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PROGRAMA 

1. FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUES / PRESENTACIÓN: 

Morfología II corresponde al 2do año de la Licenciatura en Composición Musical con  

Lenguajes Contemporáneos. En este momento del trayecto curricular, les estudiantes han adquirido  

conocimientos básicos para el estudio de las formas musicales, como así también han desarrollado  

algunas destrezas en reconocimiento auditivo, capacidades de análisis de partituras y han realizado  

reflexiones preliminares sobre la forma musical.  

Se propone para este tramo desarrollar las estrategias para el estudio de las formas  

musicales sin perder de vista la orientación de la carrera. Se espera que al final del trayecto les 

estudiantes sean capaces de reflexionar sobre la forma musical en diferentes propuestas sonoras,  

incluyendo aquellas de producción propia.  

Los contenidos mínimos del plan de estudios vigente1 proponen el estudio de formas  

históricas, aquellas correspondientes al periodo de la práctica común. Esto presenta cierta disonancia  

con la propuesta general de la carrera. Muchas de las herramientas, enfoques y metodologías de 

análisis específicos para estudiar ciclos de sonata en diferentes géneros como Sinfonía, Música de  

Cámara o Conciertos no son suficientes para comprender el repertorio actual. 

Al igual que en 2023, partiremos del estudio de las formas del repertorio del Estilo Clásico, 

para estudiar sus prolongaciones y repercusiones en casos de los siglos XIX, XX y XXI. De esta manera, 

planteamos la revisión casos de diferentes momentos  actuales e históricos desde su aspecto formal 

y el trabajo con los emergentes que surjan al presentar  un grupo de casos heterogéneos. 

Sin desconocer la vigencia de una serie de principios y estructuras comunes que atraviesan a  

la música desde el siglo SXVIII hasta la actualidad, resulta importante elaborar una caja de  

herramientas que permita reflexionar sobre el aspecto formal en producciones de distintas  

procedencias reconociendo las continuidades, pero también las rupturas, las disoluciones y las  

novedades que cada música presenta. 

Se tomará como hilo conductor, en primer lugar, el par polar “linealidad/no-linealidad” de 

acuerdo a la propuesta de Jonathan Kramer (1988). Allí se sugiere que la organización temporal de la 

música puede oscilar o convivir entre esos dos extremos, entre otros. Sin intenciones de 

“ontologizar” la forma musical, la propuesta de la asignatura es partir de estas nociones perceptuales 

para introducir a les estudiantes a distintas propuestas artísticas sin perder de vista la historicidad. 

1 El plan de estudios 2017 propone los siguientes contenidos mínimos: Las grandes formas. Variación: 
método  y forma; sonata como principio, forma y medio; Rondó. Formas compuestas: suite antigua y 
moderna; forma  sonata en trío, cuarteto, y grandes obras: sinfonía y concierto.



Transitar entre el par linealidad/no-lineailidad en música nos permite afrontar la pregunta sobre 

cómo se producen o no estas categorías en la música y cómo esto afecta a la forma en distintos 

niveles estructurales, desde la micro-composición del material musical hasta la organización general 

de la forma.

Tomaremos como segunda referencia teórica de Helmut Lachenmann, “Tipos de sonido en la 

Nueva música”, en particular el concepto de “sonido-estructura” (Strukturklang) lo que nos permite 

estudiar cómo el sonido organiza la forma.

En relación con las unidades, se propone la distribución de los contenidos en dos bloques. El  

primero plantea el estudio del par linealidad/no-linealidad. Allí se revisarán los aspectos 

conceptuales, teóricos y técnicos, y se analizará repertorio de la música de concierto de distintas 

procedencias.  Esto se complementará con el estudio de las propuestas teóricas de Lachenmann para 

pensar tipologías de sonido y su devenir en el tiempo.

Una vez adquiridas estas nociones básicas propuestas en el primer bloque, se plantea, por un 

lado, estudiar cómo funcionan en el repertorio del Estilo Clásico y en el repertorio de los siglos XIX y 

XX que presentan continuidades en el aspecto formal. Por otra parte, se retomarán las categorías de 

análisis sintáctico estudiadas en Morfología I -análisis de temas a partir de la “Formenlehre” de 

raigambre schoenbergiana / riemanniana. A partir de aquí extenderemos el estudio hacia el Ciclo 

Sonata.  Esta operación permitirá revisar este repertorio desde una óptica más amplia.

Se propone, además, el estudio comparativo de casos de distintos momentos históricos a los  

fines de reconocer las similitudes y singularidades que emerjan de  esta operación, enfatizando sobre 

la música desde la segunda mitad del siglo XX, desde la perspectiva Lachenmanniana.

Además, se tomarán  conceptos transversales a los ejes  centrales propuestos para matizar y 

enriquecer los análisis de casos como los de “disposición abierta  de la forma” y “disposición cerrada 

de la forma” de acuerdo a la propuesta de Theodor W. Adorno,  que remiten a la obligatoriedad (o 

no) de las relaciones causales en las obras. 

Desde el punto de vista metodológico se considera primordial el trabajo a partir de la  

audición: oír es una actividad musical mucho más generalizada que el componer o el interpretar.  

Aquellos que escuchan música están ejercitando una capacidad cognitiva.2

Cuando pensamos en una comprensión de la forma musical a partir de la audición,  

necesitamos, en primer lugar, contemplar una doble dimensión temporal de la experiencia: una  

lineal - lo que escuchamos mientras transcurre la composición - y una no lineal - la reconstrucción  

que como oyentes realizamos al finalizar la audición y que funciona en retrospectiva, a partir del  

2  Lerdahl y Jackendorf. Teoría generativa de la música tonal. Akal 2003.



recuerdo de lo pasado. En este momento situamos los elementos que sucedieron y podemos  

describir lo que hemos escuchado. Pero esto no es suficiente para entender la obra. Una vez que se  

realiza esta reconstrucción, es necesario asociar entre sí los diferentes momentos de una  

composición musical y comprender las relaciones que se entrelazan entre los materiales, las partes,  

los procedimientos, etc. de manera tal que el sentido total de la misma emerja. Esto es lo que  

Adorno denomina escucha estructural. 

… [El] horizonte es la lógica musical concreta: uno entienda lo que percibe en  su 

necesidad, por lo demás nunca literal-causal. El lugar de esta lógica es la técnica; a quien 

piensa junto con su oído, los elementos aislados de lo escuchado se le hacen  casi 

inmediatamente presentes como elementos técnicos y en categorías técnicas se  revela 

esencialmente el entramado de sentidos3 (Adorno, 2009: pág. 181) 

En otras palabras, lo que buscamos es una escucha reflexiva que permita desentramar las  

relaciones internas de una propuesta sonora. Así, “Pensar con los oídos” es un tipo de escucha que  

consiste en tratar de percibir la composición como un todo, surgido como un devenir en el tiempo, no  

arbitrario, sino coherente en su necesidad. 4

Esta manera de trabajar a partir de procesos de audición, demanda  un vocabulario técnico y 

teórico específico que facilite, en primera instancia, la identificación, descripción, localización y  

comprensión de los fenómenos que suceden en una composición musical y en segunda instancia, la  

posibilidad de, a través de un lenguaje básico común, comunicar, discutir y reflexionar 

colectivamente sobre música en el ámbito académico. Nos ocupamos de este modo de los elementos 

constitutivos de la forma musical: el material, los procedimientos, las operaciones, la sintaxis, los 

principios generadores de forma, la construcción de discurso y de las relaciones que surgen, a 

diferentes escalas, de la combinación de ellos en el repertorio elegido.

Cabe destacar que una comprensión integral de las obras musicales demanda, además del  

análisis técnico-musical, del estudio de esas obras en su contexto de producción y circulación. Sin  

abandonar la historicidad de la forma, nos enfocamos en el aspecto técnico-musical, en cuanto  

Morfología es un espacio curricular que se articula con otras asignaturas, como Historia de la Música 

y Apreciación Musical, en las que la relación obra-contexto es central. 

Proponemos el trabajo con un repertorio amplio que incluya tanto las obras canónicas y  

referenciales, como otras menos estudiadas. 

4  Gavilán Domínguez, Enrique: Otra Historia del Tiempo. La música y la Redención del Pasado. AKAL 
Música.  2008. PP 192.

3  Adorno, Th. “Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha" y “Tipos de  
Comportamiento musical” en Disonancias / Introducción a la sociología de la música. Akal. (2009).



2. OBJETIVOS:  

OBJETIVOS GENERALES 

● Conocer principios formales y tipos formales históricos y actuales referenciales. 

● Adquirir herramientas teórico-técnicas para la comprensión e identificación de las  distintas 

propuestas formales. 

● Desarrollar y fortalecer las facultades de distinción de elementos y procedimientos  formales 

a través de la audición y la revisión de partituras. 

● Estimular la investigación sobre problemáticas formales. 

● Lograr una apropiación y transferencia de los contenidos estudiados a la producción  

compositiva personal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●  Conocer las principales problemáticas en torno al par “linealidad/no-linealidad”.

● Conocer los  Tipos de sonidos de la Nueva Música de Lachenmann.

● Comprender la sintaxis, discurso y construcción en las grandes formas (históricas).

● Identificar los procedimientos y operaciones sobre material musical en contextos de 

linealidad/no-linealidad.

● Analizar los elementos y procedimientos formales presentes en el repertorio propuesto.

● Reconocer diferentes debates y problemáticas formales de la agenda compositiva actual.



CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES:  

BLOQUE #1 - Linealidad/no-linealidad

Unidad 1. Introducción.  

El tiempo musical. Linealidad/no linealidad Modos de temporalidad. Escucha 

teleológica/escucha acumulativa. Cambio/persistencia. Disposiciones abierta y cerrada de la forma.

Unidad 2. Linealidad 

Direccionalidad. Secuencia. Disonancia. Fragmentación. Transición. Desarrollo. ¿Variación? 

Prosa musical. Experiencias de movimiento en la música desde la segunda mitad del siglo XX. Tipos 

de sonidos de la Nueva Música

Unidad 3. No linealidad 

Posibilidad y comprensión del estatismo en un arte temporal. Repetición. Loop.  Variación. 

Tiempo liso. Escucha acumulativa. ¿Espacialización de la música? Experiencias de  estatismo en la 

música desde la segunda mitad del siglo XX. 

BLOQUE #2 - Formas Clásicas: estructuración global y organización temporal

Unidad 4. Las formas clásicas 

Preliminares: La problemática del tiempo en la composición.

Ciclo Sonata. Allegro de sonata. Formas de movimiento lento. Minuet. Scherzo.  

Rondó. Tema con variaciones. Forma concierto.

Prolongaciones y repercusiones en casos de los siglos XIX, XX y XXI
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

El desafío propuesto en este espacio curricular es el de abordar las problemáticas de la 

forma  en obras de media y larga duración (entre 10 y 60 min aproximadamente). Esto exige por 

parte del  estudiante una serie de acciones sostenidas y específicas, tanto de audición y análisis 

como de lectura  de la bibliografía propuesta. Parte de este aprendizaje consiste en poder expresar 

con claridad todas  las características y problemas que diferentes músicas arrojan. Esto requiere de 

un trabajo regular y sostenido en el tiempo. Es por eso que planteamos una modalidad de trabajo 

que se desarrolla entre  clases expositivas, teóricas y analíticas e instancias prácticas semanales 

domiciliarias y encuentros sincrónicos a través de plataformas virtuales. 

Además, incorporamos actividades iniciales de investigación artística, es decir, los estudios 

de casos, bibliográfico y analíticos se podrán en juego en un proceso de creación musical en la cual el 

grupo de estudiantes pueda poner a prueba los conceptos construidos.

Las clases teóricas se desarrollarán mediante exposiciones dialogadas, escucha, audiovisión y 

análisis de ejemplos musicales. Las clases prácticas desarrollarán los contenidos propuestos en las  

clases teóricas de forma analítica y/o compositiva a partir de la exposición y debate de consignas que  

se resolverán con antelación de forma domiciliaria. 

Además, el aula virtual se configura como complemento de las clases presenciales. Allí se  

encuentran los recursos gráficos y audiovisuales utilizados en las clases expositivas, la bibliografía y  

documentos correspondientes a cada clase/unidad y todo aquel relacionado con la cátedra  

(programa del espacio curricular, cronograma de actividades, calendario académico, instrucciones  

sobre las presentaciones, entre otros). La comunicación con la cátedra se hará exclusivamente por  

ese medio. (No respondemos a través de ninguna red social) 

https://sulponticello.com/seccion/vaiven/helmut-lachenmann-y-la-presion-del-gesto/
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Además de las prácticas continuas con procesos de autoevaluación, proponemos la  

realización de dos trabajos prácticos evaluativos y un parcial integrador. 

La práctica de análisis, lectura, escritura y puesta en común resulta indispensable en este  

espacio curricular. Poder poner en palabras los distintos fenómenos y principios musicales es uno de  

los objetivos y para ello apostamos a la realización escrita de esta serie de trabajos prácticos. 

Por último, abriremos un espacio de entrega de composiciones del grupo de estudiantes 

para que puedan formar parte de los ejemplos para analizar y debatir en clases. Esto se realizará en 

un espacio de entrega específica en el aula virtual con al menos una semana de antelación a la clase 

programada.

6. EVALUACIÓN: 

Esta propuesta se enmarca dentro del tipo “teórico-práctico puntual” según se expresa en el 

Régimen de alumnes: https://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/. 

El proceso evaluativo se desarrollará a través de: 

1. Evaluación continua y de proceso: tendrán lugar en la clase práctica semanal y a partir de  

trabajo conjunto y con procedimientos de autoevaluación. 

2. Evaluación puntual: 2 trabajos prácticos evaluativos y un parcial integrador. 

Las calificaciones se realizarán de acuerdo a lo requerido en el reglamento vigente. 

Los/las estudiantes tendrán derecho a recuperar las instancias evaluativas en ambas  

modalidades, sin perder la condición de cursado, ya sea por inasistencia o aplazo. (Ver artículo 18) 

Trabajos prácticos: consistirán en la realización de proyecto de composición musical basado 

en, una escucha profunda y estructura, en el análisis musical y en el estudio de textos específicos. 

Dichos trabajos serán presentados en instancias de Foro-Debate. Estos proyectos serán también 

entregados a través de un foro en el aula virtual. Las devoluciones, comentarios y calificaciones 

tendrán lugar en ambos espacios (presencial y virtual).

Parcial integrador: para esta instancia se propone la misma dinámica que en los trabajos 

prácticos: el trabajo domiciliario  y  una exposición en Foro-debate de dichos resultados.

Se espera de esta instancia una mayor profundización en las observaciones analíticas, en las 

relaciones con las referencias teóricas y en los aportes personales y grupales construidos desde la 

reflexión y el intercambio entre les integrantes de los grupos.



Los criterios de evaluación para todas las instancias: trabajos prácticos, parciales, coloquios, 

mesa de examen son: 

● Pertinencia de las observaciones

● Profundidad analítica

● Utilización del vocabulario técnico musical

● Relación con las referencias bibliográficas

● Claridad y organización de la exposición

7. REQUISITOS DE APROBACIÓN PARA PROMOCIONAR, REGULARIZAR O RENDIR COMO LIBRES:  

Alumnes Promocionales:  

Les estudiantes que opten por la condición de promocionales deberán cumplir con: 

● El 80% de los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 con un 

promedio de 7 o más. 

● El parcial aprobado con calificación igual o mayor que 7. 

● Será posible recuperar el parcial y un práctico para acceder a la promoción. 

● Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán 

consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la promoción. 

● La asistencia es obligatoria para aprobar las instancias de trabajos prácticos. 

● Deberán asistir a un 70% de las clases teóricas. 

Les estudiantes que alcancen la condición de promoción podrán acceder a una instancia final de  

evaluación a través de un coloquio como cierre de la asignatura. Los mismos cuentan con 6 meses  

para aprobar esta evaluación. Le estudiante que no apruebe esta instancia queda automáticamente  

en condición de regular. 

Coloquio: Se trata de un examen final con adecuaciones. Es decir, no es el "final" en el que se toman 

todas las unidades de la asignatura, sino que, por la condición alcanzada de promoción, proponemos 

una instancia diferente, de producción de conocimientos y aportes singulares al espacio curricular.

El coloquio  consiste en la exposición de un trabajo de análisis e investigación en el que se 

reflexione sobre alguno/s de los temas del programa y se apliquen las categorías y las herramientas 

trabajadas sobre un repertorio del interés del estudiante sobre música de concierto. Esta exposición 

del trabajo deberá estar debidamente fundamentada y en diálogo con al menos tres autores de los 



propuestos en la bibliografía. Puede realizarse de forma individual o en grupo de hasta 3 (tres) 

integrantes.

La exposición del coloquio se realizará en una mesa redonda en modalidad oral y pública, 

tendrán entre 20 y 30 minutos para exponer y luego un espacio para comentarios y preguntas por 

parte del grupo de asistentes. Recibirán una devolución inmediata por parte de la cátedra. 

Recomendamos que para dicha exposición les estudiantes se presenten con las partituras marcadas, 

fichas de exposición, diapositivas digitales, la bibliografía citada, grabaciones y todo lo que ayude a 

que la presentación sea fluida y prolija. 

Se evaluará la pertinencia del tema, el uso del vocabulario técnico y específico, la prolijidad 

de la presentación, la profundidad de las observaciones, la metodología analítica y la relación con el 

corpus bibliográfico. 

Alumnes Regulares 

Les estudiantes que opten por la condición de regulares deberán cumplir con: 

● El 80% de los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 4 con un 

promedio de 4 o más. 

● El parcial integrador aprobado con calificación igual o mayor a 4. 

● Será posible recuperar el parcial y un práctico para acceder a la regularidad. 

● Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán 

consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la regularidad. 

● La regularidad se extiende por el término de 3 años. 

● La asistencia es obligatoria para aprobar las instancias de trabajos prácticos 

● No se computa asistencia a las clases teóricas

Recuperatorios 

Les alumnes tendrán la posibilidad de recuperar las instancias de evaluación según el 

Régimen de  Alumnes vigente. 

Les alumnes solo podrán recuperar si cumplen con todas las demás exigencias para la promoción o  

regularidad (según corresponda). 

Alumnes Libres 

Para rendir en condición de libre les alumnes solo debe haberse matriculado en el año en  



curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden.  Todo lo que 

se le exija a le estudiante estará en el programa vigente de la materia. 

En síntesis:  

Promocionales Regulares

· 1 parcial: nota igual o mayor que 7 

· 2 TP evaluativos: nota igual o mayor que 6 o 

más y promedio de 7 o más entre los TPs

· Se puede recuperar el parcial y uno de los  

prácticos.  

· Asistencia y participación a los prácticos 

evaluativos obligatoria 

· Deberán asistir a un 70% de las clases teóricas.

· 1 parcial: nota igual o mayor que 4. 

· 2 TP evaluativos: nota igual o mayor que 4 y  

promedio de 4 o más entre los Tps

· Se puede recuperar el parcial y uno de los  

prácticos. 

· Asistencia a los prácticos evaluativos obligatoria 

· No se computa asistencia a las clases teóricas

Libres:  Pueden asistir a clases regulares y de consulta sin la obligación de cumplir con las exigencias 

expresadas para las otras condiciones de cursado 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Se recomienda que tode alumne que tenga intención de presentarse en los turnos de  examen, ya sea 

como libre como regular, se pongan en contacto con el docente a cargo de la cátedra  a fin de acordar 

previamente modalidades y criterios para la evaluación al menos con dos semanas de antelación.

En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumne trabajadore y/o con  

familiares a cargo, para las evaluaciones, en dónde la condición del alumne esté debidamente  

certificada.

8. Recomendaciones de cursada: Para el cursado de esta materia se recomienda tener  aprobado el 

curso de ingreso y haber regularizado todos los espacios curriculares de 1er año. 

__________________________________________________________________________________

CRONOGRAMA TENTATIVO 



MORFOLOGÍA II – Cronograma 2024 - 1.er Semestre

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

  5 BLOQUE #1
Unidad II  y III

3 BLOQUE #2

Unidad IV

7 PARCIAL 

INTEGRADOR

FORO 1

5 Recuperatorio

Coloquios

 

  12 BLOQUE #2
Unidad IV
“Formas 

dramáticas”
Exposición

10 BLOQUE #2
Unidad IV

14 PARCIAL 

INTEGRADOR

FORO 2

  

  19 BLOQUE #2
Unidad IV
Allegro del 

sonata

17 BLOQUE #2
Unidad IV

21 Feriado nacional   

22 BLOQUE #1
Unidad I

26 TP 1
Foro

Exposición de 
proyectos

24 Semana mayo 28 Recuperatorios   

29 Viernes 
Santo

 31

TP 2
Foro

AVANCES
Proyectos
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