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INTRODUCCIÓN 

En todos los campos del conocimiento humano se experimentan grandes 
transformaciones donde el papel mas importante lo ocupa el conocimiento 
materia prima que unida a la informacion condicionan y determinan el futuro de la 
sociedad 

En lo que respecta a la educación superior (Universidad de Panamá) está 
actualmente en una etapa de restructuración académica administrativa y 
tecnologica 

La educación superior requiere un replanteamiento y actualización del 
curriculum que responda con efectividad a las demandas del nuevo milenio 

En este contexto nuestro trabajo de investigacion pretende aportar un grano de 
arena exponiendo no solo los contenidos significativos para los cursos de 
armonia 210 a b y  310 a b si no también aspectos generales que giran en tomo al 
planeamiento curricular 

El trabajo se divide en tres capitulos a saber 

a El primer capitulo contempla los aspectos básicos de la investigación 
objetivos antecedentes justificacion metodologia hipótesis y diseño de la 
investigacion 

b En el segundo capitulo es expone el marco teórico incluyendo los 
siguientes temas antecedentes histoncos de la armonia definicion e 
importancia del estudio de la armonia el planeamiento curricular en la 
educación supenor importancia de los contenidos tendencias actuales de 
la educación supenor el planeamiento en las universidades particulares Se 
destaca de igual manera la tecnologia como soporte y algunas 
orientaciones metodológicas para la enseñanza de la armonia 
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c El capitulo tercero se refiere a la propuesta cumcular (contenidos) para los 
cursos de armonia 210 a b y  310 a b los cuales estan expuestos en forma 
lógica y coherente partiendo de lo mas simple a lo más complejo 

En este apartado hemos obviado el resto de los elementos constitutivos del 
planeamiento cumcular para centramos en los contenidos 

Se incluye un anexo donde exponemos articulos de penodicos y revistas 
resaltando la opinion de algunos sectores en relacion a la necesidad de una 
revision integral y profunda del curriculum en todos los niveles del sistema 
eductivo panameño 
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RESUMEN 

Este trabajo se presenta en tres capitutos 

En el primero planteamos los aspectos generales de la investigacion 
objetivos antecedentes justificación metodologia hipótesis y el diseño de la 
investigación 

El segundo capitulo hacemos referencia al marco teorico antecedentes 
históricos de la armonia importancia temas colaterales como el planeamiento 
curricular en el nivel superior los contenidos tendencias educativas también se 
destaca el papel que representa la tecnologia en la actualidad 

En el capitulo tercero se plantea nuestra propuesta cumcular considerando 
los contenidos en orden lógico coherentes y significativos Se determinó en esta 
investigación la necesidad de elaborar los programas de los cursos de armonía 
210 ab y  310 a b e inclusive el resto de los programas que se dictan en la 
Facultad de Bellas Artes en vista que los mismos no fueron ubicados en nuestra 
diligencia investigativa 
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SUMMARY 

This thesis is divided in three chapters 

In the flrst chapter we try the common subject of the research the obiectives 
antecedertt the purpose the method the hypothesis and the descnption of the 
research 

The second chapter we explain the theory the history of the harmony its 
importance and additional subject as 'the planning in a high leve¡ its context 
educatiortal tendency also we emphasize the rolI its represent in the technology 
at the present time 

Finaily in the third chapter we recommend our proposal whereas the context 
in a logical orders coherent and significant We determined the need to prepare 
the plan of the harmony courses 210 a b and 310 a b included all the plans of 
the Fine Ms School whereas they didn t take part of aur research 
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CAPÍTULO U 	ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1 	ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

La escuela de musica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Panamá tiene como finalidad preparar musicos instrumentistas y educadores 

musicales para cubrir la demanda de la educación musical en los centros 

escolares publicos y particulares De igual manera preparar musicos que 

pasaran a formar parte de los diferentes grupos artisticos musicales (bandas de 

musica conjuntos orquestales orquestas populares etc) 

Ante esta responsabilidad la educación supenor debe ofrecer al estudiante 

una preparación académica cientifica tecnológica y humanista acorde con las 

exigencias competitivas de este mundo contemporáneo y globalizado teniendo 

como marco de referencia los paradigmas propuestos por los organismos 

internacionales encargados de sugerir y delinear las politicas educativas en el 

ámbito mundial (Unesco) 

Por esta razón la actualización y revision penodica del curriculum 

(contenidos) de las diferentes áreas de estudio de la musica es hoy por hoy una 

necesidad impostergable corno también incorporar las nuevas herramientas 

tecnológicas con que cuenta la educación superior en Ja actualidad 
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A Objetivos de la Investigación 

1 Objetivos Generales 

1 1 Diagnosticar la realidad de la escuela de musica de la Facultad de Bellas 

Artes en lo que respecta a la planificación curricular especificamente en 

el área de armonia 

12 Proponer contenidos significativos para la elaboración de los programas 

de armonia 2lüa-by3lOa b 

1 3 Exponer las tendencias educativas de la educacion superior en la 

actualidad 

1 4 Destacar la importancia del planeamiento curricular 

1 5 Valorar la tecnoiogia al servicio de la educacion supenor 

2 Objetivos Específicos 

2 1 Destacar la importancia del estudio de la armonia 

2 2 	Explicar el desarrollo histórico de la armonia 

2 3 Conocer la técnica de estructuración de acordes y su correlación 

2 4 Aplicar las reglas y principios que fundamentan el estudio de la armonia 
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2 5 Desarrollar las capacidades auditivas armónicas 

2 6 Aplicar las diferentes técnicas de armonización 

2 7 Ofrecer al estudiante la adecuada adquisición y manejo de los 

conocimientos técnicos especializados de la armonia 

B Antecedentes de la Investigación 

Tradicionalmente el estudio y la enseñanza de la armonia en nuestro medio 

ha sido impartida de manera improvisada dependiendo del cnterio del docente 

sin una valorizacion real de los contenidos sin una verdadera planificación 

curricular y con una bibliografia limitada que en la mayorra de los casos se 

resume al uso de apuntes 

Desconocemos si en algun momento se haya realizado seminarios foros 

encuentros académicos o alguna actividad donde se hallan plantearon aspectos 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la armonia 

En lo que respecta al nivel superior especificamente en la Facultad de Bellas 

Artes no se ha llegado a un consenso en cuanto a los programas de armonia 
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Todo esto debe ser subsanado para que la cátedra de armonía se eleve al 

pensum académico que se requiere 

C Justificación 

La armonia como área de estudio dentro del curriculum representa un pilar 

básico en la formación musical de todo estudiante Desde su aparición en el 

ámbito musical ha experimentado innumerables cambios que ha caractenzado 

la musica de los diferentes periodos musicales barroco clasico romántico y 

contemporáneo 

Todo esto nos lleva a hacer un replanteamiento y actualizacion de los 

contenidos de los cursos y de los programas de armonia que se imparten en la 

Facultad de Bellas de Ja Universidad de Panamá 

Por esta razón consideramos que nuestra propuesta representa una opción 

importante sustentada en los estudios analisis y consultas bibliográficas 

realizadas en nuestros años al frente de la cátedra de armonia 
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D Metodología de la Investigación 

Esta investigación de tipo cualitativo está dirigida a recopilar y ordenar la 

inforrnacion (contenidos) de manera coherente y lógica enfatizando los 

conceptos teáncos y significativos de la armonia para aplicarlos en el desarrollo 

de los cursos 210 a-b y  310 a b de la Escuela de Musica de la Facultad de 

Bellas de la Universidad de Panamá 

E Hipótesis 

La enseñanza de la armonia como materia de estudio en nuestro pais está 

ligada a ciertos hechos históricos de carácter social y cultural 

El inicio del movimiento musical en Panamá tiene algunos momentos dignos 

de señalar ya que los mismos influyeron directamente en el desarrollo musical 

El profesor Eduardo Charpentier (padre) cita en su obra La Banda 

Republicana pág 271 Un esbozo de la situacion musical en el istmo a partir de 

1830 Antes de este año el piano y el violin eran desconocidos en el Istmo La 

guitarra espanola era el instrumento popular (armónico) y el unico musico era el 

maestro Porras compositor guitarrista y maestro obligado de las damas de la 
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ciudad En los alrededores de 1830 la señora Carmen Pérez de Jiménez 

contaba con el primer piano que ¡legó al istmo quien recibió clases con él antes 

mencionado maestro Porras 

Hacia el año de 1840 el violin aparece en el ámbito panameño con el Sr 

Ramón Diez del Campo proveniente de Europa 

Entre otros personajes que aportaron sus conocimientos en pro de la cultura 

musical en nuestro pais tenemos al maestro Jean Marie Victor Dubarry de origen 

frances quien funda la primera escuela de enseñanza musical para la 

preparación de los integrantes de la Banda del Estado 

Al transcurrir el tiempo se iba despertando el interés de los istmeños por 

ejecutar algun instrumento musical Agrega el maestro Charpentier En la 

decada comprendida entre los años 1870 y  1880 hicieron labores en el campo 

de la docencia musical maestros panameños y extranjeros 

Es digno también mencionar al maestro Angel C Julio quien hizo un libro de 

Teoria de la Musica con el cual complementó su labor didactica 
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Cabe destacar que en el periodo de unión a Colombia representó para el 

istmo una de las épocas más importantes en lo que respecta al desarrollo del 

arte musical donde desempeña un papel determinante la Banda de Musica de la 

Guardia del Estado Soberano de Panamá la cual recibio gran impulso de parte 

de las autondades quienes consideraban que llenaba un cometido social y 

cultural especialmente en una época en la cual no existian medios de 

entretenimiento 

En lo que respecta a nuestro trabajo procuramos encontrar las raices el 

origen de la armonia y su apanción en el istmo como área de estudio Podemos 

resaltar de igual manera que si bien no se practicaba la armonia en forma 

académica al ejecutar una pieza musical al piano o en la guitarra o cuando los 

instrumentos de la banda entonaban una melodia se productan acordes o 

combinaciones de dos o más sonidos que en sintesis representa armonia 

También debemos señalar que algunos de los musicos llegados al istmo de 

Panamá durante esta época habian recibido clases de armonia y de 

contrapunto en sus respectivos paises 

Al iniciar la época republicana en 1903 el interes por la musica continuo 

desarrollándose El nuevo gobierno tuvo la iniciativa de crear la Escuela 
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Nacional de Musica por medio del Decreto Orgánico de Instrucción Publica N° 

23 del mes de mayo de 1904 

Se le confiere la organización y dirección a Don Narciso Garay Este ilustre 

caballero de una sólida formación académica musical obtenida en Colombia y 

Europa donde tuvo maestros de la tafia de Vicent D Indy Su formación musical 

abarca instrumentista composición armonia contrapunto instrumentación y 

orquestación 

Es aqui donde posiblemente tenemos los primeros indicios de Ja armonia 

como materia o área de estudio desde el punto de vista académico 

Ya adentrada la época republicana cuando el Conservatono Nacional de 

Musica logra establecerse a raiz de la gran actividad que le supo imprimir Don 

Narciso y sus colaboradores (maestros de musica extranjeros) logran formar 

estudiantes que luego viajan a diferentes paises a realizar estudios en áreas 

especificas como contrapunto armonia y fuga 
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Entre ellos podemos mencionar Pedro Simón Rebolledo Puello (1895 1963) 

quién hace estudios en México de armonia contrapunto y fuga A su regreso se 

le nombra en la cátedra de armonia y composición en el Conservatorio Nacional 

de Musica 

Otro hecho importante en lo que respecta al estudio académico de la armonia 

en nuestro pais lo representa la creación del Departamento de Musica adscrito 

a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panama posteriormente se 

crea la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama el 28 de Octubre 

de 1992 

La armonia como materia de estudio se incluye en el curnculum tanto en la 

licenciatura de Bellas Artes con especialización en instrumento o canto y en la 

licenciatura en Bellas Artes con especialización en musica Distnbuida de la 

siguiente manera 

Materia Hrs Semanales Hrs Teonca Créditos Hrs Semestrales 

210a-b 3 3 3 48 

310a-b 3 3 	- 3 48 

410a-b 3 3 3 48 
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Cabe resaltar que la materia de armonia tiene el mismo pensum académico 

para ambas carreras de igual manera para los turnos diurno y nocturno 

En lo que respecta a los programas de curso no existen como tal la 

ensenanza de la armonia se ha aplicado de manera tradicional con contenidos 

desactuatizados y con una escasa bibliografía cada maestro con su libnto 

En el futuro la enseñanza de la armonia en la educación superior 

(Universidad de Panamá) debe enmarcarse dentro de los conceptos teóncos 

actualizados y que reflejen las diferentes épocas del desarrollo histónco de la 

armonia De igual manera hacerla más funcional y práctica apoyada en los 

avances tecnológicos del mundo contemporáneo 

F Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo del plan de trabajo de este proyecto se realizaron los 

siguientes pasos 

1 Encuestas a los estudiantes de ¡a Facultad de Bellas Artes y profesores 

egresados de la Universidad de Panama 

2 	Venficación de la existencia de los programas de armonia 210 a b y  310 a b 
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3 	Clasificación de los contenidos significativos para estos programas 

4 Revisión y consulta de la bibliografia referente al área de arrnonia y su 

ensenanza en el nivel supenor universitario 
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c4yJTLIc0 II 

MARCO TEORICO 
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CAPITULO II 	MARCO TEÓRICO 

1 	MARCO TEÓRICO 

A. Antecedentes Históncos de la Armonía 

Al igual que todas las ramas del conocimiento la musica ha estado en 

continuo desarrollo y ha experimentado innumerables cambios a través de la 

historia En algunos casos un simple hecho o suceso representa el inicio de un 

cambio transcendental capaz de modificar el rumbo del conocimiento 

1 Origen de la Armonía 

Para adentramos en las raices históncas de la armenia como área de estudio 

tendremos que recorrer algunos caminos y hechos históncos de transcendental 

importancia que determinaron su desarrollo paulatinamente hasta consolidarse 

como tal en la musica occidental 

11 Epoca Pnmihva 

Para el hombre primitivo rodeado de misterios cuyo origen desconocia como 

el nacimiento la muerte la lluvia el trueno el fno etc su instinto natural le hizo 
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buscar medios para impedir lo que le perjudicaba creyó lograrlo con gritos 

ruidos y danza 

Entonando cantos formados por pocos sonidos (dos o tres) cuando no era 

una especie de parlamento sobre un sonido unico Además los sonidos del 

medio ambiente (el viento la crecida del rio el canto de las aves etc) 

despertaron su curiosidad 

Esto probablemente lo llevó a construir instrumentos musicales con hueso de 

animales cana etc basado posiblemente en la interacción con el medio 

ambiente 

12 Época Antigua 

El significado mágico de ¿a musica pnmitiva prevalecio en los pueblos de la 

antiguedad no obstante cabe señalar que en esta época hacen su apanción los 

instrumentos musicales lira citara aulo doble Esto representa un hecho de gran 

importancia ya que estamos frente a instrumentos musicales que producian 

varios sonidos simuitaneamente Aunque posiblemente no existia un sistema de 

afinación exacto pero pudieron ser los primeros pasos para la creación de 

instrumentos armónicos Ver anexo fig 1 2 
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El aulo doble era un instrumento melódico que al soplarlo producia dos 

sonidos al mismo tiempo Ver anexo fig 2 

1 3 Edad Media 

Los origenes del periodo musical monofónico occidental se encuentra en las 

influencias gnegas y hebreas Los griegos aportaron su sistema teórico y los 

hebreos sus cantos y la habilidad en la ejecución de los instrumentos 

El autor Jaime lgram cita en su obra lo siguiente El cristianismo elevará el 

arte sacro musical monofónico a grandes alturas que estara al servicio exclusivo 

del ceremonial religioso La musica jugó un papel netamente funcional Era 

parte integral de toda ceremonia religiosa 

De alli que el arte musical del Medioevo sea patrimonio exclusivo de la 

iglesia incorporado a su calendario liturgico y utilizado dentro del ceremonial 

religioso 

A partir del siglo cuarto (IV) cuando Constantino concede la libertad de culto 

a los cristianos la iglesia se propuso organizar todo lo referente al rito religioso 
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incluyendo el canto utilizado en la liturgia (canto Ambrosiano y canto Gregonano 

principalmente) 

Agrega el autor Jaime lgram El canto monofónico eclesiástico es una 

declamación cantada del texto sagrado cuya sintaxis depende exclusivamente 

del verso No hay ntmo propiamente 

La iglesia católica interesada en el canto eclesiástico prohibe el uso de ¡os 

instrumentos musicales en el oficio religioso Solo para el siglo Xl se introdujo el 

uso del órgano en el ceremonial religioso 

Quizás fue esta una de las razones por las cuales el canto monofónico (A 

capella) fuera la expresión musical por excelencia durante un periodo 

aproximado de mil años 

Es importante señalar que para el año 804 aparece la obra de musrca de 

Aureliano de Romi en la que se expone la teoria modal del canto eclesiástico 
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Pertenecen a esta época el canto monofónico el canto Mozárabe el canto 

Galicano y el canto Vizantino todos ellos patrimonio de la iglesia 

14 Periodo Polifónico (800 —1750) 

En función de los aportes e innovaciones que se dieron en la musica vocal el 

periodo polifónico se ha dividido en cuatro etapas a saber Ars Antiqua Ars 

Nove Renacimiento y Periodo Barroco 

En cada una de estas épocas de fa polifonia destacaremos los aspectos mas 

relevantes y las aportaciones que se fueron dando paulatinamente en el 

desarrollo de la musica sobre todo aquellos que incidieron en la génesis de la 

armenia 

Segun Jaime lngram en su obra agrega lo siguiente Durante la temprana 

edad Media aparecen los pnmeros ejemplos del canto polifónico la aportación 

mas importante del hombre occidental al arte de la musica 
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Durante casi diez siglos en la iglesia se cantó solamente al unisono 

(monodia) no obstante alrededores del año 930 se realizaron las primeras 

combinaciones con dos voces simultáneamente 

Las primeras manifestaciones polifónicas aunque muy sencilla en su inicio 

aparecen simultáneamente en las Islas Bntánicas y Flandes y se extiende por 

toda Europa convirtiéndose en las llamadas escuelas polifónicas 

Continua la polifonía su desarrollo pero alrededores del siglo Xl se produce 

un hecho de gran importancia para la musica la escritura neumática que fue 

evolucionando a la vez que la polifonia continuó con su avance triunfal 

14 1 Ars Antiqua musica comprendida entre los años 800 y  los 

alrededores de 1300 (Siglo XII - XIII) 

Segun O 5 BarreiHes nos dice en su obra Iniciacion Musical Tomo 2 Hacia 

el año 980 se realizaron las primeras combinaciones con dos voces simultáneas 

cada voz entonaba una melodía diferente una el tenor liturgico gregoriano 

obligado a cargo del tenor ¡a otra la melodía a distancias de cuartas quintas y 

octavas inferiores a ellas Como los sonidos se representaban con los puntos de 

los neumas a colocarse uno debajo de otro se dio el nombre de contrapunto a 
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la nueva melodía Este género polivocal se llamó organum y se difundió 

rapidamente por toda Europa 

Agrega dicho autor que al ano 900 pertenece el primer documento polifónico 

que se conoce el tratado denominado Musich Enchiriadis atribuido segun unos 

al monje flamenco Hucbaldo (840-930 siglo IX) en el que aparecen los pnmeros 

ejemplos de organum paralelo o diafonia 

Propiamente la polifonia nace en Francia y se desarrolla durante el siglo XII 

d c El centro principal de este movimiento principal fue la Catedral de Notre 

Dame en Pans Francia y sus representantes más importantes fueron Leoninus 

Magister (1130-1190) Caput Scholar de la Iglesia de la Virgen Maria de Pans y 

Perotinus Magnus el mayor representante de Notra Dame autor de organa triple 

y cuádruples como también conductos y clausulas de una y varias voces 

Debemos resaltar que la primera escuela musical eminente donde se inicia el 

primer movimiento hacia la emancipación del canto Gregonano tuvo su asiento 

en Pans 
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Aportes del Ars Antiqua A partir del año 1180 el arte contra punt i stico halla 

su expresión clásica en la obra de los musicos de la catedral de Nuestra Senora 

de Pans 

a Se producen innovaciones notables en la sistematización del ntmo 

(modos ritmicos) 

b Aparecen composiciones para más de dos voces 

c Surgimiento del motete como estilo musical 

d Florecimiento del repertono importante de musica monofonica en Francia 

España Italia y Alemania 

e Sistema de notación musical establecido aproximadamente en 1250 por 

Franco de Colonia y otros teóricos 

La musica del pueblo o popular está representada por los Juglares 

Trovadores Minnesinger y Mistersinger quienes hicieron su aporte con la 

ejecución de los instrumentos musicales el arpa la guitarra el laud etc 

Todos estos instrumentos tenian como función acompañar el canto o 

melodia lo que hace suponer el inicio del concepto de acompañamiento 

armonico 
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Resumiendo hasta este punto tenemos que en las composiciones se 

producen acordes en algunos puntos verticales sin olvidar que estamos en una 

época donde prevalece el sentido melódico por encima de los acordes 

(Contrapunto) 

14 2  Ars Nova Segunda etapa de la Polifonía (1300 - 1450) Siglo 

xlv 

Se le llamó al arte musical del siglo XIV que introdujo modificaciones en la 

escritura a vanas voces La iglesia fue perdiendo adeptos en el canto monódico 

y se desarrolla una comente que utiliza la nueva técnica del contrapunto 

Prevalecen las composiciones a tres voces con poca imitación 

contrapuntistica Se logran transformaciones teóncas y armonicas Lo que es 

más importante se plantea la teoria modal preconizada por la escuela de Notre 

Dame Segun O S eareilles en su obra Iniciación Musical Tomo 2 nos dice 

Gana terreno el motete que empezo a escribirse en ritmo binario prohibido 

hasta entonces en la liturgia que sólo permitía el ternario por ser el simbolo de 

la Tnnidad 



25 

14 3  Renacmuento o Edad de Oro de la Polifonía Vocal 

Tercera etapa de la pofifonia (1450 hasta los albores del siglo XVII) 

Continua inmediatamente después de la edad media sin precisar una fecha 

exacta pero podemos ubicar su inicio en el siglo XV continuando su desarrollo 

durante tos siglos XVI y XVII 

El contrapunto toma proporciones extraordinarias en manos de compositores 

de una técnica impecable Entre ellos tenemos tos mayores maestros del 

contrapunto vocal Jean de Ockeghem Josquin de Press Orlando Lassus 

Geovani P de Palestnna Cipriano de Rore etc 

La musica de este periodo es armónicamente mas rica aunque continuaba 

modal se escuchan efectos en modo mayor y en modo menor 

Entre algunas otras innovaciones que aportó el renacimiento y que inciden en 

el desarrollo de la armonía tenemos 

a 	Uso del cromatismo 

b Utilización de los medios tonos en progresión ascendente o 

descendente 
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c 	Las cadencias y modulaciones son suaves 

d 	Giros melódicos de mayor fluidez 

Sin profundizar en el aporte que tuvo la musica durante esta epoca es digno 

mencionar a Claudio Monteverdi (1567 1643) uno de tos innovadores más 

atrevidos de todos los tiempos ya que hizo grandes aportes al campo de la 

armonia Primero en usar disonancias de 5 disminuidas y el acorde de séptima 

dominante 

El autor Gustavo Camilo Paz y Fernando Castana afirman en su obra Temas 

de Cultura Musical lo siguiente Estas ofrecieron a la musica una riqueza 

modulante por lo que Monteverdi se coloca en el umbral del moderno mundo 

musical ya que en la actualidad se emplean los acordes que él uso en su 

producción siglos atras como los de novena de dominante y séptima 

disminuida 

14 4  Período Barroco (1600 1750) 

Ultima etapa de la polifonia que se conoce bajo el nombre de periodo 

Barroco Dentro de los grandes aportes de esta epoca a la musica tenemos 
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a 	El bajo cifrado (especie de taquigrafia armónica) 

b Establecimiento definitivo del concepto de tonalidad sus principales 

acordes de tonica y dominante 

c 	Armonia más organizada 

d 	Pérdida del carácter religioso de la musica 

e La técnica de la polifonia y del contrapunto llegaron a su maximo 

grado de perfección 

f 	Se desarrolla el estilo denominado fuga 

En lo que respecta al bajo cifrado significó un paso importante en la práctica 

instrumental 

Palisca Claude en su obra nos dice Un desarrollo similar se observa en la 

práctica instrumental Entre los pocos meses que van desde octubre del año 

1600 a febrero del año 1601 se publican las partituras musicales de tres de 

aquellos cantantes y maestros de canto los que conteniari un método 

esquematico para la flotación de la armonia instrumental 
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Este sistema de indicar solamente la linea melódica del canto (soprano) y el 

bajo le permite a un ejecutante de teclado un arpista o un laudista improvisar 

un acompañamiento que resultaba más adecuado a su instrumento Ademas 

con este invento los musicos acompanantes resultaban relevados de la 

responsabilidad de leer una partitura con numerosas partes escritas 

La adopción de esta técnica representa un signo evidente de que se estaba 

perdiendo el interés por la textura polifónica abriendo camino al estilo 

homofonico caractenzado por una linea melódica acompañada con armonras o 

acordes 

Tambren resulta digno de mencionar que en la escntura del bajo continuo se 

indicaba las inversiones de las triadas este hecho nos demuestra claramente la 

existencia de una teoria de la armonia en lo que respecta a las inversiones de 

los acordes y que ha servido de modelo en la actualidad a los musicos 

ejecutantes de instrumentos armónicos 

Este sistema de bajo cifrado resulto eficaz para los instrumentistas 

armónicas chitarrone laud arpa etc 
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2 Definiciones del concepto Armonía 

El término armonia involucra varias acepciones que pasaremos a exponer 

utilizando diferentes bibliografias 

En la musica occidental Ja armonia se entiende como la organización de los 

sonidos en acordes Un acorde consiste tres o más tonos que suenan 

simultáneamente Su estudio se refiere al encadenamiento de los acordes y de 

los principios estructurales que Ja rigen 

Jaime lgram define el concepto de armonia como Aspecto de la musica 

consistente en hacer sonar tonos simultáneamente (p ej acordes) la armonia es 

el elemento vertical de la textura de la musica se aplica concretamente a 

cualquier conjunto de tonos que se emiten simultaneamente 

a Armonía Es la relación mutua entre series de sonidos simultáneos 

(acorde) CaniJo Paz y Catano Fernando 

b Armonia Es la disciplina o ciencia que nos dicta las normas para 

combinar los acordes Diccionario Harvard 

c Armonia Cerrada Acordes en posición cerrada por ejemplo con 

todas las notas dentro de una octava Diccionario Harvard 
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d Armonia Abierta Cuando la distancia entre las tres voces superiores 

exceden el intervalo de cuarta Diccionario Harvard 

e Armonia consecutiva Sucesión de acordes idénticos o semejantes 

por ejemplo triadas paralelas Diccionano Harvard 

f Armonía de Cuarta Armonia basada en cuartas a diferencia de la 

armonia comun que tiene por base la tercera Diccionario Harvard 

g 	Armonia de Tercera Sistema armónico con base en la triada de ahi 

el sistema de armonia occidental comun Diccionano Harvard 

3 Importancia del estudio de la Armonía 

A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII la armonia desplaza poco a 

poco al contrapunto ya no se desarrollan varias melodias a la vez si no que se 

acompaña a una melodia principal mediante acordes Esta época se denomino 

penodo homofónico donde la parte principal la ocupa la melodia 

La armonía se refiere al aspecto vertical de los sonidos (simultáneos) donde 

el elemento principal es el acorde Es necesano anotar que 

a El contrapunto es la disciplina que nos enseña la manera de 

combinar simultáneamente dos o más lineas melódicas 
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b El elemento principal de la armonia es el acorde en el 

contrapunto la melodía es el elemento principal 

c 	Históricamente el contrapunto es antenor a la armonia como ha 

afirmado el monje Hucbaido siglo IX 

d Las reglas del contrapunto evolucionaron paulatinamente en los 

siglos XIV XV y XVI Se fijaron las consonancias y se regula el 

uso de las disonancias se prohiben los movimientos paralelos 

mediantes estas reglas se combinan desde dos notas hasta 

veinte melodias en su desarrollo simultáneo 

Retomando el tema que nos ocupa el uso de acordes supeditados a 

una melodía principal representa un cambio trascendental en la histona de 

la musica trayendo como consecuencia el periodo homofonico Esta 

técnica ocupa la parte medular de las composiciones musicales desde su 

aparición hasta el presente 

En otro contexto el estudio de la armonia dentro del curnculum 

representa una de las áreas más importantes en la formación académica 

de todo musico 



32 

Conocer la evolución de la armonia desde su aparición pasando por las 

diferentes épocas o periodos musicales en los cuales ha ido expenmentando 

nuevas estructuras y nuevas sonoridades resulta determinante para el estudio 

de ¿a musica 

También representa unos de los aspectos más importantes en la formación 

integral de todo musico 

a Para el compositor 

b 	Para el director de orquesta 

c 	Para la direccion coral 

d Para el arreglista 

e Para el instrumentista 

f 	Para el director de banda de musica 

g Para el musicólogo etc 

Su estudio nos permite determinar las caracteristicas y estilos de las 

diferentes épocas históncas del desarrollo de la musica 
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B El Planeamiento Curncular en la Educación Supenor 

1 Importancia 

Segun la Doctora Elizabeth de Molina catedrática de la Universidad de 

Panamá—¡CASE el curriculum es el corazón del proceso educativo Sin el no 

puede existir una escuela o una Universidad 

En el documento Modelo Educativo de la Universidad de Panamá se afirma lo 

siguiente El curriculum preside y organiza articula y ejecuta las acciones 

educativas Si tenemos una concepción amplia el curriculum incluye la 

evaluación y la supervisión 

Afirmada plenamente la importancia categónca del curriculum se debe 

conceder que si la educacion es una actividad intencional y dosificada está 

sujeta a una pauta que asegure su éxito siendo ésta Ja del planeamiento 

2 	Génesis y Desarrollo 

Ahora bien esta regla formal lleva a indagar acerca de sus 

condicionamientos su genesis y desarrollo 
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En una pnmera instancia la planificación actual tiene sus raices en la 

Revolucion lndustnal y la formación de la economia capitalista ambas 

gobernadas por la racionalidad de los procesos de producción comercialización 

y capitalización En su origen todo está en la fabrica industrial que al 

transformarse en un generador de series o mercancras en cantidades masivas 

debe establecer un orden que potencie la mano de obra y de los recursos 

puestos en obra 

Toma entonces acta de nacimiento esta tecnología simbólica de la 

administra=n de Ja cual hace uso igualmente el Estado moderno que al 

situarse por encima de las clases sociales los sectarismos y los reclamos de 

grupos particulares tiene que racionalizar su poder (positivismo politico) 

Puesto que politice y economia forman un sistema as¡ como otros conjuntos 

binanos estado-sociedad o triadicos estado-sociedad-educacion el concepto y 

la práctica de la planificación o el planeamiento hacen una historia de 

migraciones transistérnicas hasta instalarse como una instancia normativa 

integrativa y auto-reguladora en todos los ambitos de la vida ya no solo 

económica sino politice y social 
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Como lo que aqui interesa es la acción educativa debemos concentramos en 

la planificación o planeamiento educativo En primer lugar cuando se habla de 

hacer un plan (planeamiento) se está postulando implicitamente que hay un 

punto de partida y un punto de llegada que hay un ahora y un después y que 

hay un camino (proceso) entre ambos referentes espacios temporales Y como 

es lógico suponer para cumplir esa hoja de ruta se requieren recursos 

(humanos económicos tecnológicos) valores éticos y acciones de control 

evaluación y supervisión 

Se debe afirmar que este andamiaje de tecnologia administrativa no nace 

dentro del medio educativo neto sino que en gran medida penetra por ósmosis 

procedente del sistema económico productivo y de la administración del Estado 

Lo que ocurre es que el sistema educativo lo asimila y lo acepta asumiendo el 

riesgo de lo que pueda modificar desnaturalizándolo 

Una mirada histórica sobre las relaciones entre el modelo de planificación 

económica en sentido amplio y el de planificación educativa nos dice que en su 

primer momento la influencia de la simbólica administrativa de fa fábrica no fue 

percibida como correspondia De esto dan prueba los manuales de tecnologia 

administrativa escolar sobre todo en América Latina regioni en la cual la 

IDAD r)c PÁAM 
1 C'Tfl p  -11 
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educación se vera en su realización como mundo de procesos en si que como 

un espacio h,stónco-social relacionado 

Este rezago en la visión institucional de la educacion latinoamericana y 

as¡ mismo la pérdida de décadas en el desarrollo de la educación superior de 

cuyo letargo solo se ha despertado con la oteada histónca de la mas reciente 

globalización que ha hecho patente e inexorable el estrecho vinculo entre la 

educación y lo productivo ha redimensionado los enlaces camales con el estado 

y la sociedad 

Esta situación desventajosa hace necesaria una rernterpretación de la 

institución universitana distante ya de las torres de marfil de la época colonial o 

de la etapa liberal positivista 

Repensar la Universidad sobre todo la nuestra implica abandonar 

paradigmas venerables pero que en la epoca actual han quedado como testigos 

de una tradición sin futuro 
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Pero si aceptamos que la vida social es cambio permanente y adaptación 

creativa podemos entender que nuestro desafio es construir una Universidad 

para el presente con una apertura a tos nuevos conocimientos a las tecnologias 

emergentes y a los valores renovados de la humanidad 

Sin que nuestro propósito sea entonar un mea culpa la verdad es que el 

entorno de la Universidad se modificó casi totalmente y esta no reaccionó a 

tiempo ni adecuadamente refugiándose en discursos auto justificativos y en 

practicas repetitivas 

Existe un aspecto ideologico que merece nuestra atencion Las 

Universidades publicas de América Latina y entre ellas la nuestra han sido la 

vanguardia muchas veces de movimientos sociales trascendentales y de 

defensa y afirmación de los valores supremos de la nación y en consecuencia 

se han situado en el frente opuesto a las fuerzas de la economia y el mercado y 

de los estilos politicos tradicionales portando ideologias de rupturas con los 

dominantes en el estado 
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Esto las ha hecho reticentes y dudosas a las instituciones latinoamericanas 

de educacion superior de aceptar e incorporar el pensamiento administrativo 

que desarrolló el capitalismo al quehacer universitano 

Sr se hubiese hecho la distinción entre los contenidos teóricos y ¡os 

procedimientos de las tecnologias administrativas que forjó el mundo de la 

economia y la estructura de poder economico y politico (y aun ideológico) de 

quienes tos portaban las Universidades se hubiesen visto mucho más 

preparadas para acompanar y onentar los procesos actuales de la globalización 

Como se puede colegir no es necesano incursionar en el ya vasto universo 

por el numero de las entidades de las Universidades particulares en Panamá 

para sacar conclusiones sobres las experiencias en el planeamiento cumcular 

3 	El Planteamiento Cumcular en las Universidades Particulares (ULACIT) 

y su Aporte 

Hablemos claro La verdadera innovacion en el planeamiento curncular de la 

Universidad (término genénco que incluye a todo el sistema de educación 

superior nacional) la produjo la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnologia (ULACIT) bajo el rectorado del ingeniero Hermann Castro (n 1928) 
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Desde su fundación en 1992 trajo una novedad absoluta en relación con el 

curnculum En qué consistio esto' 

En lo que se conoció entonces como paquete curricular' que era un 

documento que se entregaba al docente y a cada estudiante con el programa de 

cada materia tanto de pregrado como de postgrado al¡¡ se encontraba toda fa 

información unidades didácticas contenido metodologías de aprendizaje 

recursos didácticos bibliografía evaluacion calendarización de todas las 

actividades normativas de asistencia objetivos generales objetivos por 

contenidos segmentación porcentual de las actividades de evaluación 

Postenormente se hizo el cambio del formato de papel al disco y en la 

actualidad todos los programas de materia son accesibles por internet siempre y 

cuando se tenga el password 

Ahora bien el paquete curricular" era administrado y desarrollado por el 

docente no obstante éste estaba sujeto a una estricta supervisión en tiempo 

real por parte de los auditores académicos Nos explicamos se venficaba in situ 

(en el lugar) si el profesor llegaba a tiempo al salón de clases se le entregaba 
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una hoja de asistencia de auditoria académica y al finalizar un ujier recogia la 

hoja de tal manera que el docente no podia modificar los datos incorporados 

Si el docente faltaba aunque fuera justificado por ejemplo enfermedad 

estaba obligado a compensar el tiempo lectivo no laborado 

También se estableció un espacio físico y temporal para que los docentes 

atendieran formalmente peticiones quejas o preocupaciones de los estudiantes 

La auditoria académica se encargaba también de comprobar que los 

docentes cumplieran con el desarrollo de todo el programa de la materia y con 

las normas y pruebas de evaluación 

Aparte de esto la enseñanza-aprendizaje seguía el modelo constructivista de 

aprender haciendo dándole beligerancia a las actividades de los estudiantes 

como pauta de evaluación 
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No solo se fomentaba la interacción entre el docente y los estudiantes sino 

entre estos mismos de tal suerte que las clases eran muy dinámicas y 

atrayentes 

Habia otro elemento que hacia interesante el aprendizaje y era el de la 

vinculación entre los contenidos con Ja realidad de los mismos estudiantes o del 

entorno vital la ciudad el barrio el trabajo su problema concreto en busca de 

una solución etc 

Nada de esto hubiese sido posible sin el factor docente En la etapa del 

rectorado de Herrnann Castro hubo una selección de profesores que no solo 

porque eran muy competentes en su especialidad sino por el compromiso 

humano de enseñar llevaron a la ULACJT a ser una institución lider en la 

innovación educativa en Panama 

Hubo otra aportación en el plano docente y fue la instauración de tutorias 

para el caso que hubiera estudiantes que debian cursar materias para las que 

no habia suficiente cantidad como para formar un grupo de esta manera se 

resolvia el problema de que estos estudiantes quedasen rezagados en sus 

expectativas de graduarse 
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Se instalaron aulas tecnológicas ¿o que permitía que se llevasen por parte 

de docentes y estudiantes los dispositivos audio visuales para presentar las 

charlas tanto individuales como de grupo 

Además se montó un laboratorio de informática que servia a todos los 

alumnos de la Universidad con equipos de ultima generación y con el personal 

de apoyo lo cual se facilitaba porque ¿a Universidad incorporó la informática 

como una enseñanza obligatoria como lo hizo después con el ingles en ambos 

casos para todas las carreras 

¿Pero quien movia toda la maquinaria de innovación? Habia una mente que 

orientaba el proyecto era el propio Hermann Castro egresado de la Universidad 

de Stanford en San Francisco California y con excepcionales contactos 

diplomáticos e institucionales a nivel internacional quien buscó la asesoria de 

ese prestigioso centro mundial de estudios para implementar un plan de 

desarrollo universitario de ultima generación para Panamá 

Esto se facilitaba porque ULACIT Panamá en su origen fue una hija de 

ULACIT Costa Rica la cual colaboró con el envio de expertos en planeamiento 

universitario y curricular en calidad de visitantes y residentes 
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El espiritu de la Universidad era laico y abierto y sigue siendo as¡ Su 

filosofía es libre pensadora y progresista de tal suerte que le era fácil establecer 

contactos y colaboraciones con cualquier tipo de Universidades México Cuba 

Estados Unidos Francia 

El éxito del modelo de Hermann Castro fue seguido por las Universidades en 

Panamá comenzando por la USMA Universidad Católica que se aferraba a un 

molde tradicional pagando un alto costo por la Universidad Latina e inclusive 

por las Universidades del Estado 

La ULACIT inició igualmente el régimen de cuatnmestres para el pregrado y 

se cuidó muy bien de acreditar todos sus programas profesionales y de 

postgrado ante las Universidades del Estado UP y Tecnológica UTF 

Además hizo convenios que permitran a sus estudiantes realizar cursos y 

pasantias en Universidades extranjeras con reconocimiento de esos créditos 

dentro del plan de carrera profesional 
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Otros de los logros de ULACIT durante la gestion del rector Castro fue el 

vinculo con las empresas con el gobierno y con la sociedad civil lo cual 

supondria la ofertación de programas cortos de capacitación algunos de estos 

con acreditación legal en las áreas financieras de seguros y bienes y raíces y 

en el caso del sector publico cuando se hizo el primer programa para 

licenciados en administración publica con especialización en servicios policiales 

con rango de subteniente 

Otro gran mérito de Castro fue incorporar a ULACIT al Concejo de Rectores 

de Panamá siendo una Universidad de iniciativa internacional laica y muy 

joven 

La inducción estudiantil y la de docentes y administrativos para 

compenetrarlos en los valores principios y fines de la institución se reveló como 

una iniciativa fructifera ayudando a crear un clima institucional de trabajo 

cooperativo 

Este procedimiento de ingreso hacia que el estudiante se integrara a la 

institución de manera funcional Se le hacia ver las reglas del juego académico 

lo permitido y lo no permitido las normas del reglamento su carta de deberes y 
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derechos el perfil de su carrera sus competencias profesionales sus 

oportunidades en el mundo del trabajo y como aprovecharlas 

El proceso de aprendizaje en todo momento y lugar estaba intimamente 

vinculado al mundo real 

Como resultado de este diseno el estudiante desde el primer año tenia que 

confrontar y navegar" en un medio concreto más allá de las simulaciones en 

talleres y laboratorios Lo cual quiere decir que cuando el graduando iba a hacer 

su práctica profesional ya estaba familiarizado con base en la experiencia de los 

años anteriores 

Finalmente queremos resaltar que ULACIT no se detuvo en el desarrollo de 

las especialidades y creó dos doctorados en ciencias de la educación y en 

ciencias empresariales quebrando el paradigma negativo de que en Panamá no 

se tenia capacidad para formar doctores Con esto se demostró que si existen 

los recursos para formar una masa crítica de alto nivel y que puede ser 

reconocida internacionalmente 
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4 	Universidad Santa María la Antigua 

Poco después la USMA estableció un doctorado en Psicologia Clinica y otro 

en Derecho 

Estas evoluciones eran el punto de llegada natural porque se habia cumplido 

previamente con un ambicioso plan de desarrollo académico—profesional en el 

nivel de maestria en áreas de administración derecho educación e rngenierias 

La revista Concilium destaca en un articulo lo siguiente En los portales de 

internet tanto de la Usma como de la Universidad Latina se expresa claramente 

su adhesión a los postulados actuales de Unesco para la educación supenor en 

el siglo XXI y para todas las Universidades publicas y privadas Unesco es un 

punto axial en su linea de cooperacion con el mundo de la economia 

(Universidad virtual) las modalidades de aprendizaje no presenciales (open 

university Universidad a distancia) con las tendencias demográficas vigentes 

(Universidad de la tercera edad) con el mundo laboral (Universidad del Trabajo) 

y con el enlace a las comunidades y la sociedad en general (Extensión 

Universitaria) 

En este paradigma converge la Unesco con el Banco Mundial 
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5 Universidad de Panamá 

Como resultado de los cambios en el mundo del trabajo la Universidad de 

Panamá estableció los turnos matutino nocturno y luego vespertino Esto 

permite que los trabajadores puedan hacer un ajuste para seguir sus estudios 

Originalmente la Universidad de Panamá solo tenia cursos en la noche pero 

cuando se trasladó al campus actual y hubo suficientes estudiantes diurnos y se 

ofertaron carreras que demandaban estudiantes de tiempo completo se 

instituyeron los cursos diurnos 

Con el aumento de la matrícula prosperaron los cursos vespertinos y se 

completa el cuadro actual de los tres turnos o jornadas lectivas Sin embargo la 

evolución social no terminó alli porque la demanda de estudios superó la 

semana lectiva de lunes a viernes y la Universidad convirtió en lectivo el sábado 

y excepcionalmente el domingo fenómeno que comenzó en los centros 

regionales Posteriormente esta modalidad se trasladó al campus central 

La presencialidad fue la norma lectiva de la Universidad de Panamá por 

muchas decadas vale decir que por más de 50 años pero fue otra vez la 

presión del mundo del trabajo lo que rebasó esta regla que se creia fija 
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En este momento la Universidad de Panamá tiene cursos a distancia por 

internet y cursos semi presenciales con resultado alentador En los cursos por 

internet los profesores y estudiantes se comunican por el correo electrónico 

haciendo el envio de documentos de estudio ejercicios trabajos de la materia y 

exámenes En los semi presenciales se combina trabajo en casa con sesiones 

presenciales 

En la actualidad la Universidad de Panamá cuenta con un Campus Virtual y 

ha iniciado la capacitación del personal docente en fa preparación de contenido 

para entornos virtuales de aprendizaje 

C Importancia de los Contenidos en el Planeamiento en el 

Planeamiento Cumcular 

Sigue dominando en nuestro medio educativo la idea de que contenido 

curricular es sinónimo del tema o temas a desarrollar dentro de una asignatura o 

en un plan de estudio de una carrera 

Se supone que en una carrera profesional como la de abogado (licenciadola 

en derecho y ciencias politicas) hay que cursar asignaturas como derecho 

romano derecho civil derecho penal etc En un sentido muy amplio estas 
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asignaturas son contenidos del plan de estudios y en un sentido propio la 

información especifica de la asignatura a ensenar durante un periodo lectivo 

(semestre cuatnmestre módulo) constituyen los contenidos de asignatura 

Este ejemplo de la formación del abogado en la Universidad se extiende a 

cualquier otra carrera sin que importe el área (salud economia educacion 

ingenieria) facultad departamento escuela o instituto universitano 

Debe quedar claro que la conceptualización cumcular programática y 

academica que surge de las ciencias de la educación es universal siendo las 

propuestas curriculares una adaptación creativa actualizada y dinámica de los 

parámetros fundamentales 

1 	Tradición y Cambio 

Contrano a la creencia comun la participación en el acto de enseñar 

transfiere la idea instantánea de la contemporaneidad de los contenidos 

ensenados y potencialmente aprendidos Por qué ilusión? Puesto qué si 

examinamos correctamente los contenidos de enseñanza son en su inmensa 

mayoria productos del pasado remoto medio y reciente 
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Paradójicamente el peso oculto de este conocimiento que viene de la 

tradición resiste y frena la innovación del acto de ensenanza de sus 

metodologias contenido y evaluación canonizando el viejo paradigma curricular 

con su concepción de curriculum 

¿,Cómo romper este nudo? Sólo será posible si se quiebra el paradigma 

tradicional del curriculum entendiendo que dicho paradigma es histórico y por 

tanto abierto al cambio Es decir el modelo clasico es mutable y perceptible 

debiendo adecuarse a la evolución de las sociedades contemporáneas 

2 	Ciencia Humanismo y Mercado 

Competencia y excelencia en el campo profesional ética y valores como 

fundamento de la conducta de la persona frente al campo incierto de las 

fuerzas que configuran el estadio económico 

Es entre los integrantes de esta triada que transcurre y se decide el debate 

no solo del futuro de la educación sino de la misma sociedad nuestro futuro 
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Es imposible en términos de la realidad social separar los tres polos 

triadicos pues ninguno está en solitario y todos se influyen mutuamente Ahora 

bien del modo en que se articulen y sobre qué polo recaiga la hegemonia 

dependerá la arquitectura de la sociedad por venir 

En el momento histónco que vivimos es evidente que el polo constructor por 

excelencia de las reformas curriculares en nuestro pais para no hablar de otros 

es el mercado Es tan poderosa la irradiación de este polo que todos los demás 

especialmente el humanista quedan a su merced y la ciencia queda reducida a 

un instrumento valioso pero al fin solo instrumento de un mercado omnipotente 

lo que permitiria acuñar la hipótesis del dios mercado 

Al respecto la autora Sevillano Garcia opina lo siguiente al hacer referencia 

al curriculum Esto sirve como argumento para postular una epistemología 

educativa basada en el mercado (economia) ya que desde esta plataforma se 

piensa el todo total (la sociedad en su conjunto) y los todos parciales (estructura 

social cultura material imaginano social moral ley etc) 

Esta es la discusión de fondo lo que hace de menos importancia aunque la 

siguen teniendo las discusiones sobre el perfil dominante en el diseño de los 
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contenidos curnculares filosófico psicológico sociológico o sobre el eje 

estructurado de contenidos logocéntrico empiriocéntrico sociocéntrico 

psicocéntrico o de los modos de su articulación disciplinar interdisciplinar y 

globalizar 

3 	Jerarquización y Clase de Contenidos Cumculares 

Es axiomático que la relación entre los polos triadicos regula la jerarquización 

de contenidos en cuanto a su clase En la Edad Media europea y en la Época 

Colonial de América Latina prevalecieron los contenidos humanisticos segun 

una cosmovision teologica En la época del racionalismo cientificista (5 XIX) 

hubo un cambio que finalmente impuso contenidos cientifico técnicos En la 

época actual con mercado global y tecnologias desarrolladas ad infinitum (sin 

limite) los contenidos de ciencia aplicada (tecnologia cientifica) se han vuelto 

hegemónicos 

Pertinente es señalar que esta evolución que sintéticamente hemos evocado 

se constata en las investigaciones de connotados autores panameños como 

Ricaute Soler Alfredo Cantón y Francisco Céspedes 
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En alguna medida la transición que tantos debates suscitan más animados 

por la pasión y los apnor,smos que por la racionalidad recuerda al momento en 

que bajo la soberania colombiana las escuelas panameñas cambiaron el 

paradigma teológicometafisico por uno científico racional e instrumental como 

puede leerse en las obras de Soler y Céspedes 

Pero Qué es lo nuevo respecto al siglo XIX y subsecuentemente el siglo 

XX? Es la masiva conversión de la ciencia teórica y experimental en tecnologias 

que unidas intimamente a todos los procesos económicos de producción 

distribución consumo acumulación y reinversión han cambiado radicalmente el 

mismo ser social no ya sus modos operacionales sino su misma conciencia 

Hoy dia la tecnologia es duena y señora de la vida de los humanos y ha 

marcado y modelado sus espíntus Este crecimiento económico que vemos en 

nuestro pais y este modelo de desarrollo social por su propio peso de realidad 

han decretado la obsolescencia da las configuraciones clásicas y tradicionales 

del curnculum 

Estos modelos supuestamente lineales y unilaterales de desarrollo social en 

paises subdesarrollados y de capitalismo salvaje no contemplan como virtuosos 
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al arte o a las humanidades y si no fuese por el recato mínimo que exige no 

olvidar la condición humana integral hace tiempo hubieran expedido el acta de 

defunción social de dichas disciplinas 

Se podna objetar que las artes y las humanidades (la musica el teatro la 

danza la literatura) florecen en sociedades avanzadas (Estados Unidos Europa 

Japón etc) y que tal aserto desmiente lo anterior Pero la respuesta es que la 

objeción es infundada porque el nivel de desarrollo de dichas sociedades crea 

en el seno de ellas tos espacios y las condiciones para que artes y letras 

prosperen 

Son pocos los paises en desarrollo en donde letras y artes están en 

bonanza La objeción esconde el problema fundamental y es que toda 

educación es función del modelo de sociedad y toda educación es modelo de 

sociedad y estado A pesar de que Cuba y Nicaragua son estados y sociedades 

muy diferentes tienen en comun que el estado tiene como una de sus 

prioridades la integralidad de la educación y no dejan a esta al arbitrio de las 

derivas del mercado económico 
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La situación en Panamá es rotundamente diferente el mercado económico 

regula el estado y ¿a sociedad y en consecuencia ¿a educación 

D Tendencias Pedagógicas y Metodológlcas de la Educación Superior 

en la Actualidad 

La globalización ha demostrado las potencias de la institución universitana 

para hacer frente a los cambios de paradigmas científico tecnológico de 

producción y consumo y de orden cultural y de sociabilidad 

Segun la Unesco la educación supenor en el siglo XXI plantea los siguiente 

En este aspecto cabe enfatizar en el papel rector de los organismos regionales y 

mundiales en el campo educativo siendo el principal la UNESCO la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

con sede en Pans y que en la decada de los 90 del siglo pasado celebró vanas 

conferencias regionales sobre la educación supenor por continentes o áreas 

culturales y luego la Conferencia Mundial sobre la Educación Supenor 

celebrada en la capital francesa entre el 5 y  6 de octubre de 1998 

La metodologia que la UNESCO empleó pará producir los documentos finales 

consistio en partir de las regiones culturales (América Latina en La Habana 
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formación de una aldea global gracias a las redes de comunicación y a la 

conciencia que de Ja diversidad cultural y de sensibilidades histáncas es 

compatible con valores comunes como la paz la cooperación internacional y la 

protección del medio ambiente 

Ahora está claro para todos los actores que en una sociedad de conocimiento 

que la ciencia y las sabidurias constituyen un valor agregado multiplicable para 

las naciones y que constituyen una riqueza en movimiento mensurable en 

términos económicos Por eso ahora valoramos ciencia y teaiologia con 

parámetros de inversión y desarrollo de lo cual de deduce que la educación es 

un proceso productivo economico 

Por qué se ha dado este giro? Habrá que señalar que la educación forma al 

ser humano Como el alfarero toma el barro para dar forma a toda clase de 

objetos con diversos fines el proceso educativo acoge a los seres humanos y 

progresivamente va explorando sus capacidades despierta la conciencia y 

faculta el despliegue de su libertad Tanto así que en el presente es axioma decir 

que la educación es el factor del desarrollo nacional 
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Establecida la importancia esencial de la educación en el proceso de 

humanización y visto el cambio social y de los registros de la cultura las 

instituciones de enseñanza superior deben acelerar sus transformaciones 

comenzando por la revisión de los supuestos de la antropologia educativa 

Tradicionalmente se pensaba que la educación era un estado transitorio en 

que ingresaba el sujeto y del cual este salia con una preparación o cualificación 

determinada segun sea el propósito de tener una cultura general o una 

profesión 

Al contrario hoy se piensa que la educación es para toda la vida segun lo 

dice el lema del MEDUCA o sea que el ser humano nunca termina de aprender 

y que eta actividad es permanente consustancial a la vida De este principio 

surgen modalidades nuevas de ¡a educación superior como los programas de 

educación continua (o continuada) y de capacitación permanente con sus 

ofertas de seminarios cursos y diplomados 

Otra consecuencia de este giro es la modificación de la demografia 

estudiantil Lo normal era que la Universidad fuera solo de jóvenes y de adultos 

jóvenes pero en este momento asisten a los claustros gran cantidad de 
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personas de mediana y de la tercera edad confirmando los postulados de la 

educación permanente ya sea a cursos instrumentales como los de inglés e 

informática los mas populares en esta franja de edad o recreativos como los de 

danza o yoga musica etc 

Agrega Tunemman Berthheim As¡ como las estructuras de una sociedad 

cambian también lo hacen las demandas Como la economia y las tecnologias 

han cambiado practicamente el mundo haciendoto casi irreconocible para los 

supuestos de la tradición han surgido nuevas profesiones y oficios han 

aparecido formas impensables del tiempo libre y de recreación Como se ha 

vislumbrado en el punto anterior la oferta de las Universidades ha debido 

acoplarse a estas realidades emergentes lo cual hacen que aparezcan en el 

menu de la institucion académica cursos de reposteria de hoteleria o de guias 

de tunsmo Todo muy distinto si pensamos en el curriculum clásico del tnviun y 

quadriviun de la Universidad colonial o de la oferta universitana edificada sobre 

las profesiones de abogado maestro y médico 

Compelidos por los cambios en la demografia estudiantil y en la demanda 

social la Universidad ha tenido que modificar sus métodos de enseñanza y las 

modalidades de aprendizaje encontrar sus nuevos fines y hacer uso de los 
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recursos tecnológicos que han invadido la práctica pedagógica en ¿os ultimos 

veinte años 

La consecuencia es que del enfoque magistral de la gran disertación por el 

docente se ha pasado a una nueva pedagogía dratógica cuyo centro es el 

estudiante y el grupo De aprendizaje vertical se ha trasladado el proceso al eje 

horizontal y al circulo didáctico integrado por estudiantes y docentes donde 

estos aprenden juntos y crean conocimiento 

Una de las corrientes en boga debido precisamente a ¿as motivaciones 

sociales de la epoca es el constructrvrsmo del cual hay vanantes comente 

pedagógica que concibe el conocimiento como un producto colectivo de los 

participantes del proceso didáctico 

Pero no solamente es el constructivismo el que muestra este dinamismo sino 

que otros enfoques tanto dependientes de la psicologia cogriitiva de la 

psicologia dinámica o de las versiones renovadas de las comentes clásicas 

demuestran estar abiertas a conciliarse atender y orientar los reclamos de un 

mundo en transformación 
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La flexibilidad del tiempo lectivo es otra de las grandes aportaciones de la 

transformación en curso En un enfoque ortodoxo las fechas de inicio y término 

del calendano escolar eran intocables al igual que la segmentación del año 

escolar generalmente en semestres 

En la actualidad los enfoques son flexibles Una Universidad puede tener 

programas profesionales segun el régimen de semestres cuatnmestres y 

trimestres segun lo determinen las autondades académicas o pueden trabajar 

por módulos de un mes para una o dos materias o de dos meses segun sea el 

caso 

Otra innovación son las horas bloque que consiste en que una materia se 

cursa en un dia solamente pero vanas horas en vez de una hora en dos ó tres 

dias como era la costumbre 

E La Tecnología como soporte en la Educación Supenor 

No se puede concebir el mundo de hoy sin tomar en cuenta el aporte capital 

en las transformaciones que vivimos 
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En cuanto a la educación y por el impacto que ellas han causado nos 

refenmos ante todo a las llamadas TICs o tecnologias de la información y la 

comunicación 

Aqui la clave es la invención y el perfeccionamiento de la computadora y de 

toda la familia de inventos electrónicos que han hecho el planeta más pequeño 

transmitiendo información de toda clase y en formato en tiempo real y a 

cualquier parte de mundo 

Las grandes y pesadas computadoras de los años 60 sólo podian ser 

accesibles a las grandes instituciones pero la invención del ordenador personal 

o PC cambió todo Como su nombre lo indica la microelectrónica facilitó a cada 

sujeto con recursos o acceso el uso de una máquina maravillosa 

multifuncionai sirve para levantar textos como una antigua Roya[ o 

Underwood para mandar mensajes o recibirlos (e mali) para informarse 

(internet) o para jugar etc 

Solo bastaba que se adoptase a los propósitos educativos y que se le dotase 

de softwares (programas) adecuados al campo de la enseñanza para que 
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entrase por la puerta ancha al salón de clases a las bibliotecas a la sala de 

conferencias o al laboratono 

Hay otro aspecto que anotar y es el de la simplificación del manejo de la PC 

Con el tiempo al usuano se le hizo más fácil la operación del aparato puesto que 

los iconos le señalaban el orden de los procedimientos para hacerlo funcionar 

Sin embargo a la fecha la relación entre las PC y los estudiantes es muy 

debil en la Universidad de Panamá por la masa estudiantil y la insuficiente 

plataforma tecnológica que se está mejorando paulatinamente Lo cual 

constituye una debilidad en la prestación de servicios de calidad por parte de la 

institución caso que se puede extender a la generalidad del sector publico de 

educación que es ampliamente mayoritario 

Pero no se debe olvidar que la potencia de una plataforma informática o 

tecnológica no se da por la sola calidad de ella misma sino que está asistida por 

sus interconexiones es decir su incorporacion a las redes telemáticas De esto 

depende la vinculación con otras Universidades en el pais y en el extranjero el 

acceso a centros de investigación avanzada y a las grandes bibliotecas a las 

bases de datos a las teleconferencias etc 
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Lo antenor significa no solo que hay que mejorar las instalaciones 

tecnologicas con que contamos sino que se requiere capacitar personal para 

desarrollar el uso de esta plataforma y también al personal docente y a los 

estudiantes Es una tarea total que abarca todos los componentes del proceso 

enseñanza—aprendizaje técnico y de investigacion y desarrollo lo cual hace 

pensar en la disponibilidad de recursos financieros para un equipamiento 

urgente y necesano 

Volvemos sobre el factor humano Recientemente se ha incorporado a la 

literatura sobre el desempeno de las instituciones el papel determinante que 

juegan en ellas los recursos humanos las teorias estratégicas de la escuela de 

pensamiento chino comenzando con El Arte de la Guerra de Sun Tzu texto de 

hace 25 siglos culminando con la celebre obra La Guerra sin Limite de Quiao y 

Wang aparecida en 1999 Dicen los estrategas chinos que no se debe tener 

tanta confianza en los medios tecnológicos porque pueden fallar En otras 

palabras la tecnología pude ser concebida como una extension del sujeto 

humano o una potenciación de sus facultades pero de ninguna manera puede o 

debe reemplazarlo 

Expliquemonos No puede porque la tecnología no tiene la capacidad de 

realizar acciones humanas que son necesarias o deseables en el proceso de 
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ensenanza— aprendizaje aunque esto no disminuye los méritos de la enseñanza 

Qn Lirte y de otras modalidades no presenciales Y no debe porque ya se están 

observando induso a nivel epidémico las distorsiones psicológicas que produce 

la comunicación unidimensional telemática Amén de que estos recursos de alta 

tecnologia solo cobran sentido cuando existe un operador facilitador o 

interlocutor debidamente capacitado y onentado segun normas reguladoras del 

intercambio 

En otras palabras Algunos inclusive académicos han querido ver en los 

TIC s una panacea al problema del gigantismo de las Universidades al super 

poblamiento de ¡as aulas de clase a la solución de ¡os cuellos de botella de la 

comunicación académica y pedagógica Pero no es suficiente 

Es cierto que estos recursos consiguen algo de eso pero no más El factor 

humano sigue siendo el principal en todo proceso de transferencia y adquisición 

de conocimientos 

Hay otro punto que resolver La tecnologia educativa debe asistir ayudar 

complementar mejorar y desarrollar el trabajo educativo Pero su dimensión su 
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naturaleza y su costo están refendos a su uso y este uso a su vez depende del 

perfil de la Universidad en la que se instale y se haga operativo 

En un marco general hay Universidades megas medianas y pequeñas por 

el numero de sus estudiantes docentes e instalaciones laboratonos e 

investigadores Desde otro referente hay Universidades profesionalistas 

centrado en la formación profesional (médicos ingenieros abogados etc) y de 

investigacion que destinan gran cantidad de su presupuesto a investigación 

fundamental y aplicada a laboratonos bibliotecas y personal altamente 

especializado Y por naturaleza de su campo cientifico las hay generalistas con 

multiples facultades y carreras y las especializadas que se concentran en un 

área especifica o de afinidades Universidades de ingeruerias o de ciencias de la 

salud o de empresas 

Se da por descartado que el perfil de una institución de educación condiciona 

toda su politica no solo académica sino administrativa y financiera De 

antemano no se puede afirmar cuál o cuáles de estos tipos de Universidades 

son mejores As¡ tenemos que en un marco comprensivo y a nivel mundial el 

Massachussetts Institute of Tecchnology una Universidad especializada de 

ingenieria es tan buena como Harvard que es una Universidad generalista 
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Tampoco se puede afirmar que una Universidad grande es de más calidad que 

una pequeña o a la inversa porque los ejemplos sobran en ambos sentidos 

Aqui tropezamos con un criterio de valorización clave de todo proceso 

productivo material o productivo simbólico y es el de calidad el cual como se 

puede intuir ha tomado carta de naturaleza en el proceso económico Ya se 

sabe que en la cadena fabril todo momento y todo procedimiento deben tener 

marcación de calidad 

Como se explicó anteriormente es muy natural que este preciado concepto 

porque está referido a valor (originalmente económico) haya venido a alojarse 

en el nucleo de la actividad educativa Porque es obvio que no es pensable una 

educación sin calidad 

Ahora bien habiendo desmantelado varios mitos sobre qué tipo do 

Universidad es mejor hay que decir que la reflexión sobre cuál tecnologia para 

tal Universidad debe partir de Ja alternativa de qué Universidad queremos ser 

Quedamos en el horizonte fundamental de la ontología o sea qué es Jo que 

somos 
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Si nosotros queremos ser profesionales bien Pero si queremos ser de 

investigación está bien pero ojo tenemos que hacer mucho más Ser 

Universidad de investigación ya no es ser simple operador transferencia¡ de 

conocimiento sino entrar en el terreno de la alta competencia internacional Vale 

preguntar ,Qué requeriria establecer en nuestra Universidad un Instituto de 

Musicologia7 Podemos tomar en cuenta un referente el de la Universidad de 

Rafael Landivar de Guatemala 	Cuánto cuesta montar esta plataforma 

completa de investigación de rango internacional? ¿Qué tecnologias son 

necesarias para instalarlo? Gabinetes archivos banco de datos fonoteca y 

biblioteca computadoras editores etc y el personal que va a trabajar aHi 

¿Cuántos son o serán? Cómo los formamos o capacitamos? Con que perfil? 

¿Que estatuto laboral le daremos? ¿Cuáles serían sus salanos? ?,Por qué 

apuntamos estas interrogantes? Nuevamente la respuesta es fácil de colegir la 

tecnologia no funciona por si misma Detrás de ella siempre se encontrará la 

mente y la mano del hombre 

Otra cuestión que por estar al final de este apartado no es menos importante 

es la pnondad tecnológica y de inversión tecnológica que no son la misma cosa 

La demanda de tecnologia puede darse por razones administrativas (agilización 

de la matricula registro de Secretaria General) por actualiza=n de los equipos 

(laboratorios bibliotecas) o por una necesidad o petición académica específica 
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Es obvio que el mundo actual se guia por el pragmatismo del mercado que 

con su realismo engañoso ha traicionado muchas expectativas y drfícilmente 

salvo que se cambie el modelo de gestión universitana la institución no podrá 

complacer a todos en lo que les es deseable y aun necesario 

Repetimos en un pais marcado como pocos por los mecanismos de la 

economia de mercado es de esperar y dificilmente sucederia lo contrario que la 

concentración de la inversión en tecnoiogia educativa universitaria se de en 

aquellas áreas de la ensenanza que sea más productivas o rentables o que 

rindan un beneficio social evidente Por eso es más fácil que se dote de alta 

tecnologia a áreas como las de investigación agricola o biológica que fifosofra y 

que sea más viable un laboratorio de inglés que uno de español 

A donde querernos llegar es como lo dice el documento oficial que ha sido el 

referente de este capitulo que es poco probable que las materias culturales y 

las carreras afines que proveen los docentes para estas áreas cumculares 

gocen del mismo aprecio que los de áreas y carreras más vinculadas con el 

desarrollo económico y social o de la prevención de la salud y el combate de las 

enfermedades o de la segundad publica 
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En otra palabras la politica tecnológica de las instituciones de enseñanza 

superior reposa en ultima instancia en el mercado (economia estructural) y en 

las demandas de bienes y servicios sociales (salud infraestructura y educación 

entendida como actividad que crea valor agregado humano) 

F Orientaciones Metodológucas en la Enseñanza de la Armonía 

En este apartado nos ocuparemos de algunos aspectos relacionados con la 

ensenanza de la armonia en el nivel supenor 

La armonra una de las ramas de la musica más importante en la formación 

de todo musico y desde su florecimiento ha experimentado innumerables 

cambios en lo que respecta a la estructura de los acordes y su correlación 

Desde este punto de vista podemos señalar por ejemplo la orquesta del 

barroco tiene su sonido caracteristico la musica del movimiento clásico también 

tiene su sonoridad particular Continuando con el romanticismo y el 

impresionismo donde cada epoca impone su diferencia sonora 
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Ahora bien la enseñanza de la armonia en términos generales ha sido 

tradicionalista aplicando una metodologia arcaica de generación en generación 

En la actualidad el estudio de armonia requiere de otro enfoque 

metodológico Un planteamiento más amplio a saber 

1 No quedarse en el plano eminentemente teórico debe enmarcarse en el 

aspecto práctico 

2 El entrenamiento armonico del sentido auditivo del estudiante es 

determinante 

3 Desarrollar las capacidades armónicas a medida que se vayan estudiando 

nuevas estructuras armónicas 

4 	Ejercitar al estudiante en las diferentes progresiones armónicas 

5 Desde los primeros niveles de estudio de la armonia el estudiante debe 

entonar los ejercicios que realice 

6 Plantear las diferentes técnicas de armonización coral instrumental duos 

trios etc 

7 Utilizar equipo tecnológico de apoyo programa secuenciadores etc 
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8 Promover la interacción entre los alumnos exponiendo sus prácticas en el 

tablero 

9 Realizar ejercicios prácticos individual y colectivamente 

10 Promover el uso del internet para realizar investigaciones y obtener 

información de punta 

En sintesis la enseñanza y aprendizaje de fa arnionia debe enfocarse desde 

el punto de vista teánco-práctico que recoja los temas o contenidos 

significativos de mayor importancia en el desarrollo de los cursos de armonia 

como área de estudio 
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CAPITULO III PROPUESTA CURRICULAR PARA LOS CURSOS DE 

ARMONIA 210 A B Y 310 A B 

Pre requisitos 

Para el estudio de fa armenia el estudiante debe cumplir con tos siguientes 

requisitos los cuates son de vital importancia para el buen aprovechamiento de 

los cursos de armonía 

1 	Dominio de los conceptos básicos de la teoria musical 

2 Lectura y escntura musical en clave de Fa y clave de Sol 

3 Tañer un instrumento armónico (Piano guitarra etc) 

4 Solfeo básico (rítmico melódico) 

1 	CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL CURSO DE ARMONÍA 210 a-b 

A Aspectos Generales de la Teoría Musical 

Dentro de los temas de la teoria musical hemos seleccionados unicamente 

aquellos que se consideran fundamentales para el aprovechamiento efectivo de 

los cursos de armonia obviando temas que no guardan relación con este 

estudio 

1 Intervalo 
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11 Definición 

2 Tipos de intervalos 

2 1 Intervalo armónico 

2 2 Intervalo melódico 

23 Intervalo conjunto 

24 	Intervalo disjunto 

25 Intervalo consonante 

26 Intervalo disonante 

27 Intervalo enarmónico 

28 Intervalo simple 

29 Intervalo compuesto 

210 Inversión de los Intervalos 

2 10 1 Definición 

2 10 2 Resultado de las inversiones 

3 Clasificacion de los intervalos 

3 1 Unisono 



32 Segunda 

3 3 Tercera 

34 Cuarta 

35 Quinta 

36 Sexta 

37 Séptima 

38 Octava 

39 Novena etc 

4 Nombre de los grados de escala 

41 Tónical 

4 2 Supertónica II 

43 Mediante IU 

44 Sub dominante IV 

45 Dominante V 

46 Superdominante VI 

47 Sensible VII 

76 
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4 8 Subtónica (o septimo grado menor) 

5 Escalas diatónicas 

5 1 Mayor 

52 Menor 

53 Estructura 

5 3 1 Tono y semitono 

6 Tipos de Escalas Menores 

6 1 	Natural / Antigua / Aeática 

62 Armónica 

6 3 Melódica 

6 4 Estructura 

7 Otras escalas 

7 1 Cromática 

7 2 Tonos enteros 

73 Disminuida 

7 4 Pentatónica 
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7 5 Estructura 

8 Triadas 

8 1 Definición 

8 2 Estructura 

83 Tipos detnadas 

8 3 1 Mayores 

8 3 2 Menores 

8 3 3 Aumentada 

8 34 Disminuida 

8 3 5 Otros tipos de triadas 

8351 Sus  

8352 C5a 

8353 CO 

9 Construcción de triadas sobre la escala do mayor y la escala de la menor 

armónica 

9 1 Triadas resultantes 
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9 2 Nomenclatura 

9 2 1 Numeros arábigos (i IV etc) 

922  Cifrado (C /Cm / C Aum / C dim etc) 

9 3 Construcción de triadas sobre la escala menor melódica 

9 3 1 Tnadas resultantes 

9 3 2 Nomenclatura 

10 Grados tonales principales o de primer orden (tónica dominante y 

subdominante) 

10 1 Definición 

10 2 1 IV V (modo mayor y menor armonico) 

103 Importancia 

104 Función de los acordes pnncipales 

105 Tonalidad bimodal 

10 5 1 Definición de tonalidad 

10 5 2 Antecedentes 

11 Grados secundarios (¡¡-¡¡¡ -Vi VII) 
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111 Definición 

11 2 Nomenclaturas /Cifrado 

11 3 Importancia 

11 4 Modo mayor 

11 5 Modo menor armónico 

116 Modo menor melódico 

8 Movimientos de las voces 

1 Movimiento relativo es la relación directa entre estas notas 

1 1 Movimiento directo 

1 2 Movimiento contrario 

1 3 Movimiento paralelo 

1 4 Movimiento oblicuo 

2 Movimiento lineal es el movimiento melodico que se encuentra dentro de una 

sola voz 

2 1 Movimiento conjunto 
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2 2 Movimiento disjunto 

3 Extensión de las Voces Humanas (Coro mixto) 

3 1 Soprano 

32 Tenor 

3 3 Contralto 

34 Bajo 

4 	Distribución de las Voces en el Pentagrama (Estilo coral mixto) 

4 1 Soprano 

42 Contralto 

43 Tenor 

44 Bajo } 9 

C Construcción de Acordes a Cuatro Partes 

En la construcción de acordes a cuatro partes se adopta el modelo del coro 

mixto integrado por las voces de soprano contralto tenor y bajo 

1 	Acorde tónica en posición fundamental a cuatro partes 
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1 1 Procedimiento 

1 2 Duplicaciones 

1 3 Nomenclatura 

2 Disposición de los acordes 

2 1 Posición cerrada 

2 2 Posición abierta 

3 Función del acorde de tónica 

3 1 Definición 

32 Tendencia de los grados diatónicos 

3 3 Acordes estables 

3 4 Acordes inestables 

4 Posicion melódica de los acordes 

4 1 Posición de octava 

4 2 Posición de tercera 

4 3 Posición de quinta 

D Enlace Armónico con los Grados Principales (1 - V IV) 
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1 Tipos de Enlaces 

1 1 Armonico 

1 2 Paralelo 

1 3 Melodico 

1 4 Definición 

1 5 Caracteristicas 

2 Reglas e lndicacior'es para el enlace armónico de los acordes 

2 1 Cruce de voces 

2 2 Sobreposición de las voces 

23 Octavas y quintas paralelas 

24 Distancia entre las voces 

25 Octavas y quintas ocultas 

3 Procedimiento para el Enlace Arrnonico del Acorde de Tonica (1) y  de 

Dominante (V) en Posición Fundamental 

3 1 	Estructuración del primer acorde (Tónica) 

3 1 1 Mantener la nota comun 
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3 1 2 Movimiento conjunto del resto de las voces 

3 1 3 Movimiento contrano de las voces superiores en funcion del bajo 

3 2 Enlace armónico de los grados dominante V y de tónica 1 en posición 

fundamental 

32 1 Funcion del acorde de Dominante 

3 2 2 Resolución de la sensible 

3 2 3 Libre resolucion de la sensible 

3 2 4 Procedimiento excepcional la 3m  del pnmer acorde procede hacia 

la 3m  del 2 d acorde 

4 Enlace armónico con los grados de tonica y subdominante en posición 

fundamental (1 IV) y viceversa 

4 1 Función del acorde de subdominante 

42 Enlace¡—lV/IV—I 

43 Procedimiento 

5 Enlace melódico de los acordes de subdominante y dominante en posicion 

fundamental (IV - V / V - IV) y viceversa 

5 1 Caracteristicas del enlace 
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5 2 Uso del enlace melodico 

5 3 No nota comun 

5 4 Voces superiores por movimiento contrano al bajo 

5 5 Funcion e importancia de los acordes de tónica subdominante y 

dominante 

6 Cadencia 

6 1 Definición 

62 Clasificación de las cadencias 

621 Auténtica 

622 Plaga¡ 

6 2 3 Cadencia rota 

7 Armonizacion de una melodia dada utilizando los grados principales (1 IV V) 

modo mayor y modo menor armonico 

7 1 Tonalidades (Mayores y menores) 

7 2 Procedimiento 

7 2 1 Elaboración de la voz de bajo en movimiento contrario a la melodia 

722 Nota comun 
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7 2 3 Lineamientos para el movimiento de las voces en estricto estilo 

coral a cuatro partes (Coro mixto) 

7 3 Ejercicios prácticos de armonización 

7 3 1 Ejercicios de armonizacion con grados y ritmos dados 

7 3 2 Ejercicios de armonizacion con bajos dados 

7 3 3 Ejercicios de armonizacion con melodia dada 

7 34 Ejercicios de armonizacion sin grados dados 

8 Inversiones de los acordes 

8 1 Definición del concepto inversion 

82 Importancia 

8 3 Primera Inversión 

8 3 1 Importancia 

8 3 2 Nomenclatura 16 
(C1) 

8 4 Segunda Inversión 

84 1 Nomenclatura 16 
(C/) 

4 

84 2 Acorde de sexta y cuarta como cadencia 
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8 4 3 Uso de los Acordes Invertidos 

9 Acorde de Septima dominante en posición fundamental 

9 1 Reseña Histónca 

92 Importancia 

92 1 Caracteristicas 

9 2 2 Tntono 

9 3 Estructura del acorde 

94 Nomenclatura (y7 - C7) 

95 Resolución del tntono 

9 6 Uso del acorde de dominante (17) 

10 inversiones del acorde de Septima Dominante y sus resoluciones 

10 1 Posición Fundamental (V7  1) 

102 Primera Inversión (y6 1) 
5 

10 3 Segunda Inversión (1V4 1) 
3 

10 4 Tercera Inversión (y2 - 16) 

10 5 Nomenclatura 
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10 6 Nomenclatura Popular C7- C7IE C7/G C7/Bb 

10 7 Resolución del acorde de séptima dominante 

10 8 Otros usos del acorde de Séptima dominante 

1081 1 17  IV/C C7 E 

10 82 Dominante de la dominante 

II 	CONTENIDO PROGRAMATICO DEL CURSO DE ARMONÍA 310 a b 

A. Contenidos 

1 	Grados secundarios II - III - VI VII (Modo Mayor) 

11 Definición 

1 2 Importancia 

2 Construccion de triadas sobre la escala mayor 

2 1 	Clasificacion de las triadas resultantes 

2 2 Nomenclatura 

3 Funciones Tonales de los Acordes 

3 1 	Grupos Tonales 
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32 Definición 

3 3 Clasificación de los Grupos Tonales 

33 1 Tónica ¡-¡¡¡ -Vi  (C Em - Am) 

3 3 2 Sub-dominante IV - II (E - Dm) 

3 3 3 Dominante V7  - VII (G7  - Bd,m o B°) 

3 34 Progresiones armonicas 

3 3 5 Definición 

3 3 6 Importancia de los grados tonales en la sustitución de acordes 

4 Tendencia de los acordes secundarios 

4 1 Definición 

42 importancia 

4 3 Aplicación 

5 Sustitución de acordes (tecnica) 

5 1 Definición 

5 2 Uso de los grados secundarios 

6 Inversiones de los grados secundanos 
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6 1 Nomenclatura 

6 2 Primera Inversión 116 ( r-/ E) 

6 3 Segunda Inversion II 6 (C/G) 
4 

7 Enlace armonico y melódico utilizando los grados secundarios en el modo 

mayor (II - 111—VI —Vil) 

7 1 Procedimiento 

8 Tratamiento del acorde sobre la sensible (VII0) 

8 1 Caracteristicas (Tntono) 

82 Duplicaciones 

8 3 Resoluciones 

8 4 Uso del VII grado 

9 Enlace armónico y melódico utilizando los grados secundarios en modo 

mayor 

9 1 Ejercicios de armonizacion con ntmos y grados dados 

9 2 Ejercicios de armonizacion con bajos dados 

9 3 Ejercicios de armonización con melodia dada 

9 4 Ejercicios de armonización sin grados dados 
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B Grados Secundarios en el Modo Menor Armónico 

1 Importancia 

2 	Construcción de triadas sobre la escala menor Armónica 

3 Triadas resultantes 

4 Clasificación 

5 Nomenclatura 

Grado Acorde Nomenclatura 

1 Menor Am 

II Disminuido B dim 

III Aumentado C+IC Aug 

IV Menor Dm 

V Dom Séptima E7 

VI Mayor F 

/iI Disminuido G# dim / G#° 

6 Tratamiento del acorde aumentado sobre el III en modo menor Arrncnico 

6 1 Caracteristicas 

62 Resolución 
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6 3 Duplicaciones 

64 Tendencias de la nota alterada 

6 5 Uso del acorde alterado 

7 Grupos tonales en el modo menor armónico 

7 1 Tónica 1 - lii grado (Am y C mayor) 

	

7 2 	Dominante V7 - Ii - VII (E7 - B dim - G# dim) 

7 3 Subdominante II - VI (Dm F) 

8 Grados secundarios y la sustitución de acordes 

9 Tratamiento de los Acordes Disminuidos (II B°/ VII G#°) 

9 1 Caracteristicas (Tritono) 

92 Duplicaciones 

9 3 Resolución 

9 4 Uso del acorde disminuido (ejemplos) 

10 Enlace armónico y melódico utilizando los grados secundarios 

	

101 	Ejercicios de armonizacion con ntmo y grados dados 

10 2 Ejercicios de armonizacion con bajos dados 
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10 3 Ejercicios de armonización con melodia dada 

10 4 Ejercicios de armonización sin grados dado 

C Tendencias melódicas 

1 Definición 

2 Intervalos estables e inestables 

3 Clasificación de los intervalos 

3 1 Consonantes perfectos 

3 2 Disonantes 

3 3 Consonantes imperfectos 

34 Semi-consonancias 

4 El salto melódico y sus Tendencias 

41 Eldimax 

5 Aspectos de forma musical 

5 1 La frase 

52 El motivo 
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5 2 1 	Anacrusico 

522 Tético 

523 Acéfalo 

524 Contramotivo 

D Aspectos Generales para la Armonización del Canto dado 

1 	Definicion del término canto dado 

2 Primer y ultimo acorde 

3 Notas repetidas en la melodia 

4 Cambio de acorde de un compas a otro 

5 Cambio de posición de los acordes 

6 Intercambio de notas en el acorde 

7 Acorde plaque 

8 Acorde arpegiado 

9 Acorde roto 

10 Barra de continuidad 
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11 Tratamientos de las 5tas  y 8' as  

11 1 Directas (Cambio deposición) 

11 2 Consecutivas 

11 3 Cambio de acorde 

114 Quintas octavas consecutivas permitidas 

E Figuración melódica 

1 Definición del concepto 

2 Importancia 

3 Clasificacion 

3 1 Notas de paso 

31 1 	Definición 

3 1 2 	Clasificación 

31 3 	Diatónicas 

3 1 4 	Cromáticas 

31 5 	Notas de paso simples dobles triples etc 
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3 1 6 	Relaciones prohibidas 

3 2 Notas auxiliares o bordaduras 

3 2 1 	Definición 

322  Caracteristicas 

323 	No falsas relaciones 

324 	No quintas paralelas 

325 	Bordaduras dobles triples etc 

3 3 Retardo o Suspensión 

3 3 1 	Definición 

332 	Normas generales 

333 	Clasificacion 

3 3 3 1 Retardo ascendente y descendente 

334 	Retardos dobles y tnples 

3341 Tratamiento 

34 Anticipación 

3 4 1 	Definición 
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342 	Características 

3 5 Notas de cambio 

3 5 1 	Definicion 

352 Caracteristicas 

353 Formato 

3 6 Escapada 

361 	Definición 

362 Caracteristicas 

37 Pedal 

3 7 1 	Definición 

372  Caracteristicas 

373 	Pedal simple doble triple 

374 	Pedal grave intermedio agudo 

375 	Pedal firme 

376 	Pedal figurado 

377 	Pedal de tonica 
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38 Apoyatura 

3 8 1 	Definición 

382 	Clasificación 

3 8 2 1 	Diatonica 

3822 Cromatica 

3823 	Simple doble triple 

F Diagnóstico y Evaluación de los Programas de Armonia 210 a b y 

310 a-b de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá 

El departamento es la unidad academica que integra a los profesores con 

especialidad de una disciplina determinada En el departamento se desarrollan 

actividades de docencia investigacion extensiori administracion produccion y 

servicios 

Entre las funciones especificas de los departamentos establecidas en el 

Manual de Organizacion y Funciones de la Universidad de Panamá (2003) 

están las siguientes Contnbuir en la elaboración de los planes y programas de 

las carreras en conjunto con las escuelas donde prestan servicios 
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El texto antenor confiere la responsabilidad al departamento de elaborar los 

programas de cursos de las diferentes carreras 

En nuestras diligencias en el departamento de musica no hemos encontrado 

programa alguno no solo de armonia sino de otras materias Todo parece 

indicar que cada profesor dicta la catedra de armonia y elabora su propio 

programa tomando como referencia su experiencia personal y utilizando 

bibliografia contenidos y metodologias aprendidas en su formación académica 

Inclusive segun nuestras observaciones no existe un consenso en relacion 

con tos temas o contenidos de curso que deban orientar la enseñanza de la 

armonia en el nivel superior Solamente hemos encontrado los Programas 

Sintetico de Armonia 210 a b 310 a b y  410 a b los cuales no detallan con 

ctandad los contenidos significativos que deben caracterizar y formar La 

enseñanza de la armonia en el nivel superior 

No existe de igual manera una bibliografía actualizada de referencia tanto 

para el profesor como para el estudiante Solamente ha llegado a nuestras 

manos un documento que por anos funcia como guia programatica un listado de 

contenidos por nivel 
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Todas estas anomalias deben ser subsanadas a corto plazo para el 

mejoramiento académico de nuestros estudiantes un mejor desempeño del 

docente y poder lograr la acreditación satisfactoria ante los organismos 

internacionales 

En el anexo podemos encontrar un documento o listado de temas repartidos 

entre los tres niveles que corresponde el curso de armonia que por mucho 

tiempo fue considerado corno un programa de los cursos de armonia 



III 	Programas analiticos 

A Propuesta del programa analitico de armonia mus 210a 

Datos Generales 

11 	Denominación de la Asignatura Mus 210 A 

12 Codigo 8537 

1 3 Semestre 1 

14 Creditos 3 

1 5 	Horas de Dedicacion 4 

151 Teórica  

1 5 2 Practico 2 

16 	Pre requisitos 

1 61 	Lectura Musical ¡ y II 

162 Piano 

1 6 3 Teoria y Solfeo 



Descripción del Curso 

Armonía 210a 

La asignatura armonia mus 210a contempla los módulos donde se plantearan temas fundamentales de la 

armonia y su correcto manejo utilizando todas las reglas que permitan un mejor manejo metodológico para el 

aprendizaje de la armonia en el modulo N°1 se tocarán temas de teoria musical fundamentales para el 

fortalecimiento de esta asignatura 

Modulo N°1 

Teoria 	1 Intervalos 

2 Clasificacion de Intervalos 

3 Grados escalas en todas las formas mayores y menores 

4 Triadas y su estructura 

5 Construcción de triadas sobre escala mayor y todas las menores 

6 Grados secundarios 

7 Movimiento de las voces 

8 Extensión de las voces 

9 Distribución de las voces en el pentagrama estilo coral 

10 	Construcción de acordes a cuatro (4) partes 



Modulo N°2 

En este punto se tocara todo lo relacionado a la construcción de acordes a cuatro (4) voces en cuanto a 

procedimiento duplicación nomenclatura posición abierta cerrada posición de octavas terceras de quinta y 

finalmente aprenderemos a realizar los enlaces de los grados principales y sus combinaciones (1 IV) (1 V) (y 1) 

(IV 1) (IV V) (y IV) en modo mayor y modo menor armonico segun sea el caso 



Universidad de Panamá 

Facultad de Bellas Artes 

Departamento de Musica 

Facilitador Prof Ernesto E Vernaza N 	Programa analitico Armonia 210a 

Código del Profesor 8537 	 Objetivo General Conocer y profundizar el aspecto teórico aplicable a la 

armon ia 

Modulo N 1 	Teoria fundamental para el estudio de la armonia tradicional 

Duración 	8 semanas 

Estrategias Metodológicas 

Técnica 
Objetivo Especifico Contenido 

Actividad 
Evaluación 

Recursos 

a Expositiva con 

participación 

activa 

b Investigativa 

a Textos 

b Tablero 

c Piano 

d Multimedia 

e Grabadora 

a Repasar todo lo 

concerniente a la 

teoria musical 

fundamentos de la 

armonía 

Intervalicamente 

a Teoría Musical 

1 Intervalo 

2 Tipos de Intervalo 

2 1 Armónico 

22 Melódico 

23 Conjunto 

24 Disjunto 

25 Consonante 

26 Disonante 

27 Simple 

28 Compuesto 

a 	Los estudiantes 

aprenderan 

practicarán todo lo 

relacionado a los 

conceptos teoncos y 

prácticos de la 

armonía 

a Parciales 

30% 

b Trabajos 

20% 

c Asistencia 

10% 

d Semestral 

40% 



Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodológrcas 

Evaluacion 
Actividad Técnica Recursos 

b Aprender los Intervalos b 	Inversiones de b Los estudiantes 

en cuanto a sus Intervalos practicarán los 

inversiones 1 	Definición enlaces armónicas 

2 Resultado de los básicos en posicion 

Inversiones fundamental 

c Repasar la c 	Clasificación de los c Construirán acordes 

clasificación de los Intervalos en posición de 51 

Intervalos 3'y8 

d Conocer los nombres d 	Nombre de los d Aprenderán los 

de los grados de la grados de la escala nombres de los 

escala grados de la escala 

e Profundizar el e 	Escalas y su e Practicarán acordes 

conocimiento de la estructura en posición abierta y 

escala y su estructura 1 	Diatónica cerrada 

2 Menores 

2 1 Natural 

2 2 Armónica 

2 3 Melódica 

24 Cromática 



Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodologicas 

Evaluacion 
Actividad Técnica Recursos 

menores utilización adecuada 

i Identificar los grados i 	Grados secundanos i Practicaran con los 

secundanos de las (Ii 	III VI Vi[) grados secundarios 

escalas mayores y 

menores 

1 	Definición 

2 	Cifrado 

(II 	III VI VII) 

3 	Importancia 

4 Modo mayor 

5 Menor armónico 

6 Menor melódico 

Analizar y practicar el j 	Movimiento de j Aprenderán los 

movimiento de las voces movimientos de las 

voces en su extensión 

y construcción 

1 	Extension de 

voces 

voces 

2 Construcción de 

cuatro (4) voces 

k Realizar los enlaces k 	Enlaces básicos k Practicarán con los 

básicos armónicas armónicos (1 y) (y 1) enlaces armónicas 

(1 V) (V 1) (IV 1) (1 IV) (1 y) (y 1) (IV 1) (1 IV) 



Modulo N 2 	Enlaces Armónicos de Grados Pnncipales 

Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodológ icas 

Evaluación 
Actividad Técnica Recursos 

a Construir acordes a a Construcción de a Construiran acordes 

cuatro (4) voces acordes a cuatro (4) a cuatro (4) voces 

voces en sus diferentes 

1 	Estado 

fundamental 

posiciones 

2 Posición cerrada 

3 	Posición abierta 

4 	Posición 

melódica 8 

3re 	5t2 

b Realizar enlaces b Enlaces Armónicos b Realizarán 

armónicos(¡ iv y) (1 V IV) ejercicios de enlace 

1 	Utilizando las 1 Armónico 1 	armonico (1 y IV) 

reglas de enlace 2 	Paralelo paralelo y 

2 	Realizar ejercicios 3 Melódico melodico 

en vanados 2 Armónicos (1 V 

eniaces (i V) (V 1) IV l) en todas las 

(1 IV) (IV 1) tonalidades 



Bibliografta 

1 Zamacois Joaquin (1989) Tratado de Arrnonia Barcelona España Editorial Labor 

2 Hindemith Paul (1975) Armonra Tradicional Barcelona España Editorial Saritillana 

3 Randel O Michael (1996) Diccionario Harvard de la Musica 

4 Enciclopedia Temática 

5 Santiago Vera Armonia a dos voces Editorial Inten Chile 



B Propuesta del programa analitico de armonia mus 210b 

1 Datos generales 

1 1 Denominacion de la asignatura Armonia mus 21 O 

1 2 Codigo 8537 

1 3 Semestre II 

14 Créditos 3 

1 5 Horas de dedicacion 4 

151 Teórico 2 

1 5 2 Practica 2 

16 Pre requisitos 

1 6 1 Armonia mus 210a 



Descripción del Curso 

Armonia 210b 

La asignatura arrnonia mus 21 Ob es la continuacion del curso de armonia 21 Oa Esta segunda parte constara 

de dos modelos el primero contempla aspectos básicos del contenido como 

a Enlaces armónicos (IV y) (y IV) 

b Caracteristicas de estos enlaces 

c Variadas cadencias en los enlaces (III V-l) (1 IV 1) (1 IV V 1) 

d Ejercicios prácticos de armonización 

Modulo 2 se contemplaron los siguientes puntos 

a Inversiones de los acordes 

b Primera inversión 16 1V6  V6  

c Segunda inversión 1614  PV614  V6/4  

d Acorde de Séptima Dominante 



Universidad de Panamá 

Facultad de Bellas Artes 

Departamento de Musica 

Facilitador Prof Ernesto E Vernaza N 	 Programa analitico Armonia 210b 

Código del Profesor 8537 	 Objetivo General Desarrollar el dominio de las técnicas de escritura 

armónica a 4 voces y sus variados enlaces y sus inversiones y dominantes 

Modulo N 1 	Enlaces armónicos basados en los grados 1 V IV 1 

Duración 	8 semanas 

Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodológicas 

Evaluacion 
Actividad Tecnica Recursos 

a Enlazar ejercicios a Enlaces armonicos a Analizan enlaces a Expositiva con a Textos a Parciales 
armónicos entre los 

grados (IV y) (V IV) 

posición fundamental 

b Realizar ejercicios b 

en los grados (IV V) 

(V IV) posición 

fundamental 

Ejercicios de 

armónicos 

b Practicarán enlaces 

b 

participación 

activa 

Investigativa 

b 	Tablero 

c 	Piano 

b 

30% 

Trabajos 

20% 

prácticos en los grados armonización (1 V) armonicos utilizando c Exposición d 	Multimedia c Asistencia 
(1 \I) (V 1) (1 IV) (IV 1) (V 1) (1 IV) (IV 1) vanedades en sonora de los 10% 

(IV V)(VIV) (IV V)(VIV) 

1 	Grados y ritmos 

dados 

1 	Ritmo dado 

2 	Bajo dados 

3 	Melodras dadas 

enlaces e 	Grabadoras 

d Semestral 

40% 

2 	Con bajos 

dados 

4 	Sin grados 

dados 

3 	Melodias dadas 



Modulo N 2 Inversiones de los acordes su enlace y la dominante 7ma 

Duración 6 semanas 

Objetivo Especifico Contenido 
Actividad 

Estrategias Metodológicas 

Técnica  Recursos 
Evaluación 

a Aplicarlas inversiones 

de los acordes le- ¡Ve-

Ve 

b Dominar los grados 
16/4 1V6/4  —V6/4  segunda 

inversión 

c Realizar ejercicios de 

enlaces armonicos en 

primera y segunda 

inversion (Ib) (1V6) (y6) 

en segunda inversión 

a 	Inversiones de los 

acordes l6-IV6- V6  

1 Primera inversión 

t lV6-V 

2 Segunda 

inversion 16/4 1V6/4 

3 Definición del 

concepto de 

inversión 

b Acordes de7de 

dominante en 

posición 

fundamental 

c Acordes de 7'na de 

dominante en 

Primera segunda y 

tercera inversion 
,8,  v4 3  y2  

Realizarán ejercicios 

practicos de enlace 

armónico utilizando la 

primera inversión 

b Practicarán enlaces 

armónicos utilizando 

la segunda inversión 
(18/4) (\/6/ ) (\f61)  

Practicarán el enlace 

armónico utilizando el 

acorde de y7  en 

estado fundamental 

en su primera 

1 



Bibitografia 

1 Zamacois Joaquin (1989) Tratado de Armonia Barcelona España Editorial Labor 

2 l-Iindemith Paul (1975) Armonia Tradicional Barcelona España Editorial Santillana 

3 Randel D Michael (1996) Diccionario Harvard de la Musica 

4 Enciclopedia Temática 

5 Santiago Vera Armonia a dos voces Editorial Inten Chile 



C Propuesta del programa analitico de armonia mus 310a 

Datos generales 

1 1 Denominación de la asignatura Armonia mus 310a 

1 2 Código 8537 

1 3 Semestre 1 

14 Créditos 3 

1 5 Horas de dedicación 4 

151 Teórica 2 

1 5 2 Práctica 2 

1 6 Pre requisitos 

1 6 1 Armonia mus 210b 



Descripción del Curso 

Armonia 310a 

La asignatura armonia mus 310a comprende el segundo nivel de esta asignatura Este programa tiene un 

pre-requisito que equivale a la armonia 21 Ob 

El curso de armonia 310a constará de dos modelos dividido de la siguiente manera cada uno con sus 

contenidos especificos 

Modulo N°1 

a Grados secundarios (II III VI-VII) 

b Definicion e importancia 

c Funciones tonales de los acordes 

d Tendencia de los acordes secundanos 

e Sustitucion de los acordes 

Modulo N°2 

a Inversiones de los grados secundarios 

b Enlace armónico y melódico utilizando grados secundarios en el modo mayor 

c Tratamiento del acorde sobre la sensible VI¡<' 



Universidad de Panama 

Facultad de Bellas Artes 

Departamento de Musica 

Facilitador Prof Ernesto E Vernaza N 	 Programa anatitico Armonia 310a 

Código del Profesor 8537 
	

Objetivo General Desarrollar la técnica de enlace armónico y melodico con 

los grados principales y secundarios 

Modulo N 1 	Enlace armonico utilizando grados fundamentales y secundanos 

Duración 
	

8 semanas 

Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodalogicas 

Evaluacion 
Actividad Técnica Recursos 

a Conocer los grados a Grados secundarios a Practicarán vanados a Expositiva a Tablero a 	Parciales 

secundanos (1 	11 	111 	VII) 

1 	Definición 

ejercicios de acordes 

secundanos y su 

practicas 

b Piano 

30% 

2 	Importancia 

3 	Funciones 

tonales 

4 	Clasificacion de 

los grupos 

tonales 

estructura b Investigativa 

c 

d 

Multimedia 

Grabadoras 

b 	Trabajos 

20% 

c 	Asistencia 

10% 

d 	Semestral 

b Practicar el 

funcionamiento y 

enlaces de los grados 

b Tendencia de los 

acordes secundarios 

b Enlazarán acordes 

fundamentales y 

secundanos utilizando 

40% 



Estrategias Metodologicas 
Objetivo Especifico Contenido 

Actividad Recursos 
Evaluacion 

secundarios 

c Discriminar y practicar 

enlaces de acordes 

fundamentales y 

secundarios 

las inversiones 

aprendidas 

c Sustitución de 

acordes 

Técnica 



Modulo N 2 	Inversiones y enlace de los grados secundanos 

Duración 
	

8 semanas 

Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodológicas 

Evaluacion 
Actividad Técnica Recursos 

a Practicar las a 	Inversiones de e Ejercicios de 

inversiones de los grados secundanos inversiones de los 

grados secundanos grados secundarios 

b Realizar enlaces b 	Enlaces armónicos y f 	Realizarán enlaces 

armónico y melódico melódicos utilizando armónicos y 

utilizando grados grados secundanos melódicos utilizando 

secundanos en el en el modo mayor grados secundarios 

modo mayor en la tonalidad mayor 

y menor 

c Realizar enlaces c 	Enlaces armónicos y c 	Realizaran ejercicios 

armónico y melódico melódicos utilizando armónicos utilizando 

utilizando grados grados secundarios el VII 	o sensible 

secundanos en el en el modo menor 

modo menor 

d Practicar el tratamiento d 	Tratamiento del 

armónico de VII o acorde sobre la 

sensible sensible VII 



Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodológicas 

Evaluación  
Actividad Técnica Recursos 

1 Caracteristicas 

2 Duplicaciones 

3 Resoluciones 

4 Uso del séptimo 

grado 



Bibliografia 

1 Zamacois Joaquin (1989) Tratado de Armonia Barcelona España Editorial Labor 

2 Hindemith Paul (1975) Armonia Tradicional Barcelona España Editorial Santillana 

3 Randel D Michael (1996) Diccionario Harvard de la Musica 

4 Enciclopedia Temática 

5 Santiago Vera Armonia a dos voces Editorial Inten Chile 



D Propuesta del programa analitico de armonia mus 310b 

1 Datos generales 

1 1 	Denominación de la asignatura Armonia mus 31 Ob 

1 2 Codigo 8537 

1 3 Semestre II 

14 Creditos 3 

1 5 	Horas de dedicación 4 

151 Teórico 2 

1 5 2 Práctico 2 

1 6 Pre requisitos 

1 6 1 Armonia mus 310a 



Descripción del Curso 

Armonia 310b 

La asignatura armonia mus 310b contempla elementos de la armonia tradicional que permita de una manera 

u otra poder contar con recursos armonicos que proporcione al estudiante temas complementarios que redunde 

en el mejor desarrollo teonco y práctico de la armonia 31 Ob 

El curso de armonia 310b constará de dos módulos detallado de la siguiente forma 

Modulo N°1 

a Grados secundaríos en el modo menor y mayor 

b Tratamiento del acorde secundano 

c Grupo tonales en el modo menor armónico 

d Grado secundario y la sustitución de acordes 

Modulo N°2 

a Tratamiento de los acordes dominantes 

b Enlace armónico y melodico utilizando grados secundanos y fundamentales V7  en todas sus inversiones 

c Aspectos de forma musical 



Universidad de Panamá 

Facultad de Bellas Artes 

Departamento de Musica 

Facilitador Prof Ernesto E Vernaza N 	 Programa analítico Armonía 310b 

Código dei Profesor 8537 
	

Objetivo General Dominar los elementos tecnicos para realizar enlaces 

armónicos y melodicos con acordes fundamentales secundarios y 

dominante 7 y sus inversiones 

Modulo  1 
	

Grados secundarios su utilización en los enlaces armónicos y melódicos 

Duración 
	

8 semanas 

Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodológicas 

Evaluacion 
Actividad Técnica Recursos 

a Analizar los grados a grados secundarios a Analizarán y a Expositiva a Tablero a Parciales 
secundarios en el en el modo menor practicaran los practicas 30% 
modo menor armónico enlaces armónicos y b Piano 
1 	Analizar los grados 1 	Importancia melódicos de los b Investigativa b Trabajos 

secundarios y 

fundamentales y 

2 Construcción de 

triadas escala 

acordes 

fundamentales y 

c Multimedia 20% 

todas sus 

inversiones 

menor armónica 

3 Triadas 

resultantes 

4 	Clasificación 

secundanos d Grabadoras c 

d 

Asistencia 

10% 

Semestral 
5 Nomenclatura 40% 



Objetivo Especifico Contenido 
Estrategias Metodológicas 

Evaluacion 
Actividad Técnica Recursos 

b Analizar la b Tratamiento de los b 	Practicarán el 

caracteristica y acordes disminuidos tratamiento correcto 

funcionamiento de los 1 	Caracteristicas de los acordes 

acordes disminuidos 2 Resolución disminuidos 

3 	Duplicación 

4 Tendencias de la 

nota alterada 

5 Uso del acorde 

alterado 

c Estudiar los grupos c Grupos tonales en el c 	Practicarán los 

tonales en el modo modo menor grupos tonales en el 

menor armónico armónico modo menor 

armónico 

d Analizar los grados d Grados secundarios d 	Practicarán los 

secundanos y la y la sustitución de grados secundarios 

sustitución de acordes y la sustitución de 

acordes acordes 



Modulo N 2 	Tratamiento de los acordes disminuidos y el enlace armónico 

Duración 
	

8 semanas 

- 
Objetivo Especifico Contenido 

Estrategias Metodológicas 
Evaluacion 

Actividad Técnica Recursos 

a Practicar enlaces a Tratamiento de los a 	Ejercicios de 

armónicos utilizando acordes disminuidos inversiones de los 

acordes disminuidos 1 	Caracteristicas grados secundanos 

2 	Duplicación 

3 	Resolución 

4 Uso de los 

acordes 

disminuidos 

b Realizar enlaces b Enlaces armónicos b Realizaran enlaces 

armónicos utilizando utilizando grados armónicos utilizando 

grados secundanos secundanos grados secundanos 

c Aprender los aspectos c Aspectos basicos de c Aprenderán aspectos 

básicos de las formas las formas musicales basicos de las formas 

musicales 1 	Frase musicales 

2 Motivo 

3 Anacrusico 

4 Tético 

5 Acefalo y 

contramotivo 



Bibliografia 

1 Zamacois Joaquin (1989) Tratado de Armonia Barcelona España Editonal Labor 

2 Hindemith Paul (1975) Armonia Tradicional Barcelona España Editorial Santiliana 

3 Randel D Michael (1996) Diccionano Harvard de la Musica 

4 Enciclopedia Temática 

5 Santiago Vera Armonia a dos voces Editorial Inten Chile 
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CONCLUSIÓN 

Con este trabajo pretendemos contribuir en el mejoramiento de ¡os cursos de 

armonia 210 a b y  310 a b en lo referente a los contenidos ya que los mismos 

han sido ordenados y clasificados de manera lógica y coherente con un alto 

grado de significación 

Hemos obviado el resto de los componentes curriculares para oportunidad y 

poder ofrecer entonces los programas completos y consensuados desde una 

óptica actualizada y en función de los paradigmas que rigen la educación 

supenor con miras a llenar las expectativas y la competitividad que demanda la 

sociedad del siglo XXI 

El breve recorrido a través de las diferentes épocas de la historia de la 

musica nos demuestra que la armonia como técnica musical es postenor al 

contrapunto la cual se consolidó a partir del penado homofónico (segunda mitad 

del siglo XVIII) para extenderse hasta nuestros dias 



130 

En lo que respecta al estudio de la armonia en nuestro pais se dieron pasos 

positivos a partir de la epoca republicana sin embargo consideramos que se ha 

producido un desfase un estancamiento que nos ha mantenido alejado de las 

ultimas tendencias contemporáneas 

Qurzas las razones sean de indole histónca o del poco interés de las 

autondades respectivas por promover la cultura musical artistica en nuestro pais 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones tenemos 

1 La creación de comisiones en el departamento de musica por área de 

especialidad para revisar y elaborar los contenidas programáticos de los 

cursos en términos generales y especificamente los de armonia 

2 Establecer relaciones internacionales con otras Universidades instituciones 

conversatonos etc para el intercambio de informacion y equiparar el 

pensum académico de los cursos que se dictan en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Panamá 

3 Recopilar material bibhografico que refleje la evolución historica de la 

armonia desde sus origenes hasta el presente incluyendo las ultimas 

tendencias 

4 	Aplicar los recursos tecnologicos con que cuenta la educacion superior en la 

actualidad (internet plataforma virtual bibliotecas digitales) 

5 	Diseñar los planes y programas de asignaturas respondiendo al enfoque de 

forrnacion por competencias tomando en consideracion el desarrollo 

cientifico tecnológico los cambios en los procesos económicos financieros 

y el surgimiento de nuevos problemas sociales ambientales culturales en el 

ambito nacional e internacional 



132 



133 

AULOS DOBLES 
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(¡bid) 3 Organum labre tratado milanes) 4 Orga 
num contrario (Corton) 5 Organum melisrnático 
(Compostela) 6 Organum medido (Notre Dame 
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ARTICULO 

Educación media se 
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Mensaje 

Buena educación o muerte 

Hace poco se inició el año escolar  y nuevaaente se escuchan los sempiternos 
lLamados a huelga provenientes de quienes se resisten a abrazar el futuro y que con su 
conducta ponen en peligro el futuro de nuestra juventud 

La educación panameña vive un rezago atroz Cada nuevo estudio demuestra que 
nuestro sistema educativo está por debajo de la mediana de América Latina y cada año se 
acumulan montañas de papel con indicaciones científicas sobre lo que debemos hacer para 
corregir este sinieiro rumbo 

La sociedad ya entiende que el status quo inmoviliza inclusa e la posibilidad de 
consolidar una economía sostenible ya que ha quedado de manifiesto que la nación pirde 
oportunidades y cede en competitividad, por las carencias intrínsecas de una estructura 
educativa que no puede ni debe persistir 

Todos debemos acuerpar con determinación el cambio curricular en el camino por 
generar oportunidades para quienes viven en pobreza Queda diáfanamente demostrado 
que ILLU~ social es consecuencia de una educación que no es igual para todos los 
panamefios 

La educación publica actual tiene por filosofia reproducir el subdesarrollo y e it.ar  que germinen las ideas del 
pmprenledurismQ y el e pir tu empresaria] 

Llamamos a la reflexión patnót ca a aquello que ejerce ci 1 derazl,o del sector doceni 	quc c resisten a entender 
que la educación es un tema de estado que debe ser abordado sin matices ideológicos Nos preocupa que en el afán por 
construir una alternati a política se utilice la educac ón como instrumento para poner de odillas a la soc edad Esto es 
mac piable y contrario u los fundamentos de la democ icia y del estado de derecho 

AJ'E.DE expresa su convicción de que los panameños y panamefias actuarán con firmeza en este momento histórico 
O caminamos hacia los cambios esfl-uçtuxales o tendremos que afrontar un futuro donde perece la esperanza y mucre la iu 
sión. Buena educación o muerte Esa es la cuestión 
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RETOMAR LOGROS 	
¡Ca-1)<->  

° 

Plim 1,1 
1 í, 

2 t~ 0 
Explicación educativa ~, ~ 

Doria R. 4, Mata 

A
ute. las preocupaciones y dudas oc-
tuales respecto al panorama edn 

flVO Ttiflnl, sobre lo cual se me 
pIuflta a uienudo, me permito rei 

usar tuis a9mienciu adquiridas en mide- 
decente, en todos los naeles edo 

osflyca del sistema y cuimwadas en pcioiaoxies 
en la Uzadad de Panamá y en el 

Ministerio de Educación, cm el única objeto de 

a estas alatras desde un vida, slay Jume  

Al respecto, es neano partir de vanas 
prestusea fundamentales para gmerar las can 
dusioi que nos conduz~ a los procederes 
_____ a pnddema de la prtucÑi 

aonia] es complejo, variado y profundo, y re-
quiere de la parbcnpanún de toda lo. sociedad 
TWflR1 poniue es r 	bilirin  de todos. 

Una tonsfurmamin o Ireáinna. educativa 
no es una receta que se apbca. de pronto, para 
cUaa1rz.ar  un sistema, sino que es un pmo 

de ammb integrales procedentes de variados 
inálisis, cbagnLeticos, evahmemnes, fuses espe- 

}\TflL!ntsles y sobre todo, de 	itnc/ip y a 
bgo 	ijunto om el 	pq docente nOhii], 
los ecatoxes diree delpio de aas 
funnaodnlntegra1 i renimen,ke cambios en 
un sistema educativo deben base can la 
amlabcimaón de lcnu docentes, rio sin ellos y 
mudio menos contra ellos, con la resprva 
espscatad&i permonente y actuahnncián de loe 

Este consenso se logffi a rtinw1amnte en 
los ~ 2001 y 200Z y oulnui can el Di&ogo 
por laansfimrmaci6n Integral del Sistema 
Educañvo Nzir,nni1 que elaboró un excelente 
¡ilsntenrniPrit para acwauai nuestro atrasadi) 
sisna eduostr el oral empezamos a de-
sarrollar liaste el ano 2004s con la revisión 
btal dala educamm básica formal, es decir, 
desde el primeo al nmw grado. No pudam 
reviary acwahzar la eluesdón media (desde 
el dédnio, u y 12 grados), porque no es posible 
hacerlo todo en cinco años, pero quedaron los 
plJi'ntr6 respectnw para el siguiente pe- 

rlodo presidencial. 
Después del ano 2004, se paió el pavo 

de trantformacnón e±untrva, en el año 2005, 
se le quitaron los controles previos y poeteriores 
al uso del dinero del seguro eduostnv vio-
lantando la ecancta, aplicación de la Ley del 
Pece, de nuestra aixtorto, el año 2006 fue 
incompleto por la grun hue'ga educativa, el ario 
docente 2007 se alteró e inouanphó por la 
remoción i—d—yLa de la fibra de vidrio el 
año 2008 fue nnixmipleto por el abandono 

m,iladode las estructuras esail&es en el 
año 2009 no comenzaron a ftuiaonar al ural 
sono las escuelas y colegios y ya el caos se había 

iernhzada Entan 	¿qué = queda para 
ezaperar el año escolar 20107 

Insisto toda la pbinfirrin pertinente se 
encuentra en el documento logrado en el diá 
logo de loe anca 2001 2002 que se obtuvo, 
por cun.iso y representauvidad de todos los 
sectores nacionales educativos, políticos, em 
pres~ medios de com1lnlrIl  padres y 
madres de &miba, estudiantes, ministerios, 
iglesias, dtil,es dvici etc., que plantea las 
acciones prograua&acas a seguir para obtener 
una educación permanente e untegral y lograr el 
desarrollo humano sostenible, saber vivw en 
desnociacia, etc. que permita, en nuestro país,  

la formación complete de un nuevo ser bu 
mano del presente millemo, que sepa sea; eprel 

dar, hacer y oxmvivnr y un ciudadano co-
rrecto y una persona pensante y asufaenu 

Por si se han perdido, corno dicen, loo do 
cuznentos, declaro que ennv copia de todo 
ellos y de las fases logradas las leyes respecuv 
están en la Gaceta Oficial y todo puede re 
cuperarie por sea válido y vigente. 

Se necesita, no obstante, el mejor y mas 
idóneo equipo tuco, los recursos ecunómucx: 
la pantupación y alpacitanón de todas los 
docentes y concesión de sus respectivos es 
tíniulce y el apoyo de toda la comunidad na 

naL 
Nauixslmente que es umprescindible un ve 

dadero cunipiomiso de Estado, a partaS del 
presente gobienno y una disposiudo legal qui 
garantice la semencia del pr~ de tiaras-
fommaaón educativa, en el futuro, fuera de los 
vaivenes de los cambios de gobntrno, con el 
pauaito Supremo de conducir a nuestra un 
áóii hacia un mejor nivel de vida, mediante L 
formación correcta de todos sus ciudadanos 

LA AUTORA 
tu. mlslatra ci. ECuc It VierÑ 
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CPA lAdmínistrador de empresas ericomarcabalíero@)yahoo com Educacio 

Gestión curricular 
Reto para la escuela en la sociedad d( 

conocimiento 
Como parte 
de nuestro 
postgrado en 
Docea cia 
Superior nos 
correspondió 
leer un artícu 

lo de Luis A Ri eros de la Uni ersidad de 

Chile publicado en el documento Anales 

de la Universidad de Chile en diciembre 
2004 y que hoy recordamos al leer en los 
medios escritos sobre el cambio cumcular 
que se está implementando a pesar de la 
oposición de algunos 

Somos unos con cocidos de que 
el  siZterno educjivo  necesita cambios 
umenici se encuentra en cuidados intensi 
vos co este momento y si no aplicamos los 
tratamientos nccesanos el mismo puede 
morir o lo que tal ez lo que seria peor 
quedar en estado 'e'etnhlvO y eso no lo 
podemos permitir Las sociedades son 
dinámicas las profesiones son dináuucas 
el mundo es dinámico por tanto no pode-

mos quedamos con vicias estructuras 
.çducativa  

Esperamos que los cambios que se 
están planteando sean para mejor que de 
una vez por todas veamos la luz al final del 
tunel y que poco a poco vayamos Superan 
do las voces de aquellos profesionales del ir 
en contra de todo de aquellos que le temen 
al cambio porque no se consideran capaces 
de asimilarlo ni de convertirse en verdade 
ros educadores de nuestra juventud 

Comparto aquí algunas partes de 
esa publicación que considero da mters 
para todos 

La escuela enfrenta importantes 
deUftU en la sociedad del Conocimiento y 
es medio del actual ritmo tic cambio en 
materia comunicacional y tecnológica. Los 
estudiantes obtienen más información de 
los medios y de la red que aquella que 
provee la escuela y la familin Por ello el 
currículo debe tener un coinponnçç  

altamente flexible  para que la escuela 
uicluya su propio proyecto en tomo a la 
realidad que enfrentan sus estudiantes" 

Existe la necesidad de que el 

profesor cumpla con ciertas competencias 
que le permitan enfrentar la nueva realidad  

escolar especialmente en cuanto a la 
gestión cumcular es decir la dosilación 
y oianización de contenidos en función de 
la realidad de la clase y de los objetivos 
últimos del diseño curricular- 

En cualquier nivel de desempeño 
educacional el currículo constituye UIlfl 
indispensable carta de navcAación  El 
currículo estructura los contenidos en la 
dirección de desarrollar las habilidades 
conocimientos y  Competencias que conan 
tuyen los fines tic la educación formal 
Como tal ha de ser un instrumento flexible 
con una d nárnica acorde con los requisitos 
que se asocian con el propósito general del 
proceso educativo 

La gestión cumcular es el mstru 
mento que permite conducir la aplicación 
de los lineamientos cumcuinres co el 
marco de los objetivos del proceso educati 
yo Dicha gestión debe poner gran énfasis 
en los contenidos transversales y en la 
coordinación de las distintas temáticas 
orientadas a la formación conocuniento-
específica para propender al desarrollo de 
la educación formadora de competencias y 
aptitud-especifica, que hoy tus se requiere 
como resultado central 

La tarea del profesor es cada vez 
más delicada puesto que el conocimiento 
debe ponerse en la perspectiva de una 
realidad que se contrapone al propio proce 
so escolar demandando metodologías 
distintas conducentes a motivar y evaluar 
resultados en forma apropiada como 
llevar a cabo una gestión curricular que 
adapte la entrega a los objetivos y situacio-
nes cambiantes del medio escolar Aquí los 
conceptos de pertinencia y calidad de la 
escuela, como reflejada en la existencia de 
un proyecto educativo orientado al cunipli 
miento de los fines cumculares y exigen 
cias conductuales resultan centrales para 
lograr esa companbdización, requiriendo 
el liderazgo activo de los profesores 

Sc ha planteado con certeza que 
el  crecimiento exnoqjt) de la mforina 
ción disponible constituye un enorme 
potencial para La realización de Las perso-
nas en el contexto de la cultura y de las re 
laciones sociales y económicas Pero es 
también claro que ese crecimiento debilita  

identidades, y sificados colectiyqt 
desdibuja el tol de la escuela y de la cdii 
ción tradicional Como sabemos riuesi 
nidos y jóvenes tienden a estar en conta 
más frecuente con Inigimel que con 
padres o instructores mientras que 
profundidad de la información adquirida 
vta de  comunicación electtónir o aqut 
que simplemente adquieren en contacto 

sus pares o con el medio social es mu 
mayor que aquella obtenida de Las fuen 
tradicionales de información y educaci 
No es necesanainente una mejor uiforc 
ción que aquellas que pueda seleccionar 
currículo escolar pero indudablemer 
distorsiona a aquella y necesita ser reelal 
rada por la prop a acción educativa 

Evidentemente esta siruac 

requiere tina educación capaz de contribu 
la formación de aptitudes para el exito en 
sociedad de la inform c ón y del cono 
miento sin aparcnrse de los requerimieni 
productivos asociados al proceso educan 
Ello implica el desarrollo de una educaci 
forma] que fomente nuevas aptitudes dent 

de las cuales figure en forma prominente 
mejor procesamiento y uso de la inforrn  
ción, y la formación de una Acp9d de aprer 
le como norma permanente en la 

util del individuo más allá de la escuela 
esto se ha de sumar una formación valónca 

moral_que permita contribuir a una socieda 
más humana y justa lo cual requtei 
desarrollar el entendimiento de un cuadi 
completo de opciones y doctrinas si 

Ignorar o subordinar ningun espacio de idea 
para hacer menos abstracto e ideológico 
sentido de la educación La noción de educa 
ción como factor de integración socia] com 
instrumento de modernización social y como 
factor de formación valórica surge ininedia 

lamente como un resultado de las observa 
ciones anteriores Necesanamante e 
currículo debe inspirarse en estos trei 
grandes objetivos y conservarsc como ur 
conjunto de propósitos estratégicos cuyc 
cumplimiento dependerá de la habilidad de 
la escueta para convertirlos en contenidos 
específicos 

Esperamos que estas anotaciones 
nos lleven a reflexionar sobre el cambio que 

necesita nuestro sistema educativo Ce  

6 Competitividad Ejecutiva/ Volumen 4—Numero 5 2010 
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Campus Virtual de UP in!Cla 1  
eIDrreso de cap IJ)cítacion 1 

entorno virtual de aprendiza mero consta de una pro ro 
le el Campus Virtual de la (ini ción de conteni - o para ento 
vers dad dePanama queope nos 	Jleizaie 
ro en la planta baja de la uno capacitación general y la 
Facultad de Informático Tec 	capacitación mdi idual para/  
nologio y Comunicación reo 	docentes en la re racion de 

'I)
p.ir 	 . .. 	luzó la primero ornada de sus C2i 	La segun 

	

m. 	apqcitoión en esa unidad achvudadgrupal esta relacio 
el...l5deseptiembre 	nada con elusodelaplatafor 

. 	7. 	j 	Eveíi. inició con la porti 	ma y sus distintas herramien 

.-., 	 e... 	•o kncionarios de la tas donde el docente desarro 

	

.ciónytia 	liará sosdesfrezos 	Id la 
nífta4ser>jtano las plataforma virtual La tercer cf 5 Viçerr.0 	AidmEstu lose consiste en la copac taL- 
dtnfik' 	icei,ecti,rfcrAco 	r1   d los estudiantes -.minisfroln'o ce 	• p 5 

VrSuaJ de ¡a Unwersidodde dój • 	es es»a Douglas indicó que uno ezse 

p 	amá 	 -padiona. 	l usde tapIa I*gre capacitar a los docen 011 	
lqjoriia 	•r'j 	.1 	tek y los estudiantes entien 	v 

GT.gIIIIIQDSGVQda 	ndi.!.ii... 	 dan los mecanismos que olla 
Con el objetivo d0 dolar de En re ación a este evIto er establece para su comunica 
conocimiento a los docentes doctor Laslord ErriNK~ interna se hebra logra 
en el uso de las h~ientas 9 as director oca émic. 	•.. S>blefivo para que lapa 
que lo platafonna euctiw odminisirati o del Co 	.i. a Virtual emp eco aFun 
provee para que los nmo 	Virtual de lo Liniversi.. •It 	

. 
rcoino una herramienta 

4••  - puedan geti orar sus conteni 	Panama exprosóquelo 	 enlo en lo cal¡ 
dos y desarrolbr cursos en el citacion tiene tres frises la :t 	 super or 



1 

142 

El experto 

Son muchas las causas para que la 
calidad de la ed cación en Panamá 
vaya en detrimento 

Solo po mene ana algunas defi 
e enci.as  en la pa re c mculaj La baja 
calidad en los aprendizajes de los es 
cudiantes falta de un aTUarna de 

docente y 
aamstratwo c endario académico 
con escaso tiempo dedicado si apreri 

zaje 
Las 	l ticas curneulares con con 

tenidos recargads no actualizados y 
con poca QtMnencil frente a la rea 

/ tidad nacional no contribuyen en na 
da a elevar el ni el de los estudiantes ) 
en el pais 

A esto se surri la utilización de 
im inadecuado modelo pedagógico 
centrado en la transmisión y memo 
ri.zacón de mform óri S 
aprende para el momento no 
para el futuro 

La falta de herramientas actuali 
zadas el poco ac e o a 1 bros de texto 
básicQs incipiente recnologi y ot os 
recursos didacticos que propicien 

1 ati ose otra de 
f?ausas de q e1 	piTa'€iga en la 
lista negra Tambien el ineficiente sis 
terna cj s"petyony us ncia de 
rend ción de cuent s afecta la edu 
cación risc onal 

Esto in contar 1 poca mor c ón 
del personal docente y la poe se 
nedad con que se trató el lema ed 
cativo en este Gobierno 

R luis 
EsmlryrbmdLCrisJ N 	id Ed 

& 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Desafío de la educación superior 

un el A&omhn~ del n^ ágk4 la 

U ~La~ un hyla u. 

imitada plaa eu p..4m,.Ie. rl 
_____ha dxeoBc. ta51ol6 

 
km 

por 
uvl QdUVV57 ha 	nne. 

ID qx 	pr.n ç 
ealxmitarha deaa de 	____ 

La --s]WW que ha klqro 
laeaid del 	ywrd  

) 	apoita 11gfr  csrl da de- 
udla de lo. - ha 	Idelalkad de 
leucadán amit1 en un pmoade Estado 
que nxIg*mne lo wxw en ea 	yque 

EM& debe 	ir que la .vdel& de cdii- 
o.den u~ud.p ca~ m~ de 
o.1lda deladoP~b~ 
cole gma o.ntkial yeancdaal de hawa 
cdiaj ~ '1l ekde U co - 

le úlxna.Zrxfr 
YA 	Si~c&laede co Psde (20Cl 

ea ramdoó que la edi 	eaphaea un 
co pblJco y un dn±o humean. 6codo M4 la 

eeaimcddo y Ii ft=di~ ea C=Acrte co un 
.v ..nlrn am todz ka 	ea cdii 
quetiew ww bm la km=~ le 

bcuiadúa laeaiMdady debe Aff samilde 

de todos ha 
Habha de o.IMcd co lao1ueagi 

coma 	6nvi 	 un sito 
go.dode oxom~ de la realidad ondraisl y 
l& undaumúm planada m~ d 	ka 

uaa.1,.,nu paaa...lni yguw~Bomp  
m eiali1rey aeun 

hw.1 
P—que Penama jua ma 	.1 ma., PJW 

—J de Pro&w~ y mIldcd, ea her 
r 

que 
cimento cio psis hgmcsedo unee de 
fr1w tantO en ha actividades psoducvea 

&iuma1. En cm ~ las mi-
w~ deben mice la b&iaüvz 
modcke des rulaóea que liiixo-

d ______ Çdnn,. . 

dm 	deea calidad. En iia. psii 	ea 	da 
ar dvamcota una ~itmebsaen 

rl loterice de la ~U. que - way 
L.tlowb prn mhanlxiaa~ údi pan le 

y n.Jc.,.r,M de  lo 
Auop.icd E&doy Ie 0~ ciu 
&mIlbar dllmo. A~ ,~ o. le 
uobd.d la que le ccoiateco la 
nasmasebl, dina. de 

IOflha1Wde1a&1dad o.bimiadla 
que debe deasceoliar Inen~ de plsol6 
c.d6n 	<pie pmltaa lm ty 
pstiIz que la immepsn matas ma 

¿unpllm ace__ 

o. dsemduaddoy Exoftadón do 
la ods 	mip 	en y AtinOMM0 lasa kb 
pn&tr a dtaio. dlfceeaias lo qus he pa,  

Cla a~ coto erzaM.I. la ____ 
sloid.. letendaco odo dha de 

co ~¡L~ Cala 
itad  

Hablar de calidad en la educación 
superior tiene Como requisito 
poseer un alto grado de 
conocimiento de la realidad 
nacional y la identificación plena de 
nuestros clientes los ciudjdsiios 
panamenos y su sociedad 

— 	de talca ¡a 	cii ka palio. 
d.ncitlsdoi el gui1 que manco pafara ha-
~ e penairnenta co rl mi'o eai My 
- vetbM 

N~ pali se prçiema pamela pacata co 
merdia del Slitciva Nadonal de Eve1uddii y 
AedIi poza rl Mo..nuciz10 da la Catead 
do la Educando S<paisr Ummda, =Ido 
niarliarir la Ley 30 del 20 de julio dal 2006 (puc 
bIIadadd 03Io de Rzxo. de Pinamá) y 
que uena ~ objea 	ni.ta1o. (Mt 6) 
flaitary duo~ una coltumade enduad&z 
Tm asegura la calidad da la aitn aijce 
unl%tad4 PT~ rl Moamnáento ma 

del desanpoyla catead de ha iw 
tiz~ uIv=~ y de ej naçsaua., dar 

sato la 	pan~ de la calidad de 
ha ¡n,da.inna umwmdurbu yde 3m pr~ 
que co ellas se deaazrgllan medimm el 
de le a cdzuezio, wzutzfbi± al enqicraenlenio de 
la calidad de la eutndeo. eçake unhItafla 
_____la regulando de ha pslfrrdruy 
de ka rawaza niha para la aeoe yd 
6ITvlansrnlr!ltO de Isa univoasdado. y P—
la arcinilselón coima las difozentes n4sMsd  

ddedaMepoz 
Para dio ea be creado el Canario Nacional de 

de la Edacaimón Su 
- 	Psnani (Ccoo.urpe), (Art 13) mazo ami 

ezahiador yaaedltodcr r~ del 
araas N.l de Evaluack'un y Acanlicación 

parid MimnlentO de la Calidad de la Rda 
cacuu - Uni 	independiente y 

ma autonomía financier% ad 
ca1nusdeaymamcruisria. un peimtoxmzo 
pmo4o y p--" ~  y repro.atteuvo de 
ha dlfcaeulm ucca tumilador can rl desarrollo 
dala eá ~ iciperlor del pali, al que co-
no.pcaslasLblalamardInaclaoscassna 
ma el Miimlsosio de FIr.0 yla Ccsael 
T*iizkade FsI4nirML 

Aitualmauta cxzrueeupa ~ adinosammiciar 
colarcgzniztendnde1a Ley 30 con dcon 
cimode las imlvem~ p'Sblxas y pilvada5, lo 
que rqra~ ini gran pose para la aduciva&u 
ea Panamá. 

Racruno~ que algunas imivrniidadci es 
dii asumiendo reapcmsablementr este reto ha 
t&ko y que el Gobierno nacional, teava del 
Minniermo de Eriucacidmi, wtI facilitando las 
emano. de Canecimpr, para que co un 
perentorio podamos cantar con el Sistema de 
Argamenumento de la Calidad de la Ed cacón 
Su 

La .odedad lo aspere axszloaazueiute, 
o.imuecstusduuntes también, pu l q la 

acradltr4ó11.eco vierte en una rge ci 
notr1e pera toda. aquellas Instutuci es d 
educación amperio que pretenden fritar 
caITVU en Panamá. 

L AUTOR  
ulnginWo daniel 	SUaldadijis, 
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COMUNICADO URGENTE POR LA MODERNIZACIÓN Y 

EL MEJORAMIENTO DE NUESTRA EDUCACIÓN 

El Centro de Estudiantes de Derecho CED se dirige a todos los estudiantes de nuestra Facultad y de la comunidad 

universitaria con el fin de plantear nuestra posición frente al estado actual de esta unidad académica y en gran 

medida de la propia Institución 

Nuestra Facultad de Derecho igual que nuestra Universidad han sido y siguen siendo las primeras del país parte 

Intrínsica del devenir nacional y una esperanzade-superaclón para cientos de miles de hogares panameños Nuestro 

esencial rol en el desarrollo del país exige en consecuencia una actitud crítica con nosotros mismos reconocer 

nuestras virtudes y trabajar nuestras carencias o deficiencias con carácter racional visión estructural y estratégica 

pensando en el bien de la Facultad la Universidad y del país en general 

Así las cosas una responsabilidad fundamental del Estado del Gobierno y de las máximas autoridades académicas 

de nuestra Casa de Estudios es el garantizar de forma pernanente las condiciones propicias para el proceso 

educativo siempre ygun los criterios de la contemporaneidad esto es donde la enseñanza que se bnnde a la 

población sea de gran calidad de altura cónsona con las realidades t1J pal y las edgendas dei de arrol o ...e 

nuestro pueblo conscientes que la educación tiene que ir de la mano con la mayor comodidad posible y el 

Implemento de las más radicales tendencias de la ciencia en el conocimiento y la técnica 

/ Se necestta una reforma currlcular enlodas las áreas a la par de un Incremento en el monto de la inversién 

científico tecnológica 

Vemos con preocupadón la oferta Integral que esta Facultad y la propia institución brindan en su oferta académica 

así como en su estructura de servldds y de atención a las masas estudiantiles desde el servido de cafetería 

universitaria pasando por la calidad de la atención administrativa, la inseguridad hasta el estado de aulas las 

carencias tecnológicas del procesoçle enseñanza etc. cosas que urge a gritos renovar si queremos mantener a flote 

ItUqra lnstttudón en el mundo desleuaty comt1t1v9 de hoy para el cual la Universidad ha de ser una polea de 
1.0 	 101 

transformación tal como lo ha sido a lo largo de nuestra historia patria 

Derecho y otras facultades más atraviesan por una profunda crisis ante la falta de cNnbio se ha perdido en nu 

opinión gran parte del sentido de la innovación de la Inventiva, cayendo amplios sectores de la Instltudon tanto 
docentes y adminIstrativos en e 	 clan la politiquería el desgano y la rutina vulgar de 
solo cobrar cada 15 comer fritanga o vender one-twQ" en oficinas inaelbie pero cierto. Es la mística lnstlt 

la que vemos perder en dicha burocrada Se explica así la lentitud con que avanza la reforma curricular de  la 
Fasuttid de Derecho y la Universidad, con planes de PWc ?Q ilAQLo áj reflejándose así más interés por la carga 
laboral de ciertos docentes que por los cambios que se ameritan de forma turricular Por si no fuera po o nos 
aqueja además unarave deficiencia 4nanflcadón tecnoIógI y vemos como en universidades privadas / hasta 
públicas con un menor presupuesto se cuenta con planes de estudio dinámicos equipos de DATA SHOW po alón 

computadras buenos tableros pantallas gigantes bancas acolchonadas refrigeración e iluminación excelente ele 

MERECEMOS ESO Y MAS 



DEROGACIÓN 
En 1979 se ap obaron unas 
reformas educativas que 
fueron eliminadas 

CONCERTACIÓN 
En oct1bre de 2007 el 
PNUD entrego los acuerdos 
alcanzados en materia 
educativa que sugerian 

(aumentar los m nulos de 
cada hora de ci so, y que ej 

L ano escola t era 210 di $ 

PRIMER BORRADOR 
El 24 de abril de 200? 
la Comisión Nacional de 
Transformacion Curricula 
recibió una propuesta de 
reformas que çlIsmIr)uia de 
68 a cinco los bachilleratos 

u SEGUNDO BORRADOR 
El II de iulto de 2008 se 
presentó otra p opuesta que 
establecía incrementar 4e 4.Q 
Q 4§ los minutos de hora d9 
£1ase ys hor 	eLrnnaIes 
de 36 a 39 ATRASO Desde 1979 se vienen aplicando parches al s sterna 

educativo 	( 
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Contacto paiiorafl1a@Prefl5aCOm 

7 TRANSFORMACIÓN EN u. wivu. MEDIO 
Aunque se han presentado sugerencias diversas ninguna 
propuesta ha sido discutida para su aplicación 

Una transformación que no llega 
Las propuestas para refor 
mar la educación media 
formaron parte de los 
ternas tratados en el L)ia 
logo de la Concertacion 
Nacional para el Desarro 
lo que fue coordmado por 
el Programa de las Mcio 
nes Unidas para el Desa 
iolk' A k mesa se sen 
t- oi tod s los cctorts tn 

que uno de los objetivos er  
adecuar la educacion media 
i2.estandares internaçio 

nales equipando las aulas 
con materiales didacticos 
y equipos moti adores 
Se resalto ademas la 
necesidad dernjoi-ai-  ht 
calidad de la e1iscncuLa en 
initeniitici f'sic qi imir- 

bi 1  

promover un aroyecto 
dtcativo integral y pat-ti  

cpativo asi como el uso de 
lateenologia para adquiru 
conocimientos y reso1 e 
problemas Tambien se 
establecio que para 200 
se debia tener una ley 
pira impi lflnLu la 
obligtt ri-ftd tu 11  
e kic tciOn m U \ .1... 

1 	A 
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reiiido, un pensador 
la comente 

sobre la base de las í-videncia5 y no acepta 
do 

Tel.523-5455 
Ed u Form tol6 

Mcerrectorla de Extensión 
Universidad de Panamá 
imp enta Unive sitarla 

4Hi.. t 	'1 •• 	• '''• 

 tan $ione5 'La ciencia moderna es un model o 
avanzado que incluye hasta un mecanismo de 
autocorrecaón con el que va auto mejorándose 
porque dondequiera que encuentre que las 
suposiciones y predicciones de su modelo 
mental discrepan con la realidad emprende 
estudias específicos para ver si logra resolver la 
incongruencia escribe 

Y más adelante agrega Pocos parecen darse 
cuenta de que como en la gimnasia, donde una 
persona «se hace a sí mismo el producto 
principal de la ciencia no es algo vendible en el 
mercado sino una persona que sabe y puede 

nwi mundo en el que virtualmente 
todo  depende 4e la wj.formtica y en el que 
los seres humanos subsistimos gracias a la 

geruj, las nuevas formas de producción 
agrfcota ganadera la geología la robótica la 
biología molecular nuestra dependencia 
de la ciencia y la tecnología resulta tan obvia 
que no merece la pena mencionarse Pero 
para Cereiado más importante que eso es su valor 
como herramienta para entender el mundo que 
nos rodea y desarrollar unpensamiento crítico 
'La democracia comienza dentro de cada uno de 
nosotros -comenta- Vale más ser coherente con 
uno mismo que complaciente en manada 

En los ultimas capitulas ofrece algunas 
propuestas para desterrar el-  analfabetismo 

algo que corisidefent En 1 
mundo actual, donde entre el 85y el 95% de la 
humanidad no sabe ni puede pero cree saber 
y se comporta ena;enadamente estamos 
yendo de cabeza a la hecatombe advierte 

Nor Bar / Marcelino 

E1 astrónomo Carl Sagan solía 
advertir que vivmos en el seno 
de una sociedad que depende en 

forma profunda de la ciencia y la  
tecnología, y  en la que nadie sabe nada 

de estas materias. Esto constituye t   

una fórmula segura para el desastre La 
cita encabeza el último labro del investiga 
dør argentino residente en México desde 
hace más de 30 afiOs Maiceiino Cereipdo 
La denda como calamidad. Un ensayo 
sobre el analfabetismo cien~ y sus efectqs 
(EdinalC'die X) en el queaevlslta sus 
oksesiaries las diücultades de todo tipo que 
enfrentan LospaLensrripliq por la falta 
de una cultura compatible con la ciencia y 
krj peligini que esto implica para sí mwujs 
y para el resto del mundo 

Alo largo de casi 230 páginas Cereiji 
do argumenta que las multiptes proble-
mas que se preseritart en todas las esferas 
de la vida de las comunidades sólo 
¡xániolverse efectivamente cuando 
adoptemos lo§ principios del pensamren 
to científico, que interpreta la realidad 
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Resultado de la Encuesta 

1. 	Análisis e Interpretación de los datos obtenidos en la encuesta realizada 

en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. 

La encuesta se realizo a 50 personas entre estudiantes y egresados de la 

Escuela de Música del turno diurno y nocturno para que vertieran sus opiniones 

referentes a los cursos de armonía que se dictan en la Facultad de Bellas Artes. 

1.  Población encuestada: 

40 

30 

20 
35 

10 

o 
Mujeres 	 Hombres 

2.  Se entrego el contenido programático. 

Si 	No 
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3. Metodología utilizada por el profesor. 

5 

Excelente 

Buena 

Regular 

4. Contribuyó la Armonía a su desarrollo musical. 

60 

40 

20 

o 

 

No 

Sí 

4 

No 

 

5. Cuenta con bibliografía suficiente. 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

No 

Sí 
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6. La Facultad de Bellas Artes cuenta con bibliografía actualizada. 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

 

33 

  

7. Consulta la biblioteca de la Facultad. 

No 

8. Aplican los conocimientos adquiridos en los cursos de armonía. 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

No 
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9. e asignan prácticas individuales y grupales. 

9 

- Si 

No 

10. Tuvo la oportunidad de escuchar sus trabajos o prácticas de armonía. 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

4;' 

11. Se le asignaron tareas (prácticas) individuales o grupales. 

No 

Si 

50 

40 

30 

20 

lo 
0 

 

No 

- Sí 

 

7 

 



50 
38 

28 

42 41 43 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
o 

50 

q 0  
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12. Utilizo el profesor en sus clases apoyo técnico, 

Sí 

No 

13. Se hacen análisis y comentarios sobre los temas expuestos. 

No 

Los datos obtenidos nos demuestran una tendencia positiva en relación con 

el cuestionario aplicado. Aunque no se adentro a examinar temas específicos en 

cuanto a la enseñanza de la armonía pero en términos generales se observa 

una aptitud de cambio en el docente y el estudiantado. Este instrumento de tipo 

general debe servir de base para aplicar pruebas precisas y medir el nivel real 

de conocimiento del estudiante en función de los contenidos significativos que 

exigen en el estudio de la armonía. 
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Modelo de la Encuesta 

Universidad de Panamá 

Facultad de Bellas Artes 

Escuela de Música 

410 

Encuesta 

Indicaciones 

1 	Turno 

2 	Nivel 

3 

Sexo 	 F 

Coloque un gancho en la casilla correspondiente 

Diurno 
	

Nocturno 

210 

M 

310 

Recibió los contenidos programáticos a Inicio del curso 

Sí 	 No 

4 	Considera usted que la metodología utilizada por el profesor fue 

Excelente 	 Buena 	 Regular 

5 	Los conocimientos adquiridas en los cursos de armonio contribuyeron o su desarrollo musical 

Sí 	 No 

6 	Cuenta usted con bibliografía suficiente 

SI 	 No 

7 	La Facultad de Bellas Artes cuenta con una biblioteca actualizada 

Sí 	 No 

8 	Consulta usted la Biblioteca do la Facultad de Bellas Artes 

Sí 	 No ¡ 

    

9 	Aplica usted los conocimientos adquiridos en los cursos de armonio 

SI 	 No 

10 	Tuvo la oportunidad de escuchar sus trabajos o prácticas de armenia 

SI 	 No 

11 	Se le asignaron tareas (prácticas) individuales o grupales 



No 

No 

No 

No 

No 

No 

No Si 

12 	UtilIzo el profesor en sus clases apoyo técnico 

Computadora 	 SI 

Grabadora 	 SI 

Teclados 	 SI 

Internet 	 SI 

Videos 	 SI 
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Programas de musca SI 

13 	Se hacen análisIs y comentanos sobre los temas expuestos 

Muchas Gracias 
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