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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

 
LICENCIATURA ENi MÚSICA 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 
 

SEMESTRE:ii             CLAVE:iii                  

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURAiv 

Una aproximación a la musicología de género 

MODALIDADv CARÁCTERvi HORAS 
SEMESTRE

vii 

HORA / SEMANA CRÉDITOSviii H.T.ix H.P.x 

Seminario Optativo 32 2 0 4 

LÍNEA DE FORMACIÓNxi ÁREA DE CONOCIMIENTOxii 

Humanística-Social Histórico-Social 

ASIGNATURA ANTECEDENTExiii ASIGNATURA CONSECUENTExiv 

Ninguna Ninguna 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURAxv 
A raíz de la llamada “Nueva musicología”, surgida en la década de 1990, la cual incorpora los 
factores sociales y contextuales en el estudio de la música, y se erige en contra de la idea de la 
autonomía de la música, se han desarrollado diferentes perspectivas de estudio multidisciplinarias, 
entre ellas un campo de estudio donde convergen las teorías feministas y de género en el estudio 
de la música. Estos enfoques han dado lugar a estudios novedosos primero en el mundo 
anglosajón y cada vez más en el mundo académico hispanoparlante. Este seminario revisará textos 
fundacionales del campo de la musicología de género y feminista, como  son los de lxs autorxs 
anglosajonxs: Susan McClary, Marcia Citron, Philip Brett, Ruth Solie, Jeffrey Kallberg y Suzanne 
Cusick, así como ejemplos de este tipo de trabajo en el mundo hispanoamericano con los trabajos 
de Pilar Ramos, Laura Viñuela, Susan Campos Fonseca, Romina Dezillio, Julio Mendívil, 
Mariantonia Palacios y Yael Bitrán Goren, entre otrxs.  

 
OBJETIVO GENERALxvi 

Identificar los principales fundamentos epistemológicos de la musicología de género y su 
desarrollo como disciplina en Hispanoamérica a través de la lectura de textos y discusiones en 



clase, con el fin de que lxs estudiantes desarrollen un pensamiento crítico respecto a cómo influye 
el género en la relación que tenemos con la música y la cultura musical. 

 

N° DE 
HORASxvii 

OBJETIVO PARTICULARxviii 
Al finalizar el estudio de la unidad 

el alumno será capaz de: 
UNIDAD DIDÁCTICAxix 

4 Conceptualizar las principales nociones 
de la musicología de género 

I. Introducción al curso. Definición de 
conceptos 

• “Nueva musicología” 
• Musicología feminista 
• Musicología de género 

 
 

4 Valorar los aportes de la musicología  
feminista y de género anglosajona y su 
cuestionamiento del cánon 

II. Musicología de género y feminista 
anglosajona 
• ¿Cómo afecta el género a la 

manera en que nos relacionamos 
con la música? 

• Identidades de género y música 
• Principales postulados de las 

teorías de género y música  
 

4 Conocer autorxs y textos significativos 
en la musicología de género 

Susan McClary, Ruth Solie, Suzanne 
Cusik, Lucy Green, Marcia Citron, Fred 
Everett Maus, Matthew Head, Susan 
Cook, entre otrxs. 

6 
 

Familiarizarse con algunos postulados y 
textos de la musicología Queer, lesbiana 
y gay 

 
 

III. Musicología Queer, lesbiana y gay 
• Representaciones, performances y 

roles de género en la música. 
• Patrones de discurso y culturales 
• Distintas experiencias musicales 
• Revisión del Libro Queering the 

Pitch entre otros textos. 
2 Conocer ejemplos de estudios de 

masculinidades dentro del campo de la 
musicología de género 

IV. Musicología y masculinidades 
-Construcciones y representaciones 
hegemónicas de masculinidad 
-Ideales de masculinidad 
-Musicalidades afeminadas y viriles 
-Travestismo y masoquismo 

4 Valorar los aportes de la musicología 
feminista y de género hispanoamericana 

V. Musicología de género y feminista 
hispanoamericana 

• ¿Qué ha hecho y está haciendo la 
musicología hispanoamericana 
en estas áreas? Revisión de 
ejemplos de textos y autorxs 
importantes de distintos países 



de la región: Pilar Ramos, Laura 
Viñuela, Romina Dezilio, Julio 
Mendívil, Mariantonia Palacios, 
Daniel Party, Lorena 
Valdebenito Yael Bitrán Goren, 
entre otrxs. 

 
4 Reconocer el papel de las mujeres y el 

piano en el siglo XIX y conocer algunos 
textos que han desarrollado el tema en el 
contexto de la musicología de género. 

V. Música y mujeres: prácticas 
sociomusicales del siglo XIX 

• Mujeres y piano 
• Mujeres y el salón 
• Mujeres y educación musical 
• Prácticas domésticas y públicas  
• Coleccionismo de partituras 

4 Preparar y exponer ante la clase el 
proyecto desarrollado para el curso.  
Ser capaz de integrar los temas de 
musicología de género dentro del tema 
elegido para exposición. 

VII. Conclusiones y Proyectos finales 
 

TOTAL:xx 
32 

  

 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

xxi SUGERENCIAS DE EVALUACIÓNxxii 

• Exposición oral 
• Exposición audiovisual  
• Ejercicios dentro de clase  
• Ejercicios fuera del aula  
• Lecturas obligatorias  
• Trabajos de investigación  

 

• Entrega de los reportes de lectura con 
rúbrica brindada por la/el profesora 

• Exposiciones de los/as estudiantes 
• Participación en clase 
• Asistencia 
• Trabajo final 

 
 

REPERTORIO PARA EXAMENxxiii 
No aplica 
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OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS xxvi 
https://web.library.yale.edu/cataloging/music/musical-biographical-resources-on-the-web 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICOxxvii 

Profesional de la música con grado de Maestría o Doctorado en Musicología o Etnomusicología, 
con conocimientos en estudios de género. 

 

FECHA DE 
ELABORACIÓNxxviii AUTORESxxix 

FECHA DE RECEPCIÓN 
POR PARTE DE LA 
COORDINACIÓN 
ACADÉMICAxxx 

18 de enero de 2022 Yael Alejandra Bitrán Goren  

 

FIRMA DE LOS  RESPONSABLESxxxi 

 
 
 

 
 

 
i Licenciatura en. El nombre de la licenciatura aparecerá en esta área.  En caso de que el 
nombre no corresponda con la licenciatura para la que se elaborará la propuesta, notifique 
a su coordinador académico  
 
ii Semestre. Es el semestre en que se ubica la asignatura dentro del mapa curricular. Este 
dato habrá de coincidir con la ubicación de la asignatura en el mapa curricular y 
expresarse con números ordinales (1°, 2°, 3°...) 
 
iii Clave.  Es la clave que la asignatura tendrá en el plan de estudios una vez que éste sea 
aprobado por la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM.  Este espacio 
quedará vació por el momento. 
 
iv Denominación de la asignatura. Corresponde al nombre completo de la asignatura, 
mismo que se tomará del mapa curricular. El título deberá anotarse sin abreviaturas y sin 
comillas. 
 
v Modalidad. El plan de estudios contempla las siguientes modalidades didácticas: Curso, 
Seminario, Taller, Laboratorio. 
 
vi Carácter. Clasificación de la asignatura de acuerdo con su consideración obligatoria u 
opcional dentro del plan de estudios. Éste puede ser: obligatorio, optativo, obligatorio de 
elección, optativo de elección. 



 
 
vii Horas semestre. Es el total de horas de docencia que deben cubrirse durante el 
semestre; es la suma de horas teóricas y prácticas a la semana multiplicadas por las 16 
semanas de clase que comprende el calendario escolar de la UNAM. 
  
viii Créditos. Es el total de créditos asignados a la asignatura. Este dato habrá de coincidir 
con lo establecido en el mapa curricular. Compruebe que la suma de los créditos sea 
correcta; cada hora teórica equivale a dos créditos y cada hora práctica equivale a uno. 
 
ix Horas teóricas (H.T.). Es el total de horas teóricas a la semana que deben cubrirse. 
Este dato habrá de coincidir con la asignación de horas establecida en el mapa curricular. 
 
x Horas prácticas (H.P.). Es el total de horas prácticas a la semana que deben cubrirse. 
Este dato habrá de coincidir con la asignación de horas establecida en el mapa curricular. 
 
xi Línea de formación. Las líneas de formación han sido seleccionadas considerando la 
necesidad de identificar bloques de organización del conocimiento de acuerdo con 
aquellos elementos que se consideran esenciales en la formación de los profesionales de 
la música. Indique la línea de formación en que está clasificada la asignatura en el mapa 
curricular: Musical, Humanística-social, Educativa, o, Investigación. 
 
xii Área de conocimiento. Las áreas de conocimiento integran a varias asignaturas de un 
campo de dominio específico. Anote el área de conocimiento en que está clasificada la 
asignatura en el mapa curricular: Conceptual, Interpretativa, de Estructura Musical, 
Histórico-Social, Filosófica, Pedagógica, Psicológica o de Investigación. 
 
xiii Asignatura antecedente. Se refiere a la asignatura que mantiene una seriación 
obligatoria con una previa y que el alumno debió aprobar con anterioridad. Este dato 
habrá de coincidir con la indicación gráfica establecida en el mapa curricular. 
 
xiv Asignatura consecuente. Se refiere a la o las asignaturas que mantienen una 
seriación obligatoria con la presente. Este dato habrá de coincidir con la indicación gráfica 
establecida en el mapa curricular. 
 
xv Descripción de la asignatura. Esta sección tiene como propósito contextualizar la 
asignatura ¾de manera sintética¾ en el marco del plan de estudios, debiendo plantearse 
aspectos como su relevancia para el logro del perfil profesional y las necesidades 
disciplinarias o profesionales a las cuales responde, papel que juega dentro del plan de 
estudios, relación que establece con los contenidos de otras asignaturas; características 
generales, conocimientos, habilidades y actitudes que se van a desarrollar durante el 
curso. No deberá rebasar las 300 palabras. 
 
xvi Objetivo general. Propósito o meta  a alcanzar por el alumno en la asignatura, 
expresado mediante un verbo en infinitivo, en futuro o de manera transitiva del cual se 
derivan el contenido y las experiencias de aprendizaje. Debe comprender el desempeño 
integral de las habilidades y actitudes previstas para el curso. Se sugiere que el objetivo 
general sea sólo uno. 
 
xvii Número de horas. Marca el tiempo en horas-clase que es conveniente destinar 
durante el semestre a cada unidad temática. El tiempo debe estimarse de acuerdo con el 



 
total de horas del semestre establecidas en el calendario escolar. Para la designación del 
tiempo considere los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que adquirirá el 
alumno, la complejidad de las metas de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, de 
aprendizaje y de evaluación que serán empleadas. 
 
xviii Objetivo particular. Propósito o meta  a alcanzar por el alumno en cada unidad 
temática, expresado mediante un verbo en infinitivo, en futuro o de manera transitiva del 
cual se derivan el contenido y las experiencias de aprendizaje. Debe comprender el 
desempeño integral de las habilidades y actitudes de esa unidad. Se sugiere que sea sólo 
uno por unidad temática, que sintetice sus aspectos más relevantes. 
 
xix Unidad didáctica. Es cada bloque de conocimientos distribuido programáticamente, 
organizado de manera lógica y pedagógica, de acuerdo con su nivel de complejidad. Las 
unidades se presentan siempre en un orden gradual o secuencial y en conjunto expresan 
la totalidad de conocimientos, habilidades y actitudes que se deben lograr en el curso y 
que están expresadas en el objetivo general. 
 
xx Total. Es la suma de horas clase de las unidades temáticas distribuidas durante el 
semestre. Este dato debe coincidir con el especificado en el apartado vii. 
 
xxi Sugerencias didácticas (experiencias de aprendizaje y actividades didácticas). Se 
definen como las actividades que promueve el profesor, dentro o fuera del aula, a través 
de las cuales el alumno describe, analiza, comprende, problematiza, cuestiona, construye 
o reconstruye los conocimientos planteados en los objetivos y las unidades temáticas. Es 
importante que en la seleción de las sugerencias didácticas no pierda de vista la relación 
que hay entre objetivos, contenidos,  recursos y estrategias de evaluación. 
 
xxii Sugerencias de evaluación (criterios de evaluación). Se definen como aquellas 
acciones que tienen por objeto valorar de manera efectiva tanto la adquisición de 
conocimientos como el fortalecimiento de actitudes, valores y habilidades; coadyuvando 
también a proporcionar una retroalimentación efectiva al alumno y al docente. 
Las estrategias de evaluación sirven para ponderar cada aspecto a evaluar y expresar 
cómo se va a integrar la calificación final, la que no necesariamente ha de ser la suma de 
varias calificaciones intermedias; desde luego pueden establecerse requisitos mínimos.  
Es importante que en la selección de los criterios de evaluación no se pierda de vista la 
relación que hay entre objetivos, contenidos y estrategias didácticas. 
 
xxiii Repertorio para examen. Conjunto de obras musicales cuyo nivel de dificultad está 
acorde con el objetivo general del curso y que le permiten al profesor examinar, al final del 
semestre, el dominio técnico y la calidad interpretativa del alumno. Se recomienda incluir 
una obra para ejecución obligatoria y dos o tres más con carácter opcional. 
  
xxiv Bibliografía básica y partituras. Esta bibliografía se clasifica en básica cuando se 
constituye en un recurso permanente para el abordaje de los contenidos temáticos del 
programa. En esta misma sección se incorporan las obras musicales que son motivo de 
estudio durante el curso. 
 
xxv Bibliografía complementaria. Esta bibliografía se clasifica en complementaria cuando 
se desea profundizar sobre algún tema en particular por parte de los estudiantes. 
 



 
xxvi Otras fuentes de información. Material de trabajo seleccionado por el profesor, 
necesario para alcanzar los logros establecidos en el objetivo general. 
 
xxvii Perfil profesiográfico. Son las características profesionales y docentes que debe 
reunir el responsable de conducir el curso.  
 
xxviii Fecha de elaboración. Requisito administrativo que se registra en su momento. 
 
xxix Autores. Es importante señalar en el programa de estudios a todos aquellos docentes 
que han contribuido en su elaboración, dado que esto debe ser resultado del trabajo 
colegiado. Este dato deberá consignarse iniciando por el nombre o nombres de cada 
profesor con sus apellidos completos, evitando abreviaturas y ordenándolos 
alfabéticamente. 
 
xxx Fecha de recepción por parte de la coordinación académica. Especifique la fecha 
de entrega formal del programa a la coordinación correspondiente.  
 
xxxi Firma de los responsables. Una vez acordado el contenido del programa con los 
profesores que participaron en su elaboración lo firmarán al momento de la entrega y 
conservarán una copia con el acuse de recibo por la comisión. 
 
 
 
 
 
 


