga 

10 hrs. 



Competencia: 
Analiza cualquier tipo de fuga apegada al modelo estructural del S. VIII para ampliar sus herramientas tecnicas 
UNIDAD 111 : Otros tipos de fuga 
Contenido 
3.1 Fuga a cinco voces 
3.2 Fugas de seis o mas voces 
3.3 Fuga a dos voces 
3.4 Doble fuga 
3.5 Triple fuga 
3.6 Fugas con mas de tres sujetos 

UNIDAD IV: Fugas concerta ntes 
hrs. 
Competencia: 

10 hrs. 

10 

Detecta los elementos de la fuga que se utilizan en obras de concierto y compone una fuga original en el estilo de Juan 
Sebastian 8ach . 

Contenido 
4.1 Fughella y Fugalo 
4.2 Fuga de concierto 
4.3 Fuga fantasia 
4.4 Fuga de grupo 
4.5 Ejercicios de composición 

VI. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La estructura de la clase se llevará a cabo de una manera sistemática en el siguiente orden : explicaciones iniciales el tema 
correspondiente , análisis de fragmentos musicales expuestos por el profesor, tareas asignadas sobre anál isis de otros fragmentos 
musicales, ejercicios grupales en el pizarrón y tareas realizadas individualmente por el alumno (a). En ocasiones se realizarán 
audiciones en vivo de los ejemplos estudiados interpretados por el profesor, o en su defecto a través de grabaciones que contengan 
los ejemplos esludiados. 



VII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 
Asistencia del 80% como requisito para derecho a examen 
Participación individual por equipo y grupal: 15% 
Trabajos de análisis individual: 20% 
Actividades en clase y extra clase: 15% 
Examen: 50% 

VIII . BIBLIOGRAFíA 
Básica Complementaria 

Kennan, Kent. Counterpoint, 3', Ed . Prentice-Hall , Inc., Blanquer, Amando, Técnica del Contrapunto , Real Musical S. 
Englewood Cliffs , New Jersey: 1987 A. : 1975 

Bach , Juan Sebaslián , Clavecín bien Temperado Libro 1: BVN Kitson C., The Elements 01 Fugal Constructíon , Oxford 
846-869 , Alfred OOrr. Kassel ; New Yorlc 1989 University Press: 1929 

Bach , Juan Sebastián , Clavec;n bien Temperado Libro 2: BVN 
870-893 I Johann Sebastian Bach , Alfred OOrr, Kassel ; New 
York:1996 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BAslCA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad Académica : ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico. Licenciatura) Lic. En Música 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : Contrapunto I 5. Clave: 5673 

6. No. Horas: Teóricas:---...1 Prácticas: Modalidad de la Practica : 8 7. No. de Créditos: -ª 
8. Ciclo Escolar:_-'2"'0"'0"-7"'-2'--___ _ 9. Etapa de formación a la que pertenece : Disciplinaria 

1 O. Carácter de la Asignatura : Obligatoria _--'X"'X"--__ _ Optativa ____ _ 

11 . Requisitos para cursar la asignatura: Armonía IV 

Formuló: Pral. Ernesto Rosas Montoya 
Reestructuro: Or. David Rodríguez de la Peña 
Fecha: Noviembre del 2007 

Vo. Bo. ___________ _ 

Cargo: _________ _ 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La importancia de esta asignatura reviste en el desarrollo de la capacidad analítica de la textura polifónica a través de ejercicios 
elaborados por el alumno. Esta asignatura se enfoca en revisar y aprender las técnicas del contrapunto riguroso desarrollado en el 
siglo XVI, mismo que se construye a partir de un canto dado (cantus firmus) ; este contrapunto se desarrollara en 5 especies. 

Esta asignatura es obligatoria y se ubica en la etapa disciplinaria, para cursar esta indispensable haber cursado armonía IV y se 
relaciona con adiestramiento aud itivo, audiciones musicales comentadas historia de la música y análisis musical. 

111. COMPETENCIA DEL CURSO 

Escribir ejercicios de 5ta especie (contrapunto libre) a 4 voces siguiendo las reglas del contrapunto riguroso para desarrollar su 
capacidad analítica-crea tiva . 

IV. EVIDENCIA~DE DESEMPEÑO 
Escribir dos a cuatro melodías simultáneamente, considerando rigurosamente las técnicas del contrapunto del siglo XVI 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia de la unidad: 
Identificar las reglas generales del contrapunto riguroso para el análisis y elaboración de música polifónica como un 
elemento importante de la textura musical 

Contenido: Duración: 128 hrs. 
UNIDAD I Contrapunto riguroso 
1.1 Generalidades 
1.2 Normas de carácter rítmico 
1.3 Normas de carácter melódico 

, 

1.4 Normas de carácter armónico 
1.5 Normas de carácter general 
1.6 Estudio de las especies 

I 

1.6.1 Primera especie: Nota contra nota 
1.6 .2 Segunda especie: Dos notas contra una 
1.6.3 Tercera especie: Cuatro notas contrapunto 

, 
, , 

1.6.4 Cuarta especie: Contrapunto sincopado ! 

1.6.5 Quinta especie: Contrapunto florido (libre) 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia de la unidad: 
Construir ejercicios de dos a cuatro melodías simultaneas en las cinco especies del contra punto riguroso para desarrollar 
la creatividad del conocimiento polifónico 

Contenido: Duración: 128 hrs. 
UNIDAD 11 Contrapunto por especies 
2.1 Contrapunto a dos voces 
2.2 Contrapunto a tres voces 
2.3 Contrapunto a cuatro voces 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 
La asignatura de contrapunto se basa en desarrollar las capacidades individuales, por lo que se concentra en técnicas centras en la 
tarea y en el trabajo individual, basado en una asesoría y seguimiento constante. La exposición del maestro es una base para la 
dinámica funcional de esta asignatura , ya que como especialista en esta área, utiliza ejemplos musicales demostrados en el 
pizarrón. El piano es un instrumento básico para esta asignatura ya que el docente ejecutara ejercicios musicales propuestos por el 
mismo y por el alumno. 

Realización de ejercicios 
Participaciones en clase 
Exámenes Parciales 
Exámenes finales 

VIII . CRITERIOS DE EVALUACION 

30% 
30% 

20% 
20% 



Básica 

Blanquer, Amando. Técnica del contrapunto. real musical 
madrid , 1984 . 

IX. BIBLIOGRAFíA 
Complementaria 

Kennan , Kent. Counlerpoint. Prenlice Halllne. Third edilion , 1987. 
Davis, Ferdinand , and Donald Lybbert. The essenlia ls 01 
eounlerpoinl , seeond ed . Norman: lhe Universily 01 Oklahoma 
Press, 1977 . 
Fux, Johann Joseph. The sludy 01 eounterpoint, Irom Gradus ad 
Parnassum. (first published 1725), Ed . And transo Allred Mann. 
New York: Ed . W . W . Northon and eompany, ine; 1965. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BAslCA 

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULAC iÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) Lic. En Música 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : Contrapunto 11 5. Clave: 5674 

6. No. Horas: Teóricas:-,!4_ Prácticas: Modalidad de la Práctica: 8 7. No. de Créditos: -ª 

8. Ciclo Escolar:_,..,2"'0"'0,,7"'-2'-___ _ 9 . Etapa de foonación a la que pertenece: Disciplinaria 

10. Carácter de la Asignatura : Obligatoria _--'X"'X'--__ _ Optativa _____ _ 

11 . Requisitos para cursar la asignatura: Contrapunto I 

Formuló: Prof. Ernesto Rosas Montoya Va. Bo. _____________ ___ 

Reestructuro: Dr. David Rodriguez de la Peña 
Fecha: Noviembre del 2007 Cargo : 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La importancia de esta asignatura reviste en el desarrollo de la capacidad analftica de la textura polifónica a través de ejercicios 
elaborados por el alumno. Esta asignatura se enfoca en revisar y aprender las técnicas del contrapunto del siglo XVIII desarrollado 
por los compositores barrocos principalmente bajo los modelos de J. S. 8ach. En este curso utilizan ejercicios a dos y tres voces 
para la elaboración de invenciones a dos voces y tríos sonatas. 

Esta asignatura es obligatoria y se ubica en la etapa disciplinaria, para cursar esta indispensable haber cursado contrapunto I y se 
relaciona con adiestramiento auditivo, audiciones musicales comentadas e historia de la música y análisis musical. 

tII . COMPETENCIA DEL CURSO 

Escribirá invenciones a dos voces y trias sonatas bajo los modelos de J . S. Sach y a partir del análisis de la evolución histórica de la 
polifonía para desarrollar su capacidad analítica-creativa . 

tV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Ejecuten con sus instrumentos sus propios ejercicios a dos voces y trio sonata 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de la un idad: 
Identificar las reglas generales del contrapunto del siglo XVIII para el análisis y elaboración de invenciones a dos voces 
bajo los modelos de J . S. Bach para ser ejecutadas por dos diferentes instrumentos 
Conten ido: 
UNIDAD I Contrapunto a dos voces 
1.1 La linea melódica 
1.2 Principios de contrapunto a dos voces 
1.3 Cromatismo a dos voces 
1.4 Contrapunto invertible 
1.5 Desarrollo motivico 
1.6 Invenciones a dos voces 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia de la unidad: 
Identificar las reglas generales del contrapunto del siglo XVIII para el análisis y elaboración de tríos sonatas bajo los 
modelos de los autores barrocos para ser ejecutados por diversos instrumentos 

Contenido: 
UNIDAD 11 Contrapunto a 3 voces 
2.1 Principios del contrapunto a 3 voces 
2.2 Contrapunto imitativo 
2.2.1 1m ilación real 
2.2.2 1m ilación lonal 
2.2.3 La respuesla 
2.4 .Trio sonala 
2.4 .1 Eslruclura fo rmal 
2 .4 .2 Bajo continuo 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 
La asignatura de contrapunto se basa en desarrollar las capacidades individuales , por lo que se concentra en técnicas centras en la 
tarea y en el trabajo individual, basado en una asesoría y seguimiento constante. La exposición del maestro es una base para la 
dinámica funcional de esta asignatura , ya que como especial ista en esta área, utiliza ejemplos musicales demostrados en el 
pizarrón . El piano es un instrumento básico para esta asignatura ya que el docente ejecutara ejercicios musicales propuestos por el 
mismo y por el alumno. 

Realización de ejercicios 
Participaciones en clase 
Exámenes Parciales 
Exámenes fina les 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 

30% 
30% 

20% 
20% 



IX. BIBLIOGRAFíA 
Básica Complementaria 

Davis. Ferdinand . and Donald Lybbert. The essentials 01 
Kennan , Kenl. Counterpoinl. Prentice Halllnc. Third edition . counterpoint. second ed . Norman: the University 01 Oklahoma 
1987. Press, 1977. 

Fux, Johann Joseph. The study 01 counterpoint, Irom Gradus ad 
Parnassum. (first published 1725), Ed . And transo Allred Mann. 
New York: Ed. W. W. Northon and company, inc; 1965. 
Blanquer. Amando. Tecnica del contrapunto. Real musical madrid , 
1984 . 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACION DE ETAPA BASICA 

COORDINACION DE ETAPA PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad Académica: _---'E=.s"'c"'u"e"'la..."d"e-"-A."rt."e"s'-__________________________ _ 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura) Lic. En Música 3. Vigencia del plan: 2003-2 

4. Nombre de la Asignatura : Técnicas estructurales del siglo XX 5. Clave: 

6. No. Horas: Teóricas: ~ Prácticas: 1 Modalidad de la Práctica 7. No. de Créditos: 6 

8. Ciclo Escolar:_-'2"'0"'0"'5"'-I'---___ _ 9. Etapa de formación a la que pertenece: Disciplinaria 

10. Carácter de la Asignatura : Obligatoria _~X'-'-__ _ Optativa 

11 . Requisitos para cursar la asignatura: Haber cursado Armonía 111 

Formuló: ______ _ Vo. Bo. Dr. David Rodriguez de la Peña 

Fecha: 12 de aQosto de 2005 Cargo: Subdirector 



11. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Las técnicas estructurales del siglo XX, es el estudio de las nuevas corrientes y compositores, para identificar y comprender las 
estructuras de musicales 

Esta unidad de aprendizaje se encuentra ubicada en la etapa disciplinaria y tiene una relación estrecha con asignaturas de 

111. COMPETENCIA DEL CURSO 

Categorizar la música contemporánea a través de las diferentes técnicas para enriquecer su percepción musical 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Ejercicio práctico donde el alumno demuestre su capacidad de identificar cada una de las técnicas utilizadas dentro de la estructura 
musical de obras del siglo XX. se~alando las diferencias entre cada y desarrollando la fundamentación de las caracteristicas. 

Entrega de ensayo donde reflejada el análisis de cada una de las técnica revisadas. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar las nuevas formas y acordes que se derivan de escalas artificiales como un recurso de composición utilizada por autores 
de finales del siglo XIX y principio XX, para tener una fundamentación clara de los cambios musicales y generar una visión amplia . 

UNIDAD I 
Bilonalidad y Politonalidad 
Escalas sintéticas 

• Claude Debussy 
• Maurice Ravel 
• Béla Bast6k 
• Igor Straviski 
• Sergei Prokofiev 

10 hrs. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
Idenlificar las técnicas básicas de la llamada 2nda. Escuela Dinesa para una introducción al análisis de la música atonal , generando 
la capacidad analítica de la música contemporánea , con una disposición permanente al aprendizaje. 

UNIDAD 11 ATONALIDAD 
16 hrs. 

1. Tricordes 
• Béla Bastók 

2 Dodecafonismo 
• Arnold Schoenberg 
• Alban Berg 
• Antón Webern 

3 Serialismo 
• Igor Straviski 
• Luigui Dallapicola 
• Aaron Copland 

4 Total serialismo 
• Antón Webern 
• Pierre Boulez 
• Oliver Messiaen 
• Milton Babbitt 
• Karheinz Stockhausen 

5 Música concreta 
• Karheinz Slockhausen 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Reflexionara la visión y filosofía de la música con los elementos ordenados al azar, identificando en la técnica elementos 
musicales no predeterminados. 

6 hrs. 
UNIDAD 111 
Aleatoriedad e Improvisación 

a) John Cage 
b) Karheinz Stockhausen 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia : 
Identificar la técnica desarrollada a través de la economía de medios con la finalidad de reconocer la utilización en la creación de 
sonidos, células rítmicas, y repeticiones en su desarrollo musical. 

UNIDAD IV 
Minimalismo 

a) T erry Riley 
b) Esteve reieh 
e) Philip Glass 

Minimalismo sin pulso 
a) Krzysztof Penderecki 
b) Witollutoslawsky 
e) Gyórgy Ligeti 

10 hrs 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Comprender el origen teórico de la música comercial derivada de la armonía y teoría del jazz para su aplicación en su quehacer 
cotidiano y reconocerla en su entorno . 

6 hrs. 
UNIDAD V ARMONíA DEL JAU 

1. Disposición de los acordes 
2. Secuencias armónicas 
3. Armonia por cuartas 
4. Conducción de las voces 
5. Superposición de acordes 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo será mixta , se propone llevar a cabo exposiciones por parte del docente y asignación de lecturas, para 
generar debates y reflexiones en clase. Asl mismo diariamente se ejercitara la lectura de partituras de cada compositor para 
como apoyo que los alumnos ubiquen la técnica utilizada, y las reconozcan . 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 
Criterios de acreditación: 
Contar con 80% de asistencia. estipulado en El Estatuto Escolar de la UABC. 
La calificación mínima aprobatorio será de 60. 

50 % trabajos y ejercicios. entregados puntualmente. donde se maneje una claridad. orden y congruencia de ideas 
40 % Ensayo final. donde se represente un análisis exhaustivo. claro y ordenado de las técnicas del siglo XX. deberá de contener 
los contenidos mínimo de un ensayo 
10 % participación en clase, 



IX. BIBLIOGRAFIA 
Básica 

Turek. Ralph . Analiytical Anthology 01 Music. Allred & Knopl. 
New York: 1992. 

Watkins, Glenn , "Soundings: Music in the Twentieth Century". 
Schirmer Books, New York: 1988 

Complementaria 

Butkhart. Charles. Anthology lor Musical Análisis. fiflh edition . 
Harcourt Brace College Publishers. New York: 1994 

Grout. Donald and Palisca. Claude, ed . "Recordings lor A History 01 
Western Music". WW Norton & Company. New York: 1988 

Donington Robert . The Interpretation 01 Early Music, 
Norton. New York-London , 1989 

James R. Anthony . French Barroque Music. 
Amadeus Press, Portland . Oregon 

Dahlhaus Carl. Fundamentos de la Historia de la Música. 
Gedisa Editorial Espana 1983 

Roell Lewis. Introducción a la Filosolia de la Música , 
Gedisa Editorial Espana 1983 

- Fleming , William: Arte, música e ideas. Mcgrawhill. México. 1982. 

-Varios: Historia de la música (tomos V-VI) CNCA, México. 1999 

- Alier, Roger. Historia de la ópera. Ma non Troppo , Barcelona, 
2002 . 

- Grout. Donald: Historia de la música Universal, tomos I y 11. 
Alianza editorial. Madrid . 2001 . 

- Kyrby. F.E. : Music in the classic periodo w'W. Norton, 1986. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA        

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad de Sonora 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Unidad Regional Centro/División de Humanidades y Bellas Artes/                  

Departamento de Bellas Artes                                                                   

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

           Licenciatura en Música*                                                                         

                  
   (en el título no aparecen opciones, pero los alumnos    

                    pueden elegir entre canto y piano)                     
                  

*Éstos son los estudios que ofrece el nuevo plan (2008-II) recién comenzado hace un semestre, y que recibirá su 
confirmación oficial el 9 de diciembre de 2008. El plan anterior (1997-II), aún vigente, ofrece la Licenciatura en 
Artes, opción música (sólo con especialidad de canto). 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

      65      

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

      17        

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)  2008-II*      (b)   8 semestres         (c)   335  
 (d)  No hay áreas, pero sí ejes de formación: común, básica, profesional,  

        especializante e integrador.       

                                                                                                        
* Éste es el plan nuevo de estudios, cuya aplicación, al momento de la entrevista, va en el segundo semestre, y 
que recibirá su confirmación oficial el 9 de diciembre de 2008 (una semana después de la visita para esta 
entrevista). Durante esta instauración sigue aún vigente el plan 1997-II, que comprende 361 créditos y dura 10 
semestres.  
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

      No             
Lo que existe son talleres libres  y un diplomado (guitarra, violín, viola, chelo, flauta transversa, piano y voz), pero 
este último no corresponde a un propedéutico en música ni está conectado con el ingreso a licenciatura.   

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

------ 

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

------ 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales (presentación de documentos de acreditación); (d) examen general de 
admisión por parte de la universidad (de conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen 
musical de admisión (de conocimientos o aptitudes musicales generales; de conocimientos o 
aptitudes musicales específicas del área elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) No*          
 (b) Bachillerato concluido       
 (c) No          
 (d) Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos: EXHCOBA** 

 (e)  Sí. Dos exámenes: 1) general, que comprende dos partes: Examen de 

  habilidad musical (solfeo) y Examen de cultura musical , y 2) específico 

  (según opción)        
 (f) No                
 (g) ------                                            
                        
* En el plan anterior (1997-II) eran 25 años el límite.                  
** Examen creado por investigadores de Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE), de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), con la colaboración de académicos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en 1992.    

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
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(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

                1) Examen de solfeo*     
                                          
Área   Aspecto    Contenido   
                                  
Teórica  Rudimentos:        

   de duración    Reconocimiento visual de 

   y altura    notación con intervalos y  

        acordes M y m.                          
* Nivel elemental        
   2) Examen de historia de la música*     
                                 
Área   Aspecto    Contenido   
                                              
Cultura musical Periodos históricos (música)         Autores y obras, del periodo 

   Compositores   Barroco al Romanticismo  

   Obras     tardío.    

        Autores y obras mexicanos, del 

        Virreinato al Nacionalismo.                            

                      
* Nivel elemental. Es de opción múltiple, sin referente sonoro. 

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

            
 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   
 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito      

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden deontológi-
co (deberes), axiológico (valores), cultural, deportivo, etc.? ¿Cuáles son?  
            
    - Actividades culturales y deportivas    

    - Estrategias para aprender a aprender   
    - Características de la sociedad actual                              

   - Nuevas tecnologías de la información y la comunicación               

   - Ética y desarrollo profesional   

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe 

nivel previo. 
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4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). No* 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

* Sólo existe un listado en que se mencionan los exámenes de Habilidad Musical y Cultura Musical. 

 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

Teoría musical básica Sí 

Solfeo y entrenamiento auditivo I - VI  Sí 

Armonía I - III                                                        Sí 

Contrapunto modal                                              Sí 

Contrapunto tonal Sí 

Análisis musical I y II Sí 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

No existe nivel previo inmediato. 

 

Funcionarios entrevistados: 

Lic. Adria Adelina Peña Flores. Jefa del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de 
Sonora (USON). 

Mtro. en Música Fernando de Jesús Serrano Arias. Coordinador de la Licenciatura en Artes 
de la Universidad de Sonora (USON). 

 

Fecha: lunes 1 de diciembre de 2008.  

 Lugar: Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Departamento de Bellas Artes. 
Boulevard L.D. Colosio y Rosales, Col. Centro. Hermosillo, Sonora. C.P. 83000 

 

Observaciones: ---- 
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Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
Licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Análisis musical I 
Unidad didáctica: Curso 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Profesional 
Horas clases: 3 (1p-2t) 
Requisito: Contrapunto tonal 
Valor en créditos: 5 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Análisis musical I 11 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico practico que introduce al alumno en las prácticas básicas del análisis de 
la música tonal. El curso consUluye el espacio para la aplicación integral de las capacidades teóricas y 
prácticas desarrolladas principalmente en los cursos de teoria musical previos (Teoría musical básica, 
Armonía 1-111 , Contrapunto modal y Tonal). 

Objetivo general: A través del análisis de obras sencillas y de complejidad básica, formar una actitud critica 
frente al fenómeno musical identificando y describiendo técnicas y procedimientos de escritura musical y 
procesos de transformación y variación musical. 

Objelivos especificos: 
El alumno 

1. Identificará y relaciónará las partes del todo en una obra musical dada 
2. Comprenderá y describirá la función musical de cada parte en relación con el todo de la obra. 
3. Reflexionará y comprenderá a través de la audición de música el sistema tonal corno medio 

para la organización de la dirección musical. 
4. Identificará las tecnicas y procedimientos de estructuras verticales y horizontales 
5. Reconocerá y describirá procesos de transformación y variación en las obras musicales 

analizadas 
6. Conocerá los principios basicos que conforman la elaboración de un ensayo anaHlico 
7. Elaborará graficas de conducción melódica sencillas 

Contenido tematico: 
1. El sistema tonal como medio para la organización de la dirección musical. 
2. La dirección musical y la estructura: 

• Acorde gramatical y acorde de significado contextual 
• La dirección melódica y su coherencia 
• Interdependencia entre melodía y el significado armónico 

3. Las relaciones enlre la armonia y el contrapunto 
4. La prolongación armónica como "marco tonal" 
5. Acordes contrapuntisticos o progresiones contrapuntisticas dentro de un marco armónico 
6. Progresiones melódicas (contrapunlísticas) como conector entre dos puntos estables en una 

obra musical 
7. Graficas de conducción melódica 
8. La relación entre estructura y prolongación 
9. La interrupción estructural 



10. Forma y estructura 
11. Forma en ·una sola parte" 
12. El ensayo analítico musical: principios basicos 

Estrategias didacticas: 

Analisis musical I I 2 
Universidad de Sonora 

El profesor dará inicio al curso explicando el objetivo general y el encuadre del curso. Al inicio de cada 
unidad se explicará el objetivo a lograr y los conceptos pertinentes. Exposición JXlf parle del maestro de 
oonceptos y metodologías para el análisis. 
B profesor coordinará actividades grupales encaminadas al anaJisis a través de la visualización y audición de 
partituras para discernir los elementos de cada unidad. 
El estudiante realizará actividades de análisis auditivo y visual. 
Como producto de las actividades de aprendizaje, el estudiante elaborará un ensayo sobre las relaciones 
musicales más relevantes del "hilo dramático· de la obra analizada. Debe incluir ejemplos musicales y 
gráficas sencillas de conducción melódica. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Diagnóstica: AJ inicio de algunas de las tareas se indaga daninio de saberes y actitudes que posee el 
estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizara durante la implementación del curso, de esta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, esta se 
implementara con ejercicios, practicas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en terminas de aprendizajes obtenidos al 
concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, esta se realizará con la 
presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. Bach, Carl Phillip Emanuel, Versuch über die wahre Arl das G/avier zu spielen, Berlin 1753, Essay 

on the true Art of Playing Keyboard Instruments, Trad. De William J. Mítchell. 
2. Ben~ lan y William Drabkin, Analysis,The New Grove Handbooks in Music. With a Glossay by W. 

Drabl<in, New York, MacMillan Press, 1987. 
3. Cherubini, luigui, A course of counterpoint and fugue, Iral James A1exander Hamilton, london R 

CocI<s, 1841. 
4. Cook, Nicholas, A Guíde lo Musical Analysis, Oxford, Oxford Univer~ty Press, 1987. 
5. Fux, Johann Joseph, Gradus ad Parnassum, sive Manuductio ad composiffonem musicae 

regularem: methodo nova, ac certa, nondum ante tam exacto ordine in lucem edita, Vienae, 
Austriae, Typis Joannis Petri Van Ghelen ... 1725. 

6. Jeppesen, Knud, Counterpoint, The Polifonic Vocal Style of the Sixteenth Century, Prentice Hall, 
1939. 

7. Jones, George Thaddeus, Musíc Theory, New York, Barnes & Noble Books, 1974. 
8. MéI1ini, Giovanni Baltista, Esemplare, o sia Saggio fondamentafe pratico de contrappunto sopre il 

canto termo, 8ologna, l elioVolpe impressore, 1774. 
9. Riemann, Hugo, Lehrbuch des einfachen, doppeltn unf imilfierenden Kontrapunkts, leipzig, 

Breilkopf & Hártel, 1888 
10. Rosen, Charles, Sonata Forms, revisad edition, New York, Norton, 1988. 
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11 . Salzer and Schachler 1969: Salzer, Felix. And Carl Schachter. CounletpOinl in composiüon; Ihe 
Study of voica feading. New York: McGraw-HiII, 1969; reprinled, New York: Columbia, University 
Press. t 989. 

12. Schenker, Heinrich.Counferpoint a franslation of Konfrapunkf, Irat. De John Rolhgeb y Jürgen Thym, 
New York, Schirmer, 1987. 

13. Salzer, Felix "Strucfural Hearing, T anal Coherence In Music·, Dover PubJications, ¡ne. New York 
14. The Arl 01 Accompanimenl frorn a Ihoroogh-bass, as pracliced in tlJe XVII & XVllllh Centuries, F.T. 

Arnold, Dover Publications, Ine. New York 
15. A1dwell, Edward, and Carl Schachler. Harmony and voice Leading, 3rd OO. Barmanl, CA: Schimer

Thomson Learning 2003. 
16. Schachler, CarI1999. Unfoldings: Essays In Schenkerian Theory and Analysis. In schenker studies 

2: 298-314 
17. Schenker, Heinrich, The MaslelWorl< in music a yearbook: Volume 1. 11, 111, (1925), (ediled by 

William Drabkin; translaled by lan Sent), Cambrige sludies in music theory and analisys, New York. 
18. Schenker, Heinrich. Five Graphic Music Analyses (Fúnf UrlinienTafeln). Vienna: n.n. 1933. NY.: The 

David Mannes School, 1933; reprinted, NY: Dover PublicaUons, 1969. 
19. Schenker, Heinrich. Free Composition (Der Freie Satz).VoIurne 3 of the New Musical Theories and 

Fantasies, translated and editad by Ernst Oster. New York; Longman, 1979; reprinted HHlsdale, 
NY.:Pendragon Press, 200t 

20. Schenker, Heinrich. Too Art 01 Perfonnance, Compiled and Edited by Heribert Esser, Tran~ated by 
Irene Schreier Scott. NY.: Oxford University Press, 2000. 

21. Schoenberg, Arnold. Prefiminary exercises in counterpoint, London, Faber & Fabar, 1963 
22. Schoenberg, Arnold, Fundamentafs al Musical Composifjon, edited by Gerald Slrang, NY.: SI. 

Martin'sPress, 1967. 
23. Schoenberg, Arnold. Style and Idea: Selecled Wriüngs of Arnold Schoenberg, ediled by Leonad 

Stein, with translalions from the German by Leo Block. London: Faber, 1975. 
24. Schoenbef'g, Arnold. Coherence, countepoint, insúumentation, instroction in form, ediled by 

Severine Neff; trans/ated by Charlotle M. Cross and Severine Neff. Lineon: University Of Nebraska 
Press, 1994. 

25. Schoenberg, Arnold. Too Musical and the Lagic, T echnique, and art of its presentation, edited and 
translated bv Patricia Carpenter and Severine Neff. NY.: Columbia Universitv Press, 1995. 

Otros recursos y materiales: 
Reproductor de discos com actos, discos com actos, autado, piano, cañón. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
Licenciatura en música o afin, pl"eferenlemente con maestría particularmente en T eoria de la música o 
Composición. Dos años de exoeriencia profesional y dos años de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
Licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Análisis musical 11 
Unidad didáctica: Curso 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Profesional 
Horas clases: 3 (1 p-2t) 
Requisito: Análisis Musical I 
Valor en créditos: 5 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Análisis musical 11 11 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que desarrolla en el alumno las prácticas basicas del análisis 
de la música tonal. El curso constituye el espacio para la aplicación integral de las capacidades teóricas y 
prácticas desarrolladas principalmente en los cursos de teoria musical previos (teoria musical básica, Armonía 
1-111, Contrapunlo modal, Contrapunto lonal y Análi~s Mu~call) 

Objetivo general: 
A través del análisis de obras musicales de mayor complejidad a las del curso anterior, formar una actitud 
critica frente al fenómeno musical identificando y describiendo técnicas Y procedimientos de esaitura roosical 

I y procesos de transformación y variación musicaL 

Objetivos especificos: 
El alumno 

1. Conocerá y comprenderá las relaciones entre la armonia y el contrapunto 
2. Conocerá y comprenderá los elementos formales estructurales de la música lonal 
3. Conocer.:¡ y comprenderá la relación entre estructura y prolongación 
4. Conocera e identificara visual y auditivamente el sentido de forma binaria 
5. Conocerá e identificara visual y audilivamente la forma a tres partes 
6. Conocerá e identificará visual y auditivamente las formas independientes. 
7. Conocerá e identificará visual y auditivamente los casos de transferencia de registro a traves de 

un traslape secuencial en una voz interna. 
8. Realizará un ensayo analítico 

Contenido temátioo: 
1. El periodo musical. 
2. Técnicas armónicas, contrapuntisticas y formales en las obras tonales 
3. la forma binaria 

• la repelición estructural 
• la división de la estructura 
• La interrupción estructural 

4. La forma ternaria 
• la forma a tres partes y la forma estructural (originando la interrupción) 
• La forma ternaria y la prolongación estructural 
• la forma ternaria como una forma estructural contrapuntistica 

5. Las formas independientes y la fantasia 
• El diseño de una forma musical 



• La forma exterior y la forma interna 
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6. Relación entre la apariencia externa de una forma y su diseño estructural interno. 
7. la estructura contrapunlisüca 
8. la estructura armónica 
9. Problemas generales de la orientación estructural 
10. Transferencia de registro. 
11. El ensayo analítico y la contextualización histórica 
12. La relevancia de un análisis melódico 

Estrategias didácticas: 
El profesor dará inicio al curso explicando el objetivo general y el encuadre del curso. Al inicio de cada 
unidad se explicará el objetivo a lograr y los conceptos pertinentes. El profesor coordinara a::tividades 
grupales encaminadas al análisis a través de la visualización y audición de partituras para discernir los 
elementos de cada unidad. 
Exposición por parte del maestro de conceptos y metodologias para el análisis. 
Como producto de las actividades de aprendizaje, el estudiante elaborará un ensayo sobre las relaciones 
musicales más relevantes del "hilo dramático' de la obra analizada. Debe incluir ejemplos musicales, gráficas 
de conducción melódica v contexto histórico . 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes que posee el 
estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos al 
concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con la 
presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima a175% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• CumDlimiento satisfactorio de los obietivos Dlanteados en la asianatura. 

Bibliografía: 
1. Bach, Carl Phillip Emanuel, Versuch über die wahre M das G/avier zu spie/en, Berlin 1753, Essay 

on Ihe true Art of Playing Keyboard Instruments, T fado De William J. Mitchel!. 
2. Bent, lan y William Drabkin, Analysis, The New Grove Handbooks in Music. Wílh a Glossary by W. 

Drabkin, New York, MacMillan Press, 1987. 
3. Cherubini, luigui, A course otcounterpoint and fugue, tra!. James Alexander Hamilton, london R. 

Cocks, 1841. 
4. Cook, Nicholas, A Guide to Musical Analysis, Oxford, Oxford Universily Press, 1987. 
5. Fux, Johann Joseph, Gradus ad Parnassum, sive Manuducfio ad composítíonem musicae 

regularem: methodo nova, ac certá, nondum ante tam exacto ordine in lucem edita, Vienae, 
Austriae, Typis Joannis Pelri Van Ghelen ... 1725. 

6. Jeppesen, Knud, Gounterpoinf, The Polifonic Vocal Slyle of the Sixleenlh Century, Prentice Hall, 
1939. 

7. Jones, George Thaddeus, Music Theory, New York, Barnes & Noble Books, 1974. 
8. Martini, Giovanni Battista, EsemDlare, o sia Saaaio fondamentale Dratico de contraoounto soore iI 



canto termo, Bologna, LeHoVolpe impressore, 1774. 
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9. Riemann, Hugo, Lehrbuch des einfachen, doppeltn unfimilüerenden Kontrapunkts, Leipzig, 
Breilkopf & Hartel, 1888 

10. Rosen, Charles, Sonata Forms, revised edition, New York, Norton, 1988. 
11. Salzer and Schachter 1969: Salzer, Felix. And Carl Schachler. Counterpoint in composition; the 

study ofvoice leading. New York: McGraw-HiU, 1969; reprinted, New York: Columbia, University 
Press. 1989. 

12. Schenker, Heinrich.Counterpoint a fransfaüon of Kontrapunkt, Iral. De John Rothgeb y Jürgen Thym, 
New York, Schirmer, 1987. 

13. Salzer, Felix 'SlIucfural Hearing, Tonal Coherence In Musíc", Dover Publications, inc. New York 
14. The M of Accompaniment from a thorough-bass, as practiced in the XV" & XVlflth Centuries, F.T. 

Arnold, Dover Publications, Inc. New York 
15. Aldwell, Edward, and Carl Schachter. Harmony and voice Leadíng, 3rd ed. Belmon!, CA: Schimer

Thomson Learning 2003. 
16. Schachter, CarI1999. Unfoldíngs: Essays In Schenkerian Theory and Analysís. In schenker studies 

2: 29B-314 
17. Schenker, Heinrich, The Masterwork in music a yearbook: Volume l. 11, 111, (1925), (edited by 

WiUiam Drabkin; translated by lan Ben!), Cambrige studies in music theory and analisys, New York. 
18. Schenker, Heinrich. Five Graphíc Musíc Analyses (Fünf UrlinienTafeln). Vienna: n.n. 1933. NY.: The 

David Mannes School, 1933; reprinted, NY: Dover Publications, 1969. 
19. Schenker, Heinrich. Free Campositian (Der Freie Satz).volume 3 of the New Musical Theories and 

Fantasies, trans/ated and edited by Ernst Oster. New York; Longman, 1979; reprinted Hitlsdale, 
NY.:Pendragon Press, 2001. 

20. Schenker, Heinrich. The Art of Performance, Compiled and Edited by Heribert Esser, T ranslated by 
Irene Schreier Scott. NY.: Oxford University Press, 2000. 

21. Schoenberg, Arnold. Preliminary exercises in counlerpainf, London, Faber & Faber, 1963 
22. Schoenberg, Arnold, Fundamenta/s af Musical Camposítíon, edited by Gerald Strang, NY.: SI. 

Martin' s Press, 1967. 
23. Schoenberg, Arnold. style and Idea: Selecled Writings of Amold Schoenberg, edited by Leonad 

Stein, with Iranslations from!he German by Leo Bracl<. London: Faber, 1975. 
24. Schoenberg, Arnold. Coherence, countepoint, instrumentation, instruction in form, edited by 

Severine Neff; translated by Charlotte M. Cross and Severine Neff. Uncan: Unjversity Of Nebraska 
Press, 1994. 

25. Schoenberg, Arnold. The Musical and fhe Logic, T echnique, and art of ¡ls presentation, edited and 
translated by Patricia Carpenter and Severine Neff. NY.: Columbia University Press, 1995. 

Otros recursos y materiales: 
Reproductor de discos compactos, discos compactos, izarrón pautado, piano, cañón. 

Pertil Académico deseable en el docente: 
Licenciatura en música o afin, preferentemente con maestria particularmente en Teoría de la música o 
Composición. Dos años de experiencia profesional y dos años de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades 'i Bellas Artes 
licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Armonia I 
Unidad didáctica: Curso 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Básico 
Horas clases: 3 (1p-21) 
Requisito: teoría musical I 
Valor en créditos: 5 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Armonía I 1 1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso leórico práctico que introduce al alumno en las prácticas básicas de la escritura 
musical en tanto las relaciones y elaboraciones armónicas de las funciones I-V-I (tónica-dominante-tónica) y 
sirve como antecedente a los cursos de armonia 11-111, contrapunto tonal y análisis. 

Objetivo general: Conocer y realizar las relaciones y elaboraciones armónicas básicas de Tónica-Dominante
Tónica, las funciones armónicas intermedias y las nociones de tonicalización y modulación en el contexto de 
V (dominante) como área tonal. 

Objetivos especificos: 
1. Conocer y realizar ejercicios escritos de las relaciones armónicas básicas I-V-I 
2. Conocer y realizar ejercicios escritos de los usos de 16, V6 y VII6 
3. Conocer y realizar ejercicios escritos de las aplicaciones de las inversiones de V (V6/S, V4/3 y V4/2) 
4. Conocer y realizar ejercicios escritos de los usos de las inversiones de V como expansiones 

contrapuntisticas de tónica y dominante. 
5. Conocer y realizar ejercicios escritos de las aplicaciones de IV, 11 Y 116 en dirección hacia V 
6. Conocer y realizar ejercicios escritos de las aplicaciones de I! y IV en progresiones contrapuntísticas 
7. Conocer y realizar ejercicios escritos de los usos de 6/4 cadencial como intensificación armónica de 

dominante 
8. Conocer y realizar ejercicios escritos de aplicaciones de VI y IV6 
9. Conocer y realizar ejercicios escritos de aplicaciones de H7 y IV¡ 
10. Conocer y realizar ejercicios escritos de aplicaciones adicionales de IV, IV6 y VI 
11 . Conocer y realizar ejercicios escritos de casos de tonicalización y modulación en tanto V como área 

tonal 
12. Conocer y realizar ejercicios escritos de otras aplicaciones de 111 y VII 

Contenido temático: 
1. Las relaciones y elaboraciones armónicas de 1, V Y v¡ 
2. Los usos básiccs de 16, V6 y VII6 
3. Los usos básiccs de V6/5, V4/3 y V4/2 
4. Los usos básicos de IV, 11 Y 116 en tanto conducción hacia V 
5. Los usos básicos de 11 y IV en progresiones contrapuntisticas 
6. El 6/4 cadencial como intensificación armónica de V 
7. Los usos básicos de VI y IV6 
8. Los uses bá~ccs de 117 y 1V7 
9. Aplicaciones complementarias de IV, IV6 y VI 



10. Las nociones tonales de tonicalización y modulación 
11. Aplicaciones complementarias de 111 y VII 

Estrategias didácticas: 

Armonla I 1 2 
Universidad de Sonora 

Exposición por parte del maestro de conceptos y metodologías para la resolución de ejercicios de armonia. 
Realización por parte del estudiante de ejercicios de escritura musical que le permitan desarollar el concepto 
de tonalidad. A través de la lectura musical consciente, realizar los ejercicios a varias voces para generar 
una conciencia colaborativa. Introducir al estudiante al análisis armónico desde el punto de vista de la 
tonalidad como Drincipio estructurador para crear una conciencia crítica frente al fenómeno musical. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, practicas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos al 
concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con la 
presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia minima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos olanteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. AldweJl, Edward y Carl Schachter, Harmony and voice leadíng, 2nd. ed, New York, Harcourl Brace 

Jovanovich College Publishers, 1989. 
2. Hindemith, Paul, Armonía tradicional, tr. Waller Liebling, Argentina, Ricordi Americana, 1959, Parte 

(11) 
3. Jones, Goerge Thaddeus, Music Theory, New York, Sarnes & Noble Sooks, 1974. 
4. Rueda, Enrique, Armonía, 3a ed., Madrid, España, Real Musical, 1998 
5. Schenker, Heinrich, Tratado de armonía, tr. y pról. Ramón Barce, Madrid, España, Real Musical, 

t990 

iano, cañón. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
licenciatura en composición, música o afín, preferentemente con maestría. Dos años de experiencia 
profesional y dos años de experiencia docente. 



Dalas de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Armonía 11 

Unidad didactica: Curso 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Basico 
Horas clases: 3 (1p-2t) 
Requisito: Armonía I 
Valor en créditos: 5 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Armonla n 1 1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un ctrso teórico práclico que introduce al alumno en las técnicas y prácticas básicas de 
las relaciones y elaboraciones armónicas de los acordes 513, 613 Y 614, de los elementos fundamentales de 
figuración melódica y rítmica, así como los de los principios de disonancia y cromatismo en las practicas 
lonales. El curso sirve como antecedente a los cursos de contrapunto tonar, armonía 111 y análisis, así como 
de complemento para las asignaturas Desarrollo de habilidades en el instrumento IV en adelante. 

Objetivo genera!: conocer 'J realizar ejercicios escritos sobre las técnicas básicas de los acordes 513, 5f3 Y 
6/4, de las principales secuencias diatónicas, de las figuraciones metódicas y rítmicas basicas, asi como 
conocer y realiza'" ejercicios escritos sobre los casos musicales de mixtura, los casos basicos de disonancia 
y cromatismo tonales V la modulación diatónica asociada a la forma musicaL 

Objetivos específicos: 
1. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre las técnicas básicas del acorde 513 
2. Conocer, y realizar ejercicios escritos sobre las seOJencias diatónicas: quintas descendentes, 

quintas ascendentes, la técnica 5-6 ascendente, la tamica 5-6 descendente por terceras y 
secuencias en modo menor 

3. Conocer, y realizar ejercicios escritos sobre las técnicas basicas del acorde 6/3 
4. Conocer, y realizar ejercicios escritos sobre las técnicas básicas del acorde 6/4 
5. Conocer, y realizar ejercicios es::ritos sobre los casos básicos de figuración melódica: arpegio, nota 

de paso 'J nota vecina. 
6. Conocer, y realizar ejercicios esaitos sobf'e los casos basicos de figuración rítmíca: suspensión, 

anticipación y pedal. 
7. Conocer, y realizar ejercicios escritos sobre situaciones musicales de mixtura 
8. Conocer, 'J realizar ejercicios esaitos sobre las técnicas básicas del acorde VII JO Y V11 7~, acordes 

aparentes de séptima, acordes con séptima en secuencia. 
9. Conocer, y realizar ejercicios escritos sobre los usos de los acordes Vy VII como aplicaciones de V 
10. Conocer, y realizar ejercicios escritos sobre casos de modulación de tónica en el contexto del 

movimiento a gran escala y de la forma musical 

Contenido temático: 
1. Concepto basicos del acorde 513 
2. Conceptos basicos de las secuencias diatónicas principales 
3. Conceptos básicos del acorde 6/3 
4. Conceptos basicos del acorde 6f4 
5. Concepto de figuración melódica: arpegio, nota de paso y nota vecina 



6. Concepto de la figuración ritmica: suspensión, anticipación y pedal 
7. Concepto de mixtura 
8. Conceptos básicos del VII 7 
9. los acordes V y VII corro aplicaciones a V 
10. Acordes aplicados en secuencias 
11 . la modulación diatónica 
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12. El sentido de la modulación en la oomprensión del movimiento musical a gran escala y su 
asociación con la forma musical 

Estrategias didacticas: 
Exposición por parte del maestro de conceptos y metodologías para la resolución de ejercicios de armonía. 
Realización por parte del estudiante de ejercicios de escritura musical que le permitan desarrollar el concepto 
de tonalidad. A través de la lectura musical consciente, realizar ejercicios en grupo para promover 
experiencias de aprendizajes basadas en el trabajo colaborativo. Introducir al estudiante al análisis armónico 
desde el punto de vista de la tonalidad como principio estructurador péra crea una conciencia crítica frente 
al fenómeno musical. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizara durante la implementación del curso, de esta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementara con ejercicios, practicas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos al 
concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con la 
presentación de tareas en terminas de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. A1dwell, Edward y Carl Schachler, Harmony and voice /eading, 2nd. 00, New York, Harcourt Brace 

Jovanovich Collega Publishers, 1989. 
2. Herrera, Enrich, Teofia Musical y Armonia Moderna, Madrid, España, ISBN: 8485855310. 
3. Hindemith, Paul, Armonla tradicional, Ir. Walter Uebling, Argentina, Ricordi Americana,1959, Parte 11 
4. Jones, Goerge Thaddeus, Music Theory, New York, Barnes & Noble Books, 1974. 
5. Rueda, Enrique, Armonía, 3a OO. , Madrid, España, Real Musical, 1998 
6. Schenker, Heinrich, Tratado de armonía, Ir. y pról. Ramón Baree, Madrid, España, Real Musical, 

1990. 

Otros recursos y materiales: 
Re roductor de discos com actos, discos com actos, izarrón autado, iano, cañón. 

Perfil Academico deseable en el docente: 
Licenciatura en música o afín, preferentemente con maestría Dos años de experiencia profesional y dos años 
de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
licenciatura en Música 

NorTt>re de la asignatura: Annonía 111 
Unidad didaclica: Curso 
Cafactar de maleria: Obligatoria 
Eje de formación: Basico 
Horas dases: 3 (1p-21) 
Requisito: Armonía 11 
Valor en créditos: 5 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Pimonla 111 11 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que introduce al alumno en las practicas y técnicas básicas de 
los principios amónicos de la disonancia y el cromatismo en el repertorio tonal. El curso sirve romo 
antecedente a la Asignatura de análisis así como de complemento para las asignaturas. 

Objetivo general: conocer y escribir <lllicaciones de acordes de séptima con disonancia anadida, usos del 
bemol 11 frigio (bll), de los acordes cromáticos: sexta aumentada, dominante séptima alterada. Conocer y 
escribir técnicas cromáticas de conducción melódica y cromatismo en contextos tonales a mayor escala. 

Objetivos especificos: 
1. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre acordes de séptima con disonancia añadida: novenas. 

Dncenas y trecenas 
2. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre las aplicaciones armónicas del acorde bll frigio 
3. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre las aplicaciones armónicas de acordes con sexta 

aumentada como preparación cromática hacia V 
4. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre las aplicaciones arménicas de acordes con movimiento 

a metas distintas de V 
5. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre los acordes de sexta alemana y dominante séptima 
6. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre técnicas avanzadas de mixtura 
7. Conocer y realizar ejercicios eOO'"itos sobre aplicaciones armónicas adicionales de las triadas 

aumentadas 
8. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre aplicaciones de dominoote con séptima alterada 
9. Conocer Y realizar ejercicios escritos sobre técnicas cromáticas de conducción melódica 
10. Conocer Y realizar ejercicios escritos sobre aplicaciones annónicas de las subdivisiones iguales de 

la octava 
11. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre técnicas nuevas de modulación 
12. Conocer y realizar ejercicios escritos sobre áreas tonales cromáticas en la perspectiva del 

cromatismo en contextos tonales a mayor escala 

Contenido temático: 
1. Aplicaciones armónicas de los acordes de séptima con disonancias añadidas: novenas, oncenas y 

trecenas 
2. Aplicaciones armónicas del bU frigio (acorde napolitano) 
3. Aplicaciones armónicas de los acordes con sexta aumentada 
4. Aplicaciones armónicas de acordes cromáticos adicionales: uso avanzado de mixtura, triadas 

aumentadas, acorde de dominante séptima alterada 
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5. El cromatismo en la conducción melódica: cromatismo basado en movimiento paralelo y en 
movimiento contrario; subdivisiones iguales de la octava, 

6. La comprensión del cromatismo en contextos mayores: técnicas nuevas de modulación y afeas 
tonales cromaücas. 

Eslralegias didácticas: 
Exposición por parte del maestro de conceptos y metodologias para la resolución de ejercicios de armonía. 
Realización por parte del estudiante de ejercicios de esaitura ITK.lsical que le permitan desélTollar el concepto 
del cromatismo en la tonalidad. A través de la lectura musical consciente, realizar ejercicios en grupo para 
proroover experiencias de aprendizajes basadas en el trabajo colaborativo. Introducir al estudiante al análisis 
armónico desde el punto de vista de la tonalidad como principio estructurador y del cromatismo en el 
contexto tonal para crear una conciencia crítica frente al fenómeno musical. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las lareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener infofmación sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos al 
concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos g8llerales del curso, ésta se realizará con la 
presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia minima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. A1dwell, Edward y Can Schachter, Hannony and voice leading, 2nd. ed, New York, Harcourt Brace 

Jovanovich College Publ¡shers, 1989. 
2. Herrera, Enrich, Teoria Musical y Armonia Moderna, Madrid, España, ISBN: 8485855310. 
3. Hindemith, Paul, Armonía tradicional, Ir. Walter liebling, Argentina, Ricofdi Americana,1959, Parte 11 
4. Jones, Goerge Thaddeus, Music Theory, New York, Barnes & Noble Books, 1974. 
5. Rueda, Enrique, Almonia, 3a ed., Madrid, España, Real Musical, 1998 
6. Schenker, Heinrich, Tratado de armonía, Ir. y pról. Ramón Baree, Madrid, España, Real Musical, 

1990. 

Olros recursos y materiales: 
R roductor de discos com actos, discos com actos, izarron autado, iano, cañón. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
licenciatura en música o afin, preferentemente con maestria. Dos años de experiencia profesional y dos años 
de experiencia docente. 



Dalas de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Cenlro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
Licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Contrapunto modal 
Unidad didactica: Curso 
Carácter de maleria: Obligatoria 
Ete de formación: B8sico 
Horas clases: 3 (1p-2t) 
Requisito: Ninguno 
Valor en créditos: 5 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Contrapunto modal 1 1 
Universidad de SonOfa 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que introduce al alumno en las prácticas básicas de la escritura 
¡ifónica modal sirve oomo antecedente a toda la secuencia de cursos de Contra nto tonal Análisis. 

Objetivo general: Conocer y aplicar organa, ejercicios de discanto, ars mefrica de la música mensurabilis y 
los fincipios enera/es de la polifonía modal. 

Objetivos específicos: 
1. Conocer y aplicar ejercicios de organum de acuerdo a las generalizaciones de Aurelian de Ré6me, 

Hermannus Contractus y Guido d' hezzo 
2. Conocer y aplicar ejercicios de discanto 
3. Conocer y aplicar los principios de la música mensurabi/is 
4. Conocer y a~jcar los principios armónicos del contrapunto modal 

Contenido temático: 
1. Los principios de la técnica del organum 
2. Los principios de la técnica del discanto 
3. Los principios de la música mensurabilis 
4. Los fundamentos armónicos del contrapunto modal (polifonía modal) 

Estrategias de aprendizaje 
Exposición por pate del maestro de conceptos y metodologias para la resolución de ejercicios de 
ccn~apunto modal. 
Realización por parte del estudiante de ejercicios de escritura musical que le permitan desarrollar el concepto 
de modalidad. A través de la lectura musical consciente, realizar los ejercicios a varias voces péJ"a genera
una conciencia colaborativa. Introducir al estudiante al análisis de obras modales pa-a crea-- una oonciencia 
crítica frente al fenómeno musical. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizara durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el culTlllirnento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 
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• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos al 
concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objeUvos generales del curso, ésta se realizará con la 
presentación de tareas en terminos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiooes establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. Dahlhaus, Carl, Studies on tha Origin of Harmonic T onality (trans. from german by Roberto O 

Gjerdingen) Princeton, Princeton Universily Press, 1990. 
2. cumn, Olivier, Breve historia de la música en la Edad Media, trad. del francés Jordi Terré, Barcelona, 

Paidós, 2005. 
3. Gatlin, Giulio, El Medioevo. Primera parte, trad. del italiano Carlos Alonso, Madrid, Turner, 1999. 
4. Gallo, F. Alberto, El Medioevo. Segunda parte, trad. del italiano Rubén Fernandez Picca-do, Madrid, 

Tumer, 1999. 
5. Jeppesen, Knud, Counlerpoin( Too PoIifonic Vocal Sty/e of /he Sixleenlh Cenluf)', Prentice Hall, 

1939. 

Otros recursos y materiales: 
Re roductor de discos com actos, discos com actos, izarrón autado, iano, cañón. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
licenciatura en música o afin, preferentemente con maestría. Dos años de experiencia profesional y dos años 
de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
Ucenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Contrapunto tonal 
Unidad didactica: Curso 
Caracter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Básico 
Horas clases: 3 (1p-21) 
Requisito: Contrapunto modal 
Valor en créditos: 5 
Departamento de servicio: Bellas ArIes 

Coo..-apunto Ional 1 1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un cu"so teórioo pn3cüco que introduce al alumno en las técnicas del contrapunto lonal 
elemental sirve corno antecedente a los cursos de Analisis. 

as1 como identificar 

Objetivos específicos: 
1. Conocer las propiedades del canrus finnus y realizar ejercicios 
2. Conocer las propiedades de la primera especie a dos partes y realizar ejercicios 
3. Conocer las propiedades de la primera especie a tres parles y realizar ejercicios 
4. Conocer las propiedades de la segunda especie a dos partes y realizar ejercicios 
5. Conocer las propiedades de la segunda especie a tres partes y realizar ejercicios 
6. Conocer las propiedades de la tercera especie a dos partes y realizar ejercicios 
7. Conocer las propiedades de la tercera especie a tres partes y realizar ejercicios 
8. Conocer las propiedades de la cuarta especie a dos partes y realizar ejercicios 
9. Conocer las propiedades de la cuarta especie a tres parles y realizar ejercicios 
10. Conocer las propiedades de la quinta especie a dos partes y realizar ejercicios 
11 . Conocer las propiedades y escribir ejemplos de la quinta especie a tres partes 
12. Conocer y realizar ejercicios de los elementos de la escritura del coral 
13. IdentifICar propiedades de las especies en partituras 

Técnicas de cootrapunto elemental 

1. El Cantus Firmus y las Primeras Especies 
• Consideraciones generales 
• Ritmo Y métrica 
• Material Tonal, Rango melódico 
• Dirección 
• Continuidad 
• Variedad 
• las saltos 
• Balance 
• la tensión lineal sin resolver 
• la repetición de un tono 



• La repetición de grupos de tonos 
• Inicio y final 

2. Contrapunto a dos partes (primera especie nota contra nota) 
• Consideraciones generales 
• Las dos dimensiones: Vertical y horizontal 
• Las consonancias y disonancias verticales 
• La cuarta perfecta 
• El movimiento relativo 
• La independencia de las partes 
• Unísonos, Octavas y quintas paralelas 
• La aproximación por movimiento similar hacia una consonancia perfecta 
• Las terceras, sextas y décimas paralelas y sus relaciones verticales 
• El unisono en la primera especie 
• Ciertas restricciones sobre el uso de las consonancias perfectas 
• Los sallas simultáneos 
• El traslape 
• El cruce de voces 
• La distribución del espacio 
• El uso de notas ligadas 
• El inicio 
• Climax 
• Terminando el ejercicio 

3. Contrapunto a tres partes (primera especie) 

• Observaciones generales 
• Lo vertical y lo horizontal 
• Las consonancias verticales 
• Los unisonas y las duplicaciones 
• La disposición cerrada y abierta 
• Las relaciones entre las voces externas 
• Como iniciar el ejercicio 
• Como terminarlo 
• La relación cruzada o intercambio de voces 
• Estrategias y consideraciones para la realización de los ejercicios 

4. Contrapunto a dos partes (segunda especie) 

• La organización rítmica 
• La nota disonante de paso 
• La consonancia en la segunda especie 
• Los intervalos consonantes 
• La organización melódica 
• Funciones de la "blanca"(dos cuartos) 
• Estrategias y consideraciones para la realización de los ejercicios 

5. Contrapunto a tres partes 
• Observaciones generales. Como iniciar el ejercicio 

• Cadencias 
• Las consonancias perfectas (tratamiento) 
• Las disonancias (tratamiento) 
• La función de la blanca 

Contrapunto tonal 1 2 
Universidad de Sonora 



6. Contrapunto a dos partes (tercera especie) 
• la organización rítmica 
• El uso da disonancia en la tercera especie; consideraciones generales 
• La disonancia de paso en la tercera especie 
• La nola vecina disonante 
• La nota vecina consonante 
• La nota de enbellesimiento 
• El bordado 
• El doble bordado 
• La nota cambiata 
• El unisono 
• El uso de las quintas, octavas y el unísono 
• Saltos melódicos 
• Climax 
• Implicaciones para el análisis musical 
• El final del ejercicio 

7. Contrapunto a tres voces 
• Observaciones generales 
• Suspensiones en la voz superior 
• Suspensiones en la voz interna 
• Suspensiones en el bajo 
• La sincopa consonante 
• Las quintas, octavas y unisonos en compases consecutivos 
• Suspensiones en serie 
• La primera especie 
• La primera especie 
• El inicio y el final 
• Resolviendo hacia una triada disminuida 

• La cuarta suspendida 
8. Contrapunto a dos voces (quinta especie) 
• Observaciones generales 
• El tratamiento de la disonancia 
• El ritmo 
• Los movimientos paralelos de unísonos, quintas y octavas 
• La correlación entre el movimiento melódico y el ritmo 
• Inicio y final del ejercicio 
9. Contrapunto a tres voces 
• Observaciones generales 
• El tratamiento de la disonancia 
• Movimiento paralelo 
• Inicio y final del ejercicio 

Estrategias didácticas: 

Contrapunto tonal 13 
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Exposición por parte del maestro de conceptos y metodologías para la resolución de eJercIcIos de 
contrapunto. Realización por parte del estudiante de ejercicios de escritura musical que le permitan 
desarrollar el concepto de tonalidad a través del contrapunto. A través de la lectura musical consciente, 
realizar ejercicios a varias voces para promover experiencias de aprendizajes basadas en el trabajo 
colaborativo. 



Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

Contrapunto lonal I 4 
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• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profeSO( a detennnCK" el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementara con ejercicios, practicas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos al 
concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetlvos generales del curso, ésta se realizara con la 
presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia minima al 75% de las sesiones establecidas en e! programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografía: 
1. Aldwell and Schachter 2003. A1dwetl, Edward, and Carl Schachter. Harmony and vo,," Leading, 

3rd oo. Belmont, CA: Schimer-Thomson Learning 2003. 
2. Sach, Cad Phillip Emanuel, Versuch über die wahre Art das G/avier zu spie/en, Berlin 1753, 

Essay on Ihe true Art of Playing Keyboard Instruments, Trad. De William J. Milchell. 
3. Bach, Johann Sebastian, The Arl of!he Fugue (c. 1751), ed. Por William J. Mitchell, New York, 

1949 
4. Bellerman, Heinrich, Der Contrapunkl, Berlin. 1862 
5. Cherubini, Luigui, Acourse of oounterpoint and rugue, Ira!. James Alexander Hamilton, London 

R. Cocl<s, 1841. 
6. Fux, Johann Joseph, Gradus ad Parnassum, sive Manuductio ad compositionem musicae 

reguJarem: methodo nova, ac cerla, nondum ante tam exacto ordine in lucem edita, Vtenae, 
Austriae, Typis Joannis Peln Van Ghe!en .. . 1725. 

7. Jeppesen, Knud. Counterpoint. The Polifonic Vocal Style of the Sixteenth Century. Prentice Hall, 
1939. 

8. Mann, Alfred, The Study of Fugue, New York, Dover Publications, 1987. 
9. Martini, Giovanni Battisla, Esemplare, o sía Saggio fondamenta/e pratico de contrappunto sopre 

iI canto termo, Bologna, LelioVolpe impressore, 1774. 
10. Riemann, Hugo, Lehrbuch des einfachen, doppeltn un! imifflerenden Kanúapunkts, Leipzig, 

Breitkopf & Hartel, 1888 
11 . Salzer, Felix. ·Structural Hearing, T anal Coherence In Music-, Dovar Publications, jne. New York 
12. Salzar and Schachtar 1969: Salzar, Felix. And Carl Schachter. Counterpoint in composition; !he 

Study of voice !eading. New York: McGraw-HiII, 1969; raprinled, New York Columbia, Universily 
Prass. 1989. 

13. Sehenkar, Heinrich.Counlerpúint: a trans/afian ol Kontrapunkt, trat. De John Rothgeb y Jürgen 
Thym, New York, Schirmer, 1987. 

14. The Arl of Accompanimenl from a thorough-bass, as practiced in !ha XVII & XVII I!h Centurias, 
F.T. Arnold, Dover Publications, lne. New York 

15. Schachler, Can 1999. Unfoldings: Essays In Schenkerian Theory and Analysis. In scheoker 
studies 2: 298-314 

16. Schenker, Heinrich, The Masterwork in mu~c a yea"book: Volume 1. 11 , 111, (1925), (edited by 
William Drabkin; translated by tan Benl), Cambrige studies in musie lheory and analisys, New 
York. 

17. Schenker 1932-1969. Schenker, Heinrich. Five Graphic Music Ana~ses (Fünf UrlinienTafelnL 
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Vienna: n. 1933. NY.: The David Mannes School, 1933; reprinted, NY: Dover Publications, 1969. 
18. Schenker, Heinrich. Free Composition (Dar Freie Satz)Volume 3 of the New Musical Theories 

and Fantasías, translatad and edited by Ernsl Oster. New York; Longman, 1979; reprinted 
HiUsdale, NY.:Pendragon Press, 2001. 

19. Schenker, Heinrich. The Art of Performance, Compiled and Editad by Heribert Esser, Translated 
by Irene Schreier Scott. NY.: Oxford University Press, 2000. 

20. Schoenberg, Amold. PreHminal)' exercises in counterpoinl, Londan, Faber & Faber, 1963 
21. Schoenberg, Arnold. Fundamentals of Musical Composition, edited by Gerald Strang, NY.: SI. 

Martin's Press, 1967. 
22. Schoenberg, Arnold. Style aod Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg, editad by leonad 

Stein, with translations from the German by leo Black.london: Faber, 1975. 
23. Schoenberg, Arnold. Coherence, countepoint, instrumentation, instruction in form, edited by 
24. Schoenberg, Arnold. The Musical and the Logic, Technique, and art of ils presentation, edited 

and translated by Patricia Carpenter and Severine Neff. NY.: Columbia University Press, 1995. 
25. Severine Neff; translated by Charlolle M. Cross and Severine Neff. lincon: Universily Of 

Nebraska Press, 1994. 

Otros recursos y materiales: 
Reproductor de discos compactos, discos com actos, izarrón ¡ano, cañón. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
licenciatura en música o afin, preferentemente con maestría en Composición o Teoría Musical. Dos años de 
exoeriencia orofesional v dos años de exoeriencia docente. 



Dalos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
Licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Solfeo y entrenamiento auditivo I 
Unidad didáctica: Taller 
Carácter de maleria: Obligatoria 
Eje de formación: Básico 
Horas clases: 8 (Sp) 
Requisito: Ninguno 
Valor en créditos: 8 
D~partamento de servicio: Bellas Artes 

SoIreo y rienamienlo auditivo I 1 1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso prá::tico que introduce al ejercicio del solfeo musical y la audio-traSCfipción 
musical. Sirve oomo antecedente a la secuencia de los cursos de solfeo y entrenamiento auditivo 11 a VI. 
Incide de manera directa en las asignaturas de instrumentos así como en las asignaturas teóricas donde se 
requiere [a lectura de parlituras. 

Objetivo general: reconocer y entonar notas, intervalos, ritmos y melodías tonales simples, en modo mayor y 
en clave de Sol y Fa. Identificar y transcribir ritmos, intervalos y melodías simples utilizando intervalos de la 
tríada tónica en mayor y menor y compases binarios y ternarios 

Objetivos especificos: 
1. Entonar escalas Mayores y menores naturales 
2. Reconocer auditiva y visualmente intervalos: segundas, terceras, sextas y septimas mayores; 

cuartas, quintas y octavas justas, tanto ascendentes como descendentes dentro de una octava. 
3. Lectura con y sin medida de dave de Sol y Fa 
4. Reconocimiento auditivo de acordes mayores y menores 
5. Enlonación de melodías sencillas en DO mayor 
6. Audio transcripción de melodías sencillas en DO mayor 
7. Ejecución de patrones rítmicos con figuras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro 

dieciseisavos, tresíllo de octavo y sus respectivos silencios en compás simple binario y ternario así 
como compuesto de tres y seis octavos. 

8. Dictados ri tmicos con figuras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro dieciseisavos, tresillo de 
octavo y sus respectivos silencios 

9. Marcar correctamente el compás simple binario y ternario y el compuesto de tres y seis octavos 

Contenido temático: 
1. Escalas Mayor y menor natural 
2. Inlervalos simples ascendentes y descendentes: segundas, terceras, sextas y séptimas mayores; 

cuartas, quintas y octavas justas. 
3. Clave de Sol y Fa 
4. Aoordes mayores y menores en la escala mayO( 
S. Melodias sencillas en DO mayor dentro de una octava y partiendo de Do central 
6. Patrones ritmicos con ftguras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro dieciseisavos, tresillo de 

octavo y sus respectivos silencios en co~ás simple binario y temario y compuesto de tres y seis 
oclavos. 

7. Formas de marcar el comDás simple binario y ternario y el comoás compuesto de tres y seis 



octavos 

Estrategias didácticas: 
Modelamiento por parte de! maestro de la realización de los ejercicios. 

Solfeo y entrenamiento audrtivo I 1 2 
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Mediante la practica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la ejecución de 
patrones rítmicos que le permitirán aplicarlos en la interpretación de obras musicales. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la entonación de 
melodías sencillas dentro de una octava y partiendo de Do cenlral. Esto le permitirá aplicarlo en la 
interpretación de obras musicales 
Mediante la rrealización por parte del alumno de ejercicios rítmicos a dos manos (birritmia) y de oc:ción 
combinada, se buscará que se genere una conciencia colaborativa mediante la realización de ejercicios en 
ensamble. 
Como producto de las activklades de aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de entonar a primera vista 
y sin dependencia instrumental, una melodia sencilla en Modo mayor, asi como patrones rítmicos sencillos 
en compases simples o compuestos y tener una conciencia critica para el abordaje de un obra musical. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizara durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos 
al concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con 
la presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. Aldwell, Edward y Cad Schachter, Harmony and voice leading, 3a. Edición, Ed. Schirmer, 2002 

(lSBN-13: 978-0155062429) 
2. Baquiero Fosler, Gerónirno, Curso completo de solfeo, Musical Iberoamericana, México D.F., 1995 
3. Cordero, Roque, Curso de Solfeo, México, RICORDI, 1975 
4. Dande!ot, Georges, Manual práctico para el estudio de las claves de Sol, Fa y Do, Ir. JUéll Schullis, 

RICDRDI, México, D. F., 1979 
5. Edlund, Lars, Modus Velus, Ed. Beekman Books Inc, 1994 (ISBN-13: 978-0846441571) 
6. Hindemit, Paul, Entrenamiento elemental para músicos, RICORDI Americana, 1949 
7. Lemoine, Enrique y G. Carulli, Solfeo de los solfeos, México O. F. , Editorial APSOL, 1992 
8. DUman, Roberl W., Music lor Sighlsinging, 6a. edición, Ed. Prenlice Hall, 2003 (ISBN-13: 978-

0131896628) 
9. Pozzoli, Ettore, Solfeos hablados y cantados, Rícordí Americana, 1958, tres volümenes 
10. Verlag, Kasse, Formación musical del oído, Madrid, España, traducción y ediclón: SPAN3 

universitario, 1983 

[ Otros recursos y materiales: 



I Piano, pizarrón pautado. 

Perfi l Académico deseable en el docente: 
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licenciatura en instrumento, música o afín, preferentemente con maestria. Dos años de experiencia 
profesional y dos años de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas ArIes 
Licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Solfeo y entrenamiento auditivo 11 
Unidad didáctica: taller 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Basico 
Horas clases: 8 (Sp) 
Requisito: Solfeo y entrenamiento auditivo I 
Valor en créditos: 8 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Solfeo y entrenamiento auditivo 11 [1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que continúa la práctica del solfeo musical y la audio
trascripción musical. Sirve oomo antecedente a la secuencia de los cursos de solfeo y entrenamiento auditivo 
1II a VI. También refuerza el trabajo de las asignaturas de Desarrollo de habilidades en el instrumento, piano 
así como las asiQnaturas teóricas donde se reQuiere la lectura de partituras. 

Objetivo general: reconocer y entonar notas, intervalos, ribnos y melodias tonales simples pero de mayor 
complejidad que en el curso anterior, en modo mayor y menor y en clave de Sol y Fa Identificar y transcribir 
ritmos, intervalos y melodías simples utilizando intervalos de la triada tónica en mayor y menor, así como en 
la dominante con y sin séptima del modo mayor y en compases simples y compuestos utilizando la síncopa 
y la modulación. 

Objetivos específicos: 
1. Entonar y reconocer auditiva y visualmente intervalos simples ascendentes y descendentes: 

segundas, terceras, sextas y séptimas mayores y menores; cuartas, quintas y octavas justas 
1. lectura con y sin medida de clave de Sol, Fa y Do en tercera línea 
2. Discriminar auditivamente los tres tipos de escala menor: natural, armónica y melódica 
3. Reconocimiento auditivo de acordes mayores y menores en fundamental e inversión 
4. Discriminación auditiva entre acordes aumentados y disminuidos 
5. Entonación y dictados de melodías sencillas en tonalidades cercanas a Do mayor con sus 

respectivos relativos (Mi bemol Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, la Mayor) dentro de una octava 
6. Ejecución de patrones rítmicos con figuras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro 

dieciseisavos, tresillo de octavo y sus respectivos silencios en compás simple binario y ternario así 
como todos los compuestos (3, 6, 9 Y 12 octavos) 

7. Dictados rítmicos con figuras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro dieciseisavos, tresillo de 
octavo y sus respectivos silencios así como derivaciones de cuatro dieciseisavos por pulso y de 
tresillo de octavos por pulso. 

8. Compás simple binario y ternario y compases compuestos: 3, 6, 9 y 12 octavos 

Contenido temático: 
1. Intervalos simples ascendentes y descendentes: segundas, terceras, sextas y séptimas mayores y 

menores; cuartas, quintas y octavas justas 
2. Clave de Sol, Fa y Do en tercera linea 
3. la escala menor: natural, armónica y melódica 
4. Los acordes mayores y menores en fundamental e inversión 
5. Los acordes aumentados V disminuidos 
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6, Melodlas sencillas en tonarldades cercanas a Do mayor con sus respectivos relativos (Mi bemol 
Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, La Mayor) 

7. Patrones ritmioos con figuras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro dieciseisavos, tresillo de 
octavo y sus respectivos silencios as; como derivaciones de cuatro dieciseisavos por pulso y de 
tresillo de octavos por pulso, en compas simple bina-io y temario asi como textos los oompuestos (3, 
6,9 Y 12 oclavos) 

8. Compas simple binario ylernario y compases compueslos: 3, 6, 9 Y 12 octavos 

Estrategias didácticas: 
Modelamiento por parte del maestro de la realización de los ejercicios. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la ejecución de 
patrones rítmicos Que le permitirán aplicarlos en la interpretación de obras musicales. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la_entonación de 
melodlas sencillas dentro de una octava y partiendo de Do central. Esto le permitirá aplicarlo en la 
interpretación de obras musicales 
Mediante la rrealizaci6n por parte del alumno de ejercicios ritmicos a dos manos (birrilmia) y de oc:ción 
combinada, se busca-á que se genere una conciencia oolaborativa mediante la realización de ejercicios en 
ensamble. 
Como producto de las actividades de aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de entonar a primera vista 
y sin dependencia instrumental, una melodía en Modo mayor, asi como patrones rítmicos en compases 
simples o coflllueslos y tener una conciencia crítica para el abordaje de un obra musical. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: PJ inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y 
actitudes que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumaliva: Se realizará durante la implementación del curso, de esta se desprende información 
que ayuda al estudiante y al profesor determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, 
está se implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes 
obtenidos al concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita 
contrastar aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, está se 
realizará con la presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia minima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 

Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. Aldwell, Edward y Can Schachler, Harmony and voice leading, 3a. Edición, Ed. Schirmer, 2002 

(ISBN-13: 978-0155(62429) 
2. Baquiaro Foster, Gerónimo, CUrso completo de solfeo, Musical Iberoamericana, México D.F., 1995 
3. Cordero, Roque, Curso de Solfeo, México, RICORDI, 1975 
4. Dandelo~ Georges, Manual pr3c1ico para el esludio de las claves de Sol, Fa y Do, tr. Ju,", Schultis, 

RICORDI, Méxioo, D. F., 1979 
5. Edlund, Lars, Modus Vetus, Ed. Beekman 800ks lne, 1994 (ISBN-13: 978-0846441571) 
6. Hindemit, Paul, Entrenamiento elemental para músicos, RICOROI Americana, 1949 
7. Lemoine, Enrique y G. Carulli, Solfeo de /os solfeos, México D. F. , Edilori~ APSOL, 1992 
8. OHman, Robert W., Music for Sightsinging, 6a. edición, Ed. Prentice Hall, 2003 (ISBN-13: 978-

0131896628) 
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9. Pozzoli, Ellore, Soffeos hablados y cantados, Rioordi Americana, 1958, tres volúmenes 
10. Verlag, Kasse, Formación musical del oído, Madrid, España, traducción y edición: SPAN3 

universitario, 1983 

I Otros recursos y materiales: 
Piooo, pizarrón pautado. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
Licenciatura en música: instrumento o música o afin, preferentemente con maestria. Dos años de experiencia 
profesional y dos años de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Betlas Artes 
Licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Solfeo y entrenamiento auditivo 111 
Unidad didáctica: taller 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Básico 
Horas clases: 8 (Sp) 
Requisito: Solfeo y entrenamiento auditivo 11 
Valor en créditos: 8 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Solfeo y entrenamiento auditivo 111 1 1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que continúa la práctica del solfeo musical y la audio
trascripción musical. Sirve oomo antecedente a la secuencia de los cursos de solfeo y entrenamiento auditivo 
IV a VI. También refuerza el trabajo de las asignaturas de Desarrollo de habilidades en el instrumento, piano 
así como las asignaturas tBÓricas donde se requiere la lectura de partituras. 

Objetivo general: reconocer y entonar notas, intervalos, rilmos y melodias tonales simples pero de mayor 
complejidad que en el curso anterior, en modo mayor y menor y en clave de Sol y Fa. Identificar y transcribir 
ritmos, intervalos y melodías simples utilizando intervalos de la triada tónica, subdominante y supertónica en 
mayor y menor, así como en la dominante con y sin séptima del modo mayor y menor en compases simples 
y compuestos utilizando la síncopa y la modulación. 

Objetivos específicos: 
1. Discriminación auditiva de escalas modales 
2. Entonación y reconocimiento auditivo y visual de intervalos: todos los intervalos más el tritono, tanto 

ascendentes como descendentes dentro de una octava. 
3. Lectura con y sin medida de clave de Sol, Fa y Do en tercera y primera 
4. Entonación y audio transcripción de melodias sencillas a dos voces 
5. Entonación y audio transcripción de melodias a una voz de nivel medio en todas las tonalidades 
6. Entonación de melodias sencillas no tonales por intervalos 
7. Discriminación auditiva de acordes mayores, menores, disminuidos y aumentados en un mismo 

ejercicio 
8. Discriminación auditiva del acorde de dominante con séptima en ladas sus inversiones 
9. Ejecución de patrones rítmicos con figuras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro 

dieciseisavos y sus respectivos silencios, tresillo de octavo, de cuarlo y de mitad en cualquier 
compás 

10. Ejecución de compases de amalgama en todas sus variantes 
11. Dictados rítmicos melódicos en cualquier tonalidad 

Contenido temático: 
1. Escalas modales 
2. Intervalos: todos los intervalos mas el tritono, lanto ascendentes como descendentes dentro de una 

octava 
3. Clave de Sol, Fa y 00 en tercera y primera 
4. Melodías sencillas a dos voces 
5. Melodías sencillas no tonales por intervalos 
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6. Dictados de acordes mayOfes, menores, disminuidos y aumentados en un mismo ejercicio 
7. Dictados del acorde de dominante oon séptima en todas sus inversiones 
8. Melodias de nivel medio a una voz en todas las tonalidades 
9. Patrones rimeas con figuras de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro dieciseisavos y sus 

respectivos silencios, tresillo de octavo, de cuarto y de mitad en cualquier compás 
10. Compases de amaklama . 

Estrategias didácticas: 
Maderamiento por parte del maestro de la realización de los ejercicios. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la ejecución de 
patrones ritmicos que le permitirán aplicarlos en la interpretación de obras musicales. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la entonación de 
melodías de nivel medio dentro de una octava, lo que le permitirá aplicarlo en la interpretación de obras 
musicales. 
Mediante la rrealización por parte del alumno de ejercicios ritmicos a dos manos (birrítmia) y de axión 
combinada, se buscará promover experiencias de aprendizajes basadas en el trabajo colaborativo mediante 
la realización de ejercicios en ensamble. Revisión entre pares. 
Como producto de las actividades de aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de entonar a primera vista 
y sin dependencia instrumental, una mekxlía en cualquier tonalidad mayor o menor en clave de Sol ylo Fa, 
así como parrones rítmicos en compases simples, compuestos o de amalgama y lener una concíencia critica 

I para el abord~e de un obra lOO~caI . 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: PJ inicio de algunas de las tareas se indaga dornnio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, esta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos 
al concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logra:los con lo expresado en los Objetivos generales del curso, ésta se realizará con 
la presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografia: 
1. PJdwell, Edward y Carl Schachter, Hannony and voice Jeading, 3a. Edición, Ed. Schirmer, 2002 

(ISBN-13: 971>0155(62429) 
2. Baquiero Foster, Gerónimo, Curso completo de solfeo, Musical Iberoamericana, México D.F., 1995 
3. Cordero, Roque, Curso de Solfeo, México, RICORDI, 1975 
4. Dandelo\ Georges, Manual práctico para el esludio de las claves de Sol, Fa y Do, ~ . Juan SchulUs, 

RICORDI, México, D. F., 1979 
5. Edlund, Lars, Modus Velus, Ed. 8eekman 800ks Inc, 1994 (ISBN-13: 978-0046441571) 
6. Hindemil, Paul, Enfrenamiento elemental para músicos, RICORDI Americana, 1949 
7. Lemoine, Enrique y G. Carulli, Solfeo de los solfeos, México D. F., Editorial APSOL, 1992 
8. Ottman, Roberl W., Music ior Sightsinging, 60. edición, Ed. PrenUce Hall, 2003 (ISBN-13; 978-

0131896628J 
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9. Pozzoli, Ettore, Solfeos hablados y cantados, Ricordi Americana, 1958, tres volúmenes 
10. Verlag, Kasse, Formación musical del oído, Madrid, España, traducción y edición: SPAN3 

universitario, 1983 

Perfil Académico deseable en el docente: 
Licenciatura en instrumento, música o afín, preferentemente con maestría. Dos años de experiencia 
profesional y dos años de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad RegkJnal Centro 

División de Humanidades y Bellas ArIes 
licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Solfeo y entrenamiento audi~vo IV 
Unidad didáctica: talter 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Básico 
Horas clases: 8 (Sp) 
Requisito: Solfeo y entrenamiento auditivo 111 
Valor en créditos: 8 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que continúa la practica del solfeo musical y la audio
trascripción rrusical. Sirve como antecedente a la secuencia de los cursos de solfeo y entrenamiento auditivo 
IV a VI. También refuerza el trabajo de las asignaturas de Desarrollo de habilidades en el instrumento, piano 
así como las asignaturas teóricas donde se requiere la lectura de parliluras. 

Objetivo general: reconocer y entonar notas, intervalos, rilmos y melodías tonales simples pero de mayor 
complejidad que en el curso anterior, en modo maylX y menor y en clave de sol Y fa. Identificar y transcribir 
rilmos, intervalos y melodías simples utilizando intervalos de la triada tónica, subdominante, supertónica, 
mediante y submediante en mayor y menor, así como en la dominante con y sin séptima del 111000 mayor y 
menor en compases simples V compuestos utilizando la síncopa V la modulación. 

Objetivos específicos: 
1. Entonación de melodías en cualquier tonalidad y de melodías no tonales por intervalos 
2. Reconocirnento auditivo de todos los intervalos de manera compuesta 
3. Lectura oon y sin medida de clave de Sol, Fa en cuarta y tercera y Do en primera, tercera y cuarta 

(negra igual a 100) 
4. Discriminar auditivamente los siete tipos de los acordes con séptima 
5. Entonación y audio transcripción de melodías sencillas a tres voces 
6. Audio transcripción de melodias complejas en cualquier tonalidad 
7. Ejecución de patrones rítmicos oon figuras que incluyan todas las figuras previas y cinquillo, seisillo 

y septitlo en cuartos, octavos y dieciseisavos 
B. Audio transcripción de ritmos con figuras de tresillo, en mitad, cuarto octavo y dieciseisavos, asi 

como cinquillo, seisillo y septillo en dieciseisavos 

Contenido temático: 
1. Melodias en cualquier tonalidad y melodias no tonales 
2. Intervalos sirTllles 
3. Clave de Sol, Fa en cuarta y tercera y Do en primera, tercera y cuarta 
4. los siete tipos de los acordes oon séptima 
5. Melodias sencillas a tres voces 
6. Melodías complejas en cualquier tonalidad 
7. Patrones ritmioos con figuras que incluyan lodas las figuras previas y cinquillo, seisillo y septillo en 

cuartos, octavos y dieciseisavos 



Estrategias didácticas: 
Modelamiento por parte del maestro de la realización de los ejercicios. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la ejecución de 
patrones rítmicos que le permitirán aplicarlos en la interpretación de obras musicales. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la entonación de 
melodias tonales. Esto le permitirá aplicarlo en la interpretación de obras musicales 
Mediante la rrealización por parte del alumno de ejercicios rítmicos a dos manos (birrí tmia) y de acción 
combinada y la realización de ejercicios en ensamble, se buscará promover experiencias de aprendizajes 
basadas en el trabajo colaborativo 
Revisión entre pares para fomentar la conciencia colaborativ8. Como producto de las actividades de 
aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de entonar a primera vista y sin dependencia instrumental, una 
melodia en cualquier tonalidad mayor, asi como patrones rítmicos en compases simples o compuestos y 
tener una conciencia critica para el abordaje de un obra musical. 
compás tanto a primera vista como estudiados Lecturas que combinen claves 
Solfeo por conducción a la tónica y por relación de intervalos 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos 
al concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con 
la presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografía: 
1. Aldwell, Edward y Carl Schachter, Harmony and voice leading, 3a. Edición, Ed. Schirmer, 2002 

(ISBN-13: 978-{J155062429) 
2. Baquiero Foster, Gerónimo, Curso completo de solfeo, Musical Iberoamericana, México D.F., 1995 
3. Cordero, Roque, Curso de Solfeo, México, RICDRDI, 1975 
4. Dandelot, Georges, Manual práctico para el estudio de las claves de Sol, Fa y Do, tr. Juan Schultis, 

RICDRDI, México, D. F., 1979 
5. Edlund, Lars, Modus Vetus, Ed. Beekman Books Inc, 1994 (ISBN-13: 97B-0846441571) 
6. Hindemil, Paul, Entrenamiento elemental para músicos, RICORDI Americana, 1949 
7. Lemoine, Enrique y G. Carulli, Solfeo de los solfeos, México O. F., Editorial APSOL, 1992 
8. DUman, Robert W., Music ter Sigh/singing, 68. edición, Ed. Prentica Hall, 2003 (ISBN-13: 97B-

0131896628) 
9. Pozzoli, EUore, Solfeos hablados y cantados, Ricordi Americana, 1958, tres volúmenes 
10. Verlag, Kasse, Formación musical del oído, Madrid, España, traducción y edición: SPAN3 

universitario, 1983 



1 Otros recursos y materiales: 
Piano, pizarrón pautado. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
Licenciatura en música: instrumento o música o afin, preferentemente con maestria. Dos años de experiencia 
profesional y dos años de experiencia docente. 



Dalos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Solfeo y entrenamiento auditivo V 
Unidad didáctica: taller 
Carácter de maleria: Obligatoria 
Eje de formación: Básico 
Horas clases: 8 (8p) 
Requisito: Solfeo y entrenamiento auditivo IV 
Valor en créditos: 8 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Solfeo Y entrenamiento auditivo V 11 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico práctico Que continúa la práctica del solfeo musical y la audio
trascripción musical. Sirve como antecedente a la secuencia de los cursos de solfeo y entrenamiento auditivo 
V y VI. También refuerza el trabajo de las asignaturas de Desarrollo de habilidades en el instrumento, piano 
así como las asignaturas teóricas donde se requiere la lectura de partituras. 

Objetivo general: reconocer y entonar notas, intervalos, ritmos y melodías tonales pero de mayor complejidad 
que en el curso anterior, en modo mayor y menor y en clave de Sol y Fa. Identificar y transcribir ritmos, 
intervalos y melodías tonales en mayor y menor, así como no tonales. 

Objetivos específicos: 
1. Realizar audio transcripciones de todos los intervalos de forma compuesta 
2. Realizar audío transcripciones rítmico melódico atonal 
3. Entonación de melodías por intervalos 
4. Entonación de melodías de una a cuatro voces 
5. Lectura en todas las claves con medida y figuras irregulares (seis claves, lempo de negra igual a 

100) 
6. Introducción a la ejecución de Modulación métrica 
7. Realizar audio transcripciones a tres voces de nivel medio 
8. Reconocimiento auditivo de diferentes estructuras no tonales 

Contenido temático: 
1. Intervalos compuestos 
2. Melodías no tonales 
3. Melodías por intervalos 
4. Corales a cuatro voces 
5. Clave de Sol en segunda línea, Fa en cuarta y tercera línea, Do en primera, tercera y cuarta linea 
6. Introducción a la ejecución de Modulación métrica 
7. Melodías a tres voces de nivel medio 
8. Estructuras interválicas no tonales 

Estrategias didácticas: 
Madelamiento por parte del maestro de la realización de los ejercicios. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la ejecución de 
patrones rítmicos que le permitirán aplicarlos en la interpretación de obras musicales. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollara la_entonación de 
melodías tonales. Esto le permitirá aplicarlo en la interpretación de obras musicales. 
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Mediante la rrealización por parle del alumno de ejercicios rítmicos a dos manos (birrílmia) y de acción 
combinada, se buscará que se genere una conciencia colaborativa mediante la realización de ejercicios en 
ensamble. Revisión entre pares. Solfeo por conducción a la tónica y por relación de intervalos. 
Como producto de las actividades de aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de entonar a primera vista 
y sin dependencia instrumental, una melodía en cualquier tonalidad mayor o menor y melodías no tonales 
sencillas, así como patrones rítmicos en compases simples o compuestos y tener una conciencia critica para 
el abordaje de un obra musical. 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos 
al concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con 
la presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asiQnatura. 

Bibliografía: 
1. A1dwell, Edward y Cad Schachter, Harmony and voice leading, 3a. Edición, Ed. Schirmer, 2002 

(ISBN-13: 978-D155(62429) 
2. Baquiero Foster, Gerónimo, Curso completo de solfeo, Musical Iberoamericana, México D.F., 1995 
3. Cordero, Roque, Curso de Solfeo, México, RICORDI, 1975 
4. Dandelot, Georges, Manual práctico para el estudio de las claves de Sol, Fa y Do, tr. Juan Schultis, 

RICORDI, México, D. F., 1979 
5. Edlund, Lars, Modus Vetus, Estados Unidos de Norteamérica, Ed. Beekman Books Inc, 1994 
6. ----~----- Modus Novus, Estados Unidos de Norteamérica, Ed. Beekman Books Inc, 1994 
7. Freedman, Michael E. Ear Training for 2(1h century music, Estados Unidos de Norleamérica, Yale 

University, 1990 
8. Hindemil, Paul, Enfrenamiento elemental para músicos, RICORDI Americana, 1949 
9. Lemoine, Enrique y G. CaruUi, Solfeo de los solfeos, México D. F., Editorial APSOL, 1992 
10. Ottman, Robert W., Music lor Sightsinging,6a. edición, Ed. Prentice Hall, 2003 (ISBN-13: 978-

0131896628) 
11 . Pozzoli, Ettore, Solfeos hablados y cantados, Ricordi Americana, 1958, tres volúmenes 
12. Verlag, Kasse, Formación musical del oído, Madrid, España, traducción y edición: SPAN3 

universitario, 1983 

Otros recursos y materiales: 
Piano, ¡zarrón autado. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
Licenciatura en música: instrumento o música o afín, preferentemente con maestría. Dos años de experiencia 
profesional y dos años de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Bellas Artes 
licenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: Solfeo y entrenamiento auditivo VI 
Unidad didáctica: taller 
Carácter de maleria: Obligatoria 
Eje de formación: Básico 
Horas clases: 8 (Sp) 
Requisito: Solfeo y entrenamiento auditivo V 
Valor en créditos: 8 
Departamento de servicio: Bellas Artes 

Solfeo y entrenamiento auditivo VI 1 1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que continúa la práctica del solfeo musical y la audio
trascripción musical. Sirve como antecedente al cursos de solfeo y entrenamiento auditivo VI. También 
refuerza el trabajo de las asignaturas Que requieren de lectura de partituras. 

Objetivo general: reconocer y entonar notas, intervalos, ri tmos y patrones melódicos tonales y no tonales en 
clave de Sol y Fa. Identificar y transcribir ritmos, intervalos y patrones melódicos no tonales de complejidad 
simple a media incluyendo intervalos disminuidos y aumentados utUizando la síncopa tanto en compases 
simples como compuestos y de amalgama. Lectura en las seis claves. 

Objetivos específicos: 
1. Ejecutar polirrítmia con figuras irregulares y modulaciones métricas 
2. Realizar audio transcripciones de melodías tonales a cuatro voces 
3. Realizar audio transcripciones de melodías no tonales con ritmo y metro irregulares 
4. Entonar música tonal a cuatro voces 
5. Realizar audio transcripciones de todos los intervalos de forma compuesta 
6. Realizar audio transcripciones de texturas polifónicas instrumentales 
7. Lectura en todas las claves con medida y figuras irregulares (seis claves con un tempo de negra 

igual a 100) 
8. Reconocimiento y discriminación auditiva de diferentes estructuras no tonales 
9. Realizar audio transcripciones de melodias con intervalos compuestos 

Contenido temático: 
1. Polirrítmia 
2. Melodías atonales con ritmo y metro irregulares 
3. Coral a cuatro voces 
4. Los intervalos de forma compuesta 
5. Texturas polifónicas instrumentales 
6. Clave de Sol en segunda linea, Fa en cuarta y tercera linea, 00 en primera, tercera y cuarta linea 
7. Estructuras inlerválicas no tonales 

Estrategias didácticas: 
Modelamiento por parte del maestro de la realización de los ejercicios. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva, el estudiante desarrollará la ejecución de 
patrones ritmicos que le permitirán aplicarlos en la interpretación de obras musicales. 
Mediante la práctica de ejercicios de complejidad progresiva. el estudiante desarrollará la entonación de 
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melodías no tonales hasta de nivel medio. Esto le permitirá aplicarlo en la interpretación de obras musicales 
Mediante la realización por parte del alumno de ejercicios rítmicos a dos manos (birrílmia) y de acción 
combinada, así como mediante la realización de ejercicios en ensamble, se buscará promover experiencias 
de aprendizajes basadas en el trabajo colaborativo 
Revisión entre pares. Como producto de las actividades de aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de 
entonar a primera vista y sin dependencia instrumental, una de las voces de un Coral y melodías no tonales, 
así como patrones rítmicos en compases simples, compuestos o de amalgama y tener una conciencia crítica 
Dara el abordaje de un obra musical. Solfeo por relación de intervalos y dictado de grabaciones 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, prácticas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos 
al concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con 
la presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 

Bibliografía: 
1. AldwelJ, Edward y Carl Schachter, Hannony and voice leading, 38. Edición, Ed. Schirmer, 2002 

(ISBN-13: 978-0155062429) 
2. Baquiero Foster, Gerónimo, Curso completo de solfeo, Musical Iberoamericana, México D.F., 1995 
3. Cordero, Roque, Curso de Solfeo, México, RICORDI, 1975 
4. Dandelol, Georges, Manual práctico para el estudio de las claves de Sol, Fa y Do, Ir. Juan Schultis, 

RICORDI, México, D. F., 1979 
5. EdJund, Lars, Modus Vefus, Estados Unidos de Norteamérica, Ed. Beekman 800ks Inc, 1994 
6. ----------- Modus Novus, Estados Unidos de Norteamérica, Ed. Beekman Books Inc, 1994 
7. Freedman, Michael E. Ear Training ror 2fJh c8ntury music, Estados Unidos de Norteamérica, Yale 

University,1990 
8. Hindemil, Paul, Enfrenamiento elemental para músicos, RICORDI Americana, 1949 
9. Lemoine, Enrique y G. Carulli, Solfeo de Jos solfeos, México O. F. , Editorial APSOl, 1992 
10. Ollman, Robert W., Music 10{ Sighfsinging,6a. edición, Ed. Prentice Hall, 2003 (ISBN-13: 978-

0131896628) 
11. Pozzoli, Ettore, Solfeos hablados y cantados, Ricordi Americana, 1958, tres volúmenes 
12. Verlag, Kasse, Formación musical del oído, Madrid, España, traducción y edición: SPAN3 

universitario, 1983 

I Otros recursos y materiales: piano, pizarrón pautado. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
licenciatura en música: instrumento o música o afin, preferentemente con maestria. Dos años de experiencia 
profesional y dos años de experiencia docente. 



Datos de identificación 

Universidad de Sonora 
Unidad Regional Centro 

División de Humanidades y Beftas Artes 
Ucenciatura en Música 

Nombre de la asignatura: T eoria musical básica 
Unidad didactica: Curso 
Carácter de materia: Obligatoria 
Eje de formación: Basico 
Horas clases: 6 (2p-4t) 
Requisito: ninguno 
Valor en créditos: 10 
Departamento de servicio: Bellas Aries 

T ecría musical bási:a 1 1 
Universidad de Sonora 

Introducción: Este es un curso teórico práctico que introduce al alumno en las prácticas básicas de escritura 
musical sirve como antecedente a toda la secuencia de cursos de teoria ue les raceden. 

Objetivo general: reoonocer y escribir notas, intervalos, ritmos y melOOias tonales mayores y menores en 
clave de Sol Fa. Identificar relaciones consonantes disonantes en el modo m or menor. 

Objetivos especificas: 
1. Reconocer y escribir las doce notas en clave de sol y fa 
2. Identificar en piezas y ejercicios rrusicales escritos, los elementos basicos de notación rrusicat . 
3. Identificar visualmente los intervalos musicales y conocer sus ciclos, clasificación, jerarquia de 

estabilidad y sentido de movimiento. 
4. Reconocer auditivamente y de manera general, las funciones de la tónica en relación con el sentido 

de movimiento dirigido de una lonalidad (notas estables e inestables en una escala mayor) 
5. Identificar visualmente en la partitura, las nociones básicas asociadas a la escala mayor. 
6. Identificar visualmente en la partitura, las nociones basicas asociadas a la escala menor. 
7. Identificar visualmente en partitura los fundamentos rítmicos y métricos así como escribirlos. 
8. Identificar visualmente en la parUlura los fundamentos de notación musical así como escribirlos. 
9. Identificar en la partitura los fundamentos de simbología musical así como escribirlos. 
10. Comprender la flexibilidad de interpretación contextual de la noción de enarmonia. 

Contenido tematico: 
1. Reconocimiento visual y escritura musical con las claves de sol y fa. 
2. Notación lrusical: claves de sol, fa y do; pentagrama, lineas adicionales, valores de nota y de 

silencio, puntillo, armaduras, nomenclatura de letras, silabas de solfeo, accidentes, barras de 
repetición y símbolos adicionales. 

3. El intervalo musical; tipos y modalidades, ciclos de int6f'Valos, consonantes y disonantes, la 
jerarquía de estabilidad intervalica, el sentido de resolución de una disonancia, la relación 
complementaria entre un intervalo consonante y uno disonoote, el sentido de movimiento y su 
relación con la nola de paso. 

4. Introducción a la noción de tonalidad (mayOfImenor): el sentido de movimiento dirigido, funciones de 
la nota tónica (punto de partida y meta de movimiento) 

5. La escala mayor: contenido interválioo y el orden de la colección tonal, la noción de espacio 
diatónico, los modos (las distintas configuraciones de elementos de la colección diatónica), el 
ci rculo de quintas (tonalidades mayores), los grados melódicos y el sentido de conducción a la 
tónica, el sentido de melodía en relación con los grados melódicos y su conducción, tipos de triadas 
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en la escala mayor, los grados armónicos, la ubicación de la triadas mayor, menor y disminuida en 
la escala mayor, su grado armónico, su contenido intervalico y su cifrado en inversiones, 
introducción al acorde de dominante séptima (M/m), su preparación, resolución y función, los grados 
armónioos y su relación funcional al respecto del sentido de conducción a la tónica e introducción al 
enlace armónico en analogía con el sentido melódico de conducción a la tónica. 

6. La escala menor: contenido interválico y su relación con la escala mayor, el sentido de melodía en 
relación con los grados melódicos y su conducción, tipos de triadas en la escala menor, la ubicación 
de la triadas mayor, menor y disminuida en la escala menor, su grado armónico, su contenido 
interválico y su cifrado en inversiones, los grados armónicos y su relación funcional al respecto del 
sentido de conducción a la tónica, la escala menor armónica, su origen y función; análisis de la 
transformación de los acordes del modo menor como consecuencia de la alteración del séptimo 
grado (la aparición de la triada aumentada en el tercer grado, su contenido interválico, estructura, 
cifrado e inversiones); la escala menor melódica, su origen y función; ubicación y análisis de los 
acordes generados por el uso de los grados sexto y séptimo alterados, los cambios en los grados 
armónicos y su efecto en la estructura interválica, cifrado e inversiones. 

7. Introducción a las nociones de rítmica (ritmo) y métrica (metro o compás): distinciones, tempo, 
pulso, patrones rítmicos con valores de unidad, mitad, cuarto, dos octavos, cuatro dieciseisavos, 
tres octavos con tresillo y sus respectivos silencios en combinaciones simples dentro de metros 
simples de tipo binario (2f4, 414), temario (314) y los metros compuestos (318, 618) así como los 
fenómenos de irregularidad síncopa y hemiola. 

8. Simbología musical: de tipos de triadas, de acordes con séptima, nombres de los grados de la 
escala (relación de la etiqueta con su función) bajo cifrado, números romanos (en relación con su 
función armónica); terminos para indicar tempo, dínámica, estilo y matiz; de fraseo y articulación: 
ligaduras, ángulos y abreviaturas de forma. 

9. Introducción a la noción de enarmonía en relación con la audición contextual. 

Estrategias didácticas: Promover en el alumno el compromiso de identificar y analizar de forma crítica los 
elementos constitutivos de una partitura para su correcta interpretación. 
Exposición por parte del maestro de conceptos y metodologías para la revisión de una partitura 
Realización en el pizarrón por parte de los alumnos y de manera individual 
Realizar mesas de discusión alrededor de tópicos de la asignatura para generar una conciencia colaborativa 
Realización de ejercicios de escritura musical y lectura consciente por parte del alumno 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Evaluación: 

• Evaluación diagnóstica: Al inicio de algunas de las tareas se indaga dominio de saberes y actitudes 
que posee el estudiante para el desempeño de las tareas a realizar. 

• Sumativa: Se realizará durante la implementación del curso, de ésta se desprende información que 
ayuda al estudiante y al profesor a determinar el cumplimiento de los objetivos del curso, ésta se 
implementará con ejercicios, practicas u otros medios. 

• Formativa: Se trata de obtener información sobre los logros en términos de aprendizajes obtenidos 
al concluir la asignatura, es indispensable que la información obtenida nos permita contrastar 
aprendizajes logrados con lo expresado en los objetivos generales del curso, ésta se realizará con 
la presentación de tareas en términos de productos. 

Acreditación: 
• Asistencia mínima al 75% de las sesiones establecidas en el programa de asignatura 
• Cumplimiento en tiempo y forma de actividades, tareas y ejercicios definidos en la asignatura 
• Cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en la asignatura. 



Bibliografia: 

TE!aiamusicalbásK:a 1 3 
Universidad de Sonora 

1. AJdweU, Edward y Carl Schachler, Harmony and voiee leading, tercera edición, Harcourt, Nueva 
York, 1994 

2. Forle, Anan, Introducción al análisis Schenkeriano, Labor Publications Ine. 1998, ISBN·13: 
9788433578693 

3. NG2: The New Grave Dictionary of Music and Musicians, Slanley Sadie, editor, Londres, McMillan, 
29 vols., 2001. 

4. Dandelol, Georges, Manual práctico para estudio de las claves de Sol, Fa y Do, México, 
Musical Iberoamericana, 1988. 

5. Jones, Georges Thaddeus, Music Theory, The Fundamental Concepfs o( Tonal Music Including 
Notation, T enninology, and Harmony, Nueva York, Sarnes & Noble, 1974. 

Otros recursos y materiales: 
Discos com actos, videos, ¡ano, izarrón autado, cañón re roductor de discos com aclos. 

Perfil Académico deseable en el docente: 
Licenciatura en música o afin, preferentemente con maestria en Teoría Musical o Composición. Dos años de 
experiencia profesional y dos años de experiencia docente en teoria musical. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA        

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Unidad Académica de Artes                                                                     

Escuela de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

  Licenciatura en Música (título de Licenciado en Música)                                                 

 a partir del quinto semestre se opta por una de las siguientes acentuaciones:                       

 1) Instrumento (piano, guitarra clásica, clarinete, violín, trombón y trompeta),*                

 2) Jazz, o 3) Docencia en música.       

            
 * Sin embargo, los títulos ante la SEP no distinguen la primera acentuación como instrumento, sino 
 directamente como cada uno de sus componentes: piano, guitarra clásica, etc., de esta manera, en total 
 se trata de ocho acentuaciones. 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

      39       
 (a un año de funcionamiento del plan 2007, pero se espera una población estudiantil de al menos 
 80 alumnos cuando el plan esté en pleno funcionamiento, al cumplir cuatro años). 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

      12       
 (a un año de funcionamiento del plan 2007, pero se espera una planta docente  de al menos 22 
 profesores cuando el plan esté en pleno funcionamiento, al cumplir cuatro años). 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)     2007       (b) 8 semestres  (c) Docencia: 342

 Instrumento: 352    y    Jazz: 346      (d) Etapas: básica, disciplinaria y 

 profesional*                     

           

 *Aunque se denominan etapas, en realidad son líneas de formación, pues no se presentan de manera 
 diacrónica, sino sincrónica).          
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

      No      
 Nota.- Existe un nivel técnico (“Técnico Instructor en Música”), pero no se considera un nivel previo, lo 
 cual no obsta para dar cierta preferencia de ingreso a licenciatura a los que han concluido ese nivel 
 técnico.                                                                                                    

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

------ 
9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

------ 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales (presentación de documentos de acreditación); (d) examen general de 
admisión por parte de la universidad (de conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen 
musical de admisión (de conocimientos o aptitudes musicales generales; de conocimientos o 
aptitudes musicales específicas del área elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) No          
 (b) Bachillerato concluido       
 (c) No          
 (d) CENEVAL - EXANI - II* (con carácter diagnóstico, no definitorio de ingreso) 
 (e)  Sí: 1) general, que comprende dos partes: Examen general de aptitu- 

  des** y Examen de teoría (solfeo y armonía), y 2) específico: instrumento

 (f) Sí, con excepción del piano                
 (g) Entrevista (acerca del compromiso  de estudio que se adquiere al ingresar) 
                                                
 *Examen nacional de ingreso a nivel licenciatura y técnico superior.    
 ** Tomado de Guadalajara. 

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
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(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

                1) Examen general de aptitudes    
                                       
Área   Aspecto  Contenido     
                     
Auditiva  Aptitudes:        
            
    de duración - Figuras rítmicas (dado un modelo,  

       determinar si las siguientes versiones 

       son iguales o diferentes)  

    de altura - Figuras melódicas (dado un modelo,  

       determinar si las siguientes versiones 

       son iguales o diferentes)  

      - Intervalos armónicos y acordes (dado un 

       modelo, determinar si las siguientes 

       versiones son iguales o diferentes) 

     2) Examen de teoría     
                      
Área   Aspecto  Contenido               
                     
Teórica  Rudimentos:        

    de duración       

    y altura - Transporte escrito de un pasaje con  

       alteraciones, para comprobar  

       ortografía y comprensión de conceptos 

       sobre tonalidad (nivel intermedio, de 

       un segundo o tercer año de estudios 

       propedéuticos)   

   Armonía:        

    armonización             

    escrita - Enlaces de acordes, dado un bajo cifrado 

       (también dificultad intermedia) 

                                                    

Teórica-auditiva  Dictado        

    rítmico -        

    melódico  - No se especifica contenido (dificultad  

       intermedia también)   

    armónico - Acordes (mayor, menor, aumentado y  

       disminuido)    

   Lectura cantada                                

    isócrona - No se especifica contenido   

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 
 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   
 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito 
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13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden 
deontológico (deberes), axiológico (valores), cultural, deportivo, etc.? ¿Cuáles son? 

            
   - Autoconocimiento y comunicación humana    

   - Fundamentos selectos del desarrollo humano    

 

 

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí (se trata 

de una lista y de una malla curricular por áreas). 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe 

nivel previo. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). No. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

Solfeo I - III  Sí 

Armonía I - III                                                        Sí 

Contrapunto I - III                                                 Sí 

Formas musicales I y II                                        Sí 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

No existe nivel previo inmediato. 
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Funcionarios entrevistados: 

L.E.M. Heriberto Soberanes Lugo. Director de la Unidad Académica de Artes, Escuela de 
Música, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

L.E.M. Raúl Alfredo Carrazco Cota. Coordinador Académico de la Unidad Académica de 
Artes, Escuela de Música, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Fecha: miércoles 3 de diciembre de 2008.  

 Lugar: Constitución y Andrade s/n, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa. C.P. 80100 

Observaciones: ---- 



Licenciatura en Música 

Materia Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Crédito
s 

Primer Semestre 
Computación aplicada a la Música 2 2 6 
Autoconocimiento y comunicación humana 1 2 4 
Historia Universal de la Música I 2 - 4 
Instrumento principal I 5 10 20 
Solfeo I 2 4 8 
Armonía I 2 4 8 
Subtotal 
 

50 

    
Segundo Semestre 

Fundamentos selectos del desarrollo humano 2 2 6 
Historia Universal de la Música II 2 - 4 
Instrumento principal II 5 10 20 
Solfeo II 2 4 8 
Contrapunto I 2 4 8 
Armonía II 2 4 8 
Subtotal 
 

54 

    
Tercer Semestre 

Expresión corporal y manejo escénico 2 2 6 
Historia de la Música en México 2 - 4 
Instrumento principal III 5 10 20 
Solfeo III 2 4 8 
Contrapunto II 2 4 8 
Armonía III 2 4 8 
Formas Musicales I 2 - 4 
Subtotal 
 

58 

    
Cuarto Semestre 

Instrumento principal IV 5 10 20 
Contrapunto III 2 4 8 
Formas Musicales II 2 - 4 
Ensambles Instrumentales I 2 4 8 
Ensambles Corales I 2 2 6 
   46 
    

Campo de Acentuación en Instrumento, opciones: 

Clarinete, Trombón, Trompeta, Piano, Violín y Guitarra. 
Quinto Semestre 

Taller de metodología de la investigación 2 2 6 
Historia del Instrumento 2 - 4 
Instrumento principal V 5 10 20 
Ensambles instrumentales II 2 4 8 
Subtotal 38 



 
    

Sexto Semestre 

Instrumento principal VI 5 10 20 
Ensambles Instrumentales III 2 4 8 
Introducción a la ejecución instrumental en la 
Música Popular I 

2 2 6 

Pedagogía aplicada a la música I 3 4 10 
Subtotal 
 

44 

    
Séptimo Semestre 

Gestión cultural 2 2 6 
Instrumento principal VII 5 10 20 
Ensambles Instrumentales IV 2 4 8 
Introducción a la ejecución instrumental en la 
Música popular II 

2 2 6 

Subtotal 
 

40 

    
Octavo Semestre 

Ética, estética, sociedad y profesión 2 2 6 
Preparación de Concierto 5 10 20 
Instrumento principal VIII 5 10 20 
Práctica profesional interpretativa 1 4 6 
Subtotal 
 

52 

    
Total 

 

382 

    
Nota: La opción del instrumento principal elegida será invariable a lo largo de la 
seriación que se especifica en el programa. 
    

Campo de Acentuación en Docencia 

Quinto Semestre 
Taller de metodología de la investigación 2 2 6 
Etnomusicología 2 2 6 
Instrumento complementario I 2 6 10 
Ensambles corales II 2 2 6 
Fundamentos de pedagogía 2 4 8 
Subtotal 
 

36 

    
Sexto Semestre 

Taller de elaboración de material didáctico I 2 2 6 
Instrumento complementario II 2 6 10 
Instrumental escolar I 2 4 8 
Didáctica musicalI 3 4 10 
Pedagogía aplicada a la música I 3 4 10 



Subtotal 
 

44 

    
Séptimo Semestre 

Gestión cultural 2 2 6 
Taller de elaboración de material didáctico II 2 2 6 
Instrumental escolar II 2 4 8 
Didáctica musical II 3 4 10 
Pedagogía aplicada a la música II 3 4 10 
Subtotal 
 

40 

    
Octavo Semestre 

Ética, estética, sociedad y profesión 2 2 6 
Seminario de tesis 5 10 20 
Instrumentación básica 2 4 8 
Dirección coral e instrumental 2 6 10 
Subtotal 
 

44 

    
Total 

 

372 

    
Campo de Acentuación en Jazz 

Quinto Semestre 

Taller de metodología de la investigación 2 2 6 
Historia del Jazz 2 - 4 
Práctica instrumental del Jazz I 5 10 20 
Introducción al lenguaje del Jazz 2 6 10 
Ensambles instrumentales II 2 4 8 
Subtotal 
 

48 

    
Sexto Semestre 

Práctica instrumental del Jazz II 5 10 20 
Instrumentación y arreglo de Jazz 2 6 10 
Ensamble de Jazz I 2 4 8 
Pedagogía aplicada a la música I 3 4 10 
Subtotal 
 

48 

    
Séptimo Semestre 

Gestión cultural 2 2 6 
Tendencias jazzisticas contemporáneas 3 2 8 
Diseño e improvisación del jazz 2 6 10 
Ensambles de jazz II 2 4 8 
Subtotal 
 

32 

    
Octavo Semestre 
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Ética, estética, sociedad, sociedad y profesión 2 2 6 
Preparación de concierto 5 10 20 
Ensambles de jazz III 2 4 8 
Práctica profesional interpretativa 1 4 6 
Subtotal 
 

40 

    
Total 
 

376 
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Armonía [ 
(TI P4 C8) 

OESCRIPCION 
- Este curso aborda la ciencia que 
estudia los acordes y sus enlaces. 

OBJETIVOS 
l . Realizar la resolución de cualquier 
situación armónica, considerando una 
adecuada conducción de voces, 
preparación y resolución de disonancias 
y una sucesión lógica de funciones 
armónicas, tanto escrito como auditivo. 
2. Comprender los estilos armónicos 
tonales y su relación con la forma 
musical. 
3. Elaborar la armonización con 
propiedad estilística de un bajo y un 
soprano dado. 
4. Definir y diferenciar los acordes en 
diferente estado, posición y disposición 
tanto escritos como auditivo. 

CONTENIDOS TEMA TICOS 
Unidad 1 
l.lntroducci6n : 

-Armónicos. 
-Intervalos. 
-Escala mayor. 
-Circulo de quintas. 
-Tríadas sobre los grados principales (en mayor). 
-Relativas. Escalas menor natural, armónica y melódica. 
-Triadas menores y disminuidas. 
-Cadencias ( plagal. autént ica, completa ) 
2. Relación de quintas en modo mayor: 
-Acordes sobre los siete grados. 
-Acordes principales: T -S-D. 
-Cadencias características de ambas dominantes: T-S-T; T-D-T; T-$-O-T 
-Armonía a cuatro voces en estado fundamental; enlace armónico. 
-Bajo y soprano dado. 
-Acordes en primera inversión y características. 
3. Disonancias. Acorde de: 
-Acorde sens ible. 
-Subdominante (sixte ajuetée). 
4. Relativas (paralelas) : 

-Acordes de Tp - Dp Sp 
EVALUACION 
-Control permanente de tareas. controles escritos, trabajos individuales, 
control auditivo y examen semestral. 
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Armonia II 
(TI P4 CS) 

DESCRIPCIÓN 
- Este curso aborda la ciencia que 
estudia los acordes y sus en laces. 
OBJETIVOS 
1. Realizar la resolución de cualquier 
situación armónica, considerando una 
adecuada conducción de voces, 
preparación y resolución de disonancias 
y una sucesión lógica de funciones 
armónicas, tanto escrito como auditivo. 
2. Comprender los estilos armónicos 
tonales y su relación con la forma 
musical. 
3. Elaborar la annonización con 
propiedad estilística de un bajo y un 
soprano dado. 
4. Defmir y diferenciar los acordes en 
diferente estado, posición y disposición 
tanto escritos como auditivo. 

CONTENIDOS 
l. Relación de quintas en modo menor. 
2. Dominante mayor en menor armónico. 
3. Sexta dórica y subdominante mayor. 
4. Acorde de Dominante séptima y Dominante incompleta. 
5. Acorde cuarta sexta cadencial y de paso. 
6. Notas extrañas al acorde: 

• Paso. 
• Vuelta. 
• Retardo. 
• Apoyatura. 
• Anticipación. 
• Escapada. 
• Cambio. 

7. Función transitoria: 

• Dominante de la dominante. 
• Dominante de cualquier función. 

8. Intercambio modal: 

• Subdominante menor en mayor. 
• Dominante en mayor. 
• Napolitano sexta en mayor. 

• tP en menor. 
9. Modulación diatónica. 
10. Armonización de corales. 
11. Acordes alterados: 
-Dominante djsminuida (con quinta rebajada) y dominante séptima con 
quinta rebajada. 
-Acordes de sexta aumentada como Dominante y doble dominante. 
-Dominante con quinta aumentada. 
-Acorde de quinta sexta aumentado como subdominante. 

12. Modulación cromática. 
EVALUACION 
-Control permanente de tareas, controles escritos, trabajos individuales, 
control auditivo y examen semestral. 



DESCRIPCI N ~ • 
~ Este curso aborda la ciencia que 
estudia los acordes y sus enlaces en la 
armonía cromática. CONTENIDOS 

1 Dominantes auxiliares por v7 
!l. OBJETIVOS 2 Acorde de sexta napolitana 
l . Realizar la resolución de cualquier 3Cadencias con acordes cromáticos 
situación armónica de estilo cromático. 4 Acordes derivados del homÓnimo 

Armonía lIT 2. Comprender los estilos armónicos 5 Acordes del homónimo del relativo 
(TI P4 C8) cromáticos y su relación con la forma 6 Modulación cromática. 

musical. 7 Annonización cromática de una melodía 
3. Elaborar la armonización con 8 Invención melódica cromática 
propiedad estilística de un bajo y un 9 Acordes de quinta aumentada 
soprano dado. 
4. Definir y diferenciar los acordes en 
diferente estado, posición y disposición 
tanto escritos como auditivo de este 
estilo annónico. 
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El alumno dominará las técnicas Unidad I 
contrapuntísticas de los siglos XVI y 1. Antecedentes, reglas generales 
XVII , desarrollando una conciencia 2. Contrapunto vocal simple a 2 partes 
acústica polifón ica) conociendo los Unidad II 
elementos del fenómeno composicional 1. Primera especie 
y la lectura de partituras • Reglas y consejos 
contrapuntísticas. • Voces y claves 

• conducción de las voces 
Unidad nI 

1. segunda especie 

• concejos y directrices 

• primera formu la convencional izada: la nota de paso 
unida d IV 

1. tercera especie 

• consejos y directrices 
Contrapunto 1 • segunda formula convencional izada: la cambiata 
(T2 P4 eS) 2. cuarta especie 

• consejos y directrices 

• tercera formula convencionalizada: la suspensión 
3. quinta especie: contrapunto florido 

• consejos y directrices : ritmo 

• cuarta formula convencional izada: la resolución 
interrumpida 

unidad V 
1. contrapunto simple vocal a tres partes 

• consideraciones generales 

• primera especie 

• consejos y directrices 

• para lelas ocultas a tres voces 
2. segunda especie 

• conseios y directrices 

-1- • dos voces en blancas 
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El alumno dominará las técnicas del Unidad 1 contrapunto vocal a tres voces 
contrapunto vocal a tres y cuatro voces, l. Tercera especie 
desarrollando una conciencia Acústica • Consejos y directrices 
polifónica, conociendo Jos elementos 2. Cuarta especie 
del fenómeno composicional y la lectura • Consejos y directrices 
de partituras de este genero. • Suspensión a tres voces 

• Síncopa con una voz añadida en blancas o negras 

Contrapunto II 
3. Quinta especie: contrapunto florido 

• Consejos y directrices (T2 P4 e8) 
Unidad 11 contrapunto vocal a cuatro voces 

l. Primera especie 

• Consejos y directrices 
2. Segunda especie 

• Consejos y directrices 
3. Tercera especie 

• Consejos y directrices 
4. Quinta especie: contrapunto fl orido 

• Consejos y directrices 
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1. DESCRIPCION CONTENIDOS 
-Curso práctico que estudia y desarrolla 1. Cánones: 
diversas técnicas contrapuntísticas. -Directos. 

Contrapunto UI 
Composición de obras polifónicas. -Inversión. 
11. OBJETIVOS -Retrogradación. 

(T2 P4 C8) 
1. Adquirir el dominio de la polifonía a -Aumentación. 
dos y más voces. -Disminución. 
2. Desarrollar una conciencia acústica -Análisis y composic ión de motete a dos voces. 

: polifónica. - Análisis v composición de invención a dos voces 

3. Conocer, identificar y reconocer los EVALUACJON 
elementos del fenómeno composicional. -Asistencia mínima de 80 %. 
4. Dominar las técnicas -Examen final: Presentación de los ejercicios y obras realizados durante 
contrapuntísticas de los siglos XVI y cada etapa. 
XVII. 
5. Desarrollar nuevas técnicas V. BIBLlOGRAFIA 
adecuadas a los nuevos lenguajes T. Dubois Tratado de contrapunto y fuga. 
contemporáneos. Bach, 1. S. Invenciones a dos y tres voces. 

__ o 



Formas Musicales I 
(T2 PO C4) 

El alumno manejará el estudio analítico 
de la música empleando recursos 
visuales como auditivos, para la 
comprensión del lenguaje musical con 
relación a la melodía, ritmo, la annonía, 
la estructura y la instrumentación de 
obras elaboradas en épocas diversas. 

Contenido en unidades tematicas 
Unidad 1 Recapitulación de los antecedentes 

El conocimiento y las habilidades solfisticas. 
El conocimiento y las habi lidades armónicas. 
El conocimiento y las habil idades métri cas. 
El conocimiento histórico. 

Unidad 11 Herramientas del pensamiento 
Concepto de anali sis 
Concepto de síntesis 

Unidad In La obra musical 
- El todo y las partes en una composición musical. 
- La parte como suma de elementos mín imos. 
Unidad IV Elementos estructurales 

Árs is y tésis 
El motivo 
Semi frase 
Frase 
Semiperiodo 
Periodo 
Sección 

------------------------------~ 



Formas Musicales 
II 
(TI PO C4) 

El alumno comprenderá por medios 
tanto auditivos como escritos, el análisis 
estructural de pequeñas piezas binarias y 
ternarias, rondó simple, variaciones y 
otras; ubicando la forma, las funci ones 
tonales, las modulaciones y la presencia 
de los motivos principales a lo largo de 
cada obra. 

Unidad 1 La forma por secciones 
Fonna unitaria 
Fonna binaria 
Fonna ternaria 
Binaria con repetici6n o forma de canci6n. 
La forma rond6 
El tema con variaciones. 

Unidad 11 Pequeñas formas 
El preludio y sus afines. 
El estudio 
La miniatura 
El capricho 
La sonata preclásica 

Unidad]1I Formas e instrumento 
- Las implicaciones de los instrumentos de cuerda en el desarrollo 
de las formas. 
- Las implicaciones de los instrumentos de tecla en el desarrollo de 
las formas. 
- Las implicaciones de l género voca l en el desarrollo de las 
formas. 
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Objetivo general Contenido en unidades temáticas 
Al final del semestre el alumno: Unidad 1 Los elementos de la partitura 

• será capaz -de reconocer en el La plantilla 
pentagrama los elementos La simbología básica: claves, notas, alturas, valores, barras de 
básicos de la música, adquirir la compás, barras de repetición, etc. 
capacidad de diferenciar Unidad 11. Tonalidad 

Solfeo 1 auditivamente, entonar y La escala 
(TI P4 eS) escribir los elementos del La interválica 

contenido indicado. Modo mayor 
Modo menor 
Interrelación modal 
Cromatismo tonal 
Cobertura del espectro tonal 

Unidad Ill. La métrica 

Compás s imple 
Compás compuesto 
Compás de amalgama lijo 

Unidad IV. La dinámica 
Elfor/e 
El mezzo·forte 
El piano 
Los reguladores 
El acento 
El matiz súbito. 

Unidad V. La agógica 
El tempo 
Las inflexiones agógicas: accellerando, ritardando, rilenuto y rubato. 
La correlación valora!. 



�

Solee<> 11 
(T2 P4 e8) 

Al tinal del semestre el alumno: 

• será capaz de conocer, 
diferenciar auditivamente, entonar 
V escribir los elementos oronios de la 

Tonalidad ampliada y la alta 
complejidad rítmica. 

Contenido en unidades temáticas 
Unidad 1 Tonalidad ampliada 

Relación tonal amplia 
- Cromatismo libre 

- Modismo 
Unidad 11 Rítmica ampliada 

Amalgamas extraordinarias. 
Amalgamas vari ables 
Amalgamas di scontinuas 



Solfeo III 
(T2 P4 eS) 

Al final del semestre el alumno: 
• será capaz de conocer, diferenciar 

auditivamente, entonar y escribir los 
elementos propios de la notación de 
siglo XX. Además logrará la 
habilidad de realizar, a primera vista 
y a alta velocidad lecturas de textos 
instrumentales. 

Contenido en unidades temáticas 
Unidad I Otras tcorías 

Atona lidad 
Dodecafonismo 
Serialismo 

Unidad n Notación del siglo XX 
Alturas indeterminadas 
Valores indeterminados 
Electi vidad interpretativa 
Agógica interpretativa 

Unidad 11 Lectura de alta velocidad 
Lectura rápida de alturas 
Lectu ra rápida de valores 
Lectura rápida integral 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Instituto de Bellas Artes de la UACH 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música, con dos opciones:*   Ejecución (instrumental/vocal) y 

                                                                  Educación musical (instrumental/vocal)

             

Instrumentos que se enseñan: cuerda frotada completa; maderas (falta corno inglés y 

fagot; incluye saxofón); metales (falta tuba); piano; guitarra clásica, guitarra jazz y 

percusiones                                                                   

*    La división de las opciones en instrumental y vocal es sólo interna y no aparece en el 
título; por lo tanto, tampoco se especifica en él el instrumento estudiado. 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

223 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

50 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

    (a)    2003    (b) Ejecución: 12 semestres; Educ. mus.: 10 semestres* 

            

 (c) Ejecución (instr.: 536; vocal: 542). Educ. mus. (instr.: 460; vocal: 469)

            
 (d) Áreas: básica, específica, específica optativa y profesional  

                     

* No se les autorizó un propedéutico, pero sí una duración sin tope para las licenciaturas, por 
eso son tan largas.                
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

                   
  No. Sólo educación continua para niños y adultos (cursos, talleres y  

         diplomado), en períodos anuales (tres a cuatro niveles)     

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

            
 (a)  No existe. Son cursos libres     (b)   ------      (c)    ------ (d)   ------  

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

                   

 No existe un nivel previo. Son cursos libres, talleres y diplomados para niños y 

 adultos 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) No (por la ley orgánica)       
            
 (b) Bachillerato terminado (educ. media superior)    
            
 (c) No. Pero desalientan a los que no han estudiado música; los encaminan 

  a los cursos libres.        
            
 (d) EXANI-II (Examen nacional de ingreso a la educación superior) del  

  CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación  

  Superior, A.C.). A este examen le dan un peso del 80%, contra 20% del de

  habilidades musicales. Quisieran darle mayor peso a este último.* 
            
 e)  Sí. Dos exámenes: 1) general: Lenguaje musical, y 2) específico:  

        ejecución según instrumento (tiene preferencia). Si no tocan, no 

        entran.         
            
 (f) Sí, a mediano plazo, pues los instrumentos se prestan al inicio.                 
            
 (g) -------          

                     

* Ante este desbalance, las autoridades se ven obligadas a ser muy exigentes en el examen 
musical. Lo ideal sería una relación de 50%.       
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11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

                      

Teórica*   **   Lectura hablada - Clave de sol (a veces de fa, cuando se 

       rítmica   puede con la de sol) ; compás 

        simple, cuatro compases con 

        cuartos y octavos  

                                                

Auditiva                      Retención  - Alturas: aguda vs. grave  

     y análisis       

            

    Afinación  - Melodía conocida (tras acorde):  

        Himno Nacional  

            

    Retención e  - Frases rítmicas simples ofrecidas por

          imitación     el evaluador (4 compases) 

                                                                                                                               

* A excepción de la lectura, que es de nivel intermedio, los demás aspectos son de nivel 
elemental. La ponderación se hace mediante una escala del uno al cinco.                                                  
** Antes aplicaban examen también en el área de cultura musical (historia de la música), 
pero lo dejaron de hacer porque los alumnos no tenían conocimientos al respecto. 
  

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

            
 No se especifica, pero corresponde al de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES 

 (octubre de 1972)         

 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito     
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13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden 
deontológico (deberes), axiológico (valores), cultural, deportivo, etc.? ¿Cuáles son 

  Cuatro: Universidad y conocimiento; Sociedad y cultura; Tecnologías y manejo 

     de la información; Lenguaje y comunicación.    
 

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí (se trata 

del mapa curricular más la lista de asignaturas y competencias). 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe. 

Se trata de cursos libres. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). No. No se reparte 

porque se trata de un examen muy básico que casi no implica conocimientos 

musicales. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista 

siguiente: 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

                                                                                                                                       

Introducción al lenguaje musical I y II                   Sí 

Solfeo I al IV                                                              Falta el semestre II 

Armonía I al IV                                                          Sí 

Contrapunto I y II                                                      Sí*  

Canon y fuga                                                             Sí** 

Introducción al Teclado I y II                                   Sí 

Laboratorio de Teclado I y II                                    Sí 

Forma y Análisis I y II                                               No 

*Asignatura de nuevo diseño, elaborada por el Dr. Luis Carlos Anzaldúa. Es materia 
específica optativa de teoría para ambas opciones (Ejecución y Educación musical) en 
noveno semestre.                                                                                                                     
** Esta materia también es específica optativa. 
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Asignaturas del nivel previo inmediato: 

No hay documentos. Se trata de cursos, talleres y diplomados libres, para niños y 

adultos. 

 

Funcionarios entrevistados: 

M.A. Angelina Moreno Mancillas.- Secretaria Académica del Instituto de Bellas Artes de la 
              UACH 

Fecha: martes 2 de diciembre de 2008.  

Lugar: Cd. Universitaria S/N, col. Altavista. Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31170 
 
 
Observaciones: Su documento de reforma curricular emplea un enfoque por competencias. 
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LICENCIATURA EN MÚSICA 

OPCiÓN: EJECUCiÓN (InstrumentalNocal) 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Practica Vocal Pf'ádlca Vocal ¡- Música MusiCa M(¡sica Música Música Música Música Música Muslca Raellal 
o Instrumental o Inslromental Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Final 

I 11 I 11 111 IV V VI VII V Il! IX 

Introduccl6n Introducción Ens¡¡¡,mble Ensamble Ensamble EnsamblQ Ens;lfT\ble Ensamb~ Eflsamble E~ptnble Ensamble En"samble 
al Teclada al Teclado Vocal o Vocal ó Vocal o Vocal o VOCOlo Vocal o VoqlO Vocal o Vocal o Vacara 

I 11 In&rrumenlal Instn)men/al Instrumental Instrumenlal Instrumental Inslrutrtenlal IhslrumEinlal Inslnunental InslrtJl'Ilenlel Inslt'LImenlal 

rnroducci6n al Introducción al Laboratorio Laboratorio Salteo SOlfeo 
Música de Musica de Música de Musica de Música de Música de 

lenguaje Lenguaje de Teclado de Teclado Cámara Camara Cámara Cámara Cámara Cámara 
Musical I Musical 11 I 11 111 IV 

"-

Cultura Introducci6n Solfeo Solfeo Armonia Armonia An110nla Armonia 
Musical ala Optativa de Optativa de Oplaliva·de Optatlva de 

Informática Teoria Teoría Teoria Teona 
Musical I 11 I 11 111 IV 

I 

Historia de 
Instrumentos I OPTATIVA 

Sociedad UnIversidad Historia de Historia d.e Historia de Historia de Historia de Filosofla del para la Técnica-s de 
y y la Musica la Música la Música la Musica la Música la Musica Arte Investigacl6n Oirece16n 

Cultura ConocImiento I 11 111 IV en México I en México n }-lumanistica 

, OPTATIVA " OPTATIVA 

fecnologlas y Lenguaje EsludlOS MuUI- Esllldlos Mi,lIU- Teorlas Inslrumenía· ~ B."" de la Pedagogia 
Practica Prácllca 

Manejo"de la y disclpUnarios ce disciplinarIOS de 
Educativas ción Didactica EdvcaciOn Vopal o Docente I Docente 11 Información Comunicación la Ctlltl.lra la Cullura Musical Instrumental 

llallano I -11-lIalianoll-1 CAlemáii11 pXlemanllJ ¡ -F-rancé,TII -Fi3iites!l -1 (AClUaCIónl] [Acluacl6nll] 

las materias de Lenguas Extranjeras son obligatorias solo para los estudIantes de V02 

Inglés 1, 11 , 111. IV. Creelltos : 20 Crédlros de Servicio Social : 30 
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Requisitos para las Opciones de Ejecutante (InstrumentaINocal) y Educación Musical (Instrumental Vocal) 

... Inglés se acredita en Cursos de Verano ó alternos. 
_ . Solfeo I-IV.- Es requisito que el alumno haya cursado Introducción al Lenguaje Musical I y 11 . 
... Ensamble Vocal o Instrumental.- Es requisito que el alumno haya cursado Introducción al Lenguaje Musical I y II o acredite un nivél 
equivalente . 
... Música de Cámara.- La participación en los ensambles de música de cámara se determina con previa audición ante el director de la 
agrupación . 
... Laboratorio de Teclados.- Es requisito que el alumno haya cursado Introducción al Teclado I y 11 o acredite un nivél equivalente . 
... Armonia.- Es requisito que el alumno haya cursado Solfeo I y 11 . 
... Historia de la Música.- Es requisito que el alumno haya cursado la materia de Cultura Musical. 
... Tecnología Musical Musical.- Es requisito que el alumno haya cursado Tecnologías y Manejo de la Información . 
••• Educ. Musical Escolar y Pedagogía Vocal Ó Instrumental.- Es requisito que el alumno haya cursado la materia de Bases de la Educació 
Musical. 
... Práctica Docente Escolar y Practica Docente Vocal e Instrumenal.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Bases de I 
Educación y Pedagogia Vocal ó Instrumental. 
... Contrapunto.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armoniq 1, 11, 111 Y IV. 
**' Forma y Anállsis.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armonía 1, 11 , 111 Y IV . 
... Arreglos y Composición.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armonia 1, 11, 111. IV Y Forma y Análisis . 
... Técnicas de Dirección.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armonla 1, 11, 111, IV Y haber cursado ó estar cursando 
Forma y Análisis . 
••• Dirección Coral e Instrumental.- Es requisito que el alumno haya cursado Técnicas de Dirección . 
... Optativas .- Haber cursado Armonía I - 11 - 111 - IV 
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LICENCIATURA EN MÚSICA 

OPCiÓN: EDUCACiÓN MUSICAL (Instrum ntalNocal) 

11 111 IV V VI VII VIII IX x 

pr41ctíca PnItlI"" Musica Música Música Música Música Música Música RecItal 
v_o Vacaro r- Aplicada Aplicada r- Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Aplicada Final 

In5lrumcntal t lf'\Slrorrenl1l1 11 I 11 111 IV V VI VII 

Introducción Introducción 
Ensamble Vocal EnsambleV~ 

Ensamble 
Ensamble Vocal Ensemble Ensamble. Ensamble Ensamble 

al Teclado al Tet:lado o Instrumental o Instrumental 
Vocal o 

o Instrumental 
Vocal o Vocal o Vaeal0 Vacar o 

I 1I Instrumemal Instrumental Instrumental Inslrumenlal Instrumental 

hWOOllccion al InlróducctOnai laboratOrio Laboratorio Música Müsica Té-cnicas Direccl6n 
Leng1J3je lengu9j<! de Teclado de Teclado Solfeo 111 SOlfeo IV de de de Coral o 
MUSIcal I Musicall! I 11 Camara Cámara Dirección Instrumental 

l 
Cultura Introducci6n 
Musical a la 

SOlfe.o I SOlfeo 11 Annonia I Armonla 11 ArmenIa IU Armenia IV 
Optativa de Optativa de 

InfofTTlélica Teorla Teorl.3 
Muslcai 

Sociedad Unlvt!l"Sidad Historia de Historta de Historia de Historía de HlslOMa de Historfa de tnsll\Jll'efltbS -y y la MúsIca la Música la Música la MúsIca la Música la Música F1IClMlfla del ArI 
para la: 

IrlVcstlgaclOrI 
Cult¡jfB GoilOOlT'lll!nlO I 11 111 IV en México I en México 11 Humanlslita 

T ecnotog.las r Lengu9je E!;tlJd"JOS EsllJdlot¡, 
Teoria!i' tnslru/Tlt'ntaC'iOn 

Bases de la Educación PrlIctlca prilclica 
ManeJO·oo la y Mu!lldlsclplinarl05 Mult'disdplín¡:¡nos 

EduC:¡l!ivas Otdadlca. Educacion MusIcal Docente I Docente JI 
,,,rOf'rrectOn ConlIJI'IIcadón ae la CultUtil de la C,JltI.lti:l Musical Escolar '-----

r "allano' I I [!allano 11 A1ltfT"1t¡n I I I Alemán U Fral"lCés' I I Fral1Cés JI Atl!Jaoon I I I ACluacibn !I 

Las materias de Lenguas Extranjeras y Actuacl6n son obligatorias únicamente para los estudianles de Voz 

Inglés 1, 11, 111, IV. erudllos: 20 Créditos de Servicio Social, 30 
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Requisitos para las Opciones de Ejecutante (InstrumentaINocal) y Educación Musical (Instrumental Vocal) 

... Inglés se acredita en Cursos de Verano ó alternos. 
_ . Solfeo I-IV.- Es requisito que el alumno haya cursado Introducción al Lenguaje Musical I y 11 . 
... Ensamble Vocal o Instrumental.- Es requisito que el alumno haya cursado Introducción al Lenguaje Musical I y II o acredite un nivél 
equivalente . 
... Música de Cámara.- La participación en los ensambles de música de cámara se determina con previa audición ante el director de la 
agrupación . 
... Laboratorio de Teclados.- Es requisito que el alumno haya cursado Introducción al Teclado I y 11 o acredite un nivél equivalente . 
... Armonia.- Es requisito que el alumno haya cursado Solfeo I y 11 . 
... Historia de la Música.- Es requisito que el alumno haya cursado la materia de Cultura Musical. 
... Tecnología Musical Musical.- Es requisito que el alumno haya cursado Tecnologías y Manejo de la Información . 
••• Educ. Musical Escolar y Pedagogía Vocal Ó Instrumental.- Es requisito que el alumno haya cursado la materia de Bases de la Educació 
Musical. 
... Práctica Docente Escolar y Practica Docente Vocal e Instrumenal.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Bases de I 
Educación y Pedagogia Vocal ó Instrumental. 
... Contrapunto.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armoniq 1, 11, 111 Y IV. 
**' Forma y Anállsis.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armonía 1, 11 , 111 Y IV . 
... Arreglos y Composición.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armonia 1, 11, 111. IV Y Forma y Análisis . 
... Técnicas de Dirección.- Es requisito que el alumno haya cursado las materias de Armonla 1, 11, 111, IV Y haber cursado ó estar cursando 
Forma y Análisis . 
••• Dirección Coral e Instrumental.- Es requisito que el alumno haya cursado Técnicas de Dirección . 
... Optativas .- Haber cursado Armonía I - 11 - 111 - IV 
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PROPÓSITOS DEL CURSO, 

n ~~~~5t~.~dc:man~~er:a'te:6ricp-pré.cli.' !( los ~slcos de la 

CONTENIDO 
(ObjtIO, toml!l y )uhl.mas) 

--_._- --- -- -- _.-
I\ÁSIOOS DE LA ARMONIA OÁSlCA.. 

• TOII.1 I1d.1d ye5GIu,. 
• TW3ton:1~ 
• Acordes de quina y JU (U~o. 
• Realones fONJes. 
• El (U,l rtero ~rm6nlro, ftlhun" tSQdo, posición mI!
kldIr~, disposIción, dupladorltJ y rrlpRtddones de 101 
~ronles de quina, 

OBlITO 11 
MOVIMIENTO MElÓDICO Y ARMÓNICO DE lA AR· 
MONIA CÁSICA. 
• lnrerv~I()I; ITI('lódlcos pern~!l~ 
• S-Jlros melt'dlcos. 
• Regl.1 de!.Js ocav,lS y quln~ls IIJnIeLll. 
• ~1W1 ;mul~nros. 

Cna..lrrdenro de voces. 
RepeddÓfl de acoRle '1 olderOn. 
QSOt csptdJk'J ¡un el modo IlIttlOr. 

-~b~r~~1 

- Prldk~ compltm.nurbSI 

Touldl hot. fl\ tlnmts1n' 
IIJr,,~ , ... ~ ~n a.ornMm 

Cbw1m.ab~o:. 

Nomb(l 4f1l ",*10: E6p' LW: TOf/1S Moula 

l . Tr~uJo In equipo '1l1d,r~z¡o. 
2. Comunlc;z::l6n 

1. Auto G1lb musk;¡f. 
2. Audldbn y IK'lo-Helritun~;¡j 
3. Reptnorlo. Hlstorb 

Resultados de aprendizaJe 
t1'~r ob¡oto) 

- --_.-
An~IIc. Y ,llDoff todos los I'IHnH1!OS b.l5k:os n.oslr~doJ In esb 
unidad P7~ g,¡ posterior ~plic.1dbn tfl b (krk~ de Inbee. 

I'IOVIMIENTOS MELOoICO y ARMONICO DE LA ARMO· 
N1ACLA$ICA. 
1 y 2. Elálor. melodi;lS con Intetv"'os y Ulto5 mel6dlcos penn· 
,,~ 

J, '1, 5, 6 Y 7. EliCore eonits con l.as rtlla ~taI en los 
puntOS del I ~I 7. 

- O 
•• -------------L---- ••• :. 
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úd~ndd perrf<IJ. 
Cadenda pla¡.ll 
Cadlmda cOll1pl~a . 
Cadmd~ aumtnl<lda. 
Sell\ludenc\.ls ~ IJ domInalll~. 
Sem/caclencLls a la subdomInante. 
Semlc~nd.JS al "Ie.l arado. 

:. ;:~~~,~v[~ PASO. 
Acorde de paso V en ~unda Inveoióo. 
A<;acle de puo VII ~" prilntno inwuiÓll. 
Acorde de paso I ~n WgurKU Inwn.lón. 

OBIETO V 
ARMONIZAOÓN DE TETRAOORDES. 
• Armoniución dtllHrxorde superior ucende!1te ~n ~I modo. 
• Armonludón dtl lHrxorM ru~rior desanttnte en el modo 
INyor. 
• ArmoniloldÓn dcllHrac:orck superior descenckme en el modo 
tn<'nor. 

Dos v:uLlnteS p~rol ti balol. 
Vubnl~ pJfa loH voa:s 5U~IorH. 
CMlt-nd.u f')'Ibs. 

OBJETO VI 
ACORDES DE $lrTIMA 
• AcOl"¡!c V con ~ll!in'\o1 e inVi.'niona 
al Cuos de enlate. 
bl Acorde de piUO 11 en set1.Inda Il1vmlón. 
• AU)fdc VII CQlI ¡,tl/IIIIW e lnvcnkme:l

Q:;o:sde Mloi(r. 

Acordes de paso IV en seg\Uld.i hlVI'ffi6n y V en esudo funda . 
ml.'m~L 

• .... carde 11 (00 ~Il!lma e tn'o1'r$loues. 
al ClSOS de mLlCI.'. 
b) A<.l)<d. de p;asa VI m ~uncLo in..-eniÓll. 
• Ac«de V con IICM'lla e Inv~r.tones. 
aJ Q50S de enLace. 
b) Armonilaclón do!:llfltacorc:lf sUlJfflor OlSCmdrmf m le modo 

OBJETO VII 
MODUlAOÓN. 
• Hooolando por prlmt( grado de parenltKO tonal. 
al MoclllJeIón dlatónka o por acorde cornun. 
Doce usos: 
L úso 1. McdJ lando de un anltc:edenlt m.lyor a la dominame. 
2. Oso 2. Modulando de un .lIlIe«dente mayor a la subdrnonlllolnte. 
3. Caso 3. Modulando de un olnlOCedellle m;¡yor oll rtl.llNo. 
4. Guo 4 . Modul.ndo de un ~ntl1:edo!nte men~.1 reLHivo.. 
5. üso 5. Modulando de un .nte~me mayor al relativo de r. 

CADENCIAS Y SEMICADENCIAS. ELlbOl'@ Y ~n.~ nCl" coralfl o"', ,.·1,,,' 
cluyil n todu lu OIdencl'l y lemk:.ldendn de el l.l unldild. 

ACORDES DE. PASO. ElABORE. lec~ncb-o umOnk..i1 q~ 
acorde l de palO V, VII Y 1. 

EI,bo,.. y ,",Ile. IKU'ncW d. ,cor"" en ton,ndoldn mayon!' J m."~t¡' 
!-.I, que ¡ncluy ~n Ittl3Cordellupt.~, ucendfntl" y d~KendenteS. 

EUbore all.lllce, Y enLice Korde! df Jiptinu, !Obrf los Ir~dos V, 
11 Y V con noyenil, Incluye SUI Icorde! de pa lO y ktrKolue ~::::~:I,~ 
VOl, IObrt corale l que con tenr iln todOl 101 elementol de ~I UI 
¡nlf llole!. 

MODUlAC10N. 

Erabort y ¡¡n,llce tor,le l que ¡"cruYln todOI los eltmr~""~~~:"~:I¡'''' dad n antl!OOrtl, adl!m.h de modubdÓll d~ pllmero, 
Ir.do de partntn(O lonl l por medio de 10'1 dOCe USOi 
por acorde comun '1'/0 por ,Irol cromatico!; de lépúma, IUU y 
u. 

, o 
o----------------------~~ •• s.: • 
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b) A partir de un ¡ntKdnCl! mlna' • 

~;:~~i:::~t:::,::: de un antecedente mayor al reladvo de la 

• ModulJndo por term- gr¡do de parentesro tonal. 
¡) A pmlr de 1111 ameudeme maya'. 
b) A partir ele un antecedente menor. 

i: de UI! aUlecedcme menor relativo de la <10m!. 
n1nlf'. 
9. úso 9. Modul,ndo de un Imectdemf mtRor I b domin.une. 
(). Ciso 10. HoduLmdo de un antecedente menor, la slIbdornlllante. 
11 . Caso 11 . Hodulalldo de un amecedellle mayor a la subdominante 
Im'nor. 
12. Caso 12. Modulando de UD ill teademe Im'na' • la domIrunte 
ma.yor. 
b) Modulando . Ir,m de un giro nwlódioo trornálko. 
L POI" medo cid nuno 5O!pdmo gr.do. 
2.. Por medio di! ntlrm lftlO anoo. 
J. Por medio dI!! nueo (IiMIO ar~do. 
• Modulando por stgUnoo gudo de pMemesco lon¡J. 
al A parllr de WI ~n[ecedeme mayor. 

MOVIMU::NTO MllÓVICO y ARMÓNICO 
DE LA ARMONÍA CLÁSICA. 

CADENCL\S y SEMICADENCIAS. 

ACORDES DE PASO. 

A~IONUAc.:ION Dc TlrI"RACOKDliS. 

"COIWES DE SEt'f1MA 

MOVIMlENTO MELÓOICO y ARMÓNICO 

DE LA ARMONIA ClÁSICA.. 

CAOI~ClAS y SEMICAL>ENCIAS. 

" "C<)R1)'" DR. PASO. 

ARMONIZACIÓN OE Tl"iTKACORDES. 

Ejc:rcici~ de ejecuciÓII 
EJercici~ de :1rrnooiZ3ri6n y e1ab<nriÓII de 
~"," ..... ~lti:u lIIll>(¡uk"" 

EjerdciOl de loodubcloo 
EJ:l.bcracióu de me:loc"', con inlervo.loc 'J ,0.1101 
mcl6<licO$ p<!I"mitidlll<. 
Elat)(:.-e de ejerciciO! corales 
Elabaacióu y anilisls coraJes quciucluyau todas 
las cadencias.y seJl\icadenci:u; de 1$11 ullidad. 
Elal>ornci6n y an:llls[s 00 scc\JCllcins tic ~eurdc:l 
en tonalidades mayores y menores. qlle incluyan 
tL'tr'lcorUcs Jupcrior"-1 3Scmdcnlcs y dCJc~' 

"". 

Mdodhs dDborndas CCID imaval.QI y WIQS 
melódicos pem¡itidos. 

lJ~bcK) coraIa coulOdu In C3dclldllS y scmi
cadencias de esta unidld. 

DtJ.; ,."""I" ~"\.IIll, .. """""'ltil .. un"(,o" ..... ,,1M. 

""'''"' 

2fi~lUallas 

2sCl1lanaJ 

Elabora ",,:llim que nlUl'>lr<U1 1 .. rnliICeI;l(:QI· 

des de séptima. i(Jbrel~ 1llIOO5 V. VII . 11 Y V 
COIl IlOYeDS. 

Lu ¡ccuenciU 3IllI6nicas c13borWs CIIIllPen 
con las regbs estipul3dlS 

El ducumcl.o escoto CUl'lIl.:l ron louoducdÓII. 
:m:llisis y concluJiooef folicitu!u 
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CONTENIDO 
(Ob¡t~o, ttm.ll y Jij~ttl!l:U) 

-~~-- -- -- -

A¡loY,UUr.l. 
EsaPJd~. 
Anrldpo. 
Regido. 

• Orn.lrnenadón doolf. 
• OrnamenadÓfl mpJe. 
• OrllilmentiC16n cu.ldllJple. 
• Comblrurlón de On\;lmEn!01 de dlfe",nlt I'I.lCUr.lle'U. 

OBJETO IX 
ARMONiA aoMÁ TICA. 
• A~ Y ron qulnr:l disminuida y Vil (on I!n::er.l 
ebmlnllid.J. 
• AcOfdtodesaQ napolh:,lJU. 
• ACONI"l provenientes dfl Homónimo. 
:.1) Acordes ptrRnrotnfM:,I1 modo rMllO!" que It p~n 
emplear en el modo m:.lyor. 

- L~óOot 

- Prktk. ,ompftrmflurla. 

-Trabljo flIfl<l_ 
11 ,r •• , .... ~m ,h._,. 

FtdI.J aIm.I k_lIIud6~CIM"~Lxt 
(!NI Y mXIÑ ,...akot 

N .... ,.. eI,1 m~ EcIp ~ 1011'11 Moula 

1. lrlllulo In equipo y IIdtfHl'o. 
2.. Comunkxl6n 

ESPEdFICAS 
1. Auto Crillc.a mt5cJl. 
2. AucIld6n y leao-tsell1tur;¡ mU$h;iiI 
l. R.ptrtorlo t HIstorb 

Resultados de aprendizaJe 
{Por ob¡t w) 

-- ~-- -- ---
[1:,I~or. om;¡mtntxl6n m,16dlo (nou <1, p;aso, bord¡¡do, ;¡pOrl' 
tur~ tsl;lpldl, :I1lklpo y r.brdo, y putdtn Wf IIn1llti, doblrs, 
I/'I¡)lts cu.Wruplts y comblmdos) sobre un cor¡! rtsptl.¡ndo 1;1$ 
rtlb d;¡d;¡¡ stp., 1I udlo d~k;g. 

• tl~or. eonlfS qUI eonfmp V y VII con qulnu y flfUrl 
<l lmln ul<l¡ rtsptctlv.Jmtntl. 
• tl~boB eor;ajes que eontf~ zordt5 s. suu o~oluna. 
• tl lborl couln qUI eonflnpn xor<lcs hom6n1rr1oi, <11 m~OI' 
l mlnor y \'It;f\'t!U, 

• tbbOl'I enes qUI eoof'""," <lomn:.lfts )IB.UI~rH I y 11 va, 

'~--------------------------~:==-.~:i:!: _____ ,r-------------------------~' 



Acordes perU1IKHon[I!S.1 nwxb nuyor QUf' se p'Mm utillur m 
modo menor. 

dos de: 
a} S'¡ ptlmOl. 

Acordes domIlI.mr:l iuxiliMl!So b) Noyena con . ener¡dor omitido. 
~l Acorde 11 COII ~ptlma dom!n.lmf aux!nu e Inverslooes.. e) De ItXt.U tunana, altm¡na y franceu. 
b) Alurll~ dlsl1l~IUrdo wlv~du dflll (011 ".,."" .. ¡j"mln~lII~ .uA1I1,iI 
(011 8'llleudor OIIlIltldo e InVf!nlonr.s. 
el A,onics se snu .umenu~. 
O Acord. de SftU [ullillol, 
21 AOOfdt de sel!{~ fune@5.a. 
3) Acordl! de sau alemana. 
!:lJ .Korde I ccn ~p!lnu. domin.lnle aUllHu e Inlt'trsiooes.. 
f'¡ Acorde dl$ll\lnuldo dertvm del I eOl1 no.'tna dominante auxlUu 
ron ¡tl1l!rldor omi!ldo e lnVft"slonu 

ARMONÍ\ C ROMÁTICA. 
1't"''''''3.CU", hwllvidu.l y grul"! dlll n:ci r~l 
p(lbJ.ico. 

Al1fnllna. 

1, 11, nI. Barcelona, Espiñi. 

• lmlOVOci6n en la cboo.:.dó" de an,aros. 
• Congrocncim f()ll 1:0 .. 'e&l~' dc.Iini<hl "" ." 
I"'lllcip;¡;ei6'L 

sobrt un Sftlin In rttlas del tnIlo 
clisleo • 

• Ekbo~ un cOl11 con I.~ rtgl.it.armórila¡ y 
mtlódla} de tn~«, qut tenga t~1101 
¡corda mmJtJcOl, adencl.i y lem\cadendal. 
SO%, 

-:~:::~~~¡¡~~~ .. ~ ___ ==://'~ ______________________________ o 





-tto.h, 

DEL CURSO, 

i!~~:~~t~ de manera telrico-prácti· y conceptos básicos de la 
melódica. 

CONTENIDO 
(Ohltto, ttm .. y,ubtfn1:'111 
--------_ .... ----

• Nombre y función. 
• Innnlón y disposición. 
• Acordes. o,,"',,· Inllutncl.!. 

Penuforn • 
.. Esa 11 <rom.Idc.. 

OBjETO lIJ 
ACORDES POR. J', 
o Fornudón. 
• Fundón. 
• Odas. 

otrH:blu 

hOnI; m d _Ir" 
lit ~1Iud6rI ~ubn 

l. l rlbljo In equipo y II deruro. 
2. Comunlc:xlón 

ESPEdFICAS 
1, Auto Cr1tk:a mlSlc.ll, 
2. Audldón y JKtO'e$l:;lrhur~ muslc.ll 
J, Rtp trtOl1o I HlltoriJ 

Resultados de aprendizaJe 
(Pu oblllo) 

- - --- - - --

NTERVALOS 
.. EI~borl y IJecutl IJlo:;l(lo, In tl IR$lf\II'TlIfn lo con los Inltrv~os 
~s melódicos vMill'ldo su II"Jdo di uR$ón. 

ESCALAS 
• EI~ bcrl y ejlCutl m.radl:ll" con todz¡ lo¡:¡ ISClr:ll" moslTidz¡ en 
ISU unldM. 

ACORDES POR J ' , 
• EI~b~. Y eJecull unl pllu muslc~1 cen mnonwcJ6n di xcr
clts por tto:;tr.JI y qUI ttnP1 um foodón CanttmporJnu. 

.. ~ . 
. ..... ---- 7 , • 



,', 

OBJETO V 
AOORDES CON SONIDOS AFlADlOOS 

forrnlt"lón. 
FundOIl. 
Acordes dt sex Ll aument.lda. 

ESCAlAS 

AOORDE~ POR)". 

ACORDES CON SONIDOS AJ"(AOlOOS 

ACORDES POR ; ' , 
• Ewlxll~ 1 ,,)«II(t un. plelJ 0:00 ~wnle. pOI ,,,,,u, p""., ",'m l"ll~ 
~ nuty~ 6U\JClura. 

ACORDES CO N SONIDOS AÑADIDOS 
• Elabol'f, comprt n~, ~ lI.IllI;e y elecLtle 101 Kordel con Klnldo'i 
dldos ,ur¡ ver w función. 

fl abor:l y eJ«tll:l ~ pieza nmslca1 COU :IJlll()!!I. 
zaci6n de ;l(;ordcs por tercer.lS y qUIlIC1lil:ln U11:l 
/\lnciÓTl contcmpor;1r>ea. 

, 
da Y muestran los COIl lenldO$ observa~ al la 
rcnidad 
L:u CJoxudOllGl<. corl ~l la.\ ~e7.a& n ~l!'leal c~ 

cbbor:\d.u ctrnplcn cen IttS ~'~""'""",,,"ci1' .... 

Tirso dt. Aalttk.l Mudul y O,,~no\osb. PJcordl Amerb~ 

una mt lodra 
por cada t!Cal.! mostrAda en tlU unkhd. 
20% 
E~ . (1do en ti k<lillJo de l/NI pkl. mlAk~1 

I rmo.nlz.s<lll qm 
~"~ 

antl'oor. 
Ebbol'Klón y e)ec:ucJ6l'l en tI ttdido UN pltn 
mudul.nnonlz.lda con K Ordes por CILII"tU. 
20% 
EJercido en el teclado de una pJe¡;¡.mullcal 
InnorW.atla am aamles oon wnllos alUdidos. 
20% 





ToUll1e horillll p6f Ull'l1I'I2: 

DEL CURSO, 

CONTENIDO 
{O&JftO, Ifm,os y lubttm/iS) 

- --- - - - -_.-

11 

IIN.] en ronlUdad m.1yor. 
U·V·] en tonalidild menor. 

• FlmllU ] (1 l'Il m.1Y'Of') 
• hmlb 11 (11 en nuyo!i 
• FdmlUl JlI (V en mlyor) 

FJmlll~ IV (1 en m.1ytH') 
Fdmlll~ V (11 en menor) 
F~mllld VI (V en menor) 

Torl"lJt1orw, 

1. Tr.JI:uJa en equipa y Hder:;u:¡o. 
2. Comunkxl6n 

Auto Crftkl mL1lk,;¡l. 
Audld6n y IKto-i5Cu1w~ musk,;¡l 
Rtptnano t Hl$torta 

Resultados de aprenditale 
jPofobjfW} 

- -~---------~ 

SERIAl.ISMO 
.Amlk •• 1 dodK~anlsma s.¡{II1 rus 8tIUCUJrZS lnn6nkl y 1TlI16· 
dk~, ~¡ como I~ formzs di I ~ stn •• 

SEruENCIA II-V·I 
~Iqul In ti InstrurnHlto ti Slstlml II·V·I sobre plt= papu' 
Ilres tofmndo en CUtntl Us situxlonRS d. los xordl'S u¡úrJ su 
flmllll. 

~~7"----------O 



Elabon an!!il.iladOC\lJ.dos de ¡:os CSlnICIUI'U 

aJDlI6gj"l Y mcl6dica de \JIU .me 
Apli(:llldecwdamln~t! el ¡'¡'lema n_v_1 

~----------------~¿:::::=-¡¡.~:i=I:_ - 7 o 

,~~,~----



~úsfca 

'PRIDP<~srros DEL CURSO: 

111."''''''',,,000' a las polnes d{¡ la fug.l. 
- l a ~posldón. 
- l as slgulenres sea:lones de la rllg;l. 

ruga de esruela. 

BAsICAS: 
Solución de problem~l 
Trabalo I'n I'qulpo y Ildl'r.lZgo 

ESPECiF iCAS; 
Teoria muslo! 
Composkión musical 

Resultados de aprendizaJe 
(Por unldJd) 

- Narra tE rnane-a oral los pumos ""'''''''' l. hlru;,:¡¡¡ 
de la fuga. as! como sus prindpales deflnldones. 

en una parlitura de ruga de esruela 
1" 

de cada fuga. 

Q , 



IV. E[ dlvertlmento y [as secciones modlJ[antE!S de [a fuga. 
- La mOOJ[adón. 

' -- Lo~,,,,id,>,,,"rul.oy[annpu~~ 

1I.lntroducdÓfl a [as pdrtes de la fuga. -úposldón 
- Demosrrad6n 
- AnáIJm 
-Debate 
- Taller 

11 1. la exposld6n. - Exposfclón. 
- Dern osrradoo 
-AnAlIsIs 
-Debate 
- Taller 

IV. E[ diveltimemo y [as secciones -úpo5idón 
rnodulantes <E [a ruga. - Demostradál 

-An.il1sls 
-Debate 
- TaI[er 

. El fTnal de [a fUGa. - El:posIdón 
-DemosrradÓll 
-An~Hsls 
-Debate 
- Taller 

-Compone [as modulaciones y las secciones de ro fuga. 
- Anallu fueas de autores barrocos Id@fltlfTcandolas ""j",,,. 
modulantes, las socdones tonales, temas y marchas modl[alllel. 

-Compone e[ t5tfKho de su fuga . 
- Analiu fueas de ,",O". b.-'oo" 1."""m,,",OO105 ,"""."lel~~' .", 

J ~emanas 

6 semanas 

9sem.:mas 

4lot'lUdJld 

-:~::~~~~¡¡~;:;_4t~---~=/'/'-----------------------------' 



. Introdua.i6n a las panes de la fuga. 

. El nn~1 de la fug~. 

- Elposidón sobre la: siguieult>S lemas: 
HISl:ona de la fuga. 
La esenda de la fuga. 
Las prindpales definidones de los elemenla: 
de [a fuga. 

- Expl1cad6n escrita de la~ flln clones de la; 
elememos de la fuga en base a una panlfUrd ,,,,,,,,,,-

- Entrega de partitura Impresa y en medio 
dememem dgltal (el fomlato deslbellus: lO 
o Inferfor) contenIendo las respuestas de los 
suJetOS ptopordonados por el maestro para 
análisis. 
- Entrega depanltura Impresa yen medio 
de memem dgir.tl CI!1 formato de sibe6us 3.0 
o inferior} conteniendo el sujeto, respuesla, 
contrasuleco y contrarespUe5ta del tema de 
su fu ga.. 

- Domlniod@los lt!lllas ymhert!lldaen 
exposid6n oral frente al grupo y utilizadoo 
de ejemplos aUdlCNI511ales mec.tanre el uso 
del pizarrón pautado, proyecooo de 
diaposItivas, proyecdón de compuradclra 
panralla, ele. 

- Cerfe2a en las expl1c:adones. 
- Mendón de todos los elementos de la 
fuga preselllE5 en la pmhura analizada. 
- DemosrndÓfl de emendmlemo de las 
fundones de los elementos de la fuga pre-
senles en la pal'lirura. 

- El rrabajo realizado en su rmUdad y 
entregado en la fecha, lugar y hOCd 
n .... 
- Especlnc:adón y expl1c:adón de las muta· 
dones de los sujetos de anMIsis. 
- Ceneza en el empleo de las regJ.as de la 
muradón. 
- brética en la COtll posición del 
conrrasuleco. 
- RespelO de las reglas del conrrapunto 
trocable o ¡nvertible en ~ sujeco
ccfltrasuJet:o, a la octava .odloo><l,."".,ón 
los instt'UmenrQ¡' em pleados. 

Especificación del i 
en el sujetO y 

- Entrega de partitura impresa y en memo- Entl'E"Bil del trabajo en la fecha, hora y 

r[a electrónica (en fomlaCo slbelius 3.0 o I~~~~~~~~[g~~~~~;. menor) de sus secciones de la fuga. 

en dase) 
- Estétia y estilo de la composición. 

- Enrrega de análisis - Enrreg;¡ de .lnáUsls I!SO'irO'l en la fed!a, 
- Enrrega de I~ ruga coplera en panlwra 
1""" •• y en mdo da memoria d1g1ul (en 
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CR'ON'OGIIAIoIA DEL AVANCE PROGRAMÁTICO 

Evaluad6n del .. aprendizajes 
(Critenos y evidencia! integradoras del de~mpeño) 

- Aslsreoda y pUnrualldad. 
- Exámenes parciales. 
- Emrega de ejercidos en d.l!e y exrracrase. 
- Entrega de la ruga realluda en el semeslre lennlnada. 
- DIsciplina y respeto. 
- Pal1ldpadón. 
- Examen final Esaito: 
.. Composidón de Ulla Fuga de escuela en 24 horas en el labora
tono de cómpuro. 
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2603 
Contrapunto I 
 

Propósitos del Curso 
Estudio y desarrollo de la técnica del contrapunto severo desde la construcción de una sencilla línea melódica denominada cantus 
firmus (c.f.) hasta la composición de contrapuntos desde dos a siete voces, a través del sistema cíclico de las cinco especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS 
(Tipo y  nombre de las competencias que nutren a la 

materia y a las que contribuye) 

CONTENIDOS 
(Unidades, temas y subtemas) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(Por unidad) 

Básicas 
1. Solución de problemas. 
2. Emprendedor. 
Profesionales 
1. Interacción sociocultural. 
2. Fundamentación del conocimiento. 
Específicas 
1. Teoría musical. 
2. Composición musical. 
3. Historia. 
 

Unidad I  
Antecedentes del Contrapunto vocal 
severo 
1.1 Antecedentes históricos, revisión 

bibliográfica, ejemplos musicales. 
1.2 Carácter del canto firme y la melodía 

en general. 
1.3 Reglas concernientes al contrapunto 

severo. 
 
Unidad 2 
Contrapunto simple a dos voces 
2.1 1ª especie (nota contra nota) 
2.2 2ª especie (dos notas contra una) 
2.3 3ª especie (tres notas contra una) 
2.4 4ª especie (síncopas) 
2.5 5ª especie (florido) 

 
Unidad 3 
Contrapunto simple a tres voces 
3.1 1ª especie (nota contra nota) 
3.2  2ª especie (dos notas contra una) 
3.3 3ª especie (tres notas contra una) 
3.4 4ª especie (síncopas) 
3.5 5ª especie (florido) 
 
 
 

Unidad I 
1.1.1 Explica los aspectos técnicos y 

características de los cantos firmes 
de los compositores más 
representativos. 

1.2.1 Analiza obras del contrapunto 
vocal de compositores como 
Palestrina, Victoria y neerlandeses 
del siglo XVI y sus predecesores. 

1.3.1 Examina aquellas reglas que se 
deberán seguir para lograr el estilo 
del contrapunto vocal severo. 
 

Unidad 2 
2.1.1 Realiza correctamente, a dos 

voces, ejercicios en contrapunto 1ª 
especie, con el c.f. propuesto, en 
voz inferior y superior. 

2.2.1 Realiza correctamente, a dos voces 
ejercicios en contrapunto 2ª especie, con 
el c.f. propuesto en voz inferior y 
superior. 
2.3.1 Realiza correctamente, a dos voces, 
ejercicios en contrapunto 3ª especie, con 
el c.f. propuesto, en voz inferior y en voz 
superior. 
2.4.1 Realiza correctamente, a dos voces, 
ejercicios en contrapunto 4ª especie, con 
el c.f. propuesto, en voz inferior y en voz 
superior. 
2.5.1 Realiza correctamente, a dos voces, 
ejercicios en contrapunto 5ª especie, con 
el c.f. propuesto, en voz inferior y en voz 
superior. 
 
Unidad 3 
3.1.1 Realiza correctamente, a tres 
voces, sobre c.f. propuestos, dos voces 
en 1ª especie. 
3.2.1 Realiza correctamente, a tres 
voces, sobre c.f. propuestos, una voz en 
1ª especie y otra en 2ª especie. 
3.3.1 Realiza correctamente ejercicios a 
tres voces sobre c.f. propuesto, una voz 
en 1ª especie, otra en 3ª y el c.f. dado. 
3.4.1 Realiza correctamente ejercicios, a 
tres voces sobre c.f. propuesto, una voz 
en 1ª especie, otra en 4ª y el c.f. dado. 
3.5.1. Realiza correctamente ejercicios a 
tres voces sobre c.f. propuesto, una voz 
en 1ª especie, otra en 5ª sobre un c.f. 
dado. 
Nota: El c.f., como las diversas especies, 
podrán aplicarse en cualquiera de las 
combinaciones vocales posibles ya sea 
en modo mayor o menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMPETENCIAS 
(Tipo y  nombre de las competencias que nutren a la 

materia y a las que contribuye) 

CONTENIDOS 
(Unidades, temas y subtemas) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(Por unidad) 

 Unidad 4 
Mezcla de especies a tres voces 
4.1 Consideraciones sobre la rítmica 
empleada en la quinta especie. 
4.2 El profesor escoge aquellas 
combinaciones de especies que crea de 
mayor utilidad. Se sugieren: 
a) C.f., 2ª y 3ª especies. 
b) C.f., 2ª y 4ª especies. 
c) C.f. 3ª y 4ª especies. 
d) C.f., 2ª y 5ª especies. 
e) C.f., 3ª y 5ª especies. 
f) C.f., 4ª y 5ª especies. 
g) C.f., y dos 5as especies. 
El C.f. podrá estar en cualquiera de las 
voces. 
 
Unidad 5 
Contrapunto simple a cuatro voces 
5.1 Se estudiarán las cinco especies a 
cuatro voces, donde dos voces siempre 
procederán en la especie con el c.f. La voz 
restante estará de acuerdo a las cinco 
especies ya estudiadas. 
 
Unidad 6 
Mezcla de especies a cuatro voces 
6.1 De las muchas combinaciones que 
pueden realizarse entre el c.f. y las cinco 
especies, el profesor escogerá aquellas que 
considere más interesantes. El c.f.  podrá 
colocarse en cualquier voz. Se sugiere 
utilizar tres quintas especies y el c.f. Es 
importante dar sugerencias sobre el manejo 
de las disonancias en este tipo de trabajo. 
 
Unidad 7 
Técnica del contrapunto a 5, 6 y 7 voces. 
Contrapunto suelto a dos voces. 

Unidad 4 
4.1.1. Analiza las propuestas rítmicas a 
emplearse en la 5ª especies, según 
tiempos binarios o ternarios. 
4.2.1. Realiza sobre cantos firmes 
propuestos por el profesor en modo 
mayor y menor, ejercicios a tres voces 
empleando todas aquellas combinaciones 
de c.f. y las especies estudiadas dentro 
del estilo del contrapunto severo 
 
 
 
 
 
 
Unidad 5 
5.1.1 Realiza correctamente, con base a 
la técnica del contrapunto severo, los 
siguientes ejercicios sobre cantos firmes 
en modo mayor y menor: 
a) Tres voces en 1ª especie sobre un c.f. 
b) Dos voces en 1ª especie, otra en 2ª 
especie sobre un c.f. 
c) Dos voces en 1ª especie, otra en 3ª 
especie sobre un c.f. 
d) Dos voces en 1ª especie, otra en 4ª 
especie sobre un c.f. 
e) Dos voces en 1ª especie, otra en 5ª 
especie y un c.f. 
 
Unidad 6 
6.1.1 Realiza correctamente, sobre c.f. 
propuestos, ejercicios contrapuntísticos 
estilo vocal severo, empleando todas 
aquellas combinaciones del c.f. y 
especies estudiadas en clase. 
 
Unidad 7 
3.6 Conoce la técnica del contrapunto 

vocal severo, a 5, 6 y 7 voces. 
3.7 Realiza correctamente ejercicios, 

sin c.f. a dos voces con la técnica 
del contrapunto severo estilo vocal. 

UNIDAD TEMÁTICA METODOLOGÍA 
(estrategias, secuencias recursos 

didácticos) 

TIEMPO 
ESTIMADO 

Unidades 1-7 Zetéticas [Promueve el pensamiento 
escéptico: Resolución de problemas con base 
a la metodología científica]. 
Didáctica [Matética, sistemática y metódica] 
 

4 meses 

UNIDAD TEMÁTICA EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Unidades 1-7 Composición correcta de ejercicios 
desde un c.f. a ejercicios de 
contrapunto severo desde dos voces a 
cinco voces según la técnica del 
sistema cíclico de especies. 

1. Asistencia y puntualidad. 
2. Exámenes parciales. 
3. Entrega de ejercicios realizados en 

clase y extra clase. 
4. Evaluación práctica. 
5. Elaboración de ensayos. 
6. Disciplina. 
7. Participación. 
8. Examen final escrito. 



FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía general) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

ASENSIO, Juan Carlos: El canto gregoriano, 
(Historia, liturgia, formas…). Madrid, Alianza 
Editorial, 2003, 557 p. 
BAIRSTOW, Edward Cuthbert: Counterpoint and 
harmony. London, Macmillan, 2.ª ed., 1949, 408 p. 
BELLERMANN, Heinrich: Der Kontrapunkt. Berlín, 
Hildesheim, Olms, 2001, XVIII, 480 p.  
BLANQUER PONSODA, Amando: Técnica del 
Contrapunto. Madrid, Real Musical, 1975, 162 p. 
CALÉS OTERO, Francisco: Tratado de Contrapunto I, 
(Contrapunto Severo, Parte Teórica). Edición y 
Revisión a cargo de Daniel Vega Cernuda. Madrid, 
Música Didáctica, 1997, 107 p.  
____: Tratado de Contrapunto II, (Teoría General). 
Edición y Revisión a cargo de Daniel Vega Cernuda. 
Madrid, Música Didáctica, [s.a.], 174 p. 
CALVO-MANZANO, Antonio: Acústica físico-musical. 
Madrid, Real Musical, 3.ª ed., 2002, 268 p. 
CARRILLO TRUJILLO, Julián: Tratado Sintético de 
Contrapunto. México, [s.n.], 1920, 36 p. 
CERVENCA, Bruno: Il Contrappunto, (Nella Polifonia 
Vocale Classica). Bologna, Edizioni Bongiovanni, 
1965, 298 p. 
CULLIN, Olivier: Breve historia de la música en la 
Edad Media. Barcelona, Paidós, 2005, 129 p. Título 
Original: Brève Histoire de la musique au Moyen Âge, 
2002. Trad.: Jordi Terré. 
CHERUBINI, Luigi: Cours de Contrepoint et de fugue. 
París, Maurice Schlesinger, 1840, 264 p. 
DUBOIS, Théodore: Trattato di Contrappunto e Fuga. 
Milán, Ricordi, 1983, 310 p. Trad.: Eugenio de 
Guarinoni. 
DUPRÉ, Marcel: Cours de Contrepoint. París, Éditions 
Musicales, 1900, 59 p. 
ESTRADA, Luis A.: Educación musical básica, 
(Nociones de teoría y notación musicales, armonía y 
contrapunto). México, Patria, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1989, 109 p. 
FORNER, Johannes y WILBRANDT Jürgen: Contrapunto 
Creativo. Barcelona, Labor, col. “Enfoques”, 1993, 
427 p. Título Original: Schöpferischer Kontrapunkt, 
1979. Trad.: Guadalupe Luceño Martínez. 
FORTE, Allen y GILBERT, Steven: Introducción al 
Análisis Schenkeriano. Barcelona, Labor, 1992, 451 
p. Título Original: Introduction to Schenkerian 
Analysis, 1982. Trad.: Pedro Purroy Chicot. 
FUBINI, Enrico: La estética musical desde la 
antigüedad hasta el siglo XX. Madrid, Alianza 
Editorial, 2.ª reimp., 2001, 569 p.Títulos Originales: 
L´esterica musicale dall´antichità al Settecento y 
L´estetica musicale dal Settecento a oggi. 1988. 
Versión, prólogo y notas de Carlos Guillermo Pérez 
de Aranda. 
FUX, Johann Joseph: Gradus ad Parnassum, (The 
Study of Counterpoint). New York, W.W. Norton & 
Company Inc., 1965, 155 p. Trad.: Alfred Mann. 
____: Salita al Parnasso, o sia Guida alla regolare 
composizione della musica con nuovo, e certo metodo 
non per anche in ordine sì esatto data ala luce. 
Bologna, Forni editore, 1972. 

1. Realizará un contrapunto a cuatro voces basado en un c.f. propuesto por el 
profesor utilizando para cada voz contrapuntos floridos. 

2. Realizará un contrapunto suelto a dos voces aplicando la técnica del 
contrapunto vocal severo. 
 



GARCÍA GAGO, José: Tratado de Contrapunto Tonal y 
Atonal. Barcelona, Clivis, 2.ª ed., 1986, 195 p. 
GARCÍA PÉREZ, Amaya S.: El concepto de 
consonancia en la teoría musical de la escuela 
pitagórica a la revolución científica. Salamanca, 
Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 
2006, 317 p. 
____: El Número Sonoro, (la matemática en las teorías 
armónicas de Salinas y Zarlino). Salamanca, Caja 
Duero, 2003, 124 p. 
GRABNER, Hermann: Teoría de la Música. Madrid. 
Akal, col. “Akal/Música”, n.º 10, 2001, 334 p. Título 
Original: Allgemeine Musiklehre. Trad.: Joaquín 
Chamorro Mielke. 
Hába, Alois: Nuevo tratado de armonía. Madrid, Real 
Musical, 1984. 
HINDEMITH, Paul: Práctica de la composición a dos 
voces. Buenos Aires, Ricordi Americana, col. 
“Manuales Musicales”, 5.ª ed., 1982, 189 p. Trad.: 
Walter Liebling. 
JEANNETEAU, Jean.: Los modos gregorianos, 
(Historia-Anlálisis-Estética). Burgos, [s.n.], 1985, 481 
p. Trad.: Francisco Javier Lara Lara. 
JEPPESEN, Knud.: Counterpoint, (The Polyphonic 
Vocal Style of the Sixteenth Century). New York, 
Dover, 1992, 302 p. Trad.: Glen Haydon. 
KENNAN, Kent Wheeler: Counterpoint, based on 
eighteenth-century practice. New Jersey, Englewood 
Cliffs, 2.ª ed., 1972, VIII, 289 p. 
KOECHLIN, Charles: Précis de Règles du Contrepoint 
avec des exemples. París, Heugel, 1926, 137 p. 
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Cronograma del Avance Programático 
 S   e   m   a   n   a   s  

Unidades de aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1 Antecedentes del  Contrapunto vocal severo                 

Unidad 2 Contrapunto simple a dos voces                 

Unidad 3 Contrapunto simple a tres voces                 

Unidad 4 Mezcla de especies a tres voces                 

Unidad 5 Contrapunto simple a cuatro voces                 

Unidad 6  Mezcla de especies a cuatro voces                 

Unidad 7 Técnica del contrapunto a 5, 6 y 7 voces. Contrapunto 
suelto a dos voces. 

                

Reconocimiento final                 
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Tipo de materia: Específica 

Clave de la materia: 2803 

Semestre: 10.º Semestre 
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Créditos 4 
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Teoría: 2 
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2803 
Contrapunto II 
 

Propósitos del Curso 
1.- Estudio y práctica de la técnica del contrapunto instrumental a dos voces a través del sistema cíclico de las cinco especies.  
2.- Estudio y práctica del contrapunto transferible a la 8ª, 12ª, 10ª, 14ª, 11ª y 9ª. 
3.- Estudio analítico de la polifonía del Ars Antiqua y del Ars Nova. 
4.- Estudio analítico de la polifonía del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS 
(Tipo y  nombre de las competencias que nutren a la 

materia y a las que contribuye) 

CONTENIDOS 
(Unidades, temas y subtemas) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(Por unidad) 

Básicas 
1. Solución de problemas. 
2. Emprendedor. 
Profesionales 
1. Interacción sociocultural. 
2. Fundamentación del conocimiento. 
Específicas 
1. Teoría musical. 
2. Composición musical. 
3. Historia. 
 

Unidad I  
Antecedentes del Contrapunto 
instrumental (Bachiano) 
1.1 Antecedentes históricos, revisión 

bibliográfica, ejemplos musicales. 
1.2 Carácter del canto dado o la melodía 

en general. Contrapunto instrumental 
bachiano a dos voces: 
a) 1ª especie. 
b) 2ª especie binaria y ternaria. 
c) 3ª especie binaria y ternaria. 
d) 4ª especie binaria y ternaria. 
e) 5ª especie binaria y ternaria. 

 
 
Unidad 2 
Contrapunto instrumental suelto 
2.1 Técnica del contrapunto transferible. 
2.2 La invención. 
 
 
Unidad 3 
Contrapunto transferible 
3.1 Contrapunto transferible a la 8ª, 12ª, 

10ª, 13ª, 14ª, 11ª y 9ª. 
3.2 Composición de ejercicios en 

contrapunto transferible a los 
intervalos estudiados. 
 

Unidad 4 
Estudio analítico de la polifonía del Ars 
Antiqua y del Ars Nova. 
4.1 La polifonía del “Scholia Enchiriadis”, 
el organum paralelo, el discanto. El 
organum melismático, Conductus, 
cláusula, fabordón, motete, el motete 
isorítmico, la caccia. La polifonía del Libre 
Vermell. El motete renacentista, barroco, 
clasicista y romántico. La misa cantus 
rimus, parodia y paráfrasis. La polifonía 
vocal profana, el villancico, formas 
polifónicas instrumentales: Ricercar, 
tiento, canzona, diferencias. El paso de la 
música vocal a la instrumental. Los 
ostinati, folia, romanesca, pasamezzo, 
chacona, passacaglia, groun, Los in nomine 
ingleses. 
 
Unidad 5 
Estudio analítico de la polifonía del siglo 
XX. 
5.1 Evolución de la armonía y contrapunto 
del clasicismo al siglo XX. (Mozart, 
Beethoven, Liszt, Reger, Mahler, R. 
Strauss…) 
 

Unidad I 
1.1.1 Explica los aspectos técnicos y 

características del contrapunto 
instrumental bachiano. 

1.21 Realiza correctamente ejercicios a 
dos voces, según la técnica del 
contrapunto instrumental bachiano, 
en cada una de las especies 
estudiadas. 
Nota: Los ejercicios podrán 
escribirse para piano o cualquier 
otra combinación (viento o 
cuerdas), tomando en cuenta las 
posibilidades técnicas del 
instrumento así como su extensión 
y timbre. 
 

Unidad 2 
2.1.1 Realiza correctamente ejercicios a 

dos voces, según la técnica del 
contrapunto instrumental bachiano, 
tratando las dos voces con floridos. 

2.2.1 Compone a dos voces, una 
obra con forma de “invención”, 
aplicando el contrapunto 
instrumental bachiano. 
 

Unidad 3 
3.2.1 Explica en qué consiste el 

contrapunto transferible en la 
música polimelódica barroca. 

3.3 3.2.1 Compone ejercicios en 
contrapunto transferible a la 8ª, 12ª, 
10ª, 13ª, 14ª, 11ª y 9ª. 
 

Unidad 4 
4.1.1 Analiza armónica, contrapuntística 
y estructuralmente obras características 
de la polifonía del Ars Antiqua y Ars 
Nova, así como diversas formas vocales 
e instrumentales. 
 
Unidad 5 
5.1.1 Conoce diversos estilos de 

composición del siglo XX: la 
armonización, el tratamiento 
rítmico melódico y estructuras. 

5.1.2 Argumenta la aplicación del 
contrapunto en las obras del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA METODOLOGÍA 
(estrategias, secuencias recursos 

didácticos) 

TIEMPO 
ESTIMADO 

Unidades 1-5 Zetéticas [Promueve el pensamiento 
escéptico: Resolución de problemas con base 
a la metodología científica]. 
Didáctica [Matética, sistemática y metódica] 
 

4 meses 

UNIDAD TEMÁTICA EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Unidades 1-5 Composición correcta de ejercicios a 
dos voces aplicando la técnica del 
contrapunto instrumental bachiano 
con base al sistema cíclico de 
especies, una invención, contrapunto 
transferible. Discusión sobre los 
temas históricos programados así 
como la redacción de ensayos 
derivados de éstos. 

1. Asistencia y puntualidad. 
2. Exámenes parciales. 
3. Entrega de ejercicios realizados en 

clase y extra clase. 
4. Evaluación práctica. 
5. Elaboración de ensayos. 
6. Disciplina. 
7. Participación. 
8. Examen final escrito. 
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Cronograma del Avance Programático 
 S   e   m   a   n   a   s  

Unidades de aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1  Contrapunto instrumental bachiano                 

Unidad 2 Contrapunto instrumental suelto                 

Unidad 3 Contrapunto trasferible                 

Unidad 4 Estudio analítico de la polifonía del Ars Antiqua y Ars Nova                 

Unidad 5 Estudio analítico de la polifonía del siglo XX                 

Reconocimiento final                 
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z.:s.z. D®!e puntlllo 
2.3.3. CaldtrÓl'l 

dtl~Gr1f1m 

2.1. Comprfnde y practka 1I mEtrka mulla!. 

2.2. Conoct, aruUII y eKuchl 101 Inl,rvllo¡ y 101' r.bclona fn 
tlol y PlrtllLIDI. 

2.J. Conoce y pl'Ktk:alos JI,nol de pllllollloKlón. 

2.4. Conoce y pr.ktlca La 118ldura tn dnc;op.a y ~.ural d~ nota. 

2.S. Valora la actitud y tomprombo anle I,¡ urnra, 

2.6. Utiliza las afLmclontl 
AtcJ.dtnLlIeJ en ti teor\,¡r di!' 
los Inlervalos. 

3. oaJITO DE ESTUDIO: Asimibción dcl proc~ ~ l¡mn<Úlji!' dcl l . l. Conoce y anlllz.:o en [)ercklol ., p.artlturll 
l1!'neuaje Musical 

J.LFornw Ml'Ilor~ 
3!1. AS, ABA y ABACA 
3!2.. Mocivo, indso, fr.lSe y 
P;imro. 

3.2. ww May~ 3.2. Conoce 7 oonw.ruye!le mUlI!r. altemlenle y de"endenlt ".~.l.), 
tu m,yoru por medio de 1~lracord". 

3.3. ti &aJa modelo di! Do MIYor. J.J. úcudlly entona ti modo diatónico de I,¡ i!'lub de Do Mayor . 

• . PdctíCl instrurnenul J .... PIlIYtcto de crtKlOn di!' compolldón rnmka y tr.b.)","".","'I~ 
tJva por medio de trabajo tn tllLllpo 

F·~r 15. l;¡ InI~rpreOOÓI'I musical l .S. Rullzo b critica de un 
artllticL delempeño t)empJ.r de 

lnttrpreuclón musk.l. 



OBlF:rO DE ESruD10: FJemeol05 prlneipa
LCII¡wje MuslCJl 

2. ODJI;I'O 013 CSTUDlO; Análisif y ,¡¡¡¡elI' 
Sll!crruI G,4flro Mmiel! 

RedacciÓII dt!l wllllall do vitb 
ModelodeTaI~, 

Expc6ldoo. 
J~ .. 

Vidoo '1 plCNriO. 
ModelodcT.Jlc;r 
F.JIpc6iciÓII 

Video coolClllado y [~ellmio 
Moóclodet2llcr 

\. IIoja de Plau de vida. 
2. Ma..uejOOOlICCto ole pulsollltcIIIU y C-'(ICIIO 
3. Lectura eoo ¡allura de follnllas I1tm1ciIJ 
4 . Couoc1ll1iftll" y utili:z::,.:i6n d¡¡ 101' '¡emelIIUIi 

de gnt1la mudal. 

l. Maucjo 00 lo. 3CenlOS en 1", c<JIn¡¡osCII 

sill1>la.. 
2. O:nocimlet¡1n de leorb d~ Inlt:rVIIOIII 31i
diaOo. de intcrv:IIot de WIlJOllO. ocb.v;a, cwub. 
qulnl3. 
3. Coooce d mancI'> de los signos. de prolOO33' 
dO. 
4. J\lanejo de 13 Usadun de uclón en 11 lfncopa. 
S.Relh.xi\lm ~I,... el leto qll. I~pnIWIlb b 
Ucooci~tW'l on M(!Sla. 
6. CooocimienlO y ulilizaci6n aderuada de las 
allelacilllle5 en illterval<x 5Unpe$. 
7. Locun en ejo-dd05 del Cmtr,¡liernpo 

l. An~lis!J ~IKlI~VIl y escrito las rllllllJI meno-
=. 
2. E5crirura en dne d,,¡as 12 Esc;¡Ju 1D3}'U05. 
3. Aucldón Y all00aciOn de la CscWa modelo 

\. Manejo dc W1 criterio ,cm¡¡do acerca de la 
carrera. 
2. Tr,¡1I3jo C.\tr:I clue en eJetclclos. utlUz.ando 
pulro IIIICI'nI.> en cum(~ de tiempos >PW"' U~· 
00 c.on d di.grnm. dtI CUllpú. 

3. Tr,¡baJO extr:l clase y leenn corret13 de 
ejercicios y partitur.cs. 
4. Trabajo exlr.l cla5e, collocimienlO de lo¡; 1 
rni.no5.lectura ripid3 de 10$ dementos 1 . 

1. Cowci,uicIl¡O r accl1wadOll ade-cwda (Jc 
Conl!""' .... y fómJU!as. tr~I.ttJ" c~ln elnso en 
ej ... dcil'l$ I~r.~. 

2. M21Jejo .decuado de la ttcria de i.m~alos. 
C!CUCiQ Y ClllOll3CÍ{al lID las inl~aJa. ~lIci-

"'~. 3. Trabajo cxtra due y buem ejo:udoo de 
ejercicios roo pun~llo. 
4. C:OOOCc il UtUiUciOIl de la Ugaduu de uruOll 
y 1 11 ",,, en la $rD:op:I, tmbnj" eXIm claso en 
ejercidos t6cuicOt. 
S. Pacticip~ciOn ea el plemrio. 
6. Tmbajll OI.,cluiI por medio df!jlJ~ y 
recroalilllcl1lJ1CÍale5 etl grupo.. 
7. Entiende d colllnliempo y lo !I~'.'''''''''''I:,;JI 
ejerciciOlI«nicm. 

l. AprccilclÓII alldi~va dclOli motlvOli, !'nt.Sc:tl 
.'/ Ca:Ill:l$ y "critura de-l .. " .. 1!.ilis de .j..rcidUl' y 
partllW'U. 
1.CanocirnimloconectO¡:ilU'1 lad.l~ci.," 
lu CSdlu y entrega complcu dd ejerddo. 

"'::~~~,,~~~,,~::~,,~ ___ ==:;/,r-------------------------------o '. 



Do Ma)'1:lr 
4. Pr1ctica hLltrumerual 
5. Pa!tici¡»ci6n mili reflexifu grupal. •• 

de la colIlpO!ildÓll mU$iClll. 
5. Emis ióu de jt.icio de valor ~".dow~"., 
.. "" iuh;:qlLc1.:tciOu Luu..k"'¡ <le u~"¡eUL.:i •• 



PROPÓSITOS DEL CURSO: 

en 
instrumental Y coofinuar 

musicales. 

CONTENIDO 
¡Objrto, 'en ... y Jubt.m><¡ 

- . - -

'J ,~'~,¡~,dÓ,~ ESTUDIO: u t!Ori~ y ~ p~ctlQ musical 
k' de ApI'fndluln 

Resultados de aprendizaJe 
l'orcb¡tto) 

1.1 . El .alUlmO .... .lIO.1I'" ((IfTll.~ncLa adqulrid:lS t,.. la mal,lb 
d. InlTClc1Jcd6n II Ltnrwl- MIclc~ J. 
1.2. ArulID Y prXllc:a ,1 COlllp~ COfl1)Utsto tn .ltrdclos tkni· 
cos '1 p.Jl1ltur» Ill4klils. 
1.1.Conoce '1 rt<:on«e ludrllvan.n~ ros vaden d.lab::.ala Ma
yor y SU! fUnciona lonalts. 
1 .... Conoce y recIJI'IOC' a,¡d¡tI~I.IJ rtlad6n filtre 1i15 esca' 
Ix lNYom y rmnorK.. 
1.5. El ~UITI!'IO conoce, 1:iCrlb. y ¡.'Un~ 1i15 tstruClUr.I$ dt la Ef· 
c.ala Menor, lI"z,aJaldo tn su tnton.ld6n y Judld6n. 

2.1.EI .lIumno conoc. y arullu la mlmorb mu¡:!c,:¡j tn $U!; I;U:!trO 
~tct"s: Mande), Audlll~, Filleo y \/bual. 

2.2. Conoce y wlD los IlIteMOS y su InwrsllX1,. en tjl!l'Cldos 
y plr1lU"lIS. 
2.3.CQnQ(' '11ruJl:Uln tjtrddos tk11k:05 y partituras 1;15 fOl'1lW 

.. ~ . 
... ~~~ .. ~ .. ~ .. ~ .. !C:---~://'~---------------------------------<, 

Q, 



2.4. Conoce, eloCUCN, inillu y memorüJIa Ii,unr de nob del 
uvo en dlstlntas combln.aclonu rltmlcu. 

2.S.Conoce, ~(Uchi, iru~ r memoru.. ~J IIaU14t IfTe¡uL.,~I de 
(ompuelllmpl1 r compUesto . 

. OBJETO DE ESTllD1Q: El wmJdo irtf$lko dt li m{¡sk. 
3.1. Teorl,¡ de lolS Int!li¡ftldl5mólllples. 3.1. El ~lumno conoce y valor. b TeoÑ de bl lntelllttICLH M''',''.: 

obsernndo pllnclpalmtnle I b Intt/lgtncli Muskil. 
Intellgenda Musbl 

3 .2 Elctdta LI ltau14 I prlmtnr vbu tn t]trddol te<:nKQi y 
t". 
J .3. A.u11z.l • Inffrprfb In c~fncLlI m ... ¡lu~ mn impOrunttl. 

Uso de las medios apreslvo5 
J .4. El alumno pr.u:tla en tltrclc10l ttcnlCOI y partlwnrl 
M.llcel, lIJÓik:., .rtlcul.ldón y fr.llto muskiL 

2. OBJETO DE aTU[)IO; Audrci6tr ya.u.1lub Lectura cauentlldl 
rllll$ical. Modelo da Taller 

Expolición indivldool 

~: (~BJ<.'~(DE ESTUDIO; El senlldu 3TlÚlico I.eenn cam:nJ:Kb '1 plelllrio 
Modelo de latlct 

l . OBJETO DE ESTUDIO; La ~oorf. 'J 1, prk· 
ti ca l~ca! 

l. Hoj. de aulo<;;· .. aI...món. 
2. EjecuciÓll en C'I¡ui¡1O de ¡nrnlll1ll rflIllica a tres 
voees. 
3. Desuca de lecl\.n rtUlllca y melódica. 
4 . Partitura analil,ada, 

vo_mro DE ESTUDIO: AudiaÓD y 1Il1Ii,i, l. P:utic'pariÓD eDd~lt y bo:i~ de ~"". 
aúu 
2. Ejercicios inr:ividualcs '1lJllPlllcs sable ""',. 

1 :;:~ioJlcs 

2. ""ftlci!lld6r~ ensamble y ejecur:iún rl 
l. TllIbajo eJb'lI. elllScy btum ejeeuciÓll de 
cjerticiO$. 
4. 'lhbajo c.,ua d3..\"y an.ilisi¡ cometo de 
ton,rlidl\i.I. 

l. Emirít sUJuldOdc v2l(:l" 3CQ"CiIUS desuew 
do ultl1Xl'lÍ~ 
2. Cooocim!enlD de leorf3 .s.inlerv3.la< y ejecu-
dÓII de ejercicios CaTccta. 

3. Trabajo Cltfn. clzsey tltLcm ejecuáOQ de 



CONTENIDO 
(Objeto, lemas y subt¡>nm) 

1. Elementos de la leaura musical. 
- Definldón de música y sus componentes. 
- Nota musical. 
- FIgura de nota (Rt,dond~, blanca, negra y corchea) 
• Nombre de nota. 
• Pentagranla. 
-Claves. 
- Comp.is y pulso. 
o Silencios.. 

11. Intl'Oducdón al teclado, mano dere<:ha. 
• El tedado y su di~tribuci6n_ 
-l..ls m.lllas, ro posición en el tedadoy numer~d6n d 
Jos dedos. 
:: ___ • ____ de dnco dedos y 'u uso p;;¡ra I;;¡ tr.msposi 

Com~t,nd;¡l 8~¡¡QJ; 

Soludón de problem~ 

" 

ComptttnC~1 Espt<;llIcn; 
Teor1;;¡ mmlCJI 
~dón lrutnlmenul 

Resuftados de aprendizaje 
(Por obl~lu) 

.- Analiza de manera esa1ta pequen.u pan:h:uras es' 
peclficandO nombre de nota, figura de nota, valor de 
la figura de nota en un comp~s de 4/4, ydeccrmlna 
el (los) tienlpo(s) que ocupu~ cada nota en el com
p"-

_. Toca diversas posiciones de cincO dedos. 
- Ejecuta ejercklos y piw$ COIUS en figuras de re
dond,), blanca y negras a un pul$o lento con I.l mano 
derech~ manlenlendo un pulm rftmlco y la correct~ 
pOIidón de ... m~no. 

o---------------------------~------~==:c ... O';::!i~~~ ___ ;; a 

~,~~----



tri , El uso y lectura de la mano llqulerda. 
lectura de la dave de Fa. 
EJerddos para mano la mano izquierda. 
EjerciciOS para las dos manos slmulúneas. 

IV. los acordes. 
El Intervalo de tercera. 
Construcción de triadu. 
El dfrado de triad,u y a«l!"dlH 
Ejercicios de trfad¡¡S 

V. Escalas y alteraciones. 
los slgnos de las ¡¡Itu¡clones. 
Alteraciones accidentales. 
Alteraciones de tonalidad. 

VI. Acompallamlento. 
Introducción alacompallamicnto. 
Esquemas de acompallamltnto. 

, 

•• Constnrye tnadas a partir de una nota dada. 
,- Recono<:e al darle el nombre de lu notas que J¡ confonnan. 
- Recooocevisualmenleel 

•• Reconoce en el tetlado las al ler~clon\!s . 
.. EJecuta las escal3s mayores de Do, re, Mi, Sol y la. 

.. Toca ejercicios de esquemas de a(ompallamiento (acordes 

bloque, rotos, arpegio y bajo de Albt!I1I) .'""m" d, "an. 
- InterpretJ piezas populares acomp.1l\.ld.1s con .... 
p.1l1amlento. 
•• Reconoce audltlv.uneme los esquemas de .companamJenlo. 

UnIdad Temitica Metodologfa 

l. Elementos de la lectura musical. Expqski6n. 
Discusión en grupo 

11. IntroducdÓll al teda do, mano dere<ha'l: ~:::;;~::;:i.;., 

111. El uso y lectura de la mano izquierda. 

i i 

V. Escalasy alteraciones. 

• VI. Acompaf\¡lmlento. 

2 semanas 

5semanas 

10 semanas 



.11 .'o"",d,o.;6'''''',',do, mano derecha. 

El uso y leaura de la mano izquIerda. 

Las triadas y acordes. 

-- Eje<u1:ión de pl&:ls.1 d", ~.,m~"",p"'II.~ ~¡E;J:¡¡¡t~~~::::::~m""o"m,,~ ción de cinco dedos en 
flguras de tltmo de redon;ddi;,:"b'an;;S', m;:1 
graso 

- Ejecudón de ejercicios de triadas cm .. "uH ~.~' ~'~~j:~'~"""'~~'~d~,~,~m~~ba:;,;m;;,~o~~~,~o~; dos sobre las notas de la escala general 
sonidos cambiando los valores ritmlcos 

I ~~W~¿:~~jl~tgíEf~~Elo"o",. 
~~I\,a"!'::r en el So, 

" 
das con esquemat de acompanamlento si· 
guiendoel clfrndo arm6nicoescñto en la par· 
titura. 
-- EJ&uc16n de piezas populares acompana-I i§~~~~1.~~~i~~~~~:~~~~~: 1 
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'CR':>N(:>GI!AJI1IA DEL AVANCE PROGRAMÁnCO 

--~ 

EViiflu~dón de ID¡ aprendizaJe$ 
{Cr1terlOS l' InStrUmentos} 

- Asistencia y puntualidad. 
- Entrega de e}erdcios en dase y extractase. 
- Evaluación pr.ktlca. 
" Disdplirnll y rnpeto . 
.' PartlclpadÓfl . 
- Ex.tmen final colegbdo ITtnte a la wb-a<:ademl3 de ',,',d," d~ 
de tocar.i: 
· oolas. 
• Una piEz.a cl,blea correspondiente al ",""lorio ,n"dl,do" ,' 
semesttl!. 
* Una pieza popular correspondiente al repertorio ''',oo'"do' "i 
semtstre cambbndo de esquemas de acompanamienlo. 

. -"' . , 
" , , ,1 jI¡, ~'I~ ~ .' ... • • '" , 

1 h f 'l';;' 
.; " 

X:X'X,,x. 



CONTENIDO 
(Objeto, tem~s y sublem~s) 

Circulo de quintas y relativos menores 

i '~~~P'~~,q~":;,~,,~,. 
~ ; tonalidades menores. 

Competenc1u Elp«1f1CiI: 
!tor\¡ mUllul 
El«uclón In~rumft1t.l1 

Resultado. de aprendlzije 
(Por objeto) 

.. Identifica en el pentagrama la:¡ not3l. los 
místicos 5 y 6 Y las relaciona con el teeJido. 

-- Comprende la tema del puntillo Y la apllca 
do ejercicios y pleza.s clásicas y populares con 
de negra con puntiUo. 

.. Comprende los tonos relativos illayoresy menores 
y toca sus eSQlas a dos octavas a nota por tiempo 
un pulso de SO por minuto. 



• 
tres escalu menores 

menor natural. 
menor anTlÓnlca. 
menor melódica. 

i III 
medl~nte signos y p~l~brn. 

VI. Ligadul"il5 de fr.!seo y tiempo 

Compases binarios y ternarios 

'c¿~;: ~: tft'S acordes (subdom inante-domll'\Jnte-tónica). 
~ cuatro acordes (subdomlnante-tónk¡.domlnante-tÓ--

•• Ejecuta las tra: escalas menores a dos octavas.:; n","'~:,:;~~:;o;,: 
en un pulso de ea por minuto en Ion tooaDdade, IT 

Re, Mi, Sol y la. 

.- Analiza e interpretl pdrtituras p~u!ares y dJslcas con 
nes de barras y casillas, asl como repeticiones por signos y 
bl4$. 

•• Intl!rpl1!til piel<l~ oon ligatlur'ils de fr.ueo y tit!mpo. 

-- Toca eJerdcio5 y piezas en comp.ls temario. 

_. ExpOlIe la toor/a de las funciones annóokas. p""", "orr'pl,,,! 
- Ml'moríza los gr.ldos de las udendas auténtica, 
y ampliada • 
• - Identifica cadencias en su repertorio . 
•• Toca Iils cuatro Gildencia¡; en ilcordes en bloque con la 
izquierda y derKl'I.l en vartas ton.lndades. 

Unidad Temática MetodoloBía 

" " 
11 1. Orculo de quintas y relativos me.nores - EXpos¡ción. 

-Taller. 

. la~ tres escalas menores 

V. Teom de repetklones 

VI. Ugaduras de fraseo y tiempo 

I Compases binarios y temar1cx 

I Funciones ann6nicas y cadendas 

2 semanas 

I semana 

16 semanas 

2 semanas 

4semallM 

8 semanas 



,'".a,,,"o '1",,1n,'" y relativos menores 

' 1\'. L,"t~, escalas menores 

T roña de repetklones 

VI. Compases biJJari~ ytemanos 

VII. Fundones llnnónicas y cadencIas 

•• Reconocimientoy relación de 
ve de Sol en Indices acústicos 5 y 6 en 
¡rentagrama con el tedado • 

•• Toca distintascombinaciones,:~ ~¡;;:~::x 1- Ritmo . •• Cuadratura. 
puntillo y corcheas en ejercidos y _ Veloddad. 
s1ca~y populares. 

- Memoriza las annaduras menores. 

- Toca la escala menor natural, annÓllica 
melódICa de Do, Re, MI, Sol y la. 

•. Menciona de memoria 
las annaduras menores de 
lo. 

•• Dlgitación. 
•. Cuadratura • 
.. Alteraciones propias de cada escala. 

Tocaejercidosy piezas en compás temario . •. Cuadratura. 
Velockbd. 
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" 

EViiIIluad6n de 1," aprendizajes 
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PROPÓSITOS DEL CURSO: 

CONTENIDO 
(Objeto, lemas y fubtf'mJs) 

11. Secuencias o estructUroIS amlónicu . 

Comp''''"''.' B.iskl$; 
Solución d~ probJemu 
Tnb.1Jo en tqUlpo 

Resultados de ilprendixaje 
(Por objeto) 

•. Reconoce acordes escritos y tocados 
tro y sus eSlruCl:ur.u . 
- Fonn<1 acordes con distintas eSlructLKaS. 
- Toca acordes ron distintas eslfU(luras. 

•• Foml.J de manera teórica ~'"""",, "m'''';,''' "1 
cuatro ~ corde$ . 
•• Realiza en elled.ado secuendas amlóni(.l$ de 

acordes. 



El baJo octavado. 

. Acordes de cuatro sonidos. 

•• Toca ejercicios de bajo octavado 
•. EjeQJta pIeZas populares acompanando la melOOla con 
octavado siguiendo el cirrado armónico . 

•• Expone la tecrla de. formac1ón de acordes de cuatro sonidos . 
•• Toca acordes de cuatro sonidos . 

11 Acordes de 7~ dominante, mayor y domInantes auxiliares. •. Expone la teOlia de acordes de 7~ domIna me, m.ym·Y'loo,I"'i 

tes. ,.,or', ",n, -- Realiza en ettedadoacordes de de 7~ domInante, rr 

Análisis armónIco bajo la técnIca de acordes base. 

Conducción devóces aplicada al teclado. 

Xl. Moduladón. 

Unidad Temática 

1. Acordes y esttuClurns acordales. 

11. Secuendas o estructuras amu'lfllcas. 

111. Nuevoesquema de acompanamlento: 
Arpegio de cuatro y cinco tedas 

V. El baJooctavado. 

VI.. A,,,,,d,, de cuatro sonidos. 

i~ j~"~~t~~':,:::,~~'~:omlnante, mayor y 

,VIII, ,,",,"1,,,,"6,,1,,, b.jo la técnica de 

IX. In~r¡:iones d(> acordes. 

nantes aux1l1ares. 

.. Ananza panlturas con la técnica de acordes base . 

.• Expone la teoría de la Inversión de :Jcordes y los ejemplifica 
pizarrón pautad9y.tedado, 
-- Toca acordes "de-tres sonidos con distintas estructuras en 
sus Inversíones. 

•• Aplica a las secuencias ':Jmlónkas y cadencias, en el 
pizarrón p3utacfo, la "conducdón de VOO!$H. 

la leorla de mQdulJclón, 

Metodología 

IOscmanas 

5 semanas 

9 semanas 

,2 semanas 

JO semanas 

J semanas 

6 semanas 

,2 semanas 



\ 

Unld.d Temltlca Evidencia de desempeño 

nerl 
~~~~~~;;~~~~;""""l¡;~~~~~'~"~'~'~'~~~~~~~ ¡¡ltecJado de distintos ",,,d," I auditivos. 

estructuras. •• CerteLl, rapidez y seguridad en la eJec-
un .",',,".,,. ¡ d6n de las notas para ¡acareada acorde 

do por el mantro. se¡Cin su estructura. 

1 ~~~~~;~"~'~'i"~d~'~"¡':i:::,n~:"::': I" Certeu, rapidez y sl'guridad ~ la elec-

ción de lAS nO(,u ~I"l toar ada semen-

I cia. 
ya _ Digit¡¡dófl 

11 , Secuencias o estructur.u amlónlc.1s. 

•",.,10, .. :..;, .. , ~;~:~:~n"mk'""' I - Ejecudón de arpegios a OJatro not""~~~I :: Y~~~~. el distintos acordes en ejercidOS y piezas pe 
lares. Cu~dl'3tur:l . 

Certe:z.a en I.:IS tecbs 

Esquemas de ólCompanamlento ''''"''·1 - Ejeald6n ~'~~:::::';''.;d~:~~~:::'~~; I ~ OigitKiór!. 
10 abie rtos en Vdoddad. 

El balo octavado. 

, VI. Acordes de cuatro sonidos. 

y plms populam. Cuadratura. 
Certeu en las tecbs. 

- Elecución del esquema de bajo oct.!.,.¡·· DigitadOn. 
distintos acordes en I'jercidos y .• Velocidad. 

populares. .• Cuadratura . 
.• Certu3 en las teclas. 

Exposición de la teorla de los acordes 
sonidos. 

- IdentificxiÓfl viswl en el ted.)(lo. 
- Ejecución de acordes de cuatro sonidos ~is· 
lados, en secuencias ¡ rmónlc¡s, en ejerciciOS 
yen piezas populares. 

11 

VII . Acordes de 7' dominante, ""v""v<,~ I - Exposición de la teorfa de los 
mi~ntes auxil~res. 7' . 

I 

d. 

verbJl de acordes de 

VllI. An,msls amlónlco bollo la técnica 
acordes basto 

zas popuLlres. 

-:.¡:.-
Q .- 7 

, 

• 



Inversiones de acordes. •• Exposición de la teoría de la inversión de 
acordes. 
-Identificación vlsual en el te<ladoae acor· 
des InvertidOS'de tres y cuatro sonidos. 
•• Ejecución de acordes Invertidos. 

. Conducción de voces ,:¡plicad,:¡ al tecla· - Ejecución en el t~ado de secuencias ar
mónicas aplicando la conducción de voces. 

•• Exposición del tema • 
•• TOcarsecuend,:¡s armónicas modulatorias. 

de maslGi. R1cordl 1966. 
ccm~mpoUlY k@yooardlst, StyhnJc fUldl!~ . Halllllonard cOlJlOral:lon. 

:~~~W~::~:~d(~Lf.llam tu play IatIn plano. [by Mus1c Inc. 1995. J~Il, EáltoJ1al R1cordi. 1994. 
TIIf, contemporary keyboordist. H~I Leonard corporatlon. 1966. 

Keybo~rd \'Oleinll • . H~I Leo""rd rorpor,¡t!on. 2000. 
BAlCER,. M~rtha. How lo pby dlOrd symbok, In Jan nd popuf~r mude. Hal 

1991. 
al plano. Editorial Rul Ml/Slal. 199-4. Volumen 111. 
al plano, deurrollo de eltructur~s armónicas., EdIj:oJ1al Real 

'"p~~.:tl::,~::.,~.:~,~'1 of hyb~rd, In$l:rlJmenbl lor .~: 1977. 

:.~~~~:i~~;~,~1f::,~:::~~~;f¡~,¡~,~;~~:;~publ1atlons. 1977. numel"llclón di! este silfo de Internet va del 

•. OQminio del tema al exponerlo utilizan
do recursos audiovisuales. 
•• Construcción verbal de acordes 
-. Digitación. 
- Velocidad . 

.. Dlgitación. 
", Velocidad . 
.. Cuadratura . 

1; 

Evaluación de 10$ aprendlzaje.s 
(Criterios e instrumentm) 

•• Asistencia y puntualidad. 
•• Entrega de ejercicios en clase 
ooractase . 
.. Evaluación práctica. 
•• Análisis realizados en el semestre. 
•• Dlsdpnna y respeto. 
•• PartiCipación. 
.. Examen final colegiado frente a la sub
academia de tecladOS' . 

,. Una I 

acompanamlen' 
too 





¡c,,'1 Al."" EN PIAN DE ESTUDIOS, LIc. EN MaslCA 

PROPÓSITOS DEL CURSO, 

CONTENIDO 
(Objl.:to. tl!m~~ y subt\'mJS) 

Compelend;1.I Bhlcu; 
Solución de problenul 
T r;¡b.aJo fn ~ulpo 

Com~telKLu bp«lf1cu: 
T tori.i mudul 
AÑIblI Armónico 
EIKuCIón lmtruml!nlOlJ 

Resuludo$ de aprendlaje 
(Por obleto) 

1 .. secuencl .. 

y ~xpllca 1.1 ullIid.ld y fundón de I.l 
~mlónia U·V-I apoyado de ejemplos 

se<uenoa armóni<::a JI-V-I en fas doce 
11O,,~n;¡.de; ó",;".;, 

Acorde de domInante, sus extensiones, ',,"''',~ I ~!C~~:;':,\'.:~:':";"~I: ~ t'JI.Pl1U1 t~ leOlIa rJl!l 'KunJe de dosus ex.ten~ones y substItuciones y las 
~I tec\Jdo. 

acordes de domInante con 1.1$ c~r.Ktcr!st¡' 
mencionad,}!. 

_ 11 1. Acon:les de dominantes y wbnitución de tritono 
I,otooo. 

acordes de SUbSllluclón de trltono en las 
tONJld:u:les mayores y las [oca en el (<<lado. 



· IY. EsquernJs de acompan<Jmlento avanzados. 

Y. Secuencl.:lll·V·1 en modo menor. 

VI. El Intercambio modal, 

YII. II ·Y·ltocalmente menor. 

Comprende y expflu la teoriJ de la secuencia II·Y· I en modo 

FT~¿; " ."u ... " 1>" ·1 ,'" las doce t~lidades mencns. 

1 :~~~~~~~~""'~~IJca la leona erel interumbto modal. la se<;uenda II ·Y·1 empleando la técnka del 

U·Y-I en las doce tonalidades rnayol"l's l"I'allzan
modal. 

1··Comp, .. ,," ,"",1<, la teona de la S!c~ncia U-Y·I tOl:almenle 

la secuenciA II·V·I toGIlmente menoren 1.15 doce tonallda-

YIII. Anoillsls con la secuencia armónico II·Y-L Realiza análisis empleando la ~uencla armóoia II· V·1. 

IX. Esquemas o ritmos popularu 

Unidad Temática 

I Secuenda armónica 117·Y7·1 7ma. 

,:;;'t~~'::~"; " dominantes y whstiludÓfl 

Esquemas de 3COIllpañamiento avaClZildos, 

Secuencl.i II·V·I en mooo menor. 

YIII. Anoilisis con ~ secuenció! am,6nico 11· 

l·· Toc><';',d,'" ,. ,"'"OS populares a dos nlanos. 

Metodologfa 

Exposición. 
Demostración 

1: ~'~~f:::;~" l. '" d ... Y 

TIempo Estimado 

6 semanas 

3sema~ 

25ematlols 

15 semanas 

2 ~emallJ$ 

3 semanas 

8 semanas 

8 semanas 

~---------~c=ii .. i:!. 
,~.~~~.~ .. ~~~~c=::;;>,---------------------------------~, 



UnIdad Temática 

1. Secuentla 

11 . Acome de domin¡nte, sus extensiones, 
alteraciones y substituciones 

Evidencia de delfmpefto 

lO{ doce tonos 
mayores de la secuencia 11-V-I con distintils 
dlgltaclooei y comblllilclOf\H ntmlcas. 

- Exposición del tenu. 
- Ejecudón de acordes de dominante con 
l'Xtensiones y alter.xlones. 
- Ejecución de secuencias armónicas con 
substitución de .1Cordes de dominante. 

Dlgltadón. 
Ceneza en las notu de los acordes. 
Velodd~d. 

111. Acordes de dominantes y substitución -- Exposldón del tema. 
¡Je tnwno - Ejecución de aconles de domlnallleen base 

a la substitución de t!itono. 
- Ejecución de secuenclu ;1rmónkas con 
acomes dominantes en base a la substitu
ción de t!itono. 

IV. Eiquemasde acompaftamienlo avanza- - Ejecudón eIl: ejercidos de esquf:mas de 
dos Komp.1ftamienloavanzado en los ~ lo-

""'. I-c ••• '''" .... 

V. Secuenda II-V-I en modo nlenor. 

VI. Ellnlercamblo modal. 

I VII. U-V-I totalmente menor. 

VIII. Anális~ con la secuencia armónico tI
I 

- E;ecooon de piezas popularf:S acompa~ 
do la melodf~ con esquemas avanzados en 
b.1se ~I cifrado ,lrmÓnko de r~ panllUrJ_ 

- Expaddón de la leorla. Do~,'!,,,d,' tenia en la explicación 
- Ejf:cudó n de ejerclc1¡)s en modo menor 
en lO{ doce tonos. 11 

elección de acordes y sus 

Dominio del lema m la explicación 
- Exposldónde la te<ll'1a. 
- Efecoción de ejercicios ccm técnica de in- l ' C.;¡~.~" la elección de los acordes 
lerambio nlocbl en los doce lonos. en L1 substitución modal. 

-- VeIo<:ldad. 

Ex.posklón de la teorla. 
Ejecución de ejercicios de la semencia 11-

V-I totalmente menor. 

-- Cuadratura. 
-- Certeza en la elección de acordes y sus 
notas y tedas. 

-- Dominio del tema ~n la explkación 
teórica. 
-- Certeza en la elecciÓll de los acordes. 
.- Velocidad. 
-- Cuadratura. 
-- Certeza en la ele<:ción de aamles y sus 
n OlOU y tedas. 



(al me
indiano 

IX. [¡quemas o ritmos popul~l"l!s •• Ejl!cución de los ritmos populares mo
deJo en los doce tonos con distintas se· 
cuenclas armónkas. 
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Hall leonHd corporatlon. 1955. 
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1995 . 
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cOl·pOI·~tlon. 1986. 
·K1NG, Kevln. Keybo.rd YOldnss. H.t lfOll.lrd corporitlon. 2000. 
·EVANS, l Ui BAKER, M.rth •. How lo pI.y chord symbob, ln).m 
• 1Id populu mulle. H,I LeoNlrd corpomlon. 1991. 
·MOllNA. Emilio. Improvlsilc\ón ,1 piano. F.dkoclJl Rf.1 MUIIe,1. 
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.t'll1óntcn. EdltorWf Rul Mu¡lul. 1994. V04urmn 11 
·T1LlIS, Frederkk. J.u theor)' ,nd impro.iSoltlon: I m.nllll of 
hvbo.rd, InSlromef1ul (or \'OC.I1) an ilurlll pr.Iak:e. ChlrlI!s H.men 
mude el boob, ine. 1977. 
·GROVE, Dlek. Modern harmonle relatlonshlps. Dlek Gro.e 
publk.tlons. 1917. 
·hllp:llw_.dolmeuch.comfmu~ld~l.htm (la Jluml'rxlón dP 
eue sitio de Int""'~t I'~ del I .1 43). 
· l ntIOducclóll de GERAl.D, Ruth. 1he m~nu.l ofsaleJ, broten charOl 
Mld ~aloi for plino. Ed. ABRSM. 200 1. 
·http://en.Wlklpedla.ora/WlkVSeYenth ehordnhe Oomlnlnt 5evenÚl 
·PAlMA, athOI. Tr;¡udo completo do. umonl.l:- EdltMbl -RkOf'dI. 
1941. Volumen 1. 

Evaluación de los aprendizajes 
(Criterios (' instrumentos) 

•. Asistencia y puntualidad, 
.. Entllga de ejercidos en cl.1sey extraClilse . 
.• Evaluación prActia. 
•• Anjlisis ~aIiZJdO$ en e l se ll\est~ . 

•. Disciplina y respeto. 
.. Participación. 
.. Examen final colegiado frente a la sub·~c~dern¡a de teclados 
donde toará: 
• Secuencias am1ónica$ II ·V·I en todas sus mooalidades. 
• Esquemas de estilos populares a d~, ~:;:;:~;o ""d;"'o.,, ,; .• . * Una pIeza dáska correspondiente 
semestre . 
• Una Plelil popular correspondiente al repertorio estudiilllo en 
el semestre cambiando de esquemas de ~wmpanamiento. 

>-------------------------------~::==~ .... ~~~ .. ~ /' o 
,~~~----



CRONOGRAMA DEL AVANCE PROGRAMÁTICO 
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DEL CURSO: 

CONTENIDO 
(Ob¡.IO, ,om"" y ,ubton>'lS) 

- - - . 

ñuyores, IDeI'lOl"el, ~umtntldos ydlsmhlllkh.J5. 

• ;~I,"" '" In IriadH O/l'l'~n). 

<:,""""ocllz ~k:;¡s;; 
In .qulpo y IIduu¡:o. 

Resultados de aprendizaje 
(PQr~hlt!QJ 

- - - -

11. FonnJd6n '1 Conodmktmo di los xordes. 
l . ,Acordes di qulnU! 
• [S#'IICIUr~ di 101 xor!f1:S. 

• Posk:\6n dt Izs lI1old~ (ilvtrslbn~ 

111. b::,liIS. 
1. Nmonlzxl6n d. tscOlla mayores y mino"'" 
.2. Atlilbb ~m601co de ad¡ Vado. 
J. Mill:sls d. w;¡I.lS mod.1lts 

IV. Lectur¡, m¡trta·r!anb y 'ntIlfUC:16n. 
1, TrlS"lo$, dledse/sms tri co~¡stS sI""lts y COn'CIutstos. 
2.0.Nts. 
J. EItrnmIOS mtl6dlcos. 

~~~!!~~ .. ~-=c:~/'~----------------------------<. 



Tmoojo ell C(1lI¡~ y soluciÓn do:: IJloblclnM 

EJercicio, Jt1(nvldu.lIes y ¡rupales 
Taller y priclicu ¡rupa]c.. 
EjerciciOli pen<mJizados. 
TnbaJo¡; en cl31d y all~cI¡uc. 

- LedUl"J ",,1011:.1 .130 3 primeru vil la. 

.. LetlUnl anillIiCI 

Solfeode materialn de estudio y parIi~ 
IIlWic;d .... 

oo.>""'~" mudlo de \al dlvts'de sol, ra y 

sol~os ~Il"" Edtc; lUconi!,: HW. 

_ ¡"l:nitu • 
.. i'I"cel1lón y calidad. 
··FfUeQ. 
- AJleIQ al C$lilo musical. 
-Articulación. 
- Il.fWJdOu. 
-EnlOlDci6tL 
··Aui~t. 

~----=e. .. ~. 
'.~ .. ~ .. ~¡¡~ .. ~ .. ~::==~;>,-________________________________ ~o 

Q. 



Medianle e~iIllelJes periódiCOll ~e COIll¡xudxl Jo¡ 
avaiKes y logro! de aprendiz:a}c. 

Mediante eltuh1jo penomliudorealiZándolo 
por mlldio lle tart::lS y ClI!rega de locci(lICS . 

MetodologL1 

Dittádo mlJlical 
E.lpOOclOIl 
Tnb:tJo Grul:ol 

Lectura entonada a primen vistl 

Lc«un. anaIJtlca 

U.oIfro do IlllllaialoJ de oJludio y p;1r1Í1UmS 

nl\ulcalc:i 

Dicl:id<l m\liicaJ 
ExpJSici6n 
Tl"lIbajo Gru~ 

Análisi5 auditivo de fragmeutos !1Ul.Iicales 

Lectura 3nalUica 

El solfeo de IllatcrialCl de esrudio y pani!llrlS 
mwlC3les 

Di~tado w",Í!:al 
ü¡.miciÓll 
Tntnjo Gro~ 

An1Ii$is auditivo de liagmmt05 !IllISicales 

Lecn.ln entowda a primaa vista 

Ucturn aJJ.3UIiC3 

B .00feo de n1.Olcrialcl de c!ludio y plU"tiru.m 
mU~¡ClIles 

IJCióll 

Tempo y lD:ltlC~$ 

Precisión y calidad. 

IdelllitiC":1 ilHerval05 Y acc.!ies. t",ralill:ld y 
mo<kilS. 

MCU"o-rlUHO aderuadu, :U=M(),l fnsco 
¡ación 

PreciS10ll 'j calidad. 

Apego al c.ti1\l mwical 

Identifica inlervalos y &cc.dcs. tOll3lidad y 

""""'. 
Mcuo-rltlll<.> MdcC\la\lu. H[lna~1(jn, boo y 
lactÓn 

TcfPpo y m.1ÚCOS 

Precisión y calidad. 

Apego ni estilo musical 

IdccDf~ inlervaloo y ,cQr'(\c., tooaIi(\.¡d y 

"""". 

o-----------------------------------~:;:: ... ií::~~~ ~ /7 ~ 
,~~~---~ 
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ModubclOn a tona~ veclrws. 
[n1ON(lÓI! tn cwlquler tQ~ldId mayor y menor. 
OIcodo muslal I1tmlco, armónico y melódico a 1.2 y 3" 

"'" ... c, en compaK'$ JJ n~les. 

'11 00, •• ,'" elido n TEORlA y PRACTICA MUSICAl. 

l. Nuevn 8IlI1W mllllc~ltt. 
2. EnIONc16n en 10'1 modos gril'p. 
3. OICUdo muslall1tmkv.~~co '1 ITM!lOdIoo~ 1.2 '13 

InltrXJ:llIn sodocull"" 

Audldlln '1 Itcl0·t$(rltur~ 

M""''' 
EIKUdlln vocW'1nsll1,lmrnul 
Crfllc~ Musla! 

Resultados de aprendizaje 
(Po. o~I.lo) 

• Conoce los proCl'dlrnltnl0~ PM~ modul.¡r ~ {Qf1.¡IkI¡d~ ved· 
~ 

• Enlona solo '1 .n f<lUipo 0\:11';1$ '1 tJ.rcklos nulcalts ~ una '1 
tusu Q,latro (,or~) vOCH tn clI~qultr tonallclold mayor '1 mt· _. 
• Eso1\:1t dkuoos rf1lricoS. rntIlHicos '1 lI"m6nko~ a 1, 2 '1 3 
~~ 

• Ou. InllfJ1n1t1 r alUllD obn5 r tllrddos nJ.lI.Ic.aIts, tserftos 
con nowcs .J.rmntollM I'IOllCl6n nukal 
• EnlOna obn5 r tJtrdclos nulcalts a lJru '1 halu curo voce 
(cor~J In 'lI~qlll.r 10n~ lclacl nvyor y menor. 
• EnlOna ~ una '1 clos vOctS tn aulqultr modo arlttO 
• Eso1\:1. dkudos rftmlcos. mtl6dlcos'f lIm6nkos ~ 1, 2'1 1 
=U. 

"~o:r~~~ .. ~!E~~~ .. ~---::~;>,----------------------------------- · 



• 

y PR .... crICA MUOC!1l 

Escala rromAtka. 
Escila penta¡t6nlca HUYor y menor. 

• Conoce la ffiuctul1l dt lar tscalal cromJtlca y ~nUt6nlal y ¡lIl 
ffrtnUI modol. 

EntOlllldóo ffi <VIl CfOllaalllolllQ '1 sobre J. esu,li petlutóllltll modo • Entuna oi,Ilill r tltrckloJ mlnlcales que amtenlllln cromlltllrno, JI 

)' huU Uluro voces icor.l) en cu~lquler tonalidad mayor y 
'.-·Di:';,"'~~"d,,' rítmIco, armonlco y mel6dlco a 1,2 y 3 vocts,. COI'I 
uml>los de comp.u. 

• Enton. I una VOl en eJercido. V o"r" mUf1a1ts ¡""adO$ en I 
~nutónla mayor '1 ,,","oro 

OIJjeco deesnmo r TEORJA y PRflc n CA. 
MUSICAL 

i;~~~,:,,'''' U TEORIA y PRAc...,1CA 

• Escl1bt_dlcudos ritmk:OJ, melódicos y IrmOnKos a 1, 2 r l 

• Mlcro-invsli¡aclón UCCll'ca do la moduIaciooa 
tooalidadel \"ecinas. 
• Estudio-individU3l y por equipo (cu tmamble) 45eman». 
deej=iciOf. y ohm musicales para vo~ o de ca-
rácter melÓllicq. 
• &rndió individual y por equipo (en ensamble) 
tl .. cj,,:n:icius y uIlns ul\I~ic'¡..., JW1' IUSULIlllCIII<>s 

de percusi.ÓIl o de carklll!l' dlwioo. 
• Cu3ci60 iOOi:;id~ Y por eql.ipo de ejuciciO$ 
lccwra, cmoosd6n y tílll1ca musiea1. 

• Miao-m'Ie$ÜladOn ~cerca de Nuevas ¡ rafIz I Sentlll3 
musiCIIles. 
• ando individlll! y por equipo (m cmmntie) 4 semanas. 
de cjetticiOJ y obru lXWieolCJ para vo.J: o de ~ •• 
rltctct wclódico. 
·Estudio in1ividual y por equipo (en t!IlSlIlllb!e) 
de cjdrclcios y obru Dnlsicalcs ¡nr3 iU'InJIDClU(l.i 

de perC'U.\iÓll o de carlcter rltruiro. 
• Cre:i-d6n ¡WividuaJ y por equipo de cjCfcici05 
1=1'8. ClIIQ\1tICiÓll y rfnnica musical. 

• Mlcro-inVestigadoo acerca de la esc.h Cfolll1- I semana 
.ti"" y de la e&cala peDllll6niea lItIyar y n_o 
o &rudio individ~ y por equipo (eo ClSambl,) "$~. 
de ejerciciO$ y obw I1lI.IIicales par2 VOl o de ca-
clcter melódico. 
o Estudio iodivídLt!l y por eq.¡ipo (en eur.mnble) 
deeje.:cicios y obras rumlcala pan; instrnment05 
de percuslón o de,car!cter rfllntco. 
o Ocaci6n individual Y por eI¡uipo de cjercici05 
lectura. ""I"",,d~ y r1trraca mu.slcal. 



YPRACl'ICA 

Bibliografía 

• Ejewc:ioo. vocal e instrumental de ejercicios y 
lecciones coo. modulaci6n a lonaUdades vccilW. 
• PresetJlaciÓll individual y pm equipo de ejerci · 
cios 1 ~1un. a11ormci6n y rI~lIic:a Inll$i(:lll. 

• E1po!oici6n pa equipo de Nuevu ,,,,flu mu-
1icales. 
• EjtnK:lOn vpcal "instrumental de ejercicioc y 
Ia:ci.oncs con IIKXIIlIac:ión 1. IOlIal.ldadc$ \leci1llS. 
• l'l:~0I¡ individual Y por equipo de cja'ci· 
COS lectura, cnl.<lWlCilm '/ rllmia mUJiCIII. 

• &posición ¡xl" equipo de la cscaIa crcmAtica y 
de la elC2la pentaiálica (IlI.)'OI' y mCJ)Of. 
• EJ=lon.vocal e Instrumental de ejercido» y 
IlICCiooes con modulación a tou.aI.ldada vecln,15. 
• ~cseutadón1ndividll:ll y por equlPQ d" eJerci · 
cios leclU(~. entonación y IfrmiCII /,llUSicaL 

• Ejemplos musicales 
• Qaridad de la cxposición. 
• U,o de Imq:uaje técui.co. 

• Calidad de cjocuci6n U). piow, ,ja" ci~,~ 
,¡cill",. 
• Calidad de: l~ UlIbiljOli ew:ritm.(dictidos.. 
cic.ios ,",c .•. ) 

• R"rel1l!l:iz y bittiogralla CIJ~1a(b 
• EjempI~ mmicaJ.es 
• a aridad de la apoJición. 
• lho de leogllolje técui.co. 

• C:ilicbd do: ejccucilu en pio=a-y eje:Icicioa 
,1(1,les. 
• Calidad dtI Jos lf~wjOli ... aiu.(dictados. 
e\ci05 ele •.• ) 

• l\efereu::l3S y biblio¡rall~ OO\!Strllada 
• Ejemplos musjcales 
• Oaridad de la eKPO:¡,[ctón. 
• Uso do: lC1J&uajc técnico. 

• Calidad de ejccuci6n en pi, w ,,;~,'ci,. '"~ 
dcales. 

... ¡_", ~ (V~loqO 'l6) 

.... "" •• « .. " . ( ...... 0 iIi, 

Ex-t~n Mil .... . fr'b' 20 !tfi~ 
.. Dldado 



, 
PROPÓSITOS DEL CURSO: 

CONTENIDO 

, . / -

(O~¡.t~, Ir",,,, y,ubt. m ... ¡ 

Inttr~ sodoculttr.1l 

ESPECifICAS: 
1.orb HusIcJI 
Aucld6n}' lf(to-tSa1tur~ 
MusJc:aI. 
EJec;ud6n voc,lIInstrull1lnuI 
Crftlc~ MUlla! 

R.esulLldos de aprendft .. ie 
(Por .bl.t ~) 

lo¡¡;;:;i. estlldlo I nORIA y PRACTICA MUSlCAL;;--'--~ 

.01"''''<1< endo n rEORIA y PRAcno. MUSICAL 

Esau de IOnOl tn~ y aab dlsmlnul&. 
Entorod6n en los modos arlep. 
Dietado muslf:.il rltmlco, Mmóillro y melMro ¡ 1.2 yJ 

• ConOQl los proc.dll1~.nt05 b~C05 del slsttrrg dodI016n1co. 
• EntOfU ¡ lIf\.J voz plull; y obra de cOIlfKd6n dodK~HII1Ic~. 
• Enton;¡:501o y ffI tqUlpo obr<15 y .jlrclcJos 1TlJS1c~lts ~ Wl~ Y 
naSla am/'o (coral) VOCIS tIl (l,I;ilquler lon~ncbd rmyor y me_. 
• Escribe dleudos nI/ricos. mtl6d1cos y .m6nlcos a 1, 2 Y J 
~K. 

• EiCrtb, dlcudo .rn6nil=o a .. VOCtS, tn notas 's6<:rooa. 
• Ou, Intll'Jll'tU y ;llUÜu ":.s ., tJtrcldos ouIc:llts, fS01lOS 
con l1Uf\IOI tltrntn&ot de nol~n nuk:~ 

• Conoct b 151l'UC1U',) el, I~ ac •• por IOnos .nItros y I~ ncÑ 
dkmInukI~. 
• [ntoru obrz y .Jerc;lclos rrusIc:a1ts ; UIU y hau cu~ro voces 
(coral) tn cwlquler lorulkbd nlOly(/ry rntMr. 
• Entona a unl y dol \loe.:l tn cualquier modo pit,O 
• &cr1bl dlcU<los I1lmicos,. meI6d!co$ y am6nICO$ " 1, 2 y 1 

• 



( de estudio U TEORJA Y PRACI'lCA 

Objdo de "'I\I(~O 111 TEOIUA y PRACTICA 
M USICAL. 

,oc~ 

• Escribe Dlct.ldo mllslc~l armónico .. 4 VOO!I, en compas simple. 

• Conoce de fOlmi ¡enetoll !.JI comentes con~mpor~nc<ü df. l. 
Y IU elcrltu ra mUlle.l. 
• Entona obr., y e)cr<klOl mUllalu qll\! (ontens"n s:rom.tlimo, • 

'1 hnta antro vous (coral) en cu. lqu ler ton i l1d.d m":;'~Y,¡"í";Y ;;-;,";;,,..1' 
• Entoru 01 un¡ VOl en elerdclol y abril mU$kales o 
nl ll'lO dodecafónlco 
• Escribe dleudol rltmlcol, melódlcol y Irmónlcol a 1, 2 Y J 

• Mjcro-iIr¡cstigaciónacm;a de la atonalidad. 
• Estudio illdillidual y por equipo (ell emamblc) 
de ejcn:ieior; y 00= nnlSícalC$ JIlD'lI VOl. o di! ro· 4 seman:u;, 
lacta md6dlro. 
• Estudio Indh1dua1 y por equipo (C11 rnsamblc) 
do cjcrcíclca y ""'ras ", .. I icaleo p:u'J jUlIl\Jl!lCl~<» 

do pcrcu.<i6n o de car.ktQ" rltmfoo. 
• Creacioo Individual y por equipo de ejtmcios 
lecnlrn, enllll",.dc'ln y rlunlc:a mll~lc~l. 

• Micro-Iuvatigación acert::l de las e;caIas por 1 semana 
rollOS allcrOJ~' escalu du.minuidas. 
• IZJrudlo indlYlduaJ y por equipo (en cmamblc) 41em.l1l3$, 
de ejercicios y obro ullI$l'a1cs pm VOl. o de ca· 
rAer ... melódico. 
• ~rudio Individool y por equipo (m enslUJlbl~) 

deejerciciO$ y ~ DlII$ic:¡]es pan. ;nsllU>llcmos 
de jlCl'cus.i6u ocle car1cICJ rHmiro. 
• CreaciOo !!Y!ividual y por equipo de ejercicios 
IcclUr3. wlOmei6n y rirmlc:a Dlll$icat . 

• Mkro-inv""ti¡;oe"íón aCerca de: I~ CQfrielllc> 1 ~c!llalla 
ool1tempor:\neas de la mt.r;lca y'" C:<Cli!U/'3 n" .. · 
deoL .1I"l\'12I1n . 

• F.$tudio individu:ll y por e<¡!Iipo (en ensamble) 
de ejerciciQl y obras nnlSic:¡]es pm VOl. o de t~
rlk:lcr lllel6clico, 
• Esrudio Individual y por equipo (en ensamNc) 
de ejercidos y ooras musicales pan lrullU>llenlOf. 
de pc'[cus.ión o de carácICf !ÍIlllltO, 
• Creación ;ndh'idtnl y poi eq\~po lIe eje<ciciQlS 
1 ritruic:a musiCllI. 

7 
, 



Objeco deestOOio 11 TOOIUA y PRACfICA 
MUSICAL. 

~I,~,~~:~:,""'" fU TEORL\ Y PRACTICA 

- llipoIid6n por oquipo del dodotatanlsrllO. 
• EJecuciÓll voeal e Instrumental de ejercicios y 
lecciones ton moduJ:¡ción:l tanali<bdes VIIC IIW. 
• I'r~entación ind¡.idiW y por equipo de ejerci · 
cios 1 6C!~:I, etnooacióny rlbnica musical. 

• EtposiciOu ¡lU CQ.IiPO ck ecilil pOI: toIJOI, U)o 

lefa; y dilll1Í1ruidas. 
• Ejecudoo vocal e Insttumcwl de ejmldO$ y 
1ecd.0IX'S cal modulación Ilorulldadcs veclnu. 
• 1'rc:senl3ciOn individual y por oqwpo de qua. 
d05lo::tl.r.l, enlon:lció" y rfnnlu m .. I""I. 

• F.JIjlOlJelOn por equipo 3l:1:I'ca de 125 lXIfTIellleS 
<:OI.enlJloolllt::lll de la mWca 'J 111 cscrinSlll mI)
sial. 
• Ej~611 vocal e insllumaual de c)l'niciu. 'J 
locdollcs con rnod..tbción a to:n;:¡]ilh!lCli vt'Cirm. 
• l'rC$enL1ción íl1(~vidual y por oquifXI de ejerci
cios lt'Cun. emooaciOIl y rfunlea musical. 

ISJl~. 

• Rclerc:r><:ill$ y bibUo81" lh (:(Ifllllltada 
• F,ftl11pla; musicales 
• (J~rid;"lrllllll. e~flO'\ir:ioo. 
• Uso de lenguajo técnico. 

• Calldad de cjocurl&l eu picw, <jO."~ m. 
,Icales. 
· Calidad de l~ '"~;",,"'~,,d',""',,:"'.· 
dd05e1o; ... ) 

• Rdcn:l.I::i." ybibliOltfatl. consultada 
• Ejemplos mll5ic:alcs 
• ChrI<bd de la e:cposiciOn. 
• 1110 de lcn¡wje t6cniw. 

• Calidad de ejecución en pieus y ejercici(ljO m"'I::: I 
l ic:alcs . 
• CalIdad de los IHbaJOS c:scrilos.(dictados. <jo·I'·'~ 
cidos tic ... ) 

- Kcrcrcnei~ y bibliovnfl~ eonsultada 
• Ejanp!9S IUlI5icaln 
• Caridad de la e~ po$lciórL 
• Uso de letl3uaje I&:niOO. 

• (;:¡Ildad ele ejoxuciólI en '" ;', ""~, "j.,,"~ '''.I~~.t 
~It'l<l"". 
• CalldW de los uall3jvs ~<ri".,d'~~" .j" . 

ri~ci~~~.~'~.,~.)~~~~ (valor 30 %1 

20%) 

de Solito, tomo Eumtn plrclaI2·· (v~lor 20 %) 
Dictado. 
Lecciones-
Too'" 

Eumen lirwl ••• (valor 20 'MI) 
DkLldo 
ltcdollff 

.. ~. 
'''~ .. ~ .... ~ .. ~ .. ~ .. ~---::~/,~----------------------------------, o • 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA      

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Unidad Académica de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

  Licenciatura en Canto y Licenciatura en Instrumento   

                                
  (Opciones de instrumentos: piano; guitarra; flauta, oboe, clarinete, fagot;  

 trompeta, trombón, tuba; violín, viola, violoncello, contrabajo; percusiones) 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

37 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

               32       

 (sólo en el nivel superior de la licenciatura, es decir los últimos cuatro años)
1
 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)    1995          
 (b) 20 semestres (instrumento); distribuidos en tres niveles: juvenil, de ocho 
  semestres (a partir de 12 años, con primaria terminada); propedéutico, de 
  cuatro semestres (a partir de 16 años), y superior, de ocho semestres (a 
  partir de 18 años).         

  12 semestres (canto); distribuidos en dos niveles: juvenil, de ocho  
  semestres (a partir de los 17 años, y con un máximo de 25), y superior, de 
  cuatro semestres.        

 (c) no hay sistema de créditos        
 (d) no hay división por áreas 

��������������������������������������������������������

1 Este dato varía un poco cada semestre. 
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

 Sí. Legalmente, el nivel anterior a la licenciatura de 20 semestres es el nivel  

  infantil, de ocho semestres (a partir de 7 u 8 años); sin embargo, si se  
  considera el nivel superior de la licenciatura (ocho semestres a partir de los 18 
  años) como el verdadero nivel licenciatura, su nivel previo sería   
  el propedéutico, de cuatro semestres). 

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay.2 

 (a)   Es el mismo plan 1995 (20 semestres que incluyen también al nivel  

  propedéutico)        (b)     cuatro semestres    

 (c)   No hay sistema de créditos                 (d)     No hay áreas   

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

En realidad, el nivel propedéutico forma parte de la misma licenciatura, entonces no se 

requiere ningún examen para transitar de ese nivel (cuatro años) al nivel superior 

(ocho semestres).
3
  

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) Varía según la especialidad: violín, violoncello y piano: 12 a 13 años; 

  viola: 12 a 14; flauta, clarinete, fagot y guitarra: 12 a 16; contrabajo: 12 a 

  18; oboe, trompeta, trombón y tuba: 12 a 20, y canto: 17 a 25. 

 (b) Bachillerato
4         

 (c) Los niveles juvenil y propedéutico de la misma licenciatura.  
 (d) No. como la entrada es desde los 12 años, no se puede aplicar el EXANI-

  II u otro examen de este tipo. Se acepta cualquier área de bachillerato 

  estudiada.         
 (e)  Sí. Dos exámenes: 1) general: Examen de aptitudes (o musicalidad), y         

  2) específico: según instrumento.
5     

 (f) No.
6
           

 (g) -------          

       

��������������������������������������������������������

2 Para contestar esta pregunta, y las siguientes, considero como nivel previo al propedéutico, que forma parte de 
la misma licenciatura. 
3 Entre el nivel infantil y el nivel licenciatura se puede pasar directamente con promedio de nueve, o si es inferior, 
por medio de una evaluación, sobre todo basada en las habilidades en el instrumento, aunque desde hace tres 
años se aplica también un examen de solfeo. 
4 De nuevo estoy tomando a la licenciatura como equivalente al nivel superior. De manera estricta, para entrar a 
la licenciatura de 20 semestres, es necesario contar con la primaria terminada. 
5 Es el mismo examen de aptitudes para todas las edades y niveles. Después de la aceptación siempre se 
ingresa a primer semestre. A partir de ahí puede haber procesos de revalidación de hasta 100% de un nivel si se 
poseen documentos oficiales de estudios en alguna institución adscrita a la ANUIES, o bien hasta un 75% de 
convalidación por medio de exámenes de ubicación. 
6 La institución cuenta con un acervo de instrumentos, los cuales se prestan con aval del maestro mientras el 
alumno consigue su instrumento. 
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11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

                                                               
Área   Aspecto  Contenido     
                                
Auditiva  retención y        

   análisis        

    de altura identificar los registros: agudo, grave y medio

            

   retención         

   e imitación        

    de duración - imitar un ritmo con la voz.  

      - imitar palmeando el ritmo de una  

       melodía tocada en el piano  

            

    de altura -entonar los motivos musicales que  

       se dicten con la voz o el piano 

      - entonar un intervalo melódico dado  

       como modelo   

            

   afinación  - entonar un fragmento corto de canción 

       conocida (Las mañanitas)  

  

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

    No existe sistema de créditos    

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden 
deontológico (deberes), axiológico (valores), cultural, deportivo, etc.? ¿Cuáles son?  

Ninguna 
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Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. Sí (nivel 

propedéutico, dentro de la misma licenciatura en música de 20 semestres). 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

 

Asignaturas del nivel superior de ambas licenciaturas (últimos 8 semestres de los 20 que 
dura la licenciatura en instrumento, y últimos 4 semestres de los 12 que dura la licenciatura 
en canto): 

Formas musicales I y II 

(en el nivel superior de ambas carreras) 
No 

Análisis musical integral I - IV
7
 

(sólo en el nivel superior de la licenciatura en 
instrumento) 

No 

Contrapunto I - II 

(sólo en el nivel superior de la licenciatura en 
canto) 

No 

 

 

 

 

 

��������������������������������������������������������

7 Esta asignatura, según las autoridades entrevistadas, no tiene contenido temático, sino que su tiempo se utiliza 
para aprender a hacer una tesis y comenzar a realizarla. 
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Asignaturas del nivel previo inmediato (en la licenciatura en instrumento, nivel propedéutico, 
que abarca los semestres 9-12 de los 20 que dura la licenciatura; en la licenciatura en canto, 
el nivel juvenil, que abarca los semestres 1-8 de los 12 que dura la licenciatura): 

Nivel propedéutico de la licenciatura en instrumento: 

Armonía I - IV No 

Contrapunto I y II No 

 

Nivel juvenil de la licenciatura en canto: 

Solfeo I - VIII No 

Armonía tradicional I - IV No 

 

 

 

Funcionarios entrevistados: 

 

Dr. Alejandro Augusto Barrañón Cedillo. Director  de la Unidad Académica de Música de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

Mtro. Daniel López Díaz. Responsable de programas académicos de la Unidad Académica 
de Música de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

 

 

Fecha: martes 16 de diciembre de 2008.  

         

Lugar: Av. Preparatoria no. 301, col. Progreso. Unidad Universitaria II. Zacatecas, 
 Zacatecas. C.P. 98060 

 

Observaciones: Están iniciando una revisión curricular del nivel superior, pero aún no están 
en la fase de diseño de programas de estudio. 



UNIDAD ACADÉMICA DE MUSICA U.A.Z. 
  

PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA EN CANTO 

  

  

DURACION:  12  SEMESTRES (6 AÑOS) 

  

  MATERIAS SEMESTRE                 

    1 2 3 4 5 6 7 8 HRS. 

I NIVEL 

JUVENIL 

                  

  Canto I II III IV V VI VII VIII 2 

  Solfeo I II III IV V VI VII VIII 4 

  Apreciación 

Musical 

I II III IV         2 

  Piano 

Complementario 

    I II III IV V VI 1 

  Práctica Coral I II III IV V VI VII VIII 2 

  Expresión 

Corporal 

I II             2 

  Aspectos 

Técnicos del 

Canto 

    I II         2 

  Historia de la 

Música 

Universal 

        I II III IV 2 

  Historia del Arte 

y Estética 

        I II     2 

  Armonía 

tradicional 

        I II III IV 2 

  Música de 

Cámara 

            I II 1 

  Actuación y sus 

Elementos 

    I II III IV V VI 2 

  Italiano I II             2 

  Alemán     I II         2 

  Francés         I II     2 

  Inglés             I II 2 

II NIVEL 

SUPERIOR 

        HRS. 

  Canto IX X     2 

  Actuación y sus 

Elementos 

VII VIII     2 

  Piano 

Complementario 

VII VIII     1 

  Contrapunto I II     2 

  



  Formas 

Musicales 

    I II 2 

  Historia de la 

Música 

Mexicana 

I II     2 

  Práctica Coral IX X     2 

  Música de 

Cámara 

III IV     1 

  Recital de 

Graduación 

    I II 2 

 

  

 



UNIDAD ACADÉMICA DE MUSICA U.A.Z. 

PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA EN INSTRUMENTO 

  

Opciones de instrumento: 

*Clarinete,   *Contrabajo,    *Flauta,    *Guitarra,    *Oboe   *Piano, 

*Trompeta,    *Trombón   *Tuba *Violín,    *Viola,    *Violoncello 

  

DURACION: 20 SEMESTRES (10 AÑOS) 

No. MATERIAS S  E  M  E  S  T  R  E 

    1 2 3 4 5 6 7 8 HRS. 

I NIVEL JUVENIL:                   

  Instrumento I II III IV V VI VII VIII 2 

  Solfeo I II III IV V VI VII VIII 2 

  Apreciación Musical I II III IV         2 

  Conjuntos Corales     I II III IV     2 

  Historia de la 

Música Universal 

        I II III IV 2 

  Piano 

Complementario 

(Excepto pianistas y 

guitarristas) 

        I II III IV   

  Conjuntos 

Instrumentales 

            I II 2 

  Armonía             I II 2 

II NIVEL 

PROPEDEUTICO: 

        Hrs. 

  Instrumento IX X XI XII 2 

  Pedagogía I II     2 

  Historia de la 

Música Mexicana 

I II     2 

  Conjuntos 

Instrumentales 

III IV V VI 2 

  Idioma Extranjero I II III IV 2 

  Armonía III IV V VI 2 

  Contrapunto     I II 2 

  

III NIVEL 

SUPERIOR: 

                  

  Instrumento XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 2 

  Formas Musicales I II             2 

  Historia del 

Instrumento 

I II             2 

  Historia de la 

Filosofía 

I II             1 

  Idioma Extranjero V VI             2 

  Música de Cámara I II III IV V VI VII VIII 2 

  Práctica Orquestal I II III IV V VI       



(Excepto pianistas y 

guitarristas) 

  Análisis Musical 

Integral 

    I II III IV     2 

  Historia del Arte     I II         2 

  Metodología de la 

Enseñanza del Instr. 

        I II III IV 2 

  

Nota:    El título que se obtiene es Licenciado en .......(instrumento).  El plan de estudios es similar para todos los 

instrumentos, excepto  Piano y Guitarra, que no llevan  las materias Piano Complementario y Práctica 

Orquestal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA      

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Facultad de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

            

   Licenciatura en Música y Cantante         

   Licenciatura en Música y Composición     

   Licenciatura en Música y Director de Coros   

   Licenciatura en Música y Educación Musical   

              Licenciatura en Música e Instrumentista                                                                

                                                                      
 (Instrumentos: maderas: flauta, oboe, clarinete, fagot y saxofón; cuerdas frotadas: 

 violín, viola, violoncello y contrabajo; cuerdas punteadas: arpa y guitarra; metales: 

 trompeta, trombón, tuba; percusión, piano y acordeón). 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

Dato no obtenido 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

Dato no obtenido 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)    1999 (b) 10 semestres (todas) (c) Música y Cantante: 407;     

  Música y Composición: 410;  Música y Director de Coros: 411;                

  Música y Educación Musical: 385; Música e Instrumentista: 407

 (d)    ------              
      

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 
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 No. Lo que existe son los estudios de Técnico Medio en Música. Pero no están 

  concebidos como un ciclo propedéutico para las licenciaturas. (Ver más 

  adelante requisitos de ingreso).                
Nota de actualización: en la información brindada actualmente (21 de marzo de 2012) en su portal de Internet 
(www.famusuanl.mx), la Facultad de Música de la UANL le da un tratamiento de ciclo antecedente a los estudios 
de Técnico Medio en Música (no pude determinar desde cuando), pues una de las maneras de ingresar al nivel 
licenciatura (además de los requisitos generales) es haber cursado al menos 4 de los 6 semestres de los estudios 
técnicos ya mencionados, o tener conocimientos similares. 

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

       ------       

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical)   

------ 
10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) No          
 (b) Bachillerato.         
 (c) No          
 (d) CENEVAL - EXANI - II        
 (e)  Sí: 1) general, que comprende dos partes: Examen de conocimientos 

  musicales (solfeo, armonía, apreciación e historia de la música), y  

  2) específico: Examen de conocimientos prácticos en instrumento 

 (f) No                           
 (g) Entrevista previa al registro del examen a licenciatura.   

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 
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Área   Aspecto  Contenido                
                        
Teórica  Rudimentos:        

    generales - cualidades del sonido (altura, duración,  

       intensidad, timbre);    

      - elementos de la música: melodía, armonía y 

       ritmo;      

      - principales signos de la escritura musical  

       (claves, notas, silencios, alteraciones, 

       signos de indicación del compás,  

       líneas divisorias, líneas adicionales,  

       barras de compás, barras de   

       repetición, barra final)   

    duración - indicación de tempo    

      - compás: indicación de compás (numerador y 

       denominador); forma de marcar los  

       compases; compases más usuales;  

       binarios y ternarios; simples y  

       compuestos; regulares e irregulares 

      - rítmica: valores rítmicos; relación entre  

       rítmica y métrica; anacrusas; síncopa

    altura  - escalas: mayores; menores (natural,  

       armónica y melódica)    

      - tonalidad: armadura, círculo de quintas,  

       relativas, vecinas   

      - intervalos: clasificación: mayores menores, 

       justos, aumentados y disminuidos 

      - acordes: denominación de las notas de un  

       acorde; triadas (mayores, menores,  

       aumentadas y disminuidas); triadas de 

       grados principales (tónica, subdominante, 

       dominante); dominante con séptima y sus 

       inversiones; acorde de VII grado con 

       séptima; acordes de 7ª mayor, menor 

       dominante, disminuida, semidisminuida; 

       notas extrañas al acorde y cadencias 

       plagales y auténticas.   

    dinámica - matices     

      - acentuación     

    [articula- - fraseo;     

    ción]        

    carácter - signos     

            

   Armonía:        

    armonización       

    escrita  - de acordes simples a cuatro voces  

            

   Lectura:        

    isócrona - hablada: claves de sol, fa y do en 3ª y 4ª línea

                        

            

            

            

            

            

            

                        



III.- Zona Noreste:                                                                                                                                               
Universidad Autónoma de Nuevo León                                                                                                                                     

4

                        

Teórica- auditiva Reconocimiento       

   auditivo de elemen-       

   tos discretos        

    alturas  - intervalos: 2ª mayor y menor; 3ª mayor y menor; 

       4ª y 5ª justas    

      - acordes: mayores, menores, 7ª de dominante,

       aumentado y disminuido  

   Dictado [rítmico]-       

    melódico - en tonalidad mayor y menor   

            

   Lectura        

    hablada       

    rítmica  - [hasta tercer nivel de subdivisión; sólo compases 

       simples]    

    cantada       

    [rítmica] - a 1ª vista: melodías en tonalidad mayor y menor

                                        

Cultura musical Instrumentos musi- - los instrumentos y sus familias  

    cales        

   Periodos históricos - características generales del Renacimiento, canto 

   y compositores  gregoriano, Barroco, Clásico, Romántico y 

    ámbito   de los diferentes estilos del siglo XX. 

    internacional  Biografías de los compositores más  

       representativos de cada período y sus 

       obras más importantes. Reconocimiento 

       auditivo de: voces e instrumentos, texturas 

       (polifónica, monofónica, homofónica), 

       estilos y formas.   

                     

La descripción anterior se basa en la guía de estudio que proveen las autoridades a los 

aspirantes.      

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   
 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito      

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden 
deontológico (deberes), axiológico (valores), cultural, deportivo, etc.? ¿Cuáles son?  

            
  Sí, son 11:   Competencia comunicativa;     

     Aplicación de las tecnologías de información;   

          Relaciones humanas;      

     Ambiente y sustentabilidad    

     Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deporte;

     Tópicos selectos para el desarrollo académico y  

     profesional      
     Organización de eventos culturales   
    Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras 

     Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y   

     humanidades     

     Ética, sociedad y profesión    

     Administración       
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Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí (se trata 

de listas de asignaturas). 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe 

nivel previo. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí (es una guía de 

estudio). 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

Solfeo I y II                                        Sí 

Armonía I a IV                                                          Sí 

Contrapunto I y II                                                    Sí 

Fuga I y II Sí 

Formas musicales I y II                                          Sí 

Literatura musical I al VI Sí 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

No existe nivel previo a la licenciatura 
 

Funcionarios entrevistados: 

Lic. Eduardo González Soto. Secretario académico de la Facultad de Música de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Fecha: lunes 1 de septiembre de 2008.  

Lugar: Praga y Triste s/n, Residencial las Torres (Unidad Mederos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León). Monterrey, Nuevo León. C.P. 22800 

Observaciones: Iniciaron una reestructuración curricular hace un año (es decir, en 2007), 
pero aún no concluye. 
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PRIMER SEMESTRE               Créditos 
Canto I        8 
Solfeo I        9 
Armonía I       6 
Contrapunto I       5 
Competencia comunicativa      6 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Canto II        8 
Solfeo II        9 
Armonía II       6 
Contrapunto II       5 
Aplicación de las tecnologías de información    6 
 
TERCER SEMESTRE 
Canto III                     10 
Armonía III       6 
Fuga I        5 
Apreciación a las artes      6 
Ensamble I       4 
Música por computadora      3 
Formas musicales I      3 
Piano I        4 
 
CUARTO SEMESTRE 
Canto IV                     10 
Ensamble II       4 
Armonía IV       6 
Fuga II        5 
Formas musicales II      3 
Psicología y arte       4 
Piano II        4 
Música por computadora II      3 
Contexto social de la profesión     6 
 
QUINTO SEMESTRE 
Canto V                     10 
Literatura musical I       5 
Literatura operística I      4 
Ensamble vocal I       4 
Italiano I        3 
Piano III        4 
Historia de la música en México I     4 
Ambiente y sustentabilidad      6 
Relaciones humanas      3 
Optativa I       3 
 
SEXTO SEMESTRE 
Canto VI                     10 
Literatura musical II      5 
Literatura operística II      4 
Ensamble vocal II       4 
Italiano II        4 
Historia de la música en México II     4 
Piano IV        4 
Organización de eventos culturales     3 
Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes   6 
Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional  6 
Optativa II 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SÉPTIMO SEMESTRE 
Canto VII                    12 
Literatura musical III      5 
Literatura operística III      4 
Pedagogía I       4 
Francés I       3 
Acústica        3 
Cultura escénica I       3 
Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras   6 
 
OCTAVO SEMESTRE 
Canto VIII                    12 
Literatura musical IV      5 
Literatura operística IV      4 
Francés II       3 
Cultura escénica II       3 
Pedagogía II       4 
Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades  6 
 
NOVENO SEMESTRE 
Canto IX                     16 
Literatura musical V      5 
Literatura operística V      4 
Pedagogía III       4 
Cultura escénica III       3 
Alemán I        3 
Estética        4 
Ética, sociedad y profesión      6 
 
DÉCIMO SEMESTRE 
Canto X                     16 
Literatura musical VI      5 
Literatura operística VI      4 
Administración       4 
Alemán II       3 
 
OPTATIVAS 
Etnomusicología I 
Dirección coral I y II 
Laboratorio de música electroacústica I y II 
Epistemología I 
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PRIMER SEMESTRE                             Créditos 
Introducción a la composición I     4 
Armonía I       6 
Solfeo I        9 
Piano I        3 
Contrapunto I       5 
Competencia comunicativa      6 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Introducción a la composición II     4 
Armonía II       6 
Solfeo II        9 
Piano II        3 
Contrapunto II       5 
Aplicación de las tecnologías de información    6 
 
TERCER SEMESTRE 
Composición I       8 
Armonía III       6 
Piano III        3 
Fuga I        5 
Formas musicales I      3 
Apreciación a las artes      6 
Canto I        3 
Música por computadora      3 
 
CUARTO SEMESTRE 
Composición II       8 
Armonía IV       6 
Piano IV        3 
Fuga II        5 
Formas musicales II      3 
Psicología y arte       4 
Música por computadora II      3 
Canto II        3 
Contexto social de la profesión     6 
 
QUINTO SEMESTRE 
Composición III                    12 
Literatura musical I       5 
Instrumentación I       6 
Instrumento de cuerda I      3 
Historia de la música en México I     4 
Relaciones humanas      3 
Ambiente y sustentabilidad      6 
Optativa I       3 
 
SEXTO SEMESTRE 
Composición IV                    12 
Literatura musical II      5 
Instrumento de cuerda II      3 
Instrumentación II       6 
Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes   6 
Historia de la música en México II     4 
Optativa II       3 
Organización de eventos culturales     3 
Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional  6 
 
SÉPTIMO SEMESTRE 
Composición V                    14 
Literatura musical III      5 
Orquestación I       6 
Instrumento de aliento I      3 
Acústica        3 
Música electroacústica      6 
Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras   6 
 



 
 
 
 
OCTAVO SEMESTRE 
Composición VI                    14 
Literatura musical IV      5 
Orquestación II       6 
Instrumento de aliento II      3 
Música electroacústica II      7 
Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades  6 
 
NOVENO SEMESTRE 
Composición VII                    16 
Literatura musical V      5 
Música electroacústica III      7 
Instrumento de percusión I      3 
Estética        4 
Pedagogía I       4 
Ética, sociedad y profesión      6 
Ensamble de música contemporánea I     4 
 
DÉCIMO SEMESTRE 
Composición VIII                    16 
Literatura musical VI      5 
Música electroacústica IV      7 
Instrumento de percusión II      3 
Administración       4 
Pedagogía II       4 
Ensamble de música contemporánea II     4 
 
Optativas 
Italiano I y II 
Francés I y II 
Etnomusicología I 
Epistemología I 
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PRIMER SEMESTRE               Créditos 
Piano I        5 
Solfeo I        9 
Armonía I       6 
Contrapunto I       5 
Competencia comunicativa      6  
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Piano II        5 
Solfeo II        9 
Armonía II       6 
Contrapunto II       5 
Aplicación de las tecnologías de información    6 
 
TERCER SEMESTRE 
Piano III        5 
Ensamble I       4 
Armonía III       8 
Fuga I        5 
Apreciación a las artes      6 
Formas musicales I      3 
Música por computadora I      3 
 
CUARTO SEMESTRE 
Piano IV        5 
Ensamble II       4 
Armonía IV       8 
Fuga II        5 
Formas musicales II      3 
Psicología y arte       6 
Música por computadora II      3 
Contexto social de la profesión     6 
 
QUINTO SEMESTRE 
Dirección coral I                    12 
Canto I        4 
Literatura musical I       5 
Literatura operística I      4 
Relaciones humanas      3 
Ensamble vocal I       4 
Italiano I        3 
Ambiente y sustentabilidad      6 
Historia de la música en México I     4 
 
SEXTO SEMESTRE 
Dirección coral II                    12 
Canto II        4 
Literatura musical II      5 
Literatura operística II      4 
Ensamble vocal II       4 
Italiano II        3 
Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes   6 
Historia de la música en México II     4 
Organización de eventos culturales     3 
Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional  6 
 
SÉPTIMO SEMESTRE 
Acústica I       3 
Literatura musical III      5 
Literatura operística III      5 
Dirección coral III                    16 
Francés I       3 
Pedagogía I       4 
Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras   6 
Optativa I       3 
 
 



 
OCTAVO SEMESTRE 
Pedagogía II       4 
Literatura musical IV      5 
Literatura operística IV      5 
Dirección coral IV                    16 
Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades  6 
Francés II       3 
Optativa II       3 
 
NOVENO SEMESTRE 
Repertorio coral I       4 
Literatura musical V      5 
Literatura operística V      5 
Alemán I        3 
Pedagogía III       4 
Dirección coral V                    20 
Ética, sociedad y profesión      6 
Estética I        4 
 
DÉCIMO SEMESTRE 
Repertorio coral II       4 
Literatura musical VI      5 
Literatura operística VI      5 
Alemán II       3 
Dirección coral VIII                    20 
Administración       4 
 
 
Optativas 
Laboratorio de música electroacústica I y II 
Instrumentación I y II 
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PRIMER SEMESTRE               Créditos 
Piano I        8 
Solfeo I        9 
Contrapunto I       5 
Armonía I       6 
Competencia comunicativa      6 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Piano II        8 
Solfeo II        9 
Contrapunto II       5 
Armonía II       6 
Aplicación de las tecnologías de información    6 
 
TERCER SEMESTRE 
Piano III                     10 
Ensamble I       6 
Fuga I        6 
Armonía III       6 
Música por computadora I      3 
Formas musicales I      3 
Apreciación a las artes      6 
 
CUARTO SEMESTRE 
Piano IV                     10 
Ensamble II       6 
Fuga II        6 
Armonía IV       6 
Música por computadora II      3 
Formas musicales II      3 
Psicología y arte       4 
Contexto social de la profesión     6 
 
QUINTO SEMESTRE 
Guitarra I                    10 
Dirección coral I       8 
Literatura musical I       5 
Pedagogía I       4 
Psicología educativa I      5 
Ambiente y sustentabilidad      6 
Historia de la música en México I     4 
Relaciones humanas      3 
 
SEXTO SEMESTRE 
Guitarra II                    10 
Dirección coral II       8 
Literatura musical II      5 
Pedagogía II       4 
Psicología educativa II      5 
Organización de eventos culturales     3 
Historia de la música en México II     4 
Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes   6 
Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional  6 
 
SÉPTIMO SEMESTRE 
Canto I                     10 
Dirección coral III       8 
Literatura musical III      5 
Pedagogía III       4 
Epistemología       4 
Etnomusicología       4 
Acústica I       3 
Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras   6 
Optativa I       3 
 
 
 



 
OCTAVO SEMESTRE 
Canto II                     10 
Ensamble de flauta dulce      6 
Literatura musical IV      5 
Didáctica musical I       3 
Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades  6 
Optativa II       3 
 
NOVENO SEMESTRE 
Práctica docente I                    12 
Ensamble de percusión I      6 
Literatura musical V      5 
Didáctica musical II      3 
Ética, sociedad y profesión      6 
Estética        4 
 
DÉCIMO SEMESTRE 
Práctica docente II                    12 
Literatura musical VI      5 
Administración       4 
 
 
Optativas 
Laboratorio de música electroacústica I y II 
Instrumentación I y II�
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PRIMER SEMESTRE                            Créditos 
Instrumento principal I                                                 10 
Armonía I       6 
Solfeo I        9 
Contrapunto I       5 
Competencia comunicativa      6 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Instrumento principal II                                                 10 
Solfeo II        9 
Armonía II       6 
Contrapunto II       5 
Aplicación de las tecnologías de información    6 
 
TERCER SEMESTRE 
Instrumento principal III                                  12 
Ensambles I       6 
Armonía III       6 
Fuga I        5 
Apreciación a las artes      6 
Formas musicales I      3 
Instrumento complementario I     3 
Música por computadora I      3 
 
CUARTO SEMESTRE 
Instrumento principal IV                                  12 
Ensambles II       6 
Armonía IV       6 
Fuga II        5 
Psicología y arte       4 
Formas musicales II      3 
Instrumento complementario II     3 
Música por computadora II      3 
Contexto social de la profesión     6 
 
QUINTO SEMESTRE 
Instrumento principal V                                  12 
Literatura musical I       5 
Ensambles III       6 
Instrumento complementario III     3 
Relaciones humanas      3 
Historia de la música en México     4 
Ambiente y sustentabilidad      6 
Optativa I       3 
 
SEXTO SEMESTRE 
Instrumento principal VI                                  12 
Literatura musical II      5 
Ensambles IV       6 
Instrumento complementario IV     3 
Optativa II       3 
Historia de la música en México II     4 
Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes   6 
Organización de eventos culturales     3 
Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional  6 
 
SÉPTIMO SEMESTRE 
Instrumento principal VII                                  16 
Literatura musical III      5 
Ensambles V       6 
Pedagogía I       4 
Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras   6 
Acústica I       3 
 
 
 
 



OCTAVO SEMESTRE 
Instrumento principal VIII                                  16 
Literatura musical IV      5 
Ensambles VI       6 
Pedagogía II       4 
Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades  6 
 
 
NOVENO SEMESTRE 
Instrumento principal IX                                  16 
Literatura musical V      5 
Ensambles VII       8 
Pedagogía III       4 
Estética        4 
Ética, sociedad y profesión      6 
 
DÉCIMO SEMESTRE 
Instrumento principal X                                  16 
Literatura musical VI      5 
Ensambles VIII       8 
Administración       4 
 
Optativas: 
Italiano I y II 
Francés I y II 
Dirección coral I y II 
Instrumentación I y II 
Laboratorio de música electroacústica I y II 
 



Nombre del Curso: An1Jonía. 

ATea: MÚSica. 

Nivel: Licenclatur.1. 

Semestres: 4 Semesfl-es. 

Responsable del Diseño: Mlm. Rogeho NI/IlC/" Macías (l v II). 
Mav. Francisco Cruz Romero ( 111 v IV). 



INTRODUCCION, 

Esta materia de caráClcr teórico practico se estudiará el lenguaje annónico que ha sido empleado en las 
pnncipales obras musicales de~lc el siglo XVIII hasta la actualidad, ast t omo cIlla teoría, reglas, conceptos 
y esti los que se han derivado del an,ilisis de ellas. 

F.sI:¡ mareria es irnporttntc P.l l<l: 
El instrumentista y director de coros 11 orquestas, pues mediante el anAlisis armónico serán capaces de 
comprender mucho mejor la ohr;¡ que preTende i!lterpretar, y la memori1A1.ción será más rápida y razonada. 

Para el compositor y el arreglista, el conocimiento de esta materia es fuudillnenlo de su lenguaje musical. 

Para el teórico - aJl<llista (historiador, crítico, foJklorísla, musicólogo, eTC.), el esLudio de la armonfa le 
permite rundamen/(u' sus juicios y sus apreciaciones sobre el etilo. época, tendencias, cardcte rísticas, etc. de 
los di\'er!\os compositores. 

Para los ejecutantes de instrumemos de teclado: el conocimiento de la ,1fInonía les ayudará a realizar sobre 
su instrumento armonizacione~ directas de cantos populares, acomp.1i'lamientos de música escolar 
improvisaciones, símesis armónica, e[c. 

REQUISITOS DEL CU RSO, 

• T ener conocimientos oosicos de solfeo. 
• T ener conocimientos elementales de armonía. 

OBJETIVO GENr.nAL: 

Enseriar al alumno los elementos necesarios concisos y claros de las reglas de la armonía para que al fin del 
curso el alumno h;lya comprendido y dominado el cuarteto vocal así como los diferentes conceptos en el 
{.xmtenido y que lo lleve a la investigación, composición (¡uTeglista) ó ejecución de difere ntes géneros 
musicales. 



Objetivo Particular: 

AJ finalizar ele semCS Lrc el alumno habrá comprendido el cuarteto vocal, adornos armónicos, 
armonización de melodías, el acorde de 7ma. de dominanLe y diferentes O¡)Qs de modulación 

Umdad 1 

Objet.ivo: Dominará los enlaces del cUaJleto vocal clásico así como los adornos annónicos y el 
acorde de 7ma. de dominante en sus cuatro estados 

Contenido: 

l. Movimientos melódicos y annónicos, supresiones}' duplicaciones. Estados de un acorde. 
2. Estados (inversiones) del acorde de 3 sonidos. 
3. El cuarteto vocal clásico (posición cerrada y abierta). 
4. Periodo simple modo mayor (relación 58ll. 
5. Adornos armónicos. 
6. Aeonle de 7ma de dominante y ' u, enaun estados. 
7. Peliodo simple a cuatro paJles (modo menor). 

Actividades. 

Seb'Ún el lema será el trabajo escrito}' se ejecut.,r;í al piano por el maestro en presencia del 
alumno o en algunos casos por el alumno, según criterio del maestro. 

Umdad 2 

Objetivo: Conocer }' memoliz.1.r las cadencias clásicas,las diferentes clases dt! modulaciones y 
aprender a armonizar trozos melódicos. 

Contenido: 
l. Cadencia~ clásicas . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Modulación por equivoco ó nota común. 
Modulación por acorde de Sta. aumentada (sonido común}' en armonía). 
Modulación por acorde de dominante y disminuido. 
Modulación por cromatismo, a tonal idades lejanas. 
Melodías con indicación de grados. 
Melodías sin indicación de grados. 
Armonización de una pequeila melodía. 

Evaluación: 

Se aplicará un examen p;u·ciaJ y uno final, los exámenes serán teóricos y prácticos. También se 
t!valuarán los trabajos (su gráfica}' su presentación). 

Actividades: 

Según el tema será ellrabajo escrito y se ejecmará al piano por el maestro ell presencia del 
alumno o en algunos caso~ por el alumno seb<lul clilCriO del maestro. 



Calendarización: 

Este programa se aplicará en 15 frecuencias de cuatro horas por semana, incluyendo revisiones 
en presencia del alumno. 

Recursos: 

Aula con piano y pizarrón de 4 pautas. 

Bibliografía 

Manual de Armonía, A. ]urafsky; Ed. Ricordi. 
Trattdo Completo de Armonía, Alhos Palma; Ed. Ricordi. 
Tratado de Armonía, Arnold Schoenberg; Ed. Real Música. 
Armonía Tradicional, Patll Hindemithj Ed. Ricordi. 

SEGUNDO SEMESTRE 

Objetivo Particul,u': 

Al finalizar el semestre el alumno habrá aprendido todos los acordes de 7mas, 9nas, 11 nas, 
13na.~ , sus funciones y clasificaciones así como progresiones, enlaces a 5 voces, concepto de la 
annonía alterada y libre instrumental. 

Unidad I 

Objetivo: Entender y dominar los enlaces de acordes de 7ma, la.~ diferentes progresiones. así 
como los acordes de gna y enlaces cinco voces. 

Contenido: 

l. Progresiones: unilónicas y plitánicas. (exactas e inexactas). 
2. Enlaces de acordes de 7ma. (preparación y resolución). 
3. Estudio del acorde de 7ma. disminuida y semidisminuida. 
4. Periodo doble rnodulante. 
5. Acordes de 9na. de dominante (mayor y menor). 
6. Acordes de 7ma con 9na agregada. 
7. Periodo simple a 5 voces. 

Actividades: 

Según el tema será el trabajo escrito y se ejecutará al piano por el maestro en presencia del 
aJumno, o en algunos casos por el alumno según criterio del maestro. 



Unidad 2 

Objetivo: 
Comprender los acordes de (( na y (3na as! como el concepto de armonía alterada y libre 
instnlrncmaJ. 

Contenido: 

l. Acorde de oncena de dominante (pcrreclo e imperrecto). 
2. Acorde de l 3na. de dominante (completo e incomple to). 
3. Conccplo de la annonía alterada y libre instrumental. 
4. Acordes de sexta aumentada (italiana, rrancesa). 
5. Acorde de sexta aumentada (alemana e inglesa). 
6. Acordes de 7ma. menor: como napolitanas. 
7. Annoni7 .. ación cromática y (libre) . 
8. Armonización dialónica. ( Libre). 

Evaluación: 

Se aplicará un examen parcial y uno final , Jos exámenes serán teóricos y prácticos, también se 
evaluarán los utlbajos (su gráfica y presentación). 

Actividades: 

Según el tema será el trabajo requerido y será ejecutado po r el maestro en presencia del alumno o 
en algunos casOS por el alumno a criterio del maestro. 

Calendarización: 

Este programa se aplicará en 15 rrecueneias de cuatro hora~ por semana incluyendo revisiones en 
presencia del alumno. 

Bibl iografía: 

Manual de Armonía, A. Jurafsky; Ed. Ricordi. 
T ratado Completo de Armonía, Athos Palma, &:1, Ricordi . 
Tratado de Armonía, Arno ld Schoenberg; Ed. Real Música. 
Annonía T radicional , Panl H indemiúl ; Ed. E. RiconJi. 



Nombre del Curso: Armonía del Siglo XX. 

Afea: MlÍsiG1. 

Nivel: LicenciatuId 

Semestre: P ¡({F. -" 
, 

Responsable del diseño: Mtm. Francisco Cruz Romero 



INTRODUCCION, 

La armonía del siglo XX, con su actividad entre las reglas tradiciollales. su prolife ració n en el uso de 
nuevas escalas }' acordes, su casi desesperada huida de la tonalidad, su revisión de los conceptos de 
consonancia y dison,Ulóa, y sus criterios de construcción, en contrapunto constante con la vida y 
tecnología contemporáneas, nos imponen la necesidad de estudiar, - por cien o bast."mle tarde- sus 
propuestas con el fin de comprenderla mejor. 

La razón de este esfuerzo el) que nunca, como en este siglo, no solo el público sino aún el músico 
profesional se han mantenido alejados de la música escrit.-¡ en su tiempo. 

Directores, ejeclIt;Ulles y melómanos han considerado incomprensible sus pro puestas y arrebafanles 
sus resultados. 

El futuro músico profesio nal, teniendo como reqUIsIto indispensable un buen estudio del 
contrapunlO y la amlOnía tradicional ha de estudiar la arrnonía del siglo XX como herramienta para 
los cursos de análisis y literatura musical, pero sobre todo, como criterio que le pcnnita inlcl:."rarse en 
el mo mento que realiZ¡lla música escrita en nuestros d ías. 



Proveer al esrudianle de csr.'\. mat.eria la experiencia y los conocimientos básicos para la comprensión, 
análisis, selección y ejecuóón de la música escrita durante el siglo xx. 

~" SEMESTIlE 

(2 Semanas) 

Objetivo: L .. comprensión de sus consecuencias e implicaciones. 

Contenido: 

• Armonía Cromática 

Evaluación: Trab,~o pníctieo sobre el contenido de la unidad. 

(2 Semanas) 

O~jetivo: Ll comprobación de SIl resultado sonoro y una pnmera revisión sobre el concepto de 
disonancia. 
La comprensión de una nueva jerarquía de grados. 

Contenido: 

• Acordes Paralelos sin preparación ni resoluÓÓII 

• Progresión Annónica 

Evaluación: Trabajo pn''tctico ~obre el contenido de la unidad. 

Unidad 3 (3 Semanas) 

Objetivos: L,'1 práctica de la super¡x>sición de acordes manteniendo un centro tonal. 
L'1 práctica de la supe rposición dc dos o más lonalidades. 

Contenido: 

• Poli acordes 

• Politonalidad 

Evaluación: Trabajo práctico sobrc el contenido de la unidad. 



(5 Semanas) 

Objetivo: 
L'l. comprensión de la expansión de la.<; posibilidades de acordes escritos por terceras }' el 
conocimiento de sonidos a.iiadidos utilizados comÚnmellle. 
La w nstI\lcción de acordes con intervalos distintos de la tercera; el conocimiento de su resull .. 'l.do 
sonoro y la importancia de su d isposición. 
La conslnlcción de acordes con inteJVa!os diversos y el conocimiento de la escritura en espejo. 

Contenido: 

• Acordes por terceras y notas aúadidas 

• Acordes por cuartaS y segundos 

• Armonía compuesta y en espejo 

Evaluación: T rabajo práctico sobre el contenido de la unidad. 

(3 Semanas) 

Ol~jctivo: El conocimiento de escaJa.<; antiguas, exó ticas y sintéticas; su uso en la música del siglo XX y 
sus consecuencias armónicas. 

Contenido: 

• Fo rmación de escalas 

Evaluación: Trab;uo práctico sobre el contenido de la unidad. 



¡¡-SEMESTRE 

Unidad 1 (3 Semana.s) 

Objetivo: La práctica de la supe rposición de escalas distintas. 

Comcnido: 

• Polimooalidad 

Evaluación: T rabajo práctico sobre el comcnido de la unidad 

Umdad 2 (3 Semanas) 

Objetivo: La revisión de los conceptos de métrica y rítmica y su uso actual. 
El conocimienlo de estas técnic.:as. sus implic..ciones fOlmales y una revisión del concepro de forma y 
su uso contemporáneo. 

Contenido: 

• Desarrollo Rítmico 

• Isoriuno. lsome!os y forma musical 

Evaluación: Trabajo práctico sobre el contenido de la unidad. 

Umd,ui .1 (3 Semanas) 

Objetivo: El conocimiento de estas técnicas, sus implicaciones fo rmales y una revisió n del concepto 
de forma y su uso contemporáneo. 
La revisión de los conceptos de atonalidad, disonancia, tensión y relajación. 

Contenido: 

• M elodía 

• Atonalidad 

Evaluación: T rabajo práctico sobre el contenido de la unidad. 



Unidad4 (4 Semanas) 

Objetivo: El conocimiento de esta técnica, sus implicaciones y recursos. 
La práctica de la organización de todos los p,u'ámetros musicaJes con una premisa única. 

Contenido: 

• Dodecafonismo 

• SeriaJismo Integral 

Evaluación: Trabajo práctico sobre el contenido de la unidad. 

Umdad 5 (3 Semanas) 

Ohietivo: La comprensión de los resultados sonoros durante y después de la experiencia decu'ónica. 
El conocimiento y vaJoración de las corrientes actuales. 

Contenido: 

• Timbre y textura 

• Ultimas Tendencias 

Evaluación: Trabajo práctico sobre el contenido de la unidad. 



AcnvIDADFS 

La propuesta y solución escrita de problemas armónicos, ya sea mediante la armonización de un bajo 
y/o \lna melodia y mediante la propuesta o continuación de una idea musical. Eventualmente habrá 
que recurrir al análisis y/o audición de obras Illusicales. 

BIBUOGRAFlA 

• Persicheui. Vince lll 
AmlOnía del Siglo X,X, Madrid (Espaíia), Real Musical, 1985. 

• Kostak, Stefan 
Twenticrh - Cencury Harmony 



• Armonía Cromática 

• Suspensió n lonal, tonalidad indefin ida. 

l. Acordes paralelos, po liacordes y politonalidad. 

2. Progresión armó nica. 

3. Formación de acordes 
• Acordes po r terceras con notas añadidas. 
• Aco rdes por cmUl as, por quinl.1S y por sc!.'lmdas. 
• Acordes de doce sonidos, pandiatonicísmo. 

4. Armonía compuesta en espejo. 

5. Formación de escalas. 

6. 

7. 

8. 

9. 

JO. 

JI. 

• Modos antiguos. modos de transposición limil.1.da, escala pentáfona, escala exátona, escala 
sintética. 

Polimodalidad. 

Desarrollo Rítmico. 

Isoritmo e isomclos. 

Atonalidad (ilelválica). 

Serialismo clásico. 

Scrialismo imegral . 



.' 

CONTRAPUNTO I 
l ' SEMESTRE LICENCIATURA. 

O bjeti\'o General : 

Al rinali l'Alf el semestre el alumno habrá comprcmlido la escrilura a lres parles dentro de las reglas 
del COllUClpulllO estilo .ocaJ clásico. 

COlllcnido: 

l. Definición y concepto del contrapunto. 
2. Reglas generales del contrapulI{O vocal clásico estrict.o. 
3. Primera especie: lIola contra nola (a dos voces). 
4. Segunda especia: dos notas contra una, a dos voces (con adornos armónicos). 
5. T ercera especie: cuatro contra una a dos voces (con adornos armónicos). 
6. T ercera especie : seis contra un a dos voces (con adornos armónicos). 
7. T ercera especie: ocho contra una a dos voces (con adornos armónicos). 
8. Cuana especie: síncopas (retardo) a dos voces. 
9. Quinta especie: florido a dos voces . 
10. Tercera especie: modo menor (cuatro contra una) a dos voces. 
11. COllcepto del contrapunto sunple, vocal clásico, estricto a tres panes. 
12. Primera especie: nota contra nola (a tres partes) canto fi rme en V07.. inferior, c.f. en voz central 

y cJ . en voz superior. 
13. Mezcla de especies: primera combillació lI a lres parles. 
14. Mezcla de especies: tercera combinación a tres parles. 

A C'i:'\\Ji .} ... .\tS 

Según elLCma será el trabajo requerido, el cual será n.:visado }' ejcculado ;:11 piallo po r el maestro 
en presencia del aJuno. 

Este programa se aplicará en 14 frecuellcias de tres hOT<IS por semana y se impartirá uti lizando las 
lJaves de Sol y Fa. 

Evaluación: 

Un cxamenlinal que COl!sta de: 

• Todos los t.fab~os revisados en el transcurso del semestre completamente en limpio, al igual 
que sus apuntes . 

• Elaborar dife rentes imitaciones en presencia del maestro. 

Dibliografla: 

Tratado de contrapunto: José T orre Bcrlu<:ci, Ed. Hicord i. 

O bscrvacio llc.s: 

Para el bue n funclonamiCliI.o del programa se sllh"¡erc gm j)OS de 15 a 18 alumllos. 



CONTRAPUNTO II 
2° SEMESTRE LICENCIATURA. 

Objetivo General: 

Al finalizar el semestre el alumno habrá comprendido el conlrapunto simple a cuatro voces y, las 
diversas especies de contrapunto. 

Conlemdo: 

1. Concepto del contrapunto simple a cuatro partes. 
2. Primera especie a cuatro voces. 
3. Mezcla de especies a cuatro voces. 
4. Concepto del contrapunto simple. (a cmeo, seis, sicle y ocho parles). 
5. Conccp(o del contrapunto libre instJumenL'll. 
6. Conleapunlo ;mü"do defin;óón y claúficac;ón. 
7. La imitación: exacta o inexacta (estricta o libre) , 
8. La imitación: diversas especies. 
9. La imitación: por movimienlo direclo y contrario (natural). 
10. La imitación: por movimiento directo y contrario (retrógrada). 
11. La imitación: por aumento y disminución de valores. 
12. Exposición de un ejercicio de contrapunto imitado . 
13. Exposición dc un ejercicio de conlrapunto imilado. 
14" Práctica de las diversas imitaciones ya vistas. 

Según el tema será el trabajo requerido, el cual será revisado y ejeculado a! piano por el maestro 
en presencia del alumno. 

Estc programa sc aplicara en 14 frecuencias lres horas por sem,ma y sc impartirá utilizando las 
lla\'cs de Sol y Fa. 

Evaluación: 

Un examen final que consta de: 

• Todos los trabajos revisados en cllrauscurso del semestre completamente en limpio, aJ igual 
que sus apuntes. 

• Elaborar diICrcntcs lInilaciones en presencia del maestro. 

Bibliografía: 

Tratado de contraplli1to: J osé Torre Bcrtucci, Ed. Ricordi. 

Observaciones: 

Para el bucn funclOnamienlo del programa se sugicre grupos de 15 a 18 alumnos. 



Nombre: Análisis (Formas Musicales I) 

Area: Música (Teórico - Analítico) 

Nivel: Lice nciatura 

Semestre: 3'1 

Responsable del Diseño: ]. Enrique Guzmán 



• 

INTRODUCCION: 

"La forma en las artes, especialmente en la música se propone, en primer lugar, la comprensibilidad". 
C.A. SchOellberg 

Ningún arte es posible sin fanna, es decir, sin la exteriorización de la idea creadora por medio de un 
vehículo que llegue, a través de los sentidos humanos superiores, hasta el espíritu y ejerza Su acción 
sobre la sensibilidad y la inteligencia de los hombres. 

En música, el concepto de Forma difiere mucho de lo que se entiende por fal en las artes plásticas 
que se manifieSlan en el mundo de la. .. h"es dimensiones (longillld, latitud y profundidad). 

La mOlfología musical se mueve en un ámbito de mayor libertad en el que lo subjetivo, lo simbólico, 
lo real, lo descriptivo puede expresarse por medio de Formas adecuadas. La fonna es pues, el medio 
de que se vale el artista para trasmitir de manera sensible su idea y su emoción. 

OI\JIITIVO GENERAL: 

Comprender la técnica y la lógica en la construcción de las formas musicales para obtener las bases 
técnicas para el análisis e investigación de obras musicales. 



Umdad 1 Sintaxis Musical 

Objetivo: Conocer los principales elementos que intervienen en el discurso musical. 

Contenido: 

• La Melodía 

• El Motivo 

• La Semifrase 

• La Frase 

• El Período 

• El Tema 

• Transfiguración 

Actividades: 

• Escritura de motivos. 
• EscJitura de semifrases tomadas de otras clásicas (Bach, Mozart, Beethoven, etc.), indicando los 

motivos, semi frases, frases, periodos, temas, termmaciones, transformaciones etc. 
• Audición de temas importantes en la H istoria de la Música para identificarlo después (Por 

ejemplo: sinfonías de Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, etc.) 

Evaluación: 

• Elaboración de ejercicios de escritura. 
• Trabajo de análisis de algún tema. 
• Ejercicios de audición. 

Ul1ldad 2 Fonna Musical 

Objetivo: Conocer la definición e importancia de la morfología musical, así como la clasificación de 
las formas musicales en gener.ll. 

Contenido: 

• Definición: 
• Clasificación de las formas (vocales, instnmlentales y mixtas). 
• Formas menores: binaria y ternaria. 
• Formas mayores. 

Actividades: 

• Elaboración de cuadros sinópticos sobre los géneros musicales. 
• Investigación sobre las principales formas vocales, instrumentales y mixtas en la historia de la 

música. 
• Análisis de obras musicales en forma binaria y ternaria (Album de la]uventud de Schuman, 

piezas de Beethoven, Bach, Handel, Couperi, canciones populares, etc.). 
• Audición de obras musicales binarias y ternarias para un esquema formal sin ver partitura. 



Evaluación: 

• Trabajos de investigación. 
• Trab<\Ío de análisis sobre partitura. 
• Ejercicios de audición. 

Unidad3 La Suite 

Objetivo: Conocer l a~ principales cardctensUcas y esquemas fonnales de las danzas que componen la 
suiLe barroca. 

Contenido: 

• Historia de la fonnación de la suite barroca. 
• Danzas básicas: Alemanda, Courante, Gavota, Rondó, etc. 

• La suite post barroca. 

Actividades: 

• Investigación sobre el origen de cada una de las danz..'\s barrocas y características generales. 
• Análisis y audición de una suite completa (Bach, suites inglesas o francesas). 
• Audición de suites modernas e identificarlas ITchaikovsky, Cascanueces, Lago de los Cisnes; 

Ravel: Mamá la Oca; E. Gricg, Peer Gynt; Sb'avinsky, Pájaro de Fuego, etc. 

Evaluación: 

• Trabajo de investigación. 
• Trabajo de análisis. 
• Audiciones. 

UJlidad 4 La Sonata 

Objetivo: Identificar y conocer las formas de la son3(..1, a través de su historia, enfatizando en la forma 
sonata clásica como la forma más importante de la historia de la música occiden(..11. 

Contenido: 

• L.'l. sonata barroca. 

• La sonata clásica. 

• ¡er. mov.: Forma - Sonata. 

• 2do. mov.: Lied 

• 3er. moyo : Minuet () Scherzo. 

• 4to. Mov.: Rondó. 

• La sonat5a cíclica. 

• Sonatina. 

• La sinfo nía. 

• Cuarteto, trío, quinteto, etc. 



• El concierto (c. Grosso, Concertstück) 

Actividades: 

• Investigación sobre la sonata. 
• Ejercicios de análisis sobre partitura de las formas de la sonata. 
• Ejercicios de audición. 

Evaluación: 

• Trab<\io de investigación. 
• Análisis de una sonata clásica, barroca y sonatinas. 
• Audiciones. 

Umdad .5 La Variación 

Objetivo: Comprender las principales características de la variación así como sus tipos fundamentales. 

Contenido: 

• Definición. 
• Tipos fundamentaJes de variación. 
• El tema con variaciones. 
• Otros tipos de variaciones (Pasacalle, Chacona, etc.) 

Actividades: 

• Exposición de parte del maestro sobre el concepto de variación y sus tipos fundamentales. 
• Análisis de variaciones identificando el tipo en partitura (sonata con variaciones de Mozart). 
• Análisis de variaciones auditivo. 
• Ejercicios de elaboración de variaciones a partir de un tema dado. 
• Análisis de una obra completa en forma de tema con variaciones (Beethovemn, Chacona de 

Bach, Mozart, etc.) 

Evaluación: 

• Examen teórico. 
• Trabajos de análisis. 
• Ejercicios de audición. 
• ~jercicio de elaboración de variaciones. 

BIBUOGARAFIA 

Bas,Julio. T ratado de la Forma Musical, Ed. Ricordi. 
De Pedro, Dionisio. Manual de las fonnas Musicales, Ed. Real Música Madrid. 
Pla, Llacer. Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes, Ed. Real Música. 
Zamacois,jcan. Las Fonnas Musicales. 



Nombre del Cwso: FOlmas Musicales JI 

Are,,.. Música (Teórico - Analítico) 

Nivel: Licenciatura 

Semestre: 4" 

Responsable del Diseño: Mtro. [?sé EnJique Guzmán MarÍn 
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INTRODUCCION: 

"La forma en las artes, especialmente en la música se propone, en primer lugar, la comprensibilidad". 
C.A. Schóenbe.-g 

N ingún arte es posible sin forma, es decir, sin la exteriorización de la idea creadora por medio de un 
vehículo que llegue, a través de los sentidos humanos superiores. hasta el espíritu y ejerza su acción 
sobre la sensibilidad y la inteligencia de los hombres. 

En música, el concepto de Forma difiere mucho de lo que se entiende por tal en las artes plásticas 
que se manifiestan en el mundo de las tres dimensiones (Iongitud,latitud y profundidad), 

La morfolOgía musical se mueve en un ámbito de mayor libertad en el que lo subjetivo, lo simbólico, 
lo real, lo descriptivo puede expresarse por medio de Fomlas adecuadas. La forma es pues, el medio 
de que se vale el artista para trasmitir de manera sensible su idea y su emoción. 

OmETIVO GENERAL: 

Comprender la técnica y la lógica en la construcción de las fonnas musicales para obtener las bases 
técnicas para el análisis e investigación de obras musicales. 



Umdad / El preludio y las formas afines 

Objetivo: Conocer las formas musicales más importantes afines al preludio. 

Contenido: 

• El preludio. 

• La obertura. 

• fJ poema 
• El poema sinfónico. 

• La tocata. 
• El estudio. 
• La fantasía, el preludio y la rapsodia. 
• Olras formas musicales del periodo romántico (Bgatela , Balada, Berceus, Impromptu, 

Nocturno, etc.) 
• Obras caractelisticas por el ritmo (marcha, vals, mazurca, polonesa. etc.) 

Actividades: 

• Investigación de la historia de estas formas. 
• E';iercicios de análisis. 
• Ejercicios auditivos. 
• Exposición de parte de los alumnos sobre estas Jormas con ejemplos. 

Evaluación: 

• Trabajo de investigación. 
• Trabajo de análisis. 
• Ejercicios auditivos (examen). 

• Exposiciones. 

Umd,u/2 Obras imitadas 

Objetivo: Conocer las características formales de las obrds imitadas barrocas. 

Contenido: 

• La imitación. 

• Canon. 

• Ricercare. 

• Fuga. 

Actividades: 

• Análisis de obras ¡miradas barrocas. 

• Exposición sobre las partes de la fuga. 

• Análisis de Und fuga de Bach. 
• E1abordción de ejercicios simple.~ de imitación (cánones). 



Evaluación: 

• Tntbajo de análisis. 

• Ejercicios auditivos. 
• Trabajo de imitación. 

Unidad3 Música vocal profana y religiosa 

Objetivo: Conocer las principales fannas vocales profanas y religiosas. 

Contenido: 

• La música vocal profana (canción, Lied, madrigal, villancico, etc,). 
• La música vocal religiosa (Motete, misa, coral, cantatas, oratorios, pasiones, etc.). 

• La música escénica: ópera, opereta, zarzuela, etc. 

Actividades: 

• Ejercicios de audición de las obras vocales profanas y sacras más importantes (extractos). 

• Análisis de una misa. 
• Análisis de un oratorio. 
• Análisis fannal de una óper.l. 
• Investigación de conceptos e historias y estructura de la ópera. 
• Representación de fragmentos de operas mediante títeres u otros medios para conocer los 

argumentos de las principales operas (Don juan de Mozart, El Orfeo de Montevcrdi, El anillo de 
los nuvelungos de Wanjer, Madame ButlcrfIy de Puccini, Pelleaset Melisande de Debussy, 
W07.2ect de A. Berg, etc.). 

Evaluación: 

• Trabajos de investigación. 

• Trabajos de análisis. 

• Exposiciones. 
• Audiciones. 

Um'd,1(J 4 La músiCil contemporánea 

Objetivo: Conocer las principales formas de la música contemporánea, así como las gráficas 
esenciales para su notación. 

Contenido: 

• Atonalidad. 

• Dodecafanismo. 

• SeriaJismo. 

• PoliLonalidad. 



• Música aleatoria. 
• Música concreta. 
• Música eleclrónica. 
• Nuevas gráficas. 

Actividades: 

• Aná1isis de obras conlemporáneas que ilustren las diferentes fonnas. 

• Ejercicios de audición. 
• Ejercicios para elaborar ejemplos dodecafónicos o señales. 
• Investigación y recopilación de nuevas gráficas para los diferentes instrumentos (las nuevas 

técnicas insuumentales). 

Evaluación: 

• Trabajo de invesribración. 
• Trabajo de aná1isis 
• Ejercicios auditivos. 
• Exposición sobre las diferentes nuevas lécnicas instrumentales y sus gráficas. 



Curso de Fuga. 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

para la Licenciatura en Música. 

Responsable: Ricardo Niño Rosales. 

La fuga es la máxima expresión del contrapunto. Este curso esta concebido como 
culminación del estudio del mismo. Para esto se divide la materia en dos semestres. En el primero 
se estudia el concepto de fuga y como se construye una. El diseño del curso está basado en las 
diferentes partes de una fuga. La finalidad de esto es el de ir desglosando sus elementos y poder 
elaborar procedimientos similares, para que el alunmo tenga una experiencia propia. En el 
segundo semestre se estudian otros casos más elaborados de fugas, así como de formas imitadas 
que guardan relación con la misma. El diseño del curso está basado en los diferentes tipos de 
fonnas imitadas. La finalidad de esto es la de conocer y reconocer estas fonnas y poder elaborar 
procedimientos similares. Es necesario que el alumno domine los elementos del contrapunto y de 
la armonía para un desempeño óptimo en la materia. 

Fuga l. 
Tercer semestre. 

Objetivo General: 
Preparar al alumno de las diferentes acentuaciones para que pueda reconocer, analizar y 

elaborar procedimientos y recursos propios de la materia para su mejor expresión musicaL 

Unidad 1. 
Introducción. 

Objetivo: 
Definir el significado de la materia y sus características, así como relatar la historia de la 

misma para formar una idea clara de su evolución. 

Duración de la unidad: 5 hrs. 

- 1 -



Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Contenido temático: 
1.1. Definición de fuga. 
1.2. Antecedentes históricos. 
1.3. Función de una fuga. 
1.4. Partes de una fuga. 
1.5 Tipos de fugas. 

Actividades: 
a) Responder un pequeño cuestionario sobre el significado y características de una fuga. 
b) Proporcionar la definición y propósitos de la misma. 
e) Relatar sus orígenes y evolución. 
d) Determinar las características de una fuga clásica. 

Recursos: 
- Solicitar biografias de autores en diferentes momentos de la evolución en la fuga. 
- Escuchar grabaciones para ejemplificar lo mencionado en la evolución de la fuga. 
- Utilizar partituras para tener una visión global de la misma. 

Evaluación: 
- Participación en la exposición de material consultado. 
- Participación en la discusión del grupo. 

Unidad 2. 
Exposición. 

Objetivo: 
Analizar las características de la exposición para reconocer y distinguir sus elementos y 

aplicarlos correctamente en la elaboración de una exposición para una fuga. 

Duración de la unidad: 15 hrs. 

Contenido temático: 
2.1. Características de la exposición. 
2.2. Función y Partes de la exposición. 
2.3. Tipos de exposiciones. 
2.4. Como hacer una exposición. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Actividades: 
a) Definir los elementos, características, propósitos, recursos y tipos de la exposición. 
b) Definir las características de un tema para una fuga. 
e) Elaborar temas para una fuga en forma grupal y/o individual .. 
d) Analizar las características y los elementos utilizados en diferentes exposiciones. 
e) Elaborar exposiciones para una fuga en forma grupal y/o individuai. 

Recursos: 
- Mostrar de forma gráfica la construcción de una exposición. 
- Utilizar partituras de diferentes fugas. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Re'sponder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 

Unidad 3. 
Desarrollo. 

Objetivo: 
Analizar las características del desarrollo para reconocer y distinguir sus elementos y 

aplicarlos correctamente en la elaboración de un desarrollo para una fuga. 

Duración de la unidad: 16 hrs. 

Contenido temático: 
3.1 . Características del desarrollo. 
3.2. Función y partes del desarrollo. 
3.3 . Recursos. 

- Tipos de recursos. 
- Modo de empleo. 

3.4. Tipos de desarrollo. 
3.5. Como hacer un desarrollo. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Actividades: 
a) Definir las características, pro!>ósitos Y tipos de desarrollo. 
b) Definir los tipos de recurSos utilizados en un desarrollo. 
e) Aplicar los tipos de recursos. 
d) Analizar las características de diferentes desarrollos. 
e) Elaborar desarrollos para una iuga en forma grupal y/o individual. 

Recursos: 
- Mostrar de forma gráfica la utilización de los recursos en un desarrollo 
- Mostrar de forma gráfica la construcción de un desarrollo. 
- Utilizar partituras de diferentes fugas. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 

Unidad 4. 
Reexposición. 

Objetivo: 
Analizar las características de la reexposición para reconocer y distinguir sus elementos y 

aplicarlos correctamente en la elaboración de una reexposición para una fuga. 

Duración de la unidad: 9 hrs. 

Contenido temático: 
4.1. Características de la reexposición. 
4.2. Función y partes de la reexposición. 
4.3. Recursos propios de la reexposición. 

- Modo de empleo de los recursos. 
- Tipos de cadencias y modo de empleo. 

4.4. Como hacer una reexposición. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Actividades: 
a) Definir las características y propósitos de la reexposición. 
b) Detenninar los tipos de recursos más usuales en una reexposición. 
e) Recordar los tipos de cadencias y su utilización. 
d) Analizar las características de diferentes reexposiciones. 
e) Elaborar reexposiciones para una fuga en fonna grupal y/o individual 

Recursos: 
- Mostrar de fonna gráfica la construcción de una reexposición. 
- Utilizar partituras de diferentes fugas. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 

Bibliografía: 

+ Forms in Music. 
Wallace Berry. 

+ Técnica del contrapunto. 
Amando Blanquer. 
Real Musical, Madrid, 1991. 

+ Trattato d' contrappunto e fuga. 
Theódore Dubois. 
Ricordi. 

+ Tratado de contrapunto. 
José Torre Burtucci. 
Ricordi. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Curso de Fuga 1I. 
Cuarto semestre. 

Objetivo General: 
Preparar al alUllll10 de las diferentes acentuaciones para que pueda reconocer, analizar y 

elaborar procedimientos y recursos propios de la materia para su mejor expresión musical. 

Unidad 1. 
Fuga doble. 

Objetivo : 
Analizar las características de fugas dobles para reconocer y distinguir sus elementos y 

aplicarlos correctamente en la interpretación y elaboración de fugas dobles. 

Duración de la unidad: 10 hrs. 

Contenido temático: 
1.1. Definición de fuga doble. 
1.2. Diferencias y similitudes con la fuga simple, 
1.3. Características propias de la fuga doble. 
lA. Tipos de fugas dobles. 
1.5. Como hacer una fuga doble. 

Actividades: 
a) Definir los elementos, características, recursos y tipos de fuga doble. 
b) Elaborar temas para fugas dobles en forma grupal y/o individual. 
e) Analizar las características y los elementos utilizados en diferentes fugas dobles. 
d) Elaborar una fuga doble en forma grupal y/o individual. 

Recursos: 
- Mostrar de foona gráfica la construcción de una fuga doble. 
- Utilizar partituras de diferentes fugas dobles. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 
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• ~ Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Unidad 2. 
Fuga triple. 

Objetivo: 
Analizar las caracteristicas de fugas triples para reconocer y distinguir sus elementos y 

aplicarlos correctamente en la interpretación y elaboración de fugas triples. 

Duración de la unidad: 9 hrs. 

Contenido temático: 
2.1. Definición de fuga triple. 
2.2. Diferencias y similitudes con la fuga simple y la fuga doble. 
2.3. CaracteIÍsticas propias de la fuga triple. 
2A. Tipos de fugas triples. 
2.5. Como hacer una fuga triple. 

Actividades: 
a) Definir los elementos, características y tipos de fuga triple. 
b) Analizar las características y los elementos utilizados en diferentes fugas triples. 
e) Elaborar una exposición para una fuga triple en forma grupal y/o individual. 

Recursos: 
- Mostrar de forma gráfica la construcción de una fuga triple. 
- Utilizar partituras de diferentes fugas triples. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 

Unidad 3. 
Fugeta. 

Objetivo: 
Analizar las características de la fugeta para reconocer y distinguir sus elementos y 

aplicarlos correctamente en la interpretación y elaboración de fugetas. 

·2-



Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Duración de la unidad: 4 hrs. 

Contenido temático: 
3.1. Definición y propósito de una fugeta, 
3.2. Características de la fugeta. 
3.3. Diferencias y similitudes con la fuga. 

Actividades: 
a) Definir la fugeta y su propósito. 
b) Definir las características de la fugeta. 
e) Analizar las características de diferentes fugetas. 
d) Elaborar un bosquejo para una fugeta en fonna grupal y/o individual. 

Recursos: 
- Mostrar de forma gráfica la construcción de una fugeta. 
- Utilizar partituras de diferentes fugetas. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 

Unidad 4. 
Invenciones. 

Objetivo: 
Analizar las características de las invenciones a 2 y 3 voces para reconocer y distinguir sus 

elementos y aplicarlos correctamente en la interpretación. 

Duración de la unidad: 8 hrs. 

Contenido temático: 
4. 1. Definición y propósito de una invención. 
4.2. Características de la invención. 
4.3 . Diferencias y similitudes con la fuga. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Actividades: 
a) Definir la invención y su propósito. 
b) Definir las características de la invención, 
e) Analizar las características de diferentes invenciones a 2 y 3 voces. 

Recursos: 
- Mostrar de forma gráfica la construcción de algunas invenciones. 
- Utilizar partituras de diferentes invenciones. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 

Unidad 5. 
Canon. 

Objetivo: 
Analizar las características del canon para reconocer y distinguir sus elementos y aplicarlos 

correctamente en la interpretación y elaboración de cánones. 

Duración de la unidad: 10 hrs. 

Contenido temático: 
5.1. Definición de canon. 
5.2. Breve historia del canon. 
5.3. Diferencias y similitudes con la fuga. 
5.4. Características y elementos propios del canon. 
S.S. Tipos y clases de cánones. 
5.6. Recursos utilizados en el canon. 
5.7. Como hacer un canon. 

Actividades: 
a) Definir los elementos, características, recursos y tipos de cánones. 
b) Relatar sus orígenes y evolución. 
c) Elaborar temas para un canon en forma grupal y/o individual. 
d) Analizar las características y los elementos utilizados en diferentes cánones. 
e) Elaborar un canon en forma grupal y/o individual. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Recursos: 
- Mostrar de fonna gráfica la construcción de un canon. 
- Utilizar partituras de diferentes cánones. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en los análisis escritos y/o auditivos. 

Unidad 6. 
Formas fugadas. 

Objetivo : 
Analizar las caracteristicas del fugado como recurso adicional dentro de otras formas para 

reconocer y distinguir sus elementos y aplicarlos correctamente en la interpretación y elaboración 
de formas fugadas. 

Duración de la unidad: 5 hrs. 

Contenido temático: 
6.1. Definición de fugado. 
6.2. Diferencias y similitudes con la fuga. 
6.3. CaractelÍsticas y elementos propios del fugado. 
6.4. Recursos utilizados en el fugado . 
6.5. Como hacer un fugado. 

Actividades: 
a) Defini r los elementos, características y recursos de las formas fugadas. 
b) Analizar las características y los elementos utilizados en diferentes formas fugadas. 
c) Elaborar un fugado en fonna grupal y/o individual. 

Recursos: 
- Mostrar de forma gráfica la construcción de una forma fugada. 
- Utilizar partituras de diferentes formas fugadas. 
- Utilizar material grabado para su análisis auditivo. 

- 5 -



Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Evaluación: 
- Responder cuestionarios. 
- Resolución de problemas y ejercicios. 
- Participación en Jos análisis escritos y/o auditivos. 

Bibliografia: 

+ Fonns in Music. 
Wallace Bell)'. 

+ Técnica del contrapunto. 
Amando Blanquer. 
Real Musical, Madrid, 1991. 

+ Trattato d 'contrappunto e fuga. 
The6dore Dubois. 
Ricordi. 

+ Tratado de contrapunto. 
José Torre Burtucci. 
Ricordi. 
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FACULTAD DE MUSICA U.A.N.L. 

DEPARTAMENTO DE CLASES TEORICAS 

CONTENIDOS DE LA MATERIA CURRICULAR DE LITERATURA MUSICAL 
SEMESTRES DEl I Al VIII 

OBJETIVOS GENERALES; 

LOS OBJETIVOS GENERALES DE lOS OCHO SEMESTRES SON LOS DE DESA\m(OLL/\.J~ 

t:N El ALUMNO l.OS CONCEPTOS y CONOCIMIENTOS TEOf<IC05 I3ASICOS 
PRIMORDIALES DEL ANALl SIS MUSICAL (FORMA rvIUSICAL. ESPACiO MUSICAL , 
LENGUAJE MUSICAL. FlEMPQ· ACTIVIDADES RITMICAS y TONO· COLO!? ) APUCAOOS 
A lJ\S DIFERENTES ETAPAS HISTORICAS DE LA MUSICA OCCIDENTAL. DESDE PI"<If\lClf)IOS 
DE LA ERA CRISTIANA (CANTOS AMBROSIANO MOZARABIGO ANGl. ICANO 
GREGORIANO. ETC,) . HASTA LA MUSiCA DE NUESTROS OlAS (ELECTROACUSTICA) ,AS: 
COMO SUS DIFERENTES ESTILOS MUSICALES TODO ESTO ENFOCADO /\., 
P:¿QPORCIONAR A LOS ALUMNOS UNA EDUCACION MUSICAL INTEGRAL Y J\L !v1ISMO 
Ti~MPO fOMENTAR EL ESPIRiTU UNIVEf<SITAI<IO DE I.A INVESTIG/\CION ~¡lUSICf\L P/,RA 
(,;;¡uE ESTOS CONCEPTOS SEAN APLICADOS PCW lOS ESTUDIANTES Ef\1 ':iUS Rr)PECTIVAS 
,\CENTIJAC IONES O CArmERAS, 

OBJETIVO ESPECIFICO : 

EL C ONTE f\II DO DE ES1E C\.Ji~S() ESIA ENFOCAl")ü HAC!/l., l/\ ASIM II.l,CION 
'( OBTENCION DE LAS BASI:S TECN¡CJ\S P;'\ '.!i\ [: 1 f\NAUSIS ~' IN VESTIGf\CICi"i 
DE OBRAS MUSICALES. 

CONTENIDO 

El C URSO ES1A DIVIDIDO EN 
1 ) ANAUSIS M USICAL 
2) FORMA MUSICAL 
3) ARMONIA EN EL TECLADO 

1m:; :;ECCIO¡'-JES 
. DOS HOPAS POR SEMANA 
. DOS HOI<AS POR SEMANA 
,UNA HOR!\ por< SEMANA -



I ) !illI\I.l~i..MJ.i5lC1\I. 

A) ESPACIO MUSICAL 
B) LENGUAJE MUSICAL 
e) ANAUSIS ARMONICO 

2 ) ..EQRMA MUSICAL 

A) MOTIVO, INCISO. FRASE . ORACION . PERIODO . 
B) FORMA BINARIA 
e ) FORMA TERNARIA SIMPLE 
D) f ORMA TERNARIA COMPUESTA 
E) fORMA RONDO 
F) fORMA OSTINATO 
G) VARIACIONES 

3) ARMONIA EN EL TECLADO 

EJERC ICIOS DEL 1 Al 24 OEL MANUAL 
PRODUCIDO EN ESTA FACULTAD POR EL MAESTRO 
RICARDO MARTINEZ LEAL 

51=DO SEMESTRE . 

OBJETIVO ESPECIFICO : 

[l CONTENIDO DE ESTE CURSO ES lA CONTlNUACION DEL ENf OQuE 
HACIA LA OBTENCION DE LAS BASES TFCNICAS PARI\ EL ANALiSIS F 
INVESTIGACION DE OBRAS tvlUSJCI\LES 

CONTENIDO . 

EL CONTENIDO SERA DIVIDIDO EN TRES SECCIONES 
1 ) ANAlISI$ M USICAL - DOS HORAS POR SEMAl'M · 
L) FORMA MUSICAL - DOS HOf~AS POR SEMANJ, 
'1,: ARMONI/\ EN El Tf.C t,A r )o UN/:\.. HORA POR SEMI\Nt, 

I ) ¿'''I8LI~:L~USK;ill 

A) TIEMPO - ACTIVIDAD RffMICf\ 
B) TONO · COLOR ( TIMOl" ) 
e) ANt\LlSIS ARMONICO y Mf:10DKY.., 

2 



, ) LQJlMA_-"1!J..:i![;i\I. 

A) FORMA SONATA 
B) FORMA CONCIERTO 
e) sunE 
O) fUGA y GENEROS RElACIOI'>JADOS 
F ) FORMA ''( FS'lr?UCfUP,\ (; N MUSle!' 

:,) 8RMQtfu'\_'--i'UUECIAD.O 

IfRill SEMESTRE , 

EJERCICIOS DEL 25 Al 53 DF : MANUAL 
PRODUCIDO EN ESTA FACULTAD 

OBJ ETIVO ESPECIFICO : 

EL CONTENIDO DE ESTE CURSO ESTA ENFOCADO A El ANALlSiS E 
INVESTIGACION DE LA MUSteA OCCIDENTAl. ,DESDE .. os PRIMEROS CANTOS 
CRISTIANOS HASTA lA EDAD DE ORO DE loA POLirONIA - EN El SiGi_O XV 
( RENACIMIENTO) . 

CONTENIDO : 

El CURSO ESTARA DIVIDIDO EN TRES PUNTOS PRINCIPALES : 

I ) lE ORlA 
2 ) ANALlSIS 
:l ) PRACTICA 

I ) TEOr~IA : 

COMPRENDE EL ESTUDIO HISIORICO y BlOGRAFICO DE lAS OIF fRENTES 
CORRIENTES y I o ESCUELN': QUE EXISTIFRON EN EUROPA EN ESTA ETAPA 
Y Sus DIFERENTES COMPOSITORES 

2) ANAUSIS . 

COMPRENDE EL ANAUSIS DE OBRAS DE LAS DIFERENTES CORWENTES o 
ESCUELAS CUBRIENDO LOS SIGUIENTES PUNTOS : 

A) El ESTUDIO ESlRUCTURAL y f üRMAl DE lAS OARAS 
8) ESPACIO MUSICl\L 
C ) LENGUAJE MUSIC/\L 
D) TIEMPO - ACTIVIDADES I-¿¡"[MICAS 
E) TONO - COLOR . TIMBRE 
F) CAAACTERISTICAS PRINCIPALES DE U\';3 OBRAS y 
CONCLUSIONES 

:» PRACTIC¡\ . 

EL A.LUMNO DEBERA C/\i'fl Jir? y. ¡ o EJCCU1AP lA: UüfV\S ASiGNADAS 
POR El. M!ü:Smo CON El. Ot3JETIVO ()~ CGMPENEH<AI<~t: CON l:i. o l .o~ 
ESTILOS UE IJ, MUStCP. G,luF sr [STUD:NU\ DURANTE h . :;E ME<¡TPr 



i) LA MUSICA HOMOFONICA EN OCCIDENTE 

A) EL CANTO PRE - GREGORIANO 
B) EL CANTO GREGORIANO 
C) EL CANTO DEL PUEBLO 

il) LA MUSICA POLlFONICA EN OCCICJE NH DESDE El 
RENACIMIENTO FEUDAL DEL SIGlO X HASTA FINALES :)fl 
SIGLO xv 

A) PRIMEr<A EPOCA DE l.A POllFONIA . 1150 · 1330 í 
B) SE GUNDA EPOCA Df lA POllFOI>.JIA SIG LO XIV 
e) H:RCF.RA EPOCA DF lA POI.IFONI/'. SIGLO XV 

Itl) l.A EDAD DE ORO DE lA POLlFONI/\ SIGLO XVI. 

A) EL MOVIMIENTO C RISTIANO v MISTrCO 
B) El. MOVIMIENTO pro/OFf,NO '( PA.G/\NO 

C UARIO SEMESTRE . 

OBJETIVO ESPECIFICO 

EL CONIEI'-lIDO DE ESTE CURSO ESTA ENFOCADO A EL ANAlISIS E 
INVESTIGACION DE LA M USICA OCCIDENTAL DE LOS PERIODOS BARROC O Y 
CLASlCO SIGLOS XVII Y XVIII . 

CON TENIDO : 

EL C URSO ESTARA DIVIDIDO tN TRES PUNTOS Pf<INCIPALES 

1) TE ORlA 
2) ANAUSIS 
3) PRACTICA 

1) TEORIA , 

COMPRENDE EL ESTU DIO HiSTORICO y BIOGRAFICO DE lAS DIFEPENTF3 
CORRIENTE S Y / o ESC UELAS QUE EXISTIERON EN EUI"<:OPA EN I"l.M80S 
PERIODOS y SUS DIFERENTES COMPOSIlORES. 

:.» ANAlISIS . 

COMPRENDE EL ANAL1$!$ DE OBRAS DE LAS DIFERENTfS CORRIENlfS o 
ESCUELAS DE ES10S PErltODOS CUBRIENDO LOS SIGUIENT[S PUI'I"TOS 

A) EL ESTUDIO ESmUCTUr<Al. y FORMJ\L DE lAS OBf?I\~~ 
B) ESPACiO MUSICAL 
e) LENGUAJE MUSICAL 
D) TIEMPO - ACTIVIDADES RITMICAS 
f) TONO· COlOR . TIMBRf 
r) CARACTERISTlCAS PRINClP/\LES or IN) OBlfA$ y 
r:ONCLUSIONES 



J) PPAC1ICA 

R ALUMNO DEBERA APLICAR PRACTICAMENTE ESTOS CONO CIMIENTOS or 
lOS PERIODOS ESTUDIADOS f~ SU AC ( NTUACION PRINCIPAl (") CARRERA 

I } EL BARROCO TEMPr<AN() 

A) EN ITALIA 
B) ALEMANl". 
C) FRANCIA 
D) ESPANA 

il ) El. BARROCO 1\t1fDIO 
A) EN ITAU,.'\ 
B) ALEMANIA 
e) FRANCIA. 
D ) [SPANA 

:!! ) FI rV\Rr?oCO MADURO 

/l,) EN ITt,LiA 
[i) ALEMANIA 
e) FRANCIA 
O) INGLATEllfiA 
F) ESPAÑA 

IV) El PERIODO CLASICO 

A) EN ITALLA 
8) ALEMANIA 
C) FRANCIA 

QUINTO SEMESTRE , 

O BJETIVO ESPECiFICO 

EL CONTENIDO DE EST!:: CU I<SO cS1A t:NFOCADO A F.. ¡l,NAUSI :; E 
INVESTIGACION DE LA MU$ICf\ OCCiDENTAL DE LA pr<IMWA rM<TE DEL 
PERIODO ROMANTICO , 

CONTENIDO ' 

fl_ CURSO ES fAl<A DIVIDIDO fN mtS PUNl OS PR INC IPALES' 

I ) TEor(IA 
2) ANALlSIS 
j) PRACTiCA 

I : ~Eor~IA ' 

COMPi<ci\lDE ~L r.STUDIO 1115TOI./ leo 'Í ElIOGRAFlCO DI: LAS f.):FEí~f:Nr~S 
corm lENTES O UE EXISTIEI"(Of\J ¡:j\i EU I'¡()P¡\. EN tSH P[[·~ICíS.! " ~IJS 
Pi<IIK' IPAL.ES COMPO~n (;l<fS 

,. 
o 



2) ANAUSIS: 

COMPRENDE El ANAlISIS DE OBRAS DE LAS DifERE NTES CORRIENTES DE 
ESTE PERIODO CUBRIENDO LOS SIGUIENTES PUNTOS : 

A) EL ESTUDIO ESTRUCTURAL y FORMAL DE LAS OBRAS 
B) ESPACIO MUSICAL 
e) LENGUAJE MUSICAL 
D) TI EMPO - ACTIVIDADES RITMICAS 
E) TONO - COlOR . TI MBRE 
F) CARACTERISTICP,$ PRINCIPALES DE LAS OBRAS y 
CONCLUSIONES 

:l) PRACTICA : 

EL ALUMNO DEBERA APLlC A[( PI'(ACIICAMENTE LOS CONOCIM IENTOS 
OBTENIDOS DEL PERIODO ESTUDIADO A SU ACENTUI\CION PRINCIPAL o 
CARRERA . 

t ) PRIMEROS IK)MANTICOS ALEMANES 

}\) L v BEETHQVE N 
B) F SCHUBERT 
e) rol , SCHUMANN 
[) F M[NDELSSOHN 

li ) ROMANT!COS FRANCESF~; 

A) HECTOR BERLlOZ 
B) CESAR m AN CK 
e) SAINT· SAENS 

111) RQMAN ncos VIRTUOS<):~ 

A) f , US7.T 
B) N , PAGANNINI 
C) f CHOPlN 

IV) OPERA ROMANTICA 

A) ROSSINI 
B) DONIZETTI 
C) VERDI 
D) PUCCINI 
f ) BIZET 

6 



SEXTO SEMESTRE . 

OBJETI VO ESPECIFICO : 

EL CONTENIDO DE ESTE CURSO ESTA ENFOCADO A El ANAUSiS E 
INVES1IGACION DE LA MUSICA OCCIf)f.NTAL DF LA lJL TIMA PARTf OE l 
PERIODO ROMANTICO . 

C ONTENIDO 

FI. CURSO ESTARA OIVIDIDO EN TRES PUNTOS PRI NCIPALES : 

1) TEORIA 
2) ANALlSIS 
3) PRACTICA 

I ) TEORIA 
COMPRENDE EL ESTUDiO HISTo r<ICO y 810Gr(AFICO DE LAS DIFERENTES 
CORRIENTES QUE EXI STIERO N EN EUROPA EN ESTE PFJ( IOOO y <;l JS 
PRINCIPALES COMPOSITORES. 

2) ANALlSIS 

COMPRENDE EL ANAUSIS DE O BRAS DE LAS DIFERENTES CORr~IE N11S Oi:" 
ESTE PERIODO CUBRIENDO LOS SlGUIEN1ES PUNTOS : 

A) EL ESTUDIO ESTRUCTURAL Y FORMAL DE LAS 08r~AS 
B) ESPACIO MUSICAL 
e) LENGUAJE MUSICAl 
O) TIEMPO - ACTIVIDADES RIlMICAS 
E) TONO - COlOR _ TIMBRE 
F) CARACTERISTiCAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS \ 
CONCLUSIONES 

3) PRACTICA 

EL ALUMNO DE BERA I'~PLlCAR PRA(;IICAMENTE LOS CONOCIMIf.NTOS 
O BTENIDOS DEL PERIODC) tSTl¡DIADO A S0 ACfNTUACIOi~ PRIf'lCIP/\L U 
CARRERA 

1) ROMANTICOS POSTERIOPf~: 

A) R . WAGNER 
B) J. BRAHMS 
C) A BRUCKNER 
D) G . MAHLER 
D) HUGO WOLF 
E) RICHARD STRAUSS 

11) ROMANTICOS NACIONALISTAS 

A) TCHAIKOVSKY 
B) BORODINI 
e) MUSSORGSKY 
D) DVORAK 
E) GRIEG 
F) SIBElI US 

7 



SEPlIMQ SEMESTRE 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

EL CONTENIDO DE ESTE CURSO ESTA ENFOCADO A EL ANf\LlSIS E 
INVESTIGACION DE LA MUSICA OCCIDENTAL DE FINALES DEL SIGLO XIX Y 
COMIENZOS DEL SIGLO XX 

CONTENIDO : 

EL. CUI<SO t:ST/WA DIVIDIDO roN TRES PUNTOS PRINCIPALES 

I ) TEOI"(I!-\ 
'2 J ANALlSIS 
J) ?RACTICf\ 

1 ) TEor<IA 

COMPRENDE EL ESTUDIO HJSTORICO y BIOGRAFICO DE LAS DIFERENTES 
CORRIENTES DE ESTE PERIODO Y SUS PRINCIPALES COMPOSITORES 

'2) ANAUSIS 

COMPRENDE EL ANALlSIS DE OBí<AS DE LAS OIFE-RENTES CO[?I<ii:r>J ! E':; r't 
EsrE PERIODO CUBRIENDO LOS SIGUIENTES PUNTOS : 

A ) EL ESTUDIO ESTRUCTURAL Y FORMAL DE lAS OBRAS 
[3) ESPACIO MUSICAL 
e) LENGUAJE MUSICAL 
D) TIEMPO - ACTIVIDADES ¡"?ITMICAS 
E) TONO· COLOR, TIMBRE 
F) CARACTERISTICAS PRINClr;ALES DI: lA S OBRAS v 
CONCl.USIONES 

3) PRACTICA 

El ALUMNO DEBERA APLlCf..R PRACTICAMENTE LOS C()NOClMltN-iOS 
OBTENIDOS DEI. PERIODO ESTUDiADO 1\ su ACENTUAClOI\: PI"<I,'1C:PAt. o 
CARRERA 

1', COMPOSITOr?ES POST · r(OM/\NTiCOS 

A ) II BARTOK 
[l 1 I STRAVINSKY 

II .J IMPRES:ONISMO 

A) e DEBUSSl' 
8) M . fUWEL 
c- ) ? E SAllE ':. 

8 



111) EXPRESIONISMO 

/\ ) /l. , SCHO ENBERG 
8 ) /1. WEBERN 
C) f, , 8ERG 

1'1) SfRlAI.ISIJlO 

f>.) O. MESSlAEN 
B) P BOULE! 
C)l, BERIO 
fj) B, MADEI<NA 
E) G . lIGETI 

OCTAVO SEMESTRE. 

O BJETIVO ESPECIFICO : 

EL CONTENIDO DE ESTE CURSO ESTA ENFOCADO A FI ANAUSIS E 
!NVESTIGACION DE lA MUSICI\ OCCIDE NTAL. DEI SIGLO XX 

CON TENIDO : 

FL CURSO ESTA DIVIDIDO EI"'¡ TRES PUNTOS PRINCIPALES · 

1 ) TEORIA 
2 ) ANAUSIS 
J) PRACTiCA 

I ) TEOr<IA 
COMPRENDE EL ESTU[I IO HIS10 RICO y BIOGRAFiCO Dt LAS OIFER ENTr:~~ 
COI?RI ENTE S DE ESTE PEfilOOO '1 Sus Pf<INCIPALES COMPOSI10["<t : 

2 ) ANAUSIS 

COMPR~NDE EL ANAUSIS DE OBRAS DE I,AS DIFERENTES CORWÍ; i'-lTES DE 
ESTE PERIODO CUBRIENDO LOS SIGUIENTE S PUNTOS: 

A) EL E5TUDIO ESmuCTUi~AL y f ORMAl. DE LAS üBr<AS 
a ) ESPACIO MUSICAl 
e) LEN GUAJE MUSICAl 
D ) TIEMPO - ACTIVIDADES rMMIc.r,$ 
E) TONO - COLOR , flM8RE" 
F) CARACTERISTIC/\S PRINC¡PALrS DE 1.1\::: OARAS y 
CONCLUSIONES 

~:) PRACTICA 

El A l ,UMNO DEBERA APLlCAII PiV\C1ICAMENTE lO~: CC>N(K:IM:EN!t)S 
OBTENIDOS Dr:t, PERIOUO !=s-rUD i~'\O(,> !" . ',u t,C E NT\)N~'iON PI~¡;\I (' IPr'\l 1) 
'.:!\RI?ERA 



1) ESCUELA LATINOAMERIC/\NA 
A) GINASTERA 
f3) VILLALOBOS 
e) c. CHAVEZ 
1)) M tNRRIQUF.5 

11) ESCUELAAMEri'ICANJ\ 
A) eH. ¡VES 
E~) ~ CARTEr< 
e i J c.J\Gr 

111) OTROS 
/,,) t VN<ESE 
[;) G CRUMB 
C) y XENAKIS 
D) KJ\GEL 

iV) MICf(010NALlSMO 

A) J CARRILLO 
R) K PENDERECKI 

V) MINIMALlSMO 

A)S.REICH 
B) T RILEY 
e) L, YOUNG 
O) PH . GlJ\SS 

V i ) El.ECTROACUSTICA 

J\) P SCH,'\EFFER / p, I H·:Nr¿y 
8) H . EIMERT 
e) K, STOCKHAUSEN 
D) M . BAB61T 

lO 



Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Música 

Asignatura(s): SOLFEO I Y 11 
Semestre: Primer y Segundo semestres de Licenciatura 
Frecuencia : 6 hrs. por semana 
Modalidad: Escolarizado 
Catedrático: Serguei Tibets , Maestría en Musica 
Programa elaborado por: M.A. Serguei Tibets 
Agosto - Diciembre 2007 
Enero - Junio 2008 

INTRODUCCiÓN 

Dentro del aprendizaje de la música , la materia de solfeo tiene una función importante en 
el desarrollo y formación completa e integral del estudiante; específicamente, formación y 
desarrollo del oído musical, lectura de primera vista, el ritmo musical. Es una base 
esencial para todo músico mexicano; por lo tanto deben de conocer solfeo y teoría de 
música, donde el músico es parte del conjunto indisoluble de manifestaciones musicales 
en México y en el Mundo. 
La materia de Solfeo contiene tres partes las que forman el desarrollo completo del 
músico. Primera parte es Teoría de Música, segunda parte es Entonación, tercera parte 
es Rítmica y Métrica. 
Solfeo es una practica de entonación de los sonidos musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si 
y etc.) y a la vez diferentes melodías con los nombres de los sonidos musicales en 
partituras. Pract ica de entonación ayuda a desarrollar memoria musical la que tiene 
enorme importancia para la formación de un Músico. 
Sin oído y memoria musical el Músico no puede existir. 
Esta materia es indispensable en todas las etapas de formación de un Músico. 

OBJETIVO GENERAL 

• Solfeará a primera vista, pasajes musicales de relativa facilidad, y podrá solfear 

con ayuda del piano, pasajes de mayor dificultad. 

• Leerá con fluidez cualquier pasaje musical de mediana dificu ltad a 2 voces 

• Podrá tocar al piano cua lquier escala, intervalo y acorde. 

• Sabrá escribir a la pauta cua lquier dictado musical de mediana dificultad. 

• Entonación y audición de Intervalos y Acordes. 

• Podrá transportar a cualquier tonalidad una melodía dada. 

• Conocerá, aplicará y podrá expresarse con bases sobre teoría musical. 

• Escalas modales, escalas pentáfona, húngara, cromática. 

• Será capaz de marcar el tiempo y de llevar el compás de cualquier pasaje musical. 



• Combinaciones rítmicas en compases simples y compuestos hasta tercer nivel de 

subdivisión. 

• Compases de amalgama. 

• Hará ejercicios usando compases 2/2 3/2 4/2 2/4 % 4/4 3/8 6/8 6/4, usará valores 

irregulares, tales como tresillo, dosillo y seisillo. 

• El alumno debe saber tomar dictado de intervalos y acordes, tonales, ritmico

melódicos, rítmicos con cierto grado de dificultad, como por ejemplo con figuras 

ritm icas de blanca con puntillo de aumentación, negra con puntillo de 

aumentación, corchea con puntillo de aumentación, asi como sincopa entre 

semicorchea, corchea, negra. También deberá iniciarse en los di~tados a dos 

voces de los más sencillos, en tonalidad mayor (do) , compás 4/4 y usando nota 

contra nota. 

• Que tenga conocimiento de los compases compuestos, los mas usados, con la 

consiguiente ejecución de ejercicios sobre compases compuestos. 

UNIDAD 1 Teoría 

Objetivo 

Conocerá, aplicará y podra expresarse con bases sobre teoria musical. 

Contenido temático: 

Compás. Linea divisoria. Numerador. Denominador. / Manera de marcar los Compases. 

Métrica. / Definiciones. 

Tiempo. / Definiciones. 

Ritmo. / Definiciones. 

Compases Simples. División binaria. División ternaria. / 3/8, 2/4, 3/4 Y 4/4, 2/2, 2/3,4/2. 

Compases Compuestos. / 6/8, 9/8, 12/8. 

Valores irregulares. I Tresillo. Dosillo. Seisillo. 

Acento Musical. ////1 Tiempos fuertes , semifuertes, débiles. Definición. División y 

subdivisión en los compases simples y compuestos. División binaria, ternaria . 

Forma Rítmica: 

-Sincopa. Definición. Muestra de ejemplos. 

-Contratiempo. Definición. Muestra de ejemplos. 
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Valores irregulares secundarios. I Cuatrillo = equivale a 3, Quintillo = equivale a 4, 

Septillo = equivale a 6 , Navecilla = equivale a 8, Diecillo = equivale a 8. Quintillo = 

equivale a 6 , 

Septillo = equivale a a. 
Compases de Amalgama. / 5/4,7/4, 9/4. (4/4 , 3/4 , 2/4) 

Ampliación de los compases de amalgama. / 5/4 = 15/8, 7/4 = 21/8 , 9/4 = 3/2 = 27/8. 

Acentos fuertes, débiles en los compases de Amalgama. 

Doble Puntillo de Aumentadón. El Calderón. I Definición. Ejemplos. 

Ligadura de Expresión . Staccato. I Definición. Ejemplos. 

Fraccionamiento de las Figuras. I Definición . Ejemplos. 

Escala Diatónica. Los grados de la escala. I Denominación de los Grados. 

Grados conjuntos y disjuntos. 

Los tetracordes. I Tonos y Semilonos diatónicos y cromáticos. 

Alteraciones. I Sostenido. Bemol. Becuadro. Doble sostenido. Doble bemol. 

Alteraciones accidentales. I Orden de los sostenidos y bemoles. Armadura de la Clave. 

Alteraciones propias. 

Sonidos enarmónicos. I Defini ción. Muestra de ejemplos. 

Tonalidad. I Mayores y menores. Tonalidades relativas. Regla mnemónica (para 

conocer, si la tonalidad es mayor o menor). Escaras naturales, armónicas y melódicas. 

Ciclo Sonoro de Quintas. I Definición . Dibujo. 

Los Modos. I Mayor (natural, armónica y melódica), menor (natural, armónica y 

melódica). 

Modos Griegos. I Eólico, Dórico, Frigio, Lócrío, Jonico, Lidio, Mixolidio. 

Pentatónica. I Pentatónica mayor y menor. 

Escala húngara. I Húngara menor y húngara mayor. 

Escala cromática. I Cromática mayor, cromática menor. 

Escalas enarmónicas . I Definición. Ejemplos 

Los intervalos. I Definición. Calificación y estudio completo de los mismos. Intervalos 

ascendentes descendentes. Inversión de los intervalos. Intervatos melódicos y annónicos. 

Intervalos consonantes y disonantes. Trítono. 

Intervalos Característicos. I Interva los de mayor y menor armónicas. 
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Intervalos Compuestos. I Novena, décima, undécima, duodécima, decimotercera, 

decimocuarta, decimoquinta. 

Intervalos Redoblados. I Ejemplo . 

Acordes. I Acorde Mayor, Menor, Aumentado, Disminuido. 

Acordes de la escala mayor (mayor armónica) y menor armónica. Acorde de Tónica, 

subdominante, dominante. 

Acorde y su inversión. I Primera y segunda inversión. 

Acorde de Dominante con Séptima menor. I Acorde con sus inversiones y resoluciones. 

Acorde de sensible con séptima menor. I Acorde con sus inversiones y resoluciones. 

Acorde de sensible con séptima disminuida. / Acorde con sus inversiones y resoluciones. 

Acorde de Supertonica con séptima menor. I Acorde con sus inversiones y resoluciones. 

Inflexión. I Definición. Tonalidades Vecinas. Inflexión a Dominante, a Sensible en menor 

natural, a Subdominante, a Supertonica. 

Modulación . ! Definición. Tonalidades Vecinas. Resumen Sintético de las Modulaciones. 

Modulación Pasajera, Modulación Duradera . 

Modulación a las Tonalidades Lejanas. I Por cambio de modo. Por equívoco. Por 

enarmonía. Por vinculación tonal. Por notas subentendidas. 

Los matices. I Definición. Ejemplos. Matices de movimiento, del carácter, del sentido 

expresivo. 

Los Adornos. I Apoyatura (rápida, larga) . Mordente. Grupeto. Trino. Arpegio. Fermata o 

Cadencia. Fioritura. 

Los signos de abreviaciones. ! "Da Capo", Llamada (en italiano "Ripresa"). Tremolo. 

Actividades: 

Ejercicios práct icos en el cuaderno pautado. 
Analiza ejemplos musicales. 

Recursos : 

Pizarrón, y material didáctico elaborado por el profesor. 

Evaluación: 

Participaciones y asistencias 15% 
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Exposición de un tema 
Primer examen 
Segundo examen 

Calendarización: 

60 horas 

UNIDAD 2 ENTONACiÓN. 

Objetivo 

25% 
30% 
30% 

Aprender entonar diferentes ejercicios y escribir los dictados ritmico-melódicos , dictados 
de los intervalos y acordes, dictados de escalas. 

Contenido temático: 

Entonará ejercicios rítmico-melódicos, 

• los que contienen segunda mayor o menor, 

• los que contienen tercera mayor o menor, 

• los que contienen cuarta justa y aumentada, 

• los que contienen quinta justa y disminuida, 

• los que contienen sexta mayor y menor, 

• los que contienen séptima mayor y menor, 

• los que contienen octava justa y síncopa, 

• los que contienen todos intervalos, 

• los que contienen anacrusa, 

• los que contienen puntillo de aumentación, 

• los que contienen si lencio de corchea, 

• en tonalidad menor de tres modos, 

• los que contienen alteraciones accidentales, 

• los que contienen compas de 6/4 y 6/8, 

• los que contienen semicorcheas en el campas de 2/4, :X, 4/4, en tonalidad mayor y 

menor, 

en tonal idad mayor transportando a una segunda mayor ascendente. Compás de 2/4, 

3/4 , 4/4, va lores rítmicos de blanca, negra, corchea y semicorchea , utilizando puntillo de 

aumentación. 
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Entonará: 

Ejercicios rítmico-melódicos conteniendo fragmentos de escala mayor y menor 

armónica, natural, melódica con los valores rítmicos de blanca, negra, corchea y 

semicorchea, Pentatónica (mayor y menor), escala del modo Dorico, escala del 

modo Frigio, escala del modo Lidio, escala del modo Mixolidio, escala Húngara 

mayor y menor, escala Cromática. 

Así como: 

• Acordes de tónica, subdominante y dominante, 

• Los intervalos los que contiene escala, 

• Improvisará fragmentos melódicos empleando los sonidos y valores conocidos, 

• Inventará el patrón de afinación, 

• Tomará dictado de acordes, 

• Tomará dictado de las escalas, 

• Tomará dictado rítmico-melódico. 

Entonará: 

-ejercicios ritmico-melódicos a dos voces los que tienen elementos de Imitación , 

Canon, con los valores rítmicos de blanca, negra , corchea y semicorchea, 

-ejercicios rítmico-melódicos a dos voces los que tienen elementos de Consonante en 

parte fuerte de compás y Disonante de paso, 

-ejercicios rítmico-melódicos a dos voces los que tienen elementos de Consonante en 

parte fuerte de compás y Disonante de paso, 

-ejercicios rítmico-melódicos a dos voces los que tienen elementos de Retardos, 

Síncopas sencillas, 

ejercicios rítmico-melódicos a dos voces los que tienen elementos de Cromatismo 

Melódico. 

Los ejercicios se presenta en la siguiente manera: una voz tocando en el instrumento v fa 

otra voz entonando con su propia voz. 

Así como: 

• Improvisará fragmentos melódicos empleando los sonidos y va lores conocidos , 

• Inventará el patrón de afinación , 

• Tomará dictado de acordes, 
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• Tomará dictado de las escalas, 

• Tomará dictado rítmico-melódico. 

Entonará: 

Acordes. I Acorde Mayor, Menor, Aumentado, Disminuido. Acordes de la escala mayor 

(mayor armónica) y menor armónica. Acorde de Tónica, subdominante, dominante. 

Acorde y su inversión. I Fundamental, primera y segunda inversión. 

Acorde de Dominante con Séptima menor. I Acorde con sus inversiones y resoluciones. 

Acorde de sensible con séptima menor y disminuida. I Acorde con sus inversiones y 

resoluciones. 

Acorde de Supertonica con séptima menor. I Acorde con sus inversiones y resoluciones. 

Modulación. I Resumen Sintético de las Modulaciones. Modulación Pasajera, Modulación 

Duradera. 

• Tomará dictado de acordes. 

Actividades: 

Entonación de ejercicios, dictados. 

Recursos: 

Pizarrón, y material didáctico elaborado por el profesor. 
Libro de solfeo, 
Piano. 

Evaluación: 

Participaciones y asistencias 15% 
Exposición de un tema 25% 
Primer examen 30% 
Segundo examen 30% 

Calendarización: 

60 horas 
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UNIDAD 3 RíTMICA Y METRICA. 

Objetivo 

Improvisará la respuesta a preguntas rí tmicas expuestas por el maestro. 

Dictado rítmico de compás 6/4, con la misma dificultad de los ejercicios. 

Dictado rítmico de compás 2/4, 3/4 Y 4/4, con la misma dificultad de 10$ ejercicios. 

Dictado ritmico de compases 6/8, 5/4, 6/16 Y 3/2, 7/4 Y 3/8, 6/8 Y 3/8, 6/8 Y 2/4, 9/8 Y 
3/4, 9/16, 12/8 Y 3/4, 9/8, 4/4 Y 3/8, 5/8, 3/8 Y 6/16, con la misma dificultad de los 
ejercicios. 

Contenido temático: 

Conocerá el nombre y duración de los siguientes va lores rítm icos: Redonda! silencio de 

redonda, Blanca I silencio de blanca, Negra I silencio de negra. Ejecutora ejercicios 

rí tmicos con los valores antes mencionados en compases de 2/4, 3/4 , 4/4 , 5/4 , 6/4, 7/4 , 

marcando el compás correspondiente. 

Conocerá el nombre y duración de corchea I silencio de corchea , anacruza y metacruza. 

Conocerá el concepto de sincopa y contratiempo. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítm icos. 

Hará la conversión a compases con denominadores de 2, 4, 8,16.(2/2 a 2/2). 

Conocerá la subdivisión binaria y ternaria del compás simple y compuesto. 

Conocerá el compás de 6/8 con los valores de corchea I si lencio de corchea, corchea con 

el puntillo de aumentación y semicorchea. 

Conocerá el nombre y duración de semicorchea / si lencio de semicorchea 

Conocerá las equiva lencias entre los dist intos va lores rítm icos. 

Hará la conversión a compases con denominadores de 2, 4 , 8,16.(2/2 a 2/2). 

Conocerá la subdivisión binaria y ternaria del compás simple y compuesto. 

Conocerá los compases compuestos de 6/8 9/8 12/8 15/8. 

Conocerá el concepto de anacruza 

Conocerá Stillos 6tillos 7tillos 12t11!os en los compases de 2/4 ~ 4/4 2/2 3/2 4/2 . 

Conocerá valor de las fusas y semifusas en los compases de 3/8 2/4 6/8 :x 9/8 4/4 12/8 

5/4 15/8 Y combinaciones de los mismos. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos. Compás de 6/4. Hará la 

conversión a compases con denominadores de 2, 4, 8.(2/2 a 2/2). Ejecutora ejercicios 

rítm icos en estos compases. 
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Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos. Compás de 2/4, 3/4 Y 4/4. 

Silencios de corcheas y semicorcheas. Ejecutora ejercicios rítmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre Jos distintos valores rítmicos (tresillo de corcheas, 

silencios de corcheas y negras en tresillo) . Compás de 2/4, 3/4 Y 4/4. Ejecutora ejercicios 

rítm icos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (tresi llo de blancas, 

silencios de blancas y redondas en tresillo) . Compás de 4/4. Ejecutora ej.ercicios rítm icos 

en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítm icos (de negra a fusa). Compás 

de 2/4, 3/4 Y 4/4. Silencios de blanca, negra, corchea y semicorchea. Síncopa. Ejecutora 

ejercicios rítm icos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítm icos (corchea, corchea con 

puntillo y semicorchea). Compás de 6/8 y 12/8. Silencios de corchea y semicorchea. 

Retardos, Síncopas compuestas. Ejecutora ejercicios rítmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de negra a fusa). Compás 

de 2/4, 3/4 Y 4/4. Silencios de blanca, negra, corchea y semicorchea. Síncopa. Ejecutora 

ejercicios rítmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de blanca a fusa) . 

Equivalencias en compases de 2/4, 6/8, 5/4 Y 6/4. Silencios de negra, corchea y 

semicorchea. Síncopa. Tresillos, quintillos y seisillos. Ejecutora ejercicios rítmicos en 

estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos va lores rítmicos (de blanca a fusa) . 

Equivalencias en compases de 6/8 y 2/4,. Silencios de fusa. Síncopa. Tresillos, dusillos, 

quintillos y seisillos. Ejecutora ejercicios rítm icos en estos compases. 
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Conocerá las equivalencias entre los distintos va lores rítmicos (de blanca a fusa). 

Equivalencias en compases de 6/8 y 3/8. Silencios de negra a fusa. Sincopa y 

contratiempo. Tresi llos, y quintillos. Ejecutora ejercicios rítmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de blanca a fusa). 

Equivalencias en compases de 7/4 y 3/8. Síncopa y contratiempo. Tres illos, dusillos, 

cuatrosillos, quintillos, seisillos y septillos. Ejecutora ejercicios rítmicos en estos 

compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de blanca ~ fusa) . 

Equivalencias en compases de 6/16 y 3/2. Silencios. Contratiempo. Tresillos y seisillos. 

Ejecutora ejercicios rítmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de blanca a fusa). 

Equivalencias en compases de 9/8 y 3/4. Silencios de fusa. Sincopa. Tresillos y seisillos . 

Ejecutora ejercicios rítmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de blanca a fusa). 

Equivalencias en compases de 9/16, 12/8 Y 3/4. Silencios. Síncopa . Contratiempo. 

Tresillos, quintillos y seisillos. Ejecutora ejercicios rítmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de blanca a fusa). 

Equivalencias en compases de 9/8, 4/4 Y 3/8 . Silencios . Síncopa . Contratiempo. Tresillos 

y cuatrosillos. Ejecutora ejercicios ritmicos en estos compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores ritmicos (de blanca a fusa). 

Equivalencias en compases de 3/4 y 3/8. Silencios. Síncopa. Contratiempo. Tresillos , 

dosillos, cuatrosillos , quintillos, seisillos y septillos. Ejecutora ejercicios rítmicos en estos 

compases. 

Conocerá las equivalencias entre los distintos valores rítmicos (de negra a fusa) . 

Equivalencias en compases de 5/8, 3/8 Y 6/16. Silencios. Síncopa . Contratiempo. Tres illos 

y dosillos. Ejecutora ejercicios rítmicos en estos compases 
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Actividades: 

Entonación de ejercicios, dictados. 

Recursos : 

Pizarrón, y material didáctico elaborado por el profesor. 
Libro de so lfeo, 
Piano. 

Evaluación: 

Participaciones y asistencias 15% 
Exposición de un tema 25% 
Primer examen 30% 
Segundo examen 30% 

Calendarización: 

60 horas 

Bibliografía 

/1) j 1. V. Sposobin. Teoría musical elemental. 1964. 

~ Antonio E. D'ag05tino. Teoría musical moderna. 

? Francisco Moncada Garcia. Teoria de Musica. 1991 

l' ~ I.V. Sposobin. Solfeo. Moskva. 1980. 

(. Vladimir Flis, Yarema Yakubiak. Solfeo . Kiev. 1980. 

'" G. Frídkin. Lectura de primera vista . 

7 P. Dragomírov. Manual de Solfeo de Entonación. 

,. A. Pisarévsky. Solfeo. Kiev. 1963. 

Ji Robert Starer. Rhythmic Training . Preliminary exercises. 

Geronimo Baqueiro Foster. Curso Completo de Solfeo. Tomo segundo. 

~ Marie Heanne Bourdeaux. 25 Lecciones Progresivas de Lectura y Solfeo Rítm ico 

•. Georges Oandelot. Manuel Prat ique. Estudio de la clave de Do en tercera línea. 

Georges Oandelot. Manuel Pratique. Estudio de la clave de Do en cuarta linea. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA      

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad de Guadalajara 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño CUAAD/División de Artes y 
Humanidades/Departamento de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música                                                                         

con orientaciones en: canto, composición, dirección coral,                                            
ejecutante y pedagogía musical. 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

125                                                                                         

(repartidos en tres planes de estudios: 2 en plan 1996; 39 en plan 2001, y 84 en plan 2006 B) 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

35 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)    2006 B *  (b) 8 semestres  (c) canto: 389,         
           

 composición: 309, dirección coral: 408, ejecutante: 325, y pedagogía musical: 

 333.           
 (d) Se denominan áreas de formación: básica común obligatoria (una  
  materia: musicología); básica particular obligatoria (dividida en una parte 
común para todas las orientaciones: 23 materias, y una parte específica para cada 
orientación: canto: 23; composición: 11; dirección coral: 28; ejecutante: 22, y pedagogía 
musical: 22); especializante obligatoria (de acuerdo a cada orientación: canto: 12; 
composición: 10; dirección coral: 8; ejecutante: 9, y pedagogía musical: 8); y optativa 

abierta (11).                                                                                                                                               
* La “B” se refiere a que el plan entró en  vigor en agosto (la “A” se usa para los semestres que 

comienzan en enero).                     
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

                   
 Sí. Técnico en música (su diseño curricular es un continuo con relación a la 

   licenciatura). Dura seis semestres.        

Estos estudios permiten a los interesados ingresar a la edad de 15 años, con la 

secundaria terminada, en lugar de a los 18 (en el caso de la licenciatura, que obliga a 

tener el bachillerato), lo cual es algo tarde para el inicio de estudios musicales 

formales. También existe un nivel básico, llamado Programa básico musical (infantil) 

al que pueden ingresar niños después del 5to de primaria.  

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

                  
 (a)   2006 B            (b)     6 semestres   (c)     Según orientación: canto: 275,             

        e instrumento: 253.                 

 (d)     Las mismas que para la licenciatura: básica común obligatoria (dos  
  materias); básica particular obligatoria (27); especializante obligatoria (de 
  acuerdo a cada orientación: canto: 10, e instrumento: 8); optativa abierta 

  (11).   

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

            
 No (aunque se contempla la posibilidad).       

Tanto los alumnos que lo cursaron, como los que ingresan directamente a la 

licenciatura, presentan un examen de admisión de carácter musical, que incluye: 

solfeo, armonía, contrapunto y área específica: canto, piano o demás instrumentos). 

La ventaja para los alumnos que proceden de los estudios de Técnico en música, es 

que los maestros ya conocen su desempeño, y el examen puede consistir en casi un 

trámite, a diferencia de los que ingresan directamente a la licenciatura. 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) No.          
 (b) Bachillerato o Preparatoria.      
 (c) Sí. No se puede entrar en nivel cero. Se necesitan conocimientos  

  equivalentes a los brindados en los estudios de nivel técnico que ofrece 

  el propio departamento de música de la UDG. También se revalidan 

  estudios realizados en otra universidad.     
 (d) College Board (Puerto Rico).      

 (e)  Sí. Se denomina: Examen de admisión: música, nivel licenciatura. Incluye 

  las áreas básicas siguientes: a) solfeo, b) armonía y contrapunto, y           

  c) instrumento/canto.        
 (f) No. Como el ingreso a licenciatura implica el estudio previo del  

  instrumento, las autoridades suponen que los alumnos lo poseen.              
 (g) ------           



IV.- Zona Occidente: Universidad de Guadalajara.                                                                                                                            

�

3

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

Aspecto  Contenido                   
                      
Teórica-auditiva  Lectura cantada - Un ejercicio seleccionado por el jurado (a 

    rítmica  partir de unos materiales dados a 

       conocer a los aspirantes en una guía 

       de estudio): Hindemith: cap. V; Solfeo 

       de los solfeos 3 “A”; Pozzoli 3ra parte 

       cantada; método de solfeo de Roberto 

       Gutiérrz Ramírez, cap. III o IV o  

       equivalente, previamente preparado 

       por el aspirante.                            

      - Un ejercicio a primera vista, elegido por el 

       maestro.    

   Dictado        

    rítmico-        

    melódico  - A una voz: tonalidad menor hasta cuatro 

       accidentes    

      - A dos voces.               

                        

Teórica  Armonía        

    armoniza-                     

    ción escrita - Armonizar melodía al soprano sin indicacio- 

       nes de grados incluyendo notas  

       extrañas.    

    análisis - Analizar un fragmento de obra clásica y 

       romántica para piano (Haydn, Mozart, 

       etc.).                               
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   Contrapunto        

    realización       

    escrita - Ejercicio a 3 voces en 5ta especie (las dos 

       voces) .     

      - Ejercicio a 4 voces con canto dado al  

       soprano en alguna combinación: C.D. 

       2, 3, 4; 3, 2, 4; 4, 2, 3; 2, 4, 3; 3, 2, 4; y       

       4, 3, 2.              

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

La UDG tiene su propio sistema de créditos que determina horas mínimas y máximas 

en teoría y práctica para asignar créditos (mediante tablas). Está vigente desde 1995. 

 13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden 
deontológico (deberes), axiológico (valores), cultural o deportivo? ¿Cuáles son? 

Ninguna 

 

 

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Si (no 

contiene el desarrollo histórico, el cual puede consultarse en la biblioteca del 

Departamento de Música. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. Sí. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 

1 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

 

 

 

 

��������������������������������������������������������

1 Se trata de una guía para el examen, que le entregan las autoridades a los aspirantes. 
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Asignaturas de nivel licenciatura: 

Solfeo superior I a IV                                        Sí 

Armonía moderna I y II                                           No 

Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro                 Sí 

Contrapunto imitativo                                            Sí 

Fuga I y II 
2
 No 

Análisis de las formas I y II No 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

 

Técnico en Música: 

Solfeo I a VI Sí 

Armonía I a IV Sí 

Contrapunto I y II Sí 

 

 

Funcionarios entrevistados: 

Mtro. Carlos Martín Gálvez Cázares. Coordinador de la Licenciatura en Música del 
Departamento de Música, División de Artes y Humanidades del Centro de Artes y 
Humanidades del CUAAD (Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño) de la 
Universidad de Guadalajara (UDG). 

 

Fecha: jueves 4 de diciembre de 2008.  

         

Lugar: Ex Claustro de San Agustín del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. 
Extensión Morelos No. 191, Centro Histórico, Sector Hidalgo. Guadalajara, Jalisco. C.P. 
44100. 

 

Observaciones: ----- 

��������������������������������������������������������

2 Esta asignatura sólo está prescrita para la orientación en composición. 
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- Guía de carreras - http://guiadecarreras.udg.mx -

Licenciatura en Música con orientaciones en Ejecutante, Canto, Dirección Coral,

Pedagogía Musical, Composición

Áreas de formación Créditos %

Área de formación básica común obligatoria 5 1.5

Área de formación básica particular obligatoria

Orientación ejecutante 237 73

Orientación pedagogía musical 272 82

Orientación composición 192 62.5

Orientación dirección coral 325 79.5

Orientación canto 280 71.5

Área de formación especializante obligatoria

Orientación ejecutante 69 21

Orientación pedagogía musical 42 12.5

Orientación composición 98 32

Orientación dirección coral 64 15

Orientación canto 90 23

Área de formación optativa abierta 14 4

Número de créditos requeridos para optar por el grado:

Orientación ejecutante 325 100

Orientación pedagogía musical 333 100

Orientación composición 309 100

Orientación dirección coral 408 100

Orientación canto 389 100

Área de formación básica común obligatoria
Para todas las orientaciones

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

MUSICOLOGÍA MU238 C 40 0 40 5  

TOTALES   40 0 40 5  

Áreas de formación básica particular obligatoria
Para todas las orientaciones

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

ARMONÍA MODERNA I A0306 CT 40 40 80 8  



ARMONÍA MODERNA II A0307 CT 40 40 80 8  

CONTRAPUNTO 5 A 8 VOCES

Y DOBLE CORO
A0308 CT 20 20 40 4  

CONTRAPUNTO IMITATIVO A0309 CT 20 20 40 4  

LA MÚSICA, PERÍODOS

ROMÁNTICO E IMPRESIONISTA
A0310 C 40 0 40 5  

LA MÚSICA, PERIODOS

MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
A0311 C 40 0 40 5  

MÚSICA MEXICANA I A0312 C 40 0 40 5  

MÚSICA MEXICANA II A0313 C 40 0 40 5 A0312

ANÁLISIS DE LAS FORMAS I MU100 CT 20 20 40 4  

ANÁLISIS DE LAS FORMAS II MU101 CT 20 20 40 4 MU100

PIANO COMPLEMENTARIO I MU256 CT 20 20 40 4  

PIANO COMPLEMENTARIO II MU257 CT 20 20 40 4 MU256

PIANO COMPLEMENTARIO III MU258 CT 20 20 40 4 MU257

PIANO COMPLEMENTARIO IV MU259 CT 20 20 40 4 MU258

SOLFEO SUPERIOR I A0320 CT 40 40 80 8  

SOLFEO SUPERIOR II A0321 CT 40 40 80 8 A0320

SOLFEO SUPERIOR III A0322 CT 40 40 80 8 A0321

SOLFEO SUPERIOR IV A0323 CT 40 40 80 8 A0322

INGLÉS APLICADO A LA MÚSICA

I
A0324 C 80 0 80 11  

INGLÉS APLICADO A LA

MÚSICA  II
A0325 C 80 0 80 11  

INGLÉS APLICADO A LA

MÚSICA  III
A0326 C 80 0 80 11  

COMPUTACIÓN APLICADA A LA

MÚSICA I
PR102 CT 20 20 40 4  

COMPUTACIÓN APLICADA A LA

MÚSICA II
PR103 CT 20 20 40 4 PR102

TOTALES   840 440 1280 141  

Continuación del área de formación básica particular obligatoria
Orientación en ejecutante

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

MÚSICA DE CÁMARA I MU262 CT 20 20 40 4 A0363

MÚSICA DE CÁMARA II A0314 CT 20 20 40 4 MU262

MÚSICA DE CÁMARA III MU264 CT 20 20 40 4 A0314

MÚSICA DE CÁMARA IV A0315 CT 20 20 40 4 MU264

MÚSICA DE CÁMARA V A0316 CT 20 20 40 4 A0315



MÚSICA DE CÁMARA VI A0317 CT 20 20 40 4 A0316

PRÁCTICA DE REPERTORIO I A0318 CT 20 20 40 4  

PRÁCTICA DE REPERTORIO II A0319 CT 20 20 40 4 A0318

PRÁCTICA DE REPERTORIO III A0327 CT 20 20 40 4 A0319

PRÁCTICA DE REPERTORIO IV A0328 CT 20 20 40 4 A0327

PRÁCTICA DE REPERTORIO V A0329 CT 20 20 40 4 A0328

PRÁCTICA DE REPERTORIO VI A0330 CT 20 20 40 4 A0329

PRÁCTICA DE REPERTORIO VII A0331 CT 20 20 40 4 A0330

PRÁCTICA DE REPERTORIO VIII A0332 CT 20 20 40 4 A0331

PRÁCTICA ORQUESTAL I MU178 T 0 80 80 5  

PRÁCTICA ORQUESTAL

II                              
MU179 T 0 80 80 5 MU178

PRÁCTICA ORQUESTAL III MU180 T 0 80 80 5 MU179

PRÁCTICA ORQUESTAL IV MU181 T 0 80 80 5 MU180

PRÁCTICA ORQUESTAL V MU182 T 0 80 80 5 MU181

PRÁCTICA ORQUESTAL VI MU183 T 0 80 80 5 MU182

PRÁCTICA ORQUESTAL VII MU184 T 0 80 80 5 MU183

PRÁCTICA ORQUESTAL VIII MU185 T 0 80 80 5 MU184

TOTALES   280 920 1200 96  

Continuación del área de formación básica particular obligatoria 
Orientación en pedagogía musical

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

PSICOLOGÍA EDUCATIVA TH139 C 80 0 80 11  

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO I
MU279 CT 20 40 60 6  

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO II
MU280 CT 20 40 60 6 MU279

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO III
MU281 CT 20 40 60 6 MU280

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO IV
MU282 CT 20 40 60 6 MU281

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO V
A0334 CT 20 40 60 6 MU282

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO VI
A0335 CT 20 40 60 6 A0334

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO VII
A0336 CT 20 40 60 6 A0335

INSTRUMENTO O CANTO

COMPLEMENTARIO VIII
A0337 CT 20 40 60 6 A0336



PSICOMOTRICIDAD TH164 CT 40 40 80 8  

DIDÁCTICA GENERAL TH165 C 80 0 80 11  

PEDAGOGÍA MUSICAL

COMPARADA
A0338 C 40 0 40 5  

PRÁCTICA DE DOCENCIA A0339 CT 20 20 40 4 A0338

PRODUCCIÓN DE MATERIAL

DIDÁCTICO CREATIVO
A0340 CT 20 20 40 4  

ANÁLISIS CURRICULAR A0341 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL SOLFEO TH191 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL CANTO TH192 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO (CUERDAS)
TH193 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO (ALIENTOS)
TH194 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO (PERCUSIONES)
TH195 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO (TECLADO)
TH156 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DE LOS

CONJUNTOS CORALES
A0342 C 40 0 40 5  

TOTALES   760 400 1160 131  

Continuación del área de formación básica particular obligatoria 
Orientación en composición

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

PIANO COMPLEMENTARIO V MU260 CT 20 20 40 4 MU259

PIANO COMPLEMENTARIO VI MU261 CT 20 20 40 4 MU260

PIANO COMPLEMENTARIO VII A0343 CT 20 20 40 4 MU261

PIANO COMPLEMENTARIO VIII A0344 CT 20 20 40 4 A0343

METODOLOGÍA DEL SOLFEO TH191 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL CANTO TH192 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO (CUERDAS)
TH193 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO (ALIENTOS)
TH194 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO (PERCUSIONES)
TH195 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL 
INSTRUMENTO (TECLADO)

TH159 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DE LOS

CONJUNTOS CORALES
A0342 C 40 0 40 5  

TOTALES   360 80 440 5I  



Continuación del área de formación básica particular obligatoria
Orientación en dirección coral

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

PIANO COMPLEMENTARIO

V
MU260 CT 20 20 40 4 MU259

PIANO COMPLEMENTARIO

VI
MU261 CT 20 20 40 4 MU260

PIANO COMPLEMENTARIO

VII
A0343 CT 20 20 40 4 MU261

PIANO COMPLEMENTARIO

VIII
A0344 CT 20 20 40 4 A0343

PRÁCTICA DE REPERTORIO

I
A0318 CT 20 20 40 4  

PRÁCTICA DE REPERTORIO

II
A0319 CT 20 20 40 4 A0318

PRÁCTICA DE REPERTORIO

III
A0327 CT 20 20 40 4 A0319

PRÁCTICA DE REPERTORIO

IV
A0328 CT 20 20 40 4 A0327

PRÁCTICA DE REPERTORIO

V
A0329 CT 20 20 40 4 A0328

PRÁCTICA DE REPERTORIO

VI
A0330 CT 20 20 40 4 A0329

PRÁCTICA DE REPERTORIO

VII
A0331 CT 20 20 40 4 A0330

PRÁCTICA DE REPERTORIO

VIII
A0332 CT 20 20 40 4 A0331

ALEMÁN APLICADO A LA

MÚSICA  I
A0345 C 80 0 80 11  

ALEMÁN APLICADO A LA

MÚSICA II
A0346 C 80 0 80 11  

LATÍN APLICADO A LA

MÚSICA I
A0347 C 80 0 80 11  

LATÍN APLICADO A LA

MÚSICA II
A0348 C 80 0 80 11  

ITALIANO APLICADO A LA

MÚSICA I
A0349 C 80 0 80 11  

ITALIANO APLICADO A LA

MÚSICA II
A0350 C 80 0 80 11  

FRANCÉS APLICADO A LA

MÚSICA I
A0351 C 80 0 80 11  

FRANCÉS APLICADO A LA

MÚSICA II
A0352 C 80 0 80 11  

CANTO

COMPLEMENTARIO I
A0353 CT 20 40 60 6  



COMPLEMENTARIO I

CANTO

COMPLEMENTARIO II
A0354 CT 20 40 60 6 A0353

CANTO

COMPLEMENTARIO III
A0355 CT 20 40 60 6 A0354

CANTO

COMPLEMENTARIO IV
A0356 CT 20 40 60 6 A0355

CANTO

COMPLEMENTARIO V
A0357 CT 20 40 60 6 A0356

CANTO

COMPLEMENTARIO VI
A0358 CT 20 40 60 6 A0357

CANTO

COMPLEMENTARIO VII
A0359 CT 20 40 60 6 A0358

CANTO

COMPLEMENTARIO VIII
A0360 CT 20 40 60 6 A0359

TOTALES   1040 560 1600 184  

Continuación del área de formación básica particular obligatoria 
Orientación en canto

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

Piano
complementario V

MU260 CT 20 20 40 4 MU259

Piano
complementario VI

MU261 CT 20 20 40 4 MU260

Piano
complementario VII

A0343 CT 20 20 40 4 MU261

Piano
complementario VIII

A0344 CT 20 20 40 4 A0343

Práctica de repertorio
I

A0318 CT 20 20 40 4  

Práctica de repertorio
II

A0319 CT 20 20 40 4 A0318

Práctica de repertorio
III

A0327 CT 20 20 40 4 A0319

Práctica de repertorio
IV

A0328 CT 20 20 40 4 A0327

Práctica de repertorio
V

A0329 CT 20 20 40 4 A0328

Práctica de repertorio
VI

A0330 CT 20 20 40 4 A0329

Práctica de repertorio
VII

A0331 CT 20 20 40 4 A0330

Práctica de repertorio
VIII

A0332 CT 20 20 40 4 A0331

Alemán aplicado a la
música  I

A0345 C 80 0 80 11  



Alemán aplicado a la
música II

A0346 C 80 0 80 11  

Latín aplicado a la
música I

A0347 C 80 0 80 11  

Latín aplicado a la
música II

A0348 C 80 0 80 11  

Italiano aplicado a la
música I

A0349 C 80 0 80 11  

Italiano aplicado a la
música II

A0350 C 80 0 80 11  

Ensamble vocal I A0361 CT 20 20 40 4  

Ensamble vocal II A0362 CT 20 20 40 4  

Historia de la ópera I TH174 C 40 0 40 5  

Historia de la ópera II TH175 C 40 0 40 5  

Actuación escénica
para la ópera

AE176 CT 20 60 80 7  

Totales   860 340 1200 139  

Área de formación especializante obligatoria
Orientación en ejecutante

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

INSTRUMENTO I A0363 CT 40 40 80 8  

INSTRUMENTO II A0364 CT 40 40 80 8 A0363

INSTRUMENTO III A0365 CT 40 40 80 8 A0364

INSTRUMENTO IV A0366 CT 40 40 80 8 A0365

INSTRUMENTO V A0367 CT 40 40 80 8 A0366

INSTRUMENTO VI A0368 CT 40 40 80 8 A0367

INSTRUMENTO VII A0369 CT 40 40 80 8 A0368

INSTRUMENTO VIII A0370 CT 40 40 80 8 A0369

METODOLOGÍA DEL

INSTRUMENTO
TH286 C 40 0 40 5  

TOTALES   360 320 680 69  

Área de formación especializante obligatoria
Orientación en pedagogía musical

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

PLANEACIÓN EDUCATIVA HT215 C 40 0 40 5  

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR TH216 C 40 0 40 5 TH215

INSTRUCCIÓN MUSICAL EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA I
A0371 C 40 0 40 5  



INSTRUCCIÓN MUSICAL EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA II A0372 C 40 0 40 5 A0371

PRÁCTICAS INSTRUMENTALES

ESCOLARES
A0373 T 0 40 40 3  

PRACTICAS CORALES

ESCOLARES
A0374 T 0 40 40 3  

DIRECCIÓN CORAL I A0375 CT 40 40 80 8  

DIRECCIÓN CORAL II A0376 CT 40 40 80 8 A0375

TOTALES   240 160 400 42  

Área de formación especializante obligatoria
Orientación en composición

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

FUGA I MU202 CT 40 80 120 10  

FUGA II MU203 CT 40 80 120 10 MU202

COMPOSICIÓN I A0377 CT 40 80 120 10  

COMPOSICIÓN II A0378 CT 40 80 120 10 A0377

COMPOSICIÓN

III
A0379 CT 40 80 120 10 A0378

COMPOSICIÓN

IV
A0380 CT 40 80 120 10 A0379

COMPOSICIÓN

V
A0381 CT 40 80 120 10 A0380

COMPOSICIÓN

VI
A0382 CT 40 80 120 10 A0381

ORQUESTACIÓN

I
A0383 CT 40 60 100 9  

ORQUESTACIÓN

II
A0384 CT 40 60 100 9 A0383

TOTALES   400 760 1160 98  

Área de formación especializante obligatoria
Orientación en dirección coral

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

DIRECCIÓN CORAL

I
A0375 CT 40 40 80 8  

DIRECCIÓN CORAL

II
A0376 CT 40 40 80 8 A0375

DIRECCIÓN CORAL

III
A0385 CT 40 40 80 8 A0376

DIRECCIÓN CORAL

IV
A0386 CT 40 40 80 8 A0385



DIRECCIÓN CORAL

V A0387 CT 40 40 80 8 A0386

DIRECCIÓN CORAL

VI
A0388 CT 40 40 80 8 A0387

DIRECCIÓN CORAL

VII A0389 CT 40 40 80 8 A0388

DIRECCIÓN CORAL

VIII
A0390 CT 40 40 80 8 A0389

TOTALES   320 320 640 64  

Área de formación especializante obligatoria 
Orientación en canto

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

DIRECCIÓN CORAL I A0375 CT 40 40 80 8  

DIRECCIÓN CORAL II A0376 CT 40 40 80 8 A0375

CANTO I A0391 CT 40 40 80 8  

CANTO II A0392 CT 40 40 80 8 A0391

CANTO III A0393 CT 40 40 80 8 A0392

CANTO IV A0394 CT 40 40 80 8 A0393

CANTO V A0395 CT 40 40 80 8 A0394

CANTO VI A0396 CT 40 40 80 8 A0395

CANTO VII A0397 CT 40 40 80 8 A0396

CANTO VIII A0398 CT 40 40 80 8 A0397

METODOLOGÍA DEL

CANTO
TH192 C 40 0 40 5  

METODOLOGÍA DEL

SOLFEO
TH191 C 40 0 40 5  

TOTALES   480 400 880 90  

Área de formación optativa abierta

Materias Clave Tipo
Horas
teoría

Horas
práctica

Horas
totales

Créditos Prerrequisitos

INGLÉS BÁSICO TH242 C 40 0 40 5  

INGLÉS TÉCNICO TH243 C 40 0 40 5  

BIBLIOTECOLOGÍA TH244 C 40 0 40 5  

TALLER DE ÓPERA MU239 CT 20 20 40 4  

INVESTIGACIÓN

MUSICAL I
TH235 C 40 0 40 5  

INVESTIGACIÓN 
MUSICAL II

TH236 C 40 0 40 5  

E MU236 C 40 0 40 5



ETNOMUSICOLOGÍA MU236 C 40 0 40 5  

TÉCNICAS DE

RELAJACIÓN
A0399 C 40 0 40 5  

TALLER DE

INVESTIGACIÓN I
TH279 C 40 0 40 5  

TALLER DE

INVESTIGACIÓN II
TH280 C 40 0 40 5  

TALLER DE PERCUSIÓN A0400 T 0 40 40 3  

Nota impresa de Guía de carreras: http://guiadecarreras.udg.mx

URL de la nota: http://guiadecarreras.udg.mx/licenciatura-en-musica-con-orientaciones-en-ejecutante-

canto-direccion-coral-pedagogia-musical-composicion/

© 2009 Guía de carreras. Universidad de Guadalajara. Comunicación CIEP.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
CONTRAPUNTO 5 A 8 VOCES Y DOBLE CORO 

FORMA TO DE PROGRAMA DE MA TERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTICULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 
Formato Base 

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario/Escuela 

ARTE, ARQUITECTURA Y DISErilO 

Departamento 

MUSICA 

Academia 

COMPOSICION 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

CONTRAPUNTO 5 A 8 VOCES Y DOBLE CORO 

Clave de Horas de Horas de Total de horas Valor en 
materia Teoría Práctica créditos 

MU 40 O 40 5 

Tipo de unidad Nivel e en que se ubica 
o C Curso o Técnico 
o P Práctica X Licenciatu ra 
X CT Curso - Taller o Especialidad 
o M Módulo o Maestria 
o S Seminario 
o C Clinica 

Área de Formación / Linea de Especialización 

BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA 



2. CARACTERIZACION 

Presentación 

Después de haber realizado y analizado ejercicios de contrapunto a dos, tres y 
cuatro partes en todas las especies, se continúa el estudio de esta técnica, 
realizando ejercicios de cinco a ocho partes en primera y quinta especie y 
ejercicios a doble coro. 

Propósito (s) Principal (es) 

Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades, habilidades y 
conocimientos que lo impulsen a crear y analizar fragmentos musicales 
contrapuntísitcos de más de cuatro partes. 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades Funciones clave Subfunciones Elementos de 
Temáticas de aprendizaje especificas de competencia 

aorendizaie 

A - Ejercicios de Aa - Reafirmar Aaa - Desarrollar Aaaa - Se logra un 
contrapunto a cinco. el conocimiento la capacidad de amplio concepto de la 
seis, siete Y ocho de las cinco lectura, audición y construcción de la 
partes en primera y especies en el análisis para crear obra . 
quinta especie. contrapunto a obras polifónicas 
S - Ejercicios de cinco, seis, siete académicas, 
contrapunto a dos y ocho partes y populares o 
coros. dos coros. comerciales con 
C - Elementos Ca - Iniciarse en alto grado de 
básicos del el conocimiento musicalidad. 
contrapunto del contrapunto 
imitativo. imitativo básico. 

4. CRITERIOS DE DESEMPENO 

Fortalecimiento de la formación para lograr un alto nivel profesional. 

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

El alumno podrá realizar y analizar correctamente ejercicios de contrapunto a 
cinco, seis, siete y ocho partes en primera y quinta especie. Además logrará 
realizar ejercicios para doble coro. 



6. PARAMETROS DE EVALUACION 

Asistencia 50% 
Participación en clase 25% 
Participación en el pizarrón _ 25% 

7. BIBLlOGRAFIA 

Tratado de Contrapunto, José Torre 8ertucci. 
Editorial Ricordi 

Tratado de Contrapunto y Fuga, Dubois 
Editorial Ricordi 

8. VINCULACiÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

Solfeo Superior I 
Armonia superior I 
Instrumento I 
Fuga 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

Víctor Manuel Medeles Romero 

Fecha de elaboración 

I Noviembre de 2005 

Fecha de última actualización 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
CONTRAPUNTO IMITATIVO 

FORMA TO DE PROGRAMA DE MA TERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTICULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Coordinación General Académica 

Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 
Formato Base 

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario/Escuela 

ARTE, ARQUITECTURA Y DISEI\JO 

Departamento 

MUSICA 

Academia 

COMPOSICION 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

CONTRAPUNTO IMITATIVO 

Clave de Horas de Horas de Total de horas Valor en 
materia Teoría Práctica créditos 

MU 40 O 40 5 

Tipo de unidad Nivel e en que se ubica 
o C Curso o Técnico 
o P Práctica X Licenciatura 
X CT Curso - Taller o Especialidad 
o M Módulo o Maestrla 
o S Seminario 
o C Cllnica 

Area de Formación I Linea de Especialización 

BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA 



2. CARACTERIZACION 

Presentación 

Después de haber realizado y analizado ejercicios de contrapunto a ocho 
partes y doble coro, se procederá al estudio del contrapunto imitativo, recurso 
esencial para la fuga. 

Propósito (s) Principal (es) 

Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades, habilidades y 
conocimientos que lo impulsen a crear y analizar fragmentos musicales 
utilizando el recurso de la imitación. 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades Funciones clave Subfunciones Elementos de 
Temáticas de aprendizaje especificas de competencia 

aprendizaje 

A - Clases de Aa - Conocer Aaa - Realizar Aaaa - Adquisición de 
contrapunto todas las formas ejercicios y obras los conocimientos 
imitativo: Directo, de contrapunto con este básicos para la 
contrario, retrógada , imitativo. contenido. composición musical. 
por aumento o 
disminución de 
valores, 
contratiempo, 
interrumpida, 
I periódica y canon. 

4. CRITERIOS DE DESEMPENO 

Lograr la formación de una base sólida para incursionar en el campo 
compositivo. 

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE ' 

El alumno podrá realizar y analizar correctamente ejercicios de contrapunto 
imitativo. que le servirán como base para posteriores estudios de composición . 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 



Asistencia 50% 
Participación en clase 25% 
Participación en el pizarrón _25% 

7. BIBlIOGRAFIA 

Tratado de Contrapunto, José Torre Bertucci. 
Editorial Ricordi 

Tratado de Contrapunto y Fuga, Dubois 
Editorial Ricordi 

8. VINCULACiÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

Solfeo Superior 11 
Armonia superior 11 
Instrumento 11 
Fuoa 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

Víctor Manuel Medeles Romero 

Fecha de elaboración 

I Noviembre de 2005 

Fecha de última actualización 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

FORMA TO DE PROGRAMA DE MA TERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTIcULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 
Formato Base 

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario 

Arte, Arquitectura y Diseño 

Departamento 

MUSICA 

Academia 

TEORICO-MUSICAL 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

SOLFEO SUPERIOR I 

Clave de Horas de Horas de Total de horas Valor en 
materia Teoría Práctica créditos 

MU 118 40 40 80 8 

Ti DO de unidad Nivel e en Que se ubica 
Q C Curso Q Técnico 
Q P Práctica o Licenciatura 
Q CT Curso Taller o Especialidad 
o M Módulo o Maestria 
o S Seminario 
o C Clínica 



Area de Formación / Linea de Especialización 

BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA PARA LAS ORIENTACIONES EN 
EJECUTANTE, PEDAGOGIA MUSICAL, COMPOSICION, DIRECCION 

CORAL y CANTO 

2. CARACTERIZACION 

Presentación 

El solfeo es el método fundamental de todo aprendizaje musical ya que 
recopila los principios substanciales de la música, que combinados con 
ejercicios progresivos de lectura, entonación, medida y ritmo permiten traducir 
símbolos (notación) en sonidos (reales o imaginados) con precisión. 

Además de la lectura y escritura se desarrolla también la comprensión 
auditiva de los distintos aspectos del hecho musical 

Propósito (s) Principal (es) 

Se plantean como metas cuatro capacidades primordiales: saber escuchar, 
saber cantar, saber leer y saber escribir; desarrollando las capacidades 
vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas permitiendo que el 
lenguaje musical se convierta en un medio eficaz de comunicación. Asimismo 
es esencial que el alumno perciba que lo que aprendió es útil en la práctica 
instrumental 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades Funciones clave Subfunciones Elementos de 
Temáticas de aprendizaje especificas de competencia 

aprendizaje 

A Aa Aaa Aaaa - --
TE ORlA DE LA El tema central Ornamentación Empleo correcto de 
MUSICA de la teoría de la los conceptos en la 

música es el lectura, escritura, 
"lenguaje audición y análisis 
musical", su 
organización, su 
gramática y 
notación 



~ 
I~ Baa I~ 

de la Grupos Empleo correcto de 
coordinación irregulares con los conceptos en la 
motriz necesaria de lectura, escritura, 
para la correcta compás audición y análisis 
interpretación del Bab 
ritmo en distintas a uno 
unidades 
métricas 

~. ~Ii Caa C,,ªª 
~r.1 de Práctica de ~",~I_v correcto de 

u na correcta lectura a primera los conceptos en la 
emisión de la vista en clave de lectura, escritura, 
voz para la sol y clave de fa i y análisis 
reproducción 
interválica y 
melódica genera 

~, " ~'i Daaa Daaa 
el "oído Dictados Empleo correcto de 

interno" para politonales con los conceptos en la 
relacionar la modulaciones lectura, escritura, 
audición con su Daab audición y análisis 
'_~:_o_' i Dictado armónico 

en tonalidades 
mayores y 
menores (hasta 
tres alteraciones 
en la armadura) 
Daac 
Identificación de 
intervalos 
compuestos 

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Presentación por escrito de la teoría del solfeo. como fundamentación para la 
práctica del mismo. 
Ejecución de ritmos musicales mediante sonidos y expresiones corporales 
Entonación de lineas melódicas cuidando los aspectos de ritmo y afinación 
Lectura fluida de lineas melódicas 
Distinción de los diferentes ritmos y alturas por medio del dictado musical 
Desarrollo de la lectura a primera vista 



5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Participación activa en los procesos de análisis de la teoría musical, reflexión y 
ejecución de las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la ejecución ritmica y melódica 
Ejecución canciente de los intervalos por medio de la entonación y de su 
escritura en el dictado 
Apreciación de los avances logrados, asi como de los no aciertos,. y llegar a la 
búsqueda conciente de las actividades que nos llevarán a lograr los resultados 
esperados 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 

Participación en clase 10% 
Teoría 30% 
Lectura (entonación, r!tmica) 30% 
Audición 30% 

7. BIBLlOGRAFIA 

Gutiérrez, Roberto Método de Solfeo 

Pozzol! Tercer curso 

Hindemith, Paul Entrenamiento elemental para músicos 

Endlund, Lars Modus Novus 

8. VINCULACiÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

- Análisis de las Formas 
- Piano Complementario 
- Instrumento ó Canto 
- Armonía Superior 
- Contrapunto 5 a 8 voces e imitativo 
- Práctica de Repertorio 
- Música de Cámara 

. 



Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

José de Jesús Garcla Virgen 
Jacobo Venegas Navarro 
Marco Antonio Verdín Cortés 
Cartos Martín Gálvez Cázares 
Alejandro Zermeño Ibarra 
Julio César Reza Oceguera 
Arturo Rodolfo Salinas Escobar 
Carolina García Trejo 

Fecha de elaboración 

I Junio del 2005 

Fecha de última actualización 

I Noviembre del 2005 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
DE APRENDIZAJE 

SOLFEO SUPERIOR 11 

FORMA TO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTIcULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 
Formato Base 

1.IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario 

Arte, Arquitectura y Diseño 

Departamento 

MUSICA 

Academia 

TEORICO-MUSICAL 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

SOLFEO SUPERIOR 11 

Clave de Horas de Horas de Total de horas Valoren 
materia Teoría Práctica créditos 

MU 119 40 40 80 8 

Tioo de unidad Nivel e en aue se ubica 
o C Curso o Técnico 
o P Práctica o Licenciatura 
o CT Curso Taller o Especialidad 
o M Módulo o Maestria 
o S Seminario 
o C Clinica 



Área de Formación I Línea de Especialización 

BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA PARA LAS ORIENTACIONES EN 
EJECUTANTE, PEDAGOGIA MUSICAL, COMPOSICION, DIRECCION 

CORAL y CANTO 

2. CARACTERIZACION 

Presentación 

El solfeo es el método fundamental de todo aprendizaje musical ya que 
recopila los principios substanciales de la música, que combinados con 
ejercicios progresivos de lectura, entonación, medida y ritmo permiten traducir 
símbolos (notación) en sonidos (reales o imaginados) con precisión. 

Además de la lectura y escritura se desarrolla también la comprensión 
auditiva de los distintos aspectos del hecho musical 

Propósito (s) Principal (es) 

Se plantean como metas cuatro capacidades primordiales: saber escuchar, 
saber cantar, saber leer y saber escribir; desarrollando las capacidades 
vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas permitiendo que el 
lenguaje musical se convierta en un medio eficaz de comunicación. Asimismo 
es esencial que el alumno perciba que lo que aprendió es útil en la práctica 
instrumental 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades Funciones clave Subfunciones Elementos de 
Temáticas de aprendizaje especificas de competencia 

aorendizaie 

A Aa Aaa Aaaa 
TEORIA DE LA El tema central Acordes de cinco Empleo correcto de 
MUSICA de la teoría de la sonidos en el los conceptos en la 

música es el modo Mayor y lectura, escritura, 
"lenguaje modo menor audición y análisis 
musical" I su 
organización, su 
gramática y 
notación 

-



B Ba Baa Baaa 
RITMO Adquisición de la Grupos Empleo correcto de 
METRO coordinación irregulares con los conceptos en la 

motriz necesaria cambios de lectura, escritura, 
para la correcta compás audición y análisis 
interpretación del Bab 
ritmo en distintas Compases a uno 
unidades 
métricas 

C Ca Caa Caaa 
ENTONACION Utilización de Práctica de Empleo correcto de 

una correcta lectura a primera los conceptos en la 
emisión de la vista en clave de lectura , escritura , 
voz para la do en primera. audición y análisis 
reproducción tercera y cuarta 
intelVálica y linea (cuatro 
melódica genera figuras por 

tiempo) 
Cab 
Práctica de 
lectura entonada 
combinando las 
cinco claves 

D 
AUDICION Da Daaa Daaa 

Utilizar el "oido Dictados Empleo correcto de 
interno" para politonales con los conceptos en la 
relacionar la modulaciones lectura, escritura, 
audición con su Daab audición y análisis 
representación Dictado armónico 
gráfica en tonalidades 

mayores y 
menores (hasta 
cinco alteraciones 
en la armadura) 
Daac 
Identificación de 
intervalos 
compuestos 
Daad 
Identificación de 
intelValos 
armónicos 
simples 



4. CRITERIOS DE DESEMPElilo 

Presentación por escrito de la teoría del solfeo, como fundamentación para la 
práctica del mismo. 
Ejecución de ritmos musicales mediante sonidos y expresiones corporales 
Entonación de líneas melódicas cuidando los aspectos de ritmo y afinación 
Lectura fluida de líneas melódicas 
Distinción de los diferentes ritmos y alturas por medio del dictado musical 
Desarrollo de la lectura a primera vista 

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Participación activa en los procesos de análisis de la teoría musical, reflexión y 
ejecución de las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la ejecución rítmica y melódica 
Ejecución conciente de los intervalos por medio de la entonación y de su 
escritura en el dictado 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos, y llegar a la 
búsqueda conciente de las actividades que nos llevarán a lograr los resultados 
esperados 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 

Participación en clase 10% 
Teoría 30% 
Lectura (entonación, rítmica) 30% 
Audición 30% 

7. BIBLlOGRAFIA 

Gutiérrez, Roberto Método de Solfeo 

Pozzoli Tercer curso 

Hindemith, Paul Entrenamiento elemental para músicos 

8. VINCULACI6N CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

- Análisis de las Formas 
- Piano Complementario 
- Instrumento ó Canto 
- Armonía Superior 
- Contrapunto 5 a 8 voces e imitativo 
- Práctica de Repertorio 
- Música de Cám.",a",ra,,--_ 



Participantes en la elaboración del programa O unidad de aprendizaje 

José de Jesús García Virgen 
Jacobo Venegas Navarro 
Marco Antonio Verdín Cortés 
Ca~os Martín Gálvez Cázares 
Alejandro ZermeMo Ibarra 
Julio César Reza Oceguera 
Rodolfo Arturo Salinas Escobar 
Carolina García Trejo 

Fecha de elaboración 

I Junio del 2005 

Fecha de última actualización 

I Noviembre del 2005 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
DE APRENDIZAJE 

SOLFEO SUPERIOR 111 

FORMA TO DE PROGRAMA DE MA TERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTIcULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 
Formato Base 

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario 

Arte, Arquitectura y Diseño 

Departamento 

MUSICA 

Academia 

TEORICO-MUSICAL 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

SOLFEO SUPERIOR 111 

Clave de Horas de Horas de Total de horas Valor en 
materia Teoría Práctica créditos 

MU 120 40 40 80 8 

TiDO de unidad Nivel e en que se ubica 
o C Curso o Técnico 
o P Práctica o Licenciatura 
o Cl Curso Taller o Especialidad 
o M Módulo o Maestría 
o S Seminario 
o C Clínica 



Área de Formación / Linea de Especialización 

BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA PARA LAS ORIENTACIONES EN 
EJECUTANTE, PEDAGOGIA MUSICAL, COMPOSICION, DIRECCION 

CORAL y CANTO 

2. CARACTERIZACION 

Presentación 

El solfeo es el método fundamental de todo aprendizaje musical ya que 
recopila los principios substanciales de la música, que combinados con 
ejercicios progresivos de lectura, entonación, medida y ritmo permiten traducir 
simbolos (notación) en sonidos (reales o imaginados) con precisión. 

Además de la lectura y escr~ura se desarrolla también la comprensión 
auditiva de los distintos aspectos del hecho musical 

Propósito (s) Principal (es) 

Se plantean como metas cuatro capacidades primordiales: saber escuchar, 
saber cantar, saber leer y saber escribir; desarrollando las capacidades 
vocales. rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas pennitiendo que el 
lenguaje musical se convierta en un medio eficaz de comunicación. Asimismo 
es esencial que el alumno perciba que lo que aprendió es útil en la práctica 
instrumental 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades Funciones clave Subfunciones Elementos de 
Temáticas de aprendizaje especificas de competencia 

aprendizaje 

A Aa Aaa Aaaa 
TEORIA DE LA El tema central Análisis de Empleo correcto de 
MUSICA de la teoria de la diferentes estilos los conceptos en la 

música es el en piezas cortas lectura. escritura, 
"lenguaje (aspecto audición y análisis 
musical". su melódico, 
organización, su armónico, formal) 
gramática y 
notación 



B Ba Baa Baaa 
RITMO Adquisición de la Práctica de dos Empleo correcto de 
METRO coordinación líneas rltmicas y los conceptos en la 

motriz necesaria una voz cantada lectura, escritura, 
para la correcta audición y análisis 
interpretación del 
ritmo en distintas 
unidades 
métricas 

C Ca Caa Caaa 
ENTONACION Utilización de Práctica de Empleo correcto de 

una correcta lectura a primera los conceptos en la 
emisión de la vista en clave de lectura, escritura, 
voz para la do en primera, audición y análisis 
reproducción tercera y cuarta 
interválica y línea 
melódica genera Cab 

Práctica de 
lectura y 
entonación atonal 
utilizando clave de 
sol y clave de fa 

D Da Daaa Daaa 
AUDICION Utilizar el "oido Dictados atonales Empleo correcto de 

interno" para en una línea los conceptos en la 
relacionar la melódica lectura, escritura, 
audición con su Daab audición y análisis 
representación Identificación de 
gráfica la altura absoluta 

en triadas y 
acordes alterados 
Daac 
Identificación de 
intervalos 
armónicos 
simples (altura 
absoluta) 
Daad 
Dictado melódico 
a dos voces en 
tonalidades 
mayores y 
menores (hasta 
tres alteracion:~ 
en la armadura 



4. CRITERIOS DE DESEMPEflo 

Presentación por escrito de la teoría del solfeo, como fundamentación para la 
práctica del mismo. 
Ejecución de ritmos musicales mediante sonidos y expresiones corporales 
Entonación de líneas melódicas cuidando los aspectos de ritmo y afinación 
Lectura fluida de líneas melódicas 
Distinción de los diferentes ritmos y alturas por medio del dictado musical 
Desarrollo de la lectura a primera vista . 

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Participación activa en los procesos de análisis de la teoria musical, reflexión y 
ejecución de las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la ejecución rítmica y melódica 
Ejecución conciente de los intervalos por medio de la entonación y de su 
escritura en el dictado 
Apreciación de los avances logrados, asi como de los no aciertos, y llegar a la 
búsqueda canciente de las actividades que nos llevarán a lograr los resultados 
esperados 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 

Participación en clase 10% 
Teoria 30% 
Lectura (entonación, ritmica) 30% 
Audición 30% 

7. BIBLlOGRAFIA 

Gutiérrez, Roberto Método de Solfeo 

Pozzoli Tercer curso 

Hindemith, Paul Entrenamiento elemental para músicos 

Edlund, Lars Modus Novus 

8. VINCULACiÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

- Análisis de las Formas 
- Piano Complementario 
- Instrumento ó Canto 



- Armonía Superior 
- Contrapunto 5 a 8 voces e imitativo 
- Práctica de Repertorio 
- Música de Cámara 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

José de Jesús Garcia Virgen 
Jacobo Venegas Navarro 
Marco Antonio Verdin Cortés 
Carlos Martin Gálvez Cázares 
Alejandro Zermeño Ibarra 
Julio César Reza Oceguera 
Rodolfo Arturo Salinas Escobar 
Carolina Garcla Trejo 

Fecha de elaboración 

[ Junio del 2005 

Fecha de última actualización 

[ Noviembre del 2005 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

FORMA TO DE PROGRAMA DE MA TERIA o UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTICULO 24) 



Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 
Formato Base 

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario 

Arte, Arquitectura y Diseño 

Departamento 

MUSICA 

Academia 

TEORICO-MUSICAL 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

SOLFEO SUPERIOR IV 

Clave de Horas de Horas de Total de horas Valoren 
materia Teoria Práctica créditos 

MU 121 40 40 80 8 

Tipo de unidad Nivel e enc¡ue se ubica 
tJ C Curso tJ Técnico 
tJ P Práctica tJ Licenciatura 
tJ CT Curso - Taller tJ Especialidad 
tJ M Módulo tJ Maestria 
tJ S Seminario 
tJ C Clinica 



Área de Formación I Linea de Especialización 

BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA PARA LAS ORIENTACIONES EN 
EJECUTANTE, PEDAGOGIA MUSICAL, COMPOSICION, DIRECCION 

CORAL y CANTO 

2. CARACTERIZACION 

Presentación 

El solfeo es el método fundamental de todo aprendizaje musical ya que 
recopila los principios substanciales de la música, que combinados con 
ejercicios progresivos de lectura, entonación, medida y ritmo permiten traducir 
simbolos (notación) en sonidos (reales o imaginados) con precisión. 

Además de la lectura y escritura se desarrolla también la comprensión 
auditiva de los distintos aspectos del hecho musical 

Propósito (s) Principal (es) 

Se plantean como metas cuatro capacidades primordiales: saber escuchar, 
saber cantar, saber leer y saber escribir; desarroHando las capacidades 
vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas permitiendo que el 
lenguaje musical se convierta en un medio eficaz de comunicación. Asimismo 
es esencial que el alumno perciba que lo que aprendió es útil en la práctica 
instrumental 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades Funciones clave Subfunciones Elementos de 
Temáticas de aprendizaje especificas de competencia 

aprendizaje 

A Aa Aaa Aaaa 
TE ORlA DE LA El tema central Conocimiento de Empleo correcto de 
MUSICA de la teoria de la las siete claves los conceptos en la 

música es el lectura , escritura, 
"lenguaje audición y análisis 
musical", su 
organización, su 
gramática y 
notación 



B Ba Baa Baaa 
RITMO Adquisición de la Práctica sobre los Empleo correcto de 
METRO coordinación compases de los conceptos en la 

motriz necesaria amalgama lectura, escritura, 
para la correcta audición y análisis 
interpretación del 
ritmo en distintas 
unidades 
métricas 

C Ca Caa Caaa 
ENTONACION Utilización de Práctica de Empleo correcto de 

una correcta lectura en las los conceptos en la 
emisión de la siete claves lectura, escritura, 
voz para la Cab audición y análisis 
reproducción Práctica de 
interválica y transportación 
melódica genera hasta intervalo de 

quinta en una sola 
linea 

D Da Daaa Daaa 
AUDICION Utilizar el "oido Dictados atonales Empleo correcto de 

interno" para en una línea los conceptos en la 
relacionar la melódica lectura, escritura. 
audición con su Daab audición y análisis 
representación Identificación de 
gráfica la altura absoluta 

en triadas y 
acordes alterados 
Daac 
Práctica de 
retención de 
pequeños 
fragmentos 
musicales 
(dictado de 
memoria) 
Daad 
Dictado melódico 
a dos voces en 
tonalidades 
mayores y 
menores (hasta 
cinco alteraciones 
en la armadurª-l 



4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Presentación por escrito de la teoría del solfeo, como fundamentación para la 
práctíca del mismo. 
Ejecución de ritmos musicales mediante sonidos y expresiones corporales 
Entonación de lineas melódicas cuidando los aspectos de ritmo y afinación 
Lectura fluida de lineas melódicas 
Distinción de los diferentes ritmos y alturas por medio del dictado musical 
Desarrollo de la lectura a primera vista 

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Participación activa en los procesos de análisis de la teoría musical, reflexión y 
ejecución de las actividades, a través de las cuales adquiere conocimientos y 
destrezas en la ejecución rítmica y melódica 
Ejecución conciente de los intervalos por medio de la entonación y de su 
escritura en el dictado 
Apreciación de los avances logrados, así como de los no aciertos, y llegar a la 
búsqueda conciente de las actividades que nos llevarán a lograr los resultados 
esperados 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 

Participación en clase 10% 
Teorla 30% 
Lectura (entonación, rítmica) 30% 
Audición 30% 

7. BIBLlOGRAFIA 

Gutiérrez, Roberto Método de Solfeo 

Pozzoli Tercer curso 

Hindemith, Paul Entrenamiento elemental para músicos 

Edlund, Lars Modus Novus 

Pedrón , Carla Método manuscrito de solfeo 



8. VINCULACiÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

- Análisis de las Formas 
- Piano Complementario 
- Instrumento ó Canto 
- Armonla Superior 
- Contrapunto 5 a 8 voces e imitativo 
- Práctica de Repertorio 
- Música de Cámara 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

José de Jesús Garcia Virgen 
Jacobo Venegas Navarro 
Marco Antonio Verdin Cortés 
Carlos Martin Gálvez Cázares 
Alejandro Zermeño Ibarra 
Julio César Reza Oceguera 
Rodolfo Arturo Salinas Escobar 
Carolina Garcia Treja 

Fecha de elaboración 

I Junio del 2005 

Fecha de última actualización 

I Noviembre del 2005 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA  
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad de Colima 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Instituto Universitario de Bellas Artes/                                                            

Departamento de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música, con cinco áreas: Teoría e Historia, Composición, Dirección 

orquestal, Concertista solista en piano y Concertista solista en instrumento orquestal 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

37 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

22 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a) Agosto de 2002  (b) 8 semestres  (c) Teoría e historia, 
 dirección de orquesta y concertista en piano: 322; composición: 324; concertista 
 solista en instrumento orquestal: 318      
 (d) 5 ejes: teórico, analítico, interpretativo, metodológico, informático y  

       complementario               

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 
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 Sí. Técnico en artes, especialidad en música. 6 semestres (antes está el nivel 

 infantil, de ocho semestres, con un plan sin reconocimiento oficial)  

                                        

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

  (a)   Agosto de 1999       (b)     6 semestres     (c)    218                          

   (d)     No las hay         

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

           No. Únicamente en el caso del examen de especialidad para instrumentistas (el 

 material con que concluyen en junio coincide con el que se les pide en julio, y 

 queda registrado; como los sinodales son los mismos, sólo se convalida el 

 documento, a menos que parte del programa fuera presentado deficientemente, 

 en cuyo caso el examen se toma como una segunda oportunidad) 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) Máximo 21 años para dos áreas instrumentales: cuerda y piano 

            

 (b) Certificado de Bachillerato       
            
 (c) Estudios musicales profesionales de nivel medio superior (no se les pide 

  el documento, pero si lo tienen lo presentan). De todos modos hacen los 

  exámenes descritos en el punto (e)     
            
 d) EXANI-II (Examen nacional de ingreso a la educación superior).  

  del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación  

  Superior, A.C.)        
            
 (e)  Sí. Dos exámenes: 1) general: solfeo, teoría de la música, armonía,  

  cultura musical), y 2) específico: por área a la que aspiran ingresar 

            
 (f) No                           
            
 (g) -------          

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
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avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

Área   Aspecto  Contenido     
                                
Teórica  Rudimentos:        

    de duración - Ritmo.- conceptos básicos de ritmo, métrica 

       y compás; compases de 2/4 a 5/4, 6/8 y 

       3/8 (colocar barras de compás)  

    de altura - Escalas: mayor y menores (construcción)

      - Intervalos: todos (construcción)   

      - Acordes.- tríadas: M, m, A, d y D7 con  

       inversiones (construcción);  

   Armonía  - Cadencia auténtica, incluido V7 con  

       inversiones, pos. cerrada   

       (construcción);    

      - Semicadencia auténtica y plagal, así  

       como cadencia I-IV-I6/4-V-I (M y m, pos. 

       abierta)     

Teórica-  Entonación sin - Escalas: mayor y menores           

auditiva  notación  - Intervalos: J, M, m y tritono como 4ª o 5ª, 

       asc. y desc.    

      - Acordes: M, m y D7 (con inversiones); y 

          A. y d (fundamentales)  

   Dictado rítmico- - Tonal, de ocho compases (2/4 a 4/4 o 6/8)

    melódico       

   Lectura cantada - Un ejercicio (no se cuenta con más detalles)    
  

Cultura  Conocimientos Varía según el área elegida. Por ejemplo, en el 

musical     caso de piano:    

       - A qué período pertenece cierto   

       compositor    
      - Cuántas obras escribió de tal tipo 

      - Mencionar cinco grandes pianistas  

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 
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 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   
 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito  

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Universidad de Colima? ¿Cuáles 
son?   

 Son las correspondientes al eje complementario: Inglés I al VIII; Actividades 

 culturales y deportivas; Servicio social universitario     

  

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe 

documento. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

 

 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

Teoría de la música I y II        (mismo contenido para todas las áreas)             Sí 

Solfeo superior I al III (áreas de instrumentos) y I al VI (áreas teóricas) *        Sí 

Armonía I y II (instrumentos) y I al IV (teóricas) *                                          Sí 

Contrapunto I y II (instrumentos: sólo piano) y I al III (teóricas) *                      Sí 

Análisis de las formas musicales I y II (instrumentos) y I al III (teóricas) ** Sí 

 

* Esta materia tiene dos opciones de carga (número de semestres) y algunas diferencias en 
contenido, según a qué área pertenece: Concertista solista en piano y Concertista solista en 
instrumento orquestal (llamadas genéricamente: instrumentos), por un lado, y Composición, Dirección 
orquestal y Teoría e historia (llamadas genéricamente: teóricas), por otro. 

** Esta materia tiene dos opciones de carga (número de semestres) según a qué área pertenece, pero 
los contenidos son los mismos en los semestres coincidentes. 
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Asignaturas del nivel previo inmediato:  

Técnico en artes, especialidad en música: 

Teoría de la música I al IV                         Sí 

Solfeo I al VI                                               Sí 

Armonía I y II                                              Sí 

 

 

Funcionarios entrevistados: 

Dr. Anatoly Zatin.- Coordinador general del Departamento de Música del Instituto 
Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima. 

Mtra. Mayra Analía Patiño Orozco.- Coordinadora de la Licenciatura en Música y catedrática 
del IUBA. 

 

Fecha: martes 3 de marzo de 2009.   

        

Lugar: Manuel Gallardo Zamora y 17 de Sept. Col. Centro. Colima, Colima. C.P. 28000 

 

Observaciones: --- 
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Cr 
3 
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TEÓRICO 

Armonia 

Armonía 

11 

Armonla 

111 

Armonia 

IV 

Contra

punto I 

Contra

punto 11 

Contra· 

punto 111 

S.S.U. : Servicio Social Universitario 

A.C.D. : Actividades culturales y deportivas 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
lNSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

MAPA CURRICULAR LIC. EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN ' .. ~~ t.· 

irwesti-



Universidad de Colima 
coordinación 

general 
de 

docencia 

le,-;;c~\V (rf" \ 

I ",,'" . -f 
PRIMER SEMESTRE • T, . . p Tt Cr 
T eoda de la música I 2 O 2 4 
Historia de la música I 2 1 3 5 
Piano complementario I 1 1 2 3 
Computación aplicada a la música I 2 2 4 6 
Composición I 2 2 4 6 
Práctica coraL I 1 2 3 4 
Inglés I 1 2 3 4 
Actividades culturales'y deportivas O 2 2 2 
Servicio social universitario - - - -

TOTAL 11 12 23 34 

TERCER SEMESTRE ¡;:'T ,R. .;TI Gr 
Historia de la música 111 2 1 3 5 
Piano complementario 111 1 1 2 3 
Com sidón 111 2 2 4 6 
Práctica coral 111 1 2 3 4 
Annoní¡;¡ 11 2 2 4 6 
Solfeo superior 11 2 1 3 5 
Análisis de las formas música les I 2 2 4 6 
Inglés 111 1 2 3 4 
Actividades culturales V deportivas O 2 2 2 
Servicio social universitario - - - -
TOTAL 13 15 28 41 

QUINTO SEMESTRE T P TI Cr· 
Historia de la música V 2 I · 3 5 
Piano complementario V 1 1 2 3 
Composición V . 2 2 4 6 
Práctica coral V 1 2 3 4 
Armonia IV 2 2 4 6 
Solfeo superior IV 2 1 3 5 
Análisis de las fonnas musicales 111 2 2 4 6 
R~pertorio operístico I 2 O 2 4 
Lectura de partituras I O 2 2 2 
Lnglés V 1 2 3 4 
Actividades culturales v deportivas O 2 2 2 
Servicio social universitario - - - -
TOTAL 16 17 32 47 

Educación Superior 
Instituto Universitario de Bellas Artes 
Plan de estudios de: 
Licenciado(al en Música. Área: Composición 
Vigencia a partir de: Agosto de 2002 
Clave: 8901 Total de créditos: _ 324 

SEGUNDO SEMESTRE .'T. p :n 
Teoría de la música 11 2 O 2 
Historia de la múscia 11 2 1 3 
Piano complementario \l 1 1 2 
Computación aplicada a la música 11 2 2 4 
Composición 11 2 2 4 
Práctica coral 11 1 2 3 
Annonía I 2 2 4 
Solfeo Superior I 2 1 3 
Inglés II 1 2 3 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 
SelVicio social universitario - - -
TOTAL 15 15 30 

CUARTO SEMESTRE t P " Tt ' 
Historia de la música IV 2 1 3 
Piano complementario IV 1 1 2 
Composición IV 2 2 4 
Práctica coral IV 1 2 3 
Annonía 111 2 2 4 
Solfeo su erior 111 2 1 3 
Análisis de las formas musicales 11 2 2 4 
Inglés IV 1 2 3 
Actividades culturales v deportivas O 2 2 
SelVicio social universitario - - -
TOTAL 13 15 28 

SEXTO SEMESTRE \ ir' 'I? TI 
Historia de la música VI 2 1 3 
Piano complementario VI 1 1 2 
CompOSición VI 2 2 4 
Práctica coral VI 1 2 3 
SOlfeo su erior V 2 1 3 
Repertorio operísiUco Il 2 O 2 
Lectura de partituras 11 O 2 2 
Contrapunto I 2 2 4 
Orquestación I 2 2 4 
Inglés VI 1 2 3 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 
SelVicio social universitario - - -
TOTAL 15 17 32 

CI 
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-
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Cr\ 
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47 



SÉPTIMO SEMESTRE" ' T ¡P" 'Tt ' C, OCTAVO SEMESTRE ' T p!' '1;t "Cr 
Historia de la música VII 2 1 3 5 Historia de la música VIl! 2 1 3 5 
Piano complementario VII 1 1 2 3 Piano complementario VIII 1 1 2 3 
Composic,ión VII 2 2 4 6 Composición VIII 2 2 4 6 
Solfeo superior VI 2 1 3 5 Contrapunto 111 2 2 4 6 
Contrapunto 11 2 2 4 6 Seminario de investigación 11 1 1 2 3 
Orquestación 11 2 2 4 6 Inglés VIII 1 2 3 4 
Seminario oe investigación I 1 1 2 3 Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 
Inglés VI! 1 2 3 4 Servicio socia l universitario - - - -
Actividadés culturales y deportivas O 2 2 2 Práctica profesional - - - -
Servicio social universitario - - - -
Serv icio social constitucional - - - -
TOTAL 13 14 27 40 TOTAL 9 11 20 29 

Es requi~ito para cursar este plan de estudios el certificado de estudios de Educación Media 
Superior o su equivalente, 

Para obtener el certificado de estudios de Licenciado(a) en Música. Área : Composición 
es necesprio haber aprobado la totalidad de asignaturas de este plan de estudios, 

Para obtener el título profesional, el aspirante deberá cumplir con los requisitos señalados en el 
Reglamento de Exámenes Profesionales y Expedición de Títulos vigente, 

Estudia - Lucha - Trabaja 
,¡;.'l1 f>,Li b~ 

,:,,'t- . ' . "~~olima , Col , a 15 de julio de 2002. 
,~ ~t:'';' , ( i .~ ~,- ~ 

:> ' ~ '- ;'.'jl~!--
----~~~~,.'\J'\U 0 ·, '" '-.X O/. - - ~~~ l: c' k" ~ 

~ECTOR'~ -' ." ... q. ~- . il4'J _ \. m'~ ...... '" II~ "",.- ~ 
Dr.Carlos Salazar Si lva => I¡l~ h )::" Dr. Franci sco 1. Lepe Aguayo 

Rector 111 " -" 11( C di nadar General de DocenCia 

COOROINAC!0N 'JENERAL 
DE DOCENCIA 



UNIVERSIDAD DE COLI1\1A 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

MAPA CURRI CULAR U c. EN M ÚSICA, ÁREA OCRECC IÓN ORQ UESTAL -
sem. IEJE TEÓRICO EJE ANALíTICO 

, " 
EJE INTERPRETATIVO EJE 

METODOLÓGICO 

1ro. ITeorla 

dela 

muslca I 

Historia de 

la música 

2do ITeoría Armonla Solfeo Historia de 

3ro. 

410. 

de la I superior la músIca 

música 11 I U 
ArmenIa I Solfeo I Historia de IAnálisis d§; 

11 I superior 

11 

Armonla I Solfeo 

"' superior 

"' 

la muslca Ilas formas 

111 musicales 1 
Historia de Anétlsls de 

la música las formas 

IV musicales 111 

Dirección 

orquestal , 
Dirección 

orquestal 

11 

Dirección 

orquestal 

'" Dirección 

orquestal 

'V 
5to. Am'lOOla 

'V 
Solfeo I Historia de IAnálisis de IRepertorio Dirección lectura 

orquestal de par-superior 

'V 

la musica I ras formas loperistico ~ 
V musicales 111 V tituras I 

610. 

7mo. 

Bvo. 

contra- I Solfeo Historia de 

punto I superior la musica 

V V, 

contra- I Solfeo Historia de 

punlo 11 superior la música 

Contra

punto 111 

VI VII 

Historia de 

la música 

VlII 

S.S .U . : Servicio Social Universitario 

A.C.D. : Actividades culturales y deportivas 

" 

Repertorio I Dirección leclura 

operístico 11 orquestal de par-

VI tituras 11 

Dirección 

orquestal 

VII 

Dirección TéCfl lca 

orquestal de ensa· 

VIII yos orq . 

PráCtica lPiano com
coral I plementa-

00 ' 
práclica lPiano com

COfaI 11 plementa· 

rloll 

Práclica IPiano com

coral 111 plementa· 

riolll 

Practica I Piano corn

coral IV plementa

rio IV 

Práctica IPiano com
COfal V plementa

rioV 

a rQues-1 Práctica I Piano com
tación I coral VI plementa

rioVI 

Orques· 

tación 11 

Piano com- Seminalio 

plementa- de investi-

rio VII gación 1 

Plano com·ISeminario IPracticas 

plamenta

rioVl1I 

de investi-IProfesio-

gación 11 nales 

EJE EJE 

INFORMÁ- ICOMPLEMENTARIO 

TICO 

Computación 

aplicada a la 

musica I 

Computación 

aplicada a la 

musica 11 

Ingles l S.S.U.! 

I A.C.D. 

Ingles l S.S.U.! 

11 A.C.O. 

Ingles S.S.U.! 

'" A.C. O. 

Ingles S.S .U.! 

,V A.C.D. 

Ingles l S.S.U.! 

V A.C.o . 

Ingles S.S.U.! 

V, A.C.O. 

Ingles S.S.U.I 

VII A.Co 

Ingles S.S.U.! 

VIII A.C.O. 

S.Social 

Conslitu-

clona!. 



Universidad de Colima 
coordinación 

general 
de 

docencia 

PRIMER SEMESTRE ;r "ZP~: 

Teoría de la música I 2 O 
Historia de la música I 2 1 
Piano complementario I 1 1 
Computación aplicada a la música I 1 2 
Dirección orquesta l I 2 2 
Práctica coral I 1 2 

Ilnglés I 1 2 
Actividades culturales y deportivas O 2 
Servicio social universitario - -

TOTAL 10 12 

TERCER SEMESTRE :¡¡ r~ P$. 
Historia de la música Itl 2 1 
Piano complementario 111 1 1 
Dirección orquestal 111 2 2 
Práctica coral JJI 1 2 
Armonia 11 2 2 
Solfeo superior 11 2 1 
Análisis de las formas musicales I 2 2 
¡nolés 111 1 2 
Actividades cultura les y de ortivas O 2 
Servicio social universitario - -
TOTAL 13 15 

/ 

SEMESTRE 

lrt <!:r 
2 4 
3 S 
2 3 
3 4 
4 6 
3 4 
3 4 
2 2 
- -

22 32 

t T¡t Cr,. 
3 S 
2 3 
4 6 
3 4 
4 6 
3 S 
4 6 
3 4 
2 2 

- -
28 41 

Educación Superior 
Instituto Universitario de Bellas Artes 
Plan de estudios de: 
Licenciado(a) en Música. Área: Dirección 
Orquestal 
Vigencia a partir de: Agosto de 2002 '" 
Clave: 8903 Total de créditos: ~ 

SEGUNDO SEMESTRE :if.J • p' 
Teoría de la música 11 2 O 
Historia de la música 11 2 1 
Piano complementario 11 1 1 
ComputacIón aplicada a la música JI 1 2 
Dirección orquestal!1 2 2 
Práctica cora l 11 1 2 
Armonía I 2 2 
Solfeo superior I 2 1 
Inglés 11 1 2 
Actividades culturales y deportivas O 2 
Servicio social universitario - -
TOTAL 14 15 

CUARTO SEMESTRE 4 ' P 
Historia de la música IV 2 1 
Piano complementario IV t 1 
Dirección orquestal IV 2 2 
Práctica coral IV 1 2 
Annonía 111 2 2 
Solfeo superior 111 2 1 
Análisis de las fannas musicales 11 2 2 
Inglés IV 1 2 
Actividades culturales y deportivas O 2 
Servicio social universitario - -
TOTAL 13 15 

SEXTO SEMESTRE ~I"P~ 
Historia de la música VI 2 1 
Piano complementario VI 1 1 
Dirección orquestal VI 2 2 
Práctica coral VI 1 2 
So [feo superior V 2 1 
Repertorio operístico II 2 O 
Lectura de artituras 11 O 2 
Contrapunto I 2 2 
Orquestación I 2 2 
Inalés VI 1 2 
Actividades culturales y deportivas O 2 
Servicio socia l universitario - -
TOTAL 15 17 

Tt .Cr, 
2 4 
3 S 
2 3 
3 4 
4 6 
3 4 
4 6 
3 S 
3 4 
2 2 
- -

29 43 

Tt Cr 
3 S 
2 3 
4 6 
3 4 
4 6 
3 S 
4 6 
3 4 
2 2 
- -

28 41 

Tti ;::C;L 
3 S 
2 3 
4 6 
3 4 
3 5 
2 4 
2 2 
4 6 
4 6 
3 4 
2 2 
- -

32 47 



SEPTlMO SEMESTRE ,iIl1:lI 
Historia de la música VII 2 
Piano complementario VII 1 
Dirección orquestal VII 2 
Solfeo superior VI 2 
Contrapunto 11 2 
Orquestación 11 2 
Seminario de investigación I 1 
lnolés VII 1 
Actividades culturales y deportivas O 
Servicio social universitario -
Servicio social constitucional -

TOTAL 13 

j1fF,' " Irn~i 
1 3 
1 2 
2 4 
1 3 
2 4 
2 4 
1 2 
2 3 
2 2 
- -
- -

14 27 

'cd 
5 
3 
6 
5 
6 
6 
3 
4 
2 
-
-

40 

. i 

« 

• 

Es requisito para cursar este 
Superior o su equivalente. 

plan de .estudios el certificado de estudios de Educación MediaC 

Para obtener el certificado de estudios de Licenciado(a) en Música. Área: Dirección Orguestéi: 
es necesario haber aprobado la totalidad de asignaturas de este plan de estudios. 

Para obtener el título profesional , el aspirante deberá cumplir con los requisitos señalados en ele: 
Reglamento de Exámenes Profesionales y Expedición de Titulas vigente. 

Estudia - Lucha - Trabaja 

Colima, Col. , a 15 de julio de 2002. 

.Carlos Salazar Silva 
~,E.(;T(l!\ ~;': Rector 

D~ C'. " '" Q'~; ~ ~~ ' . 
~ Dr. Francisc . Lepe Aguayo 

...... (~olordlim'd(" General de Docencia 

DE !lOCENCIA 

e: 

c:: 
c:: 



sem. EJE TEÓRICO 

1ro. Teorla Adiestra-

de la AcUs, miento 

musica J tica I auditivo I 

2do Teorla Armonla Adiestra· Solfeo 

de la , miento superior 

música 11 auditivo 11 , 
3ro. Annonla Solfeo 

11 superior 

11 

410. Annonla Solfeo 

"' superior 

"' 5to. Annon'. "",.., 
'V superior 

'V 
610. Con"'- "",.., 

punto I superior 

V 

7mo. Con",· "",.., 
punto 11 superior 

V, 

Bvo. Contra-

punto 111 

S.S.U. : Servicio Social Universitario 

A.C.D. : Actividades culturales y deportivas 

UN IVERSIDAD DE COLIMA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

MAPA CURRIC ULAR Ll C. EN MÚSICA, ÁREA TEORÍA E mSTORlA 

EJE ANALinco EJE INTERPRETATIVO EJE 

METODOLóGICO 

Hlsloria de Piano como Práctica Psicologla 

la música plementa· ""''' del aprim- -, rio' dizaje • 

Historia de Piano corno Práctica Didáctica 

la música plementa· coral 11 general 

" rioll 

Historia de Análisis de Plano como Práctica Didáctica 

la música las formas plementa· coral 111 del área 

"' musiQale'S I riolll -
Historiada Análisis de ; Pianocom· Práctica Evaluación 

la música las formas plementa· coral IV ed """"'" 
'V musicale$ 111 riolV 

Historia de Análists de Repertorio - Piano como Lectura practica ~odolo-

la mUsica las formas opeñstíc:o I plementa· de par. "",'V gla del 

V musicales m - rioV tituras I ",Ifeo 

Historia de Repertorio Pianocom- lectura OrQues- Práctica Metqpolo-

la música - opeñsllco 11 plementa· de par- taciÓll I coral VI 918 de la 

V, - rio VI muras 11 armonia 

Historia de Pianocom- {)(ques· Seminario 

la música. plementa· tación 11 de ¡nvesti-

VII - rioVIt gación I 

Historia de Piano com· Seminario Prácticas 

la música - plementa· de investi· profesio-

VIII rioVlI1 gaclon 11 "re. 

EJE EJE 

INFORMÁ· COMPLEMENTARIO 

TICO 

Computación 

aplicada a la ,,,,,,., S.S.U.! 

musica I , A.C.D. 

ComputaclÓll 

aplicada a la Ingles S.S.U.! 

música 11 11 A.C.D. 

Ingles S.S.U./ 

'" A.C.D. 

''''los S.S.U.! 

'V A.C.O. 

,,,,le> S.S.U) 

V A.C.O. 

Ingles S.S.U.! 

V, A.C.O. 

Ingles S.S.U.! 

S.Social I 
Constitu· 

VII A.C.O. ciona!. 

Ingles S.S.U) 

VIII A.C.D. 
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'It '. '. '. '. '. ~. l. i. 
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la :. 

,
~ 

JI - I II r . . ti 
111 . 111 

Universidad de Colima 
coordinación 

general 
de 

docencia 

PRIMER SEMESTRE :¡T>~ 1m, 
Teoría de la música I 2 O 
Historia de la música I 2 2 
Piano complementario I 1 1 
Computación aplicada a la música I 1 2 
Adiestramiento auditivo I 1 2 
Práctica coral I 1 2 
Acústica 2 O 
lmilés I 1 2 
Actividades culturales v deportivas O 2 
Servicio social universitario - -

TOTAL 11 13 

TERCER SEMESTRE I,\T.¡i '8t 
Historia de la música 111 2 2 
Piano complementario 111 1 1 
Didáctica del área 2 O 
Práctica coral 111 1 2 
Armonia 11 2 2 
Solfeo superior 11 2 1 
Análisis de las formas musicales 1 2 2 
fi1Qfés 111 / 1 2 , 
Actividades cultural es v denortivas O 2 
Servicio social universitario - -
TOTAL 13 14 

. }I;)i' 4Gff-
2 4 
4 6 
2 3 
3 4 
3 4 
3 4 
2 4 
3 4 
2 2 
- -

24 35 

\j;n ¡IOr 
4 6 
2 3 
2 4 
3 4 
4 6 
3 5 
4 6 
3 4 
2 2 
- -

27 40 

QUINTO SEMESTRE )!ri! " 8iil Jl¡Ti!, ~ 
Historia de la música V 2 246 
Piano complementario V 1 1 2 3 
Metodología del solfeo 2 2 4 6 
Práctica coral V 1 2 3 4 
Armonía IV 2 2 4 6 
Solfeo superior IV 2 1 3 5 
Analisis de las formas musicales IU 2 2 4 6 
ReoertoTio operístico I 2 O 2 4 
Lectura de artituras I O 2 2 2 
Inglés V 1 2 3 4 
Actividades culturales v de ortivas O 2 2 2 
Servicio social universitario - - - -
TOTAL 15 18 33 48 

, , 

Educación Superior 
Instituto Universitario de Bellas Artes 
Plan de estud ios de: 
Licenciado(a) en Música. Área: Teoría e Historia 
Vigencia a partir de: Agosto de 2002 
Clave: B902 Total de créditos: 322 ~ 

SEGUNDO SEMESTRE ;.J,iJ! ' p."ji!lrt' 
Teoría de la música 11 2 O 2 
Historia de la múscia 11 2 2 4 
Piano complementario 11 1 1 2 
Computación aplicada a la música 1I 1 2 3 
Adiestramiento auditivo 11 1 2 3 
Práctica coral II 1 2 3 
Didactica aeneral 2 O 2 
Armonía I 2 2 4 
Solfeo suoerior I 2 1 3 
In lés 11 1 2 3 
Actividades culturales v deoortivas O 2 2 
SeNicio social universitario - - -
TOTAL 15 16 31 

CUARTO SEMESTRE ·fí • P'¡¡ H 
Historia de la música IV 2 2 4 
Piano complementario IV 1 1 2 
Evaluación educativa 2 O 2 
Practica coral IV 1 2 3 
Armonía 111 2 2 ' 4 
Solfeo superior 111 2 1 3 
Análisis de las formas musicales Ir , 2 .• 2 · 4 
lnalés IV . 1 , · 2 3 
Actividades culturales ·y -deportivas O 2 2 

. Servicio social universitario . .. , -
TOTAL 13 14 27 

, . 
SEXTO SEMESTRE lOTo 'J.:~ ¡¡¡;:rW 
Historia de la música VI 2 2 4 
Piano complementario VI 1 1 2 
Metodología de la armonía 2 2 4 
Practica coral VI 1 2 3 
Solfeo superior V 2 1 3 
Repertorio ooerísitico U 2 O 2 
Lectura de partituras 11 O 2 2 
Contraounto I 2 2 4 
O uestación I 2 2 4 
lnolés VI 1 2 3 
Actividades culturales V deportivas O 2 2 
Servicio social universitario - - -
TOTAL 15 18 33 

,;Cf,,¡ 
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-
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SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE ;',T" fliRt T!~ 
Historia de la música VIII 2 2 4 
Piano complementario VIII 1 1 2 
Contrapunto 111 2 2 4 
Seminario de investigación 11 2 2 4 
Inglés VIl1 1 2 3 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 
Servicio social universitario - - -

i i Práctica profesional - - -

TOTAL 8 11 19 

Es requisito para cursar este plan de estudios el certificado de estudios de Educación Media 
Superior o su equivalente. 

Para obtener el certificado de estudios de Ucenciado(a} en Música. Área: Teoría e Historia 
es necesario haber aprobado la totalidad de asignaturas de este plan de estudios. 

Para obtener el título .prnfesional, el aspirante deberá cumplir con los requisitosseñaJados en el 
Reglamento de Exámenes Profesionales y Expedición de Titulas vigente. 

Estudia - Lucha - Trabaja 

Colima, Col., a 15 de julio de 2002. 

RECTSf.I~~rlos Sal azar Silva 
Rector 

'.fr. 
• Dr. Francisco l. Lepe Aguayo 
Coordinador General de Docencia 

¡¡;J' 
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u m EJEn:6RJCO 

Teoría 

I ro. de la 

música 1 

Te<lTÍa Solfeo 
2do. dela superior 

musita !l 1 
Armonía Solfeo 

3ro. 1 superior 
11 

Armonía Solfeo 

410. " superior 

111 
Contra-

S IO. puntal 
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PRIMER SEMESTRE ,T 
Teoría de la música I 2 
Historia de la música I 2 
Piano I 2 
Historia del pianismo I 2 
Práctica CQral -1 1 
Computación aplicada a la música I 1 
Inglés I 1 
Adividades culturales y deportivas O 
Servicio social universitario -. 

¡¡i 
O 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
-

TOTAL 11 14 

V 
/ 

TERCER SEMESTRE 
Historia de la música 111 
Piano 111 
Solfeo superior 11 
Armonía I 
Analísis de las fonnas musicales I 
Dúo a piano I 
Práctica coral 111 
Inglés 111 
Actividades culturales y de ortivas 
SelVicio social universitario 
TOTAL 

QUINTO SEMESTRE 
Historia de la música V 
Piano V 

v Música de cámara I 
Contrapunto I 
Lectura a primera vista I 

V' Acompañamiento I 
Prádica coral V 

, In lésV 

Adividades culturales y deportivas 
Servido social universitario 
TOTAL 

,T ;¡'P.. t 

2 1 
2 4 
1 2 
2 2 
2 1 
1 2 
1 2 
1 2 
O 2 

12 18 

'T P :' 
2 1 
2 4 
1 3 
1 2 
2 2 
2 2 
1 2 
1 2 
O 2 

12 20 

T I Cr 
2 4 
3 5 
6 6 
3 5 
3 4 
3 4 
3 4 
2 2 
- -

25 36 

Tt"J ' C" 
3 5 
6 6 
3 4 
4 6 
3 5 
3 4 
3 4 
3 4 
2 2 

30 42 

TI' ' Cr 
3 5 
6 6 
4 5 
3 4 
4 6 
4 6 
3 4 
3 4 
2 2 

32 44 

Educación Superior 
Instítuto Universitario de Bellas Artes 
Plan de estudios de: 
Licencíado(al en Música. Área: Concertista 
Solista en Piano 
Vigencia a partir de: Agosto de 2002 
Clave; B904 Total de créditos: 322 

SEGUNDO SEMESTRE T 
Teoría de la música II 2 
Historia de la música 11 2 
Piano 11 2 
Historia del pianismo 1I . 2 
Solfeo superior I 1 
Práctica coral 11 1 
computación aplicada a la música 11 1 
Inglés 11 1 
Actividades culturales y deportivas O 
Servicio socia l universitario -
TOTAL 12 

CUARTO SEMESTRE . 't 
Historia de la música IV 2 
Piano IV 2 
Solfeo superior 111 1 
Armonia 11 2 
Análisis de las formas musicales II 2 
Dúo piano JI 1 
Práctica coral IV 1 
Inolés IV 1 
Actividades culturales y de ortivas O 
Servicio social universitario 
TOTAL 12 

SEXTO SEMESTRE .1' 
Historia de la música VI 2 
Piano VI 2 
Música de cámara 11 1 
Contrapunto 11 1 
Lectura a primera vista 11 2 
Acompañamiento II 2 
Orquestación I 1 
Inglés VI 1 
Actividades culturales y deportivas O 
Servicio social universitario -
TOTAL 12 

F' 
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1 
2 
2 
2 
2 
2 
-

16 

p. 
1 
4 
2 
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18 
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-

20 

TI. , Cr 
2 4 
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6 B 
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3 4 
2 2 

- -
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~ TI ter 
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2 2 
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TI ' Cr" 
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6 8 
4 ~ 
3 4 
4 ' 6 
4 6 
3 4 
3 4 
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- -

32 44 



SÉPTIMO SEMESTRE Tf P Tb Cr OCTAVO SEMESTRE T P, TI Or 
Historia de la música VII 2 1 3 5 Historia de [a música VIII 2 1 3 5 
Piano VII 2 4 6 8 Piano VIII 2 4 6 8 
Música de cámara 111 1 3 4 5 ./ Música de cámara IV 1 3 4 5 
Metodología de la esp.ecialidad 2 O 2 4 Seminario de investiQación [[ 1 1 2 3 
Acompañamiento III 2 2 4 6 Acom añamien!o IV 2 ' 2 4 6 
Orquestación 11 1 2 3 4 Inglés VIII 1 2 3 4 
Seminario cte investigación I 1 1 2 3 Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 
Inglés VII 1 2 3 4 Servicio social universitario . . . . 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 Práctica profesional . . o o 

Servicio social universitario o o o . 
Servicio sOCial constitucional o o o . 
TOTAL 12 17 29 41 TOTAL 9 15 24 33 

Es requisito para cursar este plan de estudios el certificado de estudios de Educación Media 
Superior o su equivalente. 

Para obtener el certificado de estudios de Licenciado(a) en Música. Área: C.oncertista Solista 
en Piano es necesario haber aprobado la totalidad de asignaturas de este plan de estudios. 

Para obtener el título profesional, el aspirante deberá cumplir con los requisitos señalad9s en el 
Reglamento de Exámenes Profesionales y Expedición de Tílulos vigente. 

Estudia· Lucha - Trabaja 

Colima, Col., a 15 de julio de 2002. 

'" -
RECTW.~1rlos Sal azar Silva 

Rector 

","" C'o ~'-__ o" 'O\(l~D D~ '2~' 
~ ~ ~ 

:¿: ¡-> s..~ "; . 
" íJI~7 ~ " Dr. Francisco L e Aguayo 

IjI~ " .. : Coordinador General de Docencia 

COO!\TlItJ'·;";UN 'JENERAL 
DE X>CENClA 



UNIVERSIDAD DE COUMA 
INSTITUTO UNlVERSIT ARlO DE BELLAS ARTES 

MAPA CURRICULAR LIC. EN MÚSICA., ÁREA CONCERTISTA SOLISTA INSTRUMENTO ORQUESTAL 

EJE TEÓRICO 

Teoría 
1m. d< ,. 

mUsiea 
Tcoó~ 

U,. de ¡a 
mUsica 

3m. 

.... 
S<, 

~ 
11 

Ov •• 

S.S.U. : SeTVIcio Social Universitario 

A.C.O. : AClividades CUhUDles y deponivu 

EJE lNTERPRETATfVO 

especifi· ICOftll1emcn-

cspecifi- Ico~l~n. 

especlfi- ICOmplcmen
IV 

cspoclfi- lcomplemen
V 

-

d, 

de eión 1 I musicalc$ 

d, ción JI 
111 UJ 

IV 

.,' 

"1.' 

I 

.. 

EJE 
INFORMÁTICO 

Computación 
apliCl,u ala 

música J 

aplicada. la 

I "T··~~~i2~J 
--~~:-~ >;'~'''';l~ 

','., ,j --,"' 
~ ,-o '-,- ' 
" 

.'" • .::.::.:. , ___ .$..2..:.....-0 

'j;~Oib~;~ 
-::"7";::- " -:-'~o' ?~ ' :-'_'')' 

··.-".·,':e~·: ";~0j 
t~D~~~ 



'" , Universidad de Colima .. 
11 coord inación 

• p 111 general 
de • docencia 

• - , , 

I ~. 
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I 
ffilMER SEMESTRE ~T , 

.~a de la música I 2 
¡,tisIOria de la música I 2 
!)strumento especifico I 2 

1 ~ complementario I 
~rtorto orquestal! 

1, 

I 

I 

I 

I 

2 

• 
I 

ación aplicada a la música I 
iIoIés 1 
~idades culturales y deportivas 
,$!fvicio social universitario 

!¡¡¡TAL 

1 
1 
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-
11 
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R" .T4 iCrll 
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14 25 36 
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!ERCER SEMESTRE T 18 . TI Cr. 
:Ksloria de la música I!I 2 1 3 5 
~mento especifico 111 2 4 6 8 
~ o complementario 111 1 1 2 3 

rtorio orquestal 111 2 2 4 6 
~eo superior 1I 1 2 3 4 
~isis de las fomas musicales I 2 1 3 5 
~!II 1 2 3 4 
~ídades culturales y deportivas O 2 2 2 
~icio socia l universitario - - - -
j!'OTAL 11 15 26 37 

SEMESTRE 

Educación Superior 
Instituto Univers itario de Bellas Artes 
Plan de estudios de: 
Licenciado{a) en Música. Área: Concertista 
So li sta en Instrumento Orquestal 
Vigencia a partir de: Agosto de 2002 
Clave: 8905 Total de créditos: 318 

SEGUNDO SEMESTRE 
Teoría de la música 11 
H istoria de la música tl 
Instrumento específico tl 
Piano complementario fI 
Repertorio orquestal I1 
Solfeo superior I 
Com utación aplicada a la música 11 
InQtés 11 
Actividades culturales y de ortivas 
SelVicio social universitario 
TOTAL 

CUARTO SEMEsTRE 
Historia de la música IV 
Instrumento especifico IV 
Piano complementario IV 
Repertorio orqueslal lV 

'" Solfeo superior 111 
Análisis de las formas musicales W 
Inglés IV 
Actividades culturales y deportivas 
SelVicio socia l universitario 
TOTAL 

SEXTO SEMESTRE 
1 
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SEPTIMO SEMESTRE ;r , P ' TI Cr OCTAVO SEMESTRE T P TI - Cr I 
Historia de la musica VII 2 1 3 5 _ Historia de la musica VIII 2 1 3 5 
Instrumento específico VII 2 4 6 8 Instrumento especifiCO VIII 2 4 6 8 I 
Repertorio orquestal VII 2 2 4 6 Repertorio orquestal VIII 2 2 4 6 
Musica de cámara III 1 3 4 5 Música de cámara IV 1 3 4 5 I 
Ensambles musicales 111 1 1 2 3 Ensambles musicales IV 1 1 2 3 
Orquestación 11 1 2 3 4 Seminario de investi ación 11 1 1 2 3 I 
Metodolooia de la especialidad 2 O 2 4 
Seminario de ¡nvesti ación I 1 1 2 3 

Inglés VIII 1 2 3 4 
Activ idades culturales y deportivas O 2 2 2 I 

Inolés VII 1 2 3 4 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 

Servicio social universitario - - - -
Práctica profesional 

I - - - -
Servicio socia l universitario - - - -
Servicio socia l consti tucional - - - - I 

TOTAL 13 18 31 44 TOTAL 10 16 26 36 I 

Es requisito para cursar este plan de estudios el certifi cado de estudios de Educación Media f 
Superior o su equivalente. 

Para obtener el certificado de estudios de Licenciado(a) en Música. Área: Concertista Solista 
en Instrumento Orquestal es necesario haber aprobado la totalidad de asignaturas de este 
plan de estudios. 

Para obtener el título profesional, el aspirante deberá cumpli r con los requisitos señalados en el 
Reglamento de Exámenes Profesionales y Expedición de Titulas vigente. 

Estudia - Lucha - Trabaja 

Colima, Col., a 15 de julio de 2002. 

n.CTORI~·\ 

Dr.Carlos Salazar Silva 
Rector 

Dl!' 2 "\ ~\..\.. 
~ Dr. Francisco epe Aguayo 
Coordinador General de Docencia 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

Análisis de las formas musicales 1 

NIVEL: supcn or 
SEMESTRE: tercero 
CRÉDITOS: 6 
HORAS TEÓRICAS: 2 
HORAS I SEMANA: 4 

HORAS PRÁCTICAS: 2 

MATERIAS CONSECUTIVAS: análi sis de las formas musica les \1 
MATERIAS PARALELAS: historia de la música nI, piano complementario 111, armonía 
n, solfeo superior [J , composición III 
MATERIAS PRECEDENTES: 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 
Este curso va encaminado al estudio del desarrollo de las formas musicales según su 
evolución a través de la historia de la música. En este semestre se pretende un 
conocimiento de la forma binaria, ternaria (simple y complicada), variaciones y rondó. 

DESARROLLO PROGRMÁTICO. 
1.- Introducción 
1. 1.- Concepto de análisis de las fo rmas musicales 
1.2.- Las partes de la forma (construcción) 
1.3.- Los elementos principales en la música (melodía, lema, armonía) 
1.4.- Función de las partes de la forma musical 
1.5.- La exposición como parte de la forma musical 
1.6.- Episodio mediano 
1.7.- La última parte de la forma y su construcción 
1.8.- La introducción y su importancia 
1.9.- Desarrollo de la forma musical y su sistema común 
1.10.- Sistema de repetición de la forma musical. (dos maneras de repetición) 
1.1 1. - Sistema de transformación en construcciones melódicas 
1.12.- División en las formas homofónicas y polifónicas. 
\.13.- Material para análisis. 

2.- El periodo musical y sus partes. 
2.1.- Período y oración musical 
2.2.- Armonía del período tonal 
2.3.- Período de modulación 
2.4. - Período musical simple y su construcción 

a) de dos oraciones 
b) de tres oraciones 
e) sin división 

2.5.- Elementos más pequeños dentro del período 



2.6.- Motivo y subrnotivo 
2.7.- Modificación del período 

3.- La forma binaria simple 
3.1.- Introducción y conclusión en forma binaria. 
3.2.- Utilización de la forma binaria en e l repertorio musical 

4.- La forma ternaria simple 
4.1.- Partes de la forma ternaria 
4.2.- Repetición estática y dinámica en las formas binaria y ternaria 
4.3.- Introducción y coda 
4.4.- Utilización de la forma ternaria en el repertorio musical 

5.- La forma ternaria complicada 
5. 1.- Diferencia y contraste entre diferentes partes de la forma ternaria complicada 
5.2.- La forma ternaria complicada, con trío. 

6. - Forma intermediaria entre la forma ternaria simple 

7.- Utilización en la práctica de las formas binarias y ternarias: 
a) Música dancística 
b) Marcha, piezas, etc. 

8.- Tema con variac iones 
8. 1.- Plan general 
8.2.- Variaciones y basso ostinato 
8.3.- Metodología y sistema de variaciones 
8.4.- Variaciones libres. (R. Schumann, estudios sinfónicos) 

9.- Rondó 
9. 1.- Plan general 
9.2.- Partes del rondó 
9.3.- Tema principal 
9.4.- Episodios 
9.5.- Material para análisis 

METODOLOGÍA SUGERIDA 
En las horas clase se procederá de la siguiente manera: 
1.- Explicación teórica del tema correspondiente por parte del maestro. 
2.- Análisis de las obras por parte de alumnos y maestro. 

EVALUACIÓN SUGERIDA. 
En cada evaluación parcial se realizará un sorteo de los ternas a responder, mediante un 
formato dado que contendrá dos preguntas teóricas y dos o tres obras para su análisis 
musical. (Previamente el maestro dará a los alumnos una lista con las obras -bibliografia 
básica-. a examinar). 



BIBLIOGRAFíA BASICA DEL CURSO. 
Obras de la forma correspondiente de los períodos barroco, clásico, romántico, 
impresionista y del siglo XX. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

Análisis de las formas musicales 1I 

NIVEL superior 
SEMESTRE: cuarto 
CRÉDITOS: 6 
HORAS TEÓRlCAS: 2 
HORAS I SEMANA: 4 

HORAS PRÁCTICAS: 2 

MATERlAS CONSECUTN AS: análisis de las formas musicales ID 
MATERIAS PARALELAS: historia de la música IV, piano complementario IV, anllonia 
ID, solfeo superior ID, composición N 
MATERlAS PRECEDENTES: análisis de las [onnas musicales I 

OBJETNO GENERAL DE LA MA TERlA. 
Este curso va encaminado al estudio del desarrollo de las fomas musicales según su 
evolución a través de la historia de la música. En este semestre se pretende un 
conocimiento de la forma sonata y rondó-sonata. 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 
l .-Introducción 
1.1.- Construcción general de la forma sonata 
1.2.- El contraste entre los temas principales 
1.3.- Exposición y tema principal 
1.4.- Tema intermediario 
1.5.- Tema secundario 
1.6.- Codetta 
1.7.- El desarrollo y su contenido temático 
1.8.- Relación armóníca en el desarrollo 
1.9.- El desarrollo y su estructura 
1.10.- La re-exposición y su importancia 
1.11 .- La transformación en la re-exposición 
1.12.- La coda 
1.13.- La introducción en la fonna sonata 
1.14.- La forma sonata sin desarrollo 
1.15.- Transformación de la forma sonata como un primer movimiento 
1.1 6,- Resumen de la forma sonata. 

2.- Rondó-sonata 
2.1.- Partes comunes entre la fonna sonata y el rondó-sonata 
2.2.- Episodio mediano 
2.3.- Parte intermediaria (de unión) 
2.4.- Re-exposición común 
2.5.- El empleo de la forma sonata 



'. 

METODOLOGÍA SUGERIDA. 
En las horas clase se procederá de la siguiente manera: 
Explicación teórica del tema correspondiente por parte del maestro en base a ejemplos 
musicales con grabaciones y partituras, as! como la interpretación en el instrumento de 
algunos temas especificos por alumnos y/o maestro para reforzar el análisis. 

EY ALUACIÓN SUGERIDA. 
En cada evaluación parcial se realizará un "sorteo musical" que consistirá en relacionar 
correctamente los elementos visuales (partituras) y los elementos auditivos (grabaciones) 
con el nombre de las obras por escrito. 
Posterionnente, se deberá adivinar correctamente el nombre de las ,obras, sobre temas 
conocidos de la misma, en partituras dadas. De las respuestas correctas al ejercicio 
anterior, se procede a analizar una obra completa de entre estas. 
El maestro dará a los alumnos, con anticipación de una semana, una lista con las obras -
en base a las que se contemplan en la bibliografia. 

BIDLIOGRAFÍA BASICA DEL CURSO. 
Material para análisis por unidades: 

• Forma sonata. 

1.. Haydn: 
Sonatas para piano: primeros movimientos, (excepto sonata número 10) 
6 Sinfonías London: primeros movimientos. 

2.-Mozart. 
Sonatas para piano, todos los primeros movimientos (excepto de las número 9 y 12), 
finales números 3, 6 11,14 Y 16; movimientos lentos números 1,3,4,6,7,11,14,16 y 17; 
Sinfonías: sol menor, do mayor y mi bemol mayor, primeros movimientos; conciertos 
para piano: primeros movimientos. 

3.- Beethoven. 
Sonatas para piano. Primeros movimientos (excepto Op. 26, 27,54, 101 Y 109), finales: 
Op. 2 No. 1, Op. 10 No. 1, Op. 27 no. 2, Op. 31 No 2, Op. 31 No. 3, Op. 27 Y Op. 81 a); 
movimientos lentos: Op. 10 No. 1, Op. 22, Op. 31 No 2 y Op. 106; 
Sonatas para violín y piano. Primeros movimientos: Op. 12 números J,2 Y 3, Op. 23, Op. 
24, Op. 30 números 1,2, y 3, Op. 47, Op. 96; final: Op. 47. 
Sonatas para violoncello y piano. Primeros movimientos: Op. 5 No, 1 y 2, Op. 69, Op. 
102 números 1 y 2; finales: Op. 69 Y Op. 102 No. 2. 

2 



Cuartetos. Primeros movimientos, (excepto Op. 131 Y 133); finales: Op. 18 números 2, 3 
Y 5, Op. 59 números 1 y 3, Op. 127, Op. 131 Y Op. 135; movimientos lentos: Op. 18 
números 1, 3 Y 4 (scherzo-andante), Op. 59 números 1, 2 Y 3, Op. 130 ¡{tercer 
movimiento), Op. 131; movimientos rápidos (intennedios) Op. 59 número 1, Op.il31: 
segundo movimiento. . 
Sinfonías. Todos los primeros movimientos y finales (excepto números 3, 6, 8 Y 9); 
movimientos lentos, sinfonías números 1,2,4 Y 6; al1egretto scherzando: sinfonía No. 8. 
Oberturas. Egmonto, Leonora, (Números 1,2, Y 3), Fidelio y Coriolan. 

~ Conciertos para piano. Primeros movimientos 
Concierto para violín. Primer movimiento 

4.- Schubert. 
Sonatas para piano. Primeros movimientos: Op. 42, Op. 53, Op. 120, Op. 122 Y 
Op. 147, y otras; finales: Op. 120, Op. 122 Y Op. 147. 
Sinfonías. sí menor, Do mayor, do menor: primeros movimientos. 
Cuarteto en Re menor: primer movimiento. 

5.- Schumann. 
Sonata para piano en sol menor: primer movimiento. 
Toccata para piano en Do mayor. 
Cuarteto y Quinteto para piano y cuerdas: primeros movimientos. 
Cuarto en La mayor. 
·Sinfonías: primeros movimientos. 
Obertura Manfred. 
Concierto para piano en la menor: Plimer movimiento. 

6.- Chopin. 
Sonatas para piano. si bemol menor y si menor: primeros movimientos. 
Conciertos para piano en mi menor y fa menor: primeros movimientos. 

7.- Grieg. 
Sonata para piano: primer movimiento y final. 
Sonatas para violín y piano: primeros movimientos. 
Concierto para piano: primer movimiento. 

• Forma Rondó-sonata. 

L- Mozart. 
Sonatas para piano números 3, 4, 7, 13 Y 17: finales. 

2.- Beethoven. 
Sonatas para piano Op. 2 No. 2, Op. 2 No. 3, Op.7, Op. 13, Op. 14 No. 1, Op. 22, 
Op. 26, Op. 27 No. 1, Op. 28, Op. 31 No. 1, Op. 90: finales. 
Sonatas para violín y píano Op. 12 números t,2, y 3, Op.23, Op. 24. Op.30 No 2: 
[males. 

Sonatas para violoncello y piano Op. 5 números 1 y 2: finales. 
Cuartetos Op. 18 números 1 y 4, Op. 59 No 2, Op. 95, Op. 132: finales. 

3 



, . 

3.~ Schubert. 
Sonatas para piano Op. 42, La mayor y Si bemol mayor: final es. 

4.- Tchaikovsky. 
Concierto para piano Op. 23: final. 
Sinfonía No. 3: final. 

5.- Scríabin. ) 3 
Sonata para piano Op.]Á: fina l. 

6.- Prokofiev. 
Sonata para piano Op. 29 No. 4: final. 

• 

4 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INSTITUTO UNIVERSlTAJUO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

Análisis de las formas musicales DI 

NIVEL: supenor 
$EMESTRE: quinto 
CRÉDITOS: 6 
HORAS TEÓRlCAS: 2 
HORAS I SEMANA: 4 

MATERlAS CONSECUTIVAS: 

HORAS PRÁCTICAS : 2 

MATERIAS PARALELAS: historia de la música V, piano complementario V, annonía lV, 
solfeo superior IV, composición V, lectura de partituras 1, repertorio operístico 1. 
MATERIAS PRECEDENTES: análisis de las fonnas musicales II 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERlA. 
Este curso va encaminado al estudio del desarro llo de las formas musicales según su 
evolución a través de la historia de la música. En este semestre se pretende un 
conocimiento de la transformación que sufre la fanna sonata en el romanticismo, así comO 
del ciclo sonata-sinfónica. 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 
1.- Introducción 
1.1.- Const'nIcción general de la fonna sonata en el romanticismo 
1.2.- El contraste entre los temas principales 
1 .3.~ Diferencia enlre la exposición del periodo clásico y la del penado romántico 
1.4.- Variantes en la construcción de los temas principales 
1 .5.~ Importancia de la codetta en obras románticas 
1.6.- Desarrollo 
1.7.~ Transformaci6n característica de los temas en el Desarrollo 
1.8.~ Relaci6n armónica en el desarrollo 
1.9.- Episodio en el desarrollo 
1.1 O.~ La re~exposici6n y su importancia 
1 . ll .~ Tipos de re-exposición 
1.12.- La coda como resumen del movimiento 
1.13.- La coda como resumen de la obra 
1. 14.- Andante romántico 
I.1S.~ Scheno romántico 
1.16.- Final 

METODOLOGÍA SUGERlDA. 
En las horas clase se procederá de la siguiente manera: 



Explicación teórica del tema correspondiente por parte del maestro en base a ejemplos 
musicales con grabaciones y partituras, a sí como la interpretación e n el instrumento de 
aJgunos temas específicos por alumnos y/o maestro para reforzar el análisis. 

EY ALUACIÓN SUGERIDA. 
En cada evaluación parcial se realizará un . "sorteo musical" que consistirá en relacionar 
correctamente l os e lementos v isuales (partituras) y los elementos auditivos (grabaciones) 
.con el nombre de las obras por escrito. 
¡posterionnente, se deberá adivinar correctamente el nombre de las obras, sobre temas :
-conocidos de la misma, en partituras dadas. De las respuestas correctas al ejercicio 
anterior, se procede a analizar una obra completa de entre estas. 
El maestro dará a los alumnos, con anticipación de una semana, una lista con las obras--en 
base a las que se contemplan en la bibliografia -. . 

BffiLIOGRAFÍA BASICA DEL CURSO. 

Shúonias de J. Brahms: de la N° 1 a la N° 4. 
Sinfonías de Tchaikovsky Nos. 4,5 y 6 
Sinfonía N° 7 de Bruckner 

BffiLIOGRAFÍA COMPLEMENTARlA. 
Oberturas de Tchaikovsky 
1.- Romeo y Julieta 
2.- Francesca D'Rimini 
3.- 1812 

Sinfonía W 2 de Rachmaninoff 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Armonía I 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: segundo 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: armonía II 

MATERIAS PARALELAS: teoría de la música II, historia de la música II, piano 

complementario II, práctica coral II, solfeo superior I, composición I 

MATERIAS PRECEDENTES: 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

La Armonía estudia los conjuntos sonoros llamados acordes, su estructura vertical y sus 

enlaces utilizando como herramientas los elementos básicos de los principales estilos 

musicales tales como renacimiento tardío, barroco, clasicismo y romanticismo. Por lo tanto, 

esta materia es importante tanto para la formación de la sensibilidad y desarrollo de la 

intuición artística en el manejo de conjuntos verticales y sus diferentes agrupaciones las 

cuales participan en la constitución de la forma musical -en el caso de los estudiantes de 

composición musical, como para la comprensión (a través del conocimiento de las 

estructuras) más profunda del concepto artístico de las obras musicales pertenecientes a 

diferentes épocas -en el caso de los futuros intérpretes. 

  

DESARROLLO PROGRAMÁTICO 

1.- Armonía.  

1.1.-Conceptos básicos 

2.- Armonía a cuatro voces 

2.1.- Duplicaciones en la armonía a cuatro voces 

2.2.- Disposición del acorde (cerrada o abierta) 

2.3.- Cambios de posición  

3.- Sistema funcional tonal 

3.1.-Las funciones armónicas principales (T-S-D) 

3.2.- Enlaces entre los grados principales (I – IV – V)  

4.- Conducción de voces 

4.1.- Diferentes tipos de enlaces (armónico y melódico) 

5.- Armonización de una melodía dada en mayor, y menor armónico 

6.- Armonización de un bajo dado en mayor, y menor armónico 

6.1.- La construcción melódica para bajos dados 

7.- Tipos de cadencias 

7.1.- La construcción del período y su división en oraciones 

7.2.- Cadencias plagales, auténticas, completas, perfectas e imperfectas 

7.3.- Acorde cadencias (K 64), su preparación y resolución 



8.- Inversión 63 de las tríadas principales 

8.1.- Posiciones mixtas 

8.2.- Duplicación de la quinta en los acordes de 6 

8.3.- Enlaces entre acorde en fundamental y acorde 6 

8.4.- Enlace de dos acordes 6 

9.- Acorde en inversión 64 de paso y auxiliar 

10.- Acorde de dominante con séptima y sus inversiones 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA. 

Los contenidos de esta materia, los cuales consisten en todo el compendio de reglas 

principales del manejo de acordes y sus combinaciones, se trabajarán en forma teórico-

práctica incluyendo elementos de composición (armonización de los sopranos y bajos 

dados), análisis musical y ejercicios en el piano. Por lo tanto, será indispensable el estudio 

en grupos reducidos (con 8 personas máximo en cada grupo), lo cual le dará al maestro la 

posibilidad de revisar el avance, igual teórico que práctico, de cada estudiante. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 30% 

Evaluaciones parciales 70% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % 

de asistencias durante el semestre). 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Diether de la Motte. Armonía. Editorial Labor  

Kazimierz Sikorski. Harmonia, Tomo I y II. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

A. Fraczkiewicz, M. Fieldorf. Zasady modulacji. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

Jaroslav Kofron. Ucebnice Harmonie. Editio Supraphon  

Jacek Targosz. Podstawy Harmonii Funkcyjnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne  

Franciszek Wesolowski. Materialy do cwiczen harmonicznych. Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne  

Arnold Schönberg. Armonía. Real Musical 

Nikolai Rimsky – Korsakov. Tratado práctico de armonía. Ricordi 

Arnold Schönberg. Funciones estructurales de la armonía. Idea Books, S.A.  

Joaquín Zamacois. Tratado de armonía (en tres tomos). Editorial Labor  

Erich Wolf. Armonielehre. Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

Manuel Dimbwadyo. Vade mecum de la armonía. Editorial música mundana 

Ileana Z. García García. Armonía Editorial Pueblo y educación  

I.Dubovsky, S. Yevseyev, I. Sposobin, V. Sokolov. Manual de Armonía. Moscú. Editorial 

“Música”. Novena edición,1984.  

Yu. N. Tiulin, N. G. Privano. Manual de Armonía. Moscú. Editorial “Música”. Tercera 

edición (complementada), 1986. 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Armonía II 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: tercero 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: armonía III 

MATERIAS PARALELAS: análisis de las formas musicales I, historia de la música III, piano 

complementario III, práctica coral III, solfeo superior II, composición III 

MATERIAS PRECEDENTES: armonía I 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

La Armonía estudia los conjuntos sonoros llamados acordes, su estructura vertical y sus enlaces 

utilizando como herramientas los elementos básicos de los principales estilos musicales tales 

como renacimiento tardío, barroco, clasicismo y romanticismo. Por lo tanto, esta materia es 

importante tanto para la formación de la sensibilidad y desarrollo de la intuición artística en el 

manejo de conjuntos verticales y sus diferentes agrupaciones las cuales participan en la 

constitución de la forma musical -en el caso de los estudiantes de composición musical, como 

para la comprensión (a través del conocimiento de las estructuras) más profunda del concepto 

artístico de las obras musicales pertenecientes a diferentes épocas -en el caso de los futuros 

intérpretes. 

  

DESARROLLO PROGRAMÁTICO 

1.- Sistema funcional completo en modo mayor y menor armónico en sistema diatónico 

1.2.- La lógica en la sucesión de las funciones 

2.- Acordes II Y II 6 

2.1.- Duplicación de la tercera 

2.2.- Preparación y resolución 

3.- Sexto grado en la cadencia rota 

4.- Mayor armónico 

5.- Acorde  II 7 y sus inversiones 

6.- Acorde VII 7 y sus inversiones 

7.- Acorde V 9 

8.- Acordes menos usados del grupo de dominante (VII 6,  III, III 6) 

9.- Menor natural: giros frigios  

9.1.- El giro frigio en la melodía 

9.2.- El giro frigio en el bajo 

10.- Secuencias diatónicas 

 



METODOLOGÍA SUGERIDA. 

Los contenidos de esta materia, los cuales consisten en todo el compendio de reglas principales 

del manejo de acordes y sus combinaciones, se trabajarán en forma teórico-práctica incluyendo 

elementos de composición (armonización de los sopranos y bajos dados), análisis musical y 

ejercicios en el piano. Por lo tanto, será indispensable el estudio en grupos reducidos (con 8 

personas máximo en cada grupo), lo cual le dará al maestro la posibilidad de revisar el avance, 

igual teórico que práctico, de cada estudiante. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 30% 

Evaluaciones parciales 70% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % de 

asistencias durante el semestre). 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Diether de la Motte. Armonía. Editorial Labor  

Kazimierz Sikorski. Harmonia, Tomo I y II. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

A. Fraczkiewicz, M. Fieldorf. Zasady modulacji. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

Jaroslav Kofron. Ucebnice Harmonie. Editio Supraphon  

Jacek Targosz. Podstawy Harmonii Funkcyjnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne  

Franciszek Wesolowski. Materialy do cwiczen harmonicznych. Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne  

Arnold Schönberg. Armonía. Real Musical 

Nikolai Rimsky – Korsakov. Tratado práctico de armonía. Ricordi 

Arnold Schönberg. Funciones estructurales de la armonía. Idea Books, S.A.  

Joaquín Zamacois. Tratado de armonía (en tres tomos). Editorial Labor  

Erich Wolf. Armonielehre. Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

Manuel Dimbwadyo. Vade mecum de la armonía. Editorial música mundana 

Ileana Z. García García. Armonía Editorial Pueblo y educación  

I.Dubovsky, S. Yevseyev, I. Sposobin, V. Sokolov. Manual de Armonía. Moscú. Editorial 

“Música”. Novena edición,1984.  

Yu. N. Tiulin, N. G. Privano. Manual de Armonía. Moscú. Editorial “Música”. Tercera edición 

(complementada), 1986. 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Armonía III 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: cuarto 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: armonía IV 

MATERIAS PARALELAS: análisis de las formas musicales II, historia de la música IV, piano 

complementario IV, práctica coral IV, solfeo superior III, composición IV 

MATERIAS PRECEDENTES: armonía II 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

La Armonía estudia los conjuntos sonoros llamados acordes, su estructura vertical y sus enlaces 

utilizando como herramientas los elementos básicos de los principales estilos musicales tales 

como renacimiento tardío, barroco, clasicismo y romanticismo. Por lo tanto, esta materia es 

importante tanto para la formación de la sensibilidad y desarrollo de la intuición artística en el 

manejo de conjuntos verticales y sus diferentes agrupaciones las cuales participan en la 

constitución de la forma musical -en el caso de los estudiantes de composición musical, como 

para la comprensión (a través del conocimiento de las estructuras) más profunda del concepto 

artístico de las obras musicales pertenecientes a diferentes épocas -en el caso de los futuros 

intérpretes. 

  

DESARROLLO PROGRAMÁTICO 

1.- La doble dominante en cadencias y fuera de cadencias 

1.1.- Acordes de la doble dominante ( DD) 

1.2.- Preparación y resolución de DD 

2.- Alteraciones de los acordes de DD 

3.- Tipos de relaciones tonales 

3.1.- Generalidades 

3.2.- Modulación 

3.3.- Inflexión 

3.4.- Contraposición  

4.- Sistema cromático 

4.1.- La secuencia cromática y la inflexión 

5.- Modulación 

5.1.- Generalidades 

5.2.- Tonalidades del primer grado de parentesco 

5.3.- Acordes comunes 

5.4.- Acordes modulantes 



5.5.- La cadencia en modulaciones 

5.6.- La modulación a las tonalidades del grupo de la dominante 

5.7.- La modulación a las tonalidades del grupo de la subdominante 

6.- Retardos preparados en una, dos y tres voces  

7.- Sonidos diatónicos de paso en una, dos, tres y cuatro voces 

8.- Sonidos auxiliares diatónicos y cromáticos (bordados) 

9.- Sonidos cromáticos de paso 

10.- Anticipos 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA. 

Los contenidos de esta materia, los cuales consisten en todo el compendio de reglas principales 

del manejo de acordes y sus combinaciones, se trabajarán en forma teórico-práctica incluyendo 

elementos de composición (armonización de los sopranos y bajos dados), análisis musical y 

ejercicios en el piano. Por lo tanto, será indispensable el estudio en grupos reducidos (con 8 

personas máximo en cada grupo), lo cual le dará al maestro la posibilidad de revisar el avance, 

igual teórico que práctico, de cada estudiante. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 30% 

Evaluaciones parciales 70% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % de 

asistencias durante el semestre). 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Diether de la Motte. Armonía. Editorial Labor  

Kazimierz Sikorski. Harmonia, Tomo I y II. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

A. Fraczkiewicz, M. Fieldorf. Zasady modulacji. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

Jaroslav Kofron. Ucebnice Harmonie. Editio Supraphon  

Jacek Targosz. Podstawy Harmonii Funkcyjnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne  

Franciszek Wesolowski. Materialy do cwiczen harmonicznych. Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne  

Arnold Schönberg. Armonía. Real Musical 

Nikolai Rimsky – Korsakov. Tratado práctico de armonía. Ricordi 

Arnold Schönberg. Funciones estructurales de la armonía. Idea Books, S.A.  

Joaquín Zamacois. Tratado de armonía (en tres tomos). Editorial Labor  

Erich Wolf. Armonielehre. Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

Manuel Dimbwadyo. Vade mecum de la armonía. Editorial música mundana 

Ileana Z. García García. Armonía Editorial Pueblo y educación  

I.Dubovsky, S. Yevseyev, I. Sposobin, V. Sokolov. Manual de Armonía. Moscú. Editorial 

“Música”. Novena edición,1984.  

Yu. N. Tiulin, N. G. Privano. Manual de Armonía. Moscú. Editorial “Música”. Tercera edición 

(complementada), 1986. 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN  

 

Armonía IV 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: quinto 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: 

MATERIAS PARALELAS: análisis de las formas musicales III, historia de la música V, piano 

complementario V, práctica coral V, solfeo superior IV, composición V, lectura de partituras I, 

repertorio operístico I 

MATERIAS PRECEDENTES: armonía III 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

La Armonía estudia los conjuntos sonoros llamados acordes, su estructura vertical y sus enlaces 

utilizando como herramientas los elementos básicos de los principales estilos musicales tales 

como renacimiento tardío, barroco, clasicismo y romanticismo. Por lo tanto, esta materia es 

importante tanto para la formación de la sensibilidad y desarrollo de la intuición artística en el 

manejo de conjuntos verticales y sus diferentes agrupaciones las cuales participan en la 

constitución de la forma musical -en el caso de los estudiantes de composición musical, como 

para la comprensión (a través del conocimiento de las estructuras) más profunda del concepto 

artístico de las obras musicales pertenecientes a diferentes épocas -en el caso de los futuros 

intérpretes. 

  

DESARROLLO PROGRAMÁTICO 

1.- Las alteraciones de los acordes del grupo dominante 

2.- Las alteraciones de los acordes del grupo subdominante 

3.- Pedales 

4.- El sistema mayor-menor 

5.- II, III y IV Grados de parentesco de las tonalidades 

5.1.- Modulaciones a dos signos de distancia 

6.-  Modulaciones de tres a seis signos de distancia 

7.- Elipsis 

8.- Modulación enarmónica  

8.1.- Modulación mediante acordes disminuídos 

8.2.- Modulación por la enarmonización del acorde de V 7 

9.- Información sobre armonía modal 

10.-  Algunas herramientas del análisis armónico 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA. 



Los contenidos de esta materia, los cuales consisten en todo el compendio de reglas principales 

del manejo de acordes y sus combinaciones, se trabajarán en forma teórico-práctica incluyendo 

elementos de composición (armonización de los sopranos y bajos dados), análisis musical y 

ejercicios en el piano. Por lo tanto, será indispensable el estudio en grupos reducidos (con 8 

personas máximo en cada grupo), lo cual le dará al maestro la posibilidad de revisar el avance, 

igual teórico que práctico, de cada estudiante. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 30% 

Evaluaciones parciales 70% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % de 

asistencias durante el semestre). 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Diether de la Motte. Armonía. Editorial Labor  

Kazimierz Sikorski. Harmonia, Tomo I y II. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

A. Fraczkiewicz, M. Fieldorf. Zasady modulacji. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

Jaroslav Kofron. Ucebnice Harmonie. Editio Supraphon  

Jacek Targosz. Podstawy Harmonii Funkcyjnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne  

Franciszek Wesolowski. Materialy do cwiczen harmonicznych. Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne  

Arnold Schönberg. Armonía. Real Musical 

Nikolai Rimsky – Korsakov. Tratado práctico de armonía. Ricordi 

Arnold Schönberg. Funciones estructurales de la armonía. Idea Books, S.A.  

Joaquín Zamacois. Tratado de armonía (en tres tomos). Editorial Labor  

Erich Wolf. Armonielehre. Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

Manuel Dimbwadyo. Vade mecum de la armonía. Editorial música mundana 

Ileana Z. García García. Armonía Editorial Pueblo y educación  

I.Dubovsky, S. Yevseyev, I. Sposobin, V. Sokolov. Manual de Armonía. Moscú. Editorial 

“Música”. Novena edición,1984.  

Yu. N. Tiulin, N. G. Privano. Manual de Armonía. Moscú. Editorial “Música”. Tercera edición 

(complementada), 1986. 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA 

 INSTRUMENTO ORQUESTAL 

 

Armonía I 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: quinto 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2  HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: armonía II 

MATERIAS PARALELAS: historia de la música V, instrumento específico V, piano 

complementario V, repertorio orquestal V, música de cámara I, ensambles musicales I 

MATERIAS PRECEDENTES: 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

La Armonía estudia los conjuntos sonoros llamados acordes, su estructura vertical y sus enlaces 

utilizando como herramientas los elementos básicos de los principales estilos musicales tales 

como renacimiento tardío, barroco, clasicismo y romanticismo. Por lo tanto, esta materia es 

importante tanto para la formación de la sensibilidad y desarrollo de la intuición artística en el 

manejo de conjuntos verticales y sus diferentes agrupaciones las cuales participan en la 

constitución de la forma musical -en el caso de los estudiantes de composición musical, como 

para la comprensión (a través del conocimiento de la estructuras) más profunda del concepto 

artístico de las obras musicales pertenecientes a diferentes épocas -en el caso de los futuros 

intérpretes. 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO.  

1.- Armonía.  

1.1.-Conceptos básicos 

2.- Armonía a cuatro voces 

2.1.- Duplicaciones y disposiciones del acorde 

3.- Las funciones armónicas principales (T-S-D) y sus enlaces melódico y armónico 

3.1.- Conducción de voces 

4.- Armonización de una melodía dada 

5.- Armonización de un bajo dado 

6.- Cadencias 

6.1.- La construcción del período armónico 

6.2.- Cadencias plagales, auténticas, completas, perfectas e imperfectas 

6.3.- Acorde cadencias (K 64) 

6.4.- Acorde 64 de paso 

7.- Inversión 63 de las tríadas principales, sus posiciones y duplicaciones 

7.1.- Enlaces entre acorde en fundamental y acorde 63  



7.2.- Enlace de dos acordes 63 

8.- Quinto grado con séptima (V 7) y sus inversiones 

8.1.- Preparación, resolución y cadencias 

9.- Sistema funcional completo en modo mayor y menor armónico en sistema diatónico 

10.- Acordes II Y II 6  

11.- Sexto grado en la cadencia rota 

12.- Mayor armónico 

13.- Acorde  II 7 y sus inversiones 

14.- Acorde de VII 7 y sus inversiones 

15.- Acordes menos usados del grupo de dominante (VII 6,  III, III 6, D 9) 

16.- Menor natural.  

16.1.- Giros frigios en melodía y en bajo 

17.- Secuencias diatónicas 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Los contenidos de esta materia, los cuales consisten en todo el compendio de reglas principales 

del manejo de acordes y sus combinaciones, se trabajarán en forma teórico-práctica incluyendo 

elementos de composición (armonización de los sopranos y bajos dados), análisis musical y 

ejercicios en el piano. Por lo tanto, será indispensable el estudio en grupos reducidos (con 8 

personas máximo en cada grupo), lo cual le dará al maestro la posibilidad de revisar el avance, 

igual teórico que práctico, de cada estudiante. 

  

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 30% 

Evaluaciones parciales 70% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % de 

asistencias durante el semestre) 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 

Diether de la Motte. Armonía. Editorial Labor  

Kazimierz Sikorski. Harmonia, Tomo I y II. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

A. Fraczkiewicz, M. Fieldorf. Zasady modulacji. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

Jaroslav Kofron. Ucebnice Harmonie. Editio Supraphon  

Jacek Targosz. Podstawy Harmonii Funkcyjnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne  

Franciszek Wesolowski. Materialy do cwiczen harmonicznych. Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne  

Arnold Schönberg. Armonía. Real Musical 

Nikolai Rimsky – Korsakov. Tratado práctico de armonía. Ricordi 

Arnold Schönberg. Funciones estructurales de la armonía. Idea Books, S.A.  

Joaquín Zamacois. Tratado de armonía (en tres tomos). Editorial Labor  

Erich Wolf. Armonielehre. Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

Manuel Dimbwadyo. Vade mecum de la armonía. Editorial música mundana 

Ileana Z. García García. Armonía Editorial Pueblo y educación  



I. Dubovsky, S. Yevseyev, I. Sposobin, V. Sokolov. Manual de Armonía. Moscú. Editorial 

“Música”. Novena edición,1984.  

Yu. N. Tiulin, N. G. Privano. Manual de Armonía. Moscú. Editorial “Música”. Tercera edición 

(complementada), 1986. 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA  

INSTRUMENTO ORQUESTAL 

 

Armonía II 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: sexto 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS:  

MATERIAS PARALELAS: historia de la música VI, instrumento específico VI, piano 

complementario VI, repertorio orquestal VI, ensambles musicales II, orquestación I, música de 

cámara II  

MATERIAS PRECEDENTES: armonía I 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

La Armonía estudia los conjuntos sonoros llamados acordes, su estructura vertical y sus enlaces 

utilizando como herramientas los elementos básicos de los principales estilos musicales tales 

como renacimiento tardío, barroco, clasicismo y romanticismo. Por lo tanto, esta materia es 

importante tanto para la formación de la sensibilidad y desarrollo de la intuición artística en el 

manejo de conjuntos verticales y sus diferentes agrupaciones las cuales participan en la 

constitución de la forma musical -en el caso de los estudiantes de composición musical, como 

para la comprensión (a través del conocimiento de la estructuras) más profunda del concepto 

artístico de las obras musicales pertenecientes a diferentes épocas -en el caso de los futuros 

intérpretes. 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO.  

1.- La doble dominante en cadencias y dentro del período  

1.1 Alteraciones de los acordes de DD.  

2.- Tipos de relaciones tonales  

3.- Inflexión 

3.1.- El sistema cromático 

4.- Secuencias cromáticas 

5.- Modulación 

5.1.- Tonalidades del primer grado de parentesco 

5.2.- Acordes comunes 

5.3.- Acordes modulantes 

5.4.- La cadencia en modulaciones 

5.5.- Modulación a las tonalidades del primer grado de parentesco 

6.- Retardos preparados en una, dos y tres voces  

7.- Sonidos diatónicos de paso en una, dos, tres y cuatro voces 



8.- Sonidos auxiliares diatónicos y cromáticos (bordados) 

9.- Anticipos 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Los contenidos de esta materia, los cuales consisten en todo el compendio de reglas principales 

del manejo de acordes y sus combinaciones, se trabajarán en forma teórico-práctica incluyendo 

elementos de composición (armonización de los sopranos y bajos dados), análisis musical y 

ejercicios en el piano. Por lo tanto, será indispensable el estudio en grupos reducidos (con 8 

personas máximo en cada grupo), lo cual le dará al maestro la posibilidad de revisar el avance, 

igual teórico que práctico, de cada estudiante. 

  

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 30% 

Evaluaciones parciales 70% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % de 

asistencias durante el semestre) 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 

Diether de la Motte. Armonía. Editorial Labor  

Kazimierz Sikorski. Harmonia, Tomo I y II. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

A. Fraczkiewicz, M. Fieldorf. Zasady modulacji. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

Jaroslav Kofron. Ucebnice Harmonie. Editio Supraphon  

Jacek Targosz. Podstawy Harmonii Funkcyjnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne  

Franciszek Wesolowski. Materialy do cwiczen harmonicznych. Polskie Wydawnictwo 

Muzyczne  

Arnold Schönberg. Armonía. Real Musical 

Nikolai Rimsky – Korsakov. Tratado práctico de armonía. Ricordi 

Arnold Schönberg. Funciones estructurales de la armonía. Idea Books, S.A.  

Joaquín Zamacois. Tratado de armonía (en tres tomos). Editorial Labor  

Erich Wolf. Armonielehre. Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

Manuel Dimbwadyo. Vade mecum de la armonía. Editorial música mundana 

Ileana Z. García García. Armonía Editorial Pueblo y educación  

I. Dubovsky, S. Yevseyev, I. Sposobin, V. Sokolov. Manual de Armonía. Moscú. Editorial 

“Música”. Novena edición,1984. 

Yu. N. Tiulin, N. G. Privano. Manual de Armonía. Moscú. Editorial “Música”. Tercera edición 

(complementada), 1986. 



 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Contrapunto I 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: sexto 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2    HORAS PRÁCTICAS:  2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: contrapunto II 

MATERIAS PARALELAS: historia de la música VI, piano complementario VI, lectura de 

partituras II, solfeo superior V, orquestación I, repertorio operístico II,  composición VI, 

práctica coral VI. 

MATERIAS PRECEDENTES:  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general de este curso consiste en el estudio de la lógica lineal (horizontal) de las 

voces a base de dos estilos específicos (estricto y libre) para obtener las herramientas 

necesarias para la composición y análisis de diferentes texturas musicales. Las bases de 

dicha materia son universales con respecto a la mayoría de los estilos musicales y son 

indispensables para la comprensión de las obras magistrales del arte musical. 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Contrapunto europeo occidental.  

1.1.- Sus etapas principales.  

1.2.- Géneros.  

1.3.- Tipos de texturas musicales a muchas voces – homofónico-armónica, polifónica, 

heterofónica.  

 

2.- Estilo estricto.  

2.1.- Melodía en el estilo estricto. Reglas para composición de una melodía en el estilo 

estricto. 

2.2.- Ritmo en el estilo estricto.  

2.3.- Modos.  

2.4.- Combinaciones interválicas del estilo estricto. 

 

3.- Contrapunto simple a dos voces. 

3.1.- Especies. Una nota contra una  nota. 

3.2.- Dos notas contra una nota. 

3.3.- Cuatro y seis notas contra una nota.  

3.3.1.- Contrapunto sincopado.  

3.3.2.- Contrapunto “florido”. 

4.- Imitación.  



4.1.- Sus características.  

4.2.- Clasificación.  

4.3.- Imitaciones simples. 

4.4.- Imitaciones canónicas. 

4.5.- Imitaciones estrictas y libres. 

 

5.- Contrapunto invertible a dos voces. 

5.1.- Sus tres tipos principales. Contrapunto vertical. 

5.2.- Contrapunto horizontal. 

5.3.- Contrapunto “de espejo”. 

5.4.- Contrapunto vertical invertible doble de octava . 

5.5.- Contrapunto vertical invertible doble de duodécima  

5.6.- Contrapunto vertical invertible doble de décima.  

5.7.- Formas en las cuales se utiliza contrapunto invertible (cánones, secuencias canónicas).  

5.8.- Contrapunto horizontal invertible. 

 

6.- Análisis de motetes, misas (fragmentos), madrigales de la época del estilo riguroso. 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA.    

En el primer semestre se expondrán las reglas principales del Contrapunto del estilo estricto 

las cuales se estudiarán igual en forma teórica que en práctica. Será indispensable 

realización continua de ejercicios escritos durante todo el curso de dicha materia. Como 

trabajo de examen se presentará un fragmento terminado en contrapunto invertible a dos 

voces utilizando los medios principales del estilo estricto (ejemplo para seguir: “dúos” de 

Orlando di Lasso). En el segundo semestre el estilo estricto seguirá siendo la base para el 

estilo libre. Se presentará al finalizar el semestre un trabajo en contrapunto a tres voces. El 

contenido del tercer semestre es el estudio de la Fuga. Como trabajo de examen para 

terminar el curso del Contrapunto del estilo libre y Fuga se presentará: 

 

• una fuga completa con dos temas, exposición dividida, desarrollo compartido y re-

exposición compartida en 8 horas sobre 2 temas dados – para los alumnos de 

orientación en Composición; 

• exposición dividida de una fuga con dos temas – para los alumnos de orientación en 

Teoría e Historia y Dirección orquestal. 

 

Durante todo el curso de Contrapunto el maestro presentará análisis de varios ejemplos 

destacados de Contrapunto de ambos estilos, estricto (motetes, misas y madrigales del 

s.XVI) y libre (fugas de J.S.Bach, G.F.Haendel). 

  

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 50% 

Evaluaciones parciales 50% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % 

de asistencias durante el semestre) 

 



 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 

Armando Blanquer. Técnica del contrapunto. Editorial Real Musical  

Diether de la Motte. Contrapunto. Editorial Idea Books, S.A 

Erich Wolf. Die Lehre vom Konrapunkt. Editorial Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

José Torre Bertucci. Tratado de Contrapunto. EditorialRicordi  

Arnold Schoenberg. Ejercicios preliminares de contrapunto. Editorial Spanpress 

Universitaria Zdenek Hula. Nauka o Kontrapunktu. Editorial Supraphon 

Ernst Toch. La melodía. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Contrapunto. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Fuga. Editorial Labor 

André Gedalge. Tratado de Fuga. Editorial Real Musical 



 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Contrapunto II 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: séptimo 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2    HORAS PRÁCTICAS:  2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: contrapunto III 

MATERIAS PARALELAS: historia de la música VII, piano complementario VII, solfeo 

superior VI, orquestación II,  composición VII. 

MATERIAS PRECEDENTES: contrapunto I. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general de este curso consiste en el estudio de la lógica lineal (horizontal) de las 

voces a base de dos estilos específicos (estricto y libre) para obtener las herramientas 

necesarias para la composición y análisis de diferentes texturas musicales. Las bases de 

dicha materia son universales con respecto a la mayoría de los estilos musicales y son 

indispensables para la comprensión de las obras magistrales del arte musical. 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Contrapunto simple a tres voces. 

1.1. Combinaciones interválicas. 

1.2. Imitaciones a simples a tres voces. 

 

2.- Contrapunto invertible a tres voces.  

2.1.- Imitaciones canónicas.  

 

3.- Polifonía del estilo libre. 

3.1.- Etapas principales. 

3.2. Importantes géneros contrapuntísticos (canzona, fuga, etc.). 

3.3. Melodía en el estilo libre (influencias de los géneros instrumentales). 

3.4. Aspectos armónico y tonal.  

3.4.1.- Uso de los conjuntos sonoros (intervalos y acordes). 

 

4.- Contrapunto del estilo libre a dos voces.  

4.1.- Contrapunto doble de octava. 

4.2.- Contrapunto triple de octava. 

 

5.- Análisis de motetes, misas (fragmentos), madrigales de la época del estilo estricto. 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA.    



En el primer semestre se expondrán las reglas principales del Contrapunto del estilo estricto 

las cuales se estudiarán igual en forma teórica que en práctica. Será indispensable 

realización continua de ejercicios escritos durante todo el curso de dicha materia. Como 

trabajo de examen se presentará un fragmento terminado en contrapunto invertible a dos 

voces utilizando los medios principales del estilo estricto (ejemplo para seguir: “dúos” de 

Orlando di Lasso). En el segundo semestre el estilo estricto seguirá siendo la base para el 

estilo libre. Se presentará al finalizar el semestre un trabajo en contrapunto a tres voces. El 

contenido del tercer semestre es el estudio de la Fuga. Como trabajo de examen para 

terminar el curso del Contrapunto del estilo libre y Fuga se presentará: 

 

• una fuga completa con dos temas, exposición dividida, desarrollo compartido y re-

exposición compartida en 8 horas sobre 2 temas dados – para los alumnos de 

orientación en Composición; 

• exposición dividida de una fuga con dos temas – para los alumnos de orientación en 

Teoría e Historia y Dirección orquestal. 

 

Durante todo el curso de Contrapunto el maestro presentará análisis de varios ejemplos 

destacados de Contrapunto de ambos estilos, estricto (motetes, misas y madrigales del 

s.XVI) y libre (fugas de J.S.Bach, G.F.Haendel). 

  

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 50% 

Evaluaciones parciales 50% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % 

de asistencias durante el semestre) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 

Armando Blanquer. Técnica del contrapunto. Editorial Real Musical  

Diether de la Motte. Contrapunto. Editorial Idea Books, S.A 

Erich Wolf. Die Lehre vom Konrapunkt. Editorial Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

José Torre Bertucci. Tratado de Contrapunto. EditorialRicordi  

Arnold Schoenberg. Ejercicios preliminares de contrapunto. Editorial Spanpress 

Universitaria Zdenek Hula. Nauka o Kontrapunktu. Editorial Supraphon 

Ernst Toch. La melodía. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Contrapunto. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Fuga. Editorial Labor 

André Gedalge. Tratado de Fuga. Editorial Real Musical 



 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Contrapunto III 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: octavo 

CRÉDITOS: 6 

HORAS TEÓRICAS: 2    HORAS PRÁCTICAS:  2 

HORAS / SEMANA: 4 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS:  

MATERIAS PARALELAS: historia de la música VIII, piano complementario VIII, 

composición VIII. 

MATERIAS PRECEDENTES: contrapunto II. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general de este curso consiste en el estudio de la lógica lineal (horizontal) de las 

voces a base de dos estilos específicos (estricto y libre) para obtener las herramientas 

necesarias para la composición y análisis de diferentes texturas musicales. Las bases de 

dicha materia son universales con respecto a la mayoría de los estilos musicales y son 

indispensables para la comprensión de las obras magistrales del arte musical. 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- La fuga.  

1.1.- Característica general. 

1.2.- Forma de la fuga (sus partes esenciales). 

 

2.- El tema (“sujeto”). 

2.1.- Características principales del tema (ritmo, melodía, estructura, longitud). 

2.2.- Temas homogéneas y contrastantes.  

2.3.- Carácter modal y tonal de tema.  

 

3.- La respuesta (imitación de sujeto). 

3.1.- Reglas generales.  

3.2.- Respuestas reales y tonales.  

3.3.- Condiciones rítmicas de la introducción de respuesta.  

 

4.- El contrasujeto. 

4.1.- Características generales.  

4.2.- Cualidades del contrasujeto (retenido y no retenido). 

4.3.- Construcción del contrasujeto. 

4.4.- Denominación de las fugas según el número de contrasujetos. 

 

5.- Intermedios.  



5.1.- Tipos de desarrollo. 

5.2.- Contenido temático 

5.3.- .Estructura. 

 

6.- La exposición de la fuga. 

6.1.- Exposición de la fuga a tres voces sobre un tema. 

 

7.- La parte del medio (desarrollo) de la fuga. 

 

8.- La parte del final (re-exposición) de la fuga.  

8.1.- Estrechos. 

 

9.- Análisis de varias fugas (fuggettas) para uno, dos y tres temas de 2 a 4 voces. 

 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA.    

En el primer semestre se expondrán las reglas principales del Contrapunto del estilo estricto 

las cuales se estudiarán igual en forma teórica que en práctica. Será indispensable 

realización continua de ejercicios escritos durante todo el curso de dicha materia. Como 

trabajo de examen se presentará un fragmento terminado en contrapunto invertible a dos 

voces utilizando los medios principales del estilo estricto (ejemplo para seguir: “dúos” de 

Orlando di Lasso). En el segundo semestre el estilo estricto seguirá siendo la base para el 

estilo libre. Se presentará al finalizar el semestre un trabajo en contrapunto a tres voces. El 

contenido del tercer semestre es el estudio de la Fuga. Como trabajo de examen para 

terminar el curso del Contrapunto del estilo libre y Fuga se presentará: 

 

• una fuga completa con dos temas, exposición dividida, desarrollo compartido y re-

exposición compartida en 8 horas sobre 2 temas dados – para los alumnos de 

orientación en Composición; 

• exposición dividida de una fuga con dos temas – para los alumnos de orientación en 

Teoría e Historia y Dirección orquestal. 

 

Durante todo el curso de Contrapunto el maestro presentará análisis de varios ejemplos 

destacados de Contrapunto de ambos estilos, estricto (motetes, misas y madrigales del 

s.XVI) y libre (fugas de J.S.Bach, G.F.Haendel). 

  

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 50% 

Evaluaciones parciales 50% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % 

de asistencias durante el semestre) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 

Armando Blanquer. Técnica del contrapunto. Editorial Real Musical  



Diether de la Motte. Contrapunto. Editorial Idea Books, S.A 

Erich Wolf. Die Lehre vom Konrapunkt. Editorial Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

José Torre Bertucci. Tratado de Contrapunto. EditorialRicordi  

Arnold Schoenberg. Ejercicios preliminares de contrapunto. Editorial Spanpress 

Universitaria Zdenek Hula. Nauka o Kontrapunktu. Editorial Supraphon 

Ernst Toch. La melodía. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Contrapunto. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Fuga. Editorial Labor 

André Gedalge. Tratado de Fuga. Editorial Real Musical 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA PIANO 

 

Contrapunto I 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: quinto 

CRÉDITOS: 4 

HORAS TEÓRICAS: 1    HORAS PRÁCTICAS:  2 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: contrapunto II 

MATERIAS PARALELAS: historia de la música V, piano V, lectura a primera vista I,  

contrapunto I, música de cámara I, acompañamiento I, práctica coral V 

MATERIAS PRECEDENTES:  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general del curso de Contrapunto consiste en el estudio de la lógica lineal 

(horizontal) de las voces a base de dos estilos (estricto y libre) para obtener las 

herramientas necesarias para la composición y análisis de diferentes texturas musicales. Las 

bases de dicha materia son universales con respecto a la mayoría de los estilos musicales y 

son indispensables para la comprensión de las obras magistrales del arte musical. 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Contrapunto europeo occidental y sus etapas principales.  

1.1.- Géneros.  

1.2.- Tipos de texturas musicales a muchas voces – homofónico-armónica, polifónica, 

heterofónica.  

 

2.- Estilo estricto.  

2.1.- Melodía en el estilo estricto.  

2.1.1.- Reglas melódicas y rítmicas para composición de melodías en el estilo 

estricto. 

2.2.-Característica modal y combinaciones interválicas en el estilo estricto. 

 

3.- Contrapunto simple a dos voces. 

3.1.- Especies.  

3.1.1.- Una nota contra una  nota.  

3.1.2.- Dos notas contra una nota. 

3.1.3.-Cuatro u seis notas contra nota.  

3.1.4.- Contrapunto sincopado.  

3.1.5.- Contrapunto “florido”. 

 

4.- Imitación.  

4.1.- Sus características.  

4.2.- Clasificación: Imitaciones simples. 



4.3.- Imitaciones canónicas. 

4.4.- Imitaciones estrictas y libres. 

 

5.- Contrapunto simple a tres voces. 

5.1. Combinaciones interválicas. 

5.2. Imitaciones simples a tres voces. 

 

6.- Contrapunto invertible a tres voces.  

6.1. Imitaciones canónicas.  

 

7.- Análisis de motetes, misas (fragmentos), madrigales de la época del estilo estricto. 

 

8.- Polifonía del estilo libre. 

8.1.  Etapas principales. 

8.2. Importantes géneros contrapuntísticos (canzona, fuga, etc.). 

8.3. Melodía en el estilo libre (influencias de los géneros instrumentales).  

8.4. Aspectos armónico y tonal. Uso de los conjuntos sonoros (intervalos y acordes).  

 

9.- Contrapunto del estilo libre a dos voces.  

9.1.- Contrapunto doble de octava. 

9.2.- Contrapunto triple de octava.  

 

  

METODOLOGÍA SUGERIDA    

En el primer semestre se expondrán las reglas principales del Contrapunto de los estilos 

estricto y libre las cuales se estudiarán igual en forma teórica que en práctica. Será 

indispensable realización continua de ejercicios escritos durante todo el curso de dicha 

materia. Como trabajo de examen se presentará un fragmento terminado en contrapunto 

invertible a dos voces utilizando los medios principales del estilo estricto (ejemplo para 

seguir: “dúos” de Orlando di Lasso). El contenido del segundo semestre es el estudio de la 

Fuga. Como trabajo de examen para terminar el curso del Contrapunto del estilo libre y 

Fuga se presentará  análisis de varias fugas de Bach y de otros autores (según el criterio del 

maestro).  

Durante todo el curso de Contrapunto el maestro presentará análisis de varios ejemplos 

destacados de Contrapunto de ambos estilos, estricto (motetes, misas y madrigales del 

s.XVI) y libre (fugas de J.S.Bach, G.F.Haendel). 

   

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 50% 

Evaluaciones parciales 50% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % 

de asistencias durante el semestre). 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 

Armando Blanquer. Técnica del contrapunto. Editorial Real Musical  



Diether de la Motte. Contrapunto. Editorial Idea Books, S.A 

Erich Wolf. Die Lehre vom Konrapunkt. Editorial Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

José Torre Bertucci. Tratado de Contrapunto. Editorial Ricordi  

Arnold Schoenberg. Ejercicios preliminares de contrapunto. Editorial Spanpress 

Universitaria 

Zdenek Hula. Nauka o Kontrapunktu. Editorial Supraphon 

Ernst Toch. La melodía. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Contrapunto. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Fuga. Editorial Labor 

André Gedalge. Tratado de Fuga. Editorial Real Musical 

 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA PIANO 

 

Contrapunto II 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: sexto 

CRÉDITOS: 4 

HORAS TEÓRICAS: 1    HORAS PRÁCTICAS:  2 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS:  

MATERIAS PARALELAS: historia de la música VI, piano VI, lectura a primera vista II,  

acompañamiento II, música de cámara II, orquestación I 

MATERIAS PRECEDENTES: contrapunto I. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general del curso de Contrapunto consiste en el estudio de la lógica lineal 

(horizontal) de las voces a base de dos estilos (estricto y libre) para obtener las 

herramientas necesarias para la composición y análisis de diferentes texturas musicales. Las 

bases de dicha materia son universales con respecto a la mayoría de los estilos musicales y 

son indispensables para la comprensión de las obras magistrales del arte musical. 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- La fuga.  

1.1.- Característica general. 

1.2.- Forma de la fuga (sus partes esenciales). 

 

2.-  El tema (“sujeto”). 

2.1.- Características principales del tema (ritmo, melodía, estructura, longitud). 

2.2.- Temas homogéneas y contrastantes.  

2.3.- Carácter modal y tonal de tema. 

  

3.-  La respuesta (imitación de sujeto). 

3.1.- Reglas generales.  

3.2.- Respuestas reales y tonales.  

3.3.- Condiciones rítmicas de la introducción de respuesta.  

 

4.- El contrasujeto. 

4.1.- Características generales.  

4.2.- Cualidades del contrasujeto (retenido y no retenido). 

4.3.- Construcción del contrasujeto. 

4.4.- Denominación de las fugas según el número de contrasujetos. 

 

5.- Intermedios.  

5.1.- Tipos de desarrollo. 



5.2.- Contenido temático 

5.3.- Estructura. 

 

6.- La exposición de la fuga. 

6.1.- Exposición de la fuga a tres voces sobre un tema. 

 

7.- La parte del medio (desarrollo) de la fuga. 

 

8.- La parte del final (re-exposición) de la fuga.  

8.1.- Estrechos. 

 

9.- Análisis de varias fugas (fuggettas) para uno, dos y tres temas de 2 a 4 voces. 

  

 

METODOLOGÍA SUGERIDA    

En el primer semestre se expondrán las reglas principales del Contrapunto de los estilos 

estricto y libre las cuales se estudiarán igual en forma teórica que en práctica. Será 

indispensable realización continua de ejercicios escritos durante todo el curso de dicha 

materia. Como trabajo de examen se presentará un fragmento terminado en contrapunto 

invertible a dos voces utilizando los medios principales del estilo estricto (ejemplo para 

seguir: “dúos” de Orlando di Lasso). El contenido del segundo semestre es el estudio de la 

Fuga. Como trabajo de examen para terminar el curso del Contrapunto del estilo libre y 

Fuga se presentará  análisis de varias fugas de Bach y de otros autores (según el criterio del 

maestro).  

Durante todo el curso de Contrapunto el maestro presentará análisis de varios ejemplos 

destacados de Contrapunto de ambos estilos, estricto (motetes, misas y madrigales del 

s.XVI) y libre (fugas de J.S.Bach, G.F.Haendel). 

   

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) – 50% 

Evaluaciones parciales 50% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % 

de asistencias durante el semestre). 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 

Armando Blanquer. Técnica del contrapunto. Editorial Real Musical  

Diether de la Motte. Contrapunto. Editorial Idea Books, S.A 

Erich Wolf. Die Lehre vom Konrapunkt. Editorial Breitkopf & Härtel - Wiesbaden  

José Torre Bertucci. Tratado de Contrapunto. Editorial Ricordi  

Arnold Schoenberg. Ejercicios preliminares de contrapunto. Editorial Spanpress 

Universitaria 

Zdenek Hula. Nauka o Kontrapunktu. Editorial Supraphon 

Ernst Toch. La melodía. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Contrapunto. Editorial Labor 

Stephan Krehl. Fuga. Editorial Labor 



André Gedalge. Tratado de Fuga. Editorial Real Musical 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Solfeo superior I 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: segundo 

CRÉDITOS: 5 

HORAS TEÓRICAS: 2     HORAS PRÁCTICAS:  1 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior II 

MATERIAS PARALELAS: composición II, historia de la música II, piano 

complementario II, computación aplicada a la música II, práctica coral II, armonía II. 

MATERIAS PRECEDENTES:  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA.  

El objetivo general de curso de Solfeo superior consiste en el desarrollo gradual y constante 

del oído interno de los estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio 

profesional tanto de instrumento como de las materias teórico musicales.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.-Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales del 

discurso musical (aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades mayores y menores 

(naturales, armónicas y melódicas) igual que a partir de un sonido determinado. 

1.1 Grados diatónicos. 

1.2 Escalas diatónicas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas)   

1.3 Intervalos.  

1.3.1 Intervalos mayores, menores, justos y característicos. 

1.4 Acordes.  

1.4.1 Triadas mayores y menores de los grados principales (I, IV y V) y  

sus  inversiones. 

1.4.2 Acorde de dominante con séptima con su resolución en la tonalidad 

en posición cerrada.  

2.- Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del 

discurso musical (aspecto rítmico y métrico) 

2.1 Diferentes figuras rítmicas con divisiones regulares (negra con dos corcheas, corchea 

con dos semicorcheas, negra con puntillo y corchea) 

2.2 Indicadores métricos regulares simples (2/4, 3/4).   

3.- Dictado rítmico-melódico con el uso de todos los elementos principales del discurso 

musical mencionados en forma integral a una voz.  

 

4.- Entonación de diferentes ejemplos musicales a una voz (melodías) con el uso de todos 

los elementos principales del discurso musical mencionados   

4.1 Entonación (con y sin transposición en diferentes tonalidades) a primera vista de 

diferentes ejemplos  musicales. 



4.2 Entonación de diferentes ejemplos musicales con previo estudio (con y sin 

transposición en diferentes tonalidades). 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará 

de 10 alumnos.  Durante todo el curso de la materia  Solfeo superior se trabaja bajo el 

mismo esquema:  ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y 

dictado musical;  la dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA. 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 

50% en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, 

tareas escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a 

primera vista, de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. 

Leningrado. 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Solfeo superior II 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: tercero 

CRÉDITOS: 5 

HORAS TEÓRICAS: 2     HORAS PRÁCTICAS:  1 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior III 

MATERIAS PARALELAS: composición III, historia de la música III, piano 

complementario III, análisis de las formas musicales I, práctica coral III, armonía III. 

MATERIAS PRECEDENTES: solfeo superior I. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA.  

El objetivo general de curso de Solfeo superior consiste en el desarrollo gradual y constante 

del oído interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio 

profesional tanto de instrumento como de las materias teórico musicales.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales 

del discurso musical (aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades mayores y 

menores (naturales, armónicas y melódicas) igual que a partir de un sonido determinado. 

1.1 Grados diatónicos y cromáticos. 

1.2 Escalas diatónicas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas) igual que  

escalas modales de diferentes tipos. Escalas cromáticas. 

1.3 Intervalos.  

1.3.1 Intervalos mayores, menores, justos y característicos. 

1.3.2 Intervalos en cadenas en tonalidades mayores y menores (2-3 intervalos). 

1.4. Acordes.  

1.4.1.- Tríadas de diferentes grados (principales: I, IV y V y secundarios: II, III, VI 

y VII) y sus  inversiones. 

1.4.2.- Acordes de dominante con séptima y sus inversiones con su resolución en la 

tonalidad si es necesario en posición cerrada. 

1.4.3.- Acordes en cadenas en tonalidades mayores y menores (2-3 acordes).   

2.- Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del 

discurso musical (aspecto rítmico y métrico). 

2.1 Diferentes figuras rítmicas con divisiones regulares (negra con dos corcheas, corchea 

con dos semicorcheas, negra con puntillo y corchea, etc).  

2.2 Diferentes figuras rítmicas con síncopas y contratiempos. 

2.3 Indicadores métricos regulares simples (2/4,  3/4, 3/8).  

2.4  Indicadores métricos regulares compuestos (4/4, 6/8).  

 



3.- Dictados rítmico-melódicos a una voz con el uso de todos los elementos principales del 

discurso musical mencionados en forma integral. 

4.- Entonación a primera vista de diferentes ejemplos musicales con el uso de todos los 

elementos principales del discurso musical mencionados. 

5.-Entonación de diferentes ejemplos musicales (con y sin transposición) con previo estudio 

con el uso de todos los elementos principales del discurso musical mencionados. 

.  

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará 

de 10 alumnos.  Durante todo el curso de la materia  Solfeo superior se trabaja bajo el 

mismo esquema:  ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y 

dictado musical;  la dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA. 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 

50% en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, 

tareas escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a 

primera vista, de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. 

Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Solfeo superior III 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: cuarto 

CRÉDITOS: 5 

HORAS TEÓRICAS: 2     HORAS PRÁCTICAS:  1 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior IV 

MATERIAS PARALELAS: composición IV, historia de la música IV, piano 

complementario IV, análisis de las formas musicales II, práctica coral IV, armonía IV. 

MATERIAS PRECEDENTES: solfeo superior II. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA.  

El objetivo general de curso de Solfeo superior consiste en el desarrollo gradual y constante 

del oído interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio 

profesional tanto de instrumento como de las materias teórico musicales.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales 

del discurso musical (aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades mayores y 

menores (naturales, armónicas y melódicas) igual que a partir de un sonido determinado. 

1.1 Grados diatónicos y cromáticos. 

1.2 Escalas diatónicas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas) igual que 

escalas modales de diferentes tipos  

1.3 Escalas cromáticas. 

1.4 Intervalos.  

1.4.1 Intervalos mayores, menores, justos y característicos.  

1.4.2 Intervalos en cadenas en tonalidades mayores y menores (3-4 intervalos). 

 

1.5 Acordes.  

1.5.1 Tríadas de diferentes grados (principales: I, IV y V y secundarios: II, III, VI y 

VII) y sus inversiones en forma armónica en  tonalidades mayores y menores 

naturales, armónicas y melódicas. 

1.5.2 Acordes con séptima  diatónicos de todos los grados (con y sin alteraciones) y 

sus inversiones con su resolución en la tonalidad si es necesario en posiciones 

cerrada y abierta. 

1.5.3 Acordes en cadenas en tonalidades mayores y menores en posiciones cerrada y 

abierta (3-4 acordes). 

 

2.- Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del 

discurso musical (aspecto rítmico y métrico). 



2.1 Diferentes figuras rítmicas con síncopas, contratiempos, con división irregular 

(tresillos, sextillos) 

2.2 Indicadores métricos regulares simples y compuestos   

3.- Dictados rítmico-melódicos con el uso de  todos los elementos del discurso musical 

mencionados   

3.1 Dictados rítmico-melódicos a una voz. 

3.2 Dictados rítmico-melódicos a dos voces en indicadores métricos regulares simples y 

fórmulas rítmicas con  blancas y negras de 2-4 compases  

4.- Entonación a primera vista de diferentes ejemplos musicales con el uso de todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral incluyendo 

inflexiones y modulaciones sencillas (con y sin transposición).  

 

5.- Entonación de diferentes ejemplos musicales con previo estudio  utilizando todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral incluyendo 

inflexiones y modulaciones sencillas (con y sin transposición). 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará 

de 10 alumnos.  Durante todo el curso de la materia  Solfeo superior se trabaja bajo el 

mismo esquema:  ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y 

dictado musical;  la dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA. 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 

50% en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, 

tareas escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a 

primera vista, de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. 

Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Solfeo superior IV 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: quinto 

CRÉDITOS: 5 

HORAS TEÓRICAS: 2     HORAS PRÁCTICAS:  1 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior V 

MATERIAS PARALELAS: composición V, historia de la música V, piano 

complementario V, análisis de las formas musicales III, práctica coral V, lectura de 

partituras I, repertorio operístico I. 

MATERIAS PRECEDENTES: solfeo superior III. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA.  

El objetivo general de curso de Solfeo superior consiste en el desarrollo gradual y constante 

del oído interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio 

profesional tanto de instrumento como de las materias teórico musicales.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales 

del discurso musical (aspecto de altura de sonido). 

1.1 Todas las escalas diatónicas y cromáticas (incluyendo escalas modales de diferentes 

tipos) de todos los sonidos determinados. 

1.2 Todos los intervalos diatónicos y cromáticos igual en cualquier tonalidad que a partir 

de cualquier sonido determinado con o sin resolución, sueltos o en cadenas (hasta 4-5  

intervalos) 

1.3 Acordes con y sin séptima igual en cualquier tonalidad que a partir de cualquier 

sonido determinado (con o sin resolución) en posición cerrada o abierta (únicamente 

al oído), sueltos o en cadenas (hasta 4-5 acordes) 

  

2.- Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del 

discurso musical (aspecto rítmico y métrico), incluyendo figuras rítmicas con síncopas, 

contratiempos, con división irregular a tresillos, quintillos y sextillos y indicadores métricos 

regulares simples y   

3.- Dictados rítmico-melódicos con el uso de  todos los elementos del discurso musical 

mencionados  a una  voz (hasta 8 compases) y dos voces (2 – 4 compases) 

 

4.- Entonación a primera vista de diferentes ejemplos musicales con el uso de todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral (con y sin 

transposición) a una o dos voces con los compañeros de la clase 

 



5.- Entonación de diferentes ejemplos musicales con previo estudio utilizando todos los 

elementos principales del discurso musical en forma integral (con y sin transposición) en 

claves Sol, Fa y Do en la tercera  línea (clave de contralto o de viola) a una voz. 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará 

de 10 alumnos.  Durante todo el curso de la materia  Solfeo superior se trabaja bajo el 

mismo esquema:  ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y 

dictado musical;  la dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA. 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 

50% en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, 

tareas escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a 

primera vista, de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. 

Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Solfeo superior V 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: sexto 

CRÉDITOS: 5 

HORAS TEÓRICAS: 2     HORAS PRÁCTICAS:  1 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior VI 

MATERIAS PARALELAS: composición VI, historia de la música VI, piano 

complementario VI, contrapunto I, lectura de partituras II, repertorio operístico II, 

orquestación I, práctica coral VI. 

MATERIAS PRECEDENTES: solfeo superior IV. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA.  

El objetivo general de curso de Solfeo superior consiste en el desarrollo gradual y constante 

del oído interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio 

profesional tanto de instrumento como de las materias teórico musicales.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales 

del discurso musical (aspecto de altura de sonido). 

1.1    Todos los intervalos diatónicos y cromáticos igual en cualquier tonalidad que a partir 

de cualquier sonido determinado con o sin resolución, sueltos o en cadenas (hasta 6 

intervalos) 

1.2 Acordes con y sin séptima igual en cualquier tonalidad que a partir de cualquier 

sonido determinado (con o sin resolución)  sueltos y en cadenas (hasta 5-6 acordes) 

  

2.- Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del 

discurso musical (aspecto rítmico y métrico), incluyendo figuras rítmicas con síncopas, 

contratiempos, división irregular e indicadores métricos regulares simples y compuestos  

 

3.- Dictados rítmico-melódicos con el uso de todos los elementos del discurso musical 

mencionados (incluyendo modulaciones, inflexiones y acordes cromáticos) a una y dos 

voces (de 2 a 4 compases) 

 

4.- Entonación a primera vista de diferentes ejemplos musicales con el uso de todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral (con y sin 

transposición) en claves sol, fa y do (clave de contralto en la tercera línea) a una o dos 

voces.  

 



5.- Entonación de diferentes ejemplos musicales con previo estudio  utilizando todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral (con y sin 

transposición) y diferentes claves do a una o dos voces. 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará 

de 10 alumnos.  Durante todo el curso de la materia  Solfeo superior se trabaja bajo el 

mismo esquema:  ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y 

dictado musical;  la dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA. 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 

50% en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, 

tareas escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a 

primera vista, de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. 

Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA COMPOSICIÓN 

 

Solfeo superior VI 

 

NIVEL:  superior  

SEMESTRE: séptimo 

CRÉDITOS: 5 

HORAS TEÓRICAS: 2     HORAS PRÁCTICAS:  1 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS:  

MATERIAS PARALELAS: composición VII, historia de la música VII, piano 

complementario VII, orquestación II, contrapunto II. 

MATERIAS PRECEDENTES: solfeo superior V. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA.  

El objetivo general de curso de Solfeo superior consiste en el desarrollo gradual y constante 

del oído interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio 

profesional tanto de instrumento como de las materias teórico musicales.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.- Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales 

del discurso musical (aspecto de altura de sonido). 

1.1 Todos los intervalos diatónicos y cromáticos igual en cualquier tonalidad que a partir 

de cualquier sonido determinado con o sin resolución, sueltos o en cadenas (hasta 6 

intervalos)  

1.2  Todos los acordes con y sin séptima, con y sin alteraciones igual en cualquier 

tonalidad que a partir de cualquier sonido determinado (con o sin resolución) en 

posición abierta sueltos o en cadenas (hasta 6 acordes) 

  

2.- Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del 

discurso musical (aspecto rítmico y métrico), incluyendo figuras rítmicas con síncopas, 

contratiempos, división irregular y indicadores métricos regulares simples y compuestos 

igual que indicadores métricos irregulares compuestos. 

  

3.- Dictados rítmico-melódicos con el uso de todos los elementos del discurso musical 

mencionados (incluyendo modulaciones, inflexiones y acordes cromáticos)a una voz (hasta 

8 compases) y en textura coral  a cuatro voces hasta 2-3 compases 

 

4.- Entonación a primera vista de diferentes ejemplos musicales con el uso de todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral (con y sin 

transposición) en claves sol, fa y do en diferentes líneas (clave de contralto y de tenor, es 

decir, en la tercera y cuarta líneas) 

 



5.- Entonación de diferentes ejemplos musicales con previo estudio utilizando todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral (con y sin 

transposición ) en claves sol, fa y do 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará 

de 10 alumnos.  Durante todo el curso de la materia  Solfeo superior se trabaja bajo el 

mismo esquema:  ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y 

dictado musical;  la dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA. 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 

50% en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, 

tareas escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a 

primera vista, de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. 

Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA INSTRUMENTO 

ORQUESTAL 

 

Solfeo superior I 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: segundo 

CRÉDITOS: 4 

HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior II 

MATERIAS PARALELAS: teoría de la música II, historia de la música II, instrumento 

específico II, piano complementario II, repertorio orquestal II 

MATERIAS PRECEDENTES:  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general de curso de solfeo consiste en el desarrollo gradual y constante del oído 

interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio profesional tanto 

de instrumento como de las materias teórico musicales. En el caso de las últimas el solfeo 

superior sirve como apoyo para su mejor asimilación, por lo tanto la dificultad durante los tres 

semestres de solfeo superior se aumentará conforme se aumente la dificultad en otras materias.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO.  

1.-Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales del 

discurso musical (aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades mayores y menores 

(naturales, armónicas y melódicas) igual que a partir de un sonido determinado. 

1.1.- Grados diatónicos (naturales) 

1.2.- Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas) 

1.3.- Intervalos.  

1.1.1 Intervalos mayores, menores, justos y característicos. 

1.4.- Acordes.  

1.4.1 Tríadas mayores y menores de los grados principales (I, IV y V) y sus  

inversiones. 

1.4.2 Acorde de dominante con séptima con su resolución en la tonalidad si es 

necesario en posición cerrada.  

2.-Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del discurso 

musical (aspecto rítmico y métrico). 

2.1.-Diferentes figuras rítmicas con divisiones regulares (negra con dos corcheas, corchea con 

dos semicorcheas, negra con puntillo y corchea, etc).  

2.2.-Indicadores métricos regulares simples (2/4, 3/4).  

3.-Dictado rítmico-melódico a una voz con el uso de elementos principales del discurso musical 

en forma integral: escalas, intervalos y acordes diatónicos en forma melódica en los indicadores 



métricos regulares simples usando diferentes formulas rítmicas (negras, corcheas, blancas en 

varias combinaciones, negras con puntillo y corcheas). 

4.-Entonación con el uso de todos los elementos principales del discurso musical mencionados. 

4.1-Entonación (con y sin transposición en diferentes tonalidades) a primera           vista de 

diferentes ejemplos  musicales. 

4.2-Entonación de diferentes ejemplos musicales con previo estudio (con y sin transposición en 

diferentes tonalidades). 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará de 10 

alumnos. Durante todo el curso de la materia solfeo superior se trabajará bajo el mismo esquema: 

ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y dictado musical; la 

dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 50% 

en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, tareas 

escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a primera vista, 

de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA INSTRUMENTO 

ORQUESTAL 

 

Solfeo superior II 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: tercero 

CRÉDITOS: 4 

HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 3  

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior III 

MATERIAS PARALELAS: historia de la música III, instrumento específico III, piano 

complementario III, repertorio orquestal III, análisis de las formas musicales I 

MATERIAS PRECEDENTES: solfeo superior I 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general de curso de solfeo consiste en el desarrollo gradual y constante del oído 

interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio profesional tanto de 

instrumento como de las materias teórico musicales. En el caso de las últimas el solfeo superior 

sirve como apoyo para su mejor asimilación, por lo tanto la dificultad durante los tres semestres 

de solfeo superior se aumentará conforme se aumente la dificultad en otras materias.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.-Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales del 

discurso musical (aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades mayores y menores 

(naturales, armónicas y melódicas) igual que a partir de un sonido determinado. 

1.1 Grados diatónicos   

1.2 Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas) igual que escalas modales 

de diferentes tipos.  

1.3 Escalas cromáticas. 

1.4 Intervalos.  

1.4.1 Intervalos mayores, menores, justos y característicos a partir de un sonido 

determinado y en tonalidad.  

1.4.2 Intervalos diatónicos y cromáticos en cadenas en diferentes tonalidades mayores y 

menores (de 2 a 4 intervalos). 

1.5 Acordes.  

1.5.1 Tríadas de diferentes grados (principales: I, IV y V y secundarios: II, III, VI y VII) 

y sus  inversiones. 

1.5.2 Acordes de dominante con séptima y sus inversiones con su resolución en la 

tonalidad si es necesario en posición cerrada. 

1.5.3 Acordes de séptima diatónicos de diferentes estructuras (mayor con séptima 

menor, menor con séptima menor, disminuido con séptima menor, mayor con 



séptima menor, menor con séptima mayor, aumentado con séptima mayor) sin 

inversiones en posición cerrada. 

1.5.4 Acordes en cadenas en tonalidades mayores y menores (de 2 a 4 acordes). 

2.-Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del discurso 

musical (aspecto rítmico y métrico). 

2.1 Diferentes figuras rítmicas con divisiones regulares (negra con dos corcheas, corchea con dos 

semicorcheas, negra con puntillo y corchea).  

2.2 Diferentes figuras rítmicas con síncopas y contratiempos. 

2.3 Diferentes figuras rítmicas con división irregular (tresillos,  sextillos) 

2.4 Indicadores métricos regulares simples (2/4, 3/4).  

2.5 Indicadores métricos regulares compuestos (4/4, 6/8). 

3.-Dictado rítmico-melódico con el uso de elementos principales del discurso musical en forma 

integral a una voz.  

4.-Entonación con el uso de todos los elementos principales del discurso musical mencionados en 

forma integral  

4.1 Entonación a primera vista con y sin transposición de diferentes ejemplos musicales. 

4.2 Entonación de diferentes ejemplos musicales (con y sin transposición) con previo estudio. 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará de 10 

alumnos. Durante todo el curso de la materia Solfeo superior se trabajará bajo el mismo esquema: 

ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y dictado musical; la 

dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 50% 

en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, tareas escritas 

y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a primera vista, de las 

cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA INSTRUMENTO 

ORQUESTAL 

 

Solfeo superior III 

 

NIVEL: superior 

SEMESTRE: cuarto 

CRÉDITOS: 4 

HORAS TEÓRICAS: 1  HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS / SEMANA: 3 

 

MATERIAS CONSECUTIVAS: solfeo superior IV 

MATERIAS PARALELAS: historia de la música IV, instrumento específico IV, piano 

complementario IV, repertorio orquestal IV, análisis de las formas musicales II 

MATERIAS PRECEDENTES: solfeo superior II 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 

El objetivo general de curso de solfeo consiste en el desarrollo gradual y constante del oído 

interno de estudiantes y los hábitos vocales sin lo cual es imposible el estudio profesional tanto 

de instrumento como de las materias teórico musicales. En el caso de las últimas el solfeo 

superior sirve como apoyo para su mejor asimilación, por lo tanto la dificultad durante los tres 

semestres de solfeo superior se aumentará conforme se aumente la dificultad en otras materias.  

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 

1.-Entonación, reconocimiento auditivo y reproducción escrita de elementos principales del 

discurso musical (aspecto de altura de sonido) en todas las tonalidades mayores y menores 

(naturales, armónicas y melódicas) igual que a partir de un sonido determinado. 

1.1.- Grados diatónicos y cromáticos. 

1.2.- Escalas diatónicas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas) igual que escalas 

modales de diferentes tipos  

1.3.- Todos los intervalos diatónicos y cromáticos  

1.4.-  Intervalos en cadenas en tonalidades mayores y menores igual que fuera de tonalidad (hasta 

4-5 intervalos). 

1.5.- Acordes con y sin séptima, con y sin alteraciones igual en cualquier tonalidad que a partir de 

cualquier sonido determinado (con o sin resolución) en posición serrada y abierta (solo al oído).  

1.6.- Acordes en cadenas en tonalidades mayores y menores en posición serrada y abierta (hasta 

4-5 acordes). 

2.- Reconocimiento auditivo y reproducción escrita y oral de elementos principales del discurso 

musical (aspecto rítmico y métrico). 

2.1.- Diferentes figuras rítmicas con síncopas, contratiempos y división irregular   

2.2.-Indicadores métricos regulares simples y compuestos; indicadores métricos irregulares 

compuestos.  



3.-Dictados rítmico-melódicos a una voz (hasta 8 compases) y dos voces (hasta 4 compases) en 

indicadores métricos regulares simples y  compuestos 

4.-Entonación a primera vista de diferentes ejemplos musicales con el uso de todos los elementos 

principales mencionados del discurso musical en forma integral incluyendo inflexiones y 

modulaciones sencillas (con y sin transposición) en las claves sol, fa y clave do en la tercera línea 

(clave de contralto o de viola).  

5.-Entonación de diferentes ejemplos musicales con previo estudio  utilizando todos los 

elementos principales mencionados del discurso musical en forma integral incluyendo inflexiones 

y modulaciones sencillas (con y sin transposición) en claves sol, fa y do (de viola). 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

Esta materia se impartirá en grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará de 10 

alumnos. Durante todo el curso de la materia solfeo superior se trabajará bajo el mismo esquema: 

ejercicios de entonación vocal, ejercicios de reconocimiento auditivo y dictado musical; la 

dificultad del material irá creciendo semestre a semestre. 

 

EVALUACIÓN SUGERIDA 

Evaluación final se suma de la evaluación continua y parciales, cada una de las cuales tiene 50% 

en el promedio final. En la evaluación continua es recomendable distinguir dictado, tareas 

escritas y de entonación con preparación previa igual que entonación y transporte a primera vista, 

de las cuales se hace el promedio general. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lars Edlund. Modus Vetus. Editorial Wilhelm Hansen. 

Solfeo 1. Editorial Pueblo y educación. Cuba. 

Teoría y Solfeo I. Ediciones Literatura musical pedagógica. Cuba 

Lars Edlund. Modus Novus. Editorial Wilhelm Hansen. 

László Agócsy. Solfeo II, III, IV. Editorial Zenemükiadó Vállalat. Budapest. 

Henry Lemoine. Solfeo de los solfeos. Casa Henry Lemoine y Cía. París. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a un a voz. Editorial “Música”. Moscú. 

B. Kalmykov y G. Fridkin. Solfeo a dos voces. Editorial “Música”. Moscú. 

A. Rubets. Solfeo a una voz. Editorial “Compositor”. Moscú. 

N. Ladujin. Solfeo en claves de Do a dos voces. Moscú.  

J. Metallidi y A. Pertsovskaya. Dictados musicales a una voz. Editorial “Música”. Leningrado. 

B. Alexeyev. Solfeo armónico. Editorial “Música”. Moscú. 

 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA PIANO 

Teoría de la música] 

NIVEL: superior 
SEMESTRE: primero 
CRÉDITOS: 4 
HORAS TEÓRlCAS: 2 
HORAS / SEMANA: 4 

HORAS PRÁCTICAS: O 

MATERlAS CONSECUTIVAS: teoría de la música II 
MATERIAS PARALELAS: historia de la música 1, piano 1, computación aplicada a la 
música 1, historia del pianismo 
MATERlAS PRECEDENTES: 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERlA. 
La Teoría de la Música estudia los signos de la escritura musical (gráfica musical) que nos 
penniten leer, analizar y comprender todos los códigos musicales plasmados en una 
partitura. 
Por 10 tanto, se presentará en una [onna sistematizada todo el compendio de conceptos 
teórico-musicales básicos que se necesitan para el estudio del Solfeo Superior y todas las 
materias teóricas posteriores (Annonía, Contrapunto, Análisis de las Fonnas Musicales). 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 
1.- Sonido musical 
1.1.- Características fisico-acústicas del sonido musical: Altura, intensidad y timbre. 
1.2.- Annónicos, su escala. 
1.3.- Sistema musical. 

1.3.1.- Escala general de sonidos. 
1.3.2.- Grados principales de la escala general de sonidos. 
1.3.4.- SU5 nombres. 
1.3.5.- Octavas. 
1.3.6.- Afinaciones. 
1.3.7.- Afinación temperada. 

1.4.- Grados derivados, sus nombres. 
1.4.1.- Alteración. 
1.4.2.- EnannonÍa de los sonidos musicales. 
1.4.3.- Semitonos diatónicos y cromáticos. 

2.- Signos de entonación (escritura del sonido musical). 
2.2.- Pentagrama. 
2.3.- Notas, su nomenclatura. 
2.4.- Registros . 
2.5 .- Claves (Sol, fa, do). 

2.5.1.- Sistema general de claves musicales. 



2.5.2.- Signos de transporte a una octava. 
2.6.- Signos de repetición. 
3.- Ritmo y metro. 
3.1.- Signos de duración (valores musicales) . 

3.1.1.- División principal de valores musicales. 
3. 1.2.- Plicas y su escri tura correcta. 

3.2.- Signos de si lencios. 
3.3.- Sincopas y contratiempos. 

3.3.1.- Ligaduras. 
3.4.-Tempos musicales (terminología italiana). 
3.5. Métrica. 

3.5.1.- Indicador métrico 
3.5.2.- Compás. 
3.5.3.- Línea divisoria. 
3.5.4.- Anacruza. 
3,5.5 .- Compases simples y compuestos regulares. 
3.4.6.- Agrupación de valores rítmicos en indicadores métricos regulares simples. 

Indicadores métricos y metros compuestos. 
3.4.7.- Tiempos fuertes y relativamente fuertes , 
3.4.8,- Indicadores métricos compuestos irregulares. 
3.4.9.- Agrupación de valores musicales en indicadores métricos compuestos 

irregulares. 
3.5.- Agrupación rítmica en la música vocal. 
3.6.- Polimetria. 

4.- lntervalos 
4.1.- Intervalos melódicos yannónicos. 

4.1.1.- Nombres de intervalos. 
4.2.- Valor interválico cuantitativo (expresado en grados). 
4.3.- Valor interválico cualitativo (expresado en tonos y semitonos) 
4.4.- Intervalos principales con sus derivados alterados. 

4.4.1. - Intervalos entre los grados principales de la escala: 
a) mayores 
b) menores 
c) justos 
d) aumentados 
e) disminuidos 

4.5.-lntervalos simples y compuestos. 
4.6.- Inversión de intervalos. 
4.7.- EnarmonÍa de intervalos. 
4.8,- Intervalos diatónicos y cromáticos, 
4.9. - Disonancias y consonancias 

5.- Modo y tonalidad. 
5.1.- Sonidos estables. 

5.1.1.- Tónica. 
5.1.2.- Sonidos inestables y su resolución a la tónica. 



5.1.3.- Modo. 
5.2.- Modo mayor. 

S.2.1.-Escala de modo mayor. 
5.2.2.- Grados del modo mayor. 
5.2.3.- Nombres, índices y cualidades del modo mayor. 

5.3.- Tonalidad. 
5.3.1.- Tonalidades mayores con sostenidos y bemoles. 
5.3.2.- Círculo de quintas de tonalidades mayores. 
5.3.3.- Enannonia de tonalidades mayores. 

5.4.- Mayor annónico y melódico. 
5.5 .- Modo menor. 

5.5.1.- Escala menor natural. 
5.5.2.- Grados del modo menor natural y sus características. 

5.6.- Menor annónico y melódico. 
5.6.1.- Tonalidades menores. 
5.6.2.- Tonalidades relativas. 
5.6.3.- Círculo de quintas de tonalidades menores. 

5.7.- Tonalidades homónimas. 

6.- Intervalos en tonalidades mayores y menores. 
6. 1.- Intervalos en menor y menor naturales. 
6.2.- Intervalos "característicos" de menor y mayor armónicos. 
6.3.- Intervalos estables e inestables. 

6.3.1.- Diferencias entre estabilidad y consonancia 
6.3.2.- Inestabilidad de una consonancia y disonancia. 
6.3.3. - Resolución de intervalos disonantes (por la atracción). 

METODOLOGiA SUGERIDA 
El docente expondrá los conceptos de la Teoría de la Música basándose en los ejemplos de 
la literatura musical (clásica y contemporánea) y en los textos teóricos sobre dicha materia. 
Ésta S e impartirá e n grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará de 10 
alumnos. 

EV ALUACIÓN SUGERIDA 
En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) - 50% 
Evaluaciones parciales 50% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con 80 % 
de asistencias durante el semestre) 

BIBLlOGRAFiA BÁSICA 
Teoría de la Música de Francisco Moneada 
Elementos teóricos de la Música de Georgina Blanco 
Temía de la Música de Agustín Zamacois 
ABC de Ene Taylor 
Allgemerne Musiklehre de Herman Grabner 



UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA, ÁREA CONCERTISTA SOLISTA PIANO 

Teoría de la música n 

NIVEL: superior 
SEMESTRE: segwldo 
CRÉDITOS: 4 
HORAS TEÓRICAS: 2 
HORAS / SEMANA: 2 

MATERIAS CONSECUTIVAS: 

HORAS PRÁCTICAS: O 

MATERlAS PARALELAS: historia de la música n, piano n, computación aplicada a la 
música n, práctica coral n, solfeo superior 1 
MATERIAS PRECEDENTES: teOlía de la música l. 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA. 
La Teoría de la Música estudia los signos de la escritura musical (gráfica musical) que nos 
permiten leer, analizar y comprender todos los códigos musicales plasmados en una 
partitura. 
Por lo tanto, se presentará en una fanna sistematizada todo el compendio de conceptos 
teórico-musicales básicos que se necesitan para el estudio del Solfeo Superior y todas las 
materias teóricas posteriores (Armonía, Contrapunto, Análisis de las Formas Musicales). 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO. 
1.- Acordes 
1.1.- Definición de acorde 
1.l.-Tríada. 

1.2.1.- Tipos de madas. 
1.2.3.- Tríadas disonantes y consonantes. 
1.2.4.- Inversiones de triadas. 
1.2.5.- Tríadas principales en mayor y menor. 
1.2.6.- Tríadas secundarias en mayor y menor. 
1.2.7.- Triadas sobre los grados de escalas mayor y menor naturales yannónicas . 

1.3.- Acorde con séptima 
1.3. l.-Acorde de dominante con séptima y sus inversiones. 

lA.- Acordes de sensible y con séptima. 
lA. l.-Acorde semidisrninuido y disminuido. 
lA.2.- Acorde de segundo grado. 

1.5.- Acordes con séptima de los grados secundarios (acordes diatónicos). 
1.6.- Acordes con alteraciones dentro y fuera de las tonal idades mayores y menores y sus 
inversiones. 

2. - Los modos diatónicos 
2.1.- Modos diatónicos de siete grados gregorianos: frigio, lidio, mixolidio, etc. 
2.2.- Modos pentáfonos 



2.3.- Modos "alternos" diatónicos. 

3.- Parentesco de las tonalidades. 
3.1.- Cromatismo. 
3.2.- Tonalidades de primer grado de parentesco. 
3.3.- Alteración. 
3.4.- Ortografia de la escala cromática: diferentes formas de su escritura. 

4.- Transposición. 
4.1. - Definición de la tonalidad. 

5. - Modulación. 
5.1.- Modulación e inflexión (transición) 
5.2.- Modulación a las tonalidades de primer grado de parentesco 

6.- Melodía y estructuras musicales básicas 
6.1.- Significado de la melodía en la música. 

6.1.1.- Melodía en el folkloT. 
6.2.- Dirección del movimiento melódico y su tesitura. 
6.3.- Sonidos de paso y auxiliares. 

6.3.1. - Figuración melódica. 
6.4.- División de la melodía a sus derivados 

6.4.1.- Conocimiento general de sintaxis musical: Período, oración, cadencia, frase, 
motivo. 
6.5.- Signos y términos indicadores de expresión. 

6.5.1.- Dinámica y agógica y su relación con el desarrollo melódico. 
6.6. - Formas binaria y ternaria. 
6.7.- Conocimiento general de texturas musicales. 

6.7.1.- Figuración armónica. 

7.- Adornos 
7.1.- Terminología y clasificación de los adornos musicales. 
7.2.- Reglas generales de la ejecución de Jos adornos musicales. 

METODOLOGÍA SUGERIDA 
El docente expondrá los conceptos de la Teoría de la Música basándose en los ejemplos de 
la literatura musical (clásica y contemporánea) y en los textos teóricos sobre dicha materia. 
Ésta s e impartirá e n grupos reducidos de estudiantes cuyo número no sobrepasará de 10 
alumnos. 

EV ALUAC¡ÓN SUGERIDA 
En la calificación se sumarán los siguientes componentes: 

Evaluación continua (tareas y trabajo en la clase) - 50% 
Evaluaciones parciales 50% 

Se tomará en cuenta la presencia de los alumnos en la clase (es necesario cumplir con ~O % 
de asistencias durante el semestre) 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Teoría de la Música de Francisco Moneada 
Elementos teóricos de la Música de Georgina Blanco 
Temía de la Música de Agustín Zamacois 
ABC de Erie Taylor 
Allgemeine Musiklehre de Hennan Grabner 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

 

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Escuela Popular de Bellas Artes   

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

   Licenciatura en Música (1997), con cuatro opciones:  

             

 Canto, Composición, Dirección coral, e Instrumentista: piano, guitarra, 

 cuerda frotada completa; maderas (falta oboe y fagot; incluye saxofón); 

 metales (falta tuba) y percusiones). En el plan original existe también el  

 área de dirección orquestal, pero actualmente no se imparte 

Van a lanzar nuevos planes de estudio de la Licenciatura en Música (2010). En lugar de 

opciones, ahora tendrá terminales ampliadas: Canto, Aliento madera, Alientos metal, 

Cuerdas, Percusiones, Órgano, Piano, Guitarra, Dirección coral, Composición, 

Composición con nuevas tecnologías y Musicología. 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

48 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

26 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

  (a)   1997 (2010: nuevo)        (b)     5 años  (2010: 10 semestres)

  (c)  No hay sistema de créditos (sí lo habrá en 2010)              
  (d)  No hay áreas (sí las habrá en 2010) 
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

   Sí. Curso propedéutico de cuatro años                 

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

                         
 (a)  No hay programas oficiales (b) Cuatro años   (c)  No se usan  (d)  No

        

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

            Sí, si lo aprueban. 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) No          
            
 (b) Bachillerato concluido       
            
 (c) Su propio propedéutico de cuatro años     
            
 (d) Examen General de Conocimientos de la propia Universidad  
            
 (e)  Sí. Para los que no cursaron el propedéutico pero tienen estudios.  

  Dos exámenes: 1) general:  y 2) específico: instrumento  
            
 (f)                            
            
 (g) -------           

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
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(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 
Área   Aspecto  Contenido     
                                
Teórica  Rudimentos:  - Ritmo.- conceptos básicos; compases de

          2/4 a 5/4, 6/8, 3/8 (colocar barras de 

compás)      - Conceptos básicos (alteración, armadura, 

          tonalidad, modo, tonalidad relativa, tono y 

          semitono, escala diatónica, mayor y  

          menores, grados de la escala, intervalo, 

          consonancias y disonancias, inversión de 

          intervalos, dif. entre acorde y tríada, tipos 

          de tríadas, sus inversiones, acorde de 7ma 

          e inversiones)     

      - Armaduras: M y m (construcción)   

      - Escalas: mayor y menores (construcción)

      - Intervalos: M, m, aum., dis. (construcción)

      - Acordes: M, m, A, dis. (construcción y  

         reconocimiento) y 7ma (construcción y 

         resoluciones)    
  

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

No hay sistema de créditos (sí lo habrá en 2010) 

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo? ¿Cuáles son?        
               

   Ninguna. Ni en el plan 1997, ni en el 2010   
             

 
 
 
 
 

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe 

documento. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. No. 
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5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). No. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista 

siguiente: 

 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

PLAN 1997 (no existen programas oficiales) 

Contrapunto I y II 

Lectura a Primera Vista y Transposición I y II 

Dictado polifónico 

Análisis I y II 

 

PLAN 2010 (sí hay documentos nuevos. Son los que las autoridades quieren que considere 
para el estudio, a pesar de que apenas entrarán en vigor en 2010. El doctor Hebert Vázquez 
ha tenido mucho que ver con esta propuesta). Ahora la Licenciatura en Música tendrá 
muchas terminales: Canto, Aliento madera, Alientos metal, Cuerdas, Percusiones, Órgano, 
Piano, Guitarra, Dirección coral, Composición, Composición con nuevas tecnologías (CCNT) 
y Musicología. 

Teoría de la música 1 (tonal), y 2 (atonal) (durante el primer año: todas las terminales). Sí 

Contrapunto instrumental 1 (contrapunto imitativo), 2 (introducción a la fuga), 3 (fuga 

1) y 4 (fuga 2), (durante los primeros dos años: terminales en composición, dirección coral y 
piano; la terminal de órgano sólo lleva los semestres 1 y 2 durante el segundo año). Sí 

Armonía al teclado 1 a 4 (bajo cifrado) (terminales de órgano y piano, durante el tercer y 
cuarto años). 

Armonía aplicada a la guitarra 1 y 2 (sólo terminal de guitarra, durante el primer año). 
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Asignaturas del nivel previo inmediato: Curso propedéutico de cuatro años. 

 

Sólo hay un listado, no documentos. El propedéutico dura cuatro años 

Entre las materias que interesan a esta investigación, se encuentran: 

 

Solfeo I a IV      (cursos anuales) 

Armonía I a III   (cursos anuales) 

 

La propuesta 2010, comprende propedéuticos en las doce terminales de la 

licenciatura en música (ver cuadro anterior) 

 

 

 

 

Funcionarios entrevistados: 

Mtra. Rocío Luna Urdaibay .- Secretaria Académica de la Escuela Popular de Bellas Artes de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

 

Fecha: jueves 11 de diciembre de 2008.  

Lugar: Guillermo Prieto no. 87, Col. Centro. Morelia, Michoacán. C.P. 58000 
 

 

Observaciones: Están haciendo una reforma curricular, y me pidieron que considerara para 
mi estudio los nuevos programas de estudio que ya casi están listos. Al parecer, los 
programas anteriores tenían graves deficiencias, entre ellas, el estar incompletos. 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA POPULAR DE BELLAS ARTES 

IlEk\CION DE "L\TERL\S TI, ÓRIC\.S NIVEl. 
1'llOPEnÉUTICO 

PRIMER AÑO: 

SOLrEO 1 
TEOR1A y PRÁCTICA DE LAS ARTES 
COROS Y VQCALlZAC10N 
HI STORIA DEL A RTE 
INSTRUMENTO 
ITALIANO (SOLAMENTE ALU MNOS DE CANTO) 

SEGUNDO AÑO: 

SOLFEO 11 
COROS Y VQCAUZACION 11 
INSTRUMENTO 
ARMONIA I 
¡-IISTQRIA 11 
ITALIANO (SOLAMENTE ALUMNOS DE CANTO) 

TERCER AÑO: 

SOLFEO 111 
CO RO S Y VOCALlZAC10N 11 1 
INSTRUMENTO 
ARMON 1A 11 
HISTORIA lO 

CUARTO AÑO: 

SOLFEO IV 
COROS Y VOCA Ll ZAC10N 
INSTRUMENTO 
ARMONIA 111 
HISTORIA IV 



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

ESCUELA POPULAR DE BELLAS ARTES 

llEk\CION DE INSTllUMENTOS NIVEL PIlOI'EDÉUTICO 

CUERDAS: 

VlOI~IN 

VIOJ,ONCEJ,LO 
VIOI,A 

M171'ALES: 

CLARINETE 
TllOl\IBÓN 
'l'ltOl\U'ETA 
FLAUTA 
COIlNO .'llANCES 
SAXOFÓN 

CA1"VTO 

G UI'I'.<\RRA 
PERCUSIONES 
l'IANO 



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

E SCUELA POPULAR DE BELLAS ARTES 

RELACION DE PROFESORES DEL ÁREA DE 
MUSICA, NIVEL PROPEDÉUTICO Y LICENCIATURA 

MATERIAS TEÓRICAS 

SOLFEO: 

P LJC. LUIS MIGUEL ROJAS 'l'OLEDO 
P LIC. ROLANDO VIDAL GAUCIA CALJ)]~llAS 

L P PROF. JOSÉ FRANCISCO CRur.t: ltoMEUO 
1- f' I'ROF. 'l'ERESl'l'AA DE L}]ON GRAN1lA 

TE ORlA y PRACTICA DE LAS ARTES: 

L... P M'l'ltO. PIElH,UIGll'E1UtAltI NICASTUJO ;t:-

COROS YVOCALIZACION: 

L P M'l'RO. MANUEl, TORRES COSIO 
- P PUOF. JOSÉ NETZAHUAI,COYO'l'L ¡'INEnA 

HISTORIA DEL ARTE: 

4-- f' EDUAltDO~IONTESYAltROYO 

ARMONIA I,H Y HI: 

L " P M'ruo .• JOSÉ l'ItANCISCO CRUZ ROMERO 
,:.,,4 ~I'I'RO. HOUACIO URIBE llUAltTE 

.., DIt. HEBEltT ANDltES VAZQUEZ SANDltIN ¿,. r 

HISTORIA DE LA MÚSICA: 

L P I\I'l'RO. FELIPE DE JESÚS SANCHEZ PADILLA / ,¿. 
eL f'j MTlto. pn1ltJ,UIGU'ERUAlU NICAS'fJUO ----" 1'" "'1"",("10"[/ r 



Carrera 
Plan 

Materia 
223035 
223()..1S 
223052 
2230SO 

223046 
223040 
223039 
2230049 
223053 
22304 1 

223062 
2230SQ 
223055 
223054 
223337 
223087 
223072 
223081 
223088 
223073 
223071 
2233~0 

. , 

10427 
72 1 

UNIVERSI.DAD MIGHOAGANA DE SAN NIGOLAS DE HIDALGO 
PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIADO EN MUSICA 
MUSICA OPCION CANTO ----_ .. _-- ------- . _._~-- ---

Descripción Orden Gdo/Cred Equivalencia 

Modalidad 
ANUAL 

Prerequisilq 
ESTETlCA E Hlsi'ORiAYTEORIA DEL ARTE 1 

---- - ------ . -- - ------------ --, , 
CONTRAPUNTO I , 
LECTUR A PRIMERA VISTA Y TRANSPQSICION I , 
INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO I • CI.ARINETE I 223443 

CQNTAASAJO I 223444 
CORNO I 223445 
CORNO INGLES I 22~446 
fAGOT I 223447 
FLAUTA I 223448 
GUITARRA I 223449 
OBOE I 223450 
OftGANO I 2234~ I 
PERCUSIONES I 223452 
PIANO I 223453 
SAXOFON I 223454 
TROMBON I 223455 
TROMPETA I 223456 
TUSA I 223457 
VIOLA I 223456 
VIOUN I 223459 
VIOLONCEllO I 223460 

~CTADO POLlFONICO I , 
APRECIACIQN E HISTORIA DE LA. MUSICA , 
ACUSTICA. , 
FRANC ES I , , 
REPERTORIO I 9 , 
CONJUNTO CORAL Y VOCAllZACION I " , 
ESTETICA E HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE 11 " 2 223035 
CONTRAPUNTO II " 

, 223045 
LECTUR A PRIMERA VISTA Y TRANSPOSICION 11 " , 223052 
INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO 11 " 

, CLARINETE 11 223359 
CONTRABAJO U 223363 
CORNO II 223367 
CORNO .INGLES 11 223371 
FAGOTII 223375 
FLAUTA 11 n3179 
GUITARRA 11 223383 
GUITARRA B 223385 
OBOE I1 Z233B7 
ORGANO 1I 223391 
PERCUSIONES 11 223395 
PIANO 11 223399 
PIANO B 223401 
SAXOFON 11 223403 
TROMBON 11 223407 
TROMPETA 11 223411 
TUBA I1 223415 
VIOLA 11 223419 
VIOllN I1 223423 
VIOLONCELI.O 11 223427 
CANTO 223501 

FRANCES 11 " 2 223049 
REPERTORIO 1I " 

, 
CONJUNTO CORAL Y VOCALlZACION 11 " , 
ACTUACION I " , 
ESTETICA E HISTORIA Y TEORlA DEl ARTE 111 " 

, 223333 
PEDAGOGIA I 20 , 
ANAL/SIS I " , 
INGLES I " 

, 
REPERTORIO 111 " 

, 
CONJUNTO CORAL Y VOCAUZACION 111 ,. , 
ACTUACIONII " 

, 
INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO A 26 , CLARINETE A 223360 

CONTRABAJO A 223364 
CORNO A 223368 
CORNO INGLES A 223372 
FAGOT A 223376 
FLAUTA A 223380 
GUITARHAA 223384 
OBOE A 223388 
ORGANOA 223392 
PERCUSIONES A 223396 
PIANO A 223400 
SAXOFON A 223404 
TROMBON A 22340B 
TROMPETA A 223412 
TUBA A 2234 16 
VIOLA A 223420 
VIOLlN A 223424 , VIOl QNCHI.O A 223428 
CUERDAS 223493 
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UNIVERSIDAD MIGHOAGANA DE SAN NIGOLAS DE HIDALGO 
PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIADO EN MUSICA 
MUSICA OPCION CANTO 

Modalidad 
ANUAL 

Materia Descripción -O~r~d~.~n---:OGdo/Cr{td - - . - Equlvalencía--- ------~-----I:;-¡:ere-q uisÜo 

223338 
223105 
223090 

"',"" 223106 
223092 
2231 17 
223232 

ESTETICA E HIS TORIA Y TE~O~R;;<A¡;-;;O-;;"~A"R~T~E~'V"-" 
PEDAGOGIA!I 28 
ANAllSIS 11 29 
INGLES JI 30 
REPERTORIO IV 31 
CONJUNTO CORAL y VOCAllZACION IV 32 
REPERTORIO V ' 33 
CONJUNTO CORAL Y VOCALlZACION V 34 

ELOPEZ 09/07/2008 08: 16.52 

• • • • • • , , 

- -·------2"23-337--·· 
223087 
223072 
2:23081 

Página 2 
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UNIVERSIDAD MIGHOA GANA DE SAN NIGOLAS DE HIDALGO 
PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIADO EN MUSICA 
MUSICA OPCION COMPOSIC ION 

--- --------- -- -- ---- -- -----
Materi a Descripción Ord en Gd o/Créd Equivalencia 
223035 ESTETlCA E HIST ORIA Y lECRIA DEL AR"'"TE""! - , 
223045 CONTRAPUNTO I 2 
223052 LECTUR A PRIMERA VISTA Y TRANSPOSICION I 3 
223063 INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO I • CLARINETE I 223443 

CONTt-lABAJO I 22344 4 
CORNO I 223445 
CORNO INGLES I 223446 
FAGOTI 223447 
FtAUTA I 22344B 
GUITAHRA I 223449 
OBOE I 223450 
ORGANOI 2234~1 
PERCUSIONE$ I 223452 
PlANO I 223453 
SAXOFON I 223454 
TROMUONI 223455 
lROMPETA I 223456 
TUBA I 223457 
VIOLA I 223458 
VIQlIN I 223459 
VIOLONCELlO I 223460 

223046 DICTADO POLlFONICO I , 
· 223040 APRECIACION E HISTORIA DE LA MUSICA , 
223039 ACU$TICA , , 
223049 FRANCES I , , 
223333 ESTE"rICA E HISTORtA y TEORtA OEL ARTE 11 , 2 
223059 CONTRAPUNTO II " 2 
223008 LECTUR A PRIMERA VISTA Y TRANSPOSICION 11 " 

, 
223100 INSTRUMENTO COMPL¡;MENTARIO 11 " 

, CLARltlETE 11 223359 
CONTRABAJO 11 223363 
CORNO 11 223367 
CORNO INGLES 11 223371 
FAGOT 11 223375 
FLAUTA 11 223379 
GUITARRA 11 223383 
OeOE 11 22~387 

ORGMIO 11 22339 1 
PERClISIONES 11 2233&5 
f' IANQII 223399 
SAXOFON 11 223403 
TROMBON 11 223407 
, ROMPET/\. ti 223411 
TUBA 11 223415 
VIOLA 11 223419 
VIOLlt~ 11 223423 
VIOLOtlCELLO 11 223427 

223062 FRANCES 11 " 
, 

223064 INSTRUI~ENTACION I (COMP) ,. , 
223070 SISTEMAS COMPUTACIONALES I (COM P.) " 

, 
IMPROVI$ACION I (COMP,) " 

, 
ESTETICA E HISTORIA Y TEORIA OEL ARTE ltI n 3 
PEDAGOGtA I " 3 
ANALlSIS I " 3 
INGLES I 20 , 
IN$TRUMENTACION 11 (COIAP) " 3 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 11 (COMP.) " 

, 
IMPROVISACION 11 (COMPO$ICION) " 3 

223078 FUGA IICOMP ) " 3 
223340 INSTRUMENTO COIAPLE¡"'IENTARIOA " 3 CLARIt~ETE A 22~360 

CONTflA8AJO A 223:164 
CORNOA 213369 
cOlmo INGLI: S A 223372 
FAGor A 213376 
FLAUTA A 223380 
GUITARRfl. A 223384 
OBOE A 223386 
ORGANOA 223392 
PERCUSIONES A 223398 
PIANO A 223400 
SAXOfON A 223404 
TROMBON A 223409 
TROMPETA A 223412 
TUSA" 223416 
VIOLA A 223420 
VIOLlN A 223424 
V¡OLONCELLO A 223428 
CUEROAS 22:;496 

223086 MU$JCOLOGtA ¡ (COMP.) " 3 
223339 ESTETICA E HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE IV 27 • 223105 PEOAGOGtA 11 " 

, 
223090 ANALlSIS 11 " • 

ELOPEZ 09/07/2008 08:18:39 

Modalidad 
ANUAL 
Prcrequis ito 

22~035 
223045 
223052 
223083 
223063 
223083 
223063 
223063 
223093 
223063 
223083 
223093 
223083 
223063 
223093 
22309~ 
223063 
223083 
223063 
223063 
223093 
223Q.19 

223039 

223333 

22306 ~ 

27.3070 
22306~ 

223337 
223097 
223072 
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Carrera 
Plan 

Materia 
22301111 
223097 
223335 

223103 
223104 
2230111 
223113 
2233311 

22311 6 
223107 

v · 
UNIVERSIDAD MIGHOAGANA DE SAN NIGOLAS DE HIDALGO 

PLAN DE ESTUDIOS 

10427 LICENCIADO EN MUSICA Modalidad 
724 MUSICA OPCION COMPOSICION ANUAL 

------ ---"- -~ - ._----- - --- - ------ --- ---_._-
Descripción Orden GdofCréd Equivalencia Prerequisito 

.. _._-- ------ ----- ------- -----------. -------
INGLES 11 30 • 223061 
FUGA tl/COMP 1 " 

, 223078 
INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO 8 " 

, CLARINETE B 223381 223340 
CONTRABAJO B 223365 223340 
COR NO 8 223369 223340 
CORNO INGLES B 223373 223340 
FAGOTB 223377 223340 
FLAUTA B 223381 223340 
GUITARRA a 223385 223340 
OBoe B 223369 223340 
ORCANO B 223393 223340 
PERCUSIONES B 223397 223340 
PIANO 8 223401 223340 
SAXOFONB 223<405 223340 
TROMBON B 223409 2233<10 
TROMPETA B 223413 223340 
TUDAB 223417 223340 
VIOLAB 223421 223340 
VIQLlN B 223425 223340 
VIOLONCELLO B 223-429 223340 
ALIENTOS Y METALES 223499 223~40 

MUSICOLOGIA 11 ¡COMP.) " 
, 223086 

ORQUESTACION I /COMP.I " 
, 

COMPOSICION I ICOMP.I " • fUGA 111 (COMP.I " .' 223097 
INSTRUMENTO COMPLEMENTA'RIO C " • CLARINETE e 223362 223335 

CONTRAIlAJO e 223368 223335 
CORNO C 223370 223335 
CORNO INGLES C 223374 223335 
FAGOTC 223378 223335 
FLAUTA C 223382 223335 
GUITARRA C 223386 223335 
OBOE C 223390 223335 
ORGANOC 223394 223335 
PERCUSIONES e 223398 223335 
PIANO C 223402 223)35 
SAXOFON C 223406 223335 
TROMBON C 223410 n3335 
TROMPETA e 2234 \4 223335 
TUBAC 223418 223335 
VIOlA. C 223422 223335 
VIOI.lNC 223426 223335 
VIOLONCELtO e 223430 223335 

ORQUESTACION 11 (COMP) 38 5 223 104 
COMPOSICION 11 {COMP.) 39 • 223091 

, 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 
PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIADO EN MUSICA 
MUSICA OPCION DIRECCION CORAL 

- -_ .. - - ---- - -- -- -- - -- --
Descripción Orden Gdo/Créd Equiva lencia 

Modalidad 
ANUAL 

Prerequisito 
. -- -- --- - --- - - --

- 223035-- -- eSTETlC,Ü-ii;STORtA y TÉORLA OEl ARTE I 
-- _._- 0_. ______ ---- - --_._. --. _- ... -, 

2230~5 CONTRAPUNTO I 2 
223052 lECTUR A PRIMERA VISTA Y TRANSPQSICION I , 
22J{)5() INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO I • CLARINETE J 22)443 

CONTHABAJO I 22344 4 
CORNO I 223445 
CORNO INGLES I 223<148 
FAGOl' I 223447 
FLAU1"A I 223446 
GUITARRA I 223449 
OBOE I 223450 
DRGANO I 223451 
PEf{ClJ$II)NES I 223452 
PIANO I 223453 
S.A.XOFON I 223454 
TROMOON I 223455 
TROMPErA I 223456 
TUBA! 223451 
VIOLA I 223459 
VIOLlN I 223459 
Vl OLONCEl LO I 223460 

223046 DICTADO POLIFQNLCO I 5 
223040 APRECLACtON E HISTORIA oe LA MUSlO. 6 
223039 ACUSTICA , 
22304& , fRANCES I • 223047 OIRECCION CORAL I (O COR I • 22304 1 CONJUNTO CORAl y VQCAlIZACION I " 

, 
223333 ESTETICA E HISTORIA Y TEORIA DEL AR TE 11 " 2 223035 
223059 CONTRAPUNTO 11 " 2 223045 
223068 LECTURA PRIMERA V ISTA Y TRANSPOSrCION 11 " 2 223052 
223065 INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO 11 ,. 2 CLARINETE N 223359 

CONTRABAJO 11 223363 
CORNO 11 223361 
CORNO INCLE S 11 223371 
f AGOT U 223315 
flAUTA 11 223319 
GUITAR RA I1 223363 
GUITARRA B 223385 
OBOE M 223367 
ORGANOII 223391 
PERCUSIONES 11 223395 
PIANO II 223399 
PLANO U 223401 
SAXOFON 11 223403 
mOMEON 11 223407 
m .OMPETA II 223411 
TUBA 11 223·115 
VIOLA 11 223419 
VIOllN 11 223<123 
VIOlONCEI lO II 223427 
CANTO 223501 

223062 FRANCES 11 " 2 22)049 
223060 OIRECCION CORAL II {OIR CORALI " 

, 
223055 CONJUNTO CORAL Y VOCAll2ACION 11 " 

, 
223031 DICTADO POLlFONICO 11 " 2 
223337 ESTETiCA E HISTORIA Y lEORIA DEL ARTE 111 " 

, 223333 
223081 PEOAGOGLA I '" , 
223072 ANAUSIS I " 

, 
223081 INGLES I 22 , 
223077 DIRECCION CORAL IU (O CORAL) " 

, 
223013 CONJUNTO CORAL y VOCAlIZACION 111 " 

, 
223340 INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO A 25 , CtA RINETE A 223360 

CONTRABAJO A 223364 
CORNO A 223368 
CORNO INGLES A 223372 
FAGo-r A 22331" 
flAUTA A 223380 
GUITARRA A 223384 
nBOEA 223388 
vlll>ArmA 223392 
PERCUSIONES A 223395 
PIANO A 223400 
SAXOFON A 223404 
TROMIlDN A 223408 
TRDMPH A A 223412 
TUBA A 223416 
VIOLA A 223420 
VIDllN A 223424 
VIOlDNCELLO A 223428 
CUERnAS 223498 

223338 ESTETICA E HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE IV " • 223337 
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 
PLAN DE ESTUDIOS 
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10427 
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LICENCIADO EN MU SICA 
MUSICA OPCION DIRECCION CORAL 

MaterIa Descripción 
l2310~--PEOAOOGIA-lt - -- -~.-
l23OiO ANAllSIS 11 
l2309G l t-tGlES 11 
1231W5 OIRECCION CORAL rv lO CORAL) 
l230112 CONJUNTO CORAL Y VOCALIZACION IV 
223335 INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO a 

123111 
!23232 
223336 

OIRECCION CORAL V (o . CORAL) 
CONJUNTO CORAL y VOCAllZACION V 
INSTRUMENTO COMPLEMENTARtO C 

LOPEZ 09/07/2008 08:18:1 0 

Orden Gdo/Créd 

" . Equivalencia 

20 • 

" . 30 • 

" . " . 

" , ,. , 
" , 

CLARINETE 1:1 
CONTRA8AJO a 
CORNO a 
CORNO INOl.ES S 
FAGOT 13 
FlAUTA B 
GUIlARHA U 
OBOE S 
ORGANOB 
PERCUSIONES A 
PIANO e 
SAXOFON s 
TROMSON B 
TROMPETA U 
lUSAS 
VIOLAS 
VlOlIN S 
VIOLONeEll.O ti 
ALIENTOS Y METALES 

CLARINElE C 
CONTRABAJO e 
COHNO C 
COHNO INOLES C 
FAGOT C 
FLAUTA C 
GUITARRA e 
OSOEC 
OROANOC 
PERCUSIO~IES C 
PlANO e 
SAXOFONC 
TRQMBON C 
TROMPETAC 
TUBAC 
VIOLAC 
VIOLtN C 
VIOl OrtCEltO C 

223361 
22J36~ 
223369 
223373 
223371 
223381 
2233~~ 
223369 
223393 
223397 
223401 
223405 
n3409 
223413 
223411 
223421 
223425 
223429 
223499 

223352 
223366 
223370 
223314 
223376 
223382 
223366 
223390 
223394 
123396 
223402 
223406 
22"3410 
213-114 
223418 
22H22 
223425 
223430 

Modalidad 
ANUAL 

Prcrcquisito 
2230B1 
223012 
223081 

223340 
223340 
223340 
2233.0 
223340 
223340 
223340 
223340 
223340 
223340 
223340 
223340 
223340 
2233(1) 
223340 
223340 
223340 
223340 
223340 

22333S 
22333~ 
223335 
22333~ 
223335 
223335 
223335 
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PLAN DE ESTUDIOS 
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Materia 
223035 
223045 
223052 
223051) 

223046 
223040 
223039 
223049 
22305 1 

223044 
223333 
22~059 
223068 
223065 

223062 
223066 

LICENCIADO EN MUSICA 10427 
725 MUSICA opeloN INSTRUMENTISTA 

Descripción Orden Gdo/Cred 
ESTETlCA E ~USTORIA y TEORii\OeLAiiTe.---,- ----
CONTRAPUNTO I .2 
lECTUR A PRIMERA VISTA Y TRANSPQS1CION I 3 
INSTRUMENTO COMPLEMENTAfllO I 4 ClAHlNETE I 

CONTRABAJO I 
CORNO I 
CORI~O INGLES I 
fAGOTI 

CIC TADO POlIFONICO r 
APRECIACIQN E HISTORIA DE LA tAU$ICA 
ACUSTrCA 
FRANCeS I 
INSTRUMENTO I (INSTRUM ) 

, , , , 
9 

CONJUNTO DE CAMARA I (INSTRUM) 10 I 
ESTETICA E t tlSTORIA y TEORIA OEL ARTE 11 1 I .2 
CONTRAPUNTO 11 12 2 
LECTUR A PRIMERA VISTA Y TRANSPOSICION U 13 2 
INST RUME NTO COMPLEME NTARIO II 14 2 

FRANCES 11 15 2 
IIlSTRUMEtHO 11 flNS1RUM) \G 2 

• 

fLAUTA I 
GUITARRA I 
OBOEr 
ORGANO I 
PERCUSIONES I 
PIANO I 
$AXOFON I 
TRQMBONI 
TRQMPETA I 
TUBA I 
VIOLA t 
VIQUtll 
VIOLONCELLO I 

CLAfll NE TE A 
";ON 1RABAJOA 
CORNO A 
CORUO INGLES" 
FAGOT A 
fLAUTA A 
GU ITARRA A 
OBOE A 
ORGANOA 
PERCUSIONES A 
PIANO A 
SAXOFONA 
TROMBONA 
TROMPETA A 
TUBA A 
VIOLAA 
VlOLltlA 
VlOlONCEllO A 

CLARINETE 11 
CONlRABAJO 11 
COR NO 11 
COliNO ING LES 11 
FAGOTU 
fLAUTA 11 
GU ITARRA 11 
GU II ARRAB 
OeOE 1I 
ORCANO" 
PERCUSIONES 11 
PIANO 1I 
PIA NO B 
SAXOfON 11 
TROMBOU 11 
TROf.1PETA 11 
TUBA 11 
VIOLA 11 
VIOU tl 11 
VIOlONCEllO 1I 
CANTO 

CLARI NETE n 
CONTRABAJO a 
COHNO B 
CORNO INGLES B 
l'AGOrn 
fLAUTA U 
~Ui1ARRA S 
o e OE S 
aRCANO e 
PERCUSIO NES B 
PlANO e 
SAXOFON B 
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Equivalencia 

, 

2234~J 
2234~4 
223445 
223~46 

223441 
223446 
223449 
223-1SO 
223451 
223452 
223453 
223454 
223455 
223456 
223~51 
223456 
223459 
223460 

223360 
223364 
223368 
223372 
223316 
223380 
223384 
223388 
223392 
223396 
223400 
223404 
223406 
223412 
223416 
223420 
223-124 
223426 

223~59 
223363 
n3~67 
223371 
223375 
223379 
223383 
223385 
223387 
223391 
223395 
223399 
22340 1 
223403 
223407 
223411 
223415 
223419 
223-123 
223427 
223~01 

223361 
223385 
223369 
223373 
223~17 
223381 
223385 
223389 
223393 
223397 
22~01 
223405 

Moda lidad 
ANUAL 

Prerequisito 

223035 
223045 
223052 

223049 
223051 
22J()SI 
223051 
223051 
2230~1 
223051 
22305 1 
223051 
223051 
223051 
223051 
223051 
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~'-Y n UNIVERSIDAD MIGHOAGANA DE SAN NIGOLAS DE HIDALGO 
,1 "&~-:!:" 1 I,t¡ PLAN DE ESTUDIOS 
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Carrera 10427 LICENCIADO EN MUSICA Modalidad 
Plan 725 MUSICA OPCION INSTRUMENTISTA ANUAL 

- - -- -------~-

Materia Descripc ió n Orden GdolC réd Equiva lencia Prerequis ito 
- ---- ~ 

TROMBON B 223409 223051 
TROMPETA B 223413 2230~1 
TlJ lIA B 2234 17 2230~\ 
VIOLA o ll342 \ 2230$\ 
VlOllNa 22342$ 22305\ 
VIOLONCELtO a 22:1429 223051 

223056 CONJUNTO DE CAIAARA U UNSTRUM 1 " 2 223044 
223331 ESTETICA E HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE 111 " 

, 223333 
223081 PEDAGOGIA I " 

, 
223072 ANAUSISI " 

, 
223(1a 1 INGLES I " 

, 
223084 INSTRUMENTO m (lNSTRUM ) " 3 CLAR INETE C 223362 """ CONTRABAJO C 223366 ,,-

CORNOC 223370 223066 
CORNO INGLES C 223374 223066 
FAGOT e 223376 223066 
fLAUTAC 223362 223066 
GUITARRAC 2233e6 """ oaOEC 223390 223066 
ORGANOC 223394 223066 
PERCUSIONES C 223398 223066 
PIANO C 22J402 223060 
SAXOFON C 223406 22306G 
TROtABa N C 2234 10 223066 
TROMPETAC 223414 223066 
TUBAC 223416 223066 
VIOLA C 223422 223066 
VIOLIN C 223426 223066 
VIOLONCELLO e 22300 223066 

223075 CONJUNTO DE CAMARA 111 (INSTRUM ) 23 j 223056 
223079 IM?ROVISACION I (lNSTRUM ) " 3 
22333e ESTETICA E tllSTORIA y TEORIA DEL ARTE IV " 

, 223337 
223105 PEOAGOGIA 11 " • 223067 
223090 ANAlISIS 11 " 

, 223072 
223099 INGlE S 11 28 • 22306 \ 
223101 INSTRUMENTO IV (lNSTRUM 1 " CLARINETE o 12)451 2<3084 

CONTRABAJO o 223453 223084 
CORNO O 22:145$ 223034 
CORNO INGlES o 2234&7 223034 
fAGor o 223469 nJ()84 
fLAU1A o 223471 223084 
GUITARRA o 223473 223a6~ 
ORGANOO 223417 223G84 
PERCUSIONES o 223c479 223()8~ 

PIANO O 2234<1 1 223G84 
SAXOFON o 223~83 223G84 
mOMBDND 223485 2~30e4 
TROMPETA o 223~87 223084 
TUBA D 22 J ~a'9 22JG84 
VIOLA o 223491 2 2 30é1 ~ 
VIOtlN o 223493 223084 
VlOlONCEI.lO o 22349$ 2n084 
OUOl! o 223$00 2:'3064 

223094 CONJUNTO OE CAMARA IV (1I4STRUM) " ., 223075 
223098 IMPROVISACION 1) (lNSTRUM) " , 223079 
223115 INSTRUMENTO V (INSTRUM) " 

, CLARINETE E 223402 223101 
CONTRABAJO E 223c454 2~3 1 0 1 
CORNO E 223466 22310\ 
CORNO INGLES E 223468 223101 
f AGOT E 223470 223101 
fI AU 'I A E n3472 2nl0 l 
GUITAfH{A E 223474 213101 
OBOE e 223416 223101 
ORGAtlOE 223478 223101 
PERCUSIOtlE S E 223480 223 10 1 
PIANO E 223<182 223101 
SAXOFON E n3484 223101 
TROM80 N E 223486 223 10 1 
TrWMrETAE 2234B8 22310 1 
"I UüAE 223490 223101 
VIOlA E 223492 223101 
VIOUN E 223494 223101 
VIOlONCElLO E 223496 223101 

223110 CONJUNTO 0 10 CAMAI~ V (INS fRUM ) '" :, 22309·1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA      

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Autónoma de Querétaro 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Facultad de Bellas Artes 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

            

    Licenciatura en Música                                                                 

            

 Con cuatro líneas terminales: Canto, Composición musical, Educación musical 

           e Instrumento.     

 Dentro de la línea de instrumento, se puede estudiar: maderas: flauta y clarinete 

 (más saxofón); metales: todos; cuerdas frotadas: todas; piano, guitarra clásica 

 y batería. 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

145 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

30 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)    2007  (b) 10 semestres  (c) varía según línea  

  terminal: Canto: 438; Composición musical: 458;    

  Educación musical: 502; Instrumento: 426.    
  (d)    No hay áreas, pero sí ejes de formación: formación musical,  

   histórica, psicopedagógica, en investigación y filosófica. 
   

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 
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 Sí. Curso libre, de 12 años en adelante. Llevan grupalmente solfeo y 

adiestramiento auditivo, coro e individualmente instrumento. Estos cursos tienen 

influencia, o están sacados de la licenciatura (se parecen al inicio de la licenciatura), 

pero son mucho menos demandantes y más flexibles). La duración de estos cursos es 

completamente libre, y permite incluso la intermitencia (salir y volver a entrar). Este 

curso no funciona en realidad como un semillero para la licenciatura, aunque se han 

captado algunos alumnos por este medio.      

           

 También hay un curso de Iniciación, de 6 a 12 años. Tanto este curso de 

iniciación, como el curso libre, son autofinanciables y su estructura no tiene que ser 

autorizada por las autoridades universitarias superiores, sino sólo por las autoridades 

de la dependencia.          

            

 Antes de la reestructuración de la licenciatura, ofrecían unos estudios llamados 

Curso básico, que duraba tres años y debía servir como semillero para las carreras. El 

problema era que los alumnos no ingresaban a él porque estaban cursando la 

preparatoria y además consideraban que era muy largo. En consecuencia, lo redujeron 

a dos años y luego a uno, y finalmente lo integraron dentro de la licenciatura; por eso 

ahora dura diez semestres.        

          

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

  a) 2000 b) variable según el interés de cada alumno, pero existe 

  programación para 6 semestres   c) no tiene sistema de créditos 

  d) no se divide en áreas     

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical)   

No 
10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) No oficialmente (aunque influye el criterio de los maestros)  

 (b) Bachillerato         
 (c) No          
 (d) Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos: EXHCOBA* y un 

  examen psicométrico       

 (e)  Sí: 1) general, Examen de conocimientos, que comprende dos partes: 

  una de solfeo y entrenamiento auditivo (audición, rítmica y entonación), y 

  una de teoría (terminología musical, historia de la música y cultura  

  general sobre artes); 2) específico: Examen práctico de conocimientos 

  en el instrumento        

 (f) Sí.                            
 (g) ------          

                                 

* Examen creado por investigadores de Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE), de la Universidad 
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Autónoma de Baja California (UABC), con la colaboración de académicos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en 1992.  
11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

Área   Aspecto    Contenido   
                                                              

Auditiva  aptitudes básicas       

    - retención y análisis de - detectar sonidos graves, medios y

        secuencias melódicas     agudos (nivel elemental) 

    - retención e imitación de - imitar intervalos (nivel elemental)

        secuencias melódicas                        

    - retención e imitación de - imitar ritmos (con acentos, 

                   secuencias rítmicas       síncopas, etc.) (nivel elemental)            

Teórica  Rudimentos:        

    de altura   - pentagrama y ubicación de notas

    de duración   - figuras rítmicas (nombres)   

Cultura musical Periodos históricos (música):  - instrumentos y obras relacionados  

     compositores       con los estilos del Renacimiento 

     obras        al siglo XX (muy elemental; no de 

     instrumentos       opción múltiple, sino nombrando 

             las obras o instrumentos  

             musicales)   

   Periodos históricos (otras artes) - cultura general sobre pintura, 

             literatura, arquitectura y danza. 

   Clasificación de instrumentos - reconocimiento del timbre de 

     con referente       instrumentos musicales (nivel 

     sonoro             elemental) 

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 
 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   
 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito      
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13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios asignaturas extramusicales de orden 
deontológico (deberes), axiológico (valores), cultural, deportivo, etc.? ¿Cuáles son?  

Sí, son 2 (cursadas en toda la facultad):   Pensamiento filosófico del arte I y II, y  

       Filosofía de la educación I y II   

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). No (me fue descrito 

por la autoridad competente). 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

Introducción al lenguaje musical I y II                  Sí 

Lenguaje musical y educación auditiva I - IV Sí 

Teoría musical elemental I y II                               Sí 

Teoría musical I - VIII No 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

Solfeo I - VI No 

 

Funcionarios entrevistados: 

Mtro. Vicente López Velarde Fonseca. Coordinador general del área de Música de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Prof. Juan Alfonso Juárez Mendoza. Catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la UAQ. 

Fecha: jueves 23 de abril de 2009.  

Lugar: Av. Hidalgo poniente s/n. Centro Universitario. Cerro de las Campanas. Querétaro, 
Querétaro. C.P. 76010. 

Observaciones: ------ 
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Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN CANTO (LlC07) 

Materia Nombre 

. 111 INTRODUCCION AL LENGUAJE MUSICAL! 

112 ' TEORIA MUSICAL ELEMENTAL! ' . . 

·113 INSTRUMENTO BASICO I 

114 PERCUSIONES COMPLEMENTARIAS I 

115 HISTORIA DE LA MUSICA I 

116 FUND. PSICOPEDAG, DE LA EDUCACION MUSICAL I 

. 117 PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL ARTE l ' 

118 FILOSOFIA DE LA EDUCACION I .. 
119 COMPUTACION APLICADA A LA MUSICA I 

211 INTRODUCCION AL LENGUAJE MUSICAL II 

.. 212. TEORIA MUSl.CAL ELEME~TAL 11 ' 

213 INSTRUMENTO BASICO II ' 

214 PERCUSIONES COMPLEMENTARIAS Il 

215 HISTORIA DE LA MUSICA 11 

216 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION MUSICAL 11 

217 PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL ARTE 11 

. 218 ' FILOSOFIA DE LA EDUCACION 11 

219 COMPUTACION APLICADA A LA MUSICA 11 

311 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA I 

312 TEORIA MUSICAL! 

313 INSTRUMENTO BASICO 111 

314 HISTORIA DE LA MUSICA 111 

315 HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA I 
'. , 

331 REPERTORIO INSTRUMENTAL: MUSICA DEL RENACIMIENtO .. . 

341 ITAliANO APLICADO AL CANTOI 

411 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA·II 
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Universidad Autónoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN CANTO (LIC07) 

Materia Nombre . 

/ 4'12 TEORIA MUSICAL 11 

/ 413 INSTRUMENTO MEDIO I 

/414 HISTORIA DE LA MUSICA IV , 

• 

/ 415 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA 11 

4.6 METODOLOGIA DE LA ENSE~ANZA DE LA TECNICA INSTRUMENTAL BASICA 

431 REPERTORIO INSTRUMENTAL: MUSICA DEL' ~ARROCO I 
441 ITALIANO APLlCADO'AL CANTO 11 

51 ,1 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA 111 

512 TEORIA MUSICAL 111 

' 513 INSTRUME~TO MEDIO 11 

514 HISTORIA DE LA MUSICA V 

51'5 HISTORIA bELARTEY LA CULTURA 111 

516 TALLER QE ENSAMBLES: MUSICA MEXICANA I 

531 REPERTORIO INSTRUMENTAL: MUSICA DEL BARROCO 11 

541 FRANCES APLICADO AL CANTO I 

611 LENGUAJE MUSICAL y EDUCACION AUDITIVA IV 

612 TEORIA MUSICALlV ' 

613 INSTRUMENTO MEDIO 111 

614 HISTORIA DE LA MUSICA VI 

615 HISTORIA DoLARTE y LA CULTURA IV 

616 TALLEROE ENSAMBLES: MUSICA'MEXICANA 11 
. : . . . .'. ' 

631 REPERTORIO INSTRUMENTAL: MUSICA DEL CLASICISMO I ' 

,641 FRANCES APLICADO AL CANTO 11 

711 TEORIÁMUSICALv , 

i12 INSTRUMENTO AVANZADO I 

~13 DIRECCIONCORALEINSTRUMENTAI.I (T,V,) ; -... 
" c" 
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Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN CANTO (L1C07) 

Materia Nombre 

714 HISTORIADE LA MUSICA:;VII 

715 SERVICiO SOCIAL 

716 TALLER DE ENSAMBLES: JAZZ I 

717 PROYECTO DE TITULACION I 

.,718 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TECNICAlNSTRUMENTAL MEDIA 
" 

731 REPERTORIO INSTRUMENTAL: MUSICA DEL CLASICISMO 11 

741 ALEMAN APLICADO AL CANTO 

811 TEORIAMUSICAL VI 

81 ,2 INSTRUMENTO AVANZADO 11 

813 DIRECCIONCORAL E INSTRUMENTAL 11 (T,V,) 

814 HISTORIA DE LA MUSICA VIII 

815 SERVICIO SOCIAL 

816 TALLER DE ENSAMBLES: JAZZ 11 

817 PROYECTO DE TITULACION 11 

831 REPERTORIO INSTRUMENTAL: MUSICA DEL ROMANTiCisMO I 

841 ALEMAN APLICADO AL CANTO 11 

911 TEORIA MUSICAL VII 

912 ' INSTRUMENTOAVANZADO 111 

913 DIRECCION CORAL E INSTRUMENTAL 111 (T,V,) 

914 HISTORIA DE LA MUSICA IX 

915 TALLER DE PRACTICAS PROFESIONALES I 

916 TALLER DE ENSAMBLES: ROCK I 

917 PROYECTO DE TITULACION liI 

918 OPTATIVA 1, 

931 .REPERTORIO INSTRUMENTAL: MUSICA DEL ROMANTICISMO 11 

. 11 TEORIA MUSICAL VIII ,. 

, 

., ¡ 
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Sem HSM 

" í: -, 
' , 1 

.. 

, 

+~ 

. " . 

...... ' 
, 

" 

" 

:1 . 

10 O 

10 f 
10 2 

10 O 

, 10 O 

1Q 1 

10 1 

10 O 

10 O 

Tota/S7 

, 

" 

', ' 

Lab Creditos Pre-req 1 

1 1 912 

2 7 913 

1 6 914, 

O 10 915 

3 3 916 

3 917 

1 3 718 

O 4 918 

3 3 ' 931 

, 

" ,o '. .. 
" 
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UntverSloaa AUtonOma ae uueretaro 
l,lCENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN CANTO (LlC07) 

Materia Nombre 

1i INSTRUMENTO AVANZADO IV 

13 DIRECCION CORAL 'E INSTRUMENTAL IV (T.v,) 

14 HISTORIA DE LA MUSICA X 

' 15 TALLER DE PRACTICAS PROFESIONALES 11 , ' 

16 TALlf;R DE ENSAMBLES: ROCK 11 

17 PROYECTO DE TITULACION IV 

" 
, 

16 METODOLOGIA DE LA ENSE~ANZA DE LA TECNICA INSTRUMENTAL AVANZADA 

, 19 OPTATIVAII 

31 REPERTORIO iNSTRUMENTAL: MUSICA DEL SIGLO XX 
' ,' 

" --
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.. ', 1 , ; '; O 
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Sem HSM Lab 

1 2 3 

1 3 2 

1 O 2 

1 O 2 

1 3 2 

t 5 O 

1 2 O 

1 2 O 

1 O 2 

, 2 2 3 

2 3 2 

2 O 2 

2 O 2 

2 3 2 

2 5 O 

2 2 O 

2 2 O 

2 O 2 

3 2 3 

3 , 3 2 

3 O 2 

3 2 1 

3 2 O 

3 2 2 

4 2 3 

4 3 2 

Creditos 

8 

' 9 

2 

2 

9 

11 

5 

5 

2 

8 

9 

2 

2 

9 

11 

5 

5 

2 

8 

9 

2 

6 

5 

7 

8 

9 

Universidad Autonoma da Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN COMPOSICION MUSICAL (CQM07) 

• 
Pre-req 1 Materia Nombre 

O 

O 

O 

O 

O ' 

O 

O 

O 

O 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

11T 

118 

119 

O 

O 

213 

l15, 

O 

O 

311 

, 312 

, 

111 INTRODUCCION AL LENGUAJE MUSICAL I 

112 TEORIA MUSICAL ELEMENTAL! 

11 3 , INSTRUMENTO BASICO I 

114 PERCUSIONES COMPLEMENTARIAS I 

115' HISTORIA DE LA MUSICA I 
, 

116 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION MUSICAL I 

117 PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL ARTE I 

118 FILOSOFIA DE LA EDUCACION I 

11 9 COMPUTACION APLICADA A LA MUSICA I 

211 INTRODUCCION AL LENGUAJE MUSICAL 11 

212 TEORIA MUSICAL ELEMENTAL 11 ' 

213 INSTRUMENTO BASICO 11 

214 PERCUSIONES COMPLEMENTARIAS 11 

215 HISTORIA DE LA MUSICA 11 

\~r 

216 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION MUSICAL 11 

217 PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL ARTE 11 

218 FILOSOFIA DE LA EDUCACION 11 . 
219 COMPUTACION APLICADA A LA MUSICA 11 

311 LENGUAJEMUSICAL y EDUCACION AUDITIVA I , 
" 

312 'TEORIA MUSICAL I 

313 INSTRUMENTO BASICO 111 

,314 HISTORIA DE LA MUSICA 111 

315 HISTORIA DEL ARTEY LA CpLTURA I 

351 COMPOSICION I 

' 411 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA 11 

412 TEORIA MUSICAL 11 
• 
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Sem HSM Lab Creditos 

4 O 1 1 
, 

"r 4 2 , 1 6 

4 2 O 5 , 

4 1 1 3 

4 2 2 1" 

5 2 3 8 

5 3 2 ' 9 

5 O 1 1 

5 2 1 6 -

5 2 O 5 

5 O , 3 3 

5 2 2 7 

6 2 3 8 

6 3 2 9 

6 O 1 1 

6 2 1 6 

6 2 O, 5 

6 O 3 3 

6 2 2 ' 7 

7 3 2 " 9 

7 O 1 1 

7 2 2 t 

7 2 1 6 

7 O O .. 10 '" 

7 O,' 3 3 

7 1 1 3 

Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN COMPÓSICION MUSICAL (COM07) 

Pre-~eq 1 

313 ' 

314 

315 

O 

351 

411 

412 

413 

414 

415 

O 

451 

511 

512 

513 

'514 

515 

" 516 

551 

612 , 

613 

O 

614 

' O' 

616 

O 

. ' 

Materia Nombre 

413 INSTRUMENTO MEDIO I 

414 HISTORIA DE LA MUSICA IV 

415 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA 11 

416 METOoOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TECNICA INSTRUMENTAL BASICA 

451 COMP051CION 11 

511 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA 111 

512 TEORIA MUSICAL 111 

513 INSTRUMENTO MEDIO 11 

514 HISTORIA DE LA MUSICA V 

515 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA III 

516 TALLER DE ENSAMBLES: MUSICA MEXICANA I 

551 COMPOSICION 111 " 

611 LENGUAJE MUSICAL Y EDucAclON AUDITIVA IV . ' 

, 812 TEORIA MUSiCAL IV 

613 INSTRUMi'NTO.MEDIO 111 
" , 

614 HISTORIA DE LA MUSICAVI 
, ' 

61 5 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA IV 

616 TALLER DE ENSAMBLES: MUSICA MEXICANA 11 

651 ¿OMPOSICION IV ' 

711 TEORIA MUSICAL V 

7121NSTRUMÉNTO AVANZADO I 

, 713 DIRECCION CORAL E INSTRUMENTAL I (T.V,) 

714 HISTORIA DE LA MÚSICA VII . ' -, 

'715 SERI;ICIO SOCIAL 

716 TALLER DE ENSAMBLES: JAZZ I 

717 PROYECTO DE T'ITÚLAc"iON I 
.... 

' .. . 

.~ .' 

, 

~. 
\~, ' 

, ~ 

'( 

" 
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Universidad Autonoma de Queretaro' 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN COMPOSICION MUSICAL (COM07) . ' " . 

Sem HSM Lab " Creditos ' Pre·req 1 Materia Nombre 

. 
')t ' 

-: (, ., .. ;: 

'." 

7 1 3 

7 2 2 7 . 
8 3 2 9 

8 O 1 1 

8 2 2 .~ 

8 2 1 6 

8 O O 10 

8 O 3 3 

8 1 1 3 

8 2 2 7 

9 3 2 9 

9 '. O 1 1 

9 2 2 7 

9 2 1 6 

9 O O 10 

9 O 3 3 

9 1 1 .3 

9 O O 4 

9 2 2 7 

10 3 2 .9 

10 O 1 1 

10 2 2 7 

10 2 1 6 

10 O O 10 

10 Q' 3 3 

10 ·1 1 3 . , . 

.. 
416 

651 

'}11 

712-

713 

714 

. 715 ' 

716 

717 . 

751 

811 

812 

813 

814 

O 

816 

817 

.: O 

851 

911 

912 

913 

914 

915 

911) 
~ . . 

9.17 

718 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TECNICA INSTRUMENTAL MEDIA 

751 COMPOSICION V 

811 TEORIA MUSICAL VI " 

812 INSTRUMENTO AVANZADO 11 . , 
. 813 DIRECCION CORAL E INSTRUMENTAL 1I ·(T.v.) 

.814 HISTORIA DE LA MUSICA VIII 

'815 SERVICIO SOCIAL 

. 816 TALLER DE ENSAMBLES: JAZZ 11 . . 

817 PROYECTO DE TITULACION:JI 

851 COMPOSICION VI . 

911 TEORIA MUSICAL VII 

912 INSTRUMENTO AVANZADO 111 

913 DIRECCION CORAL E INSTRUMENTAL 111 (T.V.) 

914 HISTORIA DE LA MUSICA IX 

915 TALLER DE PRACTICAS PROFESIONALES l ' 

. 916 TALLER DE 'EN$AMBLES:HOCK I 

917 . pROYECTO DE TITULACION 111. . 

918 OPTATIVA I 

. 951 CClMPOSICION.v1l 

. 11 TEORIAMUSICAL VIII 

12 INSTRUMENTO AVANZADO IV 

13 DIRECCION CORAL E' INSTRUMENTAL IV (T.V.) . 

14 HISTORIA DE LA MUSICA X 

15 tALLER DE PRACTICAS PROFESIONALES 11 

16 TALLER DE ENSAMBLES: ROCK 11 . 

17 PROYECTO DE TITULACIONIV 
• 

. . 

. ~. 

\" ~() 
~}J 

--\ rJ 

• 

• 
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S.m HSM Lab Credltos 

10 1 1 3 

10 ,O O 4' 

10 2 2 7 ' 

Tota' 81 

" 

,,' 

, 

, 

Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN COMPOSICION MUSICAL (COM07) 

Materia "Nombre . Pre·req 1 

718 18 MFTODOLOGIÁ ÓE LA ENSEÑANZA DE'LA TECNICA INSTRUMENTAL AVANZADA 

918 19 OPTATIVA 11 

951 51 ' COMPOSICION VIII 
, , 
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" ' ., 
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Sem HSM Lab Creditos . 

1 2 3 8 

1 3 2 , 9 

1 o 2 2 

1 o 2 2 

1 ' 3 2 g 

.. 1 5 o 11 ' 

1 2 o 5 , 

1 2 o 5 

1 o 2 2 

, 2 2 3 8 

2 3 2, 9 

2 o 2 2 

2 o 2 2 

2 3 2 9 

2 5 o 11 

2 2 o 5 

2 2 o 5 

2 o 2 2 ' 

3 2 3 8 

3 3 2 ' 9 

3 o 2 2 

3 2 1 6 

3 2 a 5 

3 a 2 2 

3 5 o 11 

3 í o 5 

. Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN EOUCACION MUSICAL (LEMa7) 

Materia Nombre Pre·req 1 

a 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

111 

112 

113,' 

114 

115 

11 6 

117 

118 

119 

o 
o 

213 

.. 215 

o 
o 

216 

o 
, 

111 fNTRODUCCICN AL LENGÚAJE MUSICAL I 

112 TEORIA MUSICAL ELEMENTAL! 
• 

113 INSTRUMENTO BASICO I 

114 PERCUSIONES COMPLEMENTARIAS I 

115 HISTORIA DE LA MUSICA I 
, 

116 FUND, PSICOPEDAG, DE LA EDUCACION MUSICAL I 

117 PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL ARTE I 

118 FILOSOFIA DE LA EDUCACION I 

119 COMPUTACION APLICADA A LA MUSICA I 

211 INTRODUCCION 'AL LENGUAJE MUSICAL 11 

212 TECRIA MUSICAL ELEMENTAL 11 

213 INSTRUMENTO BASICO 11 

214 PERCUSIONES COMPLEMENTARIAS 11 

215 HISTORIA DE LA MUSICA 11 

216 FUND, PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION MUSICAL 11 
, , 

, 217 PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL ARTE 11 

218 FILOSOFIA DE LÁ EDUCACION 11 

219 COMPUTACION APLICADA A LA MUSICA,II 

, 311 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACIONAUDITIVA I 

,312 TEORIA MUSICALI ' 

313 INSTRUMENTO BASICO 111 

314 HISTORiA DE LA MUSICA 111 

315 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA I 

321 PIANO COMPLEMANTARIO I 

~0(j 

,322 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION MUSICAL 111 , , 
323 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO I " 
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S.m HSM Lab 

. 4 2 3 
1"r 

4 3 2 
, 4 ' O 1 

4 2 1 
" 

4 2 O 

.\ ' 1 1 

4 O 2 

4 5 O 

, 4, ' 2 O , , 
5 2 3 

5 3 2 

5 O 1 

Q 2 1 

5 2 O 

5 O 3 

, 5 O 2 

5 5 O 

5 2 O 

6 2 3 

6 3 2 

6' O 1 

6 2 1 

6 2 O 

6 O 3 

6 O 2 

6 5 O 

Creditos 

8 

9 

1 

6 

5 

3 

2 

11 

5 

8 

9 

1 

6 

5 

3 

2 

11 

5 

8 

9 , 

1 

6 

5 

3 

2 

1,1 

Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN EDUCACION MUSICAL (lEM07) 

MaterIa Nombre Pre-req 1 

31 1 

312 

, 313 

314 

315 

,O 

321 

322 

323 

411 

412 

413 

414 

415 

O 

O 

422 

O 

511 

512 

513 

514 

' 515 

516 

521 

522 

411 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA 11 

412 , TEORIA MUSICAL 11 

413 INSTRUMENTO MEDIO I 
¡ 

414 HISTORIA DE LA MUSICA'IV 

" 
, 

415 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA II 

416 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TECNICA INS'TRUMENTAL BASicA 

421 PIANO COMPLEMENTARIO 11 

422 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION MUSICAL IV 

423 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 11 

511 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA 111 

512 TEORIA MUSICALlII, 

513 INSTRUMENTO MEDIO 11 

514 HISTORIA DE LA MUSICA V 

515 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTU~A 111 

516 TALLER DE ENSAMBLES: MUSICA MEXICANA I 

521' 'GUITARRA COMPLEMENTARIA I 

~1J 

522 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DE LAEDUCAClqN MUSICAL V 

523 PSICOLOGIA DE LA EDUCACION I 

611 LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACION AUDITIVA IV 

612 TEORIA MUSICAL IV 

613 INSTRUMENTO MEDIO 111 

614 HISTORIA DE LA MUSICA VI 

615 HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA IV 
.. 

616 TALLER DE ENSAMBLES,: MUSICA MEXICANA 11 ' 

621 GUITARRA COMPLEMENTARIA 11 

, 622 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION MUSICAL VI 
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Sem HSM Lab 

6 2 O 
, 

7 3 2 " , 
7 O 1 

7 2 2 

7 2 1 

1. O O 

7 O 3 

7 1 1 

7 1 1 

7 O 2 

7 ' 5 O 

8 3 2 

': 8 O 1 

8 2 2 

8 2 1 

8 O O 

8 ' O 3 

8 1 1 

8 O 2 

8 5 O 

9 3 2 

.... 9 O 1 • 
9 2 2 

9 2 1 

9 O O 

9 O 3 

" 

Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LlNEA'TERMINAL EN EDUCACION MUSICAL (LEM07) 

Creditos· Pre-req 1 Materia Nombre 

5 

2., 
~I 
~ 

g t 
\S r;; 

10 

3 

3 

3 " 

2 

§' 
o 
:t I 

:fi1 , " 
;6 1, 

~ O 
~ 3 
" "j 3 

2 

11 

9 
1 ' 

7 

, 6 

10 ' 

3 

523 

61~ 

6~' 
" ~, 
o ' 6'f.\ .... 

, O 

616 

O 

416 

O 

622 

Tl1 

G1f" 
~ -
~:l5 
~ c-
"114' 

'" 

623 PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 11 

Z 711 J;EOFM MUfiCAL;d' r' '" 'z 

i' 712 IJNST®:lME]10 AW<NzJiDO l ;l o" 
;.J. o... o.. . 
g 713dllRECCIO ORI'il. E I~TRtÍMEN.g,L I (T,vli, 

[714 ~ISTOR IA O'E LA MUSI~ VII ~ ' ~ 
!5..715 "SERVICIO SOCIAL ~ ~ . ~. . ~. 

716 TALLER DE ENSAMBLEÍl;: JAilz I 
" " 717 PROYECTO DE TITUl.!IClON g , 
O O ' 

718 METOOOLOGIA DE LA ENSE~ANZA DE LA l;(cNICA INSTRUMENTAL MEDIA 

721 ACOROEON COMPLEMENTARIO I 

722 FU NO, PSICOPEOAGOGICOS DE LA EDUCA~N MUSICAL VII . - . 
tf1YTEORTA'MVSR;Al VI -

V> " _:Yo :'" _'<:_ 812CINSTRUM"""TO ""AN"""O Ih ' 

81 3~OIRECCIO~04l- E 1~~TRi/MEN!AL 11 (TV) 
- . 1 _ .1 :' cr 

814 HISTORIA ~ LA:yUSII':?' VIII¡ 
! .1 " .J ' :;:! 

71!E, ' , 815 SERVICIO §lCIA,S ' " ~ 
. N ~ , 

716' 
-n 

711' , 
" nr 
' / , , 

n1l 
~, 

81» 

81 t-, 
" 81 il-

814, 

, O 

816 

816 TALLER O@N~BLES: J~ 11 

817 PROYECTg}lEmULACION11: 

821 ACOROEO~COMPLEMETARI611 
~J ., 

822 FUNOAMEI'ITOS PSICOPEOAGOGIJ;OS DE LA EOUCACION MUSICAL VIII: 
" ' 

, 911 TEORIA MUSICALVII 

, 912 INSTRUMENTO AVANZADO 111 

913 OIRECCION CORAL EINSTRUMENTAL 111 (T,V,) 

914 HISTORIA DE LA MUSICA IX 

915 TALLER DE PRACTicAs PROFESIONALES I " 
, ' 

916 TALLER DE E~SAMBLES:, ROCK I ' 

" 
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Universidad Autonoma de Queretaro 
LICENCIADO EN MUSICA LINEA TERMINAL EN EDUCACION MUSICAL (LEM07) 

Sem H$M tab Creditos Pre·req 1 Materia Nombre 

x" , 

, 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10· 

10 

10 

': .. Total 91 

. ~ . 
" \. ,..:. i ...•.. . 

.... 
,t· 

" " 

, 

. ;~:'. ; .. 
.-
" : ";', . 
'. 

, 
" . ,' . 

:~?,:':: : ,; < .... 
",' " 

1 

O 
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INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL I Y II 

 

PRESENTACIÓN 

Aunque la materia está enfocada principalmente al desarrollo intensivo de la 
lectura recitada de notas, tradicionalmente conocida como solfeo hablado, el 
programa que se propone no se limita sólo a este aspecto de la formación musical, 
sino que pretende abordar aspectos que, si bien se abordan en un nivel básico en 
este programa, en su mayoría están mal atendidos por la educación tradicionalista 
del solfeo en las escuelas profesionales de música en nuestro país. 

Uno de los principales defectos que muestra la formación musical, desde 
los niveles iniciales hasta el superior, es su carácter poco o nada creativo y su 
marcada tendencia hacia la repetición mecanicista-memorista, evitando a menudo 
los procesos reflexivos que propician el aprendizaje significativo y pertinente de los 
conocimientos musicales. Por eso, se deberá procurar la profundización en la 
formación disciplinaria del músico desde un enfoque didáctico-pedagógico 
centrado en el aprendizaje, enfoque implícito en la metodología propuesta. 

Una característica importante del programa que es conveniente señalar, es 
que los contenidos no son un listado exhaustivo de conocimientos y habilidades 
musicales, sino que se prefiere la comprensión profunda de cada tema en vez de 
la práctica superficial de aspectos no pertinentes a los objetivos curriculares de la 
Licenciatura en Educación Musical (Música Con línea terminal en Educación, 
instrumento y composición). 

Objetivo General. 

La finalidad de esta asignatura es la de introducir al alumno en el conocimiento de 
la lecto-escritura musical tradicional en un nivel básico, es decir, se pretende que 
el estudiante se familiarice completamente con los principales signos gráficos de la 
escritura musical tradicional y que los vincule de manera directa al aprendizaje 
inicial de la ejecución vocal e instrumental. 

Objetivos Particulares. 

El alumno, al término de los 2 semestres de la materia: 
• Se habrá introducido al conocimiento y al manejo de los principios básicos de 

la escritura musical tradicional expresados en su grafía, terminología y 
nomenclaturas. 

• Habrá desarrollado habilidades básicas de lecto-escritura musical, 
vinculándolas a su aplicación práctica en el aprendizaje de la ejecución vocal e 
instrumental. 

SÍNTESIS TEMÁTICA 

• El pentagrama. 
• Las claves de G en 2ª línea y la de F en 4ª línea. 
• Las notas musicales. Nomenclatura de las notas: silábica y alfabética. 
• La duración de las notas: los valores rítmicos básicos. Ritmos sencillos. 
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• Los ciclos métricos musicales: compases simples binarios y ternarios con 
unidades de tiempo de �, < y 1/8. 

Sugerencias didácticas para el desarrollo del programa 

Atención al alumno tanto en forma colectiva como individual, dentro de actividades 
prácticas basadas en la lectura recitada de nomenclaturas de notas, la entonación 
por imitación de intervalos, escalas y arpegios; ejecución por imitación de frases 
rítmicas; análisis de los principios generales de construcción musical; 
reconocimiento auditivo de todos los elementos estudiados con su 
correspondiente trascripción a la escritura musical y su consecuente ejecución 
vocal e instrumental desde la lectura de la partitura. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Aguayo, José Luis. Teoría y solmización para una formación musical 

completa. Ed. Teocoyotl, México 1987. 
• Estrada, Luis Alfonso. Educación musical básica, tomo II. Editorial Patria-

UNAM, México 1989. 
• Evans, Roger. Cómo leer música. Editorial EDAF, Madrid 1981. 
• Karolyi, Otto. Introducción a la música. Alianza Editorial, Madrid 1995. 6ª 

reimpresión. 
• Prosser, Steve. Essential ear training for the contemporary musician. 

Berklee Press, Boston 2000. 
• Geller, Doris. Tratado práctico de entonación para instrumentistas y 

cantante. Idea Books, Barcelona, 2004. 
 

 
PERFIL DOCENTE 
El docente que imparta esta material deberá ser Licenciado en Educación Musical 
y tener experiencia en el manejo de recursos didácticos para la enseñanza del 
solfeo. 
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LENGUAJE MUSICAL Y EDUCACIÓN AUDITIVA I, II, III Y IV 

 

Antecedentes: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL I Y II. 

Objetivo General. 

La finalidad de esta asignatura es que el alumno adquiera conocimientos, 
desarrolle habilidades y destrezas congruentes con un manejo consciente del 
lenguaje musical en todos sus aspectos. Se pretende que el alumno construya una 
conciencia auditiva para escuchar sonidos musicalmente relacionados entre sí; se 
busca desarrollar en el estudiante la representación de la escritura, la audición y la 
ejecución musical, integrándolas en una imagen mental global: la audición interior 
consciente. 
Se le capacitará para que conscientemente pueda captar, retener y reproducir el 
fenómeno musical, o sea, el alumno aprenderá a reconocer y a nombrar los 
sonidos y sus relaciones contextuales por él escuchados, es decir, podrá definirlos 
técnicamente; aprenderá a transcribir a la grafía musical ejemplos musicales con 
la ayuda de dicha definición, del mismo modo, esa definición le capacitará para 
reproducir en un instrumento lo que haya escuchado; también podrá traducir a 
sonidos la grafía musical, es decir, podrá cantar los textos musicales y podrá 
imaginar cómo suena una partitura compleja. 
 

Objetivos Particulares. 

 
El alumno, al término de los 4 semestres de la materia: 
 
• Tendrá herramientas teóricas elementales de pedagogía y didáctica musical 

que le permitirán iniciar la elaboración de su propia propuesta educativa para el 
aprendizaje del lenguaje musical, esto es, aprenderá a aprender a enseñar. 

• Habrá profundizado en el conocimiento científico de los principios 
fundamentales de nuestra cultura musical, contextualizados en los tres 
sistemas que históricamente se han producido: la tonalidad, la modalidad y el 
atonalismo, comprendidos en la teoría musical. Así mismo habrá adquirido 
nociones claras del desarrollo histórico de la música universal. 

• Habrá desarrollado habilidades para la comprensión de la música escrita, 
integradas por la lecto-escritura, la formación musical de la audición y el 
sentido rítmico; vinculándolas a su aplicación práctica en la ejecución vocal e 
instrumental. 

• Conocerá y manejará algunos de los programas de notación musical por 
computadora más utilizados en el mercado: Encore, Finale, Overture, Sibelius, 
como apoyo didáctico a su educación auditiva. 
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OBJETIVOS MÍNIMOS POR SEMESTRE. 

1
° 
semestre. 

El alumno comprenderá y manejará la música tonal en modo mayor sin 
modulaciones, en sus aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, estructurales y 
teóricos, con la ayuda de la nomenclatura alfabética y el sistema de solfeo relativo 
“Do movible”. 
 
2º semestre. 

El alumno comprenderá y manejará la música tonal en modo menor sin 
modulaciones, en sus aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, estructurales y 
teóricos, con la ayuda de la nomenclatura alfabética y el sistema de solfeo relativo 
“Do movible”. 
 
3º y 4º semestres. 
El alumno comprenderá y manejará la música modal con las escalas jónica, 
dórica, frigia, mixolidia, lidia, eólica y locria (nomenclatura del siglo XX), en sus 
aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, estructurales y teóricos, con la ayuda de 
la nomenclatura alfabética y el sistema de solfeo relativo “Do movible”. 

Organización del programa. 

El programa está organizado en tres ejes fundamentales, los dos primeros se 
relacionan con parámetros que integran los aspectos musicales fundamentales y 
que han sido considerados así por el compositor Karlheinz Sotckhausen (1964), y 
el tercero con aspectos teóricos y reflexivos sobre la música y el aprendizaje 
musical. Estos se denominan de la siguiente forma: 
• Aspecto rítmico métrico. 
• Aspecto melódico armónico. 
• Aspecto teórico reflexivo. 
 
Aspecto rítmico métrico. 

 
Este aspecto, además de estudiar la rítmica y la métrica, comprende todo aquello 
que tiene que ver con lo temporal, como por ejemplo la agógica. El ritmo estará 
siempre ligado a su manifestación musical original, es decir, se trabajará con 
ejemplos rítmicos originales extraídos de melodías. Es necesario un 
entrenamiento gradual que capacite al alumno para contemplar u observar el ritmo 
desde puntos de expectación que le permitan percibir simultáneamente el ritmo y 
la métrica como un encadenamiento de impulsos regulares y no regulares. 
Concebir de esta manera esta etapa del aprendizaje, tiene su fundamento en la 
teoría gestáltica (global) de la percepción y se contrapone a la teoría atomista, 
ampliamente difundida, que considera primero la localización del pulso y 
posteriormente el compás. 
En cuanto a la ejecución rítmica, se distinguen la realización aislada o integrada a 
otros elementos musicales como la melodía. 
La lectura rítmica deberá preparar al alumno para reconstruir mentalmente 
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dentro de sí eventos rítmicos, sin necesidad de ejecutarlos. 
Independientemente del nivel de dificultad de los ejercicios que realicen los 
alumnos, se observará siempre la regularidad de los impulsos rítmico métricos, se 
procurara que no se pierda el tempo inicial del ejercicio, que exista estabilidad 
agógica y, cuando sea oportuno, que existan variaciones como el retardando y 
acelerando. Asimismo, se dará importancia a la fluidez y precisión, logrando un 
equilibrio entre ambas, ya que suele suceder que en busca de un atributo se 
pierda el otro. 
 

Aspecto melódico armónico. 
 

Este aspecto comprende básicamente, dos manifestaciones melódicas: tonal y 
modal; mientras que en lo que se refiere a la simultaneidad sonora se abordan 
desde el punto de vista musical, los dos procedimientos compositivos 
fundamentales: el armónico y el contrapuntístico. 
El entrenamiento melódico en el ámbito tonal parte de dos principios, la 
familiarización y conciencia de las funciones tonales de cada uno de los grados de 
la escala en relación con la tónica y por otra parte, la implicación armónica de los 
sonidos, por ejemplo en C mayor, C es el primer grado de la escala, la tónica, y, 
además, es la fundamental del acorde de tónica. Para clarificar plenamente estas 
relaciones nos auxiliaremos del sistema de solfeo relativo llamado “Do movible” 
junto con la nomenclatura alfabética anglosajona para la designación de la altura 
absoluta de los sonidos. 
Se considera de suma importancia que el alumno se familiarice lo más pronto 
posible con las relaciones armónicas de los sonidos de una melodía. Asimismo, se 
considera importante ejercitar la representación mental de las melodías, 
“escucharlas en silencio” sin ayuda de ningún instrumento, sea que se tenga 
enfrente la partitura o no. 
Desde un punto de vista musical, el estudio de las escalas modales es una de las 
ventanas hacia otras épocas y hacia la música de otras regiones y culturas del 
mundo, además, tiene la ventaja de servir para caracterizar y conocer mejor la 
música tonal. Desde el punto de vista de la creatividad, también es importante 
brindar al alumno un material melódico que enriquezca su perspectiva musical. El 
entrenamiento melódico en este ámbito se incluye a partir del estudio de los 
intervalos de segunda mayor y menor, se continua con la presentación de las 
secuencias de segundas que ocurren en contextos diatónicos, luego las 
posibilidades modales de cinco sonidos y posteriormente las posibilidades 
modales con siete sonidos. 
Con relación al ámbito armónico, se ha dicho ya que se introduce tempranamente 
al relacionar los sonidos con la función armónica que poseen, además, se propone 
el entrenamiento para acompañar melodías a la tercera y/o a la sexta inferior, 
acompañamiento muy frecuente en la música popular. Por otro lado, la experiencia 
armónica es posible ligarla a la práctica instrumental, con instrumentos que en las 
diferentes regiones del país cumplen con ese papel, por ejemplo, la guitarra. 
En el ámbito contrapuntístico el entrenamiento se inicia con la audición de dos 
líneas melódicas simultáneas y los movimientos de los intervalos armónicos 
que se producen entre ellas. 
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Aspecto teórico reflexivo. 
 
Este aspecto comprende tanto el conocimiento de la notación musical tradicional, 
las diversas nomenclaturas musicales, así como la teoría musical fundamental y 
también toda reflexión que se pueda realizar desde diversas perspectivas, sean 
musicales, filosóficas, históricas, didáctico-pedagógicas o aquellas que pudieran 
darse en nuestro medio cultural de manera espontánea y que no pueden acotarse 
en campos disciplinarios específicos. 

SÍNTESIS TEMÁTICA POR SEMESTRE 

1
er

 semestre. 

 
Aspecto rítmico métrico. 
• Ritmos que contengan únicamente valores rítmicos equivalentes a los tiempos 

de los compases binarios y ternarios simples o mayores a estos. Ritmos con 
Anacrusa. Ritmos con contratiempo. Ritmos sincopados. 

• Ritmos con subdivisión primaria de los tiempos del compás con valores 
rítmicos equivalentes a medio tiempo. 

• Compases simples binarios y ternarios de 2, 3, y 4/4; 2 y 3/2; 3/8. 
 
Aspecto melódico armónico. 
• Práctica vocal por imitación de melodías de hasta cinco alturas diferentes con 

repertorio de la lírica infantil mexicana y del folklore infantil internacional. 
• Melodías sobre los tres primeros grados de la escala mayor. Entonación por 

imitación, reconocimiento de la primera característica modal: el intervalo de 
tercera entre el primero y el tercer grado. 

• Armonización de melodías sobre los tres primeros grados de la escala mayor. 
El primer grado melódico como fundamental del acorde de tónica, el 2º grado 
como 5ª del acorde de dominante y el tercer grado como 3ª del acorde de 
tónica. 

• Melodías con cinco grados de la escala mayor: del 1º al 5º grados y/o del 7º al 
4º. 

• Melodías sobre los siete grados de la escala mayor. 
• La armonización de melodías tonales en modo mayor con los acordes de I, IV, 

V y V7. acompañamiento instrumental, ensambles vocales a cuatro voces 
iguales y/o mixtas. 

• El acompañamiento armónico a dos voces de la música popular. 
 
Aspecto teórico reflexivo. 
• Las nomenclaturas, los signos y la notación musical correspondiente a los 

diversos aspectos musicales estudiados. 
• La conceptualización del ritmo y del ritmo musical. 
• La conceptualización de intervalo, escala, tonalidad, modo, armonía, 

contrapunto, armonización, acorde, enlace armónico, progresiones armónicas y 
cadencias. 

 
• Ubicación histórica del lenguaje armónico tonal como sistema de 
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composición musical. Audición analítica de obras representativas. 
• Análisis de los diversos problemas que se presentan para el aprendizaje 

significativo de los aspectos musicales y la construcción de los conocimientos 
pertinentes. 

 
2º semestre. 
 

Aspecto rítmico métrico. 
• Ritmos con subdivisión secundaria de los tiempos del compás con valores 

rítmicos equivalentes a un cuarto y un tercio de tiempo. Ritmos en compases 
compuestos. 

• Compases compuestos: 6/4; 6, 9, 12/8. 
 
Aspecto melódico armónico. 
• Práctica vocal por imitación de melodías en modo menor de hasta cinco alturas 

diferentes con repertorio de la lírica infantil mexicana y del folklore infantil 
internacional. 

• Melodías sobre los tres primeros grados de la escala menor. Entonación por 
imitación, reconocimiento de la primera característica modal: el intervalo de 
tercera entre el primero y el tercer grado. 

• Armonización de melodías sobre los tres primeros grados de la escala menor. 
El primer grado melódico como fundamental del acorde de tónica, el 2º grado 
como 5ª del acorde de dominante y el tercer grado como 3ª del acorde de 
tónica. 

• Melodías con cinco grados de la escala menor armónica: del 1º al 5º grados y/o 
del 7º al 4º. 

• Melodías sobre los siete grados de la escala menor en sus tres formas: 
armónica, melódica y natural. 

• La armonización de melodías tonales en modo menor con los acordes de I, IV, 
V y V7. acompañamiento instrumental, ensambles vocales a cuatro voces 
iguales y/o mixtas. 

 
Aspecto teórico reflexivo. 
• Ubicación histórica del lenguaje armónico tonal como sistema de composición 

musical. Audición analítica de obras representativas. 
• Análisis de los diversos problemas que se presentan para el aprendizaje 

significativo de los aspectos musicales y la construcción de los conocimientos 
pertinentes. 

 
3º y 4º semestres. 
 
Aspecto rítmico métrico. 
• Compases de amalgama: 5/4, 7/4; 5/8, 7/8. 
• Organizaciones rítmicas distintas a las tradicionales como la de algunas obras 

del siglo XX. 
• Aspecto melódico armónico. 
• Práctica vocal por imitación de melodías modales con repertorio del 
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folklore internacional. 
 
• Audición de intervalos de segundas mayores y menores aisladas ascendentes 

y descendentes aisladas, imitación y reconocimiento. 
• Secuencias de dos segundas en contextos diatónicos modales como 

segmentos de una escala. 
• Melodías sobre los primeros cinco grados de las escalas jónica/mixolidia, 

eólica/dórica, frigia, lidia y locria. 
• Introducción al contrapunto. Audición simultánea de dos voces melódicas. 

Secuencias de dos a cuatro intervalos armónicos que incluyan la 8ª, 5ª y 4ª 
justas; la 3ª mayor, la 3ª menor; la 6ª mayor, la 6ª menor. 

• Ejemplos musicales del Ars Antiqua: el Organum y el falso bordón. 
• La polifonía vocal de los siglos XV y XVI. 
 
Aspecto teórico reflexivo. 
• Ubicación de los distintos periodos históricos en los que el lenguaje modal ha 

predominado, sea como expresión musical espontánea o como sistema de 
composición musical. Audición analítica de obras representativas. 

• Análisis de los diversos problemas que se presentan para el aprendizaje 
significativo de los aspectos musicales y la construcción de los conocimientos 
pertinentes. 
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Patria UNAM, México 1989. 
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enseñanza musical. 

MATERIA: 
 



1 

TEORÍA MUSICAL ELEMENTAL I y II. 

 

Objetivo General. 

Introducir al alumno en el ejercicio de la reflexión teórica de la praxis musical, así 
como en el análisis de los elementos rítmicos, melódicos, armónicos y 
estructurales de la música para la adquisición de los marcos conceptuales que le 
permitan profundizar en el estudio de la música en un nivel profesional. 

Objetivos Particulares. 

Al finalizar los 2 semestres de la materia el alumno: 
• Tendrá la preparación teórica básica para el estudio de la armonía, el análisis y 

la composición musical en un nivel profesional. 
• Comprenderá los principios de organización del sistema armónico tonal, a 

través de la audición, la lectura y la ejecución vocal e instrumental a 2, 3 y 4 
voces de los distintos tipos de acordes, enlaces y progresiones armónicas en 
un nivel básico. 

• Habrá desarrollado habilidades de lectoescritura para la comprensión de la 
armonía tonal escrita, vinculándolas a su aplicación práctica en la ejecución 
vocal e instrumental en un nivel básico. 

 
 
SÍNTESIS TEMÁTICA 

 
1

er
 semestre 

 
• El sonido, material de la música. El fenómeno acústico de los sobretonos. 
• Conceptos de tonalidad, armonía, acorde e intervalo. 
• Construcción de intervalos. 
• Construcción de escalas, armaduras y tonalidades relativas. 
• Clasificación de acordes y triadas. 
• Construcción de triadas en estado fundamental, 1ª y 2ª inversiones. Cifrados. 
• La armonía vocal a 4 voces. 
• Enlaces armónicos, clasificación. 
• Progresiones armónicas básicas con triadas: I-IV-V-I, I-II-V-I con variantes en 

EF, 1ª y 2ª inversiones. 
 

2º semestre 
 

• El bajo cifrado y su realización al teclado. 
• Armonización de bajos cifrados y cantos dados en la soprano. 
• El acorde de 7ª de dominante y sus resoluciones a la tónica. 
• Notas de adorno: notas de paso, bordados, nota de cambio, apoyatura, 

retardo, escape, anticipación directa e indirecta, pedal firme, pedal figurado 
(ostinato). 

• Tonalidades vecinas. 
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• Modulaciones a tonalidades cercanas. 
• Análisis auditivo de acordes, enlaces y progresiones en obras representativas. 

BIBLIOGRAFÍA 

• Edlund, Lars. Modus Vetus. Capitulo Keyboard Harmony Exercices. 
AB Nordiska Musikforlaget, Estocolmo 1967. 
 

• Estrada, Luis Alfonso. Educación musical básica. Tomo II. Editorial Patria                
  UNAM, México 1989. 

• Hindemith, Paul. Armonía tradicional, libro 1º. Ricordi Americana, Buenos 
Aires 1950. 

• Sáenz, Pedro. Armonía, el sistema tonal clásico. Opera Tres, Ediciones 
Musicales, Madrid 1992. 

 
PERFIL DOCENTE 

El docente que imparta esta materia deberá ser Licenciado en Educación Musical, 
tener experiencia en la enseñanza de la materia y conocer el manejo de paquetes 
de software musical, tales como programas de notación y secuenciación, como 
recursos didácticos para la enseñanza musical. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA  
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

 

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Escuela Nacional de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música – Canto; Licenciatura en Música – Composición; Licenciatura 

en Música – Educación musical; Licenciatura en Música – Instrumentista; Licenciatura 

en Música – Piano; Licenciatura en Etnomusicología 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

478 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

56 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a) 2008 (agosto)  (b) 8 semestres  (c) Canto: 438; 
            
 Composición: 387; Educación musical: 366; Instrumentista: 416; Piano: 344, y 
           
 Etnomusicología: 356  (d) 5 líneas de formación: musical (áreas: 

            

 conceptual, interpretación y estructura musical); humanística-social  

            

 (áreas: histórica social y filosófica); educativa (áreas: pedagógica y  

            

 psicológica); investigación (área: investigación), y multidisciplinaria (sin áreas) 
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

 Sí. Ciclo propedéutico. 6 semestres con las siguientes áreas: Canto,   

      Composición, Piano, Etnomusicología, Instrumentista y Educación Musical

     (antes está el Ciclo de iniciación infantil, paralelo a la primaria y a la  

      secundaria).  

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

 (a)   2008        (b)     6 semestres     (c)   Canto: 170;  
           
 Composición: 156; Educación musical: 132; Instrumentista (alientos, percusiones y 
            
 arpa: 136; cuerda frotada: 142; acordeón: 126; clavecín: 130 y órgano: 160); Piano: 
            
 130, y Etnomusicología: 150    (d)     No las hay   

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

Sí, en un sentido: si se ha concluido y aprobado dicho nivel, no es necesario realizar 

examen de tipo musical general para ingresar al nivel licenciatura; sin embargo, existe 

un Examen de cambio de nivel, que es un requisito obligatorio aunque se haya 

concluido y aprobado el Ciclo propedéutico, que consiste en contenidos específicos 

de la especialidad en cuestión (v.gr.: todos los ejecutantes brindan un recital; en el 

área de educación musical se exploran tres áreas: ejecución instrumental, canto y 

pedagogía musical, etc.). 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

 (a) En documentos oficiales, no; pero sí en los criterios de los maestros

  (varía según instrumento).       

 (b) Certificado de Bachillerato.      
 (c) Ciclo propedéutico (de seis semestres, ofrecido por la misma  

  dependencia), o conocimientos equivalentes.    
 (d) Examen de ingreso a la UNAM (dentro del Concurso de selección de 

  licenciatura).          

 (e)  Si no se cuenta con los estudios del Ciclo propedéutico y el examen de 

  cambio de nivel (de la propia dependencia), es necesario realizar:  

  a) La Evaluación de Conocimientos y Habilidades Musicales Generales 

  (áreas de lenguaje musical, solfeo, armonía y contrapunto (o revalidar los 

  estudios equivalentes al ciclo propedéutico realizados en instituciones 

  oficiales), y b) El Examen de Área Específica para Ingreso a Licenciatura. 

  Este segundo examen (área específica) se realiza a condición de aprobar 

  el primero (conocimientos y habilidades generales).   
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 (f) Sí.                           
 (g) Una vez aceptado el aspirante, y para poder concluir el trámite de  

  inscripción, debe obtener constancia de: a) Exámenes de conocimientos 

  Generales de Español e Inglés, y b) Examen Médico automatizado.  

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

Evaluación de conocimientos  y habilidades musicales generales 
1
                  

(teoría de la música, solfeo, armonía, contrapunto y cultura musical) 

Área Aspecto Subaspecto Contenido 

duración 
- compases (simples compuestos y de amalgama); tempo; 
agógica; ligadura de nota; puntillo; hemiola, sesquiáltera, 
polimetro, polirritmo 

altura 

- claves; intervalos; escalas mayores y menores; grados de la 
escala; acordes (M, m, a, d, séptima de dominante, séptima 
disminuida, séptima de sensible, sexta napolitana, sexta 
aumentada); inversión de acordes; posiciones de 3ra, 5ta, 8va y 
7ma; sonidos enarmónicos; armaduras; tonalidades relativas 
mayor y menor; tonalidades homónimas; definición de: 
modulación, transposición, inversión, tonalidades vecinas; 
modos; cadencias (plagal, auténtica y rota); adornos (apoyatura, 
nota de paso y bordado); instrumentos transpositores 

dinámica - ejemplos 
agógica - ejemplos 

articulación - ejemplos; ligadura de articulación 
carácter - ejemplos 

Rudimentos       
y  

 conceptos       
más avanzados 

forma - frase; motivo; forma ternaria simple; forma rondó 
Lectura hablada Isócrona - leer ejercicio con intervalos de 2da a 8va en cualquier clave 

Teórica 

Armonía 
armonización 

por escrito 
- armonización escrita en modo menor de un canto dado en el 
soprano (siete compases, compás simple y ritmo homogéneo) 

��������������������������������������������������������

1 Equivalentes al Ciclo propedéutico ofrecido por la misma dependencia. El examen se lleva a cabo en varios días 
por tres sinodales, y el contenido se divide así: solfeo (con dos instrumentos, uno dedicado a la teoría musical (de 
opción múltiple) y otro de tipo práctico, dedicado a los siguientes aspectos: entonación y armonización (al teclado) 
de melodías tonales y atonales; entonación de intervalos mientras se toca una segunda voz en el piano; ejecución 
de cadencias en el piano; lectura en cualquier clave (sólo intervalos simples) y lectura rítmica nominal con 
birritmia en palmas. 
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Contrapunto 
realización por 

escrito 

- realización escrita de un contrapunto florido a tres voces, en 
modo mayor, con cantus firmus dado en el soprano (usando la 
clave tradicional) y dos voces inferiores en clave de fa (ocho 
compases, valores rítmicos de mitad, cuarto y octavo en compás 
simple de cuartos)                                                                              
- realización escrita de un contrapunto imitativo a dos voces, en 
modo mayora cualquier intervalo, con cantus firmus dado en el 
bajo, consistente sólo en un motivo de un compás de duración 
(seis compases, en compás simple de cuartos) 

 

Habilidades al 
teclado 

armonía 

- tocar en el piano la cadencia I-IV-V-I, en modo mayor (posición 
de 5ta) en por los menos tres tonalidades distintas a do.                 
- tocar en el piano la cadencia I-IV-V-I, en modo menor (posición 
de 5ta) en por los menos tres tonalidades distintas a do. 

rítmica, nominal   
y con 

integración de 
habilidades al 

teclado 

- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales en modo 
mayor [seis ejemplos en compases simples con rítmica hasta 
segundo nivel de subdivisión; tres tonalidades diferentes; ámbito 
de pentacordio más un grado por arriba y otro por abajo]                 
- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales en modo 
menor [cuatro ejemplos en compases compuestos con rítmica 
hasta segundo nivel de subdivisión; cuatro tonalidades 
diferentes; ámbito de pentacordio más un grado por arriba y otro 
por abajo]                                                                                           
- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales en modo 
mayor con inflexiones [dos ejemplos en compases simples con 
rítmica hasta segundo nivel de subdivisión; dos tonalidades 
diferentes; ámbito de octava más quinta; inflexiones a ii y a IV].      
- entonar y armonizar en el piano fragmentos musicales atonales 
[quince fragmentos cortos de un solo compás; compases simples 
con rítmica hasta primer nivel de subdivisión; armonización 
atonal, basada en el contenido melódico; intervalos de 2da M y 
m, 3ra M y m, 4ta y 5ta justas; ámbito máximo de 8va]. 

Lectura cantada 

Isócrona, 
nominal         

y con 
integración de 
habilidades al 

teclado 

- a partir de un organum del siglo XI [a dos voces, con 
movimientos paralelo, obligo y contrario], entonar una voz y tocar 
la otra en el piano (y viceversa). 

Teórica-
auditiva 

Lectura rítmica nominal 

- leer un fragmento de una sonata para piano de Mozart de la 
siguientes maneras: 1) marcando el compás y leyendo el ritmo 
de cada sistema con nombres de notas y con alguna sílaba 
como la, ta, etc; 2) contar en voz alta “u-no, do-ce, tre-ce” y 
palmear el ritmo de cada clave, 3) leer con la voz el ritmo del 
pentagrama superior y palmear simultáneamente el ritmo del 
pentagrama inferior.2 

Instrumentos 
- reconocimiento auditivo de instrumentos solos                               
- reconocimiento auditivo de conjuntos (trío, cuarteto, orquesta) 

Texturas 
- reconocimiento auditivo de texturas contrapuntística (imitativa, 
o no), monódica, homofónica (alternada con contrapunto 
imitativo, o no) 

Formas 

- reconocimiento auditivo de formas: recitativo seco, recitativo 

acompagnato, aria da capo, sonata para teclado, teclado como 
acompañamiento, sonata para teclado solista con 
acompañamiento, forma binaria, forma ritornello, forma estrófica, 
obertura francesa y variaciones. 

Cultura 
musical 

Obras musicales 

ámbito 
internacional 
con referente 

sonoro 
(exclusiva-

mente) 

- reconocimiento auditivo de obras de Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Berlioz, Wagner, Schoenberg y Stravinsky. 

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 
 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   
 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase).        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito     

��������������������������������������������������������

2 No se especifica qué nivel de subdivisión rítmica se utiliza, pero es probable que, en concordancia con el 
programa de solfeo y entrenamiento auditivo del ciclo propedéutico, se trate del 3er nivel. 
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13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Universidad Nacional Autónoma 
de México? ¿Cuáles son? 

 No las hay.           

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de las licenciaturas, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. Sí 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. Se trata de 

un documento que describe los conocimientos generales del ciclo 

propedéutico de acuerdo con cuatro áreas: a) introducción al lenguaje de la 

música; b) solfeo; c) armonía y d) contrapunto. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

 

Programas de estudios: ¿Existen, o no? 

Adiestramiento auditivo I – IV * Sí 

Armonía al teclado I y II ** Sí 

Lenguaje musical I – VIII ***                              Sí 

Teoría y análisis musical I – VIII **** Sí 

*      Esta asignatura sólo se incluye en dos carreras: Composición (dos semestres) y  

       Educación musical (cuatro semestres). 

**    Esta materia sólo se incluye en dos carreras: Piano (dos semestres) e Instrumentista (dos 

       semestres, pero sólo en las especialidades de Clavecín y Órgano).                                           

***   Esta materia sólo se incluye en la carrera de canto (ocho semestres) 

****  Esta asignatura se incluye en cinco de las seis carreras: Canto no la lleva; Instrumentista 

      (ocho semestres); Etnomusicología (dos semestres, iguales a los dos primeros de 

      Instrumentista); Educación musical (cuatro semestres; iguales a los cuatro primeros de  

      Instrumentista); Piano (seis semestres, iguales a los seis primeros de Instrumentista), y  

      Composición (cuatro semestres, iguales a los últimos cuatro semestres de Instrumentista). 
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Asignaturas del nivel previo inmediato: 

Nombre del nivel:   Ciclo propedéutico: 

 

 

Funcionarios consultados: 

Ing. Daniel Miranda González.- Secretario de Servicios y Atención Estudiantil de la Escuela 
 Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Lic. Francisco Beyer Bustos.- Coordinador de Teórica Interdisciplinaria y Técnicas 
 Instrumentales de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. 

 

Fecha: enero de 2009.   

 

Lugar: Xicoténcatl 126. Col. Del Carmen Coyoacán. México, D.F. C.P. 04331 

 

Observaciones: ------ 

Programas de estudios: ¿Existen, o no? 

Armonía I – IV                                            Sí 

Contrapunto I y II                                       Sí 

Solfeo y entrenamiento auditivo Sí 



 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 
Historia de la 

Música
Universal I

HT: 2

Historia de la 
Música

Universal II

HT: 2

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

 

Conjuntos 
Corales 

I

HT: 2

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32

Hrs.

32

Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

Violín – 
Etnomusicología

I 
o 

Guitarra – 
Etnomusicología

I
o 

Piano – 
Etnomusicología

I 
o 

Flauta Dulce- 
Etnomusicología

I

HT: 0 Violín – 
Etnomusicología

II 
o 

Guitarra – 
Etnomusicología

II 
o 

Piano – 
Etnomusicología

II 
o 

Flauta Dulce- 
Etnomusicología

II

HT: 0 Violín – 
Etnomusicología

III 
o 

Guitarra – 
Etnomusicología

III 
o 

Piano – 
Etnomusicología

III 
o 

Flauta Dulce- 
Etnomusicología

III

HT: 0 Violín – 
Etnomusicología

IV
o 

Guitarra – 
Etnomusicología

IV 
o 

Piano – 
Etnomusicología

IV 
o 

Flauta Dulce- 
Etnomusicología

IV

HT: 0 Violín – 
Etnomusicología

V 
o 

Guitarra – 
Etnomusicología

V 
o 

Piano – 
Etnomusicología

V
o 

Flauta Dulce- 
Etnomusicología

V

HT: 0 Violín – 
Etnomusicología

VI 
o 

Guitarra – 
Etnomusicología

VI 
o 

Piano – 
Etnomusicología

VI 
o 

Flauta Dulce- 
Etnomusicología

VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

Introducción a la
Etnomusicología

I

HT: 2

Introducción a la
Etnomusicología

I

HT: 2

Métodos y 
Técnicas de 

Investigación I

HT: 1

Métodos y 
Técnicas de 

Investigación II

HT: 1

Introducción a la
Etnografía 
Musical I

HT: 1

Introducción a la
Etnografía 
Musical II

HT: 1

HP: 0 HP: 0 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

TOTAL HORAS
HT/HP

11 11 14 14 16 16

TOTAL DE 
CRÉDITOS

22 22 24 24 29 29

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

4 4 5 5 6 6

TOTAL DE
HT/HP

1312

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS

150

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

30



CANTO

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 

El Espacio
Social

de la Música 
I

HT: 1

El Espacio
Social

de la Música 
II

HT: 1

 

HP: 0 HP: 0

16
Hrs.

16
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

TyRE – 
Canto 

I

HT: 0

TyRE – 
Canto 

II

HT: 0

TyRE – 
Canto 

III

HT: 0

TyRE – 
Canto 

IV

HT: 0

TyRE – 
Canto 

V

HT: 0

TyRE – 
Canto 

VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Conjuntos 

Corales 
I

HT: 0

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 0

HP: 2 HP: 2

32
Hrs.

32
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

Rítmica y 
Expresión 
Corporal 

I

HT: 0

Rítmica y 
Expresión 
Corporal 

II

HT: 0

 

HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

1
Créd.

1
Créd.

Italiano 
I

HT: 2

Italiano 
II

HT: 2

Fonética y 
Dicción 

I

HT: 2

Fonética y 
Dicción 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0 HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

Piano – 
Canto 

I

HT: 0

Piano – 
Canto 

II

HT: 0

Piano – 
Canto 

III

HT: 0

Piano – 
Canto 

IV

HT: 0

Piano – 
Canto 

V

HT: 0

Piano – 
Canto 

VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

TOTAL HORAS 
HT/HP

13 13 14 14 15 15

TOTAL DE 
CRÉDITOS

28 28 28 28 29 29

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

6 6 6 6 6 6

TOTAL DE
HT/HP

1344

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS

170

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

36



COMPOSICIÓN

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 

El Espacio
Social

de la Música 
I

HT: 1

El Espacio
Social

de la Música 
II

HT: 1

 

HP: 0 HP: 0

16
Hrs.

16
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

 

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

 
Conjuntos 

Corales 
I

HT: 2

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

Piano – 
Composición 

I

HT: 0

Piano – 
Composición 

II

HT: 0

Piano – 
Composición 

III

HT: 0

Piano – 
Composición 

IV

HT: 0

Piano – 
Composición 

V

HT: 0

Piano – 
Composición 

VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

Técnicas de 
Composición 

I

HT: 1

Técnicas de 
Composición 

II

HT: 1

Técnicas de 
Composición 

III

HT: 1

Técnicas de 
Composición 

IV

HT: 1

Técnicas de 
Composición 

V

HT: 1

Técnicas de 
Composición 

VI

HT: 1

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

 
Técnicas 

Contrapuntísticas
I

HT: 2

Técnicas 
Contrapuntísticas

II

HT: 2

HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

 
Introducción a la 

Tecnología 
Musical

HT: 1

HP: 0

16
Hrs.

2
Créd.

TOTAL HORAS
HT/HP

11 11 17 17 15 16

TOTAL DE 
CRÉDITOS

21 21 29 29 27 29

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

4 4 7 7 5 6

TOTAL DE
HT/HP

1392

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS

156

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

33



MAPA CURRICULA - EDUCACIÓN MUSICAL

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

 
Conjuntos 

Corales 
I

HT: 2

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

Guitarra – 
Educación 
Musical I 

o 
Acordeón – 
Educación 
Musical I 

o 
Piano – 

Educación 
Musical I

HT: 0 Guitarra – 
Educación 
Musical II

o 
Acordeón –
Educación 
Musical II

o 
Piano – 

Educación 
Musical II

HT: 0 Guitarra – 
Educación 
Musical III

o 
Acordeón – 
Educación 
Musical III

o 
Piano – 

Educación 
Musical III

HT: 0 Guitarra – 
Educación 
Musical IV

o 
Acordeón – 
Educación 
Musical IV

o 
Piano – 

Educación 
Musical IV

HT: 0 Guitarra – 
Educación 
Musical V 

o 
Acordeón – 
Educación 
Musical V 

o 
Piano – 

Educación 
Musical V

HT: 0 Guitarra – 
Educación 
Musical VI

o 
Acordeón –
Educación 
Musical VI

o 
Piano – 

Educación 
Musical VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

Laboratorio de
Prácticas de 
Educación 
Musical I

HT: 0

Laboratorio de
Prácticas de 
Educación 
Musical II

HT: 0

Laboratorio de
Prácticas de 
Educación 
Musical III

HT: 0

Laboratorio de
Prácticas de 
Educación 
Musical IV

HT: 0

Análisis de la
Práctica 

Educativa 
Musical I

HT: 0

Análisis de la
Práctica 

Educativa 
Musical II

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

Prácticas de 
Armonización,
Transporte y 

Lectura a 
Primera Vista 

Guitarra I 
o 

Piano I
o 

Acordeón I

HT: 0 Prácticas de 
Armonización,
Transporte y 

Lectura a 
Primera Vista 

Guitarra II
o 

Piano II 
o 

Acordeón II

HT: 0 Prácticas de 
Armonización,
Transporte y 

Lectura a 
Primera Vista 

Guitarra III 
o 

Piano III 
o 

Acordeón III

HT: 0 Prácticas de 
Armonización,
Transporte y 

Lectura a 
Primera Vista 

Guitarra IV
o 

Piano IV
o 

Acordeón IV

HT: 0

 

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

TOTAL HORAS 
HT/HP

11 11 14 14 13 13

TOTAL DE 
CRÉDITOS

20 20 23 23 23 23

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

5 5 6 6 5 5

TOTAL DE
HT/HP

1216

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS

132

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

32



MAPA CURRICULAR - INSTRUMENTISTA (ACORDEÓN, CLAVECÍN Y ÓRGANO)

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 

El Espacio
Social

de la Música 
I

HT: 1

El Espacio
Social

de la Música 
II

HT: 1

 

HP: 0 HP: 0

16
Hrs.

16
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48 Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5 Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32 Hrs.

3
Créd.

3 Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96 Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9 Créd.

TyRE I

HT: 0

TyRE II

HT: 0

TyRE III

HT: 0

TyRE IV

HT: 0

TyRE V

HT: 0

TyRE VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16

Hrs.

16

Hrs.

16

Hrs.

16

Hrs.

16

Hrs. 16 Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5 Créd.

 
Conjuntos 

Corales 
I

HT: 0

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 0

 

HP: 2 HP: 2

32
Hrs.

32
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 

Lectura a 
Primera Vista y

Armonía al 
Teclado I

Órgano
o

Clavecín

HT: 0
Lectura a 

Primera Vista y
Armonía al 
Teclado II

Órgano
o

Clavecín

HT: 0

 

HP: 2 HP: 2

32
Hrs.

32
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS

PARA
CUERDAS 
FROTADAS

Piano Órgano I

HT: 0

Piano Órgano
II

HT: 0

Piano Órgano III

HT: 0

Piano Órgano IV

HT: 0

Piano Órgano
V

HT: 0

Piano Órgano
VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16 Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5 Créd.
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MAPA CURRICULAR - INSTRUMENTISTA – CUERDAS, ALIENTOS Y PERCUSIONES (CONTRABAJO, VIOLA, VIOLÍN, 
VIOLONCHELO, GUITARRA, ARPA, CLARINETE, CORNO FRANCÉS, FAGOT, FLAUTA DULCE, FLAUTA TRANSVERSA, OBOE,
SAXOFÓN, TROMBÓN, TROMPETA, TUBA Y PERCUSIONES).

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 

El Espacio
Social

de la Música 
I

HT: 1

El Espacio
Social

de la Música 
II

HT: 1

 

HP: 0 HP: 0

16
Hrs.

16
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

TyRE I

HT: 0

TyRE II

HT: 0

TyRE III

HT: 0

TyRE IV

HT: 0

TyRE V

HT: 0

TyRE VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Conjuntos 

Corales 
I

HT: 0

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 0

 

HP: 2 HP: 2

32
Hrs.

32
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Conjuntos 

Instrumentales
I

HT: 0

Conjuntos 
Instrumentales

II

HT: 0

HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS

PARA
CUERDAS 
FROTADAS

Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo I
o 

Viola I
o 

Violín I 
o 

Violoncello I

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo II
o 

Viola II
o 

Violín II 
o 

Violoncello II

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo III 
o 

Viola III 
o 

Violín III 
o 

Violoncello III

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo IV
o 

Viola IV 
o 

Violín IV
o 

Violoncello IV

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo V 
o 

Viola V
o 

Violín V 
o 

Violoncello V

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo VI
o 

Viola VI
o 

Violín VI 
o 

Violoncello VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.
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MAPA CURRICULAR - INSTRUMENTISTA – CUERDAS, ALIENTOS Y PERCUSIONES (CONTRABAJO, VIOLA, VIOLÍN, 
VIOLONCHELO, GUITARRA, ARPA, CLARINETE, CORNO FRANCÉS, FAGOT, FLAUTA DULCE, FLAUTA TRANSVERSA, OBOE,
SAXOFÓN, TROMBÓN, TROMPETA, TUBA Y PERCUSIONES).

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 

El Espacio
Social

de la Música 
I

HT: 1

El Espacio
Social

de la Música 
II

HT: 1

 

HP: 0 HP: 0

16
Hrs.

16
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

TyRE I

HT: 0

TyRE II

HT: 0

TyRE III

HT: 0

TyRE IV

HT: 0

TyRE V

HT: 0

TyRE VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Conjuntos 

Corales 
I

HT: 0

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 0

 

HP: 2 HP: 2

32
Hrs.

32
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Conjuntos 

Instrumentales
I

HT: 0

Conjuntos 
Instrumentales

II

HT: 0

HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS

PARA
CUERDAS 
FROTADAS

Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo I
o 

Viola I
o 

Violín I 
o 

Violoncello I

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo II
o 

Viola II
o 

Violín II 
o 

Violoncello II

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo III 
o 

Viola III 
o 

Violín III 
o 

Violoncello III

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo IV
o 

Viola IV 
o 

Violín IV
o 

Violoncello IV

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo V 
o 

Viola V
o 

Violín V 
o 

Violoncello V

HT: 0 Temas
Selectos

de la Práctica 
Musical 

Contrabajo VI
o 

Viola VI
o 

Violín VI 
o 

Violoncello VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

16
Hrs.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.

1
Créd.
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PIANO

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Introducción 
la Música 

I

HT: 2

Introducción 
la Música 

II

HT: 2

 

HP: 0 HP: 0

32
Hrs.

32
Hrs.

4
Créd.

4
Créd.

 

El Espacio
Social

de la Música 
I

HT: 1

El Espacio
Social

de la Música 
II

HT: 1

 

HP: 0 HP: 0

16
Hrs.

16
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 
Armonía 

I

HT: 2

Armonía 
II

HT: 2

Armonía 
III

HT: 2

Armonía 
IV

HT: 2

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

48
Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Contrapunto 

I

HT: 1

Contrapunto 
II

HT: 1

HP: 1 HP: 1

32
Hrs.

32
Hrs.

3
Créd.

3
Créd.

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo I

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo II

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo III

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo IV

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo V

HT: 3

Solfeo y 
Entrenamiento

Auditivo VI

HT: 3

HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3 HP: 3

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

96
Hrs.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

9
Créd.

TyRE 
Piano 

I 

HT: 0

TyRE 
Piano 

II

HT: 0

TyRE 
Piano 

III

HT: 0

TyRE 
Piano 

IV

HT: 0

TyRE 
Piano 

V

HT: 0

TyRE 
Piano 

VI

HT: 0

HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1 HP: 1

16

Hrs.

16

Hrs.

16

Hrs.

16

Hrs.

16

Hrs.

16

Hrs.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

 
Conjuntos 

Corales 
I

HT: 0

Conjuntos 
Corales 

II

HT: 0

HP: 2 HP: 2

32
Hrs.

32
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

 

Lectura a 
Primera Vista

y 
Armonía al 

Teclado 
I

HT: 0

Lectura a 
Primera Vista
y Armonía al 

Teclado 
II

HT: 0

HP: 2 HP: 2

32
Hrs.

32
Hrs.

2
Créd.

2
Créd.

TOTAL HORAS 
HT/HP

9 9 11 11 16 16

TOTAL DE 
CRÉDITOS

18 18 21 21 26 26

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

3 3 4 4 6 6

TOTAL DE
HT/HP

1052

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS

130

TOTAL DE 
ASIGNATURAS

26



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

mapa curricular de la LICENCIATURA EN ETNOMUSICOLOGÍA

LÍNEA DE 
FORMACIÓN

ÁREA DE
CONOCIMIENTO semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6 semestre 7 semestre 8

MUSICAL

CONCEPTUAL

Etnomusicología I 
�›

2 HT
Etnomusicología II 

�›

2 HT Etnomusicología
III 
�›

2 HT
Etnomusicología

IV

2 HT

4
Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

Transcripción
Musical I 

�›

2 HT Transcripción
Musical II 

�›

2 HT Transcripción
Musical III

�›

2 HT Transcripción
Musical IV

2 HT

4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

Acústica y
Organología I 

�›

1HT/
1HP Acústica y

Organología II

1HT/
1HP

3 Créd. 3 Créd.

INTERPRETACIÓN

Obligatoria de
Elección

Temas Selectos de
Instrumento A I Piano

�›
o 

Temas Selectos de
Instrumento A I

Guitarra
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento A I Violín

�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento A I Flauta

Dulce 
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección

Temas Selectos de
Instrumento A II

Piano
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento A II

Guitarra 
�›
o 

Temas Selectos de
Instrumento A II

Violín
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento A II

Flauta Dulce 
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección

Temas Selectos de
Instrumento A III

Piano 
�›
o 

Temas Selectos de
Instrumento A III

Guitarra 
�›
o 

Temas Selectos de
Instrumento A III

Violín 
�›
o 

Temas Selectos de
Instrumento A III

Flauta Dulce
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección 

Temas Selectos de
Instrumento A IV

Piano
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento A IV

Guitarra
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento A IV

Violín
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento A IV

Flauta Dulce 
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección

Temas Selectos de
Instrumento B I

Piano
�›
o 

Temas Selectos de
Instrumento B I

Guitarra
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento B I

Violín
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento B I

Flauta Dulce
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección

Temas Selectos de
Instrumento B II

Piano
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento B II

Guitarra
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento B II

Violín
�› 
o 

Temas Selectos de
Instrumento B II

Flauta Dulce
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección

Temas Selectos
de Instrumento

B III Piano
�› 
o 

Temas Selectos
de Instrumento
B III Guitarra

�› 
o 

Temas Selectos
de Instrumento

B III Violín
�› 
o 

Temas Selectos
de Instrumento

B III Flauta
Dulce
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección

Temas Selectos
de Instrumento

B IV Piano 

o

Temas Selectos
de Instrumento
B IV Guitarra

o
Temas Selectos
de Instrumento

B IV Violín

o

Temas Selectos
de Instrumento

B IV Flauta
Dulce 

1 HP

5
Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5

Créd.
5

Créd.

Instrumento
Tradicional de

México I
�›

3 HP
Instrumento

Tradicional de
México II 

�›

3 HP
Instrumento

Tradicional de
México III

�›

3 HP
Instrumento

Tradicional de
México IV

3 HP

15 Créd. 15 Créd. 15
Créd.

15
Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y Análisis
Musical I 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y Análisis

Musical II

2 HT/ 1
HP

Análisis
Etnomusicológico

I 
�›

1HT/
1HP

Análisis
Etnomusicológico

II 
�›

1HT/
1HP

Análisis
Etnomusicológico

III 
�›

1HT/
1HP Análisis

Etnomusicológico
IV

1HT/
1HP

5
Créd. 5 Créd. 3 Créd. 3 Créd. 3 Créd. 3 Créd.

HUMANÍSTICA - 
SOCIAL

HISTÓRICA -
SOCIAL

Historia de la Música
Universal I 

�›

2 HT
Historia de la

Música Universal II

2 HT Historia de la
Música Mexicana I

�›

2 HT Historia de la
Música Mexicana

II

2 HT Culturas Musicales
de México I 

�›

2 HT
Culturas Musicales

de México II

2 HT Culturas
Musicales del

Mundo I 
�›

2 HT Culturas
Musicales del

Mundo II

2 HT

4
Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4

Créd.
4

Créd.

Folklorología I 
�›

2 HT

Folklorología II

2 HT Teoría
Antropológica I 

�›

2 HT
Teoría

Antropológica II

2 HT Antropología de la
Música I

�›

2 HT
Antropología de la

Música II

2 HT Sociología de la
Música I 

�›

2 HT
Sociología de la

Música II

2 HT

4
Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4

Créd.
4

Créd.

FILOSÓFICA
Filosofía del Arte I 

�›

2 HT

Filosofía del Arte II

2 HT

4
Créd. 4 Créd.

EDUCATIVA

PEDAGÓGICA
Psicopedagogía

Musical I 
�›

2 HT

Psicopedagogía
Musical II

2 HT

4
Créd.

4
Créd.

PSICOLÓGICA        

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
Seminario de

Investigación I
�›

2 HT/ 4
HP Seminario de

Investigación II
�›

2 HT/ 4
HP

Seminario de
Investigación

III
�›

2 HT/
4 HP Seminario de

Investigación
IV

2
HT/
4 HP

24 Créd. 24 Créd. 24
Créd.

24
Créd.

LÍNEA
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD -
FLEXIBILIDAD

Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo I

����

2 HT Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo II 

����

2HP Optativa
Módulo III 

����

1 HT/
1 HP Optativa

Módulo III

1
HT/
1 HP

4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 3
Créd.

3
Créd.

TOTAL DE HORAS SEMESTRE 12 Horas 12 Horas 15 Horas 15 Horas 20 Horas 20 Horas 18 Horas 18 Horas

TOTAL DE CRÉDITOS SEMESTRE 26 CRÉDITOS 26 CRÉDITOS 31 CRÉDITOS 31 CRÉDITOS 63 CRÉDITOS 61 CRÉDITOS 59 CRÉDITOS 59 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS SEMESTRE 6 Asignaturas 6 Asignaturas 8 Asignaturas 8 Asignaturas 8 Asignaturas 8 Asignaturas 7 Asignaturas 7 Asignaturas

Total de CRÉDITOS 356 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

Total de asignaturas a cursar 58 HT
HORAS 

TEÓRICAS

Total de HT y HP 2080 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

Total de Horas de Estudio Independientes 1920 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

Pensum académico 4000  



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA - CANTO

LÍNEA DE 
FORMACIÓN

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

MUSICAL

CONCEPTUAL        

INTERPRETACIÓN

Canto I 
�› 

2 HP
Canto II

�›

2 HP
Canto III

�›

2 HP
Canto IV

�›

2 HP
Canto V 

�›

2 HP
Canto VI

�›

2 HP
Canto VII

�›

2 HP

Canto VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10 Créd. 10 Créd.

Repertorio
Vocal I

�›

1 HT/ 1
HP

Repertorio
Vocal II

�›

1 HT/ 1
HP

Repertorio
Vocal III

�›

1 HT/ 1
HP

Repertorio
Vocal IV

�›

1 HT/ 1
HP

Repertorio
Vocal V

�›

1 HT/ 1
HP

Repertorio
Vocal VI

�›

1 HT/ 1
HP

Repertorio
Vocal VII

�›

1 HT/ 1
HP Repertorio

Vocal VIII

1 HT/ 1
HP

7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd.

Conjuntos
Corales I

�›

3 HT/ 1
HP Conjuntos

Corales II
�›

3 HT/ 1
HP Conjuntos

Corales III
�›

3 HT/ 1
HP Conjuntos

Corales IV

3 HT/ 1
HP

11
Créd.

11
Créd.

11
Créd.

11
Créd.

Ópera de
Cámara I

�›

1 HT/ 1
HP

Ópera de
Cámara  II

�›

1 HT/ 1
HP

7 Créd. 7 Créd.

Obligatoria
de Elección

Mélodie I
����

o 
Lied I 
����

o 
Música

Mexicana I
����

o 
Canción de
Concierto
Española I

����

1 HT/ 1
HP

Obligatoria
de Elección

Mélodie II
����

o 
Lied II 
����

o 
Música

Mexicana II
����

o 
Canción de
Concierto

Española II
����

1 HT/ 1
HP

Obligatoria
de Elección

Mélodie III
����

o 
Lied III 
����

o 
Música

Mexicana
III

����
o 

Canción de
Concierto

Española III
����

1 HT/ 1
HP

Obligatoria
de Elección

Mélodie IV
����

o 
Lied IV 
����

o 
Música

Mexicana
IV

����
o 

Canción de
Concierto

Española IV
����

1 HT/ 1
HP

Obligatoria
de Elección

Mélodie V
����

o 
Lied V 
����

o 
Música

Mexicana V
����

o 
Canción de
Concierto

Española V
����

1 HT/ 1
HP

Obligatoria
de Elección

Mélodie VI
����

o 
Lied VI 
����

o 
Música

Mexicana
VI

����
o 

Canción de
Concierto

Española VI
����

1 HT/ 1
HP

Obligatoria de
Elección

Mélodie VII
����

o 
Lied VII 

����
o 

Música
Mexicana VII

����
o 

Canción de
Concierto

Española VII
����

1 HT/ 1
HP

Obligatoria
de Elección

Mélodie
VIII

o 
Lied VIII 

o 
Música

Mexicana
VIII

o 
Canción de
Concierto
Española

VIII

1 HT/ 1
HP

7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 7 Créd.

Obligatoria de
Elección

Ópera de
Cámara III 

�› 
o

Teatro Musical
I

�›

1 HT/ 2
HP

Obligatoria
de Elección

Ópera de
Cámara IV 

o
Teatro

Musical II

1 HT/ 2
HP

12 Créd. 12 Créd.

Actuación
Aplicada al

Canto I
�›

1 HT/ 1
HP

Actuación
Aplicada al

Canto II
�›

1 HT/ 1
HP

Actuación
Aplicada al
Canto III

�›

1 HT/ 1
HP

Actuación
Aplicada al
Canto IV

�›

1 HT/ 1
HP

Actuación
Aplicada al

Canto V
�›

1 HT/ 1
HP

Actuación
Aplicada al
Canto VI

1 HT/ 1
HP

3 Créd. 3 Créd. 3 Créd. 3 Créd. 3 Créd. 3 Créd.

Obligatoria
de Elección

Piano
Aplicado al

Canto I 
�›
o 

Piano I 
�› 

1 HP
Obligatoria
de Elección

Piano
Aplicado al
Canto II 

�› 
o

Piano II
�›

1 HP
Obligatoria
de Elección

Piano
Aplicado al
Canto III

�› 
o 

Piano III
�›  

1 HP Obligatoria
de Elección

Piano
Aplicado al
Canto IV 

o 
Piano IV

1 HP

5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Lenguaje
Musical I

�›

2 HT/ 2
HP Lenguaje

Musical II
�›

2 HT/ 2
HP Lenguaje

Musical III
�›

2 HT/ 2
HP Leguaje

Musical IV
�›

2 HT/ 2
HP Lenguaje

Musical V
�›

2 HT/ 2
HP Lenguaje

Musical VI
�›

2 HT/ 2
HP Lenguaje

Musical VII
�›

2 HT/ 2
HP Lenguaje

Musical
VIII

2 HT/ 2
HP

6 Créd. 6 Créd. 6 Créd. 6 Créd. 6 Créd. 6 Créd. 6 Créd. 6 Créd.

HUMANÍSTICA -
SOCIAL

HISTÓRICA SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I
�›

2 HT
Historia de
la Música

Universal II

2 HT
Historia de
la Música

Mexicana I
�›

2 HT Historia de
la Música
Mexicana

II

2 HT

4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

FILOSÓFICA
 Filosofía
del Arte I

�›

2 HT
 Filosofía

del Arte II

2 HT

4 Créd. 4 Créd.

IDIOMAS
Italiano I

�›

2 HT

Italiano II
�›

2 HT

Italiano III
�›

2 HT

Italiano IV

2 HT Obligatoria
de Elección 

Idiomas 

Francés I
�› 
o 

Alemán I
�›

2 HT Obligatoria
de Elección 

Idiomas 

Francés II
�› 

o
Alemán II

�›

2 HT Obligatoria de
Elección
Idiomas 

Francés III
�›
o

Alemán III
�›

2 HT
Obligatoria
de Elección

Idiomas

Francés IV
o

Alemán IV

2 HT

4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

EDUCATIVA

PEDAGÓGICA

Psicopedagogía
Musical I

�›

2 HT
Prácticas
Docentes

Supervisadas

2 HP

4 Créd. 2 Créd.

PSICOLÓGICA        

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

Investigación
Documental

I 
�›

1 HT/ 1
HP

Investigación
Documental

II

1 HT/ 1
HP

Seminario
de

Titulación

2 HT

3 Créd. 3 Créd. 4 Créd.

LÍNEA
MULTIDISCIPLINARIA

Optatividad
Flexibilidad

Optativas 
Módulo I

����

1 HT/ 1
HP Optativas 

Módulo II

1 HT/ 1
HP

3 Créd. 3 Créd.

TOTAL DE HORAS SEMESTRE 19 Horas 19 Horas 21 Horas 21 Horas 22 Horas 22 Horas 19 Horas 21 Horas

TOTAL DE CRÉDITOS SEMESTRE 49 CRÉDITOS 49 CRÉDITOS 57 CRÉDITOS 57 CRÉDITOS 59 CRÉDITOS 59 CRÉDITOS 53 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS SEMESTRE 9 Asignaturas 9 Asignaturas 9 Asignaturas 9 Asignaturas 9 Asignaturas 9 Asignaturas 8 Asignaturas 9 Asignaturas

Total de CRÉDITOS 438 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

Total de asignaturas a cursar 71 HT
HORAS 

TEÓRICAS

Total de HT y HP 2624 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

Total de Horas de Estudio Independientes 1920 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

Pensum académico 4544  
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA - EDUCACIÓN Musical

LÍNEA DE 
FORMACIÓN

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6 semestre 7 semestre 8

Musical

CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN

Obligatoria de
Elección

Instrumento I -
Acordeón 

�› 
o 

Instrumento I -
Guitarra 

�›
o 

Instrumento I -
Piano 
�›

1 HP
Obligatoria de

Elección

Instrumento II -
Acordeón 

�› 
o 

Instrumento II -
Guitarra

�› 
o 

Instrumento II -
Piano 
�›

1 HP

Obligatoria de
Elección

Instrumento III
- Acordeón

�› 
o 

Instrumento III
- Guitarra

�› 
o 

Instrumento III
- Piano 

�›

1 HP
Obligatoria de

Elección

Instrumento IV
- Acordeón 

�› 
o 

Instrumento IV
- Guitarra 

�›
o 

Instrumento IV
- Piano 

�›

1 HP

Obligatoria
de Elección

Instrumento
V -

Acordeón
�› 
o 

Instrumento
V - Guitarra

�›
o 

Instrumento
V - Piano 

�›

1 HP

Obligatoria
de Elección

Instrumento
VI -

Acordeón
�› 
o 

Instrumento
VI - Guitarra

�›
o 

Instrumento
VI - Piano 

�›

1 HP
Obligatoria de

Elección

Instrumento
VII - Acordeón

�› 
o 

Instrumento
VII - Guitarra

�›
o 

Instrumento
VII - Piano 

�›

1 HP
Obligatoria de

Elección

Instrumento
VIII - Acordeón

o 
Instrumento

VIII - Guitarra
o 

Instrumento
VIII - Piano

1 HP

5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd.

Canto I 
�›

1 HT/ 1 HP

Canto II

1 HT/ 1 HP
Dirección Coral

I
�›

2 HP
Dirección Coral

II 
�›

2 HP
Dirección
Coral III

�›

2 HP

Dirección
Coral IV

2 HP Dirección de
Conjuntos

Instrumentales
I 

�›

2 HP Dirección de
Conjuntos

Instrumentales
II

2 HP

7 Créd. 7 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd.

Obligatoria de
Elección 

Coordinación
de Conjuntos
Musicales I 

�›
o

Percusiones I 
�›

2 HT/ 2 HP Obligatoria de
Elección

Coordinación
de Conjuntos
Musicales II 

o
Percusiones II

2 HT/ 2 HP

14 Créd. 14 Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y
Análisis

Musical I 
�›

2 HT/ 1 HP Teoría y
Análisis

Musical II 
�›

2 HT/ 1 HP Teoría y
Análisis

Musical III 
�›

2 HT/ 1 HP
Teoría y
Análisis

Musical IV

2 HT/ 1 HP Composición
Músico -
Escolar I 

�›

1 HT/ 2 HP
Composición

Músico -
Escolar II

1 HT/ 2 HP

5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 12 Créd. 12 Créd.

Adiestramiento
Auditivo I 

�›

1 HT/ 2 HP Adiestramiento
Auditivo II 

�›

1 HT/ 2 HP Adiestramiento
Auditivo III 

�›

1 HT/ 2 HP
Adiestramiento

Auditivo IV

1 HT/ 2 HP

4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

HUMANÍSTICA -
SOCIAL

HISTÓRICA-
SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I 
�›

2 HT Historia de la
Música

Universal II 
�›

2 HT Historia de la
Música

Universal III 
�›

2 HT Historia de la
Música

Universal IV

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana I 

�›

2 HT Historia de la
Música

Mexicana II

2 HT Sociología de la
Educación 

�›

2 HT
Sociología de la

Música

2 HT

4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

FILOSÓFICA

Filosofía del
Arte I 
�›

2 HT
Filosofía del

Arte II

2 HT

.
4 Créd. 4 Créd.

educativa

PEDAGÓGICA
Fundamentos

de la Pedagogía
�›

2 HT

Teorías
Pedagógicas 

�›

2 HT

Didáctica de la
Música 

�›

2 HT/ 1 HP
Metodologías

para la
Enseñanza
Musical 

�›

3 HT/ 1 HP

Teoría y
Diseño

Curricular 
�›

3 HT/ 1 HP
Prácticas

Profesionales
de la

Enseñanza
Musical I 

�›

2 HP Planeación,
Evaluación y

Gestión
Educativa en

Espacios
Institucionales

�›

1 HT/ 1HP

Prácticas
Profesionales

de la Enseñanza
Musical II

2 HP

4 Créd. 4 Créd. 5 Cred. 7 Créd. 7 Créd. 10 Cred. 3 Cred. 10 Cred.

PSICOLÓGICA Fundamentos
de la Psicología

�›

4 HT Psicología
Educativa 

�›

4 HT Psicología del
Aprendizaje I 

�›

3 HT Psicología del
Aprendizaje II

3 HT
8 Cred. 8 Cred. 6 Cred. 6 Cred.

investigación INVESTIGACIÓN
Investigación
Documental I 

�›

1 HT/ 1 HP

Investigación
Documental II

1 HT/ 1 HP Seminario de
Investigación

Musical I 
�›

1 HT/ 1 HP
Seminario de
Investigación

Musical II

1 HT/ 1 HP
Seminario de
Titulación I 

�›

2 HT

Seminario de
Titulación II

2 HT

3 Créd. 3 Créd. 7 Créd. 7 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

LINEA
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD -
FLEXIBILIDAD

Optativa
Módulo I 
����

2 HT Optativa
Módulo I 
����

2 HT Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo III 

����

1 HT/ 1 HP
Optativa

Módulo III

1 HT/ 1 HP

4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd. 3 Créd. 3 Créd.

TOTAL DE HORAS 20 HORAS 20 HORAS 19 HORAS 20 HORAS 18 HORAS 16 HORAS 14 HORAS 14 HORAS

TOTAL DE CRÉDITOS 49 CRÉDITOS 49 CRÉDITOS 43 CRÉDITOS 45 CRÉDITOS 44 CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 41 CRÉDITOS 48 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS

TOTAL DE CRÉDITOS 366 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

TOTAL DE ASIGNATURAS A CURSAR 62 HT
HORAS 

TEÓRICAS

TOTAL DE HT Y HP 2256 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO
INDEPENDIENTES

1920 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

PENSUM ACADÉMICO 4176  



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

mapa curricular de la licenciatura EN mÚsica instrumentista - ACORDEÓN

ORIENTACIÓN LÍNEA DE
FORMACIÓN

ÁREA DE
CONOCIMIENTO SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

ACORDEÓN

MUSICAL

CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN

Acordeón I 
�›

2 HP

Acordeón II 
�›

2 HP

Acordeón III 
�›

2 HP

Acordeón IV 
�›

2 HP

Acordeón V
�›

2 HP

Acordeón VI
�›

2 HP
Acordeón

VII 
�›

2 HP

Acordeón
VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10

Créd.
10

Créd.

Música de
Cámara I 

�›

2 HP
Música de
Cámara II 

�›

2 HP
Música de
Cámara III 

�›

2 HP
Música de

Cámara IV 
�›

2 HP
Música de
Cámara V 

�›

2 HP
Música de
Cámara VI

�›

2 HP
Música de

Cámara
VII
�›

2 HP

Música de
Cámara VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10

Créd.
10

Créd.

Conjuntos
Orquestales I

�›

5
HT/
1 HP Conjuntos

Orquestales
II 
�›

5
HT/
1 HP Conjuntos

Orquestales III 
�›

4 HT/ 2
HP

Conjuntos
Orquestales IV 

�›

4 HT/ 2
HP

Conjuntos
Orquestales V

�›

4 HT/ 2
HP

Conjuntos
Orquestales

VI

4 HT/ 2
HP

15
Créd.

15
Créd. 18 Créd. 18 Créd. 18 Créd. 18 Créd.

Introducción a
los Estilos

Musicales I 
�›

3 HP
Introducción a

los Estilos
Musicales II

3 HP

15 Créd. 15 Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y
Análisis

Musical I 
�›

2
HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical II 

�›

2
HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical III 

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical IV 

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical V

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical VI 

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical

VII 
�›

3 HT
Teoría y
Análisis

Musical VIII

3 HT

5
Créd.

5
Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 6

Créd.
6

Créd.

HUMANÍSTICA - 
SOCIAL

HISTÓRICA - 
SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I 
�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal II 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal III 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal IV

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana I

�›

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana II

2 HT

4
Créd.

4
Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

FILOSÓFICA
Filosofía del

Arte I 
�›

2 HT
Filosofía del

Arte II

2 HT

4 Créd. 4 Créd.

EDUCATIVA

PEDAGÓGICA
Psicopedagogía

Musical I 
�›

2 HT

Psicopedagogía
Musical II

2 HT Prácticas
Docentes

Supervisadas
I

�›

2 HP
Prácticas
Docentes

Supervisadas
II

2 HP

4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd.

PSICOLÓGICA        

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

Investigación
Documental

I 
�›

1
HT/
1 HP Investigación

Documental
II

1
HT/
1 HP

Seminario
de

Titulación
I 

�›

2 HT
Seminario

de
Titulación II

2 HT

3
Créd.

3
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

LÍNEA
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD -
FLEXIBILIDAD

Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo II

����

2 HP Optativa
Módulo II

����

2 HP Optativa
Módulo

III
����

1 HT/
1 HP Optativa

Módulo III

1
HT/
1 HP

4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd. 3
Créd.

3
Créd.

Optativa
Módulo III 

����

1 HT/ 1
HP Optativa

Módulo III

1 HT/ 1
HP

3 Créd. 3 Créd.

TOTAL DE HORAS 17 HORAS 17 HORAS 22 HORAS 22 HORAS 23 HORAS 23 HORAS 11 HORAS 11 HORAS

TOTAL DE CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 70 CRÉDITOS 70 CRÉDITOS 58 CRÉDITOS 58 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 9 ASIGNATURAS 9 ASIGNATURAS 5
ASIGNATURAS 5 ASIGNATURAS

TOTAL DE CRÉDITOS 416 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

TOTAL DE ASIGNATURAS A CURSAR 56 HT
HORAS 

TEÓRICAS

TOTAL HT Y HP 2336 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO INDIVIDUAL 2560 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

PENSUM ACADÉMICO 4896  



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

mapa curricular de la licenciatura EN mÚsica instrumentista - ARPA

 

ORIENTACIÓN
LÍNEA 

DE 
FORMACIÓN

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

ARPA

MUSICAL

CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN

Arpa I
�›

2 HP

Arpa II 
�›

2 HP

Arpa III
�›

2 HP

Arpa IV 
�›

2 HP

Arpa V 
�›

2 HP

Arpa VI
�›

2 HP

Arpa VII 
�›

2 HP

Arpa VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Música de
Cámara I

�›

2 HP
Música de
Cámara II 

�›

2 HP
Música de
Cámara III 

�›

2 HP
Música de

Cámara IV 
�›

2 HP
Música de
Cámara V

�›

2 HP
Música de

Cámara VI 
�›

2 HP
Música de

Cámara VII
�›

2 HP

Música de
Cámara VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Repertorio
Orquestal I 

�›

3 HP
Repertorio

Orquestal II
�›

3 HP
Repertorio

Orquestal III 
�›

4 HT/
2 HP

Repertorio
Orquestal IV

4 HT/
2 HP

Conjuntos
Orquestales I 

�›

4 HT/
2 HP Conjuntos

Orquestales
II 
�›

4 HT/
2 HP Conjuntos

Orquestales
III 
�›

4 HT/
2 HP

Conjuntos
Orquestales

IV

4
HT/
2 HP

15
Créd.

15
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y
Análisis

Musical I 
�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical II 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical III 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical IV 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical V

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical VI 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical

VII
�›

3 HT
Teoría y
Análisis

Musical VIII

3 HT

5
Créd.

5
Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 6

Créd.
6

Créd.

HHUMANÍSTICA-
SOCIAL

HISTÓRICA -
SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I 
�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal II 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal III

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal IV

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana I 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana II

2 HT

4
Créd.

4
Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

FILOSÓFICA
Filosofía del

Arte I
�›

2 HT
Filosofía del

Arte II

2 HT

4 Créd. 4 Créd.

EDUCATIVA

PEDAGÓGICA
Psicopedagogía

Musical I 
�›

2 HT

Psicopedagogía
Musical II

2 HT Prácticas
Docentes

Supervisadas
I 

�›

2 HP Prácticas
Docentes

Supervisadas
II

2 HP

4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd.

PSICOLÓGICA        

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
Investigación
Documental I 

�›

1 HT/
1 HP

Investigación
Documental

II

1 HT/
1 HP Seminario

de
Titulación I

�›

2 HT
Seminario

de

Titulación II

2 HT

3
Créd.

3
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

LÍNEA 
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD -
FLEXIBILIDAD

Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo III

����

1 HT/
1 HP Optativa

Módulo III

1
HT/
1 HP

4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd. 3
Créd.

3
Créd.

TOTAL DE HORAS 14 HORAS 14 HORAS 19 HORAS 19 HORAS 21 HORAS 21 HORAS 17 HORAS 17 HORAS

TOTAL DE CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 51 CRÉDITOS 51 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS

TOTAL DE CRÉDITOS 416 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

TOTAL DE ASIGNATURAS A CURSAR 54 HT
HORAS 

TEÓRICAS

TOTAL DE HT Y HP 2272 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO INDIVIDUAL 2560 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

PENSUM ACADÉMICO 4832  



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

mapa curricular de la licenciatura EN mÚsica instrumentista - CLAVECÍN u ÓRGANO

ORIENTACÍON
LÍNEA 

DE
FORMACIÓN

ÁREA DE
CONOCIMIENTO SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

CLAVECÍN U ÓRGANO

MUSICAL

CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN

Obligatoria 
de

Elección

Clavecín I
�›
u

Órgano I
�›

2 HP

Obligatoria 
de

Elección

Clavecín II
�›
u

Órgano II
�›

2 HP

Obligatoria 
de

Elección

Clavecín III
�›
u

Órgano III
�›

2 HP

Obligatoria 
de

Elección

Clavecín IV
�›
u

Órgano IV
�›

2 HP

Obligatoria 
de

Elección

Clavecín V
�›
u

Órgano V
�›

2 HP

Obligatoria 
de

Elección

Clavecín VI
�›
u

Órgano VI
�›

2 HP

Obligatoria
de

Elección

Clavecín
VII
�›
u

Órgano VII
�›

2 HP

Obligatoria 
de

Elección

Clavecín
VIII
�›
u

Órgano VIII
�›

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Música de
Cámara I 

�›

2 HP
Música de
Cámara II 

�›

2 HP
Música de
Cámara III 

�›

2 HP
Música de

Cámara IV 
�›

2 HP
Música de
Cámara V 

�›

2 HP
Música de

Cámara VI 
�›

2 HP
Música de

Cámara
VII
�›

2 HP

Música de
Cámara VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Introducción a
los Estilos
Musicales I

�›

3 HP Introducción a
los Estilos

Musicales II

3 HP  

 15
Créd.

15
Créd.

Lectura a
Primera Vista

I 
�›

3 HP
Lectura a

Primera Vista
II

3 HP

15
Créd.

15
Créd.

Armonía al
Teclado I 

�›

3 HP

Armonía al
Teclado II

3 HP

15
Créd.

15
Créd.

Bajo
Continuo I 

�›

4 HP

Bajo
Continuo II

4 HP

Obligatoria
de

Elección

Instrumento
Complementario

I Clavecín
�›
o

Instrumento
Complementario

I Órgano
�›

1 HP

Obligatoria
de

Elección

Instrumento
Complementario

II Clavecín
�›
o

Instrumento
Complementario

II Órgano
�›

1 HP

20
Créd.

20
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y
Análisis

Musical I
�›

2
HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical II

�›

2
HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical III 

�›

2
HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical IV 

�›

2
HT/
1 HP Teoría y Análisis

Musical V
�›

2 HT/
1 HP

Teoría y Análisis
Musical VI

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical

VII
�›

3 HT
Teoría y
Análisis

Musical VIII

3 HT

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

6
Créd.

6
Créd.

HUMANÍSTICA
SOCIAL

HISTÓRICA -
SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I 
�›

2 HT

Historia de la
Música

Universal II 
�›

2 HT

Historia de la
Música

Universal III 
�›

2 HT

Historia de la
Música

Universal IV

2 HT

Historia de la
Música

Mexicana I 
�›

2 HT

Historia de la
Música

Mexicana II

2 HT

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

FILOSÓFICA
Filosofía del

Arte I 
�›

2 HT

Filosofía del
Arte II

2 HT

4
Créd.

4
Créd.

EDUCATIVA

PEDAGÓGICA
Psicopedagogía

Musical I
�›

2 HT
Psicopedagogía

Musical II

2 HT Prácticas
Docentes

Supervisadas I
�›

2 HP Prácticas
Docentes

Supervisadas II

2 HP

4
Créd.

4
Créd.

2
Créd.

2
Créd.

PSICOLÓGICA        

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
Investigación
Documental I

�›

1
HT/
1 HP Investigación

Documental
II

1
HT/
1 HP

Seminario
de

Titulación
I 

�›

2 HT
Seminario

de
Titulación II

2 HT

3
Créd.

3
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

LÍNEA 
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD -
FLEXIBILIDAD

Optativa
Módulo I

����

2 HP Optativa
Módulo II

����

2 HT Optativa
Módulo I

����

2 HP Optativa
Módulo I

����

2 HP Optativa
Módulo III

����

1 HT/
1 HP Optativa

Módulo III

1
HT/
1 HP

2
Créd.

4
Créd.

2
Créd.

2
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

TOTAL DE HORAS 21 HORAS 21 HORAS 16 HORAS 16 HORAS 16 HORAS 16 HORAS 11 HORAS 11 HORAS

TOTAL DE CRÉDITOS 82 CRÉDITOS 82 CRÉDITOS 50 CRÉDITOS 52 CRÉDITOS 42 CRÉDITOS 42 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 5 ASIGNATURAS 5 ASIGNATURAS

TOTAL DE CRÉDITOS 416 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

TOTAL DE ASIGNATURAS A CURSAR 56 HT
HORAS 

TEÓRICAS

TOTAL DE HT Y HP 2048 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO INDIVIDUAL 2560 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

PENSUM ACADÉMICO 4608  



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

mapa curricular de la licenciatura EN mÚsica instrumentista - Cuerda frotada, alientos y percisiones

ORIENTACIÓN
LÍNEA 

DE
FORMACIÓN

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

CUERDA FROTADA,
ALIENTOS Y

PERCUSIONES

MUSICAL

CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN

Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento I
�›

2 HP Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento
II 
�›

2 HP Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento III 
�›

2 HP Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento IV
�›

2 HP Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento
V 
�›

2 HP Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento
VI 
�›

2 HP Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento
VII 
�›

2 HP Obligatoria 
de

Elección 

Instrumento
VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Música de
Cámara I 

�›

2 HP
Música de
Cámara II 

�›

2 HP
Música de
Cámara III

�›

2 HP
Música de
Cámara IV

�›

2 HP
Música de
Cámara V

�›

2 HP
Música de
Cámara VI

�›

2 HP
Música de

Cámara VII
�›

2 HP

Música de
Cámara VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Conjuntos
Orquestales I

�›

5 HT/
1 HP Conjuntos

Orquestales
II 
�›

5 HT/
1 HP

Conjuntos
Orquestales III 

�›

4 HT/ 2
HP

Conjuntos
Orquestales IV 

�›

4 HT/ 2
HP Conjuntos

Orquestales
V 
�›

4 HT/ 2
HP Conjuntos

Orquestales
VI 
�›

4 HT/ 2
HP Conjuntos

Orquestales
VII 
�›

4 HT/
2 HP

Conjuntos
Orquestales

VIII

4 HT/
2 HP

15
Créd.

15
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y
Análisis

Musical I 
�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical II 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical III 

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical IV 

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical V

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical VI

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical VII

�›

3 HT
Teoría y
Análisis

Musical VIII

3 HT

5
Créd.

5
Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd. 6

Créd.
6

Créd.

HUMANÍSTICA
SOCIAL

HISTÓRICA SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I 
�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal II

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal III 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal IV

2 HT
Historia de
la Múica

Mexicana I 
�›

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana II

2 HT

4
Créd.

4
Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

FILOSÓFICA
Filosofía del

Arte I 
�›

2 HT
Filosofía del

Arte II

2 HT

4 Créd. 4 Créd.

EDUCATIVA

PEDAGÓGICA
Psicopedagogía

Musical I 
�›

2 HT

Psicopedagogía
Musical II

2 HT Prácticas
Docentes

Supervisadas
I 

�›

2 HP Prácticas
Docentes

Supervisadas
II

2 HP

4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd.

PSICOLÓGICA        

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

Investigación
Documental

I
�›

1 HT/
1 HP

Investigación
Documental

II

1 HT/
1 HP Seminario

de

Titulación I
�›

2 HT

Seminario
de

Titulación II

2 HT

3
Créd.

3
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

LÍNEA 
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD -
FLEXIBILIDAD

Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo I 

����

2 HT Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo III 

����

1 HT/
1 HP Optativa

Módulo III

1 HT/
1 HP

4 Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd. 3
Créd.

3
Créd.

TOTAL DE HORAS 17 HORAS 17 HORAS 19 HORAS 19 HORAS 21 HORAS 21 HORAS 17 HORAS 17 HORAS

TOTAL DE CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 55 CRÉDITOS 51 CRÉDITOS 51 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS

TOTAL DE CRÉDITOS 416 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

TOTAL DE ASIGNATURAS A CURSAR 54 HT
HORAS 

TEÓRICAS

TOTAL DE HT Y HP 2368 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO INDIVIDUAL 2560 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

PENSUM ACADÉMICO 4928  



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

mapa curricular de la licenciatura EN mÚsica instrumentista - GUITARRA

 

ORIENTACIÓN
LÍNEA DE

FORMACIÓN
ÁREA DE

CONOCIMIENTO SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

GUITARRA

MUSICAL

CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN

Guitarra I 
�›

2 HP

Guitarra II 
�›

2 HP

Guitarra III 
�›

2 HP

Guitarra IV 
�›

2 HP

Guitarra V
�›

2 HP

Guitarra VI
�›

2 HP

Guitarra VII 
�›

2 HP

Guitarra VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Música de
Cámara I 

�›

2 HP
Música de
Cámara II 

�›

2 HP
Música de
Cámara III 

�›

2 HP
Música de
Cámara IV

�›

2 HP
Música de
Cámara V 

�›

2 HP
Música de
Cámara VI

�›

2 HP
Música de

Cámara VII 
�›

2 HP

Música de
Cámara VIII

2 HP

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

Conjuntos
Orquestales I 

�›

5 HT/
1 HP

Conjuntos
Orquestales II

�›

5 HT/
1 HP

Conjuntos
Orquestales III 

�›

4 HT/
2 HP

Conjuntos
Orquestales IV 

�›

4 HT/
2 HP

Conjuntos
Orquestales V

�›

4 HT/
2 HP

Conjuntos
Orquestales

VI

4 HT/
2 HP

15
Créd.

15
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

18
Créd.

Armonía al
Diapasón I

�›

1 HT/
1 HP

Armonía al
Diapasón II 

�›

1 HT/
1 HP

Armonía al
Diapasón III

�›

2 HP

Armonía al
Diapasón IV

2 HP

7
Créd.

7
Créd.

10
Créd.

10
Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y
Análisis

Musical I 
�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical II 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical III 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis Musical
IV 
�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical V 

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical VI

�›

2 HT/
1 HP Teoría y

Análisis
Musical VII

�›

3 HT
Teoría y
Análisis

Musical VIII

3 HT

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

5
Créd.

6
Créd.

6
Créd.

HUMANÍSTICA - 
SOCIAL

HISTÓRICA -
SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I 
�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal II 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal III 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Universal IV

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana I 

�›

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana II

2 HT

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

FILOSÓFICA
Filosofía del

Arte I
�›

2 HT

Filosofía del
Arte II

2 HT

4
Créd.

4
Créd.

EDUCATIVA

PEDAGÓGICA
Psicopedagogía

Musical I 
�›

2 HT

Psicopedagogía
Musical II

2 HT Prácticas
Docentes

Supervisadas
I 

�›

2 HP Prácticas
Docentes

Supervisadas
II

2 HP

 4
Créd.

4
Créd.

2
Créd.

2
Créd.

PSICOLÓGICA        

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
Investigación
Documental I

�›

1 HT/
1 HP

Investigación
Documental

II

1 HT/
1 HP

Seminario de
Titulación I 

�›

2 HT

Seminario de
Titulación II

2 HT

3
Créd.

3
Créd.

4
Créd.

4
Créd.

LÍNEA
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD -
FLEXIBILIDAD

Optativa 
Módulo I

����

2 HT
Optativa
Módulo I

����

2 HT
Optativa

Módulo II 
����

2 HP
Optativa

Módulo I 
����

2 HT
Optativa

Módulo III
����

1 HT/
1 HP

Optativa
Módulo III

1 HT/
1 HP

4
Créd.

4
Créd.

2
Créd.

4
Créd.

3
Créd.

3
Créd.

TOTAL DE HORAS 17 HORAS 17 HORAS 21 HORAS 21 HORAS 21 HORAS 21 HORAS 13 HORAS 13 HORAS

TOTAL DE CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 62 CRÉDITOS 62 CRÉDITOS 61 CRÉDITOS 63 CRÉDITOS 37 CRÉDITOS 37 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 8 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS

TOTAL DE CRÉDITOS 416 HP
HORAS 

PRÁCTICAS

TOTAL DE ASIGNATURAS ACURSAR 56 HT
HORAS 

TEÓRICAS

TOTAL DE HT Y HP 2304 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO INDIVIDUAL 2560 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

PENSUM ACADÉMICO 4864  



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 2008

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA - PIANO

lÍNEA DE 
FORMACIÓN

ÁREA DE
CONOCIMIENTO semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6 semestre 7 semestre 8

Musical

CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN

Piano I 
�›

2 HP
Piano II 

�›

2 HP Piano III 
�›

2 HP Piano IV 
�›

2 HP Piano V 
�›

2 HP Piano VI 
�›

2 HP Piano VII 
�›

2 HP

Piano VIII

2 HP

10 Créd. 10 Créd. 10
Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd.

Música de
Cámara I 

�›

2 HP Música de
Cámara II 

�›

2 HP Música de
Cámara III 

�›

2 HP Música de Cámara
IV 
�›

2 HP Música de
Cámara V 

�›

2 HP Música de
Cámara VI 

�›

2 HP Música de
Cámara VII

�›

2 HP
Música de

Cámara VIII

2 HP

10 Créd. 10 Créd. 10
Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd. 10 Créd.

Lectura a
Primera
Vista I 

�›

3 HP
Lectura a

Primera Vista
II

3 HP
Armonía al
Teclado I 

�›

3 HP

Armonía al
Teclado II

3 HP
Música

para Piano
de los s.

XX y XXI
I 

�›

2 HP Música para
Piano de los
s. XX y XXI

II

2 HP

15 Créd. 15 Créd. 15
Créd. 15 Créd. 10 Créd. 10 Créd.

ESTRUCTURA
MUSICAL

Teoría y
Análisis

Musical I 

�›

2 HT/ 1
HP

Teoría y
Análisis

Musical II 

�›

2 HT/ 1
HP Teoría y Análisis

Musical III 
�›

2 HT/
1 HP Teoría y Análisis

Musical IV 
�›

2 HT/ 1
HP

Teoría y
Análisis

Musical V 
�›

2 HT/ 1
HP Teoría y

Análisis
Musical VI

2 HT/ 1
HP

5 Créd. 5 Créd. 5
Créd. 5 Créd. 5 Créd. 5 Créd.

humanística - social

HISTÓRICA
SOCIAL

Historia de la
Música

Universal I 
�›

2 HT Historia de la
Música

Universal II 
�›

2 HT Historia de la
Música

Universal III 
�›

2 HT Historia de la
Música Universal

IV

2 HT
Historia de la

Música
Mexicana I 

�›

2 HT Historia de la
Música

Mexicana II

2 HT

4 Créd. 4 Créd. 4
Créd. 4 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

FILOSÓFICA

Filosofía del
Arte I 

�›

2 HT
Filosofía del

Arte II

2 HT

4 Créd. 4 Créd.

educativa

PEDAGÓGICA

Psicopedagogia
Musical I 

�›

2 HT
Psicopedagogia

Musical II 
�›

2 HT
Prácticas
Docentes

Supervisadas
I 

�›

2 HP Prácticas
Docentes

Supervisadas
II

2 HP

4
Créd. 4 Créd. 2 Créd. 2 Créd.

PSICOLÓGICA

investigación INVESTIGACIÓN

Investigación
Documental

I 
�›

1 HT/ 1
HP Investigación

Documental
II

1 HT/ 1
HP

Seminario
de

Titulación I

�›

2 HT Seminario
de

Titulación II

2 HT

3 Créd. 3 Créd. 4 Créd. 4 Créd.

LÍNEA
MULTIDISCIPLINARIA

OPTATIVIDAD
FLEXIBILIDAD

Optativa

Módulo I 
����

2 HT Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo II 

����

2 HP Optativa
Módulo III 

����

1 HT/ 1
HP

Optativa
Módulo III

1 HT/ 1
HP

4
Créd. 2 Créd. 2 Créd. 2 Créd. 3 Créd. 3 Créd.

TOTAL DE HORAS SEMESTRE 14 HORAS 14 HORAS 16 HORAS 16 HORAS 15 HORAS 15 HORAS 10 HORAS 10 HORAS

TOTAL DE CRÉDITOS SEMESTRE 47 CRÉDITOS 47 CRÉDITOS 52 CRÉDITOS 50 CRÉDITOS 37 CRÉDITOS 37 CRÉDITOS 37 CRÉDITOS 37 CRÉDITOS

TOTAL DE ASIGNATURAS SEMESTRE 6 ASIGNATURAS 6 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 7 ASIGNATURAS 5 ASIGNATURAS 5 ASIGNATURAS

Total de créditos 344 HP

HORAS 

PRÁCTICAS

Total de asignaturas a cursar 50 HT
HORAS 

TEÓRICAS

Total de HT y HP 1760 �›
SERIACIÓN 

OBLIGATORIA

Total de Horas de Estudio Independientes 2560 ����
SERIACIÓN 
INDICATIVA

Pensum académico 4320  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

EDUCACIÓN MUSICAL 

  

PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 

SEMESTRE: 1°  CLAVE: 1123 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Adiestramiento Auditivo I 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 48 1 2 4 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Ninguna Adiestramiento Auditivo II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura se imparte a lo largo cuatro semestres. En ella se profundiza en la práctica auditiva 

de todos los aspectos que requiere la actividad profesional del músico. Su finalidad es que el 

alumno discrimine auditivamente, de manera precisa, los diversos aspectos que conforman el 

lenguaje musical. Asimismo, se desglosan sus elementos rítmicos, melódicos, armónicos y 

formales para posteriormente reintegrarlos en las obras musicales que se estudien en cualquiera de 

los procesos de enseñanza, apreciación, composición o interpretación. El aprendizaje se basa en la 

memoria, la repetición cantada del dictado, la integración y disgregación de los elementos que lo 

conforman, su escritura, visualización y representación interna de la música. Si bien comprende la 

integración de elementos teóricos, existe un alto número de horas dedicadas al aspecto práctico. 

Los contenidos de los cursos son idénticos en su estructura, variando únicamente en los niveles de 

profundidad y dificultad.  
 

OBJETIVO GENERAL

El alumno desarrollará habilidades auditivas que le permitan discriminar elementos rítmicos, 

intervalos simples, melodías tonales y acordes; reproducirlos e improvisar en frases musicales de 

manera crítica y creativa.  
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

3 4 Identificar auditivamente líneas 

rítmicas a una voz apoyado en 

cánones rítmicos 

I. Líneas rítmicas 

Repetición, memorización, 

análisis y escritura de dictados 

rítmicos a una voz con: 

� Valores de unidad de tiempo, 

unidad de compás, primer 

nivel de subdivisión 

� Compases simples y 

compuestos 

3 4 Distinguir auditivamente intervalos 

simples armónicos y melódicos en 

contextos atonales  

II. Intervalos simples melódicos y 

armónicos 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura de intervalos simples de 

2as, 4as y 5as con: 

� Armónicos y melódicos. 

� Secuencias de uno, dos, tres o 

más sonidos 

3 4 Diferenciar auditivamente melodías 

tonales 

III. Melodías tonales 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura, armonización y 

transporte de  melodías en 

tonalidad mayor y menor con: 

� Escala mayor y menor: 

natural, armónica, melódica 

� Acordes de I, IV y V 

3 4 Identificar auditivamente las 

funciones tonales por medio del 

canto, la lectura y la escritura. 

IV. Funciones tonales 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura, de sonidos aislados y 

melodías tonales con:  

� Notas isócronas 

� Funciones tonales, 

empleando claves diversas y 

todas las tonalidades mayores 

y menores: ubicación de 

registro y función tonal 

� Dictado rítmico melódico 

armónico tonal a una voz en  

compases simples y 

compuestos 

3 4 Leer a primera vista fragmentos 

musicales en modos mayor y menor 

V. Lectura a primera vista 

Entonación y armonización de 

melodías tonales con: 

� Modo mayor sin 



 33

modulaciones 

� Modo menor sin 

modulaciones 

3 4 Identificar auditivamente acordes 

tonales de tríada en estado 

fundamental e inversiones 

VI. Acordes de tríada 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis y escritura de: 

� Tríadas mayor, menor, 

aumentada, disminuida 

� Fundamental e inversiones 

2 4 Identificar auditivamente 

progresiones armónicas con I, IV y 

V en modo mayor y menor 

VII.    Enlaces y progresiones 

armónicas 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis, escritura y 

ejecución en el teclado de 

progresiones con: 

� Acordes de tónica, 

subdominante y dominante en 

modo mayor y menor 

� Cadencias auténticas y 

plagales, modo mayor y 

menor 

� Semicadencias en modo 

mayor y menor 

� Posición melódica de 5ª, 8ª y 

3ª 

TOTAL 

HT: 20 

TOTAL 

HP: 28 

TOTAL: 48 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Aplicación de lo aprendido al repertorio de 

instrumento, canto, análisis e historia de la 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Examen final que abarque la audición de 

aspectos por separado y la integración de 

los mismos en fragmentos musicales 

� Exámenes parciales que incluyan una parte 

práctica: entonación, ejecución en el piano 

y una parte auditiva 

� Reconocimiento de fragmentos de la 
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música 

� Audición crítica y consciente de los 

resultados sonoros de una ejecución 

musical  ya sea propia o ajena 

� Audición interna de los aspectos musicales 

estudiados a partir de la lectura 

� Canto de secuencias interválicas tonales y 

atonales de manera individual y grupal 

� Canto en coro a dos, tres y cuatro voces. 

� Ejecución en el teclado de ejemplos 

musicales conocidos o dictados por el 

maestro 

� Empleo de diversas fuentes sonoras para 

hacer los dictados: voz, piano, instrumentos 

de cuerda, instrumentos de aliento, 

grabaciones de música de cámara y obras 

orquestales 

� Empleo del teclado para reforzar conceptos 

auditivos 

� Imitación, lectura, detección de errores, 

ejecución y dictado de un instrumento a 

otro, así como escritura de dictados 

� Improvisación grupal e individual utilizando 

libremente los elementos rítmicos, 

melódicos, armónicos y formales 

� Investigación de tópicos estudiados en las 

unidades temáticas 

� Lectura en silencio de partituras para 

reforzar los aspectos estudiados 

� Realización de cánones rítmicos 

� Trabajo individual en el Laboratorio de 

Entrenamiento Auditivo Interactivo paras 

reforzar los conceptos vistos en clase 

� Trascripción de ritmos del lenguaje hablado 

a la escritura musical: relación del lenguaje 

oral con el ritmo musical 

literatura musical 

� Revisión crítica de los tópicos investigados 

� Tareas y ejercicios hechos en casa 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, B. & Kolosick, J. T. (2000). Ear training. A technique for listening. New York: 

McGraw-Hill Higher Education. 

Benward, B. (1989). Sightsinging and ear training. Strategies and applications. Dubuque, Iowa: 

Wm. C. Brown Publishers.  
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Berkowitz, S., Fontrier, G & Kraft, L (1997). A new approach to Sight Singing. New York: W.W. 

Norton & Co. 

Edlund, L. (1964). Modus novus. Studies in reading atonal melodies. Stockholm: Nordiska 

Musikförlaget. 

Edlund, L. (1967). Modus vetus. Sight singing and Ear training in mayor-minor tonality. 

Stockholm: Nordiska Musikförlaget. 

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W.W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraordinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM. 

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, Elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag. 

Mayfield, C. E. (2003). Theory essentials. An integrated approach to harmony, ear training and 

keyboard skills. Vol. 1 & 2. Canada: Schirmer, Thomson Learning, Inc.  

Ottman, R. (1996). Music for Sight Singing. New Jersey: Prentice-Hall.  

Ottman, R. W. & Dworak P. E. (1998). Basic ear training skills New Jersey: Prentice Hall. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cordero, Roque. (1963). Curso de solfeo. Buenos Aires: Ricordi Americana. 

D’Amante, E. S. (2002). Ear training: A comprehensive approach to the systematic study of 

melodic and harmonic structures in music. Vol. II: Twelve basic interval sounds to master. 

California: Encore Music Publishing Company. Con 5 discos compactos. 

Damschroder, D. (1995). Listen and sing: lessons in ear-training and sight-singing. U.S.A: 

Schirmer Books, Wadsworth Thomson Learning, Inc. 

Estrada, L.A. (1989). Educación musical básica I. Entrenamiento auditivo. II Nociones de teoría y 

notación musicales, armonía y contrapunto. México: Editorial Patria. 

Fish, A. & N. L. (1993). Fundamentals of sight singing & ear training. New York: Harper Collins 

Publishers. 

Friedmann, M. L. (1993). Ear training for twentieth-century music. New Haven and London: Yale 

University Press, Waveland Press Inc. 

Heussenstamm, G. (1987). The Norton manual of music notation. New York: W. W. Norton & 

Co. 

Hindemith, P. (1949). Adiestramiento elemental para músicos. Buenos Aires: Ricordi Americana. 

Horacek, L. & Lefkoff, G. (1989). Programmed ear training. Harcourt Brace Jovanovich 

Publishers.  

Karpinski, G. S. (2000). The development of listening, reading and performing skills in college-

level musicians. New York: Oxford University Press. 

Taylor, E. (1989). The AB guide to music theory. Part I & II. Great Britain: Trowbridge, 

Wiltshire: Redwood Books. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Programas de entrenamiento auditivo interactivo: Ear Master, Auralia, Earope, etc. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música con conocimiento del manejo de recursos 

informáticos y de audio para la enseñanza musical (software de entrenamiento auditivo). 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  2°  CLAVE: 1233 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Adiestramiento Auditivo II 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 48 1 2 4 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Adiestramiento Auditivo I Adiestramiento Auditivo III 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura se imparte a lo largo de  dos semestres. En ella se profundiza en la práctica 

auditiva de todos los aspectos que requiere la actividad profesional del músico. Su finalidad es que 

el alumno discrimine auditivamente, de manera precisa, los diversos aspectos que conforman el 

lenguaje musical. Asimismo, se desglosan sus elementos rítmicos, melódicos, armónicos y 

formales para posteriormente reintegrarlos en las obras musicales que se estudien en cualquiera de 

los procesos de enseñanza, apreciación, composición o interpretación. El aprendizaje se basa en la 

memoria, la repetición cantada del dictado, la integración y disgregación de los elementos que lo 

conforman, su escritura, visualización y representación interna de la música. Si bien comprende la 

integración de elementos teóricos, existe un alto número de horas dedicadas al aspecto práctico. 

Los contenidos de los cursos son idénticos en su estructura, variando únicamente en los niveles de 

profundidad y dificultad. 
 

OBJETIVO GENERAL

El alumno aplicará sus habilidades auditivas que le permitan discriminar con precisión los 

elementos que constituyen el lenguaje musical de las obras que estudie para la lectura, escritura, 

análisis e improvisación de frases musicales.  
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

2 4 Identificar auditivamente líneas 

rítmicas a una y dos voces apoyado 

en cánones rítmicos 

I. Líneas rítmicas 

Repetición, memorización, 

análisis y escritura de dictados 

rítmicos a una y dos voces con: 

� Valores de unidad de tiempo, 

unidad de compás, primer y 

segundo nivel de subdivisión 

en compases simples y 

compuestos 

� Cambios de compás con los 

valores mencionados, 

empleando igualdad de 

tiempo igual a tiempo 

� Birritmia en compases 

simples y compuestos 

2 4 Identificar auditivamente intervalos 

simples armónicos y secuencias 

melódicas de intervalos en contextos 

atonales 

II. Intervalos simples armónicos y 

melódicos 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura de intervalos simples de 

3as con: 

� Armónicos y melódicos 

� Secuencias de uno, dos, tres o 

más sonidos 

2 4 Diferenciar auditivamente melodías 

tonales con acordes de I, IV y V7 

III. Melodías tonales con acordes 

de I, IV y V7 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura, armonización y 

transporte de melodías en 

tonalidad mayor y menor con: 

� Acordes de I, IV, V7 

� Acordes de ii, ii7 y 6ª 

napolitana 

� Apoyaturas armónicas 

� Acordes prestados del 

homónimo (iv ar, ii ar,  3ª 

picardía) 

�  Inflexiones a primer grado 

de parentesco 

2 3 Identificar auditivamente  melodías 

modales 

IV. Melodías modales 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura, armonización y 

transporte de melodías en modos: 

� Jónico, dórico, frigio, lidio, 
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mixolidio, eólico y locrio 

2 3 Identificar auditivamente las 

funciones tonales en fragmentos 

musicales 

V. Funciones tonales 

Dictado rítmico melódico 

armónico en  compases simples y 

compuestos 

� Tonal dos voces. 

� Modal a una voz 

 

2 3 Leer a primera vista fragmentos 

musicales tonales con acordes e 

inflexiones 

VI. Lectura a primera vista de 

melodías tonales 

Entonación de melodías tonales en 

modo mayor y menor con: 

� Acordes de ii, ii7 y 6ª 

Napolitana. 

� Acordes prestados del 

homónimo (iv ar, ii ar, 3ª 

picardía).  

� Inflexiones a primer grado de 

parentesco. 

2 3 Leer a primera vista fragmentos 

musicales modales acorde con los 

niveles de dificultad revisados a lo 

largo del curso 

VII. Lectura a primera vista de 

melodías modales 

Entonación de melodías modales 

con: 

� Jónico, dórico, frigio, lidio, 

mixolido, eólico y locrio 

2 3 Identificar auditivamente los 

acordes tonales de séptima 

VIII. Acordes de séptima 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis y escritura de: 

� Séptimas en estado 

fundamental (mayor mayor, 

menor menor, mayor menor, 

séptima disminuida y 

semidisminuida) 

� Inversiones de séptima de 

dominante 

2 3 Identificar auditivamente 

progresiones armónicas y cadencias 

IX. Enlaces, progresiones 

armónicas y cadencias 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis, escritura y 

ejecución en el teclado de 

progresiones con: 

� Acordes de V, V7, ii, ii7 y 6ª 

Napolitana 

� Acordes prestados (iv ar, ii 

ar, 3ª picardía) 

� Inflexiones a primer grado de 

parentesco 

TOTAL 

HT: 18 

TOTAL 

HP: 30 
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TOTAL: 48 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Aplicación de lo aprendido al repertorio de 

instrumento, canto, análisis e historia de la 

música 

� Audición crítica y consciente de los 

resultados sonoros de una ejecución musical  

ya sea propia o ajena 

� Audición interna de los aspectos musicales 

estudiados a partir de la lectura 

� Canto de secuencias interválicas tonales y 

atonales de manera individual y grupal 

� Canto en coro a dos, tres y cuatro voces 

� Ejecución en el teclado de ejemplos 

musicales conocidos o dictados por el 

maestro 

� Empleo de diversas fuentes sonoras para 

hacer los dictados: voz, piano, instrumentos 

de cuerda, instrumentos de aliento, 

grabaciones de música de cámara y obras 

orquestales 

� Empleo del teclado para reforzar conceptos 

auditivos 

� Imitación, lectura, detección de errores, 

ejecución y dictado de un instrumento a 

otro, así como escritura de dictados 

� Improvisación grupal e individual utilizando 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Examen final que abarque la audición de 

aspectos por separado y la integración de los 

mismos en fragmentos musicales 

� Exámenes parciales que incluyan una parte 

práctica: entonación, ejecución en el piano y 

una parte auditiva 

� Reconocimiento de fragmentos de la 

literatura musical 

� Revisión crítica de los tópicos investigados, 

tareas y ejercicios hechos en casa 
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libremente los elementos rítmicos, 

melódicos, armónicos y formales 

� Investigación de tópicos estudiados en las 

unidades temáticas 

� Lectura en silencio de partituras para 

reforzar los aspectos estudiados 

� Realización de cánones rítmicos 

� Trabajo individual en el Laboratorio de 

Entrenamiento Auditivo Interactivo para 

reforzar los conceptos vistos en clase 

� Trascripción de ritmos del lenguaje hablado 

a la escritura musical: relación del lenguaje 

oral con el ritmo música 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, B. & Kolosick, J. T. (2000). Ear training. A technique for listening. New York: 

McGraw-Hill Higher Education. 

Benward, B. (1989). Sightsinging and ear training. Strategies and applications. Dubuque, Iowa: 

Wm. C. Brown Publishers.  

Berkowitz, S., Fontrier, G & Kraft, L (1997). A new approach to Sight Singing. New York: W.W. 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, con conocimiento del manejo de recursos 

informáticos y de audio para la enseñanza musical (software de entrenamiento auditivo). 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  3°  CLAVE: 1329 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Adiestramiento Auditivo III 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 48 1 2 4 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Adiestramiento Auditivo II Adiestramiento Auditivo IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura se imparte a lo largo de cuatro semestres. En ella se profundiza en la práctica 

auditiva de todos los aspectos que requiere la actividad profesional del músico. Su finalidad es que 

el alumno discrimine auditivamente, de manera precisa, los diversos aspectos que conforman el 

lenguaje musical. Asimismo, se desglosan sus elementos rítmicos, melódicos, armónicos y 

formales para posteriormente reintegrarlos en las obras musicales que se estudien en cualquiera de 

los procesos de enseñanza, apreciación, composición o interpretación. El aprendizaje se basa en la 

llamada memoria, la repetición cantada del dictado, la integración y disgregación de los elementos 

que lo conforman, su escritura, visualización y representación interna de la música. Si bien 

comprende la reunión de elementos teóricos, existe un alto número de horas dedicadas al aspecto 

práctico. 

Los contenidos de los diferentes cursos son idénticos en su estructura, variando únicamente en los 

niveles de profundidad y dificultad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno desarrollará su audición interna para discriminar con precisión los elementos que 

constituyen el lenguaje musical de las obras que estudie, tales como elementos rítmicos en 

compases simples, compuestos y de amalgama hasta tercer nivel de subdivisión, intervalos 

simples de tritono en contextos atonales, melodías tonales con modulación a primer grado de 

parentesco, melodías modales y pentatónicas, acordes de tríada en fundamental e inversiones, 

enlaces con acordes de V9 mayor y menor, inversiones de séptima menor, séptima de sensible y

modulaciones a primer grado de parentesco, de manera que los pueda reconocer auditivamente, 

reproducirlos vocal, instrumental y corporalmente, analizarlos, leerlos, escribirlos, e improvisar 

con ellos frases musicales que incorporen los elementos rítmicos, melódicos, armónicos y 

formales que se especifican en el contenido temático de la asignatura, de una manera crítica, 

creativa y con una actitud de búsqueda. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de:

UNIDAD DIDÁCTICA 

2 4 Identificar auditivamente líneas 

rítmicas a varias voces apoyado en 

ensambles rítmicos  

I. Líneas y ensambles rítmicos 

Repetición, memorización, 

análisis y escritura de dictados 

rítmicos a una y dos voces con: 

� Valores de unidad de tiempo, 

unidad de compás, primer, 

segundo y tercer nivel de 

subdivisión en compases 

simples y compuestos 

� Compases de amalgama con 

valores de unidad de tiempo, 

unidad de compás, primero y 

segundo nivel de subdivisión 

�  Birritmia en compases de 

amalgama hasta primer nivel 

de subdivisión 

2 4 Identificar auditivamente intervalos 

simples armónicos y secuencias 

melódicas de intervalos en contextos 

atonales   

II. Intervalos simples armónicos y 

melódicos 

� Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, 

análisis y escritura de 

intervalos simples de tritono 

� Armónicos y melódicos 

� Secuencias de uno, dos, tres o 

más sonidos  

2 4 Identificar auditivamente  melodías 

tonales con modulación 

III. Melodías tonales con 

modulación  

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura, armonización y 

transporte de melodías en:  

� Tonalidad mayor con 

modulaciones a primer grado 

de parentesco 

� Tonalidad menor con 

modulaciones a primer grado 

de parentesco 

2 3 Identificar auditivamente melodías 

pentatónicas 

IV. Melodías pentatónicas 

� Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, 

análisis y escritura y 

transporte de melodías en 

escalas pentatónicas 

� Escalas hemitónicas 

� Escalas anhemitónicas 
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2 3 Identificar auditivamente las 

funciones tonales en fragmentos 

musicales 

V. Funciones tonales 

� Dictado rítmico melódico 

armónico en  compases 

simples y compuestos 

� Tonal a dos y tres voces 

� Modal a dos voces  

� Compases simples, 

compuestos y de amalgama 

2 3 Leer a primera vista fragmentos 

musicales tonales con el nivel de 

dificultad especificado en los 

apartados anteriores 

VI. Lectura a primera vista de 

melodías tonales 

Entonación de melodías tonales 

con: 

� Modo mayor y menor 

� Modulaciones a primer grado 

de parentesco 

2 3 Leer a primera vista fragmentos 

musicales modales y pentatónicos 

con el nivel de dificultad 

especificado en las unidades 

didácticas 

VII. Lectura a primera vista de 

melodías modales y pentáfonas 

Entonación de melodías modales y 

pentatónicas con: 

� Modos gregorianos 

� Diferentes escalas 

pentatónicas 

2 3 Identificar auditivamente acordes 

tonales especificados  

VIII. Acordes de novena 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis y escritura de 

acordes tonales con: 

� Novenas mayor y menor 

� Inversiones de séptima 

menor, menor y  séptima de 

sensible 

2 3 Identificar auditivamente 

progresiones armónicas 

especificadas 

IX. Enlaces y progresiones 

armónicas 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis, escritura y 

ejecución en el teclado de 

progresiones con: 

� Acordes de V9 mayor y 

menor 

� Modulaciones a primer grado 

de parentesco 

TOTAL 

HT: 18 

TOTAL 

HP: 30 

 

TOTAL: 48 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 



 132

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Aplicación de lo aprendido al repertorio de 

instrumento, canto, análisis e historia de la 

música 

� Audición crítica y consciente de los 

resultados sonoros de una ejecución musical  

ya sea propia o ajena 

� Audición interna de los aspectos musicales 

estudiados a partir de la lectura  

� Canto de secuencias interválicas tonales y 

atonales de manera individual y grupal 

� Canto en coro a dos, tres y cuatro voces. 

� Ejecución en el teclado de ejemplos 

musicales conocidos o dictados por el 

maestro 

� Empleo de diversas fuentes sonoras para 

hacer los dictados: voz, piano, instrumentos 

de cuerda, instrumentos de aliento, 

grabaciones de música de cámara y obras 

orquestales 

� Empleo del teclado para reforzar conceptos 

auditivos 

� Imitación, lectura, detección de errores, 

ejecución y dictado de un instrumento a 

otro, así como escritura de dictados. 

� Improvisación grupal e individual utilizando 

libremente los elementos rítmicos, 

melódicos, armónicos y formales 

� Investigación de tópicos estudiados en las 

unidades temáticas 

� Lectura en silencio de partituras para 

reforzar los aspectos estudiados 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Examen final que abarque la audición de 

aspectos por separado y la integración de los 

mismos en fragmentos musicales.  

� Exámenes parciales que incluyan una parte 

práctica: entonación, ejecución en el piano y 

una parte auditiva.  

� Reconocimiento de fragmentos de la literatura 

musical 

� Revisión crítica de los tópicos investigados 

� Tareas y ejercicios hechos en casa 
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� Realización de cánones rítmicos 

� Trabajo individual en el Laboratorio de 

Entrenamiento Auditivo Interactivo paras 

reforzar los conceptos vistos en clase 

� Transcripción de ritmos del lenguaje 

hablado a la escritura musical: relación del 

lenguaje oral con el ritmo musical 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Benward, B. & Kolosick, J. T. (2000). Ear training. A technique for listening. New York: 

McGraw-Hill Higher Education. 

Benward, B. (1989). Sightsinging and ear training. Strategies and applications. Dubuque, Iowa: 

Wm. C. Brown Publishers.  

Berkowitz, S., Fontrier, G & Kraft, L (1997). A new approach to Sight Singing. New York: W.W. 

Norton & Co. 

Edlund, L. (1964). Modus novus. Studies in reading atonal melodies. Stockholm: Nordiska 

Musikförlaget. 

Edlund, L. (1967). Modus vetus. Sight singing and Ear training in mayor-minor tonality. 

Stockholm: Nordiska Musikförlaget. 

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W.W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraordinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM. 

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, Elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag. 

Mayfield, C. E. (2003). Theory essentials. An integrated approach to harmony, ear training and 

keyboard skills. Vol. 1 & 2. Canada: Schirmer, Thomson Learning, Inc.  

Ottman, R. (1996). Music for Sight Singing. New Jersey: Prentice-Hall.  

Ottman, R. W. & Dworak P. E. (1998). Basic ear training skills New Jersey: Prentice Hall. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cordero, R. (1963). Curso de solfeo. Buenos Aires: Ricordi Americana. 

D’Amante, E. S. (2002). Ear trainin: A comprehensive approach to the systematic study of 

melodic and harmonic structures in music. Vol. II: Twelve basic interval sounds to master. 

California: Encore Music Publishing Company. Con 5 discos compactos. 

Damschroder, D. (1995). Listen and sing: lessons in ear-training and sight-singing. U.S.A: 

Schirmer Books, Wadsworth Thomson Learning, Inc. 

Estrada, L.A. (1989). Educación musical básica I. Entrenamiento auditivo. II Nociones de teoría y 

notación musicales, armonía y contrapunto. México: Editorial Patria. 

Fish, A. & N. L. (1993). Fundamentals of sight singing & ear training. New York: Harper Collins 

Publishers. 

Friedmann, M. L. (1993). Ear training for twentieth-century music. New Haven and London: Yale 

University Press, Waveland Press Inc. 

Heussenstamm, G. (1987). The Norton manual of music notation. New York: W. W. Norton & 

Co. 

Hindemith, P. (1949). Adiestramiento elemental para músicos. 10 ed. Buenos Aires: Ricordi 

Americana. 

Horacek, L. & Lefkoff, G. (1989). Programmed ear training. 2
nd

 Edition. Harcourt Brace 
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Jovanovich Publishers.  

Karpinski, G. S. (2000). The development of listening, reading and performing skills in college-

level musicians. New York: Oxford University Press. 

Taylor, E. (1989). The AB guide to music theory. Part I & II. 10ª reimpresión. Great Britain: 

Trowbridge, Wiltshire: Redwood Books. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Programas de entrenamiento auditivo interactivo: Ear Master, Auralia, Earope, etc. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, con conocimiento del manejo de recursos 

informáticos y de audio para la enseñanza musical (software de entrenamiento auditivo). 

  



 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE:  4°  CLAVE: 1435 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Adiestramiento Auditivo IV 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 48 1 2 4 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Adiestramiento Auditivo III Ninguna 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura se imparte a lo largo de cuatro semestres. En ella se profundiza en la práctica 

auditiva de todos los aspectos que requiere la actividad profesional del músico. Su finalidad es que 

el alumno discrimine auditivamente, de manera precisa, los diversos aspectos que conforman el 

lenguaje musical. Asimismo, se desglosan sus elementos rítmicos, melódicos, armónicos y 

formales para posteriormente reintegrarlos en las obras musicales que se estudien en cualquiera de 

los procesos de enseñanza, apreciación, composición o interpretación. El aprendizaje se basa en la 

llamada memoria, la repetición cantada del dictado, la integración y disgregación de los elementos 

que lo conforman, su escritura, visualización y representación interna de la música. Si bien 

comprende la reunión de elementos teóricos, existe un alto número de horas dedicadas al aspecto 

práctico. 

Los contenidos de los diferentes cursos son idénticos en su estructura, variando únicamente en los 

niveles de profundidad y dificultad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno desarrollará su audición interna para discriminar con precisión los elementos que 

constituyen el lenguaje musical de las obras que estudie, tales como elementos rítmicos en 

compases simples, compuestos, de amalgama, con cambio de compás, modulación métrica, 

polirritmo y polimetro, intervalos simples de 6ª y 7ª en contextos atonales, melodías tonales con 

acordes cromáticos, melodías en escalas octatónicas, por tonos, folklóricas y cromática, acordes de 

tríada en fundamental e inversiones, enlaces con acordes cromáticos en contextos tonales y 

construcciones acordales no triádicas en contextos atonales, de manera que los pueda reconocer

auditivamente, reproducirlos vocal, instrumental y corporalmente, analizarlos, leerlos, escribirlos, 

e improvisar con ellos frases musicales que incorporen los elementos rítmicos, melódicos, 

armónicos y formales que se especifican en el contenido temático de la asignatura, de una manera 

crítica,  creativa y con una actitud de búsqueda. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

2 4 Identificar auditivamente líneas 

rítmicas a varias voces apoyado en 

ensambles rítmicos 

I. Líneas y ensambles rítmicos 

Repetición, memorización, 

análisis y escritura de dictados 

rítmicos con: 

� Cambios de compás con 

igualdad de valor igual a 

valor en compases simples, 

compuestos y de amalgama. 

� Modulación métrica 

� Birritmia en compases de 

amalgama 

� Polirritmo y polimetro

2 4 Identificar auditivamente intervalos 

simples armónicos y secuencias 

melódicas de intervalos en contextos 

atonales  

II. Intervalos simples armónicos y 

melódicos 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura de intervalos simples de 

6as y  7as 

� Armónicos y melódicos 

� Secuencias de uno, dos, tres o 

más sonidos  

2 4 Identificar auditivamente melodías 

tonales con cromatismo 

III. Melodías tonales con 

cromatismos 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura, armonización y 

transporte de melodías en 

tonalidad mayor y menor con: 

� Acordes cromáticos: sextas 

aumentadas, mediante y 

submediante cromáticas, 

subtónica 

2 4 Identificar auditivamente melodías 

en diferentes tipos de escalas 

IV. Melodías construidos sobre 

distintas escalas 

Entonación, memorización, 

reconocimiento verbal, análisis y 

escritura y transporte de melodías 

en distintas escalas: 

� Por tonos  

� Octatónicas 

� Folklóricas 

� Cromática 

2 4 Identificar auditivamente las 

funciones tonales en fragmentos 

musicales 

V. Funciones tonales en 

fragmentos musicales 

Dictado rítmico melódico 

armónico en  compases simples y 
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compuestos: 

� Tonal a dos, tres y cuatro 

voces 

� Modal a dos y tres voces 

� Compases simples, 

compuestos y de amalgama 

2 4 Leer a primera vista fragmentos 

musicales con el nivel de dificultad 

especificado en las unidades 

didácticas 

VI. Lectura a primera vista de 

melodías tonales con cromatismos 

Entonación de melodías tonales 

con: 

� Acordes cromáticos 

2 4 Identificar auditivamente acordes en 

otras disposiciones interválicas 

VII. Acordes que no estén 

organizados por terceras 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis y escritura de con 

disposiciones interválicas no 

triádicas: 

� Acordes por cuartas 

� Acordes por quintas 

� Agregados de sonidos 

2 4 Identificar auditivamente 

progresiones armónicas 

especificadas 

VIII.    Enlaces y progresiones 

armónicas 

Entonación, reconocimiento 

verbal, análisis, escritura y 

ejecución en el teclado de 

progresiones con: 

� Acordes cromáticos: sextas 

aumentadas, mediante y 

submediante cromáticas, 

subtónica 

TOTAL 

HT: 16 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 48 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Examen final que abarque la audición de 

aspectos por separado y la integración de los 
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Otras: 

� Aplicación de lo aprendido al repertorio de 

instrumento, canto, análisis e historia de la 

música 

� Audición crítica y consciente de los 

resultados sonoros de una ejecución musical  

ya sea propia o ajena 

� Audición interna de los aspectos musicales 

estudiados a partir de la lectura  

� Canto de secuencias interválicas tonales y 

atonales de manera individual y grupal 

� Canto en coro a dos, tres y cuatro voces 

� Ejecución en el teclado de ejemplos 

musicales conocidos o dictados por el 

maestro 

� Empleo de diversas fuentes sonoras para 

hacer los dictados: voz, piano, instrumentos 

de cuerda, instrumentos de aliento, 

grabaciones de música de cámara y obras 

orquestales 

�  Empleo del teclado para reforzar conceptos 

auditivos 

� Imitación, lectura, detección de errores, 

ejecución y dictado de un instrumento a 

otro, así como escritura de dictados 

� Improvisación grupal e individual utilizando 

libremente los elementos rítmicos, 

melódicos, armónicos y formales 

� Investigación de tópicos estudiados en las 

unidades temáticas 

� Lectura en silencio de partituras para 

reforzar los aspectos estudiados 

� Realización de cánones rítmicos 

� Trabajo individual en el Laboratorio de 

Entrenamiento Auditivo Interactivo paras 

reforzar los conceptos vistos en clase 

Transcripción de ritmos del lenguaje 

hablado a la escritura musical: relación del 

lenguaje oral con el ritmo musical 

mismos en fragmentos musicales  

� Exámenes parciales que incluyan una parte 

práctica: entonación, ejecución en el piano y 

una parte auditiva  

� Reconocimiento de fragmentos de la 

literatura musical 

� Revisión crítica de los tópicos investigados 

� Tareas y ejercicios hechos en casa 
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BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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McGraw-Hill Higher Education. 

Benward, B. (1989). Sightsinging and ear training. Strategies and applications. Dubuque, Iowa: 

Wm. C. Brown Publishers.  

Berkowitz, S., Fontrier, G & Kraft, L (1997). A new approach to Sight Singing. New York: W.W. 

Norton & Co. 

Edlund, L. (1964). Modus novus. Studies in reading atonal melodies. Stockholm: Nordiska 

Musikförlaget. 

Edlund, L. (1967). Modus vetus. Sight singing and Ear training in mayor-minor tonality. 

Stockholm: Nordiska Musikförlaget. 

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W.W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraordinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM. 

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, Elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag. 

Mayfield, C. E. (2003). Theory essentials. An integrated approach to harmony, ear training and 

keyboard skills. Vol. 1 & 2. Canada: Schirmer, Thomson Learning, Inc.  

Ottman, R. (1996). Music for Sight Singing. New Jersey: Prentice-Hall.  

Ottman, R. W. & Dworak P. E. (1998): Basic ear training skills New Jersey: Prentice Hall. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cordero, Roque. (1963). Curso de solfeo. Buenos Aires: Ricordi Americana. 

D’Amante, E. S. (2002). Ear training: A comprehensive approach to the systematic study of 

melodic and harmonic structures in music. Vol. II: Twelve basic interval sounds to master. 

California: Encore Music Publishing Company. Con 5 discos compactos. 

Damschroder, D. (1995). Listen and sing: lessons in ear-training and sight-singing. U.S.A: 

Schirmer Books, Wadsworth Thomson Learning, Inc. 

Estrada, L.A. (1989). Educación musical básica I. Entrenamiento auditivo. II Nociones de teoría y 

notación musicales, armonía y contrapunto. México: Editorial Patria. 

Fish, A. & N. L. (1993). Fundamentals of sight singing & ear training. New York: Harper Collins 

Publishers. 

Friedmann, M. L. (1993). Ear training for twentieth-century music. New Haven and London: Yale 

University Press, Waveland Press Inc. 

Heussenstamm, G. (1987). The Norton manual of music notation. New York: W. W. Norton & 

Co. 

Hindemith, P. (1949). Adiestramiento elemental para músicos. 10 ed. Buenos Aires: Ricordi 

Americana. 

Horacek, L. & Lefkoff, G. (1989). Programmed ear training. 2
nd

 Edition. Harcourt Brace 

Jovanovich Publishers.  

Karpinski, G. S. (2000). The development of listening, reading and performing skills in college-

level musicians. New York: Oxford University Press. 

Taylor, E. (1989). The AB guide to music theory. Part I & II. 10ª reimpresión. Great Britain: 

Trowbridge, Wiltshire: Redwood Books. 
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OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Programas de entrenamiento auditivo interactivo: Ear Master, Auralia, Earope, etc. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, con conocimiento del manejo de recursos 

informáticos y de audio para la enseñanza musical (software de entrenamiento auditivo). 

  



 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

PIANO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 

SEMESTRE:  3º  CLAVE:  1313 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Armonía al Teclado I 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 32 0 3 15 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Interpretación 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Ninguna Armonía al Teclado II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica que comprende dos semestres y en la  que se estudia la estructura 

armónica básica que se aplicará a la realización de bajos dados, así como a melodías de distintos 

géneros, estilos y épocas, transporte e improvisación directamente en el teclado. El conocimiento 

documentado de las prácticas de la armonía al teclado estudiadas en esta asignatura, le permitirá al 

estudiante crear un puente o eslabón entre la partitura y su interpretación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno aplicará sus conocimientos de armonización, transporte e improvisación de melodías y 

bajos cifrados, enfatizando la carga expresiva de los recursos armónicos estudiados.   
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

0 8 Ejecutar progresiones armónicas 

empleando las funciones básicas,  

tonales  y dominantes auxiliares 

I. Modulación y enlace con 

acordes de tres sonidos 

� Modulación 

� Cambios de posición de 

acordes 

� Progresiones armónicas  

� Funciones básicas  

� Funciones tonales (II, III, VI, 

VII) 

� Función de dominantes 

auxiliares 

� Enlaces activos en  las 

tonalidades mayores y 

menores (I-IV-VII-III-VI-II-

V-I) 

� Armonización de las escalas 

mayores y menores 

0 8 Improvisar  la armonización de 

melodías sencillas, utilizando 

acordes de I, IV y V7 en diferentes 

posiciones y con inversiones, 

observando el movimiento correcto 

de las voces 

II. Armonización 

� Acordes de I, IV y V7 en 

estado fundamental e 

inversiones 

� Cadencias en todas las 

tonalidades mayores y 

menores  

� Posibilidades de combinación 

entre los acordes de I, IV y 

V7 

0 8 Improvisar melodías sobre un bajo 

cifrado dado, empleando las 

funciones de I, IV y V7 

III. Improvisación de bajo cifrado

� Armonización a partir de un 

bajo cifrado y un soprano 

dado (nociones de bajo 

figurado) 

� Nociones de bajo continuo 

(armonización de un bajo 

dado con o sin cifras) 

� Análisis de las cifras 

empleadas en el bajo 

continuo en una obra 

(identificación y realización) 

0 8 Armonizar melodías utilizando tanto 

acordes de I, IV y V7, como II, VI, 

VII y dominantes auxiliares 

IV. Armonización con acordes 

� Arreglos sencillos de 

canciones trabajadas en clase 

para elaborarlas 

posteriormente de manera 

individual 

� Transporte de ejercicios y 
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fragmentos musicales a 

cualquier tonalidad 
TOTAL 

HT: 0 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 32 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Análisis armónicos de repertorios tonales    

variados 

� Análisis de corales de Bach 

� Cantar y acompañarse a la vez 

� Ejercicios armónicos con un carácter 

artístico y no meramente formal   

� Emplear ejemplos musicales de diferentes 

épocas y géneros en la realización de  los 

ejercicios contenidos en el desarrollo del 

curso  

� Implementación del conocimiento  

adquirido en prácticas grupales (música de 

cámara, ya sea con cantantes o 

instrumentistas) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

�  Armonización improvisada 

� Arreglo de una canción dada 

� Asistencia a clase y puntualidad 

� Cadencias, progresiones armónicas, y 

realización de bajos cifrados en diversas 

tonalidades, y con el soprano dado 

� Cumplimiento de todas las tareas 

asignadas 

� Evaluación al final del semestre 

� Logros cuantitativos y cualitativos 

cubiertos en cada unidad temática 

� Transporte de fragmentos musicales 

 

REPERTORIO 

Donington, R. (1965). The Interpretation of Early Music. London: Faber and Faber. 

Edlund, L. (1974). Modus Vetus. New York: Edition Wilhelm Hansen. 
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BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Donington, R. (1965). The Interpretation of Early Music. London: Faber and Faber. 

Edlund, L. (1974). Modus Vetus. New York: Edition Wilhelm Hansen. 
 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Corales de Bach (Alguna versión sonora) 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música con experiencia en armonización. 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

PIANO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 

SEMESTRE:  4º  CLAVE: 1413 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Armonía al Teclado II 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 32 0 3 15 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Interpretación 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Armonía al Teclado I Ninguna 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica en la que se estudia la estructura armónica que se aplicará a la 

realización de bajos cifrados, así como a melodías de distintos géneros, estilos y épocas, 

directamente en el teclado. El conocimiento documentado de las prácticas de la armonía al teclado 

estudiadas en esta asignatura, le permitirán al estudiante crear un puente o eslabón entre la 

partitura y su interpretación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno aplicará sus conocimientos de armonización, transporte e improvisación de melodías y 

bajos dados, enfatizando la carga expresiva, el efecto de los recursos armónicos estudiados.    
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

0 8 Ejecutar modulaciones con cambios 

de posición, funciones básicas  

tonales  y dominantes auxiliares 

I.  Modulación y enlace 

� Ejercicios modulatorios que 

contengan todos los cambios 

de posición de los acordes 

� Progresiones armónicas 

empleando las funciones 

básicas y agregando otras 

funciones tonales (II, III, VI, 

VII), dominantes auxiliares y 

acordes de 9ª, 11ª y 13ª 

� Enlaces activos en todas las 

tonalidades mayores y 

menores (I-IV-VII-III-VI-II-

V-I) 

� Continuación de la 

armonización de las escalas 

mayores y menores 

0 8 Improvisar  la armonización de 

melodías, utilizando acordes de 9ª, 

11ª y 13ª, 6as aumentadas, 

napolitana, y acordes con 6ª y 4ª 

añadida,  en diferentes posiciones y 

con inversiones, observando el 

movimiento correcto de las voces 

II.  Improvisación con acordes de 

más de cuatro sonidos  

� Cadencias en todas las 

tonalidades mayores y 

menores  

� Combinación de diferentes 

posibilidades entre los 

acordes de 9ª, 11ª y 13ª, 6ª 

aumentada, 6ª napolitana, 6ª y 

4ª añadida, en diferentes 

posiciones e inversiones 

0 8 Improvisar melodías sobre un bajo 

cifrado dado, empleando funciones 

varias 

III.  Armonizar con el bajo dado 

� Armonización a partir de un 

bajo cifrado y un soprano 

dado (nociones de bajo 

figurado) 

� Nociones de bajo continuo 

(armonización de un bajo 

dado con o sin cifras) 

� Análisis de las cifras 

empleadas en el bajo 

continuo tanto para 

identificarlas en una obra 

como para hacer su 

realización 

0 8 Armonizar melodías utilizando tanto 

acordes de I, IV y V7, como II, VI, 

VII, dominantes auxiliares, y 9ª, 11ª 

y 13ª 

IV.  Arreglo, improvisación y   

transporte 

� Arreglos de canciones 

trabajadas en clase  
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� Transporte de ejercicios y 

fragmentos musicales a 

cualquier tonalidad  

� Composición de pequeñas 

piezas con la forma musical 

integrada a las funciones 

armónicas estudiadas 

TOTAL 

HT: 0 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 32 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Análisis armónicos de repertorios tonales 

variados  

� Análisis de corales de Bach 

� Cantar y acompañarse a la vez 

� Emplear ejemplos musicales de diferentes 

épocas y géneros en la realización de  los 

ejercicios contenidos en el plan de trabajo  

� Implementación del conocimiento adquirido 

en prácticas grupales (música de cámara, ya 

sea con cantantes o instrumentistas) 

� Que todos los ejercicios empleados en los 

temas cubiertos tengan siempre un carácter 

artístico y no meramente formal 

 

 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Armonización improvisada 

� Arreglo de una canción dada 

� Asistencia a clase y puntualidad 

� Cadencias en diferentes tonalidades     

utilizando los acordes vistos en el semestre 

� Cumplimiento de todas las tareas asignadas 

� Evaluación al final del semestre 

� Logros cuantitativos y cualitativos cubiertos 

en cada unidad temática 

� Progresiones armónicas en diferentes   

tonalidades 

� Realización de bajos cifrados en diversas 

tonalidades. Realización de bajos cifrados 

con el soprano dado 

� Transporte de fragmentos musicales 
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REPERTORIO

Bach, J. S. 69 Choralen mit beziffertem Bass: para teclado 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Donington, R. (1965). The Interpretation of Early Music. London: Faber and Faber. 

Donington, R. (1975). A Performer's Guide to Baroque Music. London: Faber and Faber. 

Edlund, L. (1974). Modus Vetus. New York: Edition Wilhelm Hansen/Chester Music New York 

Inc. 
 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Corales de Bach (Alguna versión sonora) 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música con experiencia en armonización. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  1°  CLAVE: 1114 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical I 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Ninguna  Lenguaje Musical II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera, el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con 

precisión, musicalidad y sentido crítico.
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TOTAL 

HT: 16 

TOTAL 

HP: 16 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de:

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente la 

melodía, tonalidad mayor, intervalos 

y escalas, sonidos de adorno, 

estructura tonal de la melodía y 

agrupaciones rítmicas y formales 

I. Discriminación auditiva 

� Melodía  

� Tonalidad mayor  

� Intervalos y escalas  

� Sonidos de adorno  

� Estructura tonal de la melodía

� Agrupaciones rítmicas y 

formales  

6 6 Realizar el análisis y 

reconocimiento en la partitura  de la 

consonancia,  disonancia, intervalos,  

acordes y cadencias 

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura 

� Consonancia y disonancia 

�  Intervalos,  acordes y 

cadencias 

6 6 Realizar la lectura y escritura de  la 

melodía y armonía diatónica con 

intervalos simples en tonalidad 

mayor 

y de la conducción a la tónica 

III. Lectura y escritura  

� Melodía y armonía diatónica 

con intervalos simples en 

tonalidad mayor 

� Conducción a la tónica: 

funciones tonales 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal, ritmos en compases 

simples  

IV. Ritmos en compases simples 

� Cantados 

� Ejecutados en un instrumento

 

7 7 Crear pequeñas formas musicales en 

tonalidad mayor, en escala 

diatónica, con sonidos de adorno, en 

compases simples 

V. Creación de pequeñas formas 

musicales 

� Tonalidad mayor 

� Escala diatónica 

� Sonidos de adorno 

� Compases simples 
TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

 

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 



 48

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado y ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

_______. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la cátedra 

extraordinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM.  

________.  (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and 

harmonic dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. The 

first year & The second year and after. New York: W. W. Norton & Co.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mayfield, C. E. (2003). Theory essentials. An integrated approach to harmony, ear training and 

keyboard skills. Vol. 1 y 2. Ottawa: Schirmer, Thomson Learning, Inc. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN  MÚSICA 

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  2°  CLAVE: 1215 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical II 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Lenguaje Musical I Lenguaje Musical III 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera, el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con 

precisión, musicalidad y sentido crítico.
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de:

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente 

disonancia diatónica: nota de paso, 

bordados, suspensiones y retardos 

I. Discriminación auditiva 

� Disonancia diatónica: nota de 

paso, bordados, suspensiones 

y retardos 

6 6 Realizar el análisis y  el 

reconocimiento  en la partitura de:  

movimiento tonal, progresión 

armónica V-I, diversos tipos de 

movimiento armónico, ritmo, metro 

y ritmo armónico y la relación entre 

texto y música 

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura 

� Movimiento tonal 

� Progresión armónica V-I 

� Diversos tipos de movimiento 

armónico 

� Ritmo, metro y ritmo 

armónico 

� Relación entre texto y música

6 6 Realizar lectura  y escritura de la 

notación musical de la melodía y 

armonía por funciones tonales en 

tonalidad menor 

III. Lectura y escritura 

� Melodía y armonía por 

funciones tonales en tonalidad 

menor :natural, armónica y 

melódica 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal  ritmos en compases 

compuestos, valores irregulares en 

compases simples y compuestos 

IV.  Ejecución con un instrumento

� Ritmos en compases 

compuestos  

� Valores irregulares en 

compases simples y 

compuestos 

7 7 Crear pequeñas formas musicales en 

tonalidad menor, con 

acompañamiento de tónica y 

dominante, en compases simples y  

compuestos 

V. Creación de formas musicales 

� Tonalidad menor 

� Tónica y dominante 

� Compases simples y 

compuestos 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 
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Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado y ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. New 

York: W. W. Norton & Co.  

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraoridinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE: 3°  CLAVE: 1315 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical III 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T H.P. 

Curso  Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN INDICATIVA ANTECEDENTE SERIACIÓN INDICATIVA CONSECUENTE 

Lenguaje Musical II Lenguaje Musical IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera, el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con 

precisión, musicalidad y sentido crítico. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de :

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente piezas 

construidas sobre un bajo o sobre 

una progresión acordal, piezas 

construidas a base de repetición de 

secciones cortas,  movimientos 

polifónicos, bajo cifrado y  piezas 

de forma libre 

I. Discriminación auditiva 

� Piezas construidas sobre un 

bajo o sobre una progresión 

acordal 

�  Piezas construidas a base de 

repetición de secciones cortas 

� Movimientos polifónicos 

�  Bajo cifrado 

� Piezas de forma libre

6 6 Realizar el análisis y 

reconocimiento  en la partitura de 

disonancias 

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura 

� Disonancias: triada en primera 

y segunda inversión, acordes 

de séptima (fundamental e 

inversiones) 

6 6 Realizar la lectura y escritura de  la 

audición en tonalidad mayor y 

menor con cromatismos que no 

impliquen modulación 

III. Lectura y escritura 

� Audición en tonalidad mayor 

y menor con cromatismos que 

no impliquen modulación 

(bordados, notas de paso 

cromáticas) 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal, ritmos en compases 

simples y compuestos 

IV. Ritmos en compases simples y 

compuestos 

� Ritmo en compases simples y 

compuestos con ligaduras, 

síncopas, puntillos y 

contratiempos 

7 7 Crear pequeñas formas musicales 

con cromatismos que no impliquen 

modulación 

V. Creación de pequeñas formas 

musicales 

� Cromatismos sin modulación: 

en modo mayor y menor 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 
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Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

Otras: 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado y ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. New 

York: W. W. Norton & Co.  

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraoridinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN  MÚSICA 

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  4°  CLAVE: 1415 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical IV 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Lenguaje Musical III Lenguaje Musical V 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera, el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con

precisión, musicalidad y sentido crítico. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de :

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente la 

armonización de melodías con 

acordes principales, secundarios y 

cromáticos 

I. Discriminación auditiva 

� Armonización de melodías 

con acordes principales, 

secundarios y cromáticos 

(dominantes auxiliares, 

acordes prestados del 

homónimo mayor o menor, 

sexta napolitana, sextas 

aumentadas) 

6 6 Realizar el análisis y 

reconocimiento en la partitura del 

movimiento tonal y forma, de la  

conformación de la estructura 

musical, de la inflexión y 

modulación por medio de 

dominantes auxiliares y de la forma 

binaria 

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura 

� Movimiento tonal y forma 

� Conformación de la estructura 

musical 

�  Inflexión y modulación por 

medio de dominantes 

auxiliares 

� Forma binaria 

6 6 Realizar la lectura y escritura de  la 

notación musical de la melodía y 

armonía en tonalidad mayor y 

menor 

III. Lectura y escritura  

� Melodía y armonía en 

tonalidad mayor y menor con 

inflexiones a acordes 

diatónicos (dominantes 

auxiliares) 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal, ritmos en compases de 

amalgama 

IV. Ritmo en compases de 

amalgama 

� Ejecutados en un instrumento 

� Cantados 

� Percusión corporal 

7 7 Crear pequeñas formas musicales 

con modulaciones con dominantes 

auxiliares y en compases de 

amalgama 

V. Creación de pequeñas formas 

musicales 

� Modulaciones con dominantes 

auxiliares 

� Compases de amalgama 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 
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Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado y ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. New 

York: W. W. Norton & Co.  

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraoridinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN  MÚSICA 

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  5°  CLAVE: 1514 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical V 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Lenguaje Musical IV Lenguaje Musical VI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con 

precisión, musicalidad y sentido crítico. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de : 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente las 

formas contrapuntísticas, el 

contrapunto florido,  el canon y 

piezas pequeñas basadas en la 

imitación 

I. Discriminación auditiva 

� Formas contrapuntísticas 

� Contrapunto florido 

�  Imitación:  canon y piezas 

pequeñas basadas en la 

imitación 

6 6 Realizar el análisis y el 

reconocimiento en la partitura del 

coral (soprano alto tenor bajo) y  de 

corales vocales e instrumentales  

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura  

� Coral (soprano alto tenor 

bajo)  

� Corales vocales e 

instrumentales (disposición 

abierta y cerrada, reglas de 

conducción)  

6 6 Realizar la lectura y escritura de la 

melodía y armonía en tonalidad 

mayor y menor y  de la modulación 

por acorde común  

III. Lectura y escritura  

� Melodía y armonía en 

tonalidad mayor y menor con 

modulación a tonos vecinos 

�  Modulación por acorde 

común (dominante y sensible 

auxiliares) 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal, ritmo con cambios de 

compás y valores comunes  

IV. Ritmos con cambios de 

compás 

� Ritmo con cambios de 

compás, valores comunes 

(cuarto igual a cuarto) 

7 7 Crear pequeñas formas musicales 

con modulaciones por acorde 

común, con cambios de compás con 

valores comunes 

V. Creación de pequeñas formas 

musicales 

� Modulaciones por acorde 

común 

� Cambios de compás con 

valores comunes 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

 

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 
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Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

Otras: 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

Otras: 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado y ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. New 

York: W. W. Norton & Co.  

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraoridinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM. 

 
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN  MÚSICA 

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  6°  CLAVE: 1614 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical VI 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Lenguaje Musical V Lenguaje Musical VII 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con 

precisión, musicalidad y sentido crítico. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de : 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente acordes 

disonantes, autonomía de los 

acordes disonantes,  uso de las 

regiones tonales de tónica y 

dominante y uso de dominantes y 

sensibles auxiliares  

I. Discriminación auditiva 

� Acordes disonantes 

�  Autonomía de los acordes 

disonantes 

�  Uso de las regiones tonales 

de tónica y dominante 

� Uso de dominantes y 

sensibles auxiliares 

6 6 Realizar el análisis y el 

reconocimiento en la partitura de 

las formas musicales del período 

clásico y romántico 

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura 

� Formas musicales del período 

clásico y romántico:  textura, 

desarrollo motívico, frase, 

período, sección y forma 

6 6 Realizar la lectura y escritura de la 

melodía y armonía en contextos 

modales 

III. Lectura y escritura  

� Melodía y armonía en 

contextos modales 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal, ritmo con combinaciones 

de tiempo igual a tiempo y valor 

igual a valor

 IV. Ritmos con combinaciones 

� Ritmo con combinaciones de 

tiempo igual a tiempo y valor 

igual a valor. 

7 7 Crear pequeñas formas musicales 

en escalas modales y cambios de 

compás con tiempo igual a tiempo 

o valor igual a valor 

V. Creación de pequeñas formas 

musicales 

� Escalas modales  

� Cambios de compás con 

tiempo igual a tiempo y valor 

igual a valor 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 
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Prácticas de campo   (  ) 

Otras: 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado, ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. New 

York: W. W. Norton & Co.  

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraoridinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM.  

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS) 

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 

SEMESTRE:  7°  CLAVE: 1711 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical VII 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Lenguaje Musical VI Lenguaje Musical VIII 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con 

precisión, musicalidad y sentido crítico. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de : 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente el 

cromatismo, la armonía cromática y 

la combinación de modo mayor y 

menor 

I. Discriminación auditiva 

� Cromatismo 

�  Armonía cromática 

�  Combinación de modo 

mayor y menor (acordes 

prestados del homónimo 

mayor o menor) 

6 6 Realizar el análisis y 

reconocimiento en la partitura  de la 

forma monotemática,  la forma 

binaria, la forma ternaria, la forma 

Lied y Aria y la forma Allegro de 

sonata 

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura 

� Forma monotemática 

�  Forma binaria 

�  Forma ternaria 

�  Forma Lied y Aria 

� Forma Allegro de Sonata

6 6 Realizar la lectura y escritura de la 

melodía y armonía en contextos 

tonales y modales, de la modulación 

con acorde de sexta napolitana y 

acordes prestados 

III. Lectura y escritura  

� Melodía y armonía en 

contextos tonales y modales 

�  Modulación con acorde de 

sexta napolitana y acordes 

prestados 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal, ritmo sin compás, 

combinaciones rítmicas complejas y 

cambios de compás 

IV. Ritmos  

� Ritmo sin compás 

� Combinaciones rítmicas 

complejas 

� Cambios de compás.

7 7 Crear pequeñas formas musicales 

modales y tonales con modulación y 

acordes cromáticos, en ritmos libres 

sin compás, y con combinaciones 

complejas de cambios de compás 

V. Creación de pequeñas formas 

musicales 

� Modulación  

�  Acordes cromáticos 

� Ritmos libres sin compás 

�  Combinaciones complejas de 

cambios de compás 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

 

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 
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Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

Otras: 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado y ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. New 

York: W. W. Norton & Co.  

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraoridinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM.  

 
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA  

CANTO 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE:  8°  CLAVE: 1811 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Lenguaje Musical VIII 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso  Obligatorio 64 2 2 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Lenguaje Musical VII Ninguna 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura proporciona al alumno un conocimiento integrado tanto teórico como práctico del 

lenguaje musical, abordado desde el punto de vista auditivo (reconocimiento, enunciación), visual 

(lectura y escritura), motriz (ejecución vocal y corporal) e intelectual (análisis y síntesis). Dicha 

integración implica el adecuado y eficiente manejo de los aspectos rítmico, melódico, armónico y 

formal, del contenido musical tonal, modal y atonal, en contextos monódicos y polifónicos. Este 

conocimiento integrado proporcionará al alumno un desarrollo que vincule lo que se aborda 

tradicionalmente de forma aislada en las asignaturas de solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, 

contrapunto y análisis musical, y favorecerá el dominio e integración que fundamenten su 

formación musical para que se desenvuelva adecuadamente en la práctica profesional. Tiene por 

objeto brindar los conocimientos para abordar otras asignaturas del plan de estudios y prepararlo 

para comprender y manejar adecuadamente el lenguaje musical, necesario para la ejecución de su 

instrumento, así como el análisis y comprensión de la teoría e historia de la literatura musical de 

distintos estilos y períodos. 

En esta asignatura se imparte a lo largo de los ocho semestres de la carrera, el mismo tipo y 

número de unidades didácticas, pero con diferente grado de profundización. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno integrará los aspectos que impliquen la asimilación auditiva, aplicación práctica y 

comprensión intelectual del material musical que le permitan la ejecución de los distintos 

elementos rítmicos, melódicos, armónicos y formales de las obras que aborde en el semestre, con 

precisión, musicalidad y sentido crítico. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de : 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 6 Discriminar auditivamente el 

cromatismo en inflexiones y 

modulaciones, acordes prestados 

del homónimo, disonancia continua 

y  declinación de la tonalidad como 

fuerza unificadora 

I. Discriminación auditiva 

� Cromatismo utilizado en 

inflexiones y modulaciones 

�  Acordes prestados del 

homónimo (mediante y 

submediante cromáticas) 

� Disonancia continua (sin 

resolución) 

� Declinación de la tonalidad 

como fuerza unificadora 

6 6 Realizar análisis y reconocimiento 

en la partitura de la tonalidad 

ampliada, la armonía lineal y la 

atonalidad 

II. Análisis y reconocimiento en la 

partitura 

� Tonalidad ampliada 

�  Armonía lineal 

�  Atonalidad 

6 6 Realizar lectura  y escritura de la 

melodía y armonía en contextos 

atonales 

III. Lectura y escritura 

� Melodía y armonía en 

contextos atonales 

7 7 Ejecutar con un instrumento, por 

medio del canto o la percusión 

corporal, las combinaciones 

rítmicas encontradas   en la música 

contemporánea   

IV.  Ejecución con un instrumento

� Combinaciones rítmicas 

encontradas   en la música 

contemporánea 

7 7 Crear pequeñas formas musicales 

atonales y combinaciones rítmicas 

complejas  

V. Creación de formas musicales 

� Atonales  

� Combinaciones rítmicas 

complejas 

 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 32 

  

TOTAL: 64 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Evaluación continua, al terminar cada una 

de las unidades didácticas, en la cual se 
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Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Aplicación de las habilidades auditivas y de 

ejecución en el estudio de obras del 

repertorio de canto 

� Aplicación de los conceptos aprendidos en 

el análisis de partituras del repertorio 

musical 

� Asistencia al laboratorio de cómputo para 

trabajar los conceptos auditivos de manera 

individual 

� Audición de obras de repertorio para aplicar 

los conceptos aprendidos 

� Desarrollo de la audición crítica y 

consciente de la propia ejecución musical o 

de la de otro ejecutante 

� Estudio individual y grupal para formar 

ensambles rítmicos y vocales 

contemple una parte auditiva (dictado de 

fragmentos musicales), práctica (entonación, 

armonización al teclado y ensamble) y una 

parte teórica (análisis de un fragmento 

musical) 

� Evaluación inicial para detectar el grado de 

desarrollo previo de los estudiantes, y el 

grado de ayuda individual que requiera cada 

uno de ellos 

 

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Benward, Bruce & Kolosick, J. Timothy. (2000). Ear training. A technique for listening. 

McGraw-Hill Higher Education.  

Kraft, L. (1976). Gradus. An integrated approach to harmony, counterpoint, and analysis. New 

York: W. W. Norton & Co.  

Kraft, L. (1999). A new approach to ear training. A programmed course in melodic and harmonic 

dictation. New York: W. W. Norton & Company.  

Mackamul, R. (1984). Lehrbuch der Gehörbildung. Band 1, elementare Gehörbildung. Band 2, 

Hochschul Gehörbildung. Kassel: Bärenreinter-Verlag.  

Mackamul, R. (1982). Sensibilización al fenómeno sonoro. Informe del curso impartido en la 

cátedra extraoridinaria Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música, 1981. México: UNAM.  

 
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Antologías de obras de diferentes autores, períodos y estilos 

Partituras de obras vocales, corales y orquestales 

Software de entrenamiento auditivo interactivo: Auralia, Ear Master y Earope 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciado en Música. 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA  

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE: 1º  CLAVE: 1128 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical I 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE 

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 2 1 5 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Ninguna Teoría y Análisis Musical II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico – práctica de ocho semestres de duración en la que se proporcionarán técnicas y 

estrategias que permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta 

asignatura es de importancia fundamental en la formación musical de todas las áreas de 

instrumentista. Este es el primero de ocho cursos. Una de las características más relevantes de este 

bloque de asignaturas es la revisión de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de 

música, como son melodía, armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de acuerdo a 

cada semestre. Si bien las unidades didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos y 

contrapuntísticos de manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera 

simultánea de acuerdo con la obra musical que se estudie. Se incluye un repertorio básico, el cual 

contempla  obras trabajadas en la clase de instrumento y repertorio propuesto por el profesor que 

imparte la asignatura. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno será capaz de identificar esquemas de análisis básicos en términos melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos y formales en las obras abordadas durante el semestre o piezas de dificultad 

equivalente. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

���������	�
������������������������

������������
������	���� 
UNIDAD DIDÁCTICA 

5 3 Reconocer de manera auditiva y 

escrita los parámetros que 

conforman melodías tonales, 

modales y no tonales en las obras 

sugeridas para el semestre 

I. Parámetros de la melodía 

� Rango melódico 

� Duraciones y ritmo 

� Timbre 

� Intensidad 

� Acentuación 

� Articulación 

� Texto  

5 3 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

musicales que conforman melodías 

tonales, modales y no tonales en las 

obras sugeridas para el semestre  

II. Procesos estructurales de la 

melodía  

� Interválica 

� Repetición en distintos niveles

� Balance y equilibrio 

� Elementos de unidad 

� Elementos de variedad 

� Factores de tensión y de 

resolución 

� Implicaciones armónicas de la 

melodía 

5 3 Aplicar las técnicas y estrategias de 

análisis melódico en el área de 

composición, instrumentista, 

etnomusicología, educación 

musical, según se trate 

III. Técnicas y estrategias para el 

análisis melódico 

� Audición y memorización de 

melodías 

� Transcripción de melodías 

� Definición de la estructura 

melódica 

� Introducción y revisión crítica 

de principios básicos de 

propuestas de análisis 

melódico de diversos autores: 

Schenker, Lerdahl, Meyer, 

Toch, La Rue, de la Motte 

� Estructuración del material 

musical  

� Propuestas de interpretación 

derivados de la estructura 

melódica 
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5 3 Reconocer de manera auditiva y 

escrita procesos armónicos básicos 

en obras tonales y no tonales 

sugeridas para el semestre 

IV. Procesos armónicos en obras 

tonales y no tonales 

Obras tonales 

� Procesos cadenciales 

� Progresiones 

� Inflexiones 

� Modulaciones 

Obras no tonales 

� Interválica de acordes 

� Consonancia y disonancia 

� Relación entre tensión y 

distensión 

� Densidad de acordes 

� Recurrencia 

5 3 Jerarquizar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

armónicos de las obras sugeridas 

para el semestre, según su 

importancia estructural y/o formal 

V. Elementos y procesos armónicos 

en obras tonales y no tonales 

Obras tonales 

� Cifrado armónico 

� Ritmo armónico 

� Cadencias armónicas 

� Regiones tonales 

� Plan estructural y armónico de 

la pieza 

� Plan formal 

Obras no tonales 

� Reiteraciones de acordes no 

tonales. 

� Ritmo armónico 

� Contrastes de sonoridades y 

texturas 

� Plan estructural y armónico de 

la pieza 

� Plan formal 

5 3 Integrar las técnicas y estrategias 

de análisis armónico a las de 

análisis melódico en su 

especialidad 

VI. Técnicas y estrategias para el 

análisis melódico y armónico 

� Cifrado de la partitura  

� Clasificación de sonidos no 

armónicos de la melodía 

� Reconocimiento y 

jerarquización de los distintos 

niveles estructurales del 

movimiento armónico 

� Estudio de la interacción de 

los movimientos melódicos y 

el movimiento armónico

TOTAL 

HT: 30 

TOTAL 

HP: 18 

  

TOTAL: 48 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Análisis comparativo de versiones de una 

obra determinada por diversos intérpretes 

� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

� Fomentar el análisis auditivo 

� Contextualización histórica y estilística de 

las obras seleccionadas para el semestre 

� Revisión de principios de análisis musical 

de Heinrich Schenker, Allen Forte, Lerdahl-

Jackendoff, Jan la Rue, Leonard Meyer, 

Ernest Toch 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Entrega de análisis de obras por escrito 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Exámenes prácticos por escrito basados en 

obras seleccionadas para cada semestre 

 

 

REPERTORIO 

Obras para el análisis melódico  

 

Repertorio modal 

Bartók, B. Microkosmos I: para piano 

Graduale romanum, relié. Messe latine du rite restauré de Paul VI: Propre des Temps liturgiques, 

Communs, Propre des Saints, Messes pour des circonstances diverses, Kyriale et Propre bénédictin: 

para orquesta 

Repertorio tonal 

Lieder de Mozart, Schubert y Brahms: para voz y piano 

Repertorio no tonal 

Edlund, L. Modus Novus, caps. 1 y 2: para voz 

Hindemith, P. Ludus Tonalis: para piano 

Varèse, E. Densidad 21.5.: para flauta 

Obras para el análisis armónico y melódico 

 

Armonía tonal 
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Bach, J.S. Pequeños Preludios: para teclado 

Chopin, F. Preludios y Nocturnos: para piano 

Schubert. Lieder: para voz y piano 

Schumann, R. Album de la juventud: para piano 

 

Armonía no tonal 

Schoenberg, A. Piezas para piano Op. 19.: para piano 

 

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la clase 

de instrumento de los alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Cook, N. (1987). A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press. 

Kraft, L. (1990). GRADUS: An Integrated Approach to Harmony, Counterpoint, and Analysis. New. 

Pla, L. (1982). Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes. Madrid: Real Musical. 

Toch, E. (1997). La melodía. Cooper City, Fl: SpanPress. Universitaria. 

York: W.W. Norton & Company. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Berry, W. (1987). Structural Functions in Music. New York: Dover Publications, Inc. 

La Rue, J. (1989). Análisis del Estilo Musical. Barcelona: Editorial Labor. 

Lerdahl, F., Jackendoff, R. (2003). Teoría Generativa de la Música Tonal. Madrid: Ediciones Akal. 

Lester, J. (1986). The Rhythms of Tonal Music Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Lester, J. (1989). Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York: Norton. 

Meyer, L. (1956). Emotion and Hearing in Music. Chicago: Chicago University Press. 

Salzer, F. (1990). Audición Estructural: Coherencia Tonal en la Música. Barcelona: Ed. Labor. 

Toch, T (2001). Elementos Constitutivos de la Música. Barcelona: Idea Books. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS) 

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA  

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE:  2º  CLAVE:1238 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical II 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 2 1 5 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE

Teoría y Análisis Musical I Teoría y Análisis Musical III 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura teórico – práctica de ocho semestres de duración en la que se tratan técnicas y estrategias 

que permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta materia 

es de importancia fundamental en la formación de todas las áreas de instrumentista. Este es el 

segundo de ocho cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es 

la revisión de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son 

melodía, armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de acuerdo a cada semestre. 

Si bien las unidades didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos y contrapuntísticos de 

manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo 

con la obra musical que se estudie. Se incluye un repertorio básico, el cual contempla obras 

trabajadas en la clase de instrumento y repertorio propuesto por el profesor que imparte la 

asignatura. 

 

OBJETIVO GENERAL

El alumno será capaz de reconocer esquemas de análisis básicos en términos melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos y formales en las obras abordadas durante el semestre o piezas de dificultad 

equivalente. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

4 2 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

musicales que conforman 

melodías tonales, modales y no 

tonales en las obras sugeridas 

para el semestre 

I. Procesos estructurales de la 

melodía  

� Interválica  

� Repetición en distintos niveles 

� Balance y equilibrio 

� Elementos de unidad 

� Elementos de variedad  

� Factores de tensión y de 

resolución 

� Implicaciones armónicas de la 

melodía  

� Sonidos estructurales y sonidos 

no estructurales 

� Plan formal 

4 2 Aplicar las técnicas y estrategias 

de análisis melódico en su área 

de actividad musical 

II. Técnicas y estrategias 

� Audición y memorización de 

melodías 

� Transcripción de melodías 

� Definición de la estructura 

melódica 

� Revisión de principios básicos 

de análisis schenkeriano 

� Estructuración del material 

musical  

� Propuestas de interpretación 

derivados de la estructura 

melódica 

� Análisis comparativo de 

versiones grabadas 

� Composición de melodías 

� Revisión de estrategias de 

aprendizaje 

4 2 Reconocer y describir de manera 

auditiva y escrita procesos 

armónicos básicos en obras 

tonales y no tonales sugeridas 

para el semestre 

III.  Procesos armónicos en obras 

tonales y no tonales 

Obras tonales 

� Procesos cadenciales 

� Progresiones 

� Inflexiones 

� Modulaciones 

Obras no tonales 

� Interválica de acordes 

� Consonancia y disonancia 

� Relación entre tensión y 

distensión 

� Densidad de acordes 
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� Recurrencia 

5 3 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

armónicos de las obras 

sugeridas para el semestre, 

clasificando y jerarquizando 

estos elementos según su 

importancia estructural y/o 

formal 

IV. Elementos y procesos armónicos 

en obras tonales y no tonales 

Obras tonales 

� Cifrado armónico 

� Ritmo armónico 

� Cadencias armónicas 

� Regiones tonales 

� Plan estructural y armónico de 

la pieza 

� Plan formal  

Obras no tonales 

�� Reiteraciones de acordes no 

tonales. 

� Ritmo armónico. 

� Contrastes de sonoridades y 

texturas. 

� Plan estructural y armónico de 

la pieza. 

� Plan formal. 

5 3 Integrar las técnicas y 

estrategias de análisis armónico 

a las de análisis melódico en su 

especialidad 

V. Técnicas y estrategias 

� Cifrado de la partitura  

� Clasificación de sonidos no 

armónicos de la melodía 

� Reconocimiento y 

jerarquización de los distintos 

niveles estructurales del 

movimiento armónico 

� Estudio de la interacción de los 

movimientos melódicos y el 

movimiento armónico 

5 3 Identificar las características 

generales de las formas 

musicales de una sección, 

binarias y ternarias 

VI. Formas musicales  

Identificación de factores que 

determinan la estructura formal 

� Factores melódicos y temáticos

� Factores armónicos 
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� Factores tímbricos 

� Factores dinámicos 

� Factores extramusicales 

� Otros 

4 2 Reconocer de manera auditiva 

y gráfica procesos imitativos  

VII. Distintos tipos de canon 

� Canon por movimiento directo 

� Canon por movimiento 

contrario 

� Canon en retrógrado 

� Canon por aumentación 

� Canon por disminución 

� Combinaciones  

TOTAL 

HT: 31 

TOTAL 

HP: 17 
  

TOTAL: 48   

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Análisis comparativo de versiones de una 

obra determinada por diversos intérpretes 

� Contextualización histórica y estilística de 

las obras seleccionadas para el semestre 

� Fomentar el análisis auditivo 

� Revisión de principios de análisis musical 

de Heinrich Schenker, Lawrence Ferrara, 

Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la 

Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch 

� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Entrega de análisis de obras por escrito 

� Exámenes prácticos por escrito basados en 

obras seleccionadas para cada semestre 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 
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REPERTORIO

Obras para el análisis melódico  

 

Repertorio modal 

Bartók, B. Microkosmos, Vol. II: para piano 

_________. Graduale romanum, relié. Messe latine du rite restauré de Paul VI: Propre des Temps 

liturgiques, Communs, Propre des Saints, Messes pour des circonstances diverses, Kyriale et 

Propre bénédictin: para orquesta 

Repertorio tonal 

Lieder de Mozart, Schubert y Brahms: para voz y piano 

Repertorio no tonal 

Edlund, L. Modus Novus, caps. 3 y 4: para voz 

Hindemith, P. Ludus Tonalis: para piano 

Obras para el análisis armónico y melódico 

Armonía tonal 

Bach, J. S. Preludios del clave bien temperado I y II: para teclado 

Chopin, F. Preludios y Nocturnos.: para piano 

Schubert. Lieder o equivalente: para voz y piano 

Schumann, R. Album de la Juventud: para piano 

Armonía no tonal 

Bartók, B. Bagatelas Op. 9: para piano  

Obras para el estudio de los procesos imitativos 

Bach, J.S. El Arte de la Fuga: para teclado 

Bach, J.S. Variaciones Goldberg: para teclado 

Bach, J.S. La Ofrenda Musical: para flauta, violín, clavecín y bajo contínuo 

Ockeghem, J. Missa Prolationum: para coro 

Webern, A. Cánones, Op. 16: para clarinete y clarinete bajo 

Obras para el estudio de formas musicales de una sección, binarias y ternarias 

Bach, J. S. Allemanda de la Suite Francesa No. 3, en si menor: para teclado 

Bach, J. S. Preludio en do mayor, BWV 846 del Clave bien temperado: para teclado 

Brahms, J. Intermezzi.: para piano 

Chopin, F. Preludio No. 1, Op. 28 en do mayor: para piano 

Minuets de Haydn y Mozart.: para instrumentación variada 

Scarlatti, D. Sonatas: para teclado 

 

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la 

clase de instrumento de los alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Cook, N. (1987). A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press. 

Kraft, L. (1990). GRADUS: An Integrated Approach to Harmony, Counterpoint, and Analysis. New 

York: W.W. Norton & Company.  

Kühn, C. (2003). Tratado de la Forma Musical. Barcelona: Idea Books. 

Pla, L. (1982). Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes. Madrid: Real Musical. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Berry, W. (1987). Structural Functions in Music. New York: Dover Publications, Inc. 

La Rue, J. (1989). Análisis del Estilo Musical. Barcelona: Editorial Labor. 

Lerdahl, F., Jackendoff, R. (2003). Teoría Generativa de la Música Tonal. Madrid: Ediciones Akal. 
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Lester, J. (1986). The Rhythms of Tonal Music Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Lester, J. (1989). Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York: Norton. 

Meyer, L. (1956). Emotion and Hearing in Music. Chicago: Chicago University Press. 

Rosen, C. (1986). El Estilo Clásico: Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Alianza Editorial. 

Salzer, F. (1990). Audición Estructural: Coherencia Tonal en la Música. Barcelona: Ed. Labor. 

Toch, T (2001). Elementos Constitutivos de la Música. Barcelona: Idea Books. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS) 

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA  

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE:  3º  CLAVE: 1339 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical III 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 2 1 5 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical  Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Teoría y Análisis Musical II Teoría y Análisis Musical IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico – práctica de ocho semestres de duración en la que se tratan técnicas y estrategias 

que permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta materia es 

de importancia fundamental en la formación de todas las áreas de instrumentista. Este es el tercero 

de ocho cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la revisión 

de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son melodía, armonía, 

contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de estudio, el cual presenta grados de dificultad 

mayores, conforme se avanza en los distintos semestres. Si bien las unidades didácticas abordan los 

elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de manera diferenciada, es 

recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo con la obra musical que se 

estudie. Se incluye un repertorio básico, el cual contempla obras trabajadas en la clase de 

instrumento y repertorio propuesto por el profesor que imparte la asignatura. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno explicará de manera precisa los principales aspectos melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos, formales y tímbricos, del repertorio musical abordado durante el semestre. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

3 1 Reconocer de manera auditiva y 

escrita los parámetros que 

conforman melodías tonales, 

modales y no tonales en las 

obras sugeridas para el semestre

I. Parámetros de la melodía 

� Rango melódico 

� Duraciones y ritmo 

� Timbre 

� Intensidad 

� Acentuación 

� Articulación 

� Texto

3 1 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación 

gráfica los elementos y  

procesos musicales que 

conforman melodías tonales, 

modales y no tonales en las 

obras sugeridas para el semestre 

 

II. Procesos estructurales de la 

melodía  

� Interválica 

� Repetición en distintos niveles 

� Balance y equilibrio 

� Elementos de unidad 

� Elementos de variedad 

� Factores de tensión y de 

resolución 

� Implicaciones armónicas de la 

melodía 

3 1 Aplicar las técnicas y 

estrategias de análisis melódico 

en su área de actividad musical 

III. Técnicas y estrategias 

� Audición y memorización de 

melodías 

� Transcripción de melodías 

� Definición de la estructura 

melódica 

� Revisión de principios de análisis 

schenkeriano 

� Estructuración del material 

musical 

� Propuestas de interpretación 

derivados de la estructura 

melódica 

� Análisis comparativo de versiones 

b d
3 1 Describir de manera auditiva y 

escrita procesos armónicos 

básicos en obras tonales y no 

tonales sugeridas para el 

semestre 

IV. Procesos armónicos en obras 

tonales y no tonales 

Obras tonales 

� Procesos cadenciales 

� Progresiones 

� Inflexiones 

� Modulaciones 

Obras no tonales 

� Interválica de acordes 

� Consonancia y disonancia 

� Relación entre tensión y 

distensión 
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� Densidad de acordes 

� Recurrencia 

4 2 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación 

gráfica los elementos y  

procesos armónicos de las obras 

sugeridas para el semestre, 

clasificando y jerarquizando 

estos elementos según su 

importancia estructural y/o 

formal 

V. Elementos y procesos armónicos en 

obras tonales y no tonales 

Obras tonales 

� Cifrado armónico 

� Ritmo armónico 

� Cadencias armónicas 

� Regiones tonales 

� Plan estructural y armónico de la 

pieza 

� Plan formal 

Obras no tonales 

� Reiteraciones de acordes no 

tonales 

� Ritmo armónico 

� Contrastes de sonoridades y 

texturas 

� Plan estructural y armónico de la 

pieza 

� Plan formal 

4 2 Aplicar las técnicas y 

estrategias de análisis armónico 

a las de análisis melódico en su 

área 

VI. Técnicas y estrategias 

� Cifrado de la partitura 

� Clasificación de sonidos no 

armónicos de la melodía 

� Reconocimiento y jerarquización 

de los distintos niveles 

estructurales del movimiento 

armónico 

� Estudio de la interacción de los 

movimientos melódicos y el 

movimiento armónico 

4 2 Reconocer de manera auditiva y 

gráfica procesos imitativos en 

fugas de distintas épocas 

sugeridas para el semestre  

VII. Procesos imitativos 

� Fugas 

� Otras imitaciones 

4 2 Describir de manera auditiva y 

escrita las características 

tímbricas y  texturales de las 

obras sugeridas para el semestre

VIII. Características tímbricas y 

texturales 

� Densidad 

� Complejidad 

� Instrumentación 

5 3 Identificar los factores de 

cohesión y de variedad dentro 

de las formas musicales de una 

sección, binarias y ternarias 

IX. Factores de cohesión y de variedad

� Relaciones motívicas 

� Relaciones armónicas 

� Relaciones melódicas 

� Contraste de secciones, motivos, 

regiones tonales, etc. 

� Factores tímbricos 
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� Factores dinámicos 

� Factores extramusicales 

� Otros

TOTAL 

HT: 33 

TOTAL 

HP: 15 
  

TOTAL:48 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (x) 

Exposición audiovisual   (  ) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (x) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (x) 

Prácticas de taller o laboratorio (  ) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras:  

� Análisis comparativo de versiones de una 

obra determinada por diversos intérpretes 

� Contextualización histórica y estilística de 

las obras seleccionadas para el semestre 

� Fomentar el análisis auditivo 

� Revisión de principios de análisis musical 

de Heinrich Schenker, Allen Forte, 

Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, Leonard 

Meyer, Ernest Toch 

� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (  ) 

Otras: 

� Análisis de obras por escrito 

� Exámenes prácticos por escrito basados en 

obras seleccionadas para cada semestre 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 

 

 

 

REPERTORIO 

Obras para el análisis melódico 

 

Repertorio modal 

Bartók, B. Microkosmos, Vol. III: para piano 

Graduale romanum, relié. Messe latine du rite restauré de Paul VI: Propre des Temps liturgiques, 

Communs, Propre des Saints, Messes pour des circonstances diverses, Kyriale et Propre 

bénédictin.: para orquesta 

Repertorio tonal 
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Bach, J. S. “Preludio en mi mayor, BWV 854” del Clave Bien Temperado I: para teclado 

Chopin, F. Nocturnos Op 9, No. 1 y Op. 27, No. 2: para piano  

Schumann, R. Selecciones del Carnaval Op. 9: para piano 

Repertorio no tonal 

Bach, J. S. Allemanda de la Suite Francesa No. 4, en mi bemol mayor: para teclado 

Berio, L. Sequenza I: para flauta 

_______. Sequenza IXa: para clarinete  

Messiaen, O. “Abîme des oiseaux” en Quatuor pour la Fin du Temps.: para clarinete 

Schoenberg, A. Pieza para piano Op. 11, No. 1: para piano 

_______. Primer movimiento del Cuarteto No. 4, Op. 37: para cuarteto de cuerdas 

Obras para el análisis armónico, melódico, formal y textural 

Armonía tonal 

Bach, J. S. Preludio en si bemol menor, BWV 867 del Clave Bien temperado I: para teclado 

Brahms, J. Baladas, Op. 10: para piano 

Chopin, F. Nocturnos Op. 9, no. 3 y Op. 27 No. 2: para piano  

Duparc, H. Chanson triste: para voz y piano 

Fauré, G. Après un Rêve y Clair de lune: para voz y piano 

Schumann y Brahms. Lieder: para voz y piano 

Liszt, F. Il Penseroso” en Années de Pèlerinage: Deuxième Année: para piano 

Schubert, F. Impromptus y Moments Musicaux.: para piano 

Schumann, R. Intermezzo del Faschingsschwank aus Wien, Op. 26.: para piano  

Armonía no tonal 

Bartók, B. Mikrokosmos IV.: para piano. 

Berg, A. Vier Stücke für Klarinette und Klavier Op. 5.: para clarinete y piano 

Hindemith, P. Ludus Tonalis: para piano 

Scelsi, G. Quattro Pezzi per Orchestra: para orquesta  

Schoenberg, A. Cinco piezas orquestales Op. 19: para orquesta  

Obras para el estudio de los procesos imitativos 

Bach, J.S: La Ofrenda Musical: para flauta, violín, clavecín y bajo contínuo 

Bach, J.S. El Arte de la Fuga: para teclado 

Bach, J.S. Variaciones Goldberg: para teclado 

Hindemith, P. Ludus Tonalis: para piano 

Webern, A. Cánones, Op. 16: para clarinete y clarinete bajo 

Nancarrow, C. Estudios: para pianola 

 

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la 

clase de instrumento de los alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Cook, N. (1987). A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press. 

Kraft, L. (1990). GRADUS: An Integrated Approach to Harmony, Counterpoint, and Analysis. 

New York: W.W. Norton & Company.  

Kühn, C. (2003). Tratado de la Forma Musical. Barcelona: Idea Books. 

Pla, L. (1982). Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes. Madrid: Real Musical. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Berry, W. (1987). Structural Functions in Music. New York: Dover Publications, Inc. 

La Rue, J. (1989). Análisis del Estilo Musical. Barcelona: Editorial Labor. 

Lerdahl, F., Jackendoff, R. (2003). Teoría Generativa de la Música Tonal. Madrid: Ediciones 
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Akal. 

Lester, J. (1989). Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York: Norton. 

Lester, J. (1986). The Rhythms of Tonal Music Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Meyer, L. (1956). Emotion and Hearing in Music. Chicago: Chicago University Press. 

Rosen, C. (1986). El Estilo Clásico: Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Alianza Editorial. 

Salzer, F. (1990). Audición Estructural: Coherencia Tonal en la Música. Barcelona: Ed. Labor. 

Toch, T (2001). Elementos Constitutivos de la Música. Barcelona: Idea Books. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA  

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE:  4º  CLAVE:1445 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical IV 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 2 1 5 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Teoría y Análisis Musical III Teoría y Análisis Musical V 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura teórico – práctica  de ocho semestres en la que se tratan técnicas y estrategias que 

permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta asignatura  es 

de importancia fundamental en la formación de todas las áreas de instrumentista. Este es el cuarto de 

ocho cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la revisión de 

los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son  melodía, armonía, 

contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de estudio, el cual presenta grados de dificultad 

mayores, conforme se avanza en los distintos semestres. Si bien las unidades didácticas abordan los 

elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de manera diferenciada, es 

recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo con la obra musical que se 

estudie.  

 

OBJETIVO GENERAL

El alumno explicará de manera precisa los principales aspectos melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos, formales y tímbricos, del repertorio musical abordado durante el semestre. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

5 3 Reconocer de manera auditiva y 

escrita los parámetros que 

conforman melodías tonales, 

modales y no tonales en las obras 

sugeridas para el semestre 

I. Parámetros de la melodía 

� Rango melódico 

� Duraciones y ritmo 

� Timbre 

� Intensidad 

� Acentuación 

� Articulación 

T t
5 3 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

musicales que conforman 

melodías tonales, modales y no 

tonales en las obras sugeridas para 

el semestre  

II. Procesos estructurales de la 

melodía  

� Interválica  

� Repetición en distintos niveles

� Balance y equilibrio 

� Elementos de unidad 

� Elementos de variedad  

� Factores de tensión y de 

resolución 

� Implicaciones armónicas de la 

melodía  

5 3 Aplicar las técnicas y estrategias 

de análisis melódico en su área de 

actividad musical 

III. Técnicas y estrategias 

� Audición y memorización de 

melodías 

� Transcripción de melodías 

� Definición de la estructura 

melódica 

� Revisión de principios básicos 

de análisis schenkeriano 

� Estructuración del material 

musical  

� Propuestas de interpretación 

derivados de la estructura 

melódica 

A áli i ti d
5 3 Reconocer y describir de manera 

auditiva y escrita procesos 

armónicos básicos en obras tonales 

y no tonales sugeridas para el 

semestre 

IV. Procesos armónicos 

Obras tonales 

� Procesos cadenciales 

� Progresiones 

� Inflexiones 

Obras no tonales 

� Interválica de acordes 

� Consonancia y disonancia 

� Relación entre tensión y 

distensión 

� Densidad de acordes 

R i
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5 3 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

armónicos de las obras sugeridas 

para el semestre, clasificando y 

jerarquizando estos elementos 

según su importancia estructural 

y/o formal 

V. Elementos y procesos armónicos 

 Obras tonales 

� Cifrado armónico 

� Ritmo armónico 

� Cadencias armónicas 

� Regiones tonales 

� Plan estructural y armónico de 

la pieza 

� Plan formal 

Obras no tonales 

� Reiteraciones de acordes no 

tonales 

� Ritmo armónico 

� Contrastes de sonoridades y 

5 3 Integrar las técnicas y estrategias 

de análisis armónico a las de 

análisis melódico en su 

especialidad 

VI. Técnicas y estrategias 

� Cifrado de la partitura  

� Clasificación de sonidos no 

armónicos de la melodía 

� Reconocimiento y 

jerarquización de los distintos 

niveles estructurales del 

movimiento armónico 

� Estudio de la interacción de 

los movimientos melódicos y 

l i i t ó iTOTAL 

HT: 30 

TOTAL 

HP: 18 

  

TOTAL: 48 
  

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias    (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Análisis comparativo de versiones de una obra 

determinada por diversos intérpretes 

� Contextualización histórica y estilística de las 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula   (x) 

Participación en clase   (x) 

Asistencia a prácticas   (x) 

 

Otras: 

� Entrega de análisis de obras por escrito 

� Exámenes prácticos por escrito basados en obras 

seleccionadas para cada semestre 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 
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obras seleccionadas para el semestre 

� Fomentar el análisis auditivo 

� Revisión de principios de análisis musical de 

Heinrich Schenker, Allen Forte, Lerdahl-

Jackendoff, Jan la Rue, Leonard Meyer, Ernest 

Toch 

� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

 

 

 

REPERTORIO 

Obras para el análisis melódico  

 

Repertorio modal 

Bartók, B. Microkosmos, Vol. IV: para piano 

Graduale romanum, relié. Messe latine du rite restauré de Paul VI: Propre des Temps liturgiques, 

Communs, Propre des Saints, Messes pour des circonstances diverses, Kyriale et Propre 

bénédictin: para orquesta 

Repertorio tonal 

Beethoven, L. v. Sonata Op. 2, No. 1 en fa menor (primer movimiento): para piano 

Brahms, J. Intermezzo Op. 119, No. 1: para piano  

Mozart, W. A. Sonata K. 281 en si bemol mayor (tercer movimiento): para piano 

Repertorio no tonal 

Bartók, B. Concierto para orquesta: para orquesta 

Messiaen, O. Catalogue d'Oiseaux (fragmentos): para piano 

Messiaen, O. Le Merle noir: para flauta y piano 

Schoenberg, A. Piezas Op. 23 (vals): para piano 

Obras sugeridas para el análisis armónico y melódico 

Armonía tonal 

Brahms, J. Intermezzo Op. 118, No. 2: para piano 

Chopin, F. Balada en sol menor, Op. 23: para piano 

Debussy, C. A. Beau Soir: para voz y piano 

Debussy, C. A. Danseuses de Delphes: para piano 

Wagner, R. Preludio de Tristán e Isolda: para orquesta 

Armonía no tonal 

Bartók, B. “Klänge der Nacht” en Im Freien: para piano 

Bartók, B. Sonata for two Pianos and Percussion: para dos pianos y percusiones 

Stravinski, I. Consagración de la Primavera: para orquesta 

Forma Sonata 

Bach, C. P. E. Sonatas: para teclado 

Bach, J. C. Sinfonías: para orquesta 

Beethoven, L. v. Sonatas: para piano 

Haydn, F. J. Sinfonías: para orquesta 

Haydn, F. J. Cuartetos: para cuerdas 

Mozart. W. A. Sinfonía No. 40, K. 550: para orquesta 

Sammartini, G. B. Sinfonías: para orquesta 

 

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la 

clase de instrumento de los alumnos. 
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BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Cook, N. (1987). A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press. 

Kraft, L. (1990). GRADUS: An Integrated Approach to Harmony, Counterpoint, and Analysis. 

New York: W.W. Norton & Company.  

Kühn, C. (2003). Tratado de la Forma Musical. Barcelona: Idea Books. 

Pla, L. (1982). Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes. Madrid: Real Musical. 

Rosen, C. (1998). Formas de Sonata. Cooper City, FL: Span Press. Universitaria. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Berry, W. (1987). Structural Functions in Music. New York: Dover Publications, Inc.. 

La Rue, J. (1989). Análisis del Estilo Musical. Barcelona: Editorial Labor. 

Lerdahl, F., Jackendoff, R. (2003). Teoría Generativa de la Música Tonal. Madrid: Ediciones 

Akal. 

Lester, J. (1989). Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York: Norton. 

Lester, J. (1986). The Rhythms of Tonal Music Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Meyer, L. (1956). Emotion and Hearing in Music. Chicago: Chicago University Press. 

Rosen, C. (1986). El Estilo Clásico: Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Alianza Editorial. 

Salzer, F. (1990). Audición Estructural: Coherencia Tonal en la Música. Barcelona: Ed. Labor. 

Toch, T (2001). Elementos Constitutivos de la Música. Barcelona: Idea Books. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS) 

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE:  5º  CLAVE: 1542 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical V 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 2 1 5 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Teoría y Análisis Musical IV Teoría y Análisis Musical VI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico – práctica  de ocho semestres en la que se tratan técnicas y estrategias que 

permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta asignatura 

es de importancia fundamental en la formación de todas las áreas de instrumentista. Este es el 

quinto de ocho cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la 

revisión de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son 

melodía, armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de estudio, el cual presenta 

grados de dificultad mayores, conforme se avanza en los distintos semestres. Si bien las unidades 

didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de 

manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo 

con la obra musical que se estudie. Los instrumentistas deberán analizar movimientos completos de 

obras del repertorio para su instrumento.  

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno aplicará esquemas de análisis a nivel intermedio en términos melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos, formales y texturales en las obras abordadas durante el semestre. 
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

8 4 Reconocer de manera auditiva y 

describir verbalmente y por 

escrito los parámetros que 

conforman estructuras tonales, 

modales y no tonales en las obras 

sugeridas para el semestre 

I. Parámetros 

� Melodía 

� Duraciones y ritmo 

� Armonía 

� Timbre 

� Intensidad 

� Acentuación 

� Articulación 

� Texto  

� Combinatorias 

8 4 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

musicales que conforman las  

tendencias estilísticas musicales 

 

II. Elementos Estilísticos 

� Interválica y usos melódicos 

� Repetición y ritmo en distintos 

niveles 

� Balance y equilibrio 

� Elementos de unidad 

� Elementos de variedad 

� Factores de tensión y de 

resolución 

� Implicaciones armónicas de la 

melodía  

� Sonidos estructurales y sonidos 

no estructurales 

� Plan formal 

� Consideraciones estilísticas 

8 4 Analizar los parámetros que 

constituyen las obras musicales 

fundadas en textos, clasificando y 

jerarquizando sus elementos 

musicales en relación a los 

literarios según su importancia 

estructural y/o formal 

III. Música y Texto 

� Ópera 

� Oratorio 

� Cantata 

� Madrigal 

� Lieder 

� Misa 

� Pasión 

8 4 Profundizar en el análisis de las 

formas musicales que presentan 

las obras seleccionadas para el 

semestre 

IV. Formas musicales 

� Forma sonata 

� Forma sonata expandida 

� Preludio 

� Forma binaria y ternaria 

� Formas libres 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 16 

 



34 

 

TOTAL: 48 
 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (x) 

Exposición audiovisual   (  ) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (x) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (x) 

Prácticas de taller o laboratorio (  ) 

Prácticas de campo   (  ) 

Otras: 

� Análisis comparativo de versiones de una 

obra determinada por diversos intérpretes 

� Análisis de texto 

� Contextualización histórica y estilística de 

las obras seleccionadas para el semestre.  

� Fomentar el análisis auditivo 

� Revisión de principios de análisis musical 

de Heinrich Schenker, Allen Forte, 

Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, Leonard 

Meyer, Ernest Toch  

� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

� Videos de óperas 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (  ) 

Otras: 

� Análisis de obras por escrito 

� Exámenes prácticos por escrito basados en 

obras seleccionadas para cada semestre 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 

 

 

REPERTORIO 

Obras para el semestre 

Berlioz, H. Symphonie phantastique: para orquesta 

Debussy, C. A. Sonata para flauta, viola y arpa  

Liszt, F. Les Préludes: para orquesta 

Liszt, F. Sonata para piano en si menor: para piano 

Schumann, R. Fantasia Op. 17: para piano 

Strauss, R. Tod und Verklärung: para orquesta 

Stravinski, I. Symphony of Psalms: para orquesta 
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Obras para el análisis de texto y música 

Bach, J. S. Pasión según San Mateo: para orquesta y voces 

Bellini, V. Norma: para orquesta y voces 

Monteverdi, C. L'Orfeo: para orquesta y solistas 

Monteverdi, C. Madrigali guerrieri et amorosi: para instrumentación variada y voces 

Mozart, W. A. Die Zauberflöte: para orquesta y voces 

Mozart, W. A. Requiem: para orquesta y voces 

Palestrina, G. P. Missa Papae Marcelli: para voces 

Puccini, G. La Bohème: para orquesta y voces 

Strauss, R. Vier letzte Lieder: para orquesta y voz 

Wagner, R. Tristan und Isolde: para orquesta y voces 

 

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la 

clase de instrumento de los alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Kunze, S. (1990) Las Óperas de Mozart. Madrid: Alianza Música. 

Noske, F. (1970) French Song from Berlioz to Duparc. New York: Dover Pubishers Inc. 

Reti, R. (1978). The Thematic Process in Music. Wesport, CT: Greenwood Press. 

Rosen, C. (1986). El Estilo Clásico: Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Alianza Editorial. 

Tuttle, M. (2000) Musical Structures in Wagnerian Opera. Lewinston, NY: The Edwin Mellen 

Press.  

Wilde, D. (1990) The Development of Melody in the Tone Poems of Richard Strauss. Lewinston, 

NY: The Edwin Mellen Press. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Arnold, D. (Ed.) (1968) The Monteverdi Companion. New York: W. W. Norton & Company. 

Berry, W. (1987). Structural Functions in Music. New York: Dover Publications, Inc. 

Dunsby, J. / Whittall, A. (1988). Music Analysis in Theory and Practice. Londres: Faber Music Ltd.

Lester, J. (1986). The Rhythms of Tonal Music Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Rosen, C. (1998). Formas de Sonata. Cooper City, FL: Span Press. Universitaria. 

Schoenberg, A. (1989). Fundamentos de la Composición Musical. Madrid: Real Musical. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE:  6º  CLAVE: 1640 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical VI 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 2 1 5 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Teoría y Análisis Musical V Teoría y Análisis Musical VII 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico – práctica  de ocho  semestres en la que se tratan técnicas y estrategias que 

permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta asignatura 

es de importancia fundamental en la formación de todas las áreas de instrumentista. Este es el sexto 

de ocho cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la 

revisión de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son 

melodía, armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de estudio, el cual presenta 

grados de dificultad mayores, conforme se avanza en los diferentes semestres. Si bien las unidades 

didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de 

manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo 

con la obra musical que se estudie. Los instrumentistas, deberán analizar movimientos completos de 

obras del repertorio para su instrumento.  

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno propondrá esquemas de análisis a nivel intermedio para la comprensión y explicación de 

una obra musical en términos melódicos, armónicos, contrapuntísticos y formales.  
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

8 4 Reconocer de manera auditiva y 

describir verbalmente y por 

escrito los parámetros que 

conforman estructuras tonales, 

modales y no tonales en las obras 

sugeridas para el semestre 

I. Parámetros 

� Melodía 

� Duraciones y ritmo 

� Armonía 

� Timbre 

� Intensidad 

� Acentuación 

� Articulación 

� Texto  

� Combinatorias 

8 4 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos que 

conforman las  tendencias 

estilísticas musicales 

 II. Elementos y procesos musicales 

� Interválica y usos melódicos 

� Repetición y ritmo en distintos 

niveles 

� Balance y equilibrio 

� Elementos de unidad 

� Elementos de variedad  

� Factores de tensión y de 

resolución. 

� Implicaciones armónicas de la 

melodía 

� Sonidos estructurales y sonidos 

no estructurales 

� Plan formal 

8 4 Aplicar estrategias de análisis que 

integren cada uno de los aspectos 

que constituye una obra musical 

en pasos o etapas con el fin de 

concentrarse en cada una de ellas 

y después relacionarlas entre sí 

III. Técnicas y estrategias 

� Contexto histórico 

� Análisis auditivo 

� Sintaxis y/o estructura 

� Análisis de la música en el 

tiempo: representación gráfica 

y principios de la 

Fenomenología.  

� Representación musical y 

textual 

� Alternativas de interpretación: 

Construcción de una guía 

interpretativa y/o 

8 4 Explicar con la partitura y otras 

formas de representación gráfica 

los elementos y  procesos 

armónicos de las obras sugeridas 

para el semestre, clasificando y 

IV. Elementos y procesos armónicos 

en obras tonales y no tonales 

Obras tonales 

� Cifrado armónico 

� Ritmo armónico 
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jerarquizando estos elementos 

según su importancia estructural 

y/o formal 

� Cadencias armónicas 

� Regiones tonales 

� Plan estructural y armónico de 

la pieza 

� Plan formal 

Obras no tonales 

� Reiteraciones de acordes no 

tonales 

� Ritmo armónico 

� Contrastes de sonoridades y 

texturas 

� Plan estructural y armónico de 

la pieza 

� Plan formal 

TOTAL 

HT: 32 

TOTAL 

HP: 16 

  

TOTAL: 48 
  

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (x) 

Exposición audiovisual   (  ) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (x) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (x) 

Prácticas de taller o laboratorio (  ) 

Prácticas de campo   (  ) 

Otras: 

� Análisis comparativo de versiones de una 

obra determinada por diversos intérpretes 

� Contextualización histórica y estilística de 

las obras seleccionadas para el semestre 

� Fomentar el análisis auditivo 

� Revisión de principios de análisis musical 

de Heinrich Schenker, Lawrence Ferrara, 

Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, 

Leonard Meyer, Ernest Toch 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (  ) 

Otras: 

� Análisis de obras por escrito 

� Exámenes prácticos por escrito basados en 

obras seleccionadas para cada semestre 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 
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� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

 

REPERTORIO 

Obras para el análisis  

Berg, A. Sonata Op. 1: para piano 

Berg. A. Concierto para violín y orquesta: para violín y orquesta 

Boulez, P. Le Marteau sans Maître: para alto y seis instrumentistas 

Debussy, C. A. Nocturnes: para orquesta  

Debussy, C. A. Prélude à l'après-midi d'un Faune  

Ives, C. Concord Sonata: para piano 

Mahler, G. Das Lied von der Erde: para orquesta y voces solistas. 

Messiaen, O. Quatuor pour la fin du Temps: para violín, clarinete, cello y piano 

Schoenberg, A. Pierrot lunaire: para conjunto de cámara 

Stravinski, I. La Consagración de la Primavera: para orquesta  

Webern, A. Seis piezas orquestales Op. 6: para orquesta  

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la 

clase de instrumento de los alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Forte, A. (1973). The Structure of Atonal Music. New Haven: Yale University Press. 

Kostka, S. (1999). Materials and Techniques of Twentieth Century Music. Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall.  

Lester, J. (1989). Analytic Approaches to Twentieth-century Music. New York: Norton & Company.

Reti, R. (1978). The Thematic Process in Music. Wesport, CT: Greenwood Press. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Berry, W. (1987). Structural Functions in Music. New York: Dover Publications, Inc. 

Dunsby, J. / Whittall, A. (1988). Music Analysis in Theory and Practice. Londres: Faber Music Ltd. 

Forte, A. (2005). The Harmonic Organization of the Rite of Spring. New Haven: Yale University 

Press. 

Lester, J. (1986). The Rhythms of Tonal Music Carbondale: Southern Illinois University Press. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS) 

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE:  7º  CLAVE:  1740 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical VII 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 3 0 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Teoría y Análisis Musical VI Teoría y Análisis Musical VIII 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico – práctica  de ocho semestres en la que se tratan técnicas y estrategias que 

permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta asignatura  es 

de importancia fundamental en la formación de todas las áreas de instrumentista. Este es el séptimo 

de ocho cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la revisión 

de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son  melodía, 

armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de estudio, el cual presenta grados de 

dificultad mayores conforme se avanza en los distintos semestres. Si bien las unidades didácticas 

abordan los elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de manera 

diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo con la obra 

musical que se estudie. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno analizará una obra musical  del repertorio abordado durante el semestre, en términos 

melódicos, rítmicos, armónicos, contrapuntísticos, formales, tímbricos, para lograr su comprensión   
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 0 Reconocer de manera auditiva y 

escrita, las técnicas y estilos que 

conforman  las obras sugeridas 

para el semestre 

I. Técnicas y estilos 

� Aleatorismo 

� Politempi 

� Música electrónica 

� Música concreta 

� Microtonalidad 

� Evolución rítmica 

� Sonido y su espacio sonoro 

� Improvisación 

6 0 Estudiar las formas notacionales 

propias de la música del siglo 

XX y XXI 

II. Notación 

� Grafismo 

� Notación proporcional 

� Notación de música electrónica

� Notación de música aleatoria 

� Notación de técnicas 

did
8 0 Analizar los diversos procesos y 

técnicas de tratamiento rítmico 

en las obras del repertorio del 

semestre 

III. Ritmo: procesos y técnicas 

� Politempi 

� Modulación métrica  

� Isorritmia 

� Compases compuestos 

� Estratos rítmicos 

� Polirritmia 

8 0 Analizar las modalidades 

tímbricas desarrolladas por los 

compositores del siglo XX y 

XXI, incluyendo el análisis 

espectral 

IV. Timbre 

� Música y ruido: principales 

conceptos filosóficos 

� Técnicas extendidas 

� Música electrónica 

� Espectralismo 

� Nuevos instrumentos

10 0 Analizar las formas 

desarrolladas por los 

compositores del siglo XX y 

XXI 

V. La evolución de la forma musical

� Formas abiertas 

� Formas aleatorias 

� Indeterminismo 

� Evoluciones de las formas 

tradicionales 

� El desarrollo de ‘lenguajes’ y 

su impacto en el diseño de 

nuevas formas 

10 0 Analizar las obras del repertorio 

particular de cada alumno 

VI. Obras del repertorio de los 

alumnos inscritos en el semestre 
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TOTAL 

HT: 48 

TOTAL 

HP: 0 

  

TOTAL: 48 
  

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (  ) 

Exposición audiovisual   (x) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (  ) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (x) 

Prácticas de campo   (  ) 

 

Otras: 

� Análisis comparativo de versiones de una 

obra determinada por diversos intérpretes 

� Contextualización histórica y estilística de 

las obras seleccionadas para el semestre 

� Fomentar el análisis auditivo 

� Revisión de principios de análisis musical 

de  Lawrence Ferrara 

� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula  (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (x) 

 

Otras: 

� Análisis de obras por escrito 

� Exámenes prácticos por escrito basados en 

obras seleccionadas para cada semestre 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 

 

 

 

REPERTORIO 

Bartok, B. Música para cuerdas, percusión y celesta: para orquesta de cámara 

Berio, L. Homenaje a J. Joyce: para varios medios de producción de sonido 

Cage J. Imaginary Landscapes: para varios medios de producción de sonido 

Cage, J. Music of Changes: para piano  

Cowell, H. The Banshee: para piano  

Ives, C. The unanswered question: para grupo de cámara 

Ligeti, G. Música para cien metrónomos: para varios medios de producción de sonido 

Lutoslawski W. Jeux vénitiens: para orquesta de cámara 

Lutoslawski, W. Livre pour orchestre. para varios medios de producción de sonido 

Partch, H. Castor y Pollux: para khitara, surrogate khitara, harmonic, canon, diamond marimba, 

cloud chamber bowls, bass marimba 
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Schaffer, P. Sinfonía del hombre solo: para orquesta 

Stockhausen, K. Kontakte: para piano, percusiones y medios electrónicos 

Stravinsky, I. La Consagración de la Primavera: para orquesta 

Varèse, E. Poema electrónico: para varios medios de producción de sonido 

 

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la 

clase de instrumento de los alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Ferrara, L. (1991). Philosophy and the Analysis of Music. New York: Greenwood Press.  

Forte, A. (1973). The Structure of Atonal Music. New Haven: Yale University Press. 

Kostka, S. (1999). Materials and Techniques of Twentieth Century Music. Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall.  

Lester, J. (1989). Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York: Norton. 

Schaeffer, P. (1996). Tratado de los Objetos Musicales. Madrid: Alianza Música. 

Schwartz E. Godfrey D. (1993). Music since 1945. New York: Schirmer Books.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cogan, R. (1984). New Images of Musical Sound. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Cowell, H. (1996) New Musical Resources. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dunsby, J. / Whittall, A. (1988). Music Analysis in Theory and Practice. Londres: Faber Music Ltd. 

Forte, A. (2005). The Harmonic Organization of the Rite of Spring. New Haven: Yale University 

Press. 

Reti, R. (1978). The Thematic Process in Music. Wesport, CT: Greenwood 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)  

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

 

LICENCIATURA EN MÚSICA 

INSTRUMENTISTA 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

SEMESTRE: 8º  CLAVE:  1842 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Teoría y Análisis Musical VIII 

MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS 

SEMESTRE

HORA / SEMANA 
CRÉDITOS 

H.T. H.P. 

Curso Obligatorio 48 3 0 6 

LÍNEA DE FORMACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Musical Estructura Musical 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE 

Teoría y Análisis Musical VII Ninguna 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 Asignatura teórico – práctica  de ocho semestres en la que se tratan técnicas y estrategias que 

permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta asignatura  es 

de importancia fundamental en la formación de todas las áreas de instrumentista. Este es el octavo 

de ocho cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la revisión 

de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son  melodía, 

armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de  estudio,  el cual presenta grados de 

dificultad mayores, conforme se avanza en los diferentes semestres. Si bien las unidades didácticas 

abordan los elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de manera 

diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo con la 

obra musical que se estudie. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno analizará una obras musicales  de los s. XX y XXI en términos melódicos, rítmicos, 

armónicos, contrapuntísticos, formales, tímbricos, para lograr su comprensión.   
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N° DE 

HORAS 

TEÓRICAS 

N° DE 

HORAS 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO PARTICULAR 

Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 0 Reconocer de manera auditiva y 

escrita, las técnicas y estilos que 

conforman  las obras sugeridas 

para el semestre 

I. Técnicas y estilos 

� Aleatorismo 

� Politempi 

� Música electrónica 

� Música concreta 

� Microtonalidad 

� Evolución rítmica 

� Sonido y su espacio sonoro 

� Improvisación 

6 0 Estudiar las formas notacionales 

propias de la música del siglo XX 

y XXI 

II. Notación 

� Grafismo 

� Notación proporcional 

� Notación de música electrónica 

� Notación de música aleatoria 

� Notación de técnicas 

extendidas 

10 0 Analizar los diversos procesos y 

técnicas de tratamiento rítmico en 

las obras del repertorio del 

semestre  

III. Ritmo: Técnicas y estilos 

� Politempi 

� Modulación métrica  

� Isorritmia 

� Compases compuestos 

� Estratos rítmicos 

� Polirritmia 

8 0 Analizar las modalidades 

tímbricas desarrolladas por los 

compositores del siglo XX y 

XXI, incluyendo el análisis 

espectral 

IV. Timbre 

� Música y ruido: principales 

conceptos filosóficos 

� Técnicas extendidas 

� Música electrónica 

� Espectralismo 

� Nuevos instrumentos

10 0 Analizar las formas desarrolladas 

por los compositores del siglo 

XX y XXI  

V. La evolución de la forma musical 

� Formas abiertas 

� Formas aleatorias 

� Indeterminismo 

� Evoluciones de las formas 

tradicionales 

� El desarrollo de ‘lenguajes’ y 

su impacto en el diseño de 

nuevas formas 

8 0 Analizar las obras del repertorio 

particular de cada alumno 

VI. Obras del repertorio de los 

alumnos inscritos en el semestre 
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TOTAL 

HT: 48 

TOTAL 

HP: 0 

 

TOTAL: 48 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral   (x) 

Exposición audiovisual   (  ) 

Ejercicios dentro de clase   (x) 

Ejercicios fuera del aula   (x) 

Seminarios    (x) 

Lecturas obligatorias   (x) 

Trabajos de investigación  (x) 

Prácticas de taller o laboratorio (  ) 

Prácticas de campo   (  ) 

Otras: 

� Análisis comparativo de versiones de una 

obra determinada por diversos intérpretes 

� Contextualización histórica y estilística de 

las obras seleccionadas para el semestre 

� Fomentar el análisis auditivo 

� Revisión de principios de análisis musical 

de Heinrich Schenker, Lawrence Ferrara, 

Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la 

Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch 

� Tocar y/o escuchar en clase las obras y 

fragmentos analizados 

Exámenes parciales   (x) 

Exámenes finales   (x) 

Trabajos y tarea fuera del aula (x) 

Participación en clase  (x) 

Asistencia a prácticas  (  ) 

Otras: 

� Entrega de análisis de obras por escrito 

� Exámenes prácticos por escrito basados en 

obras seleccionadas para cada semestre 

� Exámenes teóricos escritos basados en el 

desarrollo de temas y conceptos 

� Participación en clase 

� Reportes de análisis auditivo 

 

 

 

REPERTORIO 

Álvarez, J. Papalotl: para piano y electrónica 

Bartok, B. Cuartetos de cuerdas: para cuarteto de cuerdas 

Berio, L. Sinfonia: para orquesta 

Boulez, P. Le Marteau sans Maître: para alto y seis instrumentistas 

Carrillo, J. Preludio a Colón: para soprano, flauta, guitarra, violín, octavina y arpa 

Crumb, G. Vox Balaenae: para flauta eléctrica, cello eléctrico y piano amplificado 

Estrada, J. Eolo Ollin: para percusión 

Estrada, J. Ishini Ioni: para cuarteto de cuerdas 

Ferneyhough, B. Adaggissimo: para cuarteto de cuerdas 

Lavista, M. Reflejos de la noche: para cuarteto de cuerdas 
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Lavista, M. Danza Isorrítimica: para cuatro percusiones 

Nancarrow, C. Estudios para pianola: para pianola 

Revueltas, S. Planos: para orquesta 

Scelsi, G. Piezas para una sola nota: para orquesta 

Stockhausen, K. Licht: para ensamble variable 

Stravinsky, I. La Consagración de la Primavera: para orquesta 

 

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la 

clase de instrumento de los alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Ferrara, L. (1991). Philosophy and the Analysis of Music. New York: Greenwood Press.  

Forte, A. (1973). The Structure of Atonal Music. New Haven: Yale University Press. 

Kostka, S. (1999). Materials and Techniques of Twentieth Century Music. Upper Saddle River, 

New Jersey: Prentice Hall.  

Lester, J. (1989). Analytic Approaches to Twentieth-Century Music. New York: Norton. 

Schaeffer, P. (1996). Tratado de los Objetos Musicales. Madrid: Alianza Música. 

Schwartz E. Godfrey D. (1993). Music since 1945. New York: Schirmer Books.  

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cogan, R. (1984). New Images of Musical Sound. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Cowell, H. (1996) New Musical Resources. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dunsby, J./ Whittall, A. (1988). Music Analysis in Theory and Practice. Londres: Faber Music 

Ltd. 

Forte, A. (2005). The Harmonic Organization of the Rite of Spring. New Haven: Yale University 

Press. 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS) 

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa 

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM 

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares  

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor con estudios de Licenciatura en Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA  
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

         Instituto de Artes de la UAEH      

 Área Académica de Música - Academia de Música   

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música, con dos áreas de énfasis: Educación musical y Ejecutante 

instrumentista (piano, guitarra, canto y todos los instrumentos orquestales (excepto 

arpa). Las distinciones de énfasis aparecen en el título ofrecido. 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

189 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

30, o 34, si se incluyen cuatro maestros de idiomas 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a) Enero de 2002 (plan fundacional)     (b)   10 semestres     (c)    450 (65 asignaturas)                     

(d) Tres áreas de formación: general, básica y profesional de énfasis (o terminal) 

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

Sí. Un propedéutico. Actualmente de dos semestres. Participan los aspirantes sin 

selección previa, estudiando solfeo y entrenamiento auditivo, conjuntos corales e 

introducción a la música (apreciación). En el segundo semestre se añade el 

instrumento. 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

            
 (a)   No le fueron entregados al investigador      (b)     2 semestres     

 (c)   No hay sistema de créditos                            (d)     No hay áreas  

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

            

      Sí 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

            
 (a) No. Pero el propedéutico sirve como un proceso de selección a ese 

  respecto         

            

 (b) Bachillerato o Preparatoria       
            
 (c) Sí. Su propedéutico. No se exigen certificados de otras escuelas, pero su 

  existencia influye en la aceptación.     
            
 d) EXANI-II (Examen nacional de ingreso a la educación superior).  

  del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación  

  Superior, A.C.)        
            
 (e)  Sí. Para los que ya tienen conocimientos musicales (no entran al  

  propedéutico, sino que son evaluados) Dos exámenes: 1) general:  

  equivalente a un semestre de solfeo y entrenamiento auditivo, y  

  2) específico: instrumento de la especialidad elegida: lectura  

            
 (f) Sí. Pero hay flexibilidad, pues se prestan los instrumentos durante dos 

  meses (máximo un semestre), y luego deben tenerlo.                    
            
 (g) -----          

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 
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auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

                
Área   Aspecto  Contenido     
                                
Teórica  Rudimentos:  - Intervalos: todos (construcción)   

      - Armaduras (tonalidades mayores y menores)                  

      - Escalas: mayor y menores (construcción)

      - Acordes: tonalidades M y m; hasta acordes 

           de séptima; (construcción a partir de  

           cifrado)     
   Lectura hablada - Claves de sol y fa (nota por tiempo,  

      isócrona     velocidad moderada)   

    

                                                               

Teórica-  Lectura rítmica - Con voz. Sin clave (compás simple de 4/4; 

auditiva        no nominal       primer nivel de subdivisión; silencio  

           máximo de cuarto; ocho compases) 

   Lectura rítmica - Clave de sol (compás simple de 3/4; primer

         nominal       nivel de subdivisión; ocho compases; con 

           una sola línea adicional superior e inferior)

   Lectura cantada - Clave de sol (compás simple de 4/4; sin 

      rítmica       subdivisión: sólo mitades y cuartos;  

           ámbito de pentacordio.   

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

            
 El de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES (octubre de 1972)   

 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase)        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito     

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo? ¿Cuáles son?         
             
 Las correspondientes al área de formación general: Inglés I al VI; Informática; 

 Metodología de la investigación y Seminario de investigación.  
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Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. ¿? 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista 

siguiente 

 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

 

Materiales Musicales I al VIII                                       Sí 

Armonía I y II                                                                 Sí 

Contrapunto                                                                  Sí 

Análisis Musical I y II                                                    Sí 

 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

 

Propedéutico de dos semestres:  (Averiguar si hay programas y cantidad de 

semestres) 

Solfeo (incluye adiestramiento auditivo, rítmica y teoría) I y II 

Conjuntos corales I y II 

Introducción a la música I (en el primer semestre) 

Instrumento I (en el segundo semestre) 
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Funcionarios entrevistados: 

 

Lic. Juan Randell Badillo.- Director del Instituto de Artes de la UAEH 

Lic. Yolotl Reyes Moreno.- Coordinadora de la Licenciatura en Música de la UAEH y  
              Catedrática. 

 

Fecha:  lunes 8 de diciembre de 2008  

 

Lugar: Ex Hacienda San Cayetano s/n. Mineral del Monte, Hidalgo. C.P. 42130. 
 
 
 
Observaciones: 
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7.2 ASIGNATURAS POR SEMESTRE 

I HORAS TEORICAS, PRACTICAS y CREOITOS POR SEMESTRE I 

SEMESTRE NUMERO DE HORAS CREDITO 
TEORICAS PRACTICAS TOTAL 

I 12 17 29 41 
11 12 17 29 41 
111 14 19 33 47 
IV 14 19 33 47 
V 12 23 35 47 
VI 12 23 35 47 
VII 8 29 37 45 
VIII 8 29 37 45 
IX 16 14 30 46 
X 13 18 31 44 

I TOT~A~l~ ____ L-______ ~1~2~1LI ________ ~2~~1 ________ ~32~3~1 __________ ~4~50~1 

PRIMER 

~ 

= ~' . I 
i I si 

IAH03 
i 

' del ane 
I 

IP01 
I 

~ 
I 
I 

Ht 

2 
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I 

JI 

Relación Teórica Práctica: 

Por ciento de horas rre6rica: 39.14 % 
Por ciento de horas/Práctica: 60.86 % 

Hp i i I sem. para cu"ar 

4 8 

o 6 

6 6 

26 



SEGUNDOSEMESTRE 
Clave 

IN02 
MM2 

HMR 

P02 

ING2 
INC2 

Asignaturas 

Instrumento II 
Materiales 

Musicales 11 
Historia de la 

Música Medieval y 
Renacentista 

Prácticas 
Orauestales 11 

In lés 11 
Instrumento 

Complementario 11 
TOTAL 

i 
Música Barroca y 

I i 

11 

ala 

Ht Hp Créditos SeriaciOn Sem. Para cursar 
asiqnatura 

2 4 6 IN01 
2 4 6 MM1 

3 O 6 1D
• O 3D

• 

O 6 6 3'. 

3 1 7 ING1 
2 2 6 INC1 1D

• o 3D
• 

12 17 41 

cursar 
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QUINTO SEMESTRE 

Clave Asignaturas Ht Hp Créditos Seriación Sem, Para cursar 
asi nalura 

INOS Instrumento V 2 4 8 IN04 
MM5 Materiales 2 4 8 MM4 

Musicales V 
HXX Historia de la 3 O 6 4°'06°, 

Música del Siglo 
XX 

POS Prácticas O 6 6 4°'06°, 
OrQuestales V 

INGS Inglés V 3 1 7 
ARM1 Armonra 1 2 2 6 
PCC1 Prácticas de O 6 6 

Conjuntos de 
Cámara I 
TOTAL 12 23 47 

SEXTO SEMESTRE 
Clave Asignaturas Ht Hp Créditos Seriación Sem, Para cursar 

asionatura 
INOS Instrumento VI 2 4 8 IN05 
MM6 Materiales 2 4 8 MM5 

Musicales VI 
HMM Historia de la 3 O 6 5°'07°, 

Música en México 
POS Prácticas O 6 6 5°'0 -ro, 

OrQuestales VI 
ING6 Inglés VI 3 1 7 
ARM2 Armonla 11 2 2 6 ARM1 
PCC2 Prácticas de O 6 6 PCC1 

Conjunto de 
Cámara 11 
TOTAL 12 23 47 

S~PTIMOSEMESTRE 

cursar 
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-
OCTAVO SEMESTRE 

Clave Asignaturas Ht Hp Créditos Seriación Sem. Para cursar 
asignatura 

INOS Instrumento V111 2 4 a IN07 
MM6 Materiales 2 4 6 MM7 

Musicales VIII 
PC2 Prácticas Coral. 11 O 5 5 PC1 
P06 Prácticas O 6 6 70 "0 9°. 

OrQuestales VIII 
DM2 Didáctica de la 2 2 6 DM1 7°'0 9°. 

Música JI 
AM1 Análisis Musical I 2 2 6 
PCC4 Prácticas de O 6 6 PCC3 

Conjuntos de 
Cámara IV 
TOTAL 6 29 45 

NOVENO SEMESTRE 

Clave Asignaturas Ht Hp Créditos Seriación Sem. Para cursar 
asignatura 

IN09 Instrumento IX 2 4 6 INOa 
MI Metodologla de la 2 2 6 8°'01 0°. 

- investiCJaci6n 
OP1 Optativa I 3 3 9 80 '0 10°, 
ADA Administración. de 4 O 6 8°'01 0°, 

las Artes - PPI Práctica 3 3 9 
profesional 

AM2 Análisis Musical 11 2 2 6 AM1 
TOTAL 16 14 46 

DECIMO SEMESTRE 

Clave Asignaturas Ht Hp Créditos Seriación Sem. Para cursar 
asi<:matura 

IN010 Instrumento X 2 4 6 IN09 
INV Seminario de 2 2 6 

InvestiQaci6n 
OP2 Optativa 11 3 3 9 
TMP Taller de Música 3 6 12 

Popular - PPI Práctica 3 3 9 
Profesional 
Intearadora 
TOTAL 13 16 44 
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7.3 AREAS CURRICULARES 

Las asignaturas que integran el plan de estudios de la Licenciatura en Música, 

están agrupadas en tres áreas de formación: 

AREA DE FORMACION No. TEORIA PRACTICA CREDITOS ¡ HORAlSEM 

GENERAL HRS 

Informática 4 2 2 6 I 64 

Inglés del I al VI 24 18 6 42 384 

Metodologla de la 4 2 2 6 64 
I , Investigación 

- ~. 64 j 
Seminario de 4 2 2 6 

Investigación. I I -----

TOTAL DE CR~DITOS POR ÁREA 

TOTAL DE HORAS POR ÁREA 

POCENTAJE DE CREDITQS POR AREA 

60 
576 
13.30% 

]0 



-

AREA DE FORMAC'oN No. TEOR,A PKACT'· 

BASICA HRS CA 

Materiales Musicales del I al 48 16 32 

VIII 

Prácticas Orquestales del I al 48 O 48 

VIII 

Historia del Arte Universal 3 3 O 

Instrumento Complementario 16 8 8 

dell allV 

Historia Medieval y 3 3 O 

Renacentista 

Historia de la Música Barroca y 3 3 O 

Clásica 

Historia de la Música 3 3 O 

Romántica siglo IX 

Historia de la Música 3 3 O 

Contemporánea Siglo XX 

Historia de la Música en 3 3 O 

México 

Armonla I y 11 8 4 4 

Contrapunto 4 2 2 

Análisis musical I y 11 8 4 4 

Prácticas Corales I y 11 10 O 10 

TOTAL DE CR!:OITOS POR ÁREA 

TOTAL DE HORAS POR ÁREA 

POCENTAJE DE CREOITOS POR AREA 

CREO'· 

TOS 

64 

48 

6 

24 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

6 

12 

10 

HORAI 

SEM 

768 

768 

48 

256 

48 

48 

48 

48 

48 

128 

64 

128 

160 

212 
2512 

48.34 % 

J I 



AREA DE FORMACloN No. HRS TEORIA PRAC-TICA 

PROFESIONAL DE ÉNFASIS O 

TERMINAL 

Instrumento del I al X 60 20 40 

Práctica de conjuntos de 24 O 24 

cámara del I al IV 

Computación aplicada a la 4 2 2 

Música 

Taller de Música Popular 9 3 6 

Administración de las Artes 4 4 O 

Didáctica de la Música I y 11 8 4 4 

Práctica Profesional 6 3 3 

Práctica Profesional 6 3 3 

Integradora. 

Optativa I y 11 12 6 6 

TOTAL DE CR~DITOS POR ÁREA 

TOTAL DE HORAS POR AREA 

POCENTAJE DE CREDITOS POR AREA 

CREOI-

TOS 

80 

24 

6 

12 

8 

12 

9 

9 

18 

HORAfSE 

M 

960 

384 

64 

144 

64 

128 

96 

96 

192 

178 
1744 

38.36% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 

 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA EDUCACIÓN 
MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Escuela de Artes/Colegio de Música 

3. CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música, con 6 terminales: Instrumento orquestal (maderas: flauta 

transversa y clarinete, más flauta dulce y saxofón; metales: completos; cuerdas 

frotadas: completas, percusiones), Piano, Guitarra, Canto, Educación musical y 

Composición musical.           

                            

Titulo que se otorga: Licenciado(a) en Música   Certificado: Licenciado(a) 

en Música con Terminal en_________________ 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA:  

184 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA:  

39 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE:  

(a) fecha de entrada en vigor: 2001 - 2009 (Este otoño 2009 habrá nuevo plan de estudios)
                   
(b) duración en semestres, años, etc.: 10 bloques (semestres, de 20 semanas) a partir del 

          2001.             
(c) número de créditos: mínimos y máximos: Instrumento Orquestal: 383 - 450; 
 Piano: 351 - 450; Guitarra: 351 - 450; Canto: 431 - 450; Educación musical: 419 - 

 450; Composición musical: 415 - 450             
(d) áreas: Las áreas están relacionadas entre los niveles Técnico y Licenciatura: de 

formación general universitaria, de solfeo y entrenamiento, de análisis musical, de 

historia, de instrumento complementario, vocal, metodológica, de tecnológica musical, 

teórico musical, de idiomas, de creación y análisis. La integración disciplinaria 

comprende las siguientes áreas: de instrumento, de ensambles, de práctica educativa, 

de composición musical, profesional crítica (servicio social y práctica profesional), 

interdisciplinaria, pedagógica, de práctica educativa, optativas. 
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7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE?  

  Sí. Técnico en música, con duración de 3 años (6 cursos semestrales) 

8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO: 

a) fecha de entrada en vigor: 1995 (última actualización 2005). (Habrá cambio de plan de 
estudios para el 2010).                
                  
(b) duración en semestres, años, etc.: 3 años: 6 cursos semestrales de 20 semanas a 
             partir del 2007             
(c) número de créditos: 180                
                  
(d) áreas: las áreas están relacionadas entre los niveles Técnico y Licenciatura: áreas de 

solfeo y entrenamiento, teórico musical, de tecnológica musical, vocal, de armonía. La 

integración disciplinaria comprende las siguientes áreas: de instrumento, de 

ensambles, optativas. 

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión)  

No. Todos los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Música de la Escuela de Artes, 
tienen que presentar dos exámenes: 1. Examen interno de música, 2. Examen de la BUAP. 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LA LICENCIATURA EN 
MÚSICA? Por ejemplo:  

(a) edad: Sin límite. Por ser universidad pública no hay límite en la edad, aunque sí lo 
recomiendan y lo aplican los docentes en algunos de los exámenes de instrumento.            
                   
(b) estudios previos generales: Bachillerato, Preparatoria. (Promedio mínimo)              
                    
(c) estudios previos musicales: No se pide ningún documento con estudios previos, se piden 
conocimientos musicales adquiridos en el técnico en música o en cualquier otra escuela de 
música.                   
                  
(d) examen general de admisión por parte de la universidad (de conocimientos, psicométrico, 
etc.): Prueba de aptitud académica (PAA) College Board y Prueba de área 

(Humanidades). Este examen se realiza a principios de julio después del examen de 
música.                  
                   
(e) examen musical de admisión (de conocimientos o aptitudes musicales generales; de 
conocimientos o aptitudes musicales específicas del área elegida). El examen interno de 

música en la Escuela de Artes consiste de tres partes: 1. Conocimientos musicales.- 

Solfeo y Armonía principalmente, aunque también se pregunta un poco de historia. 2. 

Examen de instrumento musical (existe un material a interpretar) 3. Examen por área.- 

Interpretación (instrumento orquestal, piano, guitarra y canto), pedagogía (Educación 

Musical) y creación (Composición Musical). Este examen se realiza en junio.     
                   
(f) posesión del instrumento: Sí.        
                   
(g) otros: Plática de orientación previa al examen interno y concierto didáctico interpretado 
por la Orquesta Sinfónica de la BUAP.       
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11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

En el proceso interno de la escuela, el aspirante a ingresar a la carrera de música realiza 3 
exámenes, de la siguiente manera:         
                           
Primer examen: está dividido a su vez en tres partes:     
 a) Auditivo: Duración aproximada 30 minutos. Área a explorar.- Rítmica, entonación 
melódica y armónica, retención.  Profundidad.- intermedia. Contenido.- Grabación con un 
modelo e imitaciones por opción múltiple.       
 b) Auditivo con conocimientos musicales: Duración aproximada 30 minutos. Área a 
explorar.- Rítmica, entonación melódica y armónica, armonía y retención con conocimientos.  
Profundidad.- intermedia. Contenido.- Grabación con un modelo y opción múltiple. 
 c) Conocimientos musicales: Duración aproximada 40 minutos. Área a explorar.- 
Rítmica, entonación melódica y armónica, armonía.  Profundidad.- intermedia. Contenido.- 
Opción múltiple.          
 d) Auditivo de instrumentos y obras musicales, conocimientos acerca de ciertos 
períodos históricos de la música: grabación. Duración aproximada 20 minutos.  
                   
Segundo examen es de instrumento: todos los aspirantes a ingresar realizan este examen, 
sin importar la terminal a la que se dirijan.       
                       
Tercer examen por área: Instrumentistas (Instrumento Orquestal, Piano, Guitarra, Canto), 
 Educación musical, Composición Musical. 

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema?  

El sistema de créditos en la BUAP es el proyecto FENIX y ponderan los créditos de la 
siguiente manera: 2 HT y 1 HP, pero conforme a los acuerdos de Tepic de la ANUIES donde 
exceptúa a las carreras de arte se permite a nuestra licenciatura en música empatar los 

créditos 2 HT y 2 HP, en el plan de estudios se especifica. El sistema de créditos que 
empleará la Universidad en el Modelo Universitario Minerva, a partir de agosto de 2009, es el 
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mismo, la  ponderación es el SATCA, 16 HC T o P = 1 crédito, 20 H TI = 1 crédito, 50 H PP = 
1 crédito. HC= hora clase, T= teoría, P= práctica, TI= trabajo independiente, PP= práctica profesional. 

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla? ¿Cuáles son? 

 Sí. Se llama Tronco común universitario (TCU) y las materias son:   

  Cultura y ética universitaria  (un cuatrimestre),    

  Ética y práctica profesional (un cuatrimestre),    

  Computación (un cuatrimestre),      

  Lengua Extranjera I al IV (cuatro cuatrimestres).   

                               

Con los nuevos planes de estudios que entrarán en vigor en otoño 2009 en la universidad, el 
TCU cambiara a un bloque nuevo de materias comunes llamado Formación General 
Universitaria (FGU) y las nuevas materias serán:  

  Desarrollo de Habilidades para el uso de las Tecnologías de la Información y 
  la Comunicación (TIC´s) (un semestre);      
  Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Complejo (un semestre); 
  Formación Humana y Social (un semestre);     
  Lengua Extranjera I al IV (cuatro semestres) 

Copias de documentos a recabar: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. No 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. Sí 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver abajo. 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

Entrenamiento rítmico y auditivo I al IV Sí 

Análisis musical (histórico/estructural) I al VIII Sí 
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Asignaturas del nivel previo inmediato: 
Técnico en música 

Solfeo y gramática musical I al VI Sólo semestres I y II 

Introducción a la música I y II Sí 

Armonía I al IV Sí 

 

 

Funcionarios entrevistados: 

 

Mtro. Flavio M. Guzmán Sánchez. Director de la Escuela de Artes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Mtro. Alberto Mendiola Olazagasti. Secretario Académico de la Escuela de Artes de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

 

Fecha: miércoles 20 de mayo de 2009.  

         

Lugar: 8 Oriente 409, Col. Centro. Puebla, Puebla. C.P. 72000. 

 

Observaciones: en otoño de este año (2009) habrá nuevo plan de estudios (dentro del 
proyecto Minerva de la BUAP). 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ESCUELA DE ARTES 

COLEGIO DE MÚSICA 

PLAN 2001 

 

a) UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA DE ARTES 
b) CARRERA: LICENCIATURA EN MÚSICA 
c) TITULO QUE OTORGA: LICENCIADO(A) EN MÚSICA 
d) NIVELES CONTEMPLADOS EN EL MAPA CURRICULAR: BÁSICO, FORMATIVO Y TERMINAL 
e) CRÉDITOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA: 

TERMINAL INSTRUMENTO ORQUESTAL    383/450 

TERMINAL PIANO     351/450 

TERMINAL GUITARRA    351/450 

TERMINAL CANTO    431/450 

TERMINAL EDUCACIÓN MUSICAL   419/450 

TERMINAL COMPOSICIÓN MUSICAL   415/450 

f) TIEMPO MÍNIMO Y MÁXIMO EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 5 A 7.5 AÑOS, EN 3 AÑOS SÓLO PARA 
ALUMNOS QUE REVALIDEN MATERIAS 

 
CODIGO MATERIA� HT HP TC REQUISITOS 

 
NIVEL BÁSICO 

    

LMU101 ENTRENAMIENTO RÍTMICO Y AUDITIVO I 3 3 12 S/R 

LMU103 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) I 2 2 8 S/R 

LMU107 PIANO FUNCIONAL I 1 1 4 S/R 

LMU109 CORO I 1 1 4 S/R 

LMU111 REDACCIÓN  1 1 4 S/R 

TCU234 CULTURA Y ETICA UNIVERSITARIA 2 1 5 S/R 

TCU100 LENGUA EXTRANJERA I 0 5 5 S/R 

LMU102 ENTRENAMIENTO RÍTMICO Y AUDITIVO II 3 3 12 LMU101 

LMU104 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) II 2 2 8 LMU103 

LMU108 PIANO FUNCIONAL II 1 1 4 LMU107 

LMU110 CORO II 1 1 4 LMU109 



TCU111 COMPUTACIÓN 1 3 5 S/R 

TCU101 LENGUA EXTRANJERA II 0 5 5 TCU100 

LMU205 ENTRENAMIENTO RÍTMICO Y AUDITIVO III 3 3 12 LMU102 

LMU207 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) III 2 2 8 LMU104 

LMU215 PIANO FUNCIONAL III 1 1 4 LMU108 

LMU216 TECNOLOGÍA MUSICAL I 1 1 4 S/R 

TCU203 LENGUA EXTRANJERA III 0 5 5 TCU101 

LMU301 ENTRENAMIENTO RÍTMICO Y AUDITIVO IV 3 3 12 LMU205 

LMU303 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) IV 2 2 8 LMU207 

LMU315 PIANO FUNCIONAL IV 1 1 4 LMU215 

LMU319 TECNOLOGÍA MUSICAL II 1 1 4 LMU216 

TCU204 LENGUA EXTRANJERA IV 0 5 5 TCU203 

 TOTAL DE CRÉDITOS NIVEL BÁSICO   146  

 

 
NIVEL FORMATIVO 

    

LMU302 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) V 2 2 8 LMU303 

LMU330 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 1 1 4 LMU111 

LMU332 HISTORIA DEL ARTE I 1 1 4 LMU111 

LMU334 PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA I 1 1 4 LMU111 

LMU333 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) VI 2 2 8 LMU302 

LMU357 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 1 1 4 LMU330 

LMU363 HISTORIA DEL ARTE II 1 1 4 LMU332 

LMU365 PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA II 1 1 4 LMU334 

LMU402 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) VII 2 2 8 LMU333 

LMU434 ESTÉTICA DE LA MÚSICA 1 1 4 LMU363 

LMU436 ETICA Y PRÁCTICAPROFESIONAL 2 1 5 TCU234 

LMU401 ANÁLISIS MUSICAL (HISTÓRICO/ESTRUCTURAL) VIII 2 2 8 LMU402 

LMU431 SÉMIOTICA MUSICAL 1 1 4 LMU434 

LMU590 OPTATIVA I (HUMANISTICA) 2 2 8 S/R 

LMU591 OPTATIVA II (HUMANISTICA) 2 2 8 LMU590 

LMU592 OPTATIVA III (HUMANISTICA) 2 2 8 S/R 

LMU593 OPTATIVA IV (HUMANISTICA) 2 2 8 LMU592 



 TOTAL DE CRÉDITOS NIVEL FORMATIVO   101  

 

 
TERMINAL INSTRUMENTO ORQUESTAL  

    

LMU105 INSTRUMENTO I 1 1 4 S/R 

LMU106 INSTRUMENTO II 1 1 4 LMU105 

LMU210 INSTRUMENTO III 1 1 4 LMU106 

LMU217 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) I 1 3 8 LMU110 

LMU305 INSTRUMENTO IV 1 1 4 LMU210 

LMU317 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) II 1 3 8 LMU217 

LMU308 INSTRUMENTO V 1 1 4 LMU305 

LMU322 ORQUESTA (SECCIONES) I 2 4 12 LMU317 

LMU345 INSTRUMENTO VI 1 1 4 LMU308 

LMU349 ORQUESTA (SECCIONES) II 2 4 12 LMU322 

LMU412 INSTRUMENTO VII 1 1 4 LMU345 

LMU418 ORQUESTA (SINFÓNICA) III 2 4 12 LMU349 

LMU411 INSTRUMENTO VIII 1 1 4 LMU412 

LMU419 ORQUESTA (SINFÓNICA) IV 2 4 12 LMU418 

LMU437 INSTRUMENTO IX 1 1 4 LMU411 

LMU449 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) III 1 3 8 LMU419 

LMU461 INSTRUMENTO X 1 1 4 LMU437 

LMU459 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) IV 1 3 8 LMU449 

LMU594 OPTATIVA I (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 

LMU595 OPTATIVA II (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 

 TOTAL DE CRÉDITOS TERMINAL INSTRUMENTO ORQUESTAL   136  

 

 
TERMINAL PIANO 

    

LMU123 PIANO I 1 1 4 S/R 

LMU124 PIANO II 1 1 4 LMU123 

LMU212 PIANO III 1 1 4 LMU124 

LMU217 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) I 1 3 8 LMU110 

LMU311 PIANO IV 1 1 4 LMU212 



LMU317 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) II 1 3 8 LMU217 

LMU310 PIANO V 1 1 4 LMU311 

LMU320 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) III 1 3 8 LMU317 

LMU343 PIANO VI 1 1 4 LMU310 

LMU351 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) IV 1 3 8 LMU320 

LMU410 PIANO VII 1 1 4 LMU343 

LMU420 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) V 1 3 8 LMU351 

LMU403 PIANO VIII 1 1 4 LMU410 

LMU415 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) VI 1 3 8 LMU420 

LMU445 PIANO IX 1 1 4 LMU403 

LMU457 PIANO X 1 1 4 LMU445 

LMU594 OPTATIVA I (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 

LMU595 OPTATIVA II (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 

 TOTAL DE CRÉDITOS TERMINAL PIANO   104  

 

 
TERMINAL GUITARRA 

    

LMU125 GUITARRA I 1 1 4 S/R 

LMU126 GUITARRA II 1 1 4 LMU125 

LMU209 GUITARRA III 1 1 4 LMU126 

LMU217 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) I 1 3 8 LMU110 

LMU309 GUITARRA IV 1 1 4 LMU209 

LMU317 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) II 1 3 8 LMU217 

LMU312 GUITARRA V 1 1 4 LMU309 

LMU320 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) III 1 3 8 LMU317 

LMU339 GUITARRA VI 1 1 4 LMU312 

LMU351 MÚSICA DE CÁMARA (BÁSICO) IV 1 3 8 LMU320 

LMU406 GUITARRA VII 1 1 4 LMU339 

LMU420 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) V 1 3 8 LMU351 

LMU405 GUITARRA VIII 1 1 4 LMU406 

LMU415 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) VI 1 3 8 LMU420 

LMU443 GUITARRA IX 1 1 4 LMU405 

LMU455 GUITARRA X 1 1 4 LMU443 



LMU594 OPTATIVA I (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 

LMU595 OPTATIVA II (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 

 TOTAL DE CRÉDITOS TERMINAL GUITARRA   104  

 

 TERMINAL CANTO     

LMU213 CANTO I 1 1 4 S/R 

LMU115 ITALIANO I 2 2 8 S/R 

LMU214 CANTO II 1 1 4 LMU213 

LMU116 ITALIANO II 2 2 8 LMU115 

LMU221 CANTO III 1 1 4 LMU214 

LMU223 CONJUNTOS VOCALES/INSTRUMENTALES I 2 2 8 LMU110 

LMU222 ITALIANO III 2 2 8 LMU116 

LMU307 CANTO IV 1 1 4 LMU221 

LMU329 CONJUNTOS VOCALES/INSTRUMENTALES II 2 2 8 LMU223 

LMU331 ITALIANO IV 2 2 8 LMU222 

LMU314 CANTO V 1 1 4 LMU307 

LMU318 ÓPERA DE CÁMARA Y ORATORIO I 2 2 8 LMU329 

LMU336 ALEMÁN I 2 2 8 S/R 

LMU341 CANTO VI 1 1 4 LMU314 

LMU355 ÓPERA DE CÁMARA Y ORATORIO II 2 2 8 LMU318 

LMU366 ALEMÁN II 2 2 8 LMU336 

LMU408 CANTO VII 1 1 4 LMU341 

LMU430 ÓPERA DE CÁMARA Y ORATORIO III 2 2 8 LMU355 

LMU438 FRANCÉS I 2 2 8 S/R 

LMU407 CANTO VIII 1 1 4 LMU408 

LMU423 ÓPERA DE CÁMARA Y ORATORIO IV 2 2 8 LMU430 

LMU433 FRANCÉS II 2 2 8 LMU438 

LMU441 CANTO IX 1 1 4 LMU407 

LMU449 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) III 1 3 8 LMU423 

LMU453 CANTO X 1 1 4 LMU441 

LMU459 MÚSICA DE CÁMARA (SUPERIOR) IV 1 3 8 LMU449 

LMU594 OPTATIVA I (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 



LMU595 OPTATIVA II (DISCIPLINARIA) 2 2 8 S/R 

 TOTAL DE CRÉDITOS TERMINAL CANTO   184  

 

 
TERMINAL EDUCACIÓN MUSICAL 

    

LMU105 INSTRUMENTO I 1 1 4 S/R 

LMU117 PEDAGOGÍA I 1 1 4 S/R 

LMU119 PSICOLOGÍA EDUCATIVA I 1 1 4 S/R 

LMU106 INSTRUMENTO II 1 1 4 LMU105 

LMU118 PEDAGOGÍA II 1 1 4 LMU117 

LMU128 PSICOLOGÍA EDUCATIVA II 1 1 4 LMU119 

LMU210 INSTRUMENTO III 1 1 4 LMU106 

LMU224 TÉCNICA VOCAL I 1 1 4 LMU110 

LMU219 PEDAGOGÍA DEL SIGLO XX 1 1 4 LMU118 

LMU220 DIDÁCTICA 1 1 4 LMU118 

LMU305 INSTRUMENTO IV 1 1 4 LMU210 

LMU323 TÉCNICA VOCAL II 1 1 4 LMU224 

LMU325 PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD 1 1 4 LMU219 

LMU327 CORRIENTES DE EDUCACIÓN MUSICAL CONTEMPORANEA I 2 2 8 LMU220 

LMU304 GUITARRA FUNCIONAL I 1 1 4 S/R 

LMU316 DIRECCIÓN CORAL I 2 2 8 LMU323 

LMU326 CORRIENTES DE EDUCACIÓN MUSICAL CONTEMPORANEA II 2 2 8 LMU327 

LMU337 GUITARRA FUNCIONAL II 1 1 4 LMU304 

LMU359 DIRECCIÓN CORAL II 2 2 8 LMU316 

LMU361 CORRIENTES DE EDUCACIÓN MUSICAL CONTEMPORANEA III 2 2 8 LMU326 

LMU404 FORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES ESCOLARES I 1 1 4 S/R 

LMU422 CORRIENTES DE EDUCACIÓN MUSICAL CONTEMPORANEA IV 2 2 8 LMU361 

LMU424 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA I 2 2 8 LMU357 

LMU426 PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA I 2 2 8 LMU327 

LMU409 FORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES ESCOLARES II 1 1 4 LMU404 

LMU421 INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA II 2 2 8 LMU424 

LMU425 PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA II 2 2 8 LMU426 

LMU435 SEMINARIO DE TESIS I 1 1 4 LMU421 



LMU447 PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA III 2 2 8 LMU425 

LMU467 SEMINARIO DE TESIS II 1 1 4 LMU435 

LMU469 PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA IV 2 2 8 LMU447 

 TOTAL DE CRÉDITOS TERMINAL EDUCACIÓN MUSICAL   172  

 

 
TERMINAL COMPOSICIÓN MUSICAL 

    

LMU105 INSTRUMENTO I 1 1 4 S/R 

LMU121 COMPOSICIÓN I 2 2 8 S/R 

LMU106 INSTRUMENTO II 1 1 4 LMU105 

LMU122 COMPOSICIÓN II 2 2 8 LMU121 

LMU210 INSTRUMENTO III 1 1 4 LMU106 

LMU211 COMPOSICIÓN III 2 2 8 LMU122 

LMU218 INSTRUMENTACIÓN I 1 1 4 LMU122 

LMU305 INSTRUMENTO IV 1 1 4 LMU210 

LMU313 COMPOSICIÓN IV 2 2 8 LMU211 

LMU321 INSTRUMENTACIÓN II 1 1 4 LMU218 

LMU306 PIANO FUNCIONAL V 1 1 4 LMU315 

LMU324 COMPOSICIÓN V 2 2 8 LMU313 

LMU328 INSTRUMENTACIÓN III 1 1 4 LMU321 

LMU335 PIANO FUNCIONAL VI 1 1 4 LMU306 

LMU347 COMPOSICIÓN VI 2 2 8 LMU324 

LMU353 INSTRUMENTACIÓN IV 1 1 4 LMU328 

LMU414 PIANO FUNCIONAL VII 1 1 4 LMU335 

LMU416 COMPOSICIÓN VII 2 2 8 LMU347 

LMU428 ORQUESTACIÓN I 1 1 4 LMU353 

LMU432 MÚSICA ELECTROACÚSTICA I 1 1 4 LMU319 

LMU413 PIANO FUNCIONAL VIII 1 1 4 LMU414 

LMU417 COMPOSICIÓN VIII 2 2 8 LMU416 

LMU427 ORQUESTACIÓN II 1 1 4 LMU428 

LMU429 MÚSICA ELECTROACÚSTICA II 1 1 4 LMU432 

LMU439 COMPOSICIÓN IX 2 2 8 LMU417 

LMU451 ORQUESTACIÓN III 1 1 4 LMU427 



LMU463 MÚSICA ELECTROACÚSTICA III 1 1 4 LMU429 

LMU465 PRÁCTICAS INTERDICIPLINARIAS I 1 1 4 S/R 

LMU471 COMPOSICIÓN X 2 2 8 LMU439 

LMU473 ORQUESTACIÓN IV 1 1 4 LMU451 

LMU475 MÚSICA ELECTROACÚSTICA IV 1 1 4 LMU463 

LMU477 PRÁCTICAS INTERDICIPLINARIAS II 1 1 4 LMU465 

 TOTAL DE CRÉDITOS TERMINAL COMPOSICIÓN MUSICAL   168  

�

�������	���
��������	����	��	������
����	���������	����������	������������

���������������������
����	����	���	��������������	����������
���

�

�

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________________ 

Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla.                                                                          Facultad de  

Programa de Estudios correspondiente a la Licenciatura en Música 2005                                                Pág. 1 

 
 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ENTRENAMIENTO RITMICO Y AUDITIVO I 
 

NIVEL EDUCATIVO: BÁSICO 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: MUS 101 
 

PRE-REQUISITOS: S/R 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 4 CRÉDITOS: 12 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno aprenderá a identificar y entonar intervalos melódicos y armónicos 
ejecutados en diferentes instrumentos y circunstancias para posteriormente 
escribir líneas melódicas y patrones rítmicos propuestas por el instructor 
determinando con anterioridad la nota o tono generador. 
 Además, deberá entonar con precisión  cualquier parte de los ensambles a dos 
voces que se practicarán en clase. 
 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
  Lectura correcta, conocimiento, comprensión y correcta aplicación de la teoría de 
la música, entonación correcta y precisa de los intervalos de la escala mayor. 
Interiorización de la misma y de  los patrones rítmicos. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Todas las prácticas en clase se llevará a cabo formando grupos de cuatro a 



______________________________________________________________________________________ 

Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla.                                                                          Facultad de  

Programa de Estudios correspondiente a la Licenciatura en Música 2005                                                Pág. 2 

seis alumnos que trabajarán en equipo, buscando la retroalimentación constante. 
Todos los alumnos participarán en actividades que incluyan experiencias 

corporales a fin de interiorizar todos los aspectos estudiados en clase. 
Para finalizar cada semestre se montarán ejercicios y cantos que se 

mostrarán en un Concierto Público de preferencia y simultáneamente con las 
clases de Conjuntos Corales y Piano Funcional. 

Cada alumno deberá participar dentro del salón cuando menos una vez con 
una demostración musical solo o en grupo cantando o tocando, a fin de permitir a 
los demás el análisis auditivo de lo ejecutado. 
 

 

  
OBJETIVOS PARTICULARES: 

      EL ALUMNO: 

� Identificará los elementos del sonido y sus principales aplicaciones en la música.  

� Aplicará sus conocimientos teóricos acerca del pulso y ritmos simples. 

� Reconocerá auditivamente los intervalos de 2ª mayor y 2ª menor. 

� Escribirá los dictados de melodías basadas en los intervalos anteriores.  

� Entonará y creará ejercicios similares a los vistos en clase. 

 

UNIDAD: 1 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

1.1 RITMO E INTERVALOS 
• Altura y memoria tonal. 
• Pulso, duración básica tonos y silencios.   
• Práctica con un patrón rítmico. 
• Ritmo simple y división. Síncopa. 
• Identificación auditiva de intervalos. 

  

1.2 

 

 

 

 

ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Dictados de intervalos y melodías. 
• Escritura de ellos en el pentagrama. 
• Composición sobre estos intervalos. 
• Acordes principales. I, IV y V. 

  

1.3 

 

 

PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO  
a) Ejercicios de birritmia percutida y cantada del 

capítulo III, de Paul Hindemith. 
b) Ejercicios de euritmia de Dalkroze 

  

1.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA 
c) Ejercicios 1 y 2 niveles de 1 al 5 de Software Ear 

master. 
 

  

                                                                                        HORAS TOTALES:   
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UNIDAD: 2 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
21.1 RITMO E INTERVALOS 

• Intervalos de 3ª mayor y menor  
• Características de la escala mayor y menor 
• Elementos de dinámica. Piano y Forte. 
• Subdivisión binaria. 
 

  

2.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Repaso de los acordes principales. 
• Práctica preliminar para el ensamble a dos voces 
• Ejercicios de entonación de los intervalos de 3ª 

que están incluidos en la escala. 
• Enlaces cadenciales. 

 

  

2.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios del capítulo III de Paul Hindemith. 
• Lectura de ejercicios de birritmia percutida y 

entonada. 

  

2.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA 
• Ejercicio de acordes niveles 124 
• Ejercicios de intervalos.1 y 2 niveles del 5 al 10 
• Ejercicio  seis nivel 6 
• Ejercicio  4 nivel 1 y 2. y ejercicio 10 nivel 1 a 5 

  

 HORAS TOTALES:   
 

 

 

 

 

 

  
 

UNIDAD: 3 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

 
• Identificación y entonación de la 4ª justa y su 

inversión la 5ª justa. 
• Métrica. 
• Iniciar ejercicios de interiorización de motivos y 
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patrones rítmicos. 
• Dictados de birritmia y sonidos aislados 
• Acento. 
• Clave de do. 
• Melodías mentales 

  

3.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Identificar principales grados de la escala en 

acordes. I, IV y V en posición fundamental. 
• Práctica de enlaces cadenciales por 4ª y 5ª de los 

grados I, IV y V. 
• Ensamble de ejercicios a dos voces en movimiento 

paralelo 

• Identificación auditiva de las dos voces por 
acordes. 

• Triada. 
 

  

3.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Lectura  de ejercicios de birritmia. Capítulo IV de 

Paul Hindemith. 

  

3.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA 
• Práctica auditiva en computadora. Ejercicio de 

intervalos niveles 4,5 y 6 
• enlaces cadenciales. Ejercicio 5. 

 

  

 HORAS TOTALES:   
 

 

 

 

  
 

UNIDAD: 4 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
4.1 RITMO E INTERVALOS 

 
• Intervalo de 6ª mayor y menor, su inversión. 
• Concepto del timbre. 
• Cambios de metro. 
• Intervalo de 7ª. 
• Función de la subdominante. 
• Conferencia sobre la polifonía. 

  

4.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Enlaces cadenciales. 
• Melodía a dos partes.  
• Acordes y acentos. 
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• Agregar acordes principales sobre una melodía 
sencilla. 

• Función armónica y espacial de los acordes. 
• Conocer, reproducir y escribir acentos en dictados 

melódicos. 
• Lectura cantada con mayor dificultad. 
• Conferencia sobre el dictado a dos partes. 
• Dictado rítmico melódico y motívico a dos partes. 

4.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios del capítulo VI de Paul Hindemith. 

  

4.4 ENTRENAMIENTO EN COMPUTADORA 
• Ejercicios 1 y 2 niveles del 10 hasta el 20. 
• Ejercicio 10 de dictado melódico del niveles 1-10. 

  

 HORAS TOTALES:   
 

 

       
         HT         HP 

HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA: 40   80 
 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Participación en clase:  30% 

Tareas:  15% 
Prácticas de laboratorio:  25% 

Examen final:  30% 
  

TOTAL:  100    % 
 

 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Buscar aplicaciones en la música impresa de 

la música académica y popular. 
� Reconocimiento auditivo de los diferentes 

grupos rítmicos vistos en clase, en diferentes 
obras musicales. 

� Identificar auditivamente los elementos vistos 
en clase en un concierto de orquesta 
sinfónica. 

 
� Música impresa. 
� Grabaciones musicales 
� Equipo de audio 
� Equipo multimedia 

 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
Asistencia                                        50% 
Lectura de lecciones y ejercicios    10% 
Dictados                                          10% 
Demostración musical                    15% 
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Práctica en computadora               15% 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Educación musical a través del Método Kodaly. Erzsébert Szönyi. Ed. Corvina 
- Metodología Dalcroze. María Luisa Cortinas el Riego. UNAM 
- Música para niños. Carl orff. Guía práctica. Graetzer  y Yepes.  Ed. Ricordi 
- Adiestramiento Elemental para Músicos. Paul Hindemith. Ed. RICORDI  
- Ear Training and Sight-Singing. A. L. Trubitt and R. S. Hines. Ed. Shirmers. 
- Software de entrenamiento auditivo. EarMaster Pro. 
- Software de entrenamiento auditivo. Ace 
- Software de entrenamiento auditivo. Ear Trainer 
 

 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
SEPTIEMBRE 15 2004     LIC. ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA  
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ENTRENAMIENTO RITMICO Y AUDITIVO II 
 

NIVEL EDUCATIVO: BÁSICO 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: MUS 102 
 

PRE-REQUISITOS: MUS 101 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 4 CRÉDITOS: 12 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno aprenderá a identificar y entonar intervalos melódicos y armónicos 
ejecutados en diferentes instrumentos y circunstancias para posteriormente 
escribir líneas melódicas y patrones rítmicos propuestas por el instructor 
determinando con anterioridad la nota o tono generador. 
 Además, deberá entonar con precisión  cualquier parte de los ensambles a dos 
voces que se practicarán en clase. 
 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
  Lectura correcta, conocimiento, comprensión y correcta aplicación de la teoría de 
la música, entonación correcta y precisa de los intervalos de la escala mayor. 
Interiorización de la misma y de  los patrones rítmicos. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Todas las prácticas en clase se llevará a cabo formando grupos de cuatro a 
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seis alumnos que trabajarán en equipo, buscando la retroalimentación constante. 
Todos los alumnos participarán en actividades que incluyan experiencias 

corporales a fin de interiorizar todos los aspectos estudiados en clase. 
Para finalizar cada semestre se montarán ejercicios y cantos que se 

mostrarán en un Concierto Público de preferencia y simultáneamente con las 
clases de Conjuntos Corales y Piano Funcional. 

Cada alumno deberá participar dentro del salón cuando menos una vez con 
una demostración musical solo o en grupo cantando o tocando, a fin de permitir a 
los demás el análisis auditivo de lo ejecutado. 
 

 

  
OBJETIVOS PARTICULARES: 

      EL ALUMNO: 

� Continuará con la identificación de los elementos del sonido y sus principales 

aplicaciones en la música.  

� Reconocerá auditivamente los intervalos desde la 2ª a la 8ª. 

� Reconocerá los principales acordes y la inversión de la séptima de dominante y el 

acorde de sensible. 

� Escribirá dictados de melodías acordes y ritmos basados de los elementos anteriores.  

� Entonará y creará ejercicios similares a los vistos en clase. 

� Entonará correctamente, ejercicios cantados a dos voces en pareja o en grupo. 

 

UNIDAD: 1 
 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

1.1  
RITMO E INTERVALOS 

• Categoría de los intervalos. 
• Intervalos de 8ª. 
• Tritono. 
• Más de una referencia de altura. 
• Compás compuesto. 
• Inversión de intervalo 

 

  

1.2 

 

 

 

ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• 1ª inversión de V7. 
• Dictado rítmico melódico a dos voces. 
• Inversión de acordes 

  

1.3 

 

 

PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO  
• Ejercicios de birritmia percutida y cantada. 

Capítulo VI de Paul Hindemith. 
• Ejercicios de euritmia Dalkroze 

  

1.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios 1 y 2 niveles 7,8, 9 de Software Ear 

master. 
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• Ejercicio 4 niveles 1,2,3,4,5,6. 
 

                                                                                        HORAS TOTALES:   

               

 

 

  
 

UNIDAD: 2 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
2.1  

RITMO E INTERVALOS 
• Escala menor armónica. 
• Modo mixolidio. 
• Conferencia sobre memoria tonal. 
• Inversión e inversión espejo de intervalos. 
• Experiencia de escuchar. 
• Modo dórico 

  

2.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Repaso de los acordes principales. 
• Acorde de vii de sensible 
• Práctica preliminar para el ensamble a dos voces. 
• Inversión de la triada. 
• 2ª inversión de 7ª de dominante. 
• Fermata. 

  

2.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia ritmico melódica. Capítulo VI 

y VII de Paul Hindemith. 
• Lectura de ejercicios de birritmia percutida y 

entonada. 
 

  

2.4  PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicio 4 nivel 1 y 2. y ejercicio 10 nivel 1 a 5. 
• Ejercicio 6. Escalas, niveles 1 y 2. 

  

 HORAS TOTALES:   
 

UNIDAD: 3 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

• Revisión de intervalos. 
• Estudios de entonación. 
• Modo jónico y eolio, . 
• Conferencia sobre memoria tonal. 
• Inversión e inversión espejo de intervalos. 
• Modo frigio. 
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• Referencias múltiples de altura. 
• Cambios de tiempo. 
• Mezcla de duraciones básicas. 

3.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• 3ª inversión de V7. 
• Dictado a dos voces. 
• Dictado armónico, 
• Conferencia sobre armonía modal. 

  

3.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia ritmico melódica. Capítulo 

VII y VIII de Paul Hindemith. 
• Lectura de ejercicios de birritmia percutida y 

entonada. 
 

  

3.4 PRÁCTICA EN COMPUTADORA 
a) Ejercicio 6. Escalas, niveles 1 y 2. 

  

 HORAS TOTALES:   
 

 

 

 

 

  
�  

UNIDAD: 4 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
4.1  

RITMO E INTERVALOS 
• modo lidio. 
• similitud y diferencia de los modos. 
• Revisión de intervalos. 
• Escalas pentatónicas (5 2ªs mayores o cinco 

tonos). 
• Revisión de ritmos. 

  

4.2 ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Repaso de los acordes principales. 
• Acorde de II. 
• Dictado a dos voces. 
• Ensamble a dos voces. 
• Acorde de III. 

  

4.3 PRÁCTICA RÍTMICO-AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia ritmico melódica. Capítulo 

VIII de Paul Hindemith. 
• Lectura de ejercicios de birritmia percutida y 

entonada. 
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4.4  PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicio 4 nivel 1 y 2. y ejercicio 10 nivel 1 al  10. 
• Ejercicio 6. Escalas, niveles 1 y 2. 

  

 HORAS TOTALES:   
 
 

         HT         HP 
HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA:    40 80 

 

 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Participación en clase:  30% 

Tareas:  15% 
Prácticas de laboratorio:  25% 

Examen final:  30% 
  

TOTAL:  100    % 
 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Buscar aplicaciones en la música impresa de 

los música académica y popular. 
� Reconocimiento auditivo de los diferentes 

grupos rítmicos vistos en clase, en diferentes 
obras musicales. 

� Identificar auditivamente los elementos vistos 
en clase en un concierto de orquesta 
sinfónica. 

 
� Música impresa. 
� Grabaciones musicales 
� Equipo de audio 
� Equipo multimedia 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
Asistencia                                        50% 
Lectura de lecciones y ejercicios    10% 
Dictados                                          10% 
Demostración musical                    15% 
Práctica en computadora               15% 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Educación musical a través del Método Kodaly. Erzsébert Szönyi. Ed. Corvina 
- Metodología Dalcroze. María Luisa Cortinas el Riego. UNAM 
- Música para niños. Carl orff. Guía práctica. Graetzer  y Yepes.  Ed. Ricordi 
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- Adiestramiento Elemental para Músicos. Paul Hindemith. Ed. RICORDI  
- Ear Training and Sight-Singing. A. L. Trubitt and R. S. Hines. Ed. Shirmers. 
- Software de entrenamiento auditivo. EarMaster Pro. 
- Software de entrenamiento auditivo. Ace 
- Software de entrenamiento auditivo. Ear Trainer 
 

 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
- SEPTIEMBRE 15 2004     LIC. ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA  
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ENTRENAMIENTO RITMICO Y  AUDITIVO III 
 

NIVEL EDUCATIVO: BASICO 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: MUS 205 
 

PRE-REQUISITOS: MUS 102 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 4 CRÉDITOS: 12 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno aprenderá a identificar y entonar intervalos melódicos y armónicos 
ejecutados en diferentes instrumentos y circunstancias para posteriormente 
escribir líneas melódicas y patrones rítmicos propuestas por el instructor 
determinando con anterioridad la nota o tono generador. 
 Además, deberá entonar con precisión  cualquier parte de los ensambles a dos 
voces que se practicarán en clase. 
 

 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
  Lectura correcta, conocimiento, comprensión y correcta aplicación de la teoría de 
la música, entonación correcta y precisa de los intervalos de la escala mayor. 
Interiorización de la misma y de  los patrones rítmicos. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Todas las prácticas en clase se llevará a cabo formando grupos de cuatro a 

seis alumnos que trabajarán en equipo, buscando la retroalimentación constante. 
Todos los alumnos participarán en actividades que incluyan experiencias 

corporales a fin de interiorizar todos los aspectos estudiados en clase. 
AL finalizar el semestre, se presentarán ejercicios y cantos en un Concierto 

Público de preferencia y simultáneamente con las clases de Conjuntos Corales y 
Piano Funcional. 

Cada alumno deberá participar dentro del salón cuando menos una vez con 
una demostración musical solo o en grupo cantando o tocando, a fin de permitir a 
los demás el análisis auditivo de lo ejecutado. 
 

 

 

  
OBJETIVOS PARTICULARES: 

      EL ALUMNO: 

� Reconocerá auditivamente los intervalos diatónicos de 2ª, 4ª y 7ª disminuida así como 

de 2ª, 5ª y 6ª aumentada. 

� Reconocerá los acordes de 7ª de tónica y supertónica, de 7ª de Dominante y 7ª 

disminuida. 

� Escribirá los dictados de melodías, acordes y ejercicios a dos voces, basadas en los 

intervalos anteriores.  

� Entonará ejercicios a dos voces y crearán ejemplos similares a los vistos en clase. 

 

 

UNIDAD: 1 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

1.1 RITMO  E INTERVALOS  
• Intervalos diatónicos. 
• Intervalos aumentados y disminuidos  
• Ritmo simple y división.  
• Síncopa. 
• Mezcla de patrones rítmico. 
• 2ª aumentada y 3ª disminuida 

  

1.2 

 

 

 

ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Armonía diatónica.   
• Acordes de 7ª Mm y MM. 
• Dictado a dos voces 

  

1.3 

 

 

ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia percutida y entonada del 

capítulo VIII de Paul Hindemith. 
• Ejercicios de euritmia de Dalkroze 

  

1.4 PRÁCTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios 1 y 2 niveles de 1 al 5. 

  

                                                                                        HORAS TOTALES:   
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UNIDAD: 2 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
2.1 RITMO E INTERVALOS 

• Conferencia sobre  
• Intervalo de 4ª y 7ª disminuida. 
• Modulación desde modo menor al modo mayor. 
• Interpretación de melodías ya ensayadas. 
• Dictado a 2 voces. 

  

2.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 
• Acordes de 7 mm y mM 
• Dominantes secundarias. 
• Dictado a dos voces 
• Entonación a dos voces 

  

2.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios de entonación y birritmia del capítulo 

VIII de P. Hindemith. 

  

2.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de 

acordes y dictado melódico. 

  

 HORAS TOTALES:   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UNIDAD: 3 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

• Revisión de intervalos aumentados y disminuidos.. 
• Intervalo de 5 aumentada. 
• Beat, silencio y síncopa.  
• 7 disminuida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION   
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• Conferencia sobre la modulación .  
• Interpretación de melodías ensayadas. 
• Acordes de 7 disminuida 
• Revisión de armonía. 
• Modulación a otras tonalidades 
• 7ª disminuida secundaria 

• Ejercicios de composición. 
• movimiento paralelo 

• Identificación auditiva de las dos voces por 
acordes. 

• Dictado a dos voces 

 

 

 

 

    

3.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 

• Ejercicios del capitulo VIII de P. Hindemith 

 

 

   

 

3.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de 

acordes y dictado melódico. 

 

 

 

 

 HORAS TOTALES:   
 

 

 

 

 

 

  
 

UNIDAD: 4 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

4.1 RITMO E INTERVALOS 
• 6ª aumentada. 
• Modulación desde modo menor al modo mayor. 
• Dictado a 2 voces. 

  

4.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 
• Triada aumentada. 
• Acorde de 7 disminuida. 
• Repaso de los acordes principales 
• Enlaces cadenciales. 
• Modulación a otras tonalidades. 
• Interpretación de melodías ya ensayadas. 

  

4.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios  de birritmia hablada y cantada, 

capítulo XIX de P.Hindemith. 

  

4.4 PRACTICA EN COMPUTADORA  
• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de 

acordes y dictado melódico. 

  

 HORAS TOTALES:   
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         HT         HP 
HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA:    40   80 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Participación en clase: 30% 

Tareas: 15% 
Prácticas de laboratorio: 25% 

Examen final: 30% 
  

TOTAL:  100    % 
 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Buscar aplicaciones en la música impresa de 

los música académica y popular. 
� Reconocimiento auditivo de los diferentes 

grupos rítmicos vistos en clase, en diferentes 
obras musicales. 

� Identificar auditivamente los elementos vistos 
en clase en un concierto de orquesta y de las 
presentaciones en clase. 

 
� Música impresa. 
� Grabaciones musicales 
� Equipo de audio 
� Equipo multimedia 
� Piano 
� Pizarrón 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
Asistencia                                        50% 
Lectura de lecciones y ejercicios    10% 
Dictados                                          10% 
Demostración musical                    15% 
Práctica en computadora               15% 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Educación musical a través del Método Kodaly. Erzsébert Szönyi. Ed. Corvina 
- Metodología Dalcroze. María Luisa Cortinas el Riego. UNAM 
- Música para niños. Carl orff. Guía práctica. Graetzer  y Yepes.  Ed. Ricordi 
- Adiestramiento Elemental para Músicos. Paul Hindemith. Ed. RICORDI  
- Ear Training and Sight-Singing. A. L. Trubitt and R. S. Hines. Ed. Shirmers. 
- Software de entrenamiento auditivo. EarMaster Pro. 
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- Software de entrenamiento auditivo. Ace 
- Software de entrenamiento auditivo. Ear Trainer 
 

 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
SEPTIEMBRE 15 2004     LIC. ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA  
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ENTRENAMIENTO RITMICO Y AUDITIVO IV 
 

NIVEL EDUCATIVO: BASICO 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: MUS 301 
 

PRE-REQUISITOS: MUS 205 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 4 CRÉDITOS: 12 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno aprenderá a identificar y entonar intervalos melódicos y armónicos 
ejecutados en diferentes instrumentos y circunstancias para posteriormente 
escribir líneas melódicas y patrones rítmicos propuestas por el instructor 
determinando con anterioridad la nota o tono generador. 
 Además, deberá entonar con precisión  cualquier parte de los ensambles a dos 
voces que se practicarán en clase. 
 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
  Lectura, conocimiento, comprensión y correcta aplicación de la teoría de la 
música. Entonación correcta de los ejercicios a dos voces así como la 
reproducción precisa de los diferentes patrones rítmicos.  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Todas las prácticas en clase se llevará a cabo formando grupos de cuatro a 
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seis alumnos que trabajarán en equipo, buscando la retroalimentación constante. 
Todos los alumnos participarán en actividades que incluyan experiencias 

corporales a fin de interiorizar todos los aspectos estudiados en clase. 
Para finalizar cada semestre se montarán ejercicios y cantos que se 

mostrarán en un Concierto Público de preferencia y simultáneamente con las 
clases de Conjuntos Corales y Piano Funcional. 

Cada alumno deberá participar dentro del salón cuando menos una vez con 
una demostración musical solo o en grupo cantando o tocando, a fin de permitir a 
los demás el análisis auditivo de lo ejecutado. 
 

 

 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

      EL ALUMNO: 

� y cantará intervalos compuestos de 9ª, 10ª, 11ª y 13ª. 

� Identificará los acordes de 9ª de dominante, oncena, y trecena.. 

� Entenderá y reproducirá con la voz, la escala de tonos enteros. 

� Podrá imorovisar melodías sencillas sobre la escala diatónica mayor y menor. 

� Escribirá correctamente, las notas, acordes y signos varios que pudieran aparecer en un 

dictado  rítmico melódico y armónico 

� Será capaz de crear ejercicios a dos voces, que después cantará en pareja con cualquier 

compañero o con algún instrumento musical.  

 

UNIDAD: 1 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

1.1 RITMO  E INTERVALOS  
• Intervalos compuestos. 
• Cantando y escuchando intervalos compuestos. 
• Intervalo de 9ª 
• Anticipación y fusión de tres notas melódicas y 

luego simultáneas..  

  

1.2 

 

 

 

ARMONÍA DICTADO E INTERPRETACIÓN 
• Acordes de 9ª de dominante. 
• Interpretación de melodías. 
• Dictado a dos voces 

  

1.3 

 

 

ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios de birritmia percutida y entonada del 

capítulo X de Paul Hindemith. 
• Clave de soprano (do en 1ª línea). 
• Ejercicios de euritmia de Dalkroze 

  

1.4 PRÁCTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios 1 y 2todos los niveles . 

  

                                                                                        HORAS TOTALES:   
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UNIDAD: 2 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
2.1 RITMOS E INTERVALOS 

• Intervalos de décimas mayores y menores. 
• onceavas 
• Anticipación y fusión de tres notas melódicas y 

luego simultáneas.. 
• Escuchando modulaciones. 
• Dictando modulaciones. 

  

2.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 
• Acordes alterados. 
• Acorde de 6ª aumentada y oncena. 
• Cantando melodías. 
• Dominantes secundarias. 
• Dictado a dos voces. Ritmo melodía y modulación. 
• Entonación a dos voces. 

  

2.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios de entonación y birritmia del capítulo X 

de Paul. Hindemith. 

  

2.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de 

acordes y dictado melódico. 

  

 HORAS TOTALES:   
 

 

 
 

 

 

UNIDAD: 3 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
3.1 RITMO E INTERVALOS 

• Intervalo de 13ª. 
• Adición de ritmos. 

 

 

 

 

 

 

3.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 
• Acordes de trecena. 
• Armonía sin triadas. 
• Identificación auditiva de las dos voces por 

acordes. 
• Dictado rítmico melódico a dos voces. 
• Interpretación de melodías. 
• Tonalidades ambiguas. 
• Conferencia sobre armonía y música del siglo XX. 
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3.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 

• Ejercicios del capitulo XI de P. Hindemith 

 

 

   

 

3.4 PRACTICA EN COMPUTADORA 
• Ejercicios de intervalos, acordes, progresión de 

acordes y dictado melódico. 

 

 

 

 

 HORAS TOTALES:   
 

 

  
 

UNIDAD: 4 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

4.1 RITMO E INTERVALOS 
• Revisión de intervalos simples y compuestos. 
• Microtonos. 
• Polirritmia. 

  

4.2 ARMONIA DICTADOS E INTERPRETACION 
• Música Étnica. 
• Improvisación. 
• Interpretación de melodías. 
• Revisión de armonía sin triadas. 
• Dictado. 
• Eventos simultáneos. 

  

4.3 ADIESTRAMIENTO RITMICO AUDITIVO 
• Ejercicios  de birritmia hablada y cantada, 

capítulo XI de Paul.Hindemith. 
• Lectura de música no occidental. 

  

4.4 PRACTICA EN COMPUTADORA  
• Ejercicios avanzados de intervalos, acordes, 

progresión de acordes y dictado melódico. 

  

 HORAS TOTALES:   
               

         HT         HP 
HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA: 40   80 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Participación en clase:  30% 

Tareas:  15% 
Prácticas de laboratorio:  25% 

Examen final:  30% 
  

TOTAL:  100    % 
 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 



 

______________________________________________________________________________________ 

Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla.                                                                          Escuela de Artes. Colegio de Música. 

Programa de Estudios correspondiente a la Licenciatura en Música 2005                                                Pág. 5 

� Buscar aplicaciones en la música impresa de 
los música académica y popular. 

� Reconocimiento auditivo de los diferentes 
aspectos vistos en clase, en diferentes obras 
musicales. 

� Reproducción a través de una participación 
musical, de los elementos analizados y 
estudiados en clase. 

 
� Música impresa. 
� Grabaciones musicales 
� Equipo de audio 
� Equipo multimedia 
� Piano 
� Pizarrón 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
Asistencia                                        50% 
Lectura de lecciones y ejercicios    10% 
Dictados                                          10% 
Demostración musical                    15% 
Práctica en computadora               15% 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Educación musical a través del Método Kodaly. Erzsébert Szönyi. Ed. Corvina 
- Metodología Dalcroze. María Luisa Cortinas el Riego. UNAM 
- Música para niños. Carl orff. Guía práctica. Graetzer  y Yepes.  Ed. Ricordi 
- Adiestramiento Elemental para Músicos. Paul Hindemith. Ed. RICORDI  
- Ear Training and Sight-Singing. A. L. Trubitt and R. S. Hines. Ed. Shirmers. 
- Software de entrenamiento auditivo. EarMaster Pro. 
- Software de entrenamiento auditivo. Ace 
- Software de entrenamiento auditivo. Ear Trainer 
 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
SEPTIEMBRE 15 2004     LIC. ENRIQUE ALEJANDRO PAZ ORTEGA  
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 LICENCIATURA  EN MÚSICA. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ANÁLISIS MUSICAL I 
 

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 103 
 

PRE-REQUISITOS: S/R 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 
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UNIDAD: 1  
OBJETIVOS PARTICULARES: 

El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; el periodo musicale, que se 
estudian durante el curos de Análisis musical I son: 
 

Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Pre-Barroco 
 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
1.1 Antecedentes históricos 

Las civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Palestina, etc. 
Grecia, India, China. 

 

5 

 

1.2 Edad Media 
a) La monofonía  
b) La polifonía medieval  
c) Finales de la edad media y  el pre-

renacimiento  
 

 

 

 

5 

 

1.3 Contrapunto estricto o vocal. 
a) Primera especie: 1 vs 1  a 2 partes 
b) Segunda especia: 2 vs 1  a 2 partes 
c) Tercera especie: 4 vs 1  a 2 partes 
d) Cuarta especie: Sincopado a 2 partes 
e) Quita especie: Florido a 2 partes 
f) Las cinco especies a tres partes 
g) Las cinco especies a cuatro partes 

 

1 

 

1.4 El contrapunto en la composición. 1  

 HORAS TOTALES: 12  
                
CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 

Exámenes parciales:  
Exámenes departamentales:  

Tareas: Entrega de 10 tareas y trabajo de 
prácticas: 1 Contrapuntos en la primera 
especie, 2 Contrapuntos en la segunda 
especie, 3 Contrapuntos en la tercera 
especie, 4 Contrapuntos en la cuarta 
especie, 5 Contrapuntos en la quinta 
especie, 6 y 7 Contrapuntos en las cinco 
especies a tres partes, 8 y 9 
Contrapuntos en las cinco especies a 
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cuatro partes 60% 
 

Trabajos de investigación: 10 Análisis de pasajes musicales. 
Trabajo final: Examen final: Hacer contrapuntos y 

Analizar pasajes musicales. 40% 
  

  

TOTAL:      100    % 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música de acuerdo al tema Grabadora o reproductor de 

CD 
 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
POR EJEMPLO ASISTENCIA 80%  
APROBAR TODOS LOS EXÁMENES 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
FUX, Joseph. El estudio del Contrapunto.  (versión en español o en inglés) New 
York, 1971. Edición The Norton Library. 
SCHOENBERG, Arnold. Ejercicios preliminares de Contrapunto. (versión en 
español o en inglés) Barcelona, 1990. Ed. Labor. 
SALZER, Felix y SCHACHTER, Carl. Contrapunto en la composición. Barcelona, 
1990. Ed. Labor. 
 
Bibliografía complementaria: 
DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona, 1991. Ed. Labor. 
WALTER, Piston. Conterpoint. (versión en español o inglés) New York, 1947. Ed 
Norton. 
KREHL, Stephan. Contrapunto. México, D.F. 1958. Ed. Edinal. 
TORRE BERTUCCI, José. Tratado de Contrapunto. Buenos aires, 1947. Ed. 
Ricordi. 
BLANQUER, Amando. Técnica del Contrapunto. Madrid, 1991. Real musical. 
FLEMING, William, Arte, Música e ideas, México 1989, Ed. Graw-Hill. 
CRUZ, Eloy. La casa de los once muertes. México, 1993. Ed. UNAM. 
ENRIQUEZ, Ma. Antonieta y BIDOT PEREZ DE ALEJO, José Ma. Historia de la 
Música I. La Habana, 1989. Ed. Pueblo y educación. 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana.   
 
 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
30 de agosto de 2004 (actualización) 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001  DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ANÁLISIS II 
 

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 104 
 

PRE-REQUISITOS: LMU 103 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 
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UNIDAD: 1  
OBJETIVOS PARTICULARES: 

El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; los periodos musicales, que se 
estudian durante los ocho cursos de Análisis musical, son: 
 
Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Barroco 
Clásico 
Romántico 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

1.1 Renacimiento y Barroco 
a) Contrapunto libre o armónico 
b) La evolución del contrapunto estricto 

 

 

 

 

5 

 

1.2 El pensamiento armónico del contrapunto libre 
a) El concepto de la disonancia – consonancia 
b) La resolución de los intervalos 
c) Las posibilidades armónicas de la resolución de los 

intervalos 
d) La línea melódica en el contrapunto 

 

 

 

 

5 

 

1.3 Las especies en el contrapunto libre 
a) Contrapunto imitativo motívico a 2, 3 y 4  partes 
b) Contrapunto imitativo temático a 2, 3 y 4  partes 
c) Contrapunto invertible a la 8va a 2, 3 y 4  partes 
d) Contrapunto invertible a la 10ma 
e) Contrapunto invertible a todos los intervalos 

 

1 

 

1.4 La forma musical. 1  

1.5 Análisis de contrapuntos.   

 HORAS TOTALES: 12  
 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Exámenes parciales:  

Exámenes departamentales:  
Tareas: Entrega de 10 tareas y trabajo de 

prácticas:  
1 Contrapuntos libres 
 2 Contrapuntos con resolución de los 
intervalos 
 3 Contrapuntos imitativos motívicos 
 4 Contrapuntos imitativos temáticos 
 5 Contrapunto invertible a la octava 
 6 Contrapuntos invertible a la décima 
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 7 Contrapunto invertible a todos los 
intervalos 

Trabajos de investigación: 8 Análisis de pasajes musicales del 
Renacimiento 
9 Análisis de Invenciones  
10 Análisis de Sinfonías de Bach . 60% 

Trabajo final: Examen final: Realizar ejercicios de  
contrapunto y Analizar pasajes 
musicales. 40% 
 

TOTAL:      100    % 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música de Bach, Haendel, y 

compositores de la época barroca y 
renacentista 

Reproductor de casete o CD 
 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
POR EJEMPLO ASISTENCIA  
APROBAR TODOS LOS EXAMENES. 
BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía: 

 
BACH, Johann Sebastián. Invenciones y Sinfonías. Budapest, 1994. Ed. Urtext. 
SALZER, Felix y SCHACHTER, Carl. Contrapunto en la composición. Barcelona, 
1990. Ed. Labor. 
FORTE, Allen y GILbert, Steven. Introducción al Análisis Shenkeriano. Barcelona, 
1992. Ed. Labor. 
 
Bibliografía complementaria: 
FUX, Joseph. El estudio del Contrapunto.  (versión en español o en inglés) New 
York, 1971. Edición The Norton Library. 
DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona, 1991. Ed. Labor. 
TORRE BERTUCCI, José. Tratado de Contrapunto. Buenos aires, 1947. Ed. 
Ricordi. 
WALTER, Piston. Conterpoint. (versión en español o inglés) 

New York, 1947. Ed Norton. 
ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. México, 1960. Ed. Labor. 
ENRIQUEZ, Ma. Antonieta y BIDOT PEREZ DE ALEJO, José Ma. Historia de la 
Música I. La Habana, 1989. Ed. Pueblo y educación. 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana. 
 
TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE: Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagsti. 

30 de agosto de 2004. (Actualización) 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ANÁLISIS MUSICAL III  
 

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA  
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 207 
 

PRE-REQUISITOS: LMU 104 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 
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UNIDAD: 1 Barroco 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

      Objetivos Particulares 

 
El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; los periodos musicales, que se 
estudian durante los ocho cursos de Análisis musical, son: 
 
Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Barroco 
Clásico 
Romántico 
Contemporáneo 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
1.1 Canon 

a) Canon reflejo a la 8ª a 2, 3 y 4 partes 
b) Canon redondo o infinito  a 2, 3 y 4 partes 
c) Canon a los intervalos a 2 partes 
d) Canon por aumentación y disminución 
e) Canon inversión o espejo a 2 partes 
f) Canon retrógrado o cangrejo a 2, 3 y 4 partes 
g) Canon cangrejo – espejo 

 

 

 

5 

 

1.2 Análisis de Canon 5  

1.3 Tema con variaciones 1  

1.4 La Suite barroca 
a) Forma binaria tipo suite. 
b) Análisis de suites inglesas. 

1  

 HORAS TOTALES: 12  
 

           
CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 

Exámenes parciales:  
Exámenes departamentales:  

Tareas:  10 tareas y trabajo de prácticas: Hacer 
ejercicios y analizar.-  
1 Canon a la octava 
2 Canon redondo 
3 Canon a los intervalos 
4 Canon por aumentación y disminución 
5 Canon inversión o espejo 
6 Canon retrógrado o cangrejo 
7 Canon inversión-retrogrado 
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Trabajos de investigación: 8 Análisis de canon del Arte de la Fuga, 

9 Análisis de Variaciones Goldberg y 10 
Análisis de Suite Francesas e Inglesas 
de Bach. 60% 
 

Trabajo final: Examen final: Hacer diferentes canon o 
Analizar pasajes musicales. 40% 

TOTAL:      100    % 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música correspondiente al periodo 

barroco. 
Reproductor de CD. 
 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
ASISTENCIA 80%  
PRESENTAR TAREAS  
APROBAR TODOS LOS EXAMENES  
 

BIBLIOGRAFÍA: 
BACH, Johann Sebastián. The Art of the Fugue., New York 1992. Ed. Dover. 
BACH, Johann Sebastián. Keyboard Music. New York 1970. Ed. Dover 
ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. México, 1960. Ed. Labor. 
SALZER, Felix y SCHACHTER, Carl. Contrapunto en la composición. Barcelona, 
1990. Ed. Labor. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona, 1991. Ed. Labor. 
FORTE, Allen y GILbert, Steven. Introducción al Análisis Shenkeriano. Barcelona, 
1992. Ed. Labor. 
TORRE BERTUCCI, José. Tratado de Contrapunto. Buenos aires, 1947. Ed. 
Ricordi. 
WALTER, Piston. Conterpoint. (versión en español o inglés) New York, 1947. Ed 
Norton. 
ENRIQUEZ, Ma. Antonieta y BIDOT PEREZ DE ALEJO, José Ma. Historia de la 
Música I. La Habana, 1989. Ed. Pueblo y educación. 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana. 
 

 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE: Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 

30 agosto de 2004 (actualización) 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA :  ANÁLISIS MUSICAL IV 
 

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 303 
 

PRE-REQUISITOS: LMU 207 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 

 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 



______________________________________________________________________________________ 

Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla.                                                                            Escuela de Artes. Colegio de Música 

Programa de Estudios correspondiente a la Licenciatura en Música                                                Pág. 2 

UNIDAD: 1 Barroco  
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

      El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; los periodos musicales, que se 
estudian durante los ocho cursos de Análisis musical, son: 
Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Barroco 
Clásico 
Romántico 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 

1.1 Fuga. 
Partes de la fuga 

a) La exposición (sujeto, respuesta y contrasujeto(s)) 
b) La contraexposición 
c) Entradas a diferentes tonalidades 
d) Estretto 
e) Episodios 
f) Diferentes tipos de canon 
g) Nota pedal y cadencia 

 

 

 

 

5 

 

1.2 Análisis de fuga 5  

1.3 La Suite barroca (continuación) 
a) Suite francesa 
 

1  

1.4 Concerto grosso 1  

 HORAS TOTALES: 12  
 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Exámenes parciales:  

Exámenes departamentales:  
Tareas: Hacer ejercicios: 

1 La exposición de la Fuga 
 2 La contraexposición 
 3 Entradas a diferentes tonalidades 
 4 Estretto 
 5 Episodios 
 6 Nota pedal y cadencia, 

Trabajos de investigación: 7 Análisis del Clave Bien Temperado 
(Libro I) 
8 Análisis del Clave Bien Temperado 
(Libro II) 
9 Análisis de Suite Francesas e Inglesas 
de Bach 
10 Análisis del Concerto grosso 60% 
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 Trabajo final: Examen final: Hacer una fuga o Analizar 
pasajes musicales. 40% 

TOTAL:      100    % 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música de acuerdo al periodo 

 
Reproductor de CD o cassette 
 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
 ASISTENCIA 80%  
PRESENTAR TODAS LAS TAREAS 
APROBAR TODOS LOS EXAMENES 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
BACH, Johann Sebastián. The Well Tempered Clavier I and II. New York 1983. 
Ed. Dover 
BACH, Johann Sebastián. Keyboard Music. New York 1970. Ed. Dover  
BACH, Johann Sebastián. The Six Brandenburg Concertos. New York 2000. Ed. 
Dover. 
BACH, Johann Sebastián. The Four Orchestral Suites. New York 1997. Ed. Dover. 
GEDALGE, André. Tratado de Fuga. Madrid. 199. Ed. Real Musical. 
ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. México, 1960. Ed. Labor. 
SALZER, Felix y SCHACHTER, Carl. Contrapunto en la composición. Barcelona, 
1990. Ed. Labor. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
VIVALDI, Antonio. The Four Seasons. New York 2000. Ed. Dover. 
VIVALDI, Antonio. Concertos Grossos. New York 2000. Ed. Dover. 
HAENDEL, Georges F. Concertos Grossos. New York 2000. Ed. Dover. 
DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona, 1991. Ed. Labor. 
FORTE, Allen y GILbert, Steven. Introducción al Análisis Shenkeriano. Barcelona, 
1992. Ed. Labor. 
WALTER, Piston. Conterpoint. (versión en español o inglés) New York, 1947. Ed 
Norton. 
ENRIQUEZ, Ma. Antonieta y BIDOT PEREZ DE ALEJO, José Ma. Historia de la 
Música I. La Habana, 1989. Ed. Pueblo y educación. 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana. 
 
 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE: Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 

30 de agosto de 2004 (Actualización) 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA :  ANÁLISIS MUSICAL V 
 

NIVEL EDUCATIVO:  LICENCIATURA 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 302 
 

PRE-REQUISITOS: LMU 303 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
 El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 
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UNIDAD: 1  Clásico y Romántico 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

      El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; los periodos musicales, que se 
estudian durante los ocho cursos de Análisis musical, son: 
Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Barroco 
Clásico 
Romántico 
Contemporáneo 
 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
1.1 Formas clásicas 

a) Lied: Motivo, frases y periodos 
b) Sonata.  

 

 

5 

 

1.2 La forma sonata clásica. 
a) Primer movimiento de la sonata. 
b) Segundo, tercero y cuarto movimientos. 

 

 

5 

 

1.3 Trío, cuarteto, Concierto y Sinfonía. 
 

 

1 

 

 HORAS TOTALES: 12  
 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Exámenes parciales:  

Exámenes departamentales:  
Tareas: Entrega de 10 tareas y trabajo de 

prácticas: Hacer ejercicios y analizar.- 1 
Motivos e incisos 2 Frases, 3 Periodos, 
4 Lied binarios y ternarios, 5 La forma 
Sonata (primer movimiento), 6 Analizar 
el segundo movimiento, 

Trabajos de investigación: 7 Analizar el tercer movimiento, 8 
Analizar el cuarto movimiento, 9 Análisis 
de conjuntos de Cámara y 10 Análisis 
Sinfonías 60% 
 

Trabajo final: Examen final: Hacer una forma clásica o 
Analizar pasajes musicales. 40% 
 

TOTAL:      100    % 
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ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música del periodo Clásico Reproductor de casete o CD 

 
 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
 ASISTENCIA 80%  
ENTREGAR TODAS LAS TAREAS 
APROBAR LOS EXAMENES 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía: 

 
Sonatas de Haydn. Ed. Urtex 
Sonatas de Mozart. Ed. Urtex 
Sonatas de Beethoven. Ed. Urtex 
Sinfonías de Haydn. Ed. Dover 
Sinfonías de Mozar. Ed. Dover 
Sinfonías de Beethoven. Ed. Dover 
Sinfonías de Schubert. Ed. Dover 
ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. México, 1960. Ed. Labor. 
CURSA, Dionisio de Pedro. Manual de Formas musicales. Madrid, 1993. Ed. Real 
musical. 
SCHÖENBERG, Arnold. Funamentos de la Composición musical. Madrid, 1994. 
Ed Real Musical. 
SALZER, Felix y SCHACHTER, Carl. Contrapunto en la composición. Barcelona, 
1990. Ed. Labor. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
DE LA MOTTE, Diether. Armonía. Barcelona, 1989. Ed Real Musical. 
DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona, 1991. Ed. Labor. 
FORTE, Allen y GILbert, Steven. Introducción al Análisis Shenkeriano. Barcelona, 
1992. Ed. Labor. 
SCHENKER, Heinrich. Tratado de Armonía. Madrid. 1990. Ed. Real Musical. 
WALTER, Piston. Conterpoint. (versión en español o inglés) New York, 1947. Ed 
Norton. 
PISTON, Walter. Orquestación. Madrid, 1997. Ed. Real Musical. 
ENRIQUEZ, Ma. Antonieta y BIDOT PEREZ DE ALEJO, José Ma. Historia de la 
Música II. La Habana, 1989. Ed. Pueblo y educación. 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana. 
 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE: Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagati 

30 de agosto de 2004 (actualización) 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA :  ANÁLISIS MUSICAL VI 
 

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 333 
 

PRE-REQUISITOS: LMU 303 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
    El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
 Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 
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UNIDAD: 1  Romanticismo y post Romanticismo 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

 El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; los periodos musicales, que se 
estudian durante los ocho cursos de Análisis musical, son: 
 
Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Barroco 
Clásico 
Romántico 
Contemporáneo 
 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
1.1 Romanticismo y post Romanticismo  

a) Armonía (Sistema cromático) 
b) Grados  de cromatismo (sistema cromático) 
c) Dominante auxiliar y el generador omitido 
d) Acordes cromáticos para todos grados 
e) Relación escala – acorde   
f) Conceptos de armonía cromática  
g) Enlace de acordes cromáticos 
h) Cadencias de la armonía cromática 
i) Cantos en bajo y la soprano con el sistema cromático 

 

 

 

5 

 

1.2 Ejercicios: Rítmica y análisis 5  

 HORAS TOTALES: 12  
 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Exámenes parciales:  

Exámenes departamentales:  
Tareas: Entrega de 10 tareas y trabajo de 

prácticas: Hacer ejercicios y analizar.- 1 
Acordes cromáticos, 2 acordes con 
generador omitido, 3 la relación escala 
acorde, 4 enlaces de acordes 
cromáticos, 

Trabajos de investigación: 5 Análisis de pasajes musicales de 
Chopin, 6 Análisis de pasajes musicales 
de Liszt, 7 Análisis de pasajes musicales 
de Brahms, 8 Análisis de pasajes 
musicales de Strauss u otro compositor 
9 Análisis de pasajes musicales de 
Wagner, 10  Reducción a piano de una 
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obra orquestal 60% 
Trabajo final: Examen final: Hacer una pieza con 

sistema cromático o Analizar pasajes 
musicales. 40% 

TOTAL:      100    % 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música de los compositores 

correspondientes al periodo Romántico. 
 
 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
 ASISTENCIA 80%  
APROBAR LOS EXÁMENES 
PRESENTAR TAREAS. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
MENDIOLA OLAZAGASTI, Alberto. Armonía. (Apuntes impresos) Puebla, México. 
SCHOENBERG, Arnold. Funciones estructurales de la Armonía. Barcelona, 1990. 
Ed. Labor 
PERSICHETTI, Vicent. Armonía del siglo XX. Madrid, 1989. Ed. Real Musical. 
ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. México, 1960. Ed. Labor. 
SCHÖENBERG, Arnold. Funamentos de la Composición musical. Madrid, 1994. 
Ed Real Musical. 
CURSA, Dionisio de Pedro. Manual de Formas musicales. Madrid, 1993. Ed. Real 
musical. 
SALZER, Felix y SCHACHTER, Carl. Contrapunto en la composición. Barcelona, 
1990. Ed. Labor. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
DE LA MOTTE, Diether. Armonía. Barcelona, 1989. Ed Real Musical. 
DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona, 1991. Ed. Labor. 
FORTE, Allen y GILbert, Steven. Introducción al Análisis Shenkeriano. Barcelona, 
1992. Ed. Labor. 
SCHENKER, Heinrich. Tratado de Armonía. Madrid. 1990. Ed. Real Musical. 
WALTER, Piston. Conterpoint. (versión en español o inglés) New York, 1947. Ed 
Norton. 
PISTON, Walter. Orquestación. Madrid, 1997. Ed. Real Musical. 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana. 
 
 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE: Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 

30 de agosto de 2004. (Actualización) 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001 DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ANÁLISIS MUSICAL VII 
 

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 402 
 

PRE-REQUISITOS: LMU 333 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
 Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 
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UNIDAD: 1 Siglo XX 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; los periodos musicales, que se 
estudian durante los ocho cursos de Análisis musical, son: 
Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Barroco 
Clásico 
Romántico 
Contemporáneo 

 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
1.1 Antecedentes Históricos (fin del siglo XIX) 

 

5  

1.2 Impresionismo 
Nacionalismo 
Neoclasicismo 
Expresionismo  
 

 

 

 

5 

 

1.3 Sistemas musicales del siglo XX. Primera parte  1  

1.4 Técnicas del siglo XX. Primera parte. 
De la tonalidad a la atonalidad, politonalidad y 
microtonalidad 
Nuevos conceptos de la consonancia y disonancia 
Armonía Interválica 
Enlace de acordes 
Contrapunto y canon contemporáneos 
Modulación interna y externa 
Simultaneidad interna y externa 
Diatonismo 
Modalidad diatónica 
Pentafonía 
Modalidad pentáfona 
Hexafonía 
La escala de 12 sonidos (escala dodecafónica) 
Otras escalas (escalas exóticas) 
La politonalidad 

 

1 

 

 Análisis y ejercicios   

 HORAS TOTALES: 12  
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CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Exámenes parciales:  

Exámenes departamentales:  
Tareas: Entrega de 10 tareas y trabajo de 

prácticas: Hacer ejercicios y analizar.- 1 
Cantos empleando Armonía Interválica, 
2 Diatonismo y modalidad diatónica, 3 
Pentafonía, 4 Hexafonía, 5 Contrapunto 
y canon contemporáneos, 6 La escala 
dodecafónica, 7 escalas exóticas, 8 La 
politonalidad, 

Trabajos de investigación: 9 Análisis de obras Impresionistas y 
Nacionalistas,10 Análisis de obras 
Neoclasicistas e Expresionistas   60% 
 

Trabajo final: Examen final: Hacer una pieza con 
sistema cromático o Analizar pasajes 
musicales. 40% 
 

TOTAL:      100    % 

 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música de los compositores del 

periodo correspondiente. 
Reproductor de casete o CD 
 

 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
ASISTENCIA 80% 
PRESENTAR TAREAS 
APROBAR TODOS LOS EXÁMENES 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
PARTITURAS de: Debussy, Dvorak, Scriabin, Stravinsky, Bartok, Prokofiev, 
Ravel, Satie, Hindemith, Shostakovich, Britten, Villalobos, Revueltas, Chavez, 
Brouwer, etc. 
MICHACA VALENZUELA, Pedro. La evolución de la armonía a través del principio 
cíclico tonal. México, 1972. Ed. UNAM 
BROUWER, Leo. Síntesis de la Armonía Contemporánea. Habana, 1972. Ed. ICR 
PERSICHETTI, Vicent. Armonía del siglo XX. Madrid, 1989. Ed. Real Musical. 
GRAETZER, Guillermo. La música contemporánea.  Ed. Ricordi 
Bibliografía complementaria: 
 
DE LA MOTTE, Diether. Armonía. Barcelona, 1989. Ed Real Musical. 
DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona, 1991. Ed. Labor. 
SEARLE, Humpherey. El contrapunto del siglo XX. Habana, 1978. Ed. Arte y 
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Literatura. 
EAGLEFIELD HULL, Arthur. La armonía moderna: su explicación y aplicación. 
Habana, 1982. Ed. Arte y Literatura. 
SALAZAR, Adolfo. La música Orquestal en el siglo XX. México, 1998. Ed. FCE 
MALMSTRÖM, Dan. Introducción a la música mexicana del siglo XX. México, 
1998. Ed. FCE 
SHNEERSON, Grigori. Artículos sobre música contemporánea. Habana, 1989. Ed. 
Arte y Literatura. 
LENDVAI, Ernö. Béla Bartók. London, 1971. Ed. K&A 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana. 
 
 

 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE: Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 

30 de agosto de 2004 (actualización) 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
DIRECCIÓN  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
2001  DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : ANÁLISIS MUSICAL VIII 
 

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA 
 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: LMU 401 
 

PRE-REQUISITOS: LMU 402 
 

HRS. TEÓRICAS/SEM: 2 HRS. PRÁCTICAS/SEM: 2 CRÉDITOS: 8 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASIGNATURA: 
El alumno tendrá las herramientas necesarias para abordar obras musicales, 
desde la perspectiva del análisis creativo e interpretativo. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES O COMPETENCIAS  A DESARROLLAR: 
Desarrollar capacidades analíticas que ayuden al estudiante a entender una obra 
para su interpretación. El análisis basado en distintas fuentes que ayuden al 
alumno a entender una obra en su parte estructural. 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Integra contenidos de disciplinas como: Armonía, Contrapunto, Análisis, Formas 
musicales e Historia, tanto de la música universal como de México. 
Abarca estos periodos específicos a fin de lograr una comprensión integral de la 
interacción de los componentes de la música que tradicionalmente se enseñan de 
forma separada. El objetivo es dar al alumno una visión integral más justa de los 
procesos evolutivos de los sistemas musicales, dejando de lado las tendencias de 
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la enseñanza dogmática, y atomizada en la teoría y en la enseñanza anecdótica 
de la historia. 
 

UNIDAD: 1 Siglo XX (segunda mitad) 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

El alumno desarrollará habilidades técnicas para analizar, y en su caso crear, 
obras musicales de cada una de las distintas épocas, además de comprender el 
papel histórico y estético de cada una de estas; los periodos musicales, que se 
estudian durante los ocho cursos de Análisis musical, son: 
 
Periodo antiguo a la edad media 
Renacimiento 
Barroco 
Clásico 
Romántico 
Contemporáneo 
 

 
 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Tiempo de 

impartición (hrs). 

HT         HP 
1.1 Sistemas musicales del siglo XX. Segunda parte. 

Técnicas del siglo XX. Segunda parte 
Sistema atonal 
Dodecafonía o serialismo 
El concepto de la serie 
Serialismo integral 
Música Aleatoria 
Música electrónica, concreta y electroacústica 
  
 

 

 

 

5 

 

1.2 Últimas tendencias del siglo XX 5  

1.3 Conclusión: Hacia el siglo XXI  1  

 HORAS TOTALES: 12  
 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
Exámenes parciales:  

Exámenes departamentales:  
Tareas: Entrega de tareas y trabajo de prácticas: 

1 Sistema atonal, 2 Dodecafonía 
Trabajos de investigación: 3 Análisis de obras serialistas, 4 

Exposición del Serialismo integral, 5  
Exposición de Música Aleatoria, 6 
Exposición de Música electrónica y 7 
Concreta, 8 Exposición de Música 
electroacústica, 9 trabajo sobre alguna 
de las últimas tendencia del siglo XX y 
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10 Conclusión final. 60% 
 

Trabajo final: Examen final: Hacer una pieza con  o 
Analizar pasajes musicales. 40% 
 

TOTAL:      100    % 

 

ACTIVIDADES  GENERALES DE APOYO AL CURSO RECURSOS NECESARIOS 
� Escuchar música de compositores del periodo 

correspondiente. 
Reproductor de casete o CD 
 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 
 ASISTENCIA 80%  
PRESENTAR TAREAS  
APROBAR TODOS LOS EXÁMENES 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
PARTITURAS de: Schöenberg, Berg, Webern, Messiaen, Boulez, Ligeti, Varese, 
Berio, Stockhausen, Lutoslawsky, Cage, etc. 
RAHN, John. Basic Atonal Theory. New York, 1980. Ed. Schirmer Books. 
PERSICHETTI, Vicent. Armonía del siglo XX. Madrid, 1989. Ed. Real Musical. 
GRAETZER, Guillermo. La música contemporánea.  Ed. Ricordi 
 
Bibliografía complementaria: 
 
MESSIAEN, Oliver. Technique de mon langage musical. París, 1956. Ed. Rue. 
BABBIT, Milton. Words about Music. New York, 1987. Ed. The University of 
Wisconsin Press. 
ALBET, Montserrat. (Texto). La música contemporánea. Barcelona, 1973. Ed. 
Salvat. 
SALAZAR, Adolfo. La música Orquestal en el siglo XX. México, 1998. Ed. FCE 
ESTRADA, Julio. La música de México Vol. 5. México, 1984. Ed UNAM. 
MALMSTRÖM, Dan. Introducción a la música mexicana del siglo XX. México, 
1998. Ed. FCE 
SHNEERSON, Grigori. Artículos sobre música contemporánea. Habana, 1989. Ed. 
Arte y Literatura. 
ECO, Umberto. Obra abierta. Barcelona, 1992. Ed. Planeta. 
RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvad de Música. México, 1984. Ed. Diana. 
 

-  
 

TITULAR (RESPONSABLE)  DE LA ASIGNATURA: 
NOMBRE Lic. Alberto Mendiola Olazagasti 
FECHA DE ELABORACIÓN Y AUTOR(ES) DEL PROGRAMA: 
Lic. Alberto Mendiola Olazagasti. 

30 de agosto de 2004. (Actualización) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA   
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA      

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD         

Universidad Veracruzana 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

Facultad de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música, con 17 opciones: canto, clarinete, contrabajo, corno, fagot, flauta, 
    guitarra, oboe, percusiones, piano, saxofón, trombón, trompeta, 
    tuba, viola, violín, violoncello.            

                                                                                                                  

Licenciatura en Educación Musical        

           

 También existe dentro de la Facultad un Ciclo iniciación y un Ciclo preparatorio. 

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

Lic. en música: 136; Lic. en educ. musical: 103; total de ambas carreras: 239 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

Lic. en música: 120; Lic. en educ. musical: 22; total de ambas carreras: 142 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

 (a)    Licenciatura en música: 1995      

  Licenciatura en educación musical: 1995 (vigente para las últimas  

           generaciones que se  

           inscribieron en ella). 

  Licenciatura en educación musical: 2008 (de reciente creación, pretende 

            ser mucho más flexible,  

            aunque les ha provocado más 

            problemas de administración 

            escolar).   
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 (b) Licenciatura en música (1995): 8 sems. (ciclo profesional). Precedidos de 

              dos ciclos preuniversitarios: Iniciación, 

              de cuatro sems., entre 12 y 13 años, 

               y Preparatorio, de cuatro sems., entre 

               15 y 16 años.    

  Licenciatura en educación musical (1995): 8 sems. (vigente para las 

                 últimas generaciones que 

                     se inscribieron en ella).

  Licenciatura en educación musical (2008): 3.5 a 6 años (de reciente  

             creación, pretende ser mucho 

             más flexible, aunque les ha 

             provocado más problemas de 

             administración escolar). Con-

             siste en que los alumnos 

             cursen cierto número de 

             créditos establecidos en cada 

             una de las tres áreas en que 

             se divide la carrera: básica 

             (84 créditos); disciplinaria 

             (156 créditos), y terminal (36 

             créditos).   
  (c) Lic. en música (1995): varía según el área (alientos madera y 

              metal: 310; cuerda frotada: 330;  

              percusiones: 310; guitarra, piano y canto: 

              312.     
   Lic. en educación musical (1995): 404    
            
   Lic. en educación musical (2008): 330    
            
  (d) Cuatro áreas: 1) musical; 2) sociológica; 3) psicopedagógica y                  

              4) metodología de la investigación *  

                        

* Estas áreas aparecen sólo en la licenciatura en educación musical (plan 1995). En su 

carrera más actual (2008) y en la licenciatura en música (1995) no es explícita esta 

división.            

      

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

 Ciclo preparatorio (sólo en la lic. de música). Su duración es variable según la 

               opción: cuerda, guitarra y piano: 8 sems.; percusiones, 

               alientos y canto: 4 sems.). Para la lic. en educ. musical no 

              existe un ciclo preparatorio, pero se les pide constancia de 

      haber estudiado también cuatro sems. de música. Por eso 

    se habla de carreras de 20 sems., y carreras de 16 sems; 

    esto se hizo para que el ciclo profesional en todos los 

    casos fuera de 8 sems.     
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay.          
            
 (a)  plan 1995       (b) ver pregunta anterior   (c) no existe sistema de créditos                  

                  

   (d)  Tres áreas: teoría, conjuntos de cámara e instrumental.    

         

                    
9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

                   

 No. Se debe realizar examen para ingresar a ambas licenciaturas.   

                   
10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

            
 (a) Lic. en música: para el ciclo profesional: un máximo de 30 años (existen 

        mínimos para el ingreso a cada ciclo: ver pregunta 6, 

        inciso “b”.       

  Lic. en educ. musical: no hay límite de edad máxima; la mínima es de 16 

         años.      
 (b) Demostrar que se ha concluido, o se está por concluir, el nivel medio 

  superior (bachillerato, etc.).      
            
 (c) Lic. en música: el ciclo inicial y el ciclo preparatorio (o demostrar  

   estudios equivalentes).      

  Lic. en educ. musical: ciclo preparatorio (o demostrar estudios  

   equivalentes).       
            
 (d) CENEVAL - EXANI - II       
            
 (e)  Lic. en música: un examen de teoría y otro de instrumento.  

            

  Lic. en educ. musical: un examen de teoría y otro consistente en una 

          entrevista de intereses y aptitudes a la vocación 

          pedagógica.     
 (f) Sí (en Licenciatura en música; en el caso de Educación musical, sólo se 

       recomienda que tengan el instrumento armónico a estudiar). 

            
 (g) No 
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11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 

auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto.    

Guía para Examen de Ingreso a Licenciatura en Música. El objetivo del examen teórico es acreditar 
si el aspirante posee conocimientos y habilidades en solfeo, armonía, contrapunto y análisis musical, 
equivalentes al Ciclo Preparatorio de la Facultad de Música. Los aspirantes tendrán que aprobar el 
Examen de Habilidades Musicales y el Examen de Habilidades en el Instrumento. 

 

TEST DE CONOCIMIENTOS DE ESCRITURA MUSICAL Y  APTITUDES MUSICALES 

Características del test 

 1.- Aptitudes musicales. Se evalúan los siguientes puntos:  

 Oído musical 

 Memoria musical 

 Oído armónico 

 Sentido rítmico 

 Memoria rítmica 

 2.- Conocimientos y habilidades musicales. Se evalúan los siguientes puntos:  

 Distinción y/o entonación de Intervalos 

 Distinción de escalas (mayores, menores, modos, etc.) 

 Distinción de acordes (mayores, menores, aumentados, con 7a, disminuidos, con 

inversiones, etc.) 

 Identificación de distintos tipos de cadencias (perfecta, rota, plagal, compuesta, frigia, etc.) 

    Parte escrita: Esta consiste en responder (en una hoja para respuestas con opciones 

múltiples)  50  ejercicios, de los cuales 22 son dictados  ejecutados en el piano. Cada 

ejercicio  es tocado dos veces a una velocidad moderada. El tiempo para resolver el test es de 

60 minutos (ver ejemplo): 
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  Ejercicios prácticos a primera vista: Después de resolver test, los aspirantes entonan 

individualmente unos fragmentos de melodías a primera vista y ejecutan lectura rítmica a 

primera vista (ejemplo de entonación): 

 

  (ejemplo de lectura rítmica):  

 

  Teoría musical: Los aspirantes deberán responder algunas preguntas básicas sobre 

armonía, (por ejemplo: grados de cadencia frigia) y teoría musical (por ejemplo: descripción de 

forma allegro de sonata).  

  
Bibliografía recomendada: 
 Cordero, R. (1975). Curso de Solfeo. México: Ricordi. 
 Baqueiro Foster, G. (1974). Curso completo de Solfeo. México: Ricordi: Musical Iberoamericana. 
 Hindemith, P. (1997). Armonía tradicional: con predominio de ejercicios y un mínimo de reglas. Buenos Aires: 

Ricordi. 
 Palma, A. (1945). Tratado completo de Armonía. Buenos Aires: Ricordi Americana. 
 Rimsky-Korsakov, N. (1947). Tratado práctico de armonía. (F. Jacobo, & F. Miguel, Trads.) Buenos Aires: 

Ricordi Americana.   
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 Guía de Examen de ingreso a la Licenciatura en Educación Musical 

 I. Conocimientos sobre Teoría Musical 

Principales signos de la escritura musical 

 Compás 

 Escalas 

 Tonalidad 

 Intervalos 

 Acordes    

 (Moncada García, Francisco. Teoría de la Música. 5ª edición. México. Ed. Framong, 1974) 

II. Habilidades en: 

 Lectura de notas sin medida en Claves de Sol y Fa  (Dandelot, Georges. Manuel Pratique pour 

L´Etude des Clés. Paris, Ed. Max Esching, 1928). Ejemplos: 
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 Lectura de notas con medida en clave de Fa  (Baqueiro, Jerónimo. Curso completo de Solfeo. Tomo 

I. México, Ed. Ricordi, 1974). Ejemplo: 

 

 

  

 Lectura rítmica (Roque Cordero y Lazocki) con compases de dos, tres, cuatro y seis cuartos, dos 

medios, tres, seis y nueve octavos con valores de redonda, blanca, negra, corchea, 

semicorchea y sus silencios respectivos  (Cordero, Roque. Curso de Solfeo. México. Ed. 

Ricordi, 1981). Ejemplo: 
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 Entonación en tonalidades mayores y menores de # (sostenidos) y b (bemoles).  (Lasocki, Józef 

Farol. Solfez. Krakow, Ed. PWM, 1996). Ejemplo: 

  

 

 

 

 Dictados rítmicos, rítmico – melódico y de intervalos de 2ªm, 2ªM, 3ªm, 3ªM, 4ªJ, 5ªJ, 6m, 6M, 7ªm, 

7ªM, y 8ªJ. 

 Dictado de acordes: mayor, menor, aumentado y disminuido; y de acordes por grados: Tónica I, 

Subdominante IV y Dominante V, en tonalidad mayor. 

 Ejecución de piezas musicales a elección libre durante 5 minutos. 

III. Aptitudes relativas a: 

 Entonación 

 Ritmo 

 Memoria Musical 

 Habilidad manual y aptitud física en relación al instrumento armónico elegido.   
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12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

 Los planes 1995 se basaron en los Acuerdos de Tepic (hora teórico = 2 créditos; 
  hora práctica = 1 crédito).       
            
 El plan 2008 (Lic. en educación musical): aquí se hizo un uso más flexible de los 
  créditos, de acuerdo a la experiencia de los maestros sobre las cargas de 
  trabajo de las asignaturas.       

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Universidad _____________? 
¿Cuáles son?  

 Sólo en el plan 2008 de la Lic. en educación musical. Las asignaturas obligatorias 
 para todas las carreras de la UV que estén en el nuevo modelo educativo (MEIF = 
 Modelo educativo Integral y Flexible) se reúnen en un área denominada: Área básica 

 general, que contiene estas materias:      
            
  Computación básica.         
  Habilidades del pensamiento crítico y creativo.    
  Inglés I y II.         
  Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo.  

 

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 
2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 

también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. Sí. 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. Sí. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 
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Asignaturas de nivel licenciatura: 
 

 

* Los programas son muy diversos en su factura, tanto en su formato, como en su extensión (algunos de 2 páginas, otros de 20 
o más, según el decir del Secretario académico y coordinador de las licenciaturas en música, Mtro. René Baruch Maldonado). 

** En todas las opciones se cursan cuatro semestres de armonía, pero en algunas de ellas se cursan dos semestres en el ciclo 
previo y dos en el profesional (percusiones, alientos y cantante), y en otras se cursan los cuatro semestres en el ciclo 
preparatorio (cuerda frotada, guitarra y piano). Los programas que me proporcionaron de armonía I y II no son del ciclo 
profesional. 

*** Esta materia de dos semestres se cursa en las opciones de percusiones, alientos y cantante, durante el ciclo profesional; por 
su parte, en la opción de instrumentos de cuerdas se cursan dos semestres en el ciclo preparatorio; finalmente, en las opciones 
de guitarra y piano se cursan cuatro semestres de la asignatura, dos en el ciclo preparatorio y dos en el ciclo profesional (los 
semestres equivalentes a contrapunto III y IV no me fueron entregados).  

**** En las opciones de guitarra y piano se cursan dos semestres más de análisis (III y IV), pero estos programas no me fueron 
entregados. 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

Nombre del nivel: Ciclo preparatorio 

 

 

 

Programas de estudios:  ¿Existen, o no? 

(Lic. en Educación Musical, 1995): * 
 

Solfeo I y II  (son del plan 1995 y se utilizan también en el 
                       plan 2008). 

Sí 

(Lic. en Educación Musical, 2008):  

Módulo de teoría musical I y II 

No                      
(será desarrollado por los 
maestros que concursen 

por las plazas) 

(Lic. en Música, 1995) 
 
Armonía I y II (equivalentes a armonía III y IV: opciones de 
percusiones, alientos y cantante) **  
Contrapunto I y II (opciones de percusiones, alientos y 
cantante)*** 
Contrapunto I y II (equivalentes a contrapunto III y IV: 
opciones de guitarra y piano) 
Análisis musical I y II (comunes para todas las opciones) **** 

 

 

No me los entregaron 

 

Sí 

 
No me los entregaron 

                        

Sí 

Programas de estudios: ¿Existen, o no? 

Solfeo I - IV  (todas las opciones) No lo solicité por pertenecer al 
ciclo preparatorio. 

Armonía I - IV No lo solicité por pertenecer al 
ciclo preparatorio. 
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Funcionarios entrevistados: 

Mtro. Juan Rafael Toríz Sandoval. Director de la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana. 

Mtro. René Baruch Maldonado. Secretario académico y coordinador de licenciatura de la 
Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. 

 

Fecha: viernes 27 de marzo de 2009. 

 

Lugar: Calle Barragán N° 32, Col. Centro. Xalapa, Veracruz. C.P. 91000. 

 

Observaciones: El nuevo plan de estudios (2008) de la Licenciatura en educación musical 
está en su etapa inicial y es necesario evaluarlo (según palabras del secretario académico 
de la Facultad de Música de la UV tiene carácter experimental). Es un plan de estudios 
dentro de un nuevo modelo educativo (MEIF = Modelo educativo Integral y Flexible). 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: INICIACION 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: (CANTANTE) 
REQUISITOS: 1) EDAD APROXIMADA ENTRE 18 Y 22 AÑos 

2) EDUCACION SECUNDARIA TERMINADA 
3) COMPROBAR QUE SE CURSA O SE ESTA CURSANDO EL BACHILLERATO 
4) APROBAR EL EXAMEN DE ADMISION 
*) 1) PRACTICA 2) TEORlCO-PRACTlCA 3) TEORICA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 TECNICA DE LA VOZ I 2 10 12 
2 SOLFEO 1 4 .. 8 

1 3 APRECJACION MUSICAL 1 2 .. 4 
3 ITALIANO 1 3 - 6 

II lO 30 
1 TECNICA DE LA VOZ II 2 10 12 TECNICA DE LA VOZ 1 
2 SOLFEO 11 4 .. 8 SOLFEO 1 

(] 3 APRECIACION MUSICAL 1I 2 .. 4 APRECIACIQN MUSICAL 1 
3 ITALIANO 11 3 - 6 ITALIANO I 

11 10 30 
I TECNICA DE LA VOZJII 2 12 14 TEeNICA DE LA VOZ JI 
2 SOLFEO III 4 .. 8 SOLFEO (] 

III 1 CONJUNTO CORAL VIO INST. 1 2 .. 2 SOLFEO Il 
3 APllECIAClON MUSICAL Ul 2 .. 4 APRECIACION MUSICAL 11 
3 lT ALlANO 1Il 3 - 6 ITALI ANO 1I 

13 12 34 
I TECNICA DE LA VOZ rv 2 12 14 TECNICA DE LA VOZ 111 
2 SOLFEO IV 4 .. S SOLFEO 111 

IV I CONJUNTO CORAL YIO INST.lI 2 .. 2 CONJUNTO CORAL Y/O INST. r 
3 APRECJACION MUSICAL IV 2 - 4 APREClACION MUSICAL nI 
3 ITALIANO-IV 3 .. 6 ITALIANO m 

13 12 34 

TOTALES CICLO DE INlCIACION: 48 44 128 



CICLO, 
CARRERA, 
REQUISITOS, 

SEMESTRE 

I 

11 

III 

IV 

PLAN DE ESTUDIOS 1995 

PREI'ARATORIO 
LICENCIADO EN MUSICk (CANTANTE) 
1) CIC LO DE INIClACION TOTALMENTE CONCLUIDO 
2) EDAD APROXJMADA ENTRE 20 Y 22 AÑOS 
3) COMPROBAR QUE SE CURSA O SE HA CURSA DO EL BAc mLLERATO. . .. .. '-'"' ...... .. ..... , .. _ ...... .., ....... ..... ...,. ...... ..... .. ....... -. " • ._'" ..... ...... r . 

* MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTI CA 

I TECNICA DE: LA VOZ 1 2 9 11 TECNICA DE LA VOZ CICLO ¡Me. 
2 SOLFEO I 4 - S SOLFEO IV CICLO INIC. 
3 HISTORlA DE LA MUSICA 1 2 0 0 4 APRECIACIQN MUSICAL IV CICLO INIC. 
I PIANO COM PLEMENTARlO 1 I 6 7 -------------------------------------------
I CONJUNTO CORAL YIO INSTRUM. I 2 - 2 CONJ. CORAL YIO INST. JI CICLO INIC .. 

11 15 32 
I TECNICA DE LA VOZ rr 2 9 11 TECNICA DE LA VOZ I 
2 SOLFEO 11 4 00 S SOLFEO I 
3 HlSTOIUA DE LA MUSICA rr 2 00 4 HISTORIA DE LA MUSICA I 
I PIANO COMPLEMENTARlO l1 I 6 7 PIANO COMPLEMENTARIO 1 
I CONJUNTO CORAL YIO INST.U 2 00 2 CONJUNTO CORAL YIO INST. I 

11 15 32 
I TECNI CA DE LA VOZ ID 2 9 11 TECNICA DE LA VOZ JI 
2 SOLFEO m 4 - S SOLFEO 11 
3 HlSTOIUA DE LA MUSICA lIJ 2 - 4 HISTORIA DE LA MUSle A 11 
I PIANO COM PLEMENTARlO 1II I 6 7 PIANO COM I>LEMENTARIO U 
2 ARMONlAI 3 - 6 SOLFEO 11 
I CONJUNTO DE CAMARA 1 2 2 4 TECNICA DE LA VOZ 11 

11 17 40 
I TECNICA DE LA VOZ IV 2 9 11 TECN ICA DE LA VOZ IJI 
2 SOLFEO IV 4 0 0 S SOLFEO ni 
3 HISTORIA DE LA MUSICA IV 2 00 4 HISTORJA DE LA MUStCA lJI 
I PIANO CO MPLEMENTARIO IV . I 6 7 PIANO COM PLEM ENT ARlO 111 
2 ARMONIA 11 3 00 6 ARMONIA I 
I CONJ UNTOS DE CAM ARA I 2 2 4 CONJUNTO DE CAMARA 1 

12 17 40 --

TOTALES CICLO PREPARATORIO, ,. 50 " 64 . " 144 

ES INDISPENSABLE CONCLUIR TOTALME~TE ESTE CICLO PARA PODER PROMOVER AL SIGUIENTE. 



PLAN DE ESTUDIOS 1990 Y 1995 

CICLO: PROFESIONAL 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: (CANTANTE) 
REQUISITOS : 1) CICLO PREPARATORIO CONCLUIDO 

2) ESTAR CURSANDO O HABER CURSADO EL BACHILLERATO 
*) 1) PRACTICA 2) TEORlCO-PRACTlCA 3) TEORlCA 

SEMESTRE • MATERIAS I-IRS. HRS. CREOITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 TECNICA DE l.A VOZ 2 12 14 TECNICA DE LA VOZIV CICLO ¡'REP, 
1 PIANO COMI'LE~ENTARIO 1 1 • 10 PIANO COM PLEMJ<:NTARIO IV CICLO PREP . 
2 ARMONIA 1 3 .. 6 ARMONIA 11 CJCLO PREP. 

1 1 CONJUNTOS DE CAt"lARA [ 2 2 4 CONJ. DE CAMARA n CICLO PREP. 
2 CONTRAPUNTO 1 2 - 4 ARMONIA II CICLO PREP. 
1 ACTUAClON y CDNCERTACION I 2 2 4 
1 DANZA Y EXPRESIQN CORPORAL .. ! 2 2 4 . .. 

14 27 46 

1 TECNICA DE LA VOZ Il 2 12 14 TECNICA DE LA VOZ 1 
1 PIAl~O COMPLEMENTARIO n 1 • 10 ])[ANO COM PLEMENTARIO 1 
2 ARMONIA U 3 - 6 -ARMONIA 1 

11 1 CONJUNTOS DE CAMARA Il 2 2 4 CONJ. DE CAMARA 1 
2 CONTRAPUNTO 11 2 - 4 CONTRAPUNTO I 
1 ACTUACION y CONCERTACION II 2 2 4 ACTUACION y CONCERTACION I 
1 DANZA Y EXI'RESION CORPORAL JI 2 2 4 DANZA Y EXPRESION CORPORAL I 

14 27 '6 
1 TECNICA DE LA VOZ III 2 15 17 TECNICA DE LA VOZ n 
1 l'IANO COMPLEMENTARlO III 1 9 10 PIANO COMPLEMENTARlO 11 
2 ANALISIS MUSICAL 1 2 .. 4 CONTRAP UNTO n 

111 1 CONJUNTOS DE CAMARA 111 2 2 4 CONJ. DE CAMARA 11 
1 ACTUAClON y CONCERTACION III 2 2 4 ACTUACION y CONCERTACION JI 
1 DANZA Y E.;\: I'RESION CORPORAL 111 2 2 4 DAN ZA Y EXPRIo:SION CORPORAL 11 
3 FRANCESI 3 .. 6 --_ .. _ .. ._-

14 30 ,. 



1 TECNICA DE LA VOZ IV 2 15 17 TECNICA DE LA VOZ III 
1 1)IA1"'O CDMJ)LEMENTARlO IV 1 9 10 PIANO COMPLEMENTARlO 111 
2 ANALl$IS M USI CAL U 2 -- 4 ANALISIS MUSICAL 1 

IV 1 CONJUNTOS DE CAMARA IV 2 2 4 CONJ . DE CAMAJ~A IH 
1 ACT UACION y CDNC ERTACION IV 2 2 4 ACTUACION y CONCERTACION 01 
1 DANZA Y EXPRESION CORPORAL IV 2 2 4 DANZA Y EXrH.ESION c on,pQnAL 111 
3 FRANCES 11 3 - 6 FRANCES I 

l. 30 49 
1 TECNICA DE LA vqz V 2 18 20 TECNICA DE LA VOZ IV 
I ACT UACIQN y CONCERTAClON V 2 2 4 ACTVACION y CONCERTACION IV 

V I DANZA Y EXPRESION CORPORAL V 2 2 4 DANZA Y EXPRESIQN CORPORAL IV 
3 ALEMAN I 3 - 6 
3 PEDAGOGIA 1 2 -- 4 -- - ------------------- --

11 22 38 
I TECN'lCA DE LA VOZ VI 2 18 20 TECNICA DE LA VOZ V 
1 ACTUAC ION y CONCERTACION VI 2 2 4 ACTUACION y CONCERTACJON V 

VI 1 DANZA Y EXPRESION CORPORAL VI 2 2 4 DANZA Y EXPRESION CORPORAL V 
3 ALEMAN n 3 - 6 ALEMAN 1 
3 rEDAGOGIA II 2 - 4 PEDAGOGIA I 

11 22 38 
vn 1 TECNI CA DE LA VOZ vn 2 - 21 23 TECi\'lCA DE LA VOZ VI 

VUI 1 TECNI CA DE LA VOZ VID 2 21 23 TECNTCA DE LA VOZ VII 

- - - -- - - --- - -_. 

TOTALES CICLO PROFESIONAL 82 200 312 

AL TERMINO DE ESTE CICLO, EL ALUMNO TENDRA DERECHO A PRESENTAR SU EXAMEN PROFESIONAL QUE LE 
PERMITlRA OBTENER LA LlCENCIATURA_ 

ES REQUISITO HABER TERMINADO EN SU TOTALIDAD EL BACHILLERATO AL TERMINO DE ESTE CICLO. 



CICLO: 
CARR~;RA : 

PLAN DE ESTUDIOS 1995 

INICIACION 
LICENCIADO EN MUSICA: INST RUMENTOS DE ALIENTOS MADEIIA: (FLAUTA, CLARI NETE, OBOE, 
I'AGOT y SA-XOFON); METAL: (TROMP ETA,TROM BON,CÓRNOYTUBA) 

REQU ISITOS : 1) EDAD ENTRE 12 Y 15 AÑos 
2) EDUCACION PlUMARIA TERMI NADA 
3) COMPROBAR QUE SE CU RSA O SE HA CURSADO LA SECUNDARlA 
4) APROBAR EL EXAMEN DE ADMISION 
*) 1) PIlACTICA 2) TEOIUCO-PIlACTICA 3) TEOIUCA 

SEMESTRE * MATEIU AS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PIlACTICA -

1 INSTRU M1i'.NTO T 2 10 12 
I 2 SOLFEO 1 4 - 8 

3 APRECIACION MUSI CAL 1 2 - • 
8 !O 2. 

1 INSTRUMENTO n 2 10 12 INSTRUMENTO 1 
11 2 SOLFEO TI 4 - 8 SOLFEO I 

3 APRECIACION MUSICAL 1I 2 - 4 A PRECIACION MUSICAL 1 

8 10 2. 
1 INSTRUMENTO ll J 2 12 14 INSTRUl\l ENTO U 
2 SOLFEO ru 4 - 8 SOLFEO li 

111 1 CONJlJNTO CORAL YIO INST. 1 2 - 2 SOLFEO 11 
3 APRECIACION MUSICAL lJI 2 - 4 A('REC IAC ION MUS ICAL 1I 

10 12 28 
1 INSTRUMENTO IV 2 12 14 INSTRUl\f ENTO 111 
3 SOLFEO IV 4 - 8 SOLFEO U1 

IV 1 CONJUNTO CORAL VIO INST. 11 2 - 2 CONJUNTO CORAL YIO INST. 1 
3 AI>REC IAC ION MUS ICAL IV 2 - 4 APRECI ACIQN MUSICAL 111 

10 12 28 -

TOTALES CICLO DE INICIACION: 36 44 104 

ES REQUIS ITO CONCLUI R TOTALMENTE ESTE CICLO PARA PROMOVER AL SIGUIENTE 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: PREPARATORIO 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: ALIENTOS MADERA: (FLAUTA, CLA RINETE, OBOE, FAGOT y SAXOFON) 

METAL: (TROMPETA, TROMBON, CORi'iO y TUBA) 
REQUISITOS: 1) CICLO DE INTCIACION TOTALMENTE CONCLUIDO 

2) EDAD APROXIMADA ENTRE 15 Y 17 AÑOS 
3) COMPROBAR QUE SE CU RSA Y SE HA CURSADO LA SECUNDARJA O BACHILLERATO 
*) 1) PRACTICA 2) TEORICO-PRACTICA 3) TEORICA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUl\1ENTO I 2 12 l' INSTRUMENTO IV C ICLO INIC. 
2 SOLFEO I • - 8 SOLFEO IV CICLO l N IC. 

1 3 KISTORIA DE LA MUSICA I 2 - 4 APRECtACJQN MUSICAL IV CICLO INI C. 
1 PIANO COMPLEMENTAIUO 1 1 6 7 - -
1 CONJ. CORAL YIO INSTRUMENTAL I 2 - 2 CONJ. CORAL YIO rNST. Il CICLO INl e . 

11 18 35 
1 INSTRUMENTO JI 2 12 l. INSTRUl\1ENTO 1 

JI 2 SOLFEO 11 4 -- 8 SOLFEO 1 
3 HI STO RIA DE LA MUSI CA 11 2 - • HI STORIA DE LA I\1USICA I 
1 PIANO COMPLEMENTARIO II 1 6 7 PIAJ"Q COMPLEMENTARIO I 
1 CONJUNTO CORAl.. YIO INST. n 2 - 2 CONJ. CORAL YIO INST. 1 

11 18 35 
1 INSTRUMENTO IU 2 15 17 INSTRUMENTO U 
2 SOLFEO Ul • -- 8 SOLFEO 11 
3 HISTOIUA DE LA MUSICA In 2 -- 4 HI STORIA DE LA MUSICA n 

111 1 !'IANO COMPLEMENTARlO m 1 6 7 PI ANO COMPLEMENTARlO 11 
2 ARMONIA 1 3 - 6 SOLFEO 11 
1 CONJUNTOS DE CAMAI{A I 2 2 4 INSTRUMENTO II 
1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. I 6 3 9 INSTRUMENTO n 

20 26 SS I 



SEMESTRE * MATERlAS HRS. HRS. CREDITO ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA S 

1 INSTRUMENTO IV 2 15 17 INSTRUMENTO rn 
2 SOLFEO IV 4 -- 8 SOLFEOlll 

IV 3 mSTORlA DE LA MUSICA IV 2 - 4 HISTORIA DELA MUS1CA m 
1 PIANO COMPLEMENTARIO IV 1 6 7 PlANO COMPLEMENTAlUO rn 
2 ARMONlA ll 3 - 6 ARMONIA 1 
1 CONJUNTOS DE CAMARA D 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA 1 
1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. 11 6 3 9 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ.I 

20 26 ss I 

TOTALES CICLO PREPARATORlO 62 88 180 

ES INDISPENSABLE CONCLUIR TOTALMENTE ESTE CICLO PARA PODER PROMOVER AL SIGUIENTE 



CICLO: 
CARRERA: 

REQUISITOS: 

SEMESTRE * 

1 
2 

I I 
2 
I 

\ 

\ 1 
2 

11 I 
2 
I 

1 
2 

III 1 
I 

1 
2 

IV I 
I 

PLAN DE ESTUDroS 1990 y 1995 

PROFESIONAL 
LICENCIADO EN MUSICA: INSTRUMENTOS DE ALI ENTO MADERA: (FLAUTA, CLA RINETE, OBOE, 
FAGOT y SAXOFON); METAL: (TROMPETA, TROMBON, CORNO y TUBA) 
1) CICLO PREPARATORIO CONCLUIDO 
4) EDAD APROXIMADA ENTRE 17 Y 19 AÑOS 
5) ESTA R CURSANDO O lIABER CURSADO EL BACHILLERATO 
*) J) PRACTICA 2) TEORiCO-PRACTlCA 3) TEORICA 

MATERIAS HRS. HRS. CREDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

INSTRUMENTO 1 2 18 20 INSTRUM. IV CICLO PREP. 
ARMONIA 1 3 -- 6 ARMONJA II CICLO PREP. 
CONJUNTOS DE CAMARA 1 2 3 5 CONJUNTOS DE CANtARA 11 CICLO PREP. 
CONTRAPUNTO 1 2 -- 4 ARMONlA U CICLO PREP. 
REPERTOIUO y PRAe. DE ORQ. 1 6 3 9 REPERTOruO y PRAC. DE ORQ. n PREP, 

15 24 44 
L'lSTRUMENTO TI 2 18 20 INSTRUMENTO 1 
ARM.ONIAIl 3 -- 6 ARMONIAI 
CONJUNTOS DE CAMARA II 2 3 5 CONJUNTOS DE CAMARA I 
CONTRAPUNTO II 2 - 4 CONTRAPUNTO 1 
REPERTORJO y PRAC. DE ORQ. n 6 3 9 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. J 

15 24 44 
L'ISTRUMENTQ In 2 21 23 INSTRUMENTO n 
ANALISIS MUSICAL I 2 - 4 ARMONIAII 
CONJUNTOS DE CAMARA 1II 2 3 5 CONJUNTO DE CAMARA 11 
REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. In 6 3 9 REPERTORlO y PRAC. DE ORQ. 11 

12 27 41 
I~STRUMENTO IV 2 21 23 INSTRUMENTO 1II 
ANALISIS MUSICAL 11 2 -- 4 ANALISIS MUSICAL J 
CONJUNTOS DE CAMARA IV 2 3 5 CONJUNTO DE CAMARA 111 
REPERTORlO y FRAC. DE ORQ. IV 6 3 9 REPERTORIO Y PH.AC. DE ORQ. Ul 

12 27 41 



SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO V 2 21 23 INSTIWMENTO IV 
V 2 TALLER DE CQM POSICIQN I J 2 -- 4 ANA LlSIS MUSICAL JI 

1 REPERTORIO Y PRAe. DE ORQ. V 6 3 9 REPElnoruo y ¡'RA C. DE ORQ. I V 
3 PEpAGOGIA I 2 -- 4 

12 24 40 
1 INSTRUMENTO VI 2 21 23 [NSTRUMENTQ V 

V I 2 TALLER DE COM POS ICION n 2 -- 4 TAL LER DE COM PQSICION 1 
1 REI'ERTORlO y I'RAe. DE ORQ. VI 6 3 9 REPERTQRlO y PRAC. DE ORQ. V 
3 l'EDAGOGIA 11 2 -- 4 PEDAGOG IA 1 

12 2' 40 
1 INSTRUMENTO VIl 2 24 26 INSTRUMENTO VI 

vu 2 TALLER DE COMPOSI CIO N 1lI 2 - 4 TALLER DE COM PQSICJQN [[ 

4 24 30 
1 INSTRUMENTO VIII 2 24 26 INSTRUMENTO VII 

VllI 2 TALLER DE COMPOSI CION IV 2 - • TALLER DE COM POSICION ID 

4 24 30 

TOTALES CICLO PROFESIONAL 86 198 JlO 

AL TERMINO DE ESTE CICLO, EL ALUMNO TENDRA DERECHO A PRESENTAR SU EXAMEN PROFESIONAL QUE LE 
PERMITIRA OBTENER LA LI CENCIATURA. 

ES REQUISITO HABER TERMINADO EN SU TOTALIDAD EL BACHILLERATO AL TERMINO DE ESTE CICLO. 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 QlÚllC- 6Y 
CICLO: INICIACION 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: INSTRUMENTO DE ARCO (VIOLlN, VIOLA, VIOLONCELLO y 

(CONTRABAJO) 
REQUISITOS: 1) EDAD APROXIMADA ENTRE 12 Y 15 AÑOS , 

2) EDUCAClON PRIMARIA TERMINADA 
3) COMPROBAR QUE CURSA O SE HA CURSADO LA SECUNDARIA 
4) APROBAR EL EXAMEN DE ADMISION 
*) 1) PRACTICA 2) TEO RICO-PRACTlCA 3)TEORlCA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDEJ\TES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO 1 2 10 12 
1 . 2 SOLFEO I • .. 8 

3 APRECIACION MUSICAL I 2 .. • 
8 10 2. 

1 INSTRUMENTO U 2 10 ' 12 INSTRUMENTO 1 
U 2 SOLFEO II • .. 8 SOLFEO I 

3 APRECIACION MUSICAL 11 2 .. • APRECIAC ION MUSICAL 1 

8 10 2. 
1 INSTRUMENTO 111 2 12 ,. INSTRUMENTO II 
2 SOLFEO III • .. 8 SOLFEO II 

lU 1 CONJUNTO CORAL YIO INST. [ 2 .. 2 SOLFEO 11 
3 APRECIACION M USICA L III 2 .. • APRECIACION MUSICAL 11 

10 12 28 
1 INSTRUM ENTO IV 2 12 ,. INSTRUMENTO 1lI 
2 SOLFEO IV • .. 8 SOLFEO 1fI 

IV 1 CONJUNTO CORAL V/O INST. 11 2 .. 2 CONJ UNTO CORAL Y/O INST. 1 
3 APRECIACION MUSICAL IV 2 .. 4 APRECIACION MUSICAL In 

\ , 
10 12 28 , 

TOTALES CICLO DE INICIACION: 36 44 104 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: PREPARATORIO 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: INSTRUMENTO DE ARCO (VIOLlN, VIOLA, VIOLONCELLO y CONTRABAJO) 
REQUISITOS: 1) CICLO DE INICIACION TOTALMENTE CONCLUIDO 

2) EDAD APROXIMADA ENTRE 12 Y 17 AÑos 
3) COMPROBAR QUE SE CU RSA O SE HA CURSADO LA SECUNDARIA. 
*) 1) PRACTICA 2) TEORICO-PRACTICA 3) TEORICA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO 1 2 12 ,. INSTRUMENTO IV CICLO INI C. 
2 SOLFEOl • -- 8 SOLFEO IV CICLO INIC. 

1 3 HISTORIA DE LA MUSICA I 2 - 4 APREClACIQN MUSICAL IV CICLO lNIC. 
1 PIANO COMPLEMENTARlO 1 1 6 7 
1 CONJUNTO CORAL YIO lNSTRUM 1 2 - 2 CQNJ. CORAL V/O INST. n CICLO INIC.. 

11 18 35 
1 INSTRUMENTO n 2 12 14 INSTRUMENTO J 
2 SOLFEO II 4 - 8 SOLFEO I 

1I 3 HISTORIA DE LA MUSICA 11 2 - • HISTORIA DE LA M USICA 1 
I PIANO COMPLEMENTARlO rr 1 6 7 PIANO COMPLEMENTARlO I 
1 CONJUNTO CORAL YIO INST. n 2 - 2 CONJUNTO CORAL YIO INST. I 

11 . 18 35 
1 INSTRUMENTO ill . 2 14 16 INSTRUMENTO Ji 
2 SOLFEO III 4 -- 8 SOLFEO n 

fU 3 HJ STORlA DE LA M USICA UI 2 -- 4 BlSTORIA DE LA MUSICA II 
2 ARMONlA 1 3 -- 6 SOLFEO n 
1 PIANO COMPLEMENTAUIO nI 1 6 7 PIANO COMl'LEMENT ARlO 11 

11 14 41 
1 INSTRUMENTO IV 2 14 16 INSTRUMENTO III 
2 . SOLFEO IV 4 -- 8 SO LFEO III 

IV 1 HISTORIA DE LA MUSteA IV 2 -- 4 HISTORIA DE LA MUSICA III 
I PIANO COMPLEMENTARIO IV 1 6 7 PIANO COMPLEMENTARIO rn 
2 ARMONIA 11 3 - 6 ARMONIA I 

12 20 ., 
.- -



SEMESTRE * MATERJAS HRS. HRS. CREDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO V 2 ,. [S INSTRUMENTO IV 
V 2 ARMONIAm 3 -- 6 ARMONIA 11 

1 CONJUNTOS DE CAMARA 1 - 2 2 4 INSTIWMENTO IV 
~......-

7 [S 2S 
1 INSTRUMENTO VI 2 16 [S INSTRUMENTO V 

V[ 2 ARMONIAIV 3 - 6 ARMONIAnI 
[ CONJUNTOS DE CAMARA 11 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA 1 

7 [S 2S 
[ INSTRUMENTO VU 2 [S 2. INSTRUMENTO VI 
1 CONJUNTOS DE CAMARA ID 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA 11 

VII 2 CONTRAPUNTO 1 2 - 4 ARMONIAIV 
1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. J 6 3 9 INSTRUMENTO VI 

l2 23 37 
[ INSTRUMENTO VIII 2 18 20 INSTRUMENTO VII 
1 CONJUNTOS DE CAMARA IV 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA m 

VIII 2 CONTRAPUNTO n 2 - 4 CONTRAYUNTO 1 
1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. n 6 3 9 REPERTORJO y PRAC. DE ORQ. 1 

l2 23 37 

TOTALES CICLO PREPARATORJO S4 15S 282 

ES INDISPENSABLE CONCLUIR TOTALMENTE ESTE CICLO PARA PODER PROMOVER AL SIGUIENTE 



CICLO: 
CARRERA: 
REQUISITOS: 

SEMESTRE * 

1 
1 

I 1 
2 

1 
1 

11 I 
.-,. 2 

I 
1 

m I 
3 

1 
I 

IV I 
3 

, 

PLA N DE ESTUDIOS 1995 

PROFESIONAL 
LICENCIADO EN MUS/CA: INSTRUMENTO PE ARCO (VIO LlN, VIOLA, VIOLONCELLO y CONTRABAJO) 
/) CICLO PREPARATORIO CONCLUIDO 
2) EDAD APROXIMADA ENTRE 18 Y 22 AÑOS 
3) CURSAR O HABER CURSADO EL BACHILLERATO 
*) 1) PRACTICA 2) TEOR/CO-PRACTICA 3) TEORICA 

MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS A¡\'TECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

INSTRUMENTO 1 2 21 23 INSTRUM. VllI oeLO PREP. 
CONruNTOSDE CAMARA 1 2 4 6 CONJUNTOS DE CAMARA IV CICLO PREP, 
REPERTORIO y PRAC. DE ORQ. 1 6 3 9 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. II PREP. 
ANALISIS MUSICAL 1 2 -- 4 CONTRAPUNTO II CICLO PREP. 

12 28 42 . 
INSTRUMENTO II 2 21 23 

, 
lt~STRUMENTO 1 

CONJUNTOS DE CAMARA U 2 4 (; CONJUNTOS DE CAMARA 1 
REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. n 6 3 9 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ.l 
ANALI SIS MUSICAL n 2 - 4 ANALISIS MUSICAL 1 

J2 28 42 
INSTRUMENTO nI 2 24 26 fNSTRU1\1ENTO U 
CONJ UNTOS DE CAMARA III 2 4 6 CONJUNTO DE CAMARA LI 
REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ,m 6 3 9 REPERTOruO y PMe. DE ORQ. II 
PEDAGOGIA I 2 - 4 ------._--------------------------------------_. 

, . ',' " . . ....... 

12 . 3 1 45 
INSTRUMENTO IV 2 24 26 INSTRUMENTO UI 
CONJUNTOS DE CAMARA IV 2 4 6 CONJUNTO DE CAMARA m 
REPERTORlq y PRAC. DE ORQ. IV 6 3 9 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. III 
rEDAGOGIA 11 2 - 4 PEDAGOGIA 1 

12 3 1 45 

I -;) ' \ 



SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 

-

CLASE PRACTICA 
1 INSTRUMENTO V 2 . 27 2. INSTRUMENTO IV 

V 1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. V 6 3 • REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. IV 
2 TALLER DE COMPOSICION 1 2 - 4 ANALISIS MUSICAL 1I 

10 30 42 
1 INSTRUMENTO VI 2 27 29 INSTRUMENTO V 

VI 1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. VI 6 3 • REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. V 

- 2 TALLER DE COMPOSICION U 2 - 4 TALLER DE COMPOSICION 1 
i 

---1--" , 
lO 30 42 

1 INSTRUMENTO VII 2 30 32 rNSTRUMENTQ VI 
VII 2 TALLER DE COMPOSIClúN Ul 2 . ' - 4 TALLER DE COMPOSICION JI 

4 30 36 
1 INSTRUMENTO vIn 2 30 32 INSTRUMENTO VII 

VIII 2 TALLER DE COMPQSICION IV 2 - 4 TALLER DE CQMPOSICION In 

4 30 36 :" i 
- - - - -

TOTALES CICLO PROFESIONAL 76 238 330 ;)D "; 

AL TERMINO DE ESTE CICLO, EL ALUMNO TENDRA DERECHO A PRESENTAR SU EXAMEN PROFESIONAL QUE LE 
PERMITIRA OBTENER LA LICENCIATURA. 

ES REQUISITO HABER TERMINADO EN SU TOTALIDAD EL BACHILLERATO AL TERMINO DE ESTE CICLO. 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: INICIA CION 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: (GU ITA RRI STA) 
REQUISITOS: 1) EDAD ENTRE 12 Y 17 AÑOS 

2) EDUCAC ION PRIMARIA TERNUNADA 
3) COMPROBAR QUE SE CURSA O SE HA CURSADO LA SECUNDARIA 
4) APROBAR EL EXAMEN DE ADMISION 
*) 1) PRACTICA 2) TEORICO-PRACTICA 3) TEomCA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CR EDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

I INSTRU!\1ENTO 1 2 10 12 
I 2 SOLFEO 1 4 -- 8 

3 APRECJACION MUSIC AL 1 2 - 4 

8 JO 24 
I INSTR UMENTO JI 2 10 12 INSTRUMENTO 1 

II 2 SOLfEO 11 4 -- 8 SOLFEO 1 
3 APRECIACION MUSICAL JI 2 -- 4 AP REC [ACTON M USICAL [ 

8 10 24 
I INSTRUMENTO rn 2 12 14 INSTRUMENTO n 
2 SOLFEO III 4 - 8 SOLJ<~EO 11 

nI I CONJUNTO CORAL V/O INST. ] 2 -- 2 SOLFIW n 
3 APREC IACION MUSICAL 1lI 2 - 4 APRECIACION MUSICAL U 

JO 12 28 
I INSTRUi\'fENTO IV 2 12 14 TN$TRUJ\'I ENTO 1fT 
2 SOLFEO IV 4 -- 8 SOLFEO 1lI 

IV I CONJUNTO CORAL Y/O INST. 11 2 -- 2 CONJ~'TO CORAL Y/O INST. 1 
3 APRECIACION l\'tUSICAL IV 2 -- 4 Al'RECIACION MUSICA L LlI 

10 12 28 

TOTALES CICLO DE INICIACION: 36 44 104 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: PREI'ARATORIO 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA : (GUITARRISTA) 
REQU ISITOS: 1) CICLO DE INICIACION TOTALMENTE CONCLUIDO 

2) EDAD APROXIMADA: ENTRE 14 Y 19 AÑOS 
3) COMPROBAR QUE SE CURSA O SE HA CURSADO LA SI!:CUN DARIA 
*) 1) PRACTICA 2) TEORICO-PRACTICA 3) TI!:ORlCA 

SEMESTRE * MATERIAS S RS. HRS. CREDITOS ANTI!:CEDENTI!:S 
CLASE PRACTICA 

1 lNSTRUM I;<.;NTO 1 2 12 14 INSTRUl\1ENTO IV CICLO IN1C. 
2 SOLFEO I 4 -- 8 SOLFEO IV CICLO INIC. 

1 3 HI STORIA DE LA MUSICA 1 2 -- 4 APRECIACION MUSICAL IV C ICLO fNIC. 
1 PI ANO COMPLEM.ENTARIO] 1 6 7 --- --- ----
1 CONJ. CORAL YIO fNSTRUMENTAL 1 2 -- 2 CONJ. DE CAMARA YIO INST. II 

11 18 35 
1 INSTRUM ENTO U 2 12 14 INSTRUtvrENTO 1 
2 SOLFEO 11 4 -- 8 SOLFEO I 

11 3 HTSTORIA DE LA MUSICA II 2 - 4 m STORjADE LA MUSICA l 
1 PIANO COMPLEMENTARlO n 1 6 7 PIAJ"IQ COMPLEMEl"T ARlO 1 
1 CONJ. CORAL YIO INSTRUMENTAL Jl 2 -- 2 CONJ. CORAL VIO IJ"'I'STRUMENTAL 1 

11 18 35 
1 INSTRUM ENTO UI 2 14 16 I NSTRUMENTO 1I 
2 SOLFEO III 4 - 8 SOLFEO U 

lU 3 Fn STORIA DE LA MUS ICA m 2 -- 4 HI STORI A DE LA MUS ICA TI 
1 PIANO COMPLEMENTARlO III 1 6 7 PIANO COMPL EMENTARIO 11 
2 ARMON IA 1 3 - 6 SOLFEO 11 

12 20 41 
1 INSTRUMENTO IV 2 14 16 INSTRUMENTO LI1 
2 SOLFEO IV 4 -- 8 SOLFEO 1II 

IV 3 1-II ST0R1A DE LA MUSICA IV 2 -- 4 HI STORIA DE LA MUSICA III 
1 PIANO COMPLEMENTAIUO IV 1 6 7 PIANO COM PLEM ENTAJUO 111 
2 ARNIONIA 1I 3 -- 6 ARMONIA 1 

12 20 41 
.-



SEMESTRE * MATERIAS HRS. RRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUM ENTO V 2 16 18 INSTRUMENTO IV 
V 2 ARMONIA III 3 -- 6 ARMQN LA 11 

1 CONJUNTOS DE CAMARA 1 2 2 4 INSTRUMENTO IV 

7 18 28 
I INSTRUMENTO VI 2 16 18 INSTRUMENTO V 

VI 2 ARMONIAIV 3 - 6 ARMONIA 111 
I CONJUNTOS DE CAMARA II 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA 1 

7 18 28 
I INSTRUMENTO VII 2 18 20 INSTRUMENTO VI 
I CONJUNTOS DE CAMARA III 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA n 

VII 1 PRAC. DE ACOMPAÑAMIENTO J 1 6 7 INSTRlfMENTO VI 
2 CONTRAPUNTO 1 2 -- 4 ARMONIA IV 

7 26 3S 
1 INSTRUMENTO VIII 2 18 20 lNSTRUl\1ENTO VII 
1 CONJUNTOS DE CA.t\1ARA IV 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA III 

VIII 2 CONTRAPUNTO 1I 2 - 4 CONTRAPUNTO 1 
1 PRAC. DE ACOMPAÑAMIENTO II 1 6 7 PRAC. DE ACOMPAÑAMIENTO 1 

7 26 3S 

TOTALES CICLO PREPARATORIO 74 164 278 

ES INDISPENSABLE CONCLUIR TOTALMENTE ESTE CICLO PARA PODER PROMOVER AL SIGUIENTE 



PLAN DE ESTUDIOS 1990 Y 1995 

Cl CLO: PRO FES IONAL 
CARRERA: LICENCIADO EN MUS ICA: (GUITARRlSTA) 
REQUISITOS : J) CICLO PREPARATORlO CONCLUIDO 

2) EDAD APROXIMADA ENTRE 18 Y 24 AÑOS 
3) . COMPROBAR QUE SE CURSA O SE HA CURSA DO EL BACHILLERATO 
*) 1) PRACTICA 2) TEORlCO-PRACTlCA 3) TEORlCA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO J 2 21 23 INSTRUJ\tf. VID CICLO PREP. 
1 CONJ UNTOS DE CAMARA 1 2 4 6 CONJ UNTOS DE CAMARA rv CICLO PREP. 

1 2 CONTRAPUNTO 1 2 -- 4 CONTRAPUNTO JI CICLO PREP. 
2 ANALISIS MUSICAL 1 2 -- 4 CONTRAPUNTO JI CICLO PREP. 
1 PRAC. D E ACOMPAÑAMIENTO 1 1 9 10 PRAC. D E ACO MPAÑAMIENTO n PREP. 

9 34 47 
1 INSTRUMENTO II 2 21 23 INSTRUM ENTQ 1 
1 CONJ UNTOS DE CAMMA JI 2 4 6 CONJUNTOS DE CAMARA J 

11 - 2 CONTRAPUNTO 11 2 -- 4 CONTRAPUNTO 1 
2 ANALlSIS MUSICAL n 2 -- 4 ANALISI S MUSI CAL 1 
1 PRAC. DE ACOMPAÑAMIENTO n 1 9 10 PRAC. DE ACOMPAÑAMIENTO 1 

9 34 47 
1 INSTRUM ENTO W 2 24 26 INSTRUM ENTO U 
I CONJ UNTOS DE CAMARA 111 2 4 6 CONJUNTOS DE CAMARA l1 

IIJ 2 ANALISIS MUSICAL tU 2 -- 4 ANALISIS MUSICAL ll 
3 PEDAGOGIA 1 2 -- 4 --------------_ .. ---------

8 28 40 
I INSTRUMENTO IV 2 24 26 INSTR UMENTO UI 
1 CONJUNTOS DE CAMARA rv 2 4 6 CONJ UNTO DE CAMARA m 

IV 2 ANALlSIS MUS ICAL IV 2 -- 4 ANALISIS MUSICA L IJI 
3 PEDAGOG IA 11 - 2 - 4 PEDA GOG IA I 

-
8 28 40 



SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

I INSTR Ul\'LENTO V 2 27 29 INSTlWMl<:NTO IV 
V 2 TALLER DE COMPOSICION I 2 - 4 ·ANALI$ IS MUSICAL IV 

4 27 33 
I INSTRUMENTO VI 2 27 29 INSTRUMENTO V 

VI 2 TALLER DE COMPOSte lQN II 2 - 4 TALLER DE COMPosrCION 1 

4 27 33 
I INSTR UMENTO VII 2 30 32 INSTRUMENTO VI 

VII 2 TALLER DE COMPOSICION UI 2 - 4 TALLER DE COi\1POSICION Il 

4 30 36 
I INSTRUMENTO VIn 2 30 32 INSTRUMENTO V1l 

vnt 2 TALLER DE COM POSTe lO N IV 2 - 4 TALLER DE COMPOSICION 111 

4 30 36 

TOTALES CICLO PROFES IONAL 50 238 312 

AL TERMINO DE ESTE CICLO, E L ALUMNO TENDRA DERECHO A PRESENTA R SU EXAMEN PROFESIONAL QUE LE 
PERMITIRA OBTENER LA LICENCIATURA. 

ES REQUISITO HAB ER TERil1lNADO EN SU TOTALIDAD EL BACHILLERATO AL TERMINO DE ESTE CICLO. 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: INICIACION 
CARRERA: LICENC IADO EN MUSICA: (J'ERCUSIONISTA) 
REQUISITOS: 1) EDAD APROXIMADA ENTRE 12 Y 15 AÑOS 

2) EDUCAC ION PRlMARlA TERMINADA 
3) APROBAR EL EXA1VlEN DE ADMlS.ION 
*) 1) PRACTI CA 2) TEORlCO·PRACTlCA 3) TEORlCA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

I INSTRUMENTO 1 2 10 12 
I 2 SOLFEO 1 4 _. S 

3 AJ'RECIACI0N M US ICAL 1 2 .. 4 

S 10 24 
I INSTRUMENTO 11 2 10 12 INSTRUMENTO 1 

U 2 SOLFEO n 4 .. S SOLFEor 
3 APRECIAC IQN MUSICAL rr 2 .. 4 APRECIA CIQN M USICAL 1 

S 10 24 
I INSTRUI\fENTO 111 2 12 14 INSTRUMENTO U 
2 SOLFEO m 4 - 8 SOLFEO n 

m I CONJUNTO c on.AL '1' /0 I1'I'ST. 1 2 .- 2 SO LFEO IJ 
3 APRECIACION M USICAL ID 2 - 4 APRECIACION MUSICAL 11 

10 12 28 
I INSTRUl\fENTQ IV 2 12 14 INSTRUl\'IENTO 111 
2 SOLfEO IV 4 .. 8 SO LFEO III 

IV I CONJUNTO CORAL VIO INST. n 2 .. 2 CONJUNTO CORAL '1'10 INST. 1 
3 Al'ltEC IACIQN ¡\'l US ICAL IV 2 .. 4 APRECIACION MUSICAL III 

10 12 28 

TOTALES CICLO DE INIC IACION: 36 44 104 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: PREPARATORlO 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: (PERCUSIONISTA) 
REQUISITOS: 1) EDAD APROXIMADA ENTRE 14 Y 17 AÑos 

2) EDUCACION PRIMARIA TERMINADA 
3) ESTAR CURSANDO LA SECUNDARIA O BACHILLERATO 
*) 1) PRACTICA 2) TEORICO-PRACTI CA 3) TEORJCA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUM ENTO 1 2 12 14 INSTRUMENTO IV CICLO IN IC. 
2 SOLFEO I 4 - 8 SOLFEO IV CICLO lNIe. 

I 3 HISTORlA DE LA MUSICA 1 2 -- 4 APRECiACION MUSICAL IV CICLO INIC. 
1 PIANO COMPLEMENTARIO 1 1 6 7 ---------------- -----------------------

1 CONJUNTO CORAL YIO INSTRUM I 2 - 2 CONJ. CORAL YIO lNST. n CICLO [NIC.. 

11 18 35 
1 INSTRUMENTO 11 2 12 14 INSTRUMENTO J 
2 SOLFEO 11 4 -- 8 SOLFEO J 

11 3 HISTORIA DE LA MT ISTf':A 11 2 -- 4 HISTORIA DE LA MUSICA 1 
1 I'IANO COMPLEMENTARIO 11 1 6 7 PIANO COMPLEMENTARIO 1 
1 CONJUNTO CORAL Y IO INST. II 2 -- 2 CONJUNTO CORAL V/O INST. r 

11 18 35 
1 INSTRUMENTO lIT 2 15 17 INSTRUl\'IENTO 1I 
2 SOLFEOIU 4 - 8 SOLFEO n 

lU 3 HISTORJA DE LA MUSICA III 2 -- 4 HJSTO RlA DE LA MUSICA n 
1 PIANO COMPLEMENTARIO ID 1 6 7 PIANO COMPLEMENTAlUQ IJ 
2 ARMONIAJ 3 -- 6 SOLFEO 11 
1 CONJUNTO DE CAMARA I 2 2 4 INSTRUMENTO n 
1 REPERTOruO y PRAC. DE ORQ. I 6 3 9 INSTRUMENTO U 

11 26 SS 



SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO I V 2 15 17 INSTRUMENTO 111 
2 SOLFEO IV 4 -- S SOLFEO 11] 

3 HI STORIA DE LA MUSICA IV 2 - 4 HISTORIA DE LA MU$ ICA 111 
IV 1 PIAN O COMPLEMENTARlO IV I 6 7 PIANO COMPLEMENTARIO JII 

2 ARMONIA IJ 3 -- 6 ARMONIA 1 
1 CONJUNTO DE CAMARA n 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA 1 
I REPERTORJO y PRAC. DE ORQ. [1 6 3 9 RJ<:PERTOIUO y PRAC. DE ORQ. 1 

20 26 55 

TOTALES CICLO PREPARATORIO 62 88 180 

ES INDISPENSABLE CONCLUIR TOTALMENTE ESTE CICLO PARA PODER PROMOVER AL SIGUIENTE 



PLA N DE ESTUDIOS 1990 Y 1995 

CICLO: PROFES IONAL 
CA RRERA: LICENCIADO EN MUS ICA: (PERCUS ION ISTA) 
REQU ISITOS: 1) CICLO PREPARATORIO CONCLU IDO 

2) EDAD APROXlMADA ENTRE 16 Y 19 AÑOS 
3) ESTAR CU RSANDO O HABER CU RSADO EL BACHILLERATO 
*) 1) PRACT ICA 2) TEORlCO·PRACT1CA 3) TEORlCA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO 1 2 18 20 INSTRUM.IV CICLO PREI>. 
2 ARMQNIA I 3 - 6 ARMQN IA U CICLO PREP. 

I I CON.JUNTOS DE CAMARA r 2 3 5 CONJ UNTOS DE CAMARA lJ CICLO PREP. 
2 CONTRAPUNTO 1 2 .. 4 ARMON IA n CICLO PREP. 
1 REPERTORIO Y PRAC, DE ORQ. I 6 3 9 REPERTOIUO y PRAC, DE ORQ. Il PREP. 

15 24 44 
I INSTRUMENTO IJ 2 18 20 INSTR UM ENTO I 
2 ARMONlA U 3 - 6 ARMON IA 1 

1I 1 CONJUNTOS DE CA.I\'IARA rr 2 3 5 CONJUNTOS DE CAMARA 1 
2 CONTRAPUNTO 11 2 .. 4 CONTRA PUNTO I 
1 REPEH.TORIO y PRAc' DE ORQ.ll " 6 3 9 REPERTORJO y !'RAC. DI!: ORQ. 1 

15 24 44 
1 INSTRUMENTO W 2 21 23 INSTR UMENTO n 
2 Al"ALlS lS MUSICAL 1 - 2 - 4 ARMQN IA II 

1I1 1 CONJUNTOS DE CAMARA m ./ 
2 3 5 CONJ-UNTO DE CANI ARA 1I 

1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. 1II ,/ 6 3 9 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. TI 

12 27 41 
1 INSTRUMENTO IV 2 21 23 INSTRUM ENTO 1II 
2 Ai"lALl SIS MUS ICAL 1I 2 . . 4 ANAL ISIS MUSICA L I 

IV 1 CONJUNTOS DE CAMA RA IV 2 3 5 CONJUNTO D I!: CAMARA 111 
1 REPERTORIO Y PRAC. DE ORQ. IV 6 3 9 REPERTOIUO y ¡' RAC. DE ORQ. 1lI 

12 27 41 ... - ..-



SEMESTRE * MATERIAS BRS. HRS. CRED ITOS ANTECEDENTES 
I CLASE PRACTICA 

1 INSTRUM ENTO V 2 21 23 rNSTRUMENTO IV 
V 2 TALLER DE COMPOSICION I 2 .. 4 ANALISIS !\'tUSICAL 11 

1 RIW~RTOHIO y PRA C. DE ORQ. V 6 3 9 REPEHTQRJO y i'nA C. QE ORQ. IV 
3 I'EDAGOGIA I 2 - 4 ---------------- ----------

. 
12 24 40 

1 INSTRUMENTO VI 2 11 23 iNSTRUMENTO V 
VI 2 TALLER DE COM.PO SICION n . 2 - 4 TALLER DE COMPOSIelON 1 

1 RE I~ERTORIO y PRAC. DE ORQ. VI 6 3 9 REPERTOn.JO y ['RAe. DE ORQ. V 
3 PEDAGOGIA 11 2 .. 4 PEDAGOC JA I 

12 24 40 
1 INSTRUMENTO VII 

, 
2 24 26 INSTR UMENTO VI 

VII 2 TALLER D~= COMPOS ICION III 2 .. 4 TALLER DE COMPOS JCION II 

4 24 30 
1 INSTRUMENTO VIIl 2 24 26 INSTRUM ENTO VIl 

VIU 2 TALLER DE COMPOSICION IV 2 - 4 TALLER DE COMPOStelON In 

4 24 30 

1'OTALES CICLO PROFESIONAL 86 198 310 

AL TERMINO DE ESTE CICLO, EL ALUlVINO TENDRA DERECHO A PRESENTAR SU EXAMEN PROFESIONAL QU E LE 
PERMITIRA OBTENER LA LICENCIATURA. 

ES REQUISITO HABER TERM INADO EN SU TOTALIDAD EL BACHILLERATO AL TERMINO DE ESTE CICLO. 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: INICIACJON 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: (PIANISTA) 
REQUIS ITOS: 1) EDAD ENTRE J2 Y 13 AÑos 

2) ESTAR CURSANDO O HABER CURSADO LA EDUCACJON PRIMARIA 
3) APROBAR EL EXAMEN DE ADMISJON 
*) ' 1) PRACTICA 2) TEORICO-PRACTICA 3) TEORICA 

SEMESTRE * MATERIAS HRS, HRS. CREDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

t INSTRUMENTO I 2 10 12 
I 2 SOLFEO I 4 -- 8 

3 Al)RECLAClON MUSICAL 1 2 - 4 

8 10 24 
I INSTRUMENTO 11 2 10 12 INSTRUMENTO I 

1I 2 SOLFEO 1I 4 -- 8 SOLFEO 1 
3 APRECIACION MUSI CAL U 2 - 4 APRECIACIQN MUSICAL 1 

8 10 24 
I INSTRUMENTO UI 2 12 14 INSTRUMENTO II 
2 SOLI<'EO IJI 4 -- 8 SOLFEO 11 

III I CONJUNTO CORAL VIO INST.I 2 - 2 SOLFEO n 
3 AI)REClACION MUSICAL m 2 - 4 APRECIACION M USICAL 11 

10 12 28 
t INSTRUMENTO IV 1 12 14 INSTRUMENTO llJ 
2 SOLFEO tV 4 -- 8 SOLFEO m 

IV I CONJUNTO CORAL YIO INST. 11 2 -- 2 CONJUNTO CORAL YIO INST. I 
3 APRECIACIQN MUSICAL IV 2 -- 4 APRECJACION MUSICAL 111 

10 12 28 

TOTALES CICLO DE INICIACJON: 36 44 104 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: PREPARATORIO 
CARRERA: LICEN CIADO EN MUSICA: (PIANISTA) 
REQUISITOS: 1) CICLO DE INICIAClON TOTALMENTE CONCLUIDO 

2) . EDAD APROXlMADA: ENTRE 15 Y 16 AÑos 
3) COMPROBAR QUE SE CURSA O SE HA CURSADO LA SECUNDARIA 
*) 1) PRACTICA 2) TEORlCO-PRACTlCA 3) TEORlCA 

SEMESTRE • MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO 1 2 12 14 INSTRUMENTO IV CICLO INIC. 
2 SOLFEO! 4 - 8 SOLFEO IV CICLO lNIC. 

I 3 HISTORIA DE LA MUSle A 1 2 -- 4 APRECIACION MUSI CAL IV CICLO INIC. 
1 CONJUNTO CORAL YIO fNST. 1 2 - 2 CONJUNTO CORAL VIO INST. JI CICLO INIC. 

10 12 28 
I INSTRUMENTO n 2 12 14 INSTRUMENTO 1 
2 SOLFEO 11 4 - 8 SOLFEO I 

11 3 HISTORIA DE LA MUSICA II 2 - 4 HISTORIA DE LA M USICA 1 
[ CONJUNTO CORAL YIO INST.ll 2 - 2 CONJUNTO CORAL YIO INST. 1 

10 12 28 
[ INSTRUMENTO lIT 2 14 16 INSTRUMENTO 11 
2 SOLFEOlII 4 - 8 SOLFEO 11 

1I1 3 HISTQRlA DE LA MUSICA In 2 -- 4 HlSTORJA DE LA MUSteA II 
2 ARMONIAl 3 - 6 SOLFI<:O n 

11 14 34 
1 INSTRUMENTO IV 2 14 [ 6 INSTRUMENTO 111 
2 SOLFEO IV ' 4 - 8 SOLFEO [[[ 

IV 3 mSTORJA DE LA MUSI e A IV 2 - 4 CONJUNTO CORAL YIO INST. I 
2 ARMONIA U 3 - 6 APRECIACJON MUSICAL 111 

11 14 34 --- -



SEMESTRE • MATERIAS HRS . HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO V 2 16 18 INSTRUMENTO IV 
V 2 ARMQNLAill 3 -- 6 AR.i\iONIA IJ 

1 CONJUNTOS DE CAMARA 1 2 2 4 INSTRUMENTO IV 

. 

1 18 28 
1 INSTRUMENTO VI 2 16 18 INSTRUMENTO V 

VI 2 ARMONLAIV 3 - • ARt'\10NlA III 
1 CONJUNTOS DE CAMARA II 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMA RA 1 

1 18 28 
1 INSTRUMENTO VII 2 18 20 INSTRUMENTO VI 
2 CONJUNTOS DE CAMARA m 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA 11 

VII 1 PRACTI CAS DE ACOMPAÑAMIENTO I 1 6 1 INSTRUMENTO VI 
1 CONTRAPUNTOI 2 -- 4 ARMONIAIV 

1 2. 35 
1 INSTRUMENTO VIII 2 18 20 INSTRUMENTO V11 
1 CONJVNTOSDECAMARAIV 2 2 4 CONJUNTOS DE CAMARA 111 

VlIl 1 PRACTICAS DE ACOMP.\ÑAM[ENTO 11 1 6 1 PRAC. DE AcoMPAÑAMrENTO I 
2 CONTRAPUNTO 11 2 -- 4 CONTRAPUNTO 1 

1 26 35 

TOTALES CICLO PREPARATORIO 10 140 250 

ES INDISPENSABLE CONCLUIR TOTALMENTE ESTE CICLO PARA PODER PROMOVER AL SIGUIENTE 



PLAN DE ESTUDIOS 1995 

CICLO: PROFESIONAL 
CARRERA: LICENCIADO EN MUSICA: (PIANISTA) 
REQUISITOS: 1) CICLO PREPARATORIO CONCLUIDO 

2) EDAD APROXIMADA: ENTRE 18 Y 19 AÑos 
3f ESTAR CURSANDO O HABER CURSADO EL BACHILLERATO 
*) 1) PRACTICA 2) TEORICO-PRACTlCA 3) TEORICA 

SEMESTRE * MATERIAS . HRS. RRS. CREDlTOS ANTECEDENTES 
CLASE PRACTICA 

1 INSTRUMENTO 1 2 21 23 INSTRUM. VUI CICLO PREP. 
1 CONJUNTOS DE CAMARA 1 2 4 6 CONJUNTOS DE CAMARA IV CICLO PREP, 

I 2 CONTRAPUNTO) 2 - 4 CONTRAPUNTO n CICLO PREr. 
2 ANALISIS MUSICAL 1 2 -- 4 CONTRAPUNTO II CICLO PREP. 
1 PRACTiCAS DE ACOMPAl~AMIENTO 1 1 9 10 PRAC DE ACOMPAÑAMIENTO 11 CICLO 

PREP. 

9 34 47 
1 INSTRUMENTO II 2 21 23 INSTRUMENTO T 
1 CONJUNTOS DE CAMARA Il 2 4 6 CONJUNTOS DE CAMARA 1 

- n 2 CONTRAPUNTO Il 2 -- 4 CONTRAPUNTO 1 
2 ANALiSIS MUSICAL Il 2 -- 4 ANALISIS MUSICAL 1 
1 PRAC. DE ACOMPAÑAMIENTO II 1 9 10 PRAC. DE ACOMPAÑAMIENTO I 

9 34 47 
1 INSTRUMENTO III 2 24 26 INSTRUMENTO 11 
1 CONJUNTOS DE CAMARA 111 2 4 6 CONJUNTO DE CAMARA JI 

111 2 ANALISIS MUSICAL m 2 - 4 ANALISIS MUSICAL 11 
3 PEDAGOGIAI 2 - 4 

• 2 • 40 
1 INSTRUMENTO IV 2 24 26 INSTRUM ENTO tu 
1 CONJUNTOS DE CAMARA lV 2 4 6 CONJ UNTO DE CAMARA III 

IV 2 ANALISIS MUSICAL IV 2 - 4 ANALISIS MUSICAL 11] 
3 PEDAGOGIA IJ 2 -- 4 PEDAGOGIA I 

• 2. 40 



SEMESTRE • MATERIAS HRS. HRS. CREDITOS ANTECEDENTES 

L __ 

CLASE PRACTICA 
1 INSTRUMENTO V 2 27 29 INSTRUMENTO IV 

V 2 TALLER DE COMPOSIClON I 2 - 4 ANALISIS MUSI CAL IV 

4 27 33 
1 INSTRUMENTO VI 2 27 29 INSTRUMENTO V 

VI 2 TALLER DE COMPOSIClQN U 2 - 4 TALLER DE COM PO$ICION 1 

-
4 27 33 

I lNSTRUMENTO VII 2 30 32 INSTRUMENTO VI 
VII 2 TALLER DE COMPOSlcrON 111 2 - 4 TALLER DE COMPOSICION 11 

4 30 36 
1 INSTRUMENTO VIII 2 30 32 INSTRUMENTO VII 

VIII 2 TALLER DE COMPOSIClON IV 2 - 4 TALLER DE COM POSICION m 

4 30 36 

TOTALES CICLO PROFESIONAL 50 238 312 

AL TERMINO DE ESTE CICLO, EL ALUMNO TENDRA DERECHO A PRESENTAR SU EXAMEN PROFESIONAL QUE LE 
PERMITlRA OBTENER LA LICENCIATURA. 

ES REQUISITO HABER TERMINADO EN SU TOTALIDAD EL BACHILLERATO AL TERM1NO DE ESTE CICLO. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE MÚSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACiÓN MUSICAL 
PLAN 1995 

SEMESTRE 37 HRS. 45 CREOITOS 13 HRS. EN AULA - 24 HRS. FUERA DEL AULA 
(555 Hrs.) x 15 semaoas 

11 SEMESTRE 40 HRS. 51 CRÉD ITOS 16 HRS. EN Al/LA - 24 HRS. FIJERA DEL AULA 
(600 H".) 

111 SEMESTRE 41 HRS. 53 CRÉDITOS 17 HRS. EN AULA - 24 HRS. FUERA DEL AULA 

(615 H".) 

IV SEMESTRE 43 HRS. 50 CRÉD ITOS 14 HRS. EN AULA · 29 HRS. FUERA DEL AULA 
(645 H".) 

V SEMESTRE 39 HRS. 48 CRÉDITOS 16 HRS. EN AULA - 23 HRS. FUERA DEL AULA 
(585 H".) 

VI SEMESTRE 43 HRS. 53 CRÉDITOS 15 HRS. EN AULA - 28 HRS. FUERA DEL AULA 
(645 H".) 

VII SEMESTRE 4 1 HRS. 53 CRÉDITOS 16 HRS. EN AULA - 25 HRS. FUERA DEL AULA 
(6" H".) 

VIII SEMESTRE 41 HRS. 5 1 CRÉDITOS 15 HRS. EN AULA - 26 HRS. FUERA DEL AULA 
(6" H<s.) 

404 CREDITOS >lO 

CRÉDITOS: 404 
AS IGNATURAS: 53 7 Teóricas 

16 Prácticas 
13.20 % 
30. 18% 

30 Teórico Prác. 56.60 % 
99.98 % 

4 ÁREAS: 
Metodología de la Investigación 
Psicopedagógica 
Sociológica 
Musical 

Posible Horario: 

Viernes: 
Sábados: 

15 Hrs.· 2 1 Hrs. = 6 Hrs. 
8 Hrs. . 14 Hrs. = 6 Hrs. 

y 15 Hrs. - 20 Hrs. = 5 Hrs . 

( 8 Asignaturas) 15.09 % 
(16 Asignaturas) 30.18 % 
( 6 Asignaturas) 11.32 % 
(23 Asignaturas) 43 .39 % 

99.98 % 

• Crédito es la un idad de valor o puntuación de una asignatura. 



I SEMESTRE 

TALLER DE LECTURA Y REDACCiÓN I 
Práctica (1 Hr.-Sem-Mes == 1 Crédito) 
21-1rs. Sem. Mes en Aula 
02 Créditos. 

PSICOLOGíA DEL DESARROLLO I 
Teórica (1 Hr.-Sem-Mes = 2 Créditos) 
3 Hrs. Sem. Mes en Aula 
06 Créditos. 

HISTORIA DE LA MÚSICA I 
Teórica 
3 HIs. en Aula 
06 Créditos. 

INSTRUMENTO ARMÓNICO I 
Práctica 

17 Hrs. 
17 Créditos. 

FLAUTA DULCE I 
Práctica 

6 Hrs. 
06 Créditos 

SOLFEO I 

1 Hr. en Aula 
16 Hrs. fuera del Aula 

1 Hr. en Aula 
5 Hrs. fuera del Aula 

Curso de 15 semanas: 30 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 255 Hrs. 

CUI'SO de 15 semanas: 90 Hrs. 

Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 4 l-lrs. Práctica) 
3 Hrs. en Aula 

6 l-lrs. 3 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
08 Créditos 

13 Hrs. en Aula - 24 l-lr5. fuera del Aula 37 Hrs. 
45 Créditos 

Total: 555 l-lrs. en 15 semanas. 



11 SEMESTRE 

TALLER DE LECTURA Y REDACCiÓN 11 
Práctica 
2 Hrs. en Aula 
02 Créditos. 

PSICOLOGiA DEL DESARROLLO TI 
Teórica 
3 Hrs. en Aula 
06 Créditos. 

PSICOLOGiA DEL APRENDIZAJE 
Teórica 
3 Hrs. en Aula 
06 Créditos 

I-USTORlA DE LA MÚSICA 11 
Teórica 
3 Hrs. en Aula 
06 Créditos. 

INSTRUMENTO ARMÓNICO 11 
Práctica 

17 I-lrs 
17 Créditos. 

FLAUTA DULCE 11 
Práctica 

6 Hrs. 
06 Créditos 

SOLFEO 11 

1 Hr. en Au la 
16 Hrs. fue ra del Au la 

I Hr. en Aula 
5 Hrs. fuera del Au la 

Curso de 15 semanas: 30 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 255 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 

Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 4 Hrs. Práctica) 
3 Hrs. en Aula 

6 Hrs. 3 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
08 Créditos 

16 Hrs. en Aula - 24 Hrs. fuera del Aula 40 Hrs. 
51 Créditos 

Total: 600 Hrs. en 1 S semanas. 



III SEMESTRE 

METODOLOGíA DE LA INVESTIGACiÓN I 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

3 Hrs. en Aula 
4 Hrs. I Hr. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos. 

TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN 
Teórica 
3 Hrs. en A ula 
06 Crédilos. 

Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 

MÉTODOS DE EDUCACIÓN MUSICAL I 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 
4 Hrs. en Au la Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos 

FILOSOFíA DEL ARTE Y ESTÉTICA 
Teórica 
3 Hrs. en Aula 
06 Créd itos. 

INSTRUMENTO ARMÓNICO t1t 
Práctica 

1 !-Ir. en Au la 
17 Hrs 16 Hrs. fuera del Au la 
17 Créditos. 

TÉCNICA Y REPERTORIO DE PERCUSIONES I 
Práctica 

1 Hr. en A ula 
6 Hrs. 5 Hrs. fuera del A ula 
06 Créditos 

ARMONíA I 

Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 255 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 

Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 
2 Hrs. en Aula 

4 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aul a Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos 

17 Hrs. en Aula - 24 Hrs. fuera del Aula 4 I fI rs. 
53 C réditos 

Total: 61 5 Hrs. en 15 semanas. 



IV SEMESTRE 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 11 

Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 
3 Hrs. en Aula 

4 Hrs. 1 Hr. fuera del Aula Curso de 15 -semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos. 

OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Práctica 

1 Hr. en Aula 
6 Hrs. 5 Hrs. fuera del -Aula Curso de 15 semanas: 90 HI's. 
06 Créditos. 

MÉTODOS DE EDUCACIÓN MUSICAL 11 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 
4 Hrs. en Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA I 
Teórico-Práctica. (1 Hr. Teórica y 1 Hr. Práctica) 
2 Hrs. en Aula Curso de 15 semanas: 30 Hrs. 
03 Créditos. 

INSTRUMENTO ARMÓNICO IV 
Práctica 

I Hr. en Aula 
17 Hrs. 16 Hrs. fuera del Aula 
17 Créditos. 

TÉCNICA Y REPERTORIO DE PERCUSIONES II 
Práctica 

1 Hr. en Aula 
6 Hrs. 5 Hrs. fuera del Aula 
06 Créditos 

ARMONÍA II 

Curso de 15 semanas: 255 Hrs. 

Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 

Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 
2 Hrs. en Aula 

4 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos 

14 I-Irs. en Aula - 29 Hrs. fuera del Aula 43 Hrs. 
50 Créditos 

Total: 645 Hrs. en 15 semanas. 



V SEMESTRE 

TÉCNICAS DE INMERSiÓN EN COMUN IDAD 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 5 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
7 Hrs. 5 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 105 Hrs. 
09 Créditos. 

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
TeÓrico-Práctica. (1 Hr. Teórica y 6 Hrs. Práctica) 

2 I-Ir5. en Aula 
7 Hrs. 5 I-Ir5. fuera del Au la Curso de 15 semanas: lOS Hrs. 
08 Créditos. 

EDUCACIÓN MUSICAL CONTEMPORANEA 
Teórico--Práctica. (2 Hrs. Teórica y 4 Hrs. Práctica) 

4 Hrs. en Aula 
6 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 -semanas: 90 Hrs. 
08 Créditos 

EXPRESiÓN Y CREACiÓN ARTÍSTICA 11 
Teórico-Práctica. (1 I-Lr. Teórica y 3 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
4 Hrs 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
05 Créditos. 

CONJUNTO INSTRUMENTAL I 
Práctica 

I Hr. en Aula 
6 Hrs. 5 I-Irs. fuera de l Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
06 Créditos. 

DIRECCiÓN Y PRÁCTICA CORAL I 
Teórico-Práctica. ( 1 I-Ir. Teórica y 4 Hrs. Práctica) 

3 J-Irs. en Aula 
5 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 75 Hrs. 
06 Créd itos 

ARMONÍA 111 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
4 Hrs. 2 Hrs. fuera del Au la Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créd itos 

16 I-Irs. en Aula - 23 Hrs. fuera del Aula 39 Hrs. 
48 Créditos 

Total : 585 Hrs. en 15 semanas. 



VI SEMESTRE 

MÚSICA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 5 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 

7 Hrs. 5 I-Ir5. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 105 Hrs. 
09 Créd itos. 

PRÁCTICA DOCENTE I 
I)ráctica. 

2 Hrs. en Aula 
12 Hrs. 10 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: I 80 Hrs. 
12 Créditos. 

PLANEACIÓN EDUCATIVA 
Teórico-Práctica. (4 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

4 Hrs. en Aula 
6 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
10 Créd itos 

LA MÚSICA MEXlCANA y SUS VALORES 
Teóric<rPráctica . (1 I-Ir. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

J Hr. en Aula 
3 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 45 Hrs. 
04 Créditos. 

CONJUNTO INSTRUMENTAL 11 
Práctica 

1 I-Ir. en Aula 
6 Hrs. 5Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 t-Irs. 
06 Créditos. 

DIRECCiÓN Y PRÁCTICA CORAL 11 
Teórico-Práctica. ( 1 I-Ir. Teórica y 4 Hrs. Práctica) 

3 Hrs. en Aula 
5 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de I S semanas: 75 Hrs. 
06 Créditos 

ANÁLISIS MUSICAL I 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
4 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos 

15 Hrs. en Aula · 28 I-Irs. fuera del Aula 43 Hrs. 
53 Créditos 

Total : 645 Hrs. en 15 semanas. 



VII SEMESTRE 

MÚSICA Y SOCIEDAD 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y-4 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
6 Hrs. 4 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
08 Créditos. 

PRÁCTICA DOCENTE 11 
Práctica. 

2 Hrs. en Aula 
1211rs. 10 Ilrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 180 Hrs. 
12 Créditos. 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Teórico-Práctica. (4 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

4 Hrs. en Aula 
6 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
10 Créditos 

ARREGLOS CORALES Y ORQUESTALES I 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 5 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
7 Hrs 5 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 105 Hrs. 
09 Créditos. 

DIRECCIÓN CORAL E INSTRUMENTAL I 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 4 Hrs. Práctica) 

4 Hrs. en Aula 
6 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
08 Créditos 

ANÁLISIS MUSICAL [] 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
4 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos 

16 Hrs. en Aula ~ 25 Hrs. fuera del Aula 41 Hrs. 
53 Créditos 

Total: 615 Hrs. en 15 semanas_ 



VIII SEMESTRE 

SEMINARIO DE TESIS 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
4 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos. 

PRÁCTICA DOCENTE 111 
Práctica. 

2 Hrs. en Aula 
12 Hrs. 10 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 18.0 Hrs. 
12 Créditos. 

DISEÑO CURRICULAR 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 2 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
4 Hrs. 2 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 60 Hrs. 
06 Créditos 

ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 4 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
6 Hrs. 4 Hrs . fuera del Aula Curso de 15 semanas: 90 Hrs. 
08 Créditos 

ARREGLOS CORALES Y ORQUESTALES 11 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 5 Hrs. Práctica) 

2 Hrs. en Aula 
7 Hrs. 5 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas: 105 Hrs. 
09 Créditos. 

DIRECCIÓN CORAL E INSTRUMENTAL U 
Teórico-Práctica. (2 Hrs. Teórica y 6 Hrs. Práctica) 

5 Hrs. en Aula 
8 Hrs. 3 Hrs. fuera del Aula Curso de 15 semanas; 120 Hrs. 
10 Créditos. 

15 Hrs. en Aula - 26 Hrs. fuera del Aula 41 Hrs. 
51 Créditos. 

Total: 615 Hrs. en 15 semanas. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCACION MUSICAL 

NIVEL LICENCIATURA

AREA DE FORMACION BASICA

E X P E R IE N C IAS  E D U C ATIV AS TE O R IA PR AC TIC A O TR O S C R E D ITO S AN TE C E D E N TE S

G E N E R AL

C O M P U TAC IO N  BAS IC A 0 6 0 6

H ABILID AD E S  D E L P E N S AM IE N TO  C R IT IC O  Y

C R E ATIV O

2 2 0 6

IN G LE S  I 0 6 0 6

IN G LE S  II 0 6 0 6

LE C TU R A Y  R E D AC C IO N  A TR AV E S  D E L AN ALIS IS

D E L M U N D O  C O N TE M P O R AN E O

2 2 0 6

IN IC IAC IO N  A LA D IS C IP LIN A

IN S TR U M E N TO  AR M O N IC O  I 0 0 1 6

IN S TR U M E N TO  AR M O N IC O  II 0 0 1 6

IN S TR U M E N TO  M E LO D IC O  I 0 0 1 6

IN S TR U M E N TO  M E LO D IC O  II 0 0 1 6

S O LFE O  I 1 2 0 6

S O LFE O  II 1 2 0 6

M E TO D O LO G IA D E  LA IN V E S TIG AC IO N  1 1 0 6

P S IC O LO G IA (D E S AR R O LLO  Y  AP R E N D IZAJE ) 0 0 6 6

TE O R IAS  D E  LA E D U C AC IO N  0 0 3 6

C R E D ITO S  M IN IM O S 7 27 13 84

AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA

E X P E R IE N C IAS  E D U C ATIV AS TE O R IA PR AC TIC A O TR O S C R E D ITO S AN TE C E D E N TE S

AR R E G LO S  C O R ALE S  Y  O R Q U E S TALE S  I 1 2 0 10

AR R E G LO S  C O R ALE S  Y  O R Q U E S TALE S  II 1 2 0 10

M O D U LO  D E  TE O R IA M U S IC AL I 0 0 6 10

M O D U LO  D E  TE O R IA M U S IC AL II 0 0 6 10

P R AC TIC A IN S TR U M E N TAL I 0 0 2 6

P R AC TIC A IN S TR U M E N TAL II 0 0 2 6

P R AC TIC A Y  D IR E C C IO N  C O R AL 0 0 4 10
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TE C N IC A Y  R E P E R TO R IO  D E  P E R C U S IO N E S  I 0 0 1 6

TE C N IC A Y  R E P E R TO R IO  D E  P E R C U S IO N E S  II 0 0 1 6

C R E AC IO N  Y  E X P R E S IO N  AR TIS T IC A 0 0 2 6

E D U C AC IO N  M U S IC AL C O N TE M P O R AN E A 0 0 2 6

E T IC A Y  E S TE TIC A E N  LA E D U C AC IO N  M U S IC AL 0 0 4 10

M E TO D O S  D E  E D U C AC IO N  M U S IC AL 0 0 4 10

S E M IN AR IO  D E  D O C E N C IA I 1 3 0 10

S E M IN AR IO  D E  D O C E N C IA II 1 3 0 10
S E M IN AR IO  D E  D O C E N C IA I 

S E M IN AR IO  D E  IN V E S TIG AC IO N  I 2 2 0 10

S E M IN AR IO  D E  IN V E S TIG AC IO N  II 2 2 0 10
S E M IN AR IO  D E  IN V E S TIG AC IO N  I 

TE O R IA Y  P R AC TIC A D E L D IS E Ñ O  C U R R IC U LAR  2 2 0 10

O P TATIV AS 0 0 0 36

C R E D ITO S  M IN IM O S 10 16 34 192

AREA DE FORMACION TERMINAL

E X P E R IE N C IAS  E D U C ATIV AS TE O R IA PR AC TIC A O TR O S C R E D ITO S AN TE C E D E N TE S

O P TATIV AS 0 0 0 12

S E R V IC IO  S O C IAL 0 0 0 12

E X P E R IE N C IA R E C E P C IO N AL 0 0 0 12

C R E D ITO S  M IN IM O S 0 0 0 36

AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE

E X P E R IE N C IAS  E D U C ATIV AS TE O R IA PR AC TIC A O TR O S C R E D ITO S AN TE C E D E N TE S

E LE C C IO N  LIBR E 0 0 0 18

C R E D ITO S  M IN IM O S 0 0 0 18

TO TAL D E  E X P E R IE N C IAS  E D U C ATIV AS V AR IABLE

TO TAL D E  H O R AS  TE O R IA V AR IABLE

TO TAL D E  H O R AS  LABO R ATO R IO V AR IABLE

TO TAL D E  H O R AS  O TR O S V AR IABLE

TO TAL M IN IM O  D E  C R E D ITO S 330

AR E A AC AD E M IC A AR TE S

N IV E L LIC E N C IATU R A

S IS TE M A E S C O LAR IZAD O
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1.-PRESENTACION 

, 

FACULTAD: DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA SEMESTRE: VII PREPARATORIO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CONTRAPUNTO I SEMESTRE 

ELABORO: MTRO , RYSZARD SI WY 

SESION: ____ ~~~ ____ ~--___ 

NUMERO DE HORAS: SEMANA: 2 

SEMESTRE: 30 CREOITOS : __ jL4 __________ _ 

CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA: TEORICA PRACTICA TEORICO-PRACTICA (XX) 

UBICACION DE LA ASIGNATURA: 1.- PRERREQUISITOS: 8 SEMESTRES DE SOLFEO.4 SEMES.DE ARMONI~. 
4 SEMES,DE PIANO COMPLEMENTARIO . 

2,- CORR EQUESITOS : TODAS l,IIS MATERIAS OUE SE CURSAN EN 
VII SEMESTRE PREPARATORIO. 

3.- AREA A LA QUE PERTENECE : TEORlCII 



- •. ¡ 
2.- OESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS ... 

OBJETIVO( S) GENERAL(ES) DE LA AS i GNATURA: EL ALUMNO CONOCERA LOS RECURSOS TECNICOS DE CONTRA

PUNTO NECESARIOS PARA SU FUTURA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

CONTENIDOS TEMATICOS 
(UNIDAD, TEMAS Y SUBTEMAS) 

UNIDAD 1 NOCIONES PRELIMINARES 

.. 1 Géneros de contrapunto 

. . 2 ~lodica 

JNIDAD 2 <XNS=IONIlE UNA vez 

~.1 Construcción de una rrelcx:lia 
~. 2 Tipos de líneas rrel6:licas 
~.3 Cantus firmus 

JNIDAD 3 <XNS=ION A 2 VCCES. 

3. 1 I especie (nota cxmtra- nota) 
3. 2 II especie (dos notas contra rota) 
3.3 III especie (cuatro notas contra nota) 
3.4 IV especie (sincopas) 
3. 5 V especie (floridus) 

0" 

OBJETIVOS PARTICULARES ACTIVIDADES 

El alumno conocerá los diferentes gé-Iconocer los diferentes géneros 
neros de c:ontrapunto y su historia . de contrapunto . 

El alumno será capaz de construir cantus· fir-I Escribir diferentes e jercicios de une 
mus y diferentes l:íneas rrel6:li'Cas. voz. 

El alumno será. capaz de constrair contrapun ... I Escribir diferentes ejer~icios en -
to a cantus finnus dado. cada especie a 2 voces. 



_¡ 3 - REQUERIMIENTOS 

.,"", 

TECNICA OIDACTlCA: DEMJSTRACION , exposición y e1~li'ficaci'6n Wr Parte del ma.estro. Trabajos oor eguioo. 

AUXILIARES DIDACTICOS: 
\ . " \ 

Pizarrón oop l $;neas de pentagrama, p;tano. 

METODOS y SISTEMAS DE EVALUACION PARCIAL y FINAL: M@to:jo continuo' OOr clase y exárren semestral oor 

escrito y ejecutado en teclado. 

, , 
BIBLIOGRAFIA BASICA y DE CONSOLTA: José Torre Bentuccí", ''l'R1\'l'J\!Xl,lJE,'CCW'Rl\PUN1'0: J.Gavl as,CXNIW\PUNlD 

H.Feicht, POLIFrnIA DEREWCI:MIENrO. 

PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE: Titular de preferencia y/o que domine el solfeo, arIOCIl1:1a, contraptlllto 

y análisis rnusiual. 

'V' 



4, .' 1._PRESENTACION 

FACULTAD: DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA SEMES TRE : VIII SEMESTRE PREPARAT( '.~' .. 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : CONTRAPUNTO 11 SEM. 

ELABORO: MTRO . RAYSZARD SIWY 

S E S I DN : _-..:::1 ___ ,.....-__ 

NUMERO DE HORAS: SEMANA: 2 

SEMESTRE: 30 CR EO I TOS :_....:4'-___________ _ 

CARACTERISTICAS DE ~A ASIGNATURA: TEORI CA PRACTICA TEORICO-PR ACTICA (XX) 

UBICACION DE LA ASIGNATURA: 1. - PRERREQ UISITOS: HABER ACREDITADO SEMESTRE' ANTERIOR 

2.- CORREQUESITOS: TODAS LAS MATERIAS QUE SE CURSAN EN VII SEM. 
PREP . 

3.- AREA ,A LA QUE PERTENECE: TEORICA. 



2.- ~<SCRIPCION OE LOS OBJETIVOS 

• OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Dé LA ASIGNATURA: EL ALUMNO CONOCERA LOS RECURSOS TECNI COS DE CONTRA 

PUNTO NECESARIOS PARA SU FUTCRA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

CONTENIDOS TEMATICOS 
(UU IDAD. TE MA S y SUB TEMA S) 

UNIDAD 1 IMITACIONN 2 VOCES . 

1.1 Imitación simple 
1.2 Irnitaci6n en inyersi6n 
1 .3 Imitaci6n en aumentaci6n 
1. 4 Imi taci6n en d;Lsminuci6n 
1.5 Imitaci6n periódica 

UNIDAD 2 CCNSTRUOClOO A -3 VOCES 

2.1 1 especie 
2. 2 II especie 
3.3 III especie 
3. 4 IV especie 
3 . 5 V especie 

UNIDAD 3 IMITACICN A 3 VOCES 

3 .1 Imitaci6n libre a 3 voces. 

ú' 

OBJETIVOS PARTICULARES ACTIVIO AD ES 

á - \ El alumno ser .capaz 
taci'OIles a 2 voces ~ 

de cornJ?one;r imi'oo:::! ~.$crib.j:r ~ferentes ejercicios con 
las diferentes irn;i. taciones a 2 vo
ces. 

El alumno será caI:>az de ~ner irQ.itao,tone::;¡ 
a 3 voces. . 

Escrtbir e~erc~cios con las diferen 
tes ±mitaciones a 3 voces . 

El alumno. será capaz de O;;:¡[)fxA.er jm;i:tac;tones I Escribir ejercicios con las diferen 
a 3 voces . imitaciones a 3 voces . 



• 

.f' 

\ 3-REQUERIMIENTOS 

TECNICA DIDACTICA: 
Derrústraci6n, exposición y ejerplificaci6n por parte del maestro. Trabajos por- equipo . 

AUXILIARES DIDACTICOS: Pizarrón con líneas de pentagrama, piano. 

METODOS y SISTEMAS DE EVALUACION PARCIAL y FINAL: M1!todo contínuo por clase y examen serrestral por 

escrito y ejecutado en teclado. 

BIBLIOGRAFIA BASICA y DE CONSULTA: José Torre Bentucci TRATADO DE CXJNI'R)IPUN'I"O, J.Gavlas CXJNI'R)IPUNTO, 

H.Feicht POLII'CNIA DE RENACIHIEN'IO. 

PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE: Titular de preferencia y/o que danine el solfeo, arm:::mia, contrapunto y 

análisis musical . 
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1 . -P RESENT AClON 

FJ\C ULT li D: MUSICA S E ~ ~ f;:ST~, · ' ." . _ _ 1. .. ____ .-' ___ _ 
. - .~ . _--- J 

• NúHBRé DE LA AS í GNATURA: ANALISIS MUSICAL 

i:Li\BOihJ : FRANCISC& GQNZAL8Z CHRISTEN ._----_._-,,_._-- . .. .. _._-

SE~;¡Ot . ; 1 
, 

·NUMI:IIJ DE HORAS : Sül,\ liJ\ : 2 , ,. --_ ._ .. _.-
¡ 

S Ebl tS Ti< ~: : 30 C~. ~: i ¡ I Y S,): 4 
" 

l . 

C ~R~C~lRISTltAS DE LA ASIGNATURA: TEO RICA P i<!. (: Ti C, TEO"ICQ -PRACllCA (X) ,. 
" 

1.- PRER ¡lEQU¡S ITOS : CICLaS I NICIA.L y ~R8PARAT@RIO C9MPLET€lS 
, \. 

2.- CORREQUIB$TOS: 13 ave Semestre de Instrumento, Se. de CQo1l!0tos de ...... UBiC'Ic'O N DC LA AS ¡r;Nf,TURA: .. .. , 
, .... .1. ... Cámara, 30 de Contrapunto y de Prácticas de Acompa- : 

:J ; ~ . AREA A LA QU E PE RTE;IECC:_" ''PEeRI-C'''~ í'lo .. tenfo; .• 

'. 

a2 " . 

•• 
' .. 
.1 . 

: ' 



.-
?_ DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO(S) GENERAL(E S) DE LA ASIGNATURA: ______ ~ ________________________________ ~ __ __ 

CONTENIDOS TEMATICOS 
(UNIDAD, TEMAS Y SUBTEMAS) 

2 ~1. 4 Concreción de la fo r ma en t~pos 
c l asificado!: 

2 . 1 . 5 . Terminol ogía formal 

2 . 1 . 6 Evolución y renovac i ón de l os -
tipos formales 

2 . 1 .7 Concepto genera l de la forma e n 
los perIodos prec lásico , cl§si- l

eo y poscl§sico 

2.1. 8 Los géneros musicales y la for-
ma 

3 . Ritmo y compás 

3 . 1 . compás simple 

3 . 2 . compás compuesto 

3. 3. compases asimétricos 

3 .4. fraccionamiento de los valores 
de du r ación 

3 . 5 El compás gráfico y el compás 
musica l 

5'. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Las indicaciones de frases, agógica 
y oh"as 

Cantar o to~ar l as diversa s melodias 
de un coral explicando las caracte-
rísticas ritmico-melódicas- armónica s 
y escribir su s íntes is ritmica 

Detectar y clasificar toda clase de
cadencias en una pequeña obra mus i-
cal. (Rítmicas, armón i cas) 

Detectar y c l~ si fi car 1as modulacio
nes que aparezcan en las obras y los 
cambios de región t onal condominan-
tes auxiliares si se empl e an 

Analizar acordes , progresiones armó
nicas, pasajes cromáticos y acordes
alterados 

Conocer la estructura de ob ras poli 
fónicas tales como 

ACTI'IIDADES 

( 2 ) 



¡ . 

~ .• - DESCRIPCUIIII lE LOS OBJETIVOS (3) 

OBJETIVO¡S I &ENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA:. _____ '-______ -.:... _______ ~ __ 

CONTENIDOS TEMAlICOS 
(UNIDAD. TEMAS Y SU8TEMAS) 

3 . 6 Rítmica 

4 Los elementos formales y su 
constitución 

4.1 Los el'ementos de l a composici6 
y su combinación 

4 .1.1 El ritmo 

4.1 . 2 La melodía 

4 . 1.3 La armonla 

4.2 El gérmen rítmico-melódico 

4.2.1 Célula o mot i vo 

4 . 2 . 2 Tema 

4 . 2 . 3 Diseño 

4 . 2 . 4 La melod ia como gérmen 

4 . 2 . 5 Formaci ó n de los motivos 

4 . 2 . 5 .1 Dist intas posic iones de l os 
motivos en el compás 

4. 2 . 5 .2 Terminaciones masculina y _ 
femenina 

l:. 

OBJETIVOS PARlltULARE S 

Corales fi gu r ados , metates y madri
ga l e s 

Conocer l a. relación entre canción y 
danza , . 

Conocer l a estructura d el lied (can 
ción ) románt ico o vienés 

Escribir un e n sayo sobre l a forma _ 
de canc i ó n 

. ACTIVIDADES 



• 2.- DESCRIPCION D~ WD$ OBJETIVOS ( 4 ) 

OBJETIVO(S) GEN~(ES) DE LA ASIGNATURA: ___________ ~ ______ ~~ __ 

CONTENIDOS TEMAT1COS 
(UNIDAD, TEMAS Y SU'TEMAS) 

4 . 2.5.3 . Praseo en la ejecución 

4 . 2 .5.4. Relaciones de alza r y da·r 
entre compases 

4.2.5.5. Punt~s predominantes 

4.2.6.1. Repetición y transformación 
del tema 

4.2.6.2. Desarrollo temá tico y desen
volvimiento melódico 

4.3. Incisos semifrase t semiperiodo 

4.4. Prótasis y Apódosis, Antecedentes 
y consecue ntes, Propuesta y res
puesta 

4 .5. La- frase musical (perleda) 
(principios generales) 

5-

OBJETIVOS PARTICULARES ACTIVIDADES 



2.- DESCRIPCn~ DE LOS OBJETIVOS 
( 5 ) 

-
OBJETIVQ{S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: ____________ ~ ______ ~~ __ 

CONTENIDOS TEMATICOS 
(UNIDAD, TEMAS Y SUBTEMAS) 

4.5".1 Relaciones de alzar y dar entre 
compases 

4.5.2 Puntos predominantes 

4.5.3 El ritmo en la polifonla 

~.5.4 Coeficientes del ritmo 

4.5.5 Lctus 

4.5.6 Tipos rltmicos de terminados 
por el comienzo o por el flnal
de las ideas melódicas 

4.5.7 Unidad y variedad rítmica en la 
construcción de la frase ( perto 
do) -

4.5.8 Fórmulas melódicas suspensivas
y conclusivas 

4.5.9 Importancia de la armonia en la 
terminaci ó n del carácter de las 
frases y de sus divisiones 

,." 

OBJETIVOS PARTICULARES ACHVIDADES 



. '" ( 7 ) 

2.- DESCRIPCION DE LDS OBJETIVOS 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: ______________________________________ ~ ____ __ 

.... 

CONTENIDOS TEMATICOS 
(UNIDAD. TEMAS Y SUBTEMAS) 

4.6.18 Soldaduras 

4.6.19 Oelimitación de periodos, 
frast'!:S. etc. 

4.6.20 Periodos (frase) con más de 
tres partes 

4.6.21 Estructuras simétricas y 
asimétricas 

4.6.22 Frase (periodo) cuadrada. ( o ) 

4.6.23 Concideraciones sobre la fra-
se (periodo) cuadrad (o) 

4.6.24 Qohle funci ón por elipsis 

4.6.25 Dilatación rítmica 

4.6.27 Eco 
4.6.28 Saturación 
4 .6.29 Apéndices 

4.6.30 Ampli f icaciones 

4.6.31 La frase (el periodo) como 
elemento integrante de un 
tipo de composici6n 

OBJETIVOS PARTICULARES ACTIVIDADES 



... 
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:f: 

'l'ECNICA DIII",crlCA: . a) Investiga'c16~ b) Anál i sis c) S1.nt"esis . El maestro y el alumno ' desarr'ollar~_n .J . 
por separado: los proces~s ' a) y b) para ·confr~nta·rtos ·. El alumno realizará "el proce"so e) " bajo" la ':r-

supervisión del mestro. 

AUXILIARES DIDACTrCOS: Libros, partituras, fotocopias._, pizarrón, pianfl), grabadora y cassettes y un -- ---_. _._-
salón aQroPiado . Por 10 gen~al . bastª con un ' $_a .l_~m~J@.._~ _~ pQb ] a-e1 Ón s,je l e ser reqpefla. 

Sumat.iva : 
11ETODOS y S~:S'.W{AS DE EVl\UJACION PA.RC3.J'\L y FlWJ.,: 

.. \ - . .. . . . 
un exAmen .escr:i..t:b . La quinta unidad serA evaluada sobre el· .ltensayo" · donde- -se ear.:pongan los ·resul-. 

Las ' pri meras cllatto.. ... unidades se ca} i tj caráo medi ante 

• . . . . . .. .. . . . I 
tados de l -proceso analisis- slntesis de las partituras musie-ales·. ·Las" ·1ras·. · ·cuat-ro unidades se __ ~ . 

promediarán 1~ entre si y el resultado 
sayo" 

~e p~omeU~~d ae nueVG ~a calificación que resulte del 

IIIBLIOGRAFD\ Bl\3ICA Y DE CONSULTA: !Jordón y Fish-Musie Li terature- vol ~ . l · Hoinbph0"n"y DQdd. H"c,,:dy, 

nen 

Mead and Ca . N. Y. Lemacher- Schroed"er- Formenlece - de;- Mu·S:Ü; , Han~ ~Ger,.i.g ,Koln·, ·Keller 'i . Fraseo· y -arti

culación audiba , a Aires ·Zamacos-F·ormamusical Ed .Labor ,... Bar.celon.p -Ju-l-io , Ba.s .. tratado de l a forma 

musical Wicordi, -Marteus-~rangmuster Pesher musicalis che formen in Historischen ed Hans Gerig , Koln 
S.9 . ToveYt Essays in musical a~alysis . oxford • . 

PERfIL PROFESIONAL DEL r:ocmI'E: Un compositor o un director de · Or-cjueSl"ci ' est"6 ·eS· müsicoS. cooocedoreS de 

formas musicales , armonia.". _ contra punto. historia ·de l a niúsrca · e:b;- ~ -pc;seedO-¿¿'S d-e pna ment"aj idad 

analítica , pe~ue no han perdido el contacto con la ·pi'áctTda - itiuSical·" , . 

, . 
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1 . - PRES ENT HC l or·, 

F/; CULT " D: MUSI CA . _ __ . _ __ _ ._. _____ .. _. ______ S E ~,~"SF ' _ I_I_SEM=ES"'T"-R"'E"-___ . 
'-
., 

N0 ¡,i8RE DE l. j~ ~5IG~A T URA : ANALISIS MUS I CAL 

;: LAHOR iJ : FRANCISCO GONZALEZ CHRISTEN --_ .. _._ ._-
~ t:~.IO, , ; 1 

-----"- - ,-- ---

NU~I ;' IJ DE HORP.S : SüiMUc 2 , .--
,.,.. . '-- -r ""-· 30 <" ': 1 jl· ~l.;,. ~~ ;,; j'$ C ~ K . 1., ,,_) . ...• 4 --í , 

C~ R AC ~lr<XS1I r' 1S DE LA AS I U~'J ¡\ T:Jk ~: TE ORI C ~ rR":'CTiC; 'f ~ ~K:(: O -P R~ CT ICA (X ) 
,-

1. -
CICLOS DE INICIACIGN y PREPARATORIO COMPLETe MAS 1 3vG. 

PRER RE QU I SITOS: DE INs.rR.UM.~TQ , la. DE ANALISTS, 50 . DE CON). DE CAM¿\RA 

USiC AC IG N il E LA ASI GNATU RA: 
2. -

y 30 . DE CONTRAPUNTO y DE PRACTICAS DE AC0MPA~AMIENT0 . _ 
CDRREQU 1 anos: 6" . C0NJUNT0S DE CAMARA, 14ve . INSTRUMENTO , 40. C<!>NTR~PUN

T&, 4 0 . Ot PR~~~S DE ACOMPA~AMI ENTO . 

3; ~ ARE A A LA QUE PE RTEflECE: _..1:SDRICAS. ________ ___ _ ... 
-, 

:) 2 

-
<-

' .. 

, . 
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i,.- 'OESCRIP U@ii DE LOS OBJETIVOS' 

OBJETIV~(SI GENERAL(ES) DE LA ASIGN~TURA: CAPACITAR AL ALUMNO PARA LA ' CeMPRENSI~N TOTAL DE LAS 

eSRAS MUSICALES = INTRGDUCIR AL ALUM.NC> EN ASPECT0S ESTETICOS y ESTILISTJC<DS A 

CONTENIDOS TEMATICOS 
(UNIDAD, TEMAS Y SUBTEMAS) 

l. DE LAS VARIACI®NES EN GENERAL 
1.1 TIP~S DE VARIACI0N 
1.~1 EN EL PROPIO TEMA ORNAMENTAL 
1.1.2 EN LA ARMGNIA e EL CONTRAPUN 

TO. DEC@RATIVA 
1.1.3 AMPLIFICATIVA, GRAN VARIACIO 
1.1 .4COEXISTENCIA DE LOS TRES TIPO 

DE VARIACION 
1.2 ESTRUCTURA DE LA VARIACION 

1.2 ESTRUCTURA DE LA VARIACION 
1.3 LA VARIACION EN LA EPOCA PRE-

CLASICA •. 
l. 3 . 1CANZONA 
1. 3 . 2 DOBLES 
1.3.3 DI~ERENCIAS 
1. 3. 4 DIVISI<l>NES 
1.3.5 ~OLIAS 

1.4 OSTI NATO 
1.5 PASACALLE Y CHACONA 

OBJETIVOS PARTICULARES 

AL FINAL DEL SEMESTRE EL ALUMNO PGDRA: 
- DETERMINAR LA TONALIDAD PRINCIPAL DE

UNA PIEZA MUSICAL (TONO y MODOl . 
-ANALIZAR MELODICA, FORMAL, RITMICA Y

ESTRUCTURALMENTE LAS DANZAS DE LA SUI 
TE, EL R0ND0 , EL MINUE TERNARI0 y AFI 
NES. 

ANALIZAR FORMAS DE VARIACION 
ANALIZAR AUDITIVAMENTE TODO LO ANTE
RI0R. 
ESCRIB·IR UN ENSAYO SOBRE LAS ~ORMAS
ESTUDIADAS EN ESTE SEMESTRE 

1 . 6 LA VARIACION EN LA EPOCA CLASI-
CA. 

1.7 LA VARIACION EN LA EP0 CA POS-
CLASICA. 

ACTIVIDADES 

- EXPLICAR L®S COADYUVANTES ~ 
DEL RITMO . 

- LAS EXTRUCTURAS RITMICAS , _ 
MELGDICA Y ARM0NICA INCLUI
DA LA MODULACION DE LAS PIE 
ZAS QUE SE ANALICEN -

- DESCUBRIR LA L0GICA DE LAS 
~ORMAS VARIADAS ATRAVES DEL 
ANALISIS. 

- DESCUBRIR LA LOGICA DE LA -
surTE COMO UN T~D0, ATRAVES 
DEL ANALISIS . 

- DESCUBRIR LA LOGICA EN TORN( 
DE LAS PIEZAS ' DE LA SUITE A 
TRAVES DEL ANALISIS. 

- HACER UN ENSAYO CON LAS C~N , 

CLUSIONES SACADAS DURANTE El 
ANAtISIS, CON EL VIGOR QUE· 
EXIGE UNA PUBLICACION PROFE, 
SIONAL . 



;. 
2. _ DESC RI PC:UIIIiII DE LOS OeJETI VOS 

OBJETIYO'(S) 6ENERAL(ES) OE LA ASIGNATURA:_· ___________________ ..,.:._~ 

CONTENIDOS lEMATICOS 
( UNIDAD. TEMAS Y SUBTEMAS) 

2. LAS ~ANZAS ANTIGUAS, SUITE 

2 .1 DE LA SUITE EN GENERAL 

2 . 2 PRELUDIe 

2.3 ALEMANDA 

2 . 4 CeRRANElA 

2. 5 ZARABANIM 

2. 6 GIGA 

2 .7 LAS DANZAS I NTERMEDIAS 

2.B MINUE 8INARIe 

2.9 R0N09 

2 .10 DANZAS EN F0RMA DE RON D0 

2 . 11 LA SUITE M@mERNA, PARA ~RQUESTA 

E INSTR UMENT0S S0LISTAS 

3 F@RMA DE MI NUET TERNARIO 

~-.. -

OBJ ETIVOS PARTICULARES ACTIV I DADES 

- FI NALMENTE C0MPARAR LAS CON. 

CLUSI0NES PROPIAS C0N LA I N. 

F0RMACI0N PR~VENIENTES DE L~ 

LIBRes DE TEXT9 N.a.E~MUY 

IMPeRTANTE~ QUE LA LECTURA 

SE HAGA DESPUES GEL ANALISI~ 

NO ANTES. 
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AUXILIAHES nIDI\CTICOS: :'-2. BR.~_~_~J f\~TI. TU R.A_5 I F.OTOCO P I AS r T OD.I~ C~ ,"\'S~D~ uGf1nEl!~.CI o filE S , C Ul\DEr~ NO I U 'IP I Z, GD l\lA 

P IZ ARRO N~ SI-ILOfoJ ímC CU ADO , UN PI ANO , Eq UI PO prl fU\ EgCUCHA~ GRAB;.; C]or'Jl: s.~.C_ ________ ____ _ 

-' 

_._----_.-._-_._---- -----

ME:I'ODJS y m:')"l',~"ll\::3 DE LVfJ.'uf\.Clmr FAP.C.!t\L y FINt~; fV ¡¡ LU',ttCION 5UMí-I T)Vf\ ~ CN LQ9 .. EXH MENr:s P¡'.¡¡-!Cl fH í~A , ¡:ll F11\1['.1 

DE ,UNA o DOS ' u rutD l"H)[S , SE RESDLV ERA UI'.! CUCS TI OW~RIO ESGR ITO~EL "EXiH'lEN PINAL " SE "8 /':5110/\ rOl [ 1 fNSI-W O~ -----_._- - _. \ 

RESULTHNTE DE L i\Nfl LISIS DE T ALLr~D O DE fl L ' MENOS UN¡i OBRA CorI¡P L.~E___'·T'_'A'_';'_-_· _____________ _ 
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JCOMO ESCUCHAR LA MUS IC A. F.C. E. BREVI AR IO No .101. '- -
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN MÚSICA 
 

INVESTIGACIÓN DEL MTRO. ARTURO VALENZUELA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA  
EDUCACIÓN MUSICAL PROFESIONAL (NIVEL LICENCIATURA)  

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

 

1. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
PROFESIONAL (Y SU PERTENENCIA A CAMPUS, DIVISIONES, ETC.) 

   Centro de Estudios Superiores en Artes (CESA)   

Escuela de Música 

3.  CARRERAS MUSICALES QUE SE OFRECEN EN LA DEPENDENCIA 

Licenciatura en Música, con especialidad en: marimba, percusiones, guitarra, piano,    

                                                                violín, cello, flauta y composición 

Licenciatura en Jazz y Música popular  

4. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL LICENCIATURA 

125 

5. NÚMERO TOTAL DE PROFESORES ADSCRITOS AL NIVEL LICENCIATURA 

34 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE: (a) fecha de entrada en vigor;                
(b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) áreas, si las hay. 

(a) Jazz (2009); Música (2003)  (b) 9 semestres     (c)     Jazz: 340; Música: 441       
(d) 5 ejes: 1.-práctico, 2.-creativo, 3.-teórico, 4.-tronco común (música), o               

            complementario (Jazz y Música popular) 

7. ¿EXISTE EN SU INSTITUCIÓN UN NIVEL DE ESTUDIOS PREVIO INMEDIATO A LA 
LICENCIATURA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ DURACIÓN TIENE? (Si la respuesta es 
negativa, pase por favor al punto número 10) 

Sí. Nivel propedéutico. 4 semestres. Sin créditos, libre y autofinanciado. 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREVIO INMEDIATO :  a) fecha 
de entrada en vigor; (b) duración en semestres, años, etc.; (c) número de créditos y (d) 
áreas, si las hay. 

            
 (a)   Agosto de 2006      (b)     4 semestres        (c)    no se maneja                          

   (d)     No las hay         Población: 8 grupos = 200 alumnos   

9. LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ESE NIVEL PREVIO, ¿TIENEN PASE AUTOMÁTICO 
AL NIVEL LICENCIATURA? (Es decir, sin examen de admisión en el área musical) 

            

      No. 

10. ¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS 
LICENCIATURAS? Por ejemplo: (a) edad; (b) estudios previos generales; (c) estudios 
previos musicales; (d) examen general de admisión por parte de la universidad (de 
conocimientos, psicométrico, etc.); (e) examen musical de admisión (de conocimientos o 
aptitudes musicales generales; de conocimientos o aptitudes musicales específicas del área 
elegida); (f) posesión del instrumento; (g) otros. 

            
 (a) Mínima: 18 años (preparatoria terminada); máxima: 25 años ¿(proyecto)?

            

 (b) Bachillerato o Preparatoria       
            
 (c) No se exige         
            
 d) EXANI-II (Examen nacional de ingreso a la educación superior).  

  del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación  

  Superior, A.C.)        
            
 (e)  Sí. Dos exámenes: 1) general: teoría y apreciación musical, y  

  2) específico: instrumento de la especialidad elegida   

            
 (f) No. Pero se prefiere                         
            
 (g) Sugerencia de contar con tiempo completo (30% de los alumnos  

  trabajan, y acaban con problemas)     
     

11. ¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES MUSICALES GENERALES A 
EVALUAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL NIVEL LICENCIATURA? Áreas a explorar: 
teórica, auditiva, teórica-auditiva y cultura musical. Aspectos dentro de cada área: área 

teórica: rudimentos (sobre altura: pentagrama, nombres de las notas, claves, escalas, 
intervalos, armaduras y tríadas; sobre duración: tipos de metro, de compás, figuras rítmicas, 
ligadura, etc.; signos de dinámica, agógica, articulación y carácter); conceptos más 
avanzados (incluyendo forma musical); reconocimiento visual de cualquiera de los elementos 
anteriores; lectura hablada isócrona; conocimientos de armonía y contrapunto (sólo 
realizaciones por escrito y/o análisis sin referente sonoro); habilidades al teclado; área 
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auditiva: aptitudes básicas de detección del pulso y de su regularidad; retención-imitación 
de secuencias rítmicas y melódicas; retención-comparación de secuencias rítmicas, 
melódicas y armónicas (incluyendo acordes solos); retención-análisis de secuencias rítmicas 
(largo o corto) y melódicas (agudo o grave); detección de la afinación (afinado o no afinado); 
afinación al cantar una melodía conocida; área teórica-auditiva: reconocimiento auditivo de 
eventos aislados, sin notación (de altura: intervalos, escalas y acordes; de duración: fórmulas 
rítmicas); entonación sin notación (intervalos, escalas, arpegios); dictado rítmico, melódico, 
rítmico-melódico y armónico; lectura rítmica (voz: nominal o no; o palmas); lectura cantada 
(isócrona o rítmica, nominal o no; con integración de habilidades al teclado o no); área de 

cultural musical y artística: períodos históricos (música y otras artes, en el ámbito 
internacional y/o nacional); compositores, obras, formas, texturas e instrumentos (con o sin 
referente sonoro); clasificación de los instrumentos musicales y las voces (con o sin referente 
sonoro). Y contenido específico de cada aspecto. 

Área   Aspecto  Contenido     
                                
Teórica  Rudimentos  - Reconocimiento visual, en fragmento de 

      de duración,   partitura de música real, de los siguientes

      altura, dinámica   elementos: ligadura de unión, silencio de 

      y articulación   unidad, indicación de tresillo, staccato, 

        matices, reguladores, claves, apoyatura 

        corta      

   Lectura nominal - Claves de sol y fa; cuatro notas por tiempo

      isócrona     cuarto = 80  

                   

Teórica-  Reconocimiento - Alturas: grave, media y aguda           

auditiva     sin notación  - Grados de la escala (por conducción)

       - Acordes: M, m, dis. y aum. 

       - Intervalos (no aclara cuáles) 

   Dictado melódico - Grupos de cinco notas; tres opciones;  

      isócrono con   rasgos de escala, arpegio, y mixtos. 

      opciones de es-       

      critura dadas       

   Dictado rítmico - Grupos de dos compases; tres opciones; 

      con opciones de    compases de 3/4 y 4/4; primer nivel de 

      escritura dadas    subdivisión (silencios sólo de cuarto); 

            ligaduras de unión; síncopa  

   Dictado rítmico - Compases simples o compuestos; 2do nivel 

        de subdivisión; síncopas   

   Dictado intervalos - Simples; todos; armónicos y melódicos

            

   Dictado acordes - de 5ta y de 7ma, mezclados  

            

   Dictado rítmico- - M o m; sencillo, con pocos cromatismos

      melódico        
   Entonación  - Escalas (M y m)    

      - Acordes de 7ma: todos   

      - Intervalos simples: todos   

   Lectura rítmica - Con la voz; dificultad máxima: compás 

      no nominal    compuesto, 2do nivel de subdivisión con
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        contratiempos y síncopas  

   Lectura rítmica - Con claves combinadas de sol y fa 

      nominal        

   Lectura cantada - M o m, con dos semanas para preparación;

        melodía diatónica con cromatismos  

Cultura  Reconocimiento - Fragmentos musicales: identificación de 

musical  auditivo    obra, autor, época, instrumentos 

   Conocimientos - Preguntas sobre historia de la música 

   teóricos 

                   

El examen tiene al final una sección llamada entrevista, con preguntas muy genéricas 

sobre disponibilidad de tiempo de estudio, posibilidad de adquirir el instrumento 

elegido y aspiraciones y expectativas 

12. ¿Qué sistema de créditos se utilizó, y qué significa un crédito en ese sistema? 

            
 No lo especifica, pero parece ser el de los Acuerdos de Tepic, de la ANUIES 

 (octubre de 1972)         

 Hora clase o seminario = 2 créditos (porque se requiere que el alumno trabaje 

 también fuera de clase)        

 Hora taller, práctica o laboratorio = 1 crédito     

13. ¿Existen en el (los) plan(es) de estudios de las carreras musicales, asignaturas 
obligatorias comunes a toda las carreras impartidas por la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas? ¿Cuáles son?         
             
      No      
    

 

Copias de documentos recabados: 

1. Documento con datos generales de la institución y su desarrollo histórico. Sí. 

2. Mapa curricular de la licenciatura, organizado por semestres, años, etc.; si lo hay, 
también el organizado por áreas. Que contenga información de créditos. Sí. 

3. Mapa curricular del nivel previo a la licenciatura (si existe tal nivel), organizado por 
semestres, años, etc. Que contenga información de créditos, si es el caso. No existe 

documento? 

4. Documento que describa los requisitos de ingreso al nivel licenciatura. No, pero se 

infiere de la información recabada en la entrevista. 

5. Documento que describa el examen general de conocimientos y habilidades 
musicales para la admisión al nivel licenciatura (excluyendo el examen de habilidades 
específicas instrumentales o vocales según el área elegida). Sí, pero el examen 

realmente es más amplio de lo que abarca el documento. El Mtro. Rafael Nava 
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Curto me explicó a detalle todos los componentes del examen general, los 

cuales exceden la propuesta escrita recabada. 

6. Programas de estudio de las asignaturas de formación musical general, tanto de la 
licenciatura, como del nivel de estudios previo, si lo hay (tronco común: asignaturas 
del tipo solfeo, adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, análisis. No considerar 
las asignaturas de formación específica, o de música aplicada, como instrumento, 
música de cámara, conjuntos corales, conjuntos orquestales, etc.). Ver lista siguiente: 

 

Asignaturas de nivel licenciatura: 

 

Entrenamiento auditivo I al IV                            Sí 

Armonía I al IV                                                     Sí 

Contrapunto I y II                                                Sí 

Análisis musical I al IV                                       Sí 

Técnicas estructurales del s. XX I y II               Sí 

 

Asignaturas del nivel previo inmediato: 

 

Nivel propedéutico. Cuatro semestres. Sin créditos, libre, autofinanciado. Sólo me 

dieron la lista de materias.  

 

Solfeo I al IV                      (cuatro clases a la semana, de dos horas cada una) 

Apreciación musical I y II   (una clase a la semana, de dos horas). Se imparte durante los 

                                            primeros dos semestres 

 

Este propedéutico se completa con clase de Instrumento I al IV (dos clases a la semana, de 
una hora cada una), y clase de Lectura y redacción I y II (dos clases a la semana, de una 
hora cada una) 
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Funcionarios entrevistados: 

Lic. Luis Enrique Navarro López.- Director de la escuela de Música del Centro de Estudios 
Superiores en Artes (CESA) de la UNICACH 

Mtro. Rafael Nava Curto.- Catedrático de la misma institución 

 

Fecha:  martes 24 de febrero de 2009  

 

Lugar: 2da Norte y 18ª Oriente s/n Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000 

 

 

 

Observaciones:  

 

En el documento Oferta Educativa (2003) de la UNICACH (págs. 87 y 88), se menciona 
un acuerdo de la SEP publicado en el Diario Oficial de la Federación (10 de Julio de 2000), 
que trata acerca del número de créditos mínimo para concluir una licenciatura (300), y 
también habla de una proporción (0.0625) a aplicar (multiplicando) al numero de horas 
totales de trabajo, para obtener el número de créditos: 

 

Artículo 14.- Para efectos del presente Acuerdo, por cada hora efectiva de actividad de 
aprendizaje se asignarán 0.0625 créditos. 

Esta asignación es independiente de la estructura de calendario utilizada y se aplica con 
base en la carga académica efectiva en horas de trabajo. 

Por actividad de aprendizaje se entenderá toda acción en la que el estudiante participe 
con el fin de adquirir los conocimientos o habilidades requeridos en un plan de estudios. Las 
actividades 
podrán desarrollarse: 

I. Bajo la conducción de un académico, en espacios internos de la institución, como 
aulas, centros, talleres o laboratorios, o en espacios externos, y 

II. De manera independiente, sea en espacios internos o externos, fuera de los horarios 
de clase establecidos y como parte de procesos autónomos vinculados a la 
asignatura o unidad de aprendizaje. 

 

Según el documento de la UNICACH (págs. 87 y 88), ellos decidieron dividir sus créditos 
de acuerdo a la anterior promulgación: 

Estructura Curricular 

El sistema de créditos con el que funciona la presente estructura curricular se 

encuentra fundamentado en el Diario Oficial de la Federación (10 de Julio de 2000), que 

menciona tanto el número de créditos mínimo para concluir una licenciatura (300) como el 

criterio para la asignación de los mismos. Por esta razón, los créditos asignados se 
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encuentran desglosados en tres datos: el primero significa el número de horas de 

aprendizaje del alumno frente al profesor, lo cual es interpretado como el número de 

horas que se invierten en una clase grupal en la cual el profesor expone.  El segundo dato 

refiere al número de horas de práctica exigidas con asesoría del maestro, que en este 

programa es traducido en asistencia individual, y se refiere al número de horas a la semana 

que el profesor debe repartir entre los alumnos inscritos para atenderlos de manera personal.  

Y el tercer dato corresponde al número de horas de actividad personal extra-clase que 

se le sugiere al alumno, dedicar para la comprensión efectiva de la materia, lo cual se 

traduce en tiempo de estudio personal. 

Para la deducción de los créditos asignados, se ha multiplicado el primer dato (horas 

de aprendizaje) por 2 debido a que se consideran teóricas, y se han sumado a este resultado 

el segundo (horas de prácticas exigidas en el aula) y tercer dato (horas de práctica 

recomendadas) cuyo multiplicador es uno por ser consideradas prácticas. 

 

 



Años
Semestres

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 3 4 0 1 3 4 0 1 3 4 0 1 3 4 0 1 7 8 0 1 7 8 0 1 7 8 0 1 7 8 0 1 7 8

36 36 36 36

1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6

x > 2 x > 2 x > 2 x > 2 x > 2 x > 2

1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4

12 12 12 12

1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9 1 3 4 9

12 12 12 12 12 12

2 2 3 9 2 2 3 9 2 2 3 9 2 2 3 9 1 1 2 5 1 1 2 5

12 12 12 12

1 3 1 6 1 3 1 6 1 1 2 5 1 1 2 5

4 4 4 4 4

0 2 6 8 0 2 6 8 0 2 6 8 0 2 6 8 0 2 6 8

12 12 12 12

2 2 1 7 2 2 1 7 2 2 1 7 2 2 1 7

12 12 12 12 12 12 12

2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 0 1 5 2 0 1 5

12 12 12 12

2 2 1 7 2 2 1 7 2 2 1 7 2 2 1 7

12 12 12

1 1 1 4 1 0 1 3 2 2 2 8

±24 ±24 12 12

2 1 1 6 2 1 1 6 1 3 2 7 1 3 2 7

x x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligatorias 2 8 13 25 2 8 13 25 3 8 15 29 3 8 15 29 1 1 7 10 1 1 7 10 1 1 7 10 1 1 7 10 0 1 5 6

Optativas 0 1 7 8 0 1 7 8 0 1 7 8 0 1 7 8 0 1 7 8

Obligatorias 2 2 3 9 2 2 3 9 2 2 3 9 2 2 3 9 1 3 1 6 1 3 1 6 2 2 4 10 2 2 4 10

Optativas 0 2 6 8 0 2 6 8 0 2 6 8 0 2 6 8 0 2 6 8

Obligatorias 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 1 7 4 4 2 14 6 6 4 22 6 6 5 23 2 0 1 5 2 0 1 5

Optativas 1 1 1 4 1 0 1 3 2 2 1 7 2 2 1 7

Obligatorias 2 1 1 6 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 1 3 2 7

Optativas

Total Obligatorias 8 13 19 48 8 13 19 48 7 12 20 46 7 12 19 45 6 8 10 30 8 10 12 38 7 7 12 33 6 6 14 32 5 6 12 28

Total Optativas 1 1 1 4 1 3 14 19 0 3 13 16 2 3 8 15 2 5 14 23 0 3 13 16
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Teórico (musicología) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Análisis Musical I           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MTAM21              No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      IV       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          88               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (   ) 

  Exigidas:    1              Flexible:  (X) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 110  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno adquirirá y desarrollara la capacidad de localizar, describir y evaluar los diferentes 

elementos que componen una obra musical, a saber: elementos rítmicos, melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos, estructurales( forma), instrumentales y de orquestación, de textura, agógicos y 

dinámicos, de ejecución e históricos; y valorara su interrelación en base a la función que cada uno 

de estos elementos desempeña en cada momento de la obra, extrayendo finalmente conclusiones 

validas acerca del estilo de la composición y su autor. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Principios generales del análisis rítmico.         15        7 

2.- Principios generales del análisis melódico.        15        7 

3.- Principios generales del análisis armónico.        15        7 

4.- Principios generales del análisis contrapuntístico.       15        7 

 

         Total     60       28 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

Se estudiaran de 6 a 8 corales de J.S.Bach aplicando las siguientes guías de análisis: 

 

1.- Principios generales del análisis rítmico. 

1.1.- Definición de ritmo y diferenciación de otros términos similares.( ritmo, rítmica, metro, 

métrica, pulso, impulso, compás, unidad de tiempo, unidad de compás, tempo, tiempo, figuración 

rítmica, etc.) 

1.2.- Arsis y tesis. Pies métricos griegos. Peso relativo de las notas en diferentes casos. 

1.3.- ritmo y compás. Formas de danza de diferentes épocas y géneros. 

1.4.- formación de los motivos. Figuración rítmica. 

1.5.- frases y periodos. Nomenclatura. El ritmo como estructura. 

1.6.- análisis rítmico general por frases. Suma rítmica. 

1.7.- ejercicios creativos. 

 

 

2.- principios generales del análisis melódico. 

2.1.- definición. 

2.2.- contorno melódico. Sonidos punta. Esquemas acordales. 

2.3.- rango o tesitura. 

2.4.- Interválica.  

2.5.- tonalidad ( o modalidad, etc.). modulaciones 

2.6.- cadencias y semicadencias. 

2.7.- sonidos primero y ultimo por frases y/o periodos. 

2.8.- notas de adorno y cromatismos. 

2.9.- estructura( motivos, frases, periodos y secciones) 

2.10.- figuración rítmica por frases y periodos. 

2.11.- factores rítmicos. Puntos importantes de la melodía en relación al compás. 

2.12.- materiales no temáticos. 

2.13.- tensión y distensión. Clímax. 

2.14.- ejercicios creativos. 

 

 

3.- principios generales del análisis armónico. 

3.1.- definición. 

3.2.- acordes. Tipo, numero y función. 

3.3.- tonalidad( o modalidad, etc.) 

3.4.- inflexiones y modulaciones. 

3.5.- notas y acordes de adorno y cromatismos. Función de estos. 

3.6.- tipo de armonía utilizado- funcional, modal, atonal, por color, etc. 

3.7.- tipos de enlaces utilizados. 

3.8.- cadencias y semicadencias. 

3.9.- estructura armónica. 

3.10.- marchas armónicas. 

3.11.- ritmo armónico. 

3.12.- acordes en tiempos fuertes del compás. 

3.13.- tensión y distensión armónica. 

3.14.- conclusiones sobre el estilo armónico del autor. 

3.15.- ejercicios creativos. 
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4.- principios generales del análisis contrapuntistico. 

4.1.- definición. 

4.2.- registro o rango de cada voz. 

4.3.- separación entre voces: s -a, a -t, t - b. 

4.4.- interválica entre voces, en especial soprano - bajo. 

4.5.- movimientos entre voces( paralelo, directo, oblicuo y contrario.) 

4.6.- elementos contrapuntísticos, imitaciones o contrapuntos libres. 

4.7.- Carácter de las melodías de cada voz.( Armónico o polifónico. 

4.8.- formas contrapuntísticas. El canon, la invención, la fuga y el fugato. 

4.9.- ejercicios creativos. 

 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ (    )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio ( x )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Análisis Musical II   MTAM32   

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Walter Piston.- tratados de armonía, contrapunto, análisis y orquestación. 

Joaquín Zamacois.- tratados de armonía, formas musicales, contrapunto, teoría de la música, etc. 

Dieter de la Motte.- tratados de armonía, melodía, contrapunto, etc. 

Julio Bas.- tratado de la forma musical. ed. Ricordi. 
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Bibliografía Complementaria: 

 

 

Partituras y grabaciones diversas. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

musicólogo 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Teórico (musicología) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Análisis Musical II           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MTAM32              No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      V       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          88               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    1              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 110  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno adquirirá y desarrollara la capacidad de localizar, describir y evaluar los diferentes 

elementos que componen una obra musical, a saber: elementos rítmicos, melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos, estructurales( forma), instrumentales y de orquestación, de textura, agógicos y 

dinámicos, de ejecución e históricos; y valorara su interrelación en base a la función que cada uno 

de estos elementos desempeña en cada momento de la obra, extrayendo finalmente conclusiones 

validas acerca del estilo de la composición y su autor. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Principios generales del análisis dinámico y agógico.       20        9 

2.- Principios generales del análisis de la textura.        20        9 

3.- La suite barroca y las formas de danza y carácter de los siglos xix y xx.   20        10 

 

         Total     60       28 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

Se aplicaran los conocimientos dados en el semestre pasado mas los del presente a pequeñas formas 

musicales binarias o ternarias.  

 

1. principios generales del análisis dinámico y agógico. 

1.1.- definición. Rangos dinámicos y agógico. 

1.2.- esquemas. 

1.3.- diversas funciones en el uso de la dinámica.( ¿Para que se usa?). 

1.4.- diversas funciones en el uso de la agógica.( rubato, cambio de tempo, ritenuto, ritardando, 

accelerando, respiraciones, calderones, etc. ) 

1.5.- ejercicios creativos. 

 

2. principios generales del análisis de la textura. 

2.1.- definición. 

2.2.- monotonía, homofonía, polifonía y heterofonía. 

2.3.- fenómenos acústicos. Registros instrumentales, dinámica y densidad sonora. 

2.4.- ejercicios creativos. 

 

3. la suite barroca y las formas de danza y carácter de los siglos xix y xx. 

3.1.- la suite alemana. j. s. Bach. 

3.2.- la suite alemana. G. F. Handel. 

3.3.- la suite francesa. F. Couperin. 

3.4.- la suite francesa. j. ph. Rameau. 

3.5.- la suite inglesa. H. Purcell. 

3.6.- la suite italiana. A. Corelli. 

3.7.- la suite  del siglo XIX 

3.8.- la suite del siglo XX 

3.9.- formas de danza y carácter del s. XIX.( vals, nocturno, marcha, polka,  etc.) 

3.10.- formas de danza y carácter del siglo XX. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ (    )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio ( x )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

 

Antecedentes: 
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 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Análisis Musical I   MTAM21 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Análisis Musical III   MTAM33   

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Walter Piston.- tratados de armonía, contrapunto, análisis y orquestación. 

Joaquín Zamacois.- tratados de armonía, formas musicales, contrapunto, teoría de la música, etc. 

Dieter de la Motte.- tratados de armonía, melodía, contrapunto, etc. 

Julio Bas.- tratado de la forma musical. ed. Ricordi. 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

Partituras y grabaciones diversas. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

musicólogo 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Teórico (musicología) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Análisis Musical III           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MTAM33              No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      VI       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          88               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    1              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 110  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno adquirirá y desarrollara la capacidad de localizar, describir y evaluar los diferentes 

elementos que componen una obra musical, a saber: elementos rítmicos, melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos, estructurales( forma), instrumentales y de orquestación, de textura, agógicos y 

dinámicos, de ejecución e históricos; y valorara su interrelación en base a la función que cada uno 

de estos elementos desempeña en cada momento de la obra, extrayendo finalmente conclusiones 

validas acerca del estilo de la composición y su autor. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Principios generales del análisis estructural o de la forma.      60        28 

 

         Total     60       28 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

En este semestre se estudiara la forma sonata en su vertiente instrumental y algunas otras formas 

indicadas en el contenido. 

 

 

1. principios generales del análisis estructural o de la forma. 

1.1. Ddefinición. La estructura como gran ritmo. 

1.2. Formas de desarrollo musical. Esquemas y nomenclatura. 

1.3. Formas libres.- el canto gregoriano. Formas improvisadas. 

1.4. La repetición.- el preludio y el estudio. 

1.5. La repetición variada. - el tema con variaciones. 

1.6. El contraste o digresión. - Él rondo y la rapsodia. 

1.7. Temas dentro de un contexto diferente. 

1.8. El desarrollo motívico y temático. 

1.9. La introducción, el puente,  la coda y otros materiales no temáticos. 

8.10. Secciones mayores, equilibrio rítmico- estructural. 

8.11. Equilibrio en obras grandes. Las formas de sonata. 

8.12. El concierto con solista. La obertura. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ (    )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio ( x )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Análisis Musical II   MTAM32 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Análisis Musical IV   MTAM44   
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Bibliografía Básica: 

 

 

Walter Piston.- tratados de armonía, contrapunto, análisis y orquestación. 

Joaquín Zamacois.- tratados de armonía, formas musicales, contrapunto, teoría de la música, etc. 

Dieter de la Motte.- tratados de armonía, melodía, contrapunto, etc. 

Julio Bas.- tratado de la forma musical. ed. Ricordi. 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

Partituras y grabaciones diversas. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

musicólogo 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Teórico (musicología) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Análisis Musical IV           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MTAM44              No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      VII       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          88               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    1              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 110  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno adquirirá y desarrollara la capacidad de localizar, describir y evaluar los diferentes 

elementos que componen una obra musical, a saber: elementos rítmicos, melódicos, armónicos, 

contrapuntísticos, estructurales (forma), instrumentales y de orquestación, de textura, agógicos y 

dinámicos, de ejecución e históricos; y valorara su interrelación en base a la función que cada uno 

de estos elementos desempeña en cada momento de la obra, extrayendo finalmente conclusiones 

validas acerca del estilo de la composición y su autor. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Grandes Formas.            12        5 

2.- Principios generales del análisis instrumental y orquestal.      12        5 

3.- Principios generales del análisis interpretativo.        12        6 

4.- Principios generales del análisis histórico.        12        6 

5.- Síntesis de los contenidos analíticos.  La obra concebida como unidad.    12        6 

         Total     60       28 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

1. Grandes formas. 

1.1. Definición. 

1.2. La sinfonía. 

1.3. La opera. 

1.4. La cantata y el oratorio. 

 

2. Principios generales del análisis instrumental y orquestal. 

2.1. Definición. 

2.2. Fenómenos acústicos. tímbrica y escala de los armónicos. 

2.3. Registro de cada instrumento. 

2.4. Análisis de giros melódico- armónicos relacionados con las características particulares de cada 

instrumento. 

2.4.1. Piano, órgano y clavecín. 

2.4.2. Arpa y guitarra. 

2.4.3. Cuerdas. 

2.4.4. Alientos madera. 

2.4.5. Alientos metal. 

2.4.6. Percusiones. 

2.5. Pequeñas combinaciones (dúos, tríos, etc.) 

2.6. La orquesta y la banda. 

2.7. La voz y el coro. 

2.8. Ejercicios creativos. 

 

3. Principios generales del análisis interpretativo. 

3.1. Definición. 

3.2. Plan interpretativo. 

3.3. Carácter de las obras y estilización del ambiente sonoro. 

3.4. Las tradiciones interpretativas. 

3.5. Ejercicios. 

 

4. Principios generales del análisis histórico. 

4.1. Definición. 

4.2. Cómo se estudia (ubica) una obra en el contexto histórico. 

4.3. Época. 

4.4. Biografía del autor. 

4.5. Otras obras del mismo autor. 

4.6. Otras obras del mismo genero o carácter. 

4.7. Otras obras para el mismo instrumento o afines. 

4.8. Relación con otras artes (literatura, pintura, etc. de la época.) 

4.9. Sucesos históricos relevantes para la obra en cuestión (sociales, económicos, políticos, 

filosóficos, etc.) 

4.10. Conclusiones. 

 

5. Síntesis de los contenidos analíticos. La obra concebida como unidad. 

5.1. Definición. 

5.2. Discusión y conclusiones. 
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Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ (    )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio ( x )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Análisis Musical III   MTAM33 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Walter Piston.- tratados de armonía, contrapunto, análisis y orquestación. 

Joaquín Zamacois.- tratados de armonía, formas musicales, contrapunto, teoría de la música, etc. 

Dieter de la Motte.- tratados de armonía, melodía, contrapunto, etc. 

Julio Bas.- tratado de la forma musical. ed. Ricordi. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

Partituras y grabaciones diversas. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

musicólogo 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Armonía I           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCAR11              No. De  Créditos: 7    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      I       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (   ) 

  Exigidas:    2              Flexible:  (X) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 220  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

1. Realizar la resolución de cualquier situación armónica, considerando una adecuada conducción 

de voces, preparación y resolución de disonancias y una sucesión lógica de funciones armónicas. 

2. Comprender los estilos armónicos tonales y su relación con la forma musical. 

3. Elaborar la armonización con propiedad estilística de un bajo y soprano dado. 

4. Definir y diferenciar los acordes en diferente estado, posición y disposición. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Conceptos fundamentales.          6        7 

2.- El tipo coral a cuatro voces.          4        13 

3.- El enlace de los acordes tonales.          4        13 

4.- Terminaciones o finales. Cadencias.         4        13 

5.- Enlace de acordes en ejercicios de ocho compases.       2        21 

6.- Armonización de una melodía.          2        21 

 

         Total     22       88 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

1. Conceptos fundamentales. 

1.1. Conceptos de melodía y armonía. 

1.2. Concepto de función. 

1.3. Concepto de tonalidad. 

1.4. Tonalidades vecinas (círculo de quintas). 

1.5. Los acordes tonales o funciones principales: Tónica, Subdominante y Dominante. 

1.6. La Dominante y Subdominante mayores en el modo menor. 

Ejercicios: 

Señalar los acordes tonales de todas las tonalidades mayores y menores. 

 

2. El tipo coral a cuatro voces. 

1.1. Escritura para Soprano, Alto, Tenor y Bajo. 

1.2. Duplicación de notas de la triada. 

1.3. Distancia entre las voces 

1.4. Posición melódica de un acorde. 

1.5. Disposición de un acorde en cuanto a la distancia entre las voces. 

 

3.  Enlace de los acordes tonales. 

3.1. Movimientos armónicos: paralelo, directo, oblicuo y contrario. 

3.2. Movimientos armónicos “prohibidos” (Se recomienda mencionar las “prohibiciones” más 

estrictas, dado que se trabajará con enlaces sin una melodía dada). 

3.3. Enlace de acordes a distancia de quinta (acordes con una nota común) en todas las tonalidades 

mayores y menores: T – S,  S – T,  T – D,  D – T). 

3.4. Enlace de acordes a distancia de segunda (acordes sin una nota común) en todas las tonalidades 

mayores y menores: S – D,  D –S. 

Ejercicios: 

Realizar enlaces de dos acordes tonales en escritura de coral a cuatro voces 

 

4. Terminaciones o Finales. Cadencias. 

4.1. Las funciones principales dentro de un patrón métrico.  

4.2. Finales “femeninos” y “masculinos”. 

4.3. Final auténtico  D – T 

4.3.1. Perfecto (en posición melódica de octava). 

4.3.2. Imperfecto (en otra posición). 

4.4. Final plagal  T - S 

4.5. Semicadencia  T – D  o  S - D 

4.6. Cadencia auténtica  T  - S  D – T   

4.7. Cadencia plagal  T – D S  – T 

4.8. Cadencial seis cuatro o apoyatura de Dominante. 

Ejercicios: 

Escribir diferentes tipos de cadencias propuestas por el/la maestra y ejecutarlas al piano. 

 

5. Enlace de acordes en ejercicios de ocho compases. 

5.1. Realización de una serie propuesta de acordes principales o tonales. Se recomienda que en los 

ejercicios el maestro o maestra dé al alumnado, además de la serie de acordes, el tipo de compás, la 

tonalidad y la posición del acorde inicial. 

5.2. Cambio de posición de un acorde.  

5.2.1. Se realizarán ejercicios donde se cambie la posición de un acorde.  

5.2.2. Se propondrá una serie como la del punto número uno, pero se añadirá el ritmo. 



Armonía I     Pág. 3 de 4 

 

6. Armonización de una melodía y de un bajo dados. 

Se indicará al alumnado la mayor flexibilidad en las reglas de los movimientos armónicos dadas en 

las primeras unidades, derivada de la línea melódica a armonizar, sobre todo en lo que se refiere a 

las octavas y quintas directas u ocultas). 

6.1. Consejos para la armonización de una melodía. 

6.2. Consejos para la armonización de un bajo dado. 

 

Ejercicios: 

Armonización de melodías o bajos dados de ocho compases. 

 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... (    )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... (    )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Armonía II    MCAR12   

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Hindemith, Paul. Curso condensado de armonía tradicional. Editorial Ricordi, 1959 

Rimsky-Korsakov, Nikolai. Tratado práctico de armonía. Editorial Ricordi. Buenos Aires, 1978 

Bernal Jiménez, Miguel. La técnica de los compositores. Editorial Jus. 
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Bibliografía Complementaria: 

 

 

De la Motte, Diether. Armonía. Ed. Labor. Barcelona, 1989. 

Zamacois, Joaquín. Tratado de armonía. Editorial Labor. Barcelona, 1994. 

Grabner, Hermann: Handbuch der Funktionellen Harmonielehre, Bosse Musik Paperback, Basel 

1992. 

Schoenberg, Arnold. Tratado de armonía. Real Musical. Madrid, 1974. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Armonía II           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCAR12              No. De  Créditos: 7    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      II       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    2              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 220  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

1. Realizar la resolución de cualquier situación armónica, considerando una adecuada conducción 

de voces, preparación y resolución de disonancias y una sucesión lógica de funciones armónicas. 

2. Comprender los estilos armónicos tonales y su relación con la forma musical. 

3. Elaborar la armonización con propiedad estilística de un bajo y soprano dado. 

4. Definir y diferenciar los acordes en diferente estado, posición y disposición. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- La primera inversión de las funciones principales (acorde de sexta).     6        7 

2.- La segunda inversión de las funciones principales    

      (acorde de cuarta y sexta).          4         13 

3.- Los acordes de cuarta y sexta como notas extrañas a la armonía.     4        13 

4.- La disonancia característica de la Dominante.        4        13 

5.- La disonancia característica de la Subdominante.       2        21 

6.- Armonización de canciones populares.         2        21 

         Total     22       88 

Objetivos y Contenidos de los Temas 
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1. La primera inversión de las funciones principales (acorde de sexta). 

1.1. La primera inversión como cambio de posición de un acorde en estado fundamental. 

1.2. La primera inversión como acorde independiente. 

1.3. Las cadencias usando la primera inversión. 

Ejercicios: 

Armonización de melodías y bajos dados.  

Escribir y ejecutar al piano las cadencias. 

 

2. La segunda inversión (acorde de cuarta y sexta) de las funciones principales.  

2.1. La segunda inversión como salto de la tercera o fundamental en el bajo de un acorde hacia la 

quinta. 

 

3. Los acordes de cuarta y sexta como notas extrañas a la armonía. 

3.1. Acorde de cuarta y sexta como acorde de paso. 

3.2. Acorde de cuarta y sexta como acorde de cambio. 

 

4. La disonancia característica de la Dominante. 

4.1. La Dominante con séptima. 

4.1.1. Su resolución en la Tónica. 

4.1.2. Sus inversiones. 

4.1.3. La Dominante recortada con séptima. 

4.2. La Dominante con séptima y novena. 

4.2.1. La Dominante recortada con séptima y novena. 

 

5. La disonancia característica de la Subdominante. 

5.1. La Subdominante con sexta (el acorde de sexta de Rameau o sixte ajoutée) 

5.1.1. Su resolución en la Tónica o en la Dominante. 

5.1.2. Sus inversiones. 

5.1.3. Su forma abreviada. 

Ejercicios:  

Escribir y ejecutar al piano cadencias utilizando los acordes aprendidos en las Unidades 10 y 11. 

 

6. Armonización de canciones populares. 

6.1. Armonización para coro a capella. 

6.2. Armonización para una voz sola e instrumentos. 

6.2.1. Diferentes figuras rítmicas de acompañamiento. 

 

Unidad opcional: Los acordes de sexta como notas extrañas a la armonía. 

1. Acorde de sexta como apoyatura. 

2. Acorde de sexta como acorde de paso. 

3. Acorde de sexta como acorde de cambio. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... (    )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... (    )  Participación en clase.................... ( x ) 
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Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Armonía I    MCAR11 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Armonía III    MCAR23   

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Hindemith, Paul. Curso condensado de armonía tradicional. Editorial Ricordi, 1959 

Rimsky-Korsakov, Nikolai. Tratado práctico de armonía. Editorial Ricordi. Buenos Aires, 1978 

Bernal Jiménez, Miguel. La técnica de los compositores. Editorial Jus. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

De la Motte, Diether. Armonía. Ed. Labor. Barcelona, 1989. 

Zamacois, Joaquín. Tratado de armonía. Editorial Labor. Barcelona, 1994. 

Grabner, Hermann: Handbuch der Funktionellen Harmonielehre, Bosse Musik Paperback, Basel 

1992. 

Schoenberg, Arnold. Tratado de armonía. Real Musical. Madrid, 1974. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 

 



Armonía III     Pág. 1 de 3 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Armonía III           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCAR23              No. De  Créditos: 7    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      III       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    2              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 220  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

1. Realizar la resolución de cualquier situación armónica, considerando una adecuada conducción 

de voces, preparación y resolución de disonancias y una sucesión lógica de funciones armónicas. 

2. Comprender los estilos armónicos tonales y su relación con la forma musical. 

3. Elaborar la armonización con propiedad estilística de un bajo y soprano dado. 

4. Definir y diferenciar los acordes en diferente estado, posición y disposición. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Las funciones paralelas (las relativas menores) de las triadas principales: 

      vi,iii,ii en el modo mayor.          8        16 

2.- Las funciones paralelas (las relativas mayores) de las triadas principales: 

      III, VII, VI en el modo menor.          10        16 

3.- Armonización de corales y canciones populares.       4        17 

4.- Notas extrañas al acorde: notas de adorno.        4        17 

5.- Utilización de las notas de adorno en la armonización homofónica de  

      corales y canciones populares.          1        17 

         Total     27        83 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

1. Las funciones paralelas (las relativas menores) de las triadas principales: vi, iii, ii, en el modo 

mayor. 

1.1. Relación de las triadas menores con sus relativos mayores. 

1.2. Las funciones paralelas como representantes de las principales. 

1.2.1. El segundo grado y su función de Subdominante. 

1.2.2. El tercer grado y su función de Dominante 

1.2.3. La cadencia rota o evitada (I-Vi). 

1.3. Las funciones paralelas como acordes independientes.. 

1.3.1. Triadas menores. 

1.3.2. Triadas menores con séptima. 

1.4. Progresiones, secuencias o marchas. 

1.5. Correcta utilización de los acordes paralelos en la armonización de melodías. 

 

2. Las funciones paralelas (las relativas Mayores) de las triadas principales: III, VII, VI, en el modo 

menor. 

2.1. La escala menor natural o eolia. 

2.1.1. Relación de las triadas menores (i, v, iv) con sus relativos mayores (III, VII, VI) 

2.1.2. Función de la triada disminuida sobre el segundo grado (subdominante con sexta). 

2.2. La escala menor melódica. 

2.2.1. Funciones de las triadas alteradas. 

2.3. Las funciones paralelas como representantes de las principales. 

2.3.1. La cadencia rota o evitada. 

2.4. Las funciones paralelas como acordes independientes.. 

2.4.1. Progresiones, secuencias o marchas. 

2.5. Correcta utilización de los acordes paralelos en la armonización de melodías. 

 

3. Armonización de corales y canciones populares.  

3.1. Armonización con distintas combinaciones de voces e instrumentos. 

 

4. Notas extrañas al acorde: notas de adorno. 

4.1. Apoyatura 

4.2. Nota de paso. 

4.3. Nota de cambio ¿y de vuelta? 

4.4. Anticipo. 

4.5. Retardo. 

4.6. Anticipación. 

4.7. Nota de escape. 

 

5. Utilización de las notas de adorno en la armonización de corales y de canciones populares. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... (    )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... (    )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 
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Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Armonía II    MCAR12 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Armonía IV    MCAR24   

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Hindemith, Paul. Curso condensado de armonía tradicional. Editorial Ricordi, 1959 

Rimsky-Korsakov, Nikolai. Tratado práctico de armonía. Editorial Ricordi. Buenos Aires, 1978 

Bernal Jiménez, Miguel. La técnica de los compositores. Editorial Jus. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

De la Motte, Diether. Armonía. Ed. Labor. Barcelona, 1989. 

Zamacois, Joaquín. Tratado de armonía. Editorial Labor. Barcelona, 1994. 

Grabner, Hermann: Handbuch der Funktionellen Harmonielehre, Bosse Musik Paperback, Basel 

1992. 

Schoenberg, Arnold. Tratado de armonía. Real Musical. Madrid, 1974. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Armonía IV           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCAR24              No. De  Créditos: 7    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      IV       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      2                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    2              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 220  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

1. Realizar la resolución de cualquier situación armónica, considerando una adecuada conducción 

de voces, preparación y resolución de disonancias y una sucesión lógica de funciones armónicas. 

2. Comprender los estilos armónicos tonales y su relación con la forma musical. 

3. Elaborar la armonización con propiedad estilística de un bajo y soprano dado. 

4. Definir y diferenciar los acordes en diferente estado, posición y disposición. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Funciones transitorias: Dominantes auxiliares.        8        8 

2.- Inflexión y modulación.           8        8 

3.- Modulación diatónica.           8        7 

4.- Armonización de corales y canciones populares.       4        14 

5.- Acordes alterados y su empleo en la modulación.       8        7 

6.- Modulación enarmónica           8        7 

7.- Modulación cromática           8        7 

 

         Total     52        58 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

1. Funciones transitorias: Dominantes auxiliares. 

1.1. Dominante de la Dominante o Dominante Doble. 

1.2. Dominante de cualquier función.  

 

2. Inflexión y modulación. 

2.1. Construcción de una modulación. 

 

3. La modulación diatónica. 

3.1. La modulación diatónica directa. 

3.2. La modulación diatónica indirecta. 

 

4. Armonización de corales y canciones populares. 

 

5. Acordes alterados y su empleo en la modulación. 

5.1. Subdominate y dominante menores en el modo mayor.  

5.2. La sexta napolitana. 

5.3. Dominantes con quintas alteradas. 

5.3.1. Acorde de quinta aumentada. 

5.3.2. Acorde de sexta aumentada ‘  

 

6. Modulación enarmónica 

6.1. Acorde de sexta aumentada (Dominante recortada con séptima y novena y quinta disminuida)  

6.2. Acordes de séptima disminuida. 

6.3. Acordes aumentados. 

 

7. Modulación cromática. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... (    )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... (    )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

 

 

 

Antecedentes: 
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 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Armonía III    MCAR23 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Hindemith, Paul. Curso condensado de armonía tradicional. Editorial Ricordi, 1959 

Rimsky-Korsakov, Nikolai. Tratado práctico de armonía. Editorial Ricordi. Buenos Aires, 1978 

Bernal Jiménez, Miguel. La técnica de los compositores. Editorial Jus. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

De la Motte, Diether. Armonía. Ed. Labor. Barcelona, 1989. 

Zamacois, Joaquín. Tratado de armonía. Editorial Labor. Barcelona, 1994. 

Grabner, Hermann: Handbuch der Funktionellen Harmonielehre, Bosse Musik Paperback, Basel 

1992. 

Schoenberg, Arnold. Tratado de armonía. Real Musical. Madrid, 1974. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Práctico (ejecución) 

                Escuela             Área   

      

 

 

Programa de Asignatura: Entrenamiento Auditivo I   

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MPEA11                     No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22               Semestre:      I             Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110                 Optativa:  (   ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    3              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 330  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno aplicará los conocimientos teórico-prácticos de la lectura, escritura, rítmica, entonación y 

dictados para un mejor desempeño en la ejecución de la música. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Lectura            4        17 

2.- Rítmica.            3        17 

3.- Entonación            4        18 

4.- Dictados            3        18 

5.- Lectura a primera vista          4        18 

 

         Total     22       88 
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Objetivos y Contenidos de los Temas: 

 

 

1. Lectura 

Objetivo: El alumno reconocerá los símbolos de la escritura musical en las claves que se numeran 

en el contenido 

Contenido: 

1.1. Clave de sol, fa y do en 1, 2, 3, y 4 líneas con combinaciones rítmicas desde la redonda hasta la 

semicorchea 

1.2. División ternaria de negra y corchea. 

1.3. Lectura de figuras con ligaduras, puntillos y silencios 

 

2. Rítmica 

Objetivo: El alumno se ejercitará aplicando el valor y duración de nuevas combinaciones rítmicas.  

Contenido 

2.1. División y subdivisión de las figuras rítmicas 

2.2. Compases simples y compuestos 

2.3. Síncopa (larga, corta, etc.) 

2.4. Acentuación (frases,  agógica) 

 

3. Entonación 

Objetivo: EL alumno desarrollará la capacidad de entonación y memoria de los sonidospara su 

correcta reproducción. 

Contenido: 

3.1. Intervalos 

3.2. Acordes (mayores, menores, aumentados disminuidos) 

3.3. Lecciones de entonación de libros citados en la bibliografía 

3.4. Función de los grados de la escala  

 

4.- Dictados. 

Objetivo: El alumno desarrollará la memoria auditiva mediante el reconocimiento del material 

sonoro, oral y escrito. 

Contenido 

4.1. Intervalos melódicos y armónicos 

4.2. Grados melódicos y tonales. 

4.3. Distinción de las funciones de los grados de las escalas mayor y menor. 

4.4. Dictado rítmico con mayor dificultad.(síncopas, notas con ligaduras y puntillos) 

4.5. Dictados rítmico-melódicos. 

 

5. Lectura a 1ª vista 

Objetivo. El alumno aplicará de manera progresiva sus conocimientos adquiridos a través de la 

lectura de 1ª vista de pequeños trozos u obras musicales que se le asignen. 

 

 

 Técnicas de Enseñanza:   Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... (    ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... (    ) 
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Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 Entrenamiento Auditivo II  MPEA12 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Pozzoli, Ettore.-  Solfeos hablados y cantados.- 1er curso- Ricordi  

Dandelot, G..- Manual práctico. E.D.M. Eschig, Paris 

Baqueiro F. Curso completo de solfeo, Tomo I. Ricordi Americana 

Arnoud, J.- 1600 exercises gradúes.- Alphase Leduc- Paris 

Dolezil.- Ejercicios ritmicos 

Danhauser, A.- Teoría de la musica.- Conservatoria Nacional 

Moncada.- Teoría de la música 

Dzielska, J..- Ejercicios de entonación 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Licenciado en Música 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Práctico (ejecución) 

                Escuela             Área   

      

 

 

Programa de Asignatura: Entrenamiento Auditivo II   

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MPEA12                     No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22               Semestre:      II             Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110                 Optativa:  (   ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    3              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 330  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno aplicará los conocimientos teórico-prácticos de la lecto-escritura, rítmica, y entonación. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Lectura            4        17 

2.- Rítmica.            3        17 

3.- Entonación            4        18 

4.- Dictados            3        18 

5.- Lectura a primera vista          4        18 

 

         Total     22       88 
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Objetivos y Contenidos de los Temas: 

 

 

1. Lectura 

Objetivo: El alumno leerá de manera fluida y consistente las notas con ritmos regulares e irregulares 

en las claves que se mencionan. 

Contenido: 

1.1. Clave de sol. 

1.2. Clave de fa. 

1.3. Clave de Do en 1ra. línea. 

1.4. Clave de Do en 2da. línea. 

1.5. Clave de Do en 3ra. línea. 

1.6. Clave de Do en 4ta. línea. 

1.7. Transportación a 1ra. vista empleando clave de Do movible. 

 

2. Rítmica 

Objetivo: El alumno adquirirá conocimiento y práctica de nuevas combinaciones rítmicas 

reafirmando las conocidas.  

Contenido 

2.1. Figuras irregulares (doscillos, cuatrillos quintillos grupetos etc.) 

2.2. Figuras ornamentales (apoyaturas, bordados, mordentes, notas de paso, escapes, anticipos etc.) 

2.3. Coordinación de movimientos corporales (polirítmia) 

2.4. Ritmos populares (bolero, fox trot, danzón vals, bossa nova, samba, etc) 

2.5. Ostinatos rítmicos en combinación con figuras regulares y/o ritmos populares. 

 

3. Entonación 

Objetivo: El alumno reconocerá y distinguirá los sonidos. 

Contenido: 

3.1. Intervalos tonales y atonales. 

3.2. Escalas mayores y menores 

3.3. Acordes en 7ª , 9ª y 11ª . 

3.4. Modos griegos  

 

4. Dictados. 

Objetivo: El alumno reforzará el reconocimiento de los rubros de la lectura, rítmica y entonación en 

forma oral y escrita. 

Contenido 

4.1. Grados tonales, modales. 

4.2. Intervalos. 

4.3. A dos o tres voces. 

4.4. Rítmico, diferentes compases 

4.5. Escalas. 

4.6. Arpegios 

 

5. Lectura a 1ª vista 

Objetivo. El alumno aplicará de manera integral, los conocimientos adquiridos a través de la lectura 

de 1ª vista, de pequeños trozos u obras musicales que se le asignen. 
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 Técnicas de Enseñanza:   Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... (    ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... (    ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

      

 

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 Entrenamiento Auditivo I  MPEA11 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 Entrenamiento Auditivo III  MPEA23 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Pozzoli, Ettore.-  Solfeos hablados y cantados.- 1er curso- Ricordi  

Dandelot, G..- Manual práctico. E.D.M. Eschig, Paris 

Baqueiro F. Curso completo de solfeo, Tomo I. Ricordi Americana 

Arnoud, J.- 1600 exercises gradúes.- Alphase Leduc- Paris 

Dolezil.- Ejercicios ritmicos 

Danhauser, A.- Teoría de la musica.- Conservatoria Nacional 

Moncada.- Teoría de la música 

Dzielska, J..- Ejercicios de entonación 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Licenciado en Música 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Práctico (ejecución) 

                Escuela             Área   

      

 

 

Programa de Asignatura: Entrenamiento Auditivo III   

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MPEA23                   No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22               Semestre:      III             Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110                 Optativa:  (   ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    3              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 330  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno adquirirá y desarrollará la capacidad para discriminar y reconocer auditivamente, 

memorizar y escribir elementos de los diferentes parámetros musicales como son el ritmo, la 

melodía, la armonía, la polifonía y la estructura, a un nivel suficiente para abordar con éxito el nivel 

de licenciatura. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Elementos básicos de técnica vocal, entonación y afinación     3        12 

2.- Intervalos melódicos simples y compuestos.       3        12 

3.- Melodía (a una voz)          3        13 

4.- Polimelodía (a dos y tres voces)         3        13 

5.- Rítmo            3        13 

6.- Armonía            4        12 

7.- Estructuras y Formas musicales         3        13 

         Total     22       88 
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Objetivos y Contenidos de los Temas: 

 

 

1. Elementos básicos de técnica vocal, entonación y afinación. 

 

2. Intervalos melódicos simples y compuestos 

 

3. Melodía (a una voz) 

3.1. Tonalidad y melodías tonales en modo mayor y menor 

3.2. Escalas mayores y menores en todas las tonalidades 

3.3. Interválica de las escalas mayores y menores 

3.4. Tetracordes 

3.5. Grados melódicos diatónicos y cromáticos en mayor y menor 

 

4. Polimelodía (a dos y tres voces) 

4.1. Ejercicios en diferentes tonalidades mayor y menor 

4.2. Tetracordes 

4.3. Transporte cantado y tocado al piano 

 

 

5. Ritmo 

5.1. Valores rítmicos simples 

5.2. Figuras o motivos rítmicos en general 

5.3. Tempi 

 

6. Armonía 

6.1. Intervalos armónicos a 2 y 3 voces 

6.2. Acordes de 5ª y sus inversiones 

6.3. Posición melódica de los acordes de 5ª  

6.4. Enlaces 

 

7. Estructuras y Formas musicales 

7.1. Estructuras: compás, motivo, frase, periodo, sección 

7.2. Materiales no temáticos. Introducción, puente, y coda 

 

 

 Técnicas de Enseñanza:   Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... (    ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... (    ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 
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Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 Entrenamiento Auditivo II  MPEA12 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 Entrenamiento Auditivo IV  MPEA24 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Estrada, Luis Alfonso. Curso de Entrenamiento Auditivo Básico. Ed. UNAM, 1984. 

Solfeo a 2 y 3 voces. 1. Cposobin. Ed. Moscú, 1982 

1000 Dictados, Ladujin, Moscú 

Curso completo de solfeo G. Baquirofoster, Ed. Ridardi,  1974 

371 Corales. J.S. Bach. Ed. Peters. 

Lehrbuch der Gehurbilduns. R. Mackamul, Ed. Bärnreiter, 1987, 2 volúmenes. 

  

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Licenciado en Música 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Práctico (ejecución) 

                Escuela             Área   

      

 

 

Programa de Asignatura: Entrenamiento Auditivo IV   

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MPEA24                     No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22               Semestre:      IV             Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110                 Optativa:  (   ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    3              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 330  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

El alumno adquirirá y desarrollará la capacidad para discriminar y reconocer auditivamente, 

memorizar y escribir elementos de los diferentes parámetros musicales, como son el ritmo, la 

melodía, la armonía, la polifonía y la estructura a un nivel profesional con seguridad y rapidez. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Elementos básicos de técnica vocal, entonación y afinación     3        13 

2.- Intervalos melódicos simples y compuestos.       3        13 

3.- Melodía (a una voz)          3        12 

4.- Polimelodía (a dos y tres voces)         3        13 

5.- Rítmo            4        12 

6.- Armonía            3        12 

7.- Estructuras y Formas musicales         3        13 

         Total     22       88 
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Objetivos y Contenidos de los Temas: 

 

 

1. Elementos básicos de técnica vocal, entonación y afinación. 

 

2. Intervalos melódicos simples y compuestos 

 

3. Melodía (a una voz) 

3.1. Transporte escrito y entonado 

3.2. Lectura y entonación melódica a primera vista 

3.3. Cromatismos 

3.4. Escala Cromática 

3.5. Modos griegos 

3.6. Atonalidad 

 

4. Polimelodía (a dos y tres voces) 

4.1. Lectura y entonación a primera vista a dúo y trío 

4.2. Cromatismos 

4.3. Atonalidad 

 

5. Ritmo 

5.1. Compases 

5.2. Polirrítmia (cánones) 

5.3. Estructuras Rítmicas (por secciones) motivos, frases etc. 

 

6. Armonía 

6.1. Grados armónicos tonales mayores y menores 

6.2. Modulaciones de 1er grado. 

6.3. Acordes de 7ª y sus inversiones 

6.4. Cromatismos. Acordes modificados 

6.5. Solfeo armónico 

 

7. Estructuras y Formas musicales 

7.1. Pequeñas formas 

7.2. La Sonata. 

 

 

 Técnicas de Enseñanza:   Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... (    ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... (    ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... (    )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 
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Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 Entrenamiento Auditivo III  MPEA23 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Estrada, Luis Alfonso. Curso de Entrenamiento Auditivo Básico. Ed. UNAM, 1984. 

Solfeo a 2 y 3 voces. 1. Cposobin. Ed. Moscú, 1982 

1000 Dictados, Ladujin, Moscú 

Curso completo de solfeo G. Baquirofoster, Ed. Ridardi,  1974 

371 Corales. J.S. Bach. Ed. Peters. 

Lehrbuch der Gehurbilduns. R. Mackamul, Ed. Bärnreiter, 1987, 2 volúmenes. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Licenciado en Música 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Contrapunto I           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCCP31                  No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      V       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (  ) 

  Exigidas:    3              Flexible:  (X) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 330  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

1.- Adquirir el dominio de la polifonía a dos y más voces. 

2.- Desarrollar una conciencia acústica polifónica. 

3.- Conocer, identificar y reconocer los elementos del fenómeno composicional. 

4.- Dominar las técnicas contrapuntísticas de los siglos XVI  y XVII. 

5.- Desarrollar nuevas técnicas adecuadas a los nuevos lenguajes contemporáneos. 

6.- Ampliar el conocimiento del alumno de la literatura musical y los repertorios. 

7.- Capacitar al alumno en una concepción autónoma y personal de cada una de sus obras. 

8.- Crear obras contrapuntísticas. 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Especies contrapuntísticas a dos voces.         6        22 

2.- Especies contrapuntísticas a tres voces.         6        22 

3.- Especies contrapuntísticas a cuatro voces.        5        22 

4.- Contrapunto imitado.           5        22 

 

         Total     22        88 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

1. Especies contrapuntísticas a dos voces. 

1.1. Primera especie.  

1.2. Segunda especie. 

1.3. Tercera especie. 

1.4. Cuarta especie. 

1.5. Quinta especie. 

 

2. Especies contrapuntísticas a tres voces.  

2.1. Primera especie. 

2.2. Segunda especie. 

2.3. Tercera especie. 

2.4. Cuarta especie. 

2.5. Quinta especie. 

2.6. Mezcla de especies. 

 

3. Especies contrapuntísticas a cuatro voces. 

3.1. Primera especie. 

3.2. Segunda especie. 

3.3. Tercera especie. 

3.4. Cuarta especie. 

3.5. Quinta especie. 

3.6. Mezcla de especies. 

 

4. Contrapunto imitado. 

4.1. Imitación natural a la octava. 

4.2. Imitación natural a la quinta. 

4.2. Imitación natural a la cuarta. 

4.3. Imitación por inversión. 

4.4. Imitación por movimiento contrario. 

4.5. Otras variantes de contrapunto imitado: 

4.5.1. Imitación retrógrada. 

4.5.2. Imitación a contratiempo. 

4.5.3. Imitación interrumpida o periódica. 

4.6. El canon. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. (    )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras:           
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Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Armonía II    MCAR12 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Contrapunto II   MCCP32 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Torre Bertucci, José. Tratado de contrapunto. Ricordi americana, Buenos Aires. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

De la Motte, Diether. Contrapunto. Idea books, S.A., Barcelona 1998. 

Fux, Johann Joseph. Gradus ad Parnassum. 1725. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

Programa de Asignatura: Contrapunto II           

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCCP32                  No. De  Créditos: 6    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      VI       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          110               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (  ) 

  Exigidas:    3              Flexible:  (X) 

  Prácticas:    1        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 330  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

1.- Adquirir el dominio de la polifonía a dos y más voces. 

2.- Desarrollar una conciencia acústica polifónica. 

3.- Conocer, identificar y reconocer los elementos del fenómeno composicional. 

4.- Dominar las técnicas contrapuntísticas de los siglos XVI  y XVII. 

5.- Desarrollar nuevas técnicas adecuadas a los nuevos lenguajes contemporáneos. 

6.- Ampliar el conocimiento del alumno de la literatura musical y los repertorios. 

7.- Capacitar al alumno en una concepción autónoma y personal de cada una de sus obras. 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Contrapunto trocado.           4        17 

2.- Composición de fuga a tres voces.         4        17 

3.- Composición contrapuntística libre a dos voces.        4        18 

4.- Composición contrapuntística libre a tres voces.        5        18 

5.- Composición contrapuntística libre a cuatro voces       5        18 

 

         Total     22        88 

Objetivos y Contenidos de los Temas 
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1. Contrapunto trocado. 

1.1. Contrapunto doble a la octava. 

1.2. Contrapunto doble a la duodécima. 

 

2. Composición de fuga a tres voces. 

 

3. Composición contrapuntística libre a dos voces. 

 

4. Composición contrapuntística libre a tres voces. 

 

5. Composición contrapuntística libre a cuatro voces. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... ( x ) 

Exposición audiovisual............. (    )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... (    )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras:           

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Armonía II    MCAR12 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Torre Bertucci, José. Tratado de contrapunto. Ricordi americana, Buenos Aires. 

 

 

 

 

Bibliografía Complementaria: 
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De la Motte, Diether. Contrapunto. Idea books, S.A., Barcelona 1998. 

Fux, Johann Joseph. Gradus ad Parnassum. 1725. 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

 

Programa de Asignatura: Técnicas Estructurales del Siglo XX   I        

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCTS41                   No. De  Créditos: 5    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      VIII       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          88               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (  ) 

  Exigidas:    1              Flexible:  (X) 

  Prácticas:    2        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 110  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

Conocer las principales tendencias musicales del siglo XX a través del lenguaje de los compositores 

más relevantes y reconocerlas auditivamente. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- Panorama general de la música del siglo XX.        11        19 

2.- La transición al siglo XX.           17        19 

3.- El siglo XX.            4        18 

 

         Total     32        56 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

Prácticas: 

Analizar obras de los más destacados compositores del siglo XX. 

Escribir ejercicios o pequeñas composiciones utilizando las técnicas de dichos compositores. 

Realizar audiciones con partitura. 

Contenidos: 

 

1. Panorama general de la música del siglo XX  

1.1. Nueva concepción musical 

1.2. Principales tendencias 

 

2. La transición al siglo XX 

2.1. Francia: Claude Debussy, Maurice Ravel, Eric Satie 

2.2. Rusia: Alexandr Skriabin, Sergei Rachmaninow 

 

3. El siglo XX 

3.1. Dodecafonismo: Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern  

3.2. Béla Bartók 

3.3. Igor Strawinsky 

3.4. Neoclasicismo: Charles Ives, Edgard Varèse, Igor Strawinsky, Darius Milhaud, Sergei 

Prokofiew, Paul Hindemith, etc. 

3.5. Otras tendencias. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... (    ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... ( x )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Contrapunto II   MCCP32 
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Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 

 Técnicas Estructurales del  MCTS52 

 Siglo XX      II 

 

Bibliografía Básica: 

 

 

Selección de partituras de los compositores anteriormente mencionados. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

Programa de Asignatura 
 

Música             Eje Creativo (composición) 

                Escuela             Área   

      

 

 

Programa de Asignatura: Técnicas Estructurales del Siglo XX   II        

 

Carrera: Licenciatura en Música          Clave:        MCTS52                   No. De  Créditos: 5    

 

Duración del Curso: 

  No. de Semanas: 22              Semestre:      IX       Obligatoria:  (X) 

   Total de Horas:          88               Optativa:  (  ) 

 

Horas por Semana:                    

  Aprendizaje:      1                               Seriada:  (X) 

  Exigidas:    1              Flexible:  (  ) 

  Prácticas:    2        

 

Capacidad de Atención: 

  Cupo máximo (alumnos por grupo):  12  

  Tiempo de asesoría individual (minutos): 110  

 

Observaciones:            

              

              

              

 

 

Objetivo del Curso: 

 

 

Conocer las principales tendencias musicales del siglo XX a través del lenguaje de los compositores 

más relevantes y reconocerlas auditivamente. 

 

 

Temas: 

 

           HORAS 

Num.  Nombre:       Teoría  Práctica 

1.- La música después de 1950.          32        56 

 

         Total     32        56 
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Objetivos y Contenidos de los Temas 

 

 

Prácticas: 

Analizar obras de los más destacados compositores del siglo XX. 

Realizar audiciones con partitura. 

 

1. La música después de 1950   

1.1. Composición modal: Olivier Messiaen.   

1.2. Música concreta: Pierre Boulez, Ianis Xenakis.   

1.3. Música aleatoria: John Cage, Witold Lutoslawski.   

1.4. Música de timbres: Gyorgy Ligeti.   

1.5. Música comprometida: Luigi Nono, Luigi Dallapiccola.   

1.6. La voz: Luciano Berio.   

1.7. Serialismo: Pierre Boulez.   

1.8. Música electrónica: Karlheinz Stockhausen, Ianis Xenakis.  

1.9. Ópera: Benjamin Britten, Hans Werner Henze.   

1.10. Compositores mexicanos.   

1.11. Otras tendencias: Galina Utsvolskaya, Sofia Gubaidulina, Alfred Schnitke, Conlon 

Nancarrow, Morton Feldman, Krzystof Penderecki Mauricio Kagel, etc. 

 

 

Técnicas de Enseñanza:    Elementos de Evaluación: 

 

 

Exposición oral......................... ( x )  Exámenes parciales....................... (    ) 

Exposición audiovisual............. ( x )   Exámenes finales........................... ( x ) 

Ejercicios dentro de clase......... ( x )  Trabajos y tareas fuera de aula...... ( x ) 

Ejercicios fuera del aula........... ( x )  Participación en clase.................... ( x ) 

Seminarios............................... ( x )  Asistencia a prácticas ................... ( x ) 

Lecturas obligatorias................ ( x )  Otras: 

Trabajo de Investigación.......... ( x )         

Prácticas de taller o laboratorio (    )   

Prácticas de campo................. (    )         

Otras: 

      

 

Antecedentes: 

 

 

 Asignatura:    Clave   Temas que se requieren: 

 Técnicas Estructurales del  MCTS52 

 Siglo XX      II 

 

 

 

Consecuentes: 

 

 

 Asignatura:     Clave:    Temas que se requieren 
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Bibliografía Básica: 

 

 

Selección de partituras de los compositores anteriormente mencionados. 

 

 

Bibliografía Complementaria: 

 

 

 

Perfil del Docente: 

 

 

Compositor/a 
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