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Plan de Estudio: 606 Asignatura  X Cátedra    Grupo de 
Trabajo    
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académico  TALLER-LABORATORIO ELECTIVO III – LÍNEA ECA 
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Área:  Componente:  
Espacio 

de 
formación  

EFIC           EFLIC    EFAPS  X  

Naturaleza del espacio 
académico  OB     OC  X EI    EE    

Número de créditos  4  
Distribución de horas de trabajo 

académico  

HTD  HTC  HTA  

Cupo máximo de 
estudiantes  

Máxim
o  Mínimo  

2  2 8  
    

Tipos de Curso  
Prácticas artísticas  AI    GPF    GMF    GGF    PAI    PAD    
Teórico    Formación Artística Teórico Práctica  EAB    EAP    

CATEGORÍAS METODOLÓGICAS  
Cátedra    Ensamble    Magistral    Prácticas    Proyecto    
Tutoría    Seminario    Entrenamiento    Coloquio    Taller    



 
 

Taller-
Laboratorio   X Seminario

-Taller   Pasantía    Tesis    Otra    ¿Cuál?    
PERFIL(ES) DOCENTE(ES)  

No. de 
docentes   1 Docente con título de doctorado y experiencia en investigación inter y transdisciplinar, con publicaciones 

relacionadas al campo de las artes y los estudios artísticos   
 

SABERES PREVIOS 
 

N/A 
 

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 
 
Cada uno de los niveles de este espacio privilegia los intercambios nacionales e internacionales de creación y actualización de conocimientos 
sobre los campos problémicos, propuestos por cada cohorte a las líneas de investigación. Se enfatiza en las perspectivas críticas y decoloniales 
que surjan de los intercambios con líneas y redes investigativas, además del diálogo con expertos y sabedores provenientes de los contextos 
culturales, artísticos e investigativos. Mediante la figura de profesores invitados se enriquece y confronta los procesos creadores, teóricos y 
metodológicos que los doctorandos llevan a cabo en la configuración de sus proyectos de investigación-creación. 
 
 

COMPETENCIAS / CAPACIDADES DEL PROGRAMA 
 

• C-1. Investigar-crear de manera autónoma conocimientos para abordar problemas de las artes, las culturas y la sociedad contemporánea.  
• C-2. Formular proyectos de investigación-creación contextualmente situados, que propongan nuevos enfoques teóricos, metodológicos, 

conceptuales y modos de hacer desde perspectivas críticas, inter y transdisciplinares.  
• C-3. Crear puentes y espacios de diálogo entre los lenguajes y los campos de las artes, las ciencias sociales, las ciencias humanas y los 

saberes no académicos para hacer posibles los estudios artísticos como un campo emergente de creación de conocimientos 
transdisciplinar e intercultural.  

• C-4. Participar en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, programas, planes y proyectos institucionales del Estado, la 
sociedad, las empresas, la universidad, las artes y las culturas, para propender por la democratización del conocimiento, el buen vivir y la 
realización de los derechos humanos y culturales.  

• C-5. Ejercer la docencia-investigadora de tercer ciclo, sobre la base de los resultados de investigación-creación y de comprensión 
contextuada de las demandas sociales para la formación de alto nivel, en concordancia con la complejidad del mundo contemporáneo. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer y relacionar los procesos teóricos, metodológicos y las prácticas de investigación-creación de los doctorandos. 
 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Combinar creativamente las características del taller y el laboratorio para hacer posible un taller-laboratorio como núcleo flexible de 
formación doctoral.  

• Fundamental la pregunta por el carácter contextuado, corporeizado, relacional y socialmente pertinente del conocimiento y de la 
experiencia sensible en los estudios artísticos  

• Enfatizar, en las capacidades creadoras, valorativas, críticas, argumentativas y relacionales investigativo-creadoras y de innovación-
creación de conocimientos sensibles. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resultado de Aprendizaje 
del programa 

Tipo de desarrollo  
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RAP-1 

      

 

          

 RAA-1 Combina creativamente las 
características del taller y el laboratorio 
para hacer posible un taller-laboratorio 
como núcleo flexible de formación 
doctoral.  
RAA-2 Fundamenta la pregunta por el 
carácter contextuado, corporeizado, 
relacional y socialmente pertinente del 
conocimiento y de la experiencia 
sensible en los estudios artísticos. 
RAA-3 Enfatiza en las capacidades 
creadoras, valorativas, críticas, 
argumentativas y relacionales 
investigativo-creadoras y de 
conocimientos sensibles. 

  
  
  

RAP-2 

      

 

          

RAP-4 

      

 

           
CONTENIDO 

SESIÓN No. TEMA O PROBLEMA ACTIVIDAD 

1-2-3-4 Interculturalidad diversidad y etnicidad  Profesor:Edgar Ricardo Lambuley Alfèrez 



 
 

1ª clase.  - Del Logos al Mythos crónicas de una involución. Adolfo 
Chaparro Amaya. 

-  Chamanismo el otro hombre la otra selva el otro mundo. 
Introduccion.  Ariel Jose James  

- Complementaria : Lógica para consistente y mito chamánico.  
Guillermo Páramo.  

2ª clase-   El chamán, el tigre y el cuerpo sin órganos. William Torres 

-   El chamán, el jaguar, la selva. Antonio Guzman 

-  Complementarias. - Mito y evidencia.  William Duica 

- Ceremonial en performance de Viento Teatro: Fernando Duque. . 

-Conversación con Viento Teatro: Mito, arte y cosmología. Luz Myriam 
Garcia, Alberto Torres.  

3ª clase:  -  Formas de la cultura expresiva y laetnografía de lo local. 
Gisela Cánepa Koch 

-   La investigación del arte rupestre en Colombia: Pinturas rupestres 
del Guaviare. Guillermo Muñoz.  

4ta clase.  - Escuchar música al sur del rio Bravo.Pilar Jovanna 
Holguin, Favio Demian Chifres- 

  De ritos a ritmos; las prácticas musicales afro-pacíficas en la época 
de la etnodiversidad. Michael Birembaun Quintero  

Complementarias-  Que llaman los golpes del tambor?.  Olver Quijano 
Valencia 

-  Mis manos sonoras devoran la histérica garganta del poder. 
Sonoridades y   colonialidad del poder.  Mayra Esteves Trujillo. 

5-6-7 Sesión 5: La música y los Estudios Culturales de-coloniales  
Parte 1: Repaso respecto a elementos a considerar en la relación 
música – sociedad  
a. Ondas y tiempos en la ciencia de lo sonoro y  
b. “Elementos” de la sonoridad musical: ritmo, melodía, armonía y 
timbres.  

Profesor: Angel Quinero Rivera 



 
 

c. Direcciones de la interrelación de los “participantes”: lo expresivo y 
lo comunicativo.  
d. Niveles de intensidad en la participación: en el “escuchar”, solicitar o 
bailar; en ritos colectivos, espacios y momentos de socialización, 
performances, o espectáculos.  
e. Formas “abiertas” y formas “redondeadas”: tradición, improvisación 
y composición; las distintas esferas de las relaciones individuo – 
colectivo.  
f. La “sistematización” letrada: avatares de la notación (¿registro o 
instrucciones?); la afinación común y la “escala bien temperada”. 
Bibliografía obligatoria  
Copland, Aaron, Cómo escuchar la música, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1980 [First ed. in English, 1939], cap. IV, pp. 33 – 80. 
Lectura 5.1.1 
Wisnik, José Miguel, O Som e o Sentido, uma outra história das 
músicas, Sao Paulo: Companhia das Letras, 1989, cp. 1, pp 13 – 28. 
Lectura 5.1.2. 
Parte 2: La música y los Estudios Culturales en Afro-América  
- Los orígenes de los Estudios Culturales - Dependencia y 
colonialidad: la economía política de la plantación  
- La racialización del “otro” y la esclavitud americana  
- La cimarronería y el amor como utopías  
- Las incrustaciones de africanía en las concepciones del espacio y el 
tiempo en la música y el baile  
1. los time-lines o claves  

2. otros significados de las temporalidades (la repetición en la 
intensificación, por ejemplo), la interrupción momentánea de la 
conciencia en los ritos de posesión, las relaciones de género y la 
espacialización de tiempos en el baile.  

3. las prácticas descentradas y dialógicas, frente a la pirámide 
deductivista, y la “gravitación” hacia la expresividad individual.  



 
 

4. la importancia de los secretos y sorpresas de las luchas camufladas 
por la hegemonía  

Bibliografía obligatoria  

Quintero Rivera, Ángel G. La danza de la insurrección, Para una 
sociología de la música latinoamericana, Buenos Aires: CLACSO, 
2020, ensayos “La afro-historia y los Estudios Culturales”, pp. 487 – 
505, “El despertar (de nuestro conocimiento sobre las sabidurías) de 
las comunidades afrocolombianas” pp. 437 – 486, y “Baile y 
ciudadanía, pp. 383 - 435. 

 

Sesión 6: De lo comunal a lo social en la música afroamericana  
Parte 1 La música mediatizada  
a. la música como un fenómeno de comunicación social (en lugar de 
un evento comunal participativo), para el cual podrían distinguirse los 
procesos de producción (creación) y recepción (o de “consumo”), así 
como las mediaciones entre ambos (o los procesos de la “circulación”)  
b. de la creación a la producción: la industria de la música y su 
complejo andamiaje.  
c. la “circulación” (la comercialización del fonógrafo, la historia del 
disco, la invención y difusión de la radio, de la televisión y los vídeos, 
la industria de los espectáculos).  
d. Las “audiencias” (individuales, en parejas y colectivas).  
Parte 2: “Raza” y relaciones de género en la identificación como 
nacional de las músicas americanas para el baile en pareja  
a. la relación entre lás músicas más claramente afrodescendientes 
(examinadas en el módulo anterior) y la criollización americana de las 
músicas-danzas europeas de salón;  
b. su codificación sociopolítica en las normas de etiqueta de baile 
(núcleo central de los debates públicos en torno a ese umbral entre lo 
público y lo privado que constituyen “los modales”).  
c. la “romantización” del erotismo en las transformaciones como 
canción de la música de carnaval: de La samba de rua a La samba 
canción, del road march al Calypso tent, del ragtime al blues y al jazz. 



 
 

d. los debates en torno al mestizaje como proceso cosntitutivo y 
símbolo de la democracia y la nación.  
Parte 3: Internacionalización y nacionalización: la espectacularidad y 
la diferencia  
a. se contrastará por un lado la trivialización de las músicas mulatas 
como espectáculo para un turismo “mafioso” (e.g. Club Tropicana),  
b. con la valorización e interés europeo en el exotismo afro en los 
inicios del desencanto con su modernidad.  
c. El trasfondo de estos procesos; las migraciones de ida y vuelta de 
numerosos géneros y la erotización de lo afro desde la “barbarie” 
americana.  
d. Mientras la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dos décadas 
del XX se caracterizaron por los intentos de conformar una música 
“nacional” que respondiera a la ideología de las clases dominantes 
locales (contradictoriamente, pues era producida por sectores 
populares pero en gran medida para las clases dominantes), en el 
medio siglo siguiente -a partir de la masificación de su reproducción 
mecánica (con la radio y el disco)- se “democratizaron” los símbolos 
sonoros con músicas que apelaban a una intimidad trans-clasista)  
e. Inicialmente dicho proceso se fue dando concomitantemente con la 
transformación de las músicas nacionales en los primeros géneros 
considerados ampliamente latinoamericanos: principalmente el bolero, 
sobre todo en el nómada formato del trío (y la “bolerización” del tango) 
siempre acompañados de algún género más allegretto como la 
cumbia, samba, el son o la guaracha.  
f. El surgimiento de la política populista modernizante intentó 
“nacionalizar” géneros transnacionales  
Bibliografia obligatoria para parte 2  
Carpentier, Alejo. “América Latina en la confluencia de coordenadas 
hitóricas y su repercusión en la música” en Arentz, Isabel ed., América 
Latina en su música, México: Siglo XXI-UNESCO, 1977 pp. 7 – 19. 
Lectura 6.2.1 Quintero Rivera, Mareia. A Cor e o Som da Nação: A 
idéia de mestiçagem na crítica musical do Caribe Hispânico Insular e 
do Brasil (1928-1948), São Paulo: Annablume, 2000, especialmente 
cap. 2, pp. 57 – 91. Lectura 6.2.2  



 
 

Bibliografía obligatoria para Parte 3  
De Carvallo, José Jorge. “Las culturas afroamericanas en 
Iberoamérica: lo negociable y lo innegociable”, en García Canclini, 
Néstor, ed. Iberoamérica 2002, Diagnóstico y propuestas para el 
desarrollo cultural, México y Madrid: OEI–Santillana, 2002, pp. 97–142 
(incluyendo “Relatoría” de A.G. Quintero. Lectura 6.3.1  
Quintero Rivera, Ángel G. La danza de la insurrección, Para una 
sociología de la música latinoamericana, Buenos Aires: CLACSO, 
2020, ensayo “Los modales y el cuerpo, clase, “raza” y género en la 
etiqueta de baile”, pp. 339 – 391. 

8 Sesión 8 Ricardo Lambuley  

9-10-11 9. Sesión: El estudio de la fiesta. A través de la observación de un 
documental sobre los carnavales estudiantiles de los años 20 del siglo 
XX, realizados en Bogotá, se analizará el universo de la fiesta: 
conceptos, teorías, metodologías, análisis de documento iconográfico 
y audiovisual.  
10.- Sesión: 5 de noviembre 2020 Tipología y Taxonomía de la Fiesta 
en Colombia La fiesta es un producto social y como tal hace parte de 
la historia de una nación. Se hará un recorrido audiovisual de la fiesta 
en Colombia, desde los orígenes hasta finales del siglo XX, visto en 
sus complejidades sociales. La política, como eje central del control 
social, se estudiará a través de un análisis de las fiestas de nación en 
Colombia. Una mirada a los imaginarios producidos.  
11.-Sesión: Los Nuevos Ceremoniales en Colombia Memoria e 
Historia, nodo central de esta sesión que espera mostrar las diversas 
formas como diversos grupos sociales (Víctimas de violencias, 
victimarios) utilizan elementos de lo festivo para buscar visibilización, 
reconocimiento social, verdad y reparación simbólica.  
Bibliografía básica  
CAMPORESI, Piero, “Carnaval en el Infierno” en El país del hambre, 
FCE, México, 1997, pp. 25 a 48.  
DÍAZ ARAYA, Alberto, “En la pampa los diablos andan sueltos: 
Demonios danzantes de la fiesta del Santuario de Tirana”, Revista 
Musical Chilena, en scielo.conicyt.cl  

Profesor: Marcos Gonzalez 



 
 

GONZÁLEZ PÉREZ, Marcos, Los Nuevos Ceremoniales en Colombia, 
Intercultura, Bogotá, 2020. Fiestas de Nación en Colombia, Academia 
Colombiana de Historia, Bogotá, 2019. 

12 Sesión Ricardo Lambuley  

13-14-15 Propuesta del profesor José Jorge Carvalho PENDIENTE:  

16 Sesión Ricardo Lambuley: evaluación general del curso y lectura de 
trabajos de los estudiantes. 

 

 
RECURSOS 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS 
 
El Taller-Laboratorio, ubicado en el Espacio de Formación para Agenciamientos y prácticas Sociales (EFAPS), estará a cargo de docentes de 
planta y vinculación especial, que pertenezcan a las líneas de investigación, o de invitados nacionales o extranjeros. Metodológicamente, combina 
creativamente las características del taller y el laboratorio para hacer posible un taller-laboratorio como núcleo flexible de formación, en el que es 
fundamental la pregunta por el carácter contextuado, corporeizado, relacional y socialmente pertinente del conocimiento y de la experiencia 
sensible en los estudios artísticos, como tal, enfatiza en las capacidades creadoras, valorativas, críticas, argumentativas y relacionales 
investigativo-creadoras y de innovación-creación de conocimientos sensibles.  
 

EVALUACIÓN 
 

• 25%: Participación activa en todos los ámbitos del curso. 
• 25%: Trabajo en equipos y su presentación para debate. 
• 50%: Ensayo final. Se evaluará la coherencia interna del texto y su pertinencia con el proyecto de tesis del doctorando. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografía complementaria del profesor Angel Quintero Rivera  
 

Attali, Jacques, Bruits, essai sur l'économie politique de la musique, Paris: Presses universitaires de Fran¬ce, 1977 [Ed. en español, Valencia: 
Ruedo Ibérico, 1977 y México: Siglo XXI, 1995; en inglés por The University of Minessota Press, 1985].  

Blacking, John, How Musical is Man? Seattle: U. of Washington Press, 1973. Capítulos restantes de lectura obligatoria 1 (Copland)  
Durant, Alan. “Improvisation in the Political Economy of Music”, en Norris, Christopher, ed., Music and the Politics of Culture, Londres: Lawrence & 

Wishart, 1989, pp. 251-293  
Ehrenreich, Barbara. Dancing in the Streets, A History of Collective Joy, N. Y.: Henry Holt, 2006.  
Holst, Imogen, An ABC of Music, Oxford U. Press, 1985. Merriam, Alan P., The Anthropology of Music, Bloomington, Indiana: Northwestern U. 

Press, 1964.  



 
 

Pierce, John R., The Science of Musical Sound, N.Y.: W.H. Freeman and Co., 1992. Quintero Rivera, Ángel G. La danza de la insurrección, Para 
una sociología de la música latinoamericana, Buenos Aires: CLACSO, 2020, ensayo “Del canto, el baile… y el tiempo”, pp. 85 – 162. 

Sachs, Curt. Rhythm and Tempo, A Study in Music History, N.Y.: W.W. Norton & Co., 1953. _________ World History of Dance, Bonanza, c1937 
en español Buenos Aires: Centurión, 1943). (1ra ed. en alemán 1933).  

Said, Edward W. Musical Elaborations, N. Y.: Columbia University Press, 1991.  
Weber, Max. The Rational and Social Foundations of Music (1911), ed. de D. Martindale et al., N.Y.: Southern Illinois U. Press, 1958, 

especialmente Introducción de Martindale. 
 

Bibliografía complementaria adicional  
 

Béhague, Gerard H. ed. Music and Black Ethnicity, The Caribbean and South America, New Brunswick: Transaction Pub. 1994.  
Daniel, Yvonne. Rumba, Dance and Social Change in Contemporary Cuba, Bloomington: Indiana Univ. Press, 1995.  
Entiope, Gabriel. Nègres, Danse et Résistance, La Caraïbe du XVII au XIX siècle, París : L’Harmattan, 1996.  
Ferreira, Luis. Los tambores del candomblé, Montevideo: Ed Calibú-Sepé, 2001 Primera ed., 1997.  
García de León, Antonio. El mar de los deseos, El Caribe hispano musical: Historia y contrapunto, México: Siglo XXI, 2002.  
Gottschild, Brenda Dixon. Digging the Africanist Presence in American Performance, Dance and Other Contexts, Westport, Connecticut: Praeger, 

1998.  
Jahn, Janheinz. Muntu: las culturas neoafricanas, México: Fondo de Cultura Económica, 1963. [Primera edición en alemán, 1958].  
León, Argeliers. Del Canto y el Tiempo, La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1984. Primera edición, 1974].  
Lipsitz, George. Time Passages, Collective Memory and American Popular Culture, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1990.  
Moreno Fraginals, Manuel. ed. África en América Latina, México: Siglo XXI, 1977.  
Nketia, Kwabena. The Music of Africa, N. Y.: W.W. Norton, 1974.  
Pérez Fernández, Rolando. La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina, La Habana: Premio Casa de las Américas, 1988.  
Roberts, John Storms, Black Music of Two Worlds, N.Y.: Morrow, 1974.  
Rouget, Gilbert. La musique et la trance, París: Gallimar, 1980 (uso ed. en inglés, Music and Trance: A Theory of the Relations Between Music and 

Possession, Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1985).  
Saavedra Reyes, Carlos. Compendio de percusión afrolatina. Heredia, Costa Rica: Ed. Fundación UNA, 1999.  
Thompson, Robert Farris. Flash of the Spirit: African Art and Afro-American Philosophy, N. Y.: Random House, 1983. ____________. Tango, The 

Art History of Love, N. Y.: Panrheon, 2005. ____________Aesthetic of the Cool, Afro-Atlantic Art and Music, Pittsburg: Periscope, 2011.  
Vázquez Rodríguez, Rosa Elena. La práctica musical de la población negra en Perú, La Danza de Negritos de El Carmen, La Habana: Casa de las 

Américas (Premio de Musicología), 1982. 
 

Bibliografía complementaria para Parte 1 de sesión 6 
 

Aubert, Laurent, Musique de l’autre, uso ed. en inglés The Music of the Other, New Challenges for Ethnomusicology in a Global Age, Cornwall: 
Ashgate, 2007, cap. 9 “The Great Bazaar: From the Meeting of Cultures to the Appropriation of the Exotic”, pp. 57 – 68.  

Marti, Josep, “Músicas invisibles: la música ambiental como objeto de reflexión”, en Cruces ed. 1999, pp. 227 – 242.  
Negus, Keith. “La cultura, la industria y la matriz de la salsa: el negocio de la música en los Estados Unidos y la producción de la música latina”, 

Revista de Ciencias Sociales (UPR) 4, enero, 1998, pp. 27-52. 
 

Bibliografía complementaria adicional para Parte 1 de sesión 6 



 
 
 

Aubert, Laurent, resto del op. cit., especialmente cap. 3 “Traditions in Question : A Problem of Boundaries”.  
Chapple, Steve y Reebee Garofalo. Rock’n’Roll is Here to Pay, Chicago: Nelson-Hall, 1977. Frith, Simon. Sound Effects; Youth, Leisure and the 

Politics of Rock n’ Roll, N. Y.: Pantheon, 1981.  
Harker, Dave. One for the Money, Politics and Popular Song, Londres: Hutchinson, 1980.  
Lipsitz, George. Dangerous crossroads, Popular Music, Postmodernism and the Poetics of Place, Londres: Verso, 1994.  
López, Ana M. “Are All Latins from Manhattan? Hollywood Ethnography and Cultural Colonialism”, en John King et al, Mediating Two Worlds, 

Cinematic Encounters in the Americas, Londres: British Film Institute Pub.1993, pp. 67-80.  
Lynes, Russell. The Lively Audience, A Social History of the Visual and Performing Arts in America, 1890-1950, N. Y.: Harper, 1985 

(especialmente, cap. 5 “From Ragtime to Riches and All That Jazz”, pp. 95–127).  
MacInnes, Colin. Sweet Saturday Nights. Londres: MacGibbon, 1967.  
Manuel, Peter ed., “Salsa and the Music Industry: Corporate Control or Grassroots Expression?” en Essays on Cuban Music, Londres: Univ. Press 

of America, 1991, pp. 157-185.  
Negus, Keith, Popular Music in Theory, Cambridge: Polity Press, 1996. (especialmente cap. 4). Su bibliografía es sumamente útil. _____. 

Producing Pop, Culture and Conflict in the Popular Music Industry, Londres: Edward Arnold, 1992.  
Reguillo, Rossana. “El lugar desde los márgenes, música e identidades juveniles”, revista Nómadas. (Bogotá, Colombia), 2000, pp. 40- 53. _____. 

Emergencia de culturas juveniles, Estrategias del desencanto, Buenos Aires: Norma, 2000.  
Tablante, Leopoldo. El dólar de la salsa. Madrid - Frankfurt: Editorial Iberoamericana-Veuvert, 2014.  
Wallis, Roger y Kriester Malm. Big Sounds from Small Peoples, The Music Industry in Small Countries, N. Y.: Pendragon Press, 1984.  
Waxer, Lise A., ed. Situating Salsa, Global Markets and Local Meaning in Latin Popular Music, N. Y.: Routledge, 2002. 

 
Bibliografía complementaria para Parte 2 de sesión 6  

 
Archetti, Eduardo. Masculinidades: Fútbol, Tango y Polo en la Argentina, Buenos Aires: Antropofagia, 2003.  
Calcaño, José Antonio. La ciudad y su música (Crónica musical de Caracas), Caracas: Conservatorio Teresa Carreño, 1958  
Carpentier, Alejo. La música en Cuba, México: FCE, 1946.  
Finkelstein, Sidney. Composer and Nation: The Folk Heritage of Music, N.Y.: International Publishers, 1960.  
Fouchard, Jean. La méringue, danse nationale d’Haïti, Ottawa: Ed. Leménc, 1973.  
Hill, Donald. Calypso Calaloo: Early Carnival Music in Trinidad, Gainesville: Univ. Press of Florida, 1993.  
Hunter, Tera W. “Sexual Pantomimes’, the Blues Aesthetic, and Black Women in the New South”, en Radano, Ronald y Bohlman, Philip, eds., 

Music and the Racial Imagination, Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000, pp. 145 – 164.  
Leppert, Richard. Music and Image, Domestic, Ideology and Sociocultural Formation in 18th Century England, Cambridge: Cambridge University 
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