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¡Arriba Espanal ¡Viva Franco! ¡Viva España!
Reproducción de disposicio-

nes del Estado Español
GOBIERNO DE LA NACIÓN clonadas Juntas, exigir después, con-

forme lo preceptúa el artículo 60 de
la Ley, a los propietarios v colonos,
en su caso, y dentro de la primera
quincena de agosto, una relación de
las hectáreas que en las propiedades y
fincas. que exploten estén infectadas
por existir aovación, y en las que ma-
nifiesten si están dispuestos a los tra-
bajos de extinción, por contar con
medios para ello, pues de no hacer la
declaración de terreno infecto, se les
impondrá la multa de 50 a 500 pese-
tas, que determina el mencionado ar-
tículo 60, sin exceptuar a los funcio-

nados con la multa de ioo a 500 pese-
tas, que determina el artículo 58.

Ministerio de Agricultura 6." Por los Gobernadores civiles
se procederá inmediatamente a la pu-
blicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de la provincia, y se
impondrán, cuantas multas y sancio-
nes autoriza la legislación vigente a
quienes no cumplan los terminantes
preceptos de la Ley.

Toda la legislación general vigen-
}le en la España Nacional tiene fuer-
isa de obligar, aunque no se publique
ien este Boletín. En esta Sección del
IBoletín Oficial se recogen algunas
[de las disposiciones vigentes, con el
[fin de facilitar el conocimiento de

ORDEN
limo. Sr. : Para ¡uchar eficazmen-

te contra ,1a plaga de langosta, se hace
preciso el exacto Conocimiento de los
focos de aovación del insecto, cuyo
germen ha de destruirse en la campa-
ña de invierno. - ;.° Por el Servicio Nacional de

Agricultura se dictarán las normas
complementarlas a las Secciones
Agronómicas para la más urgente y
eficaz aplicación de esta Orden.

¡ellas a los que por haber padecido la
wpresión roja no han podido conocer
Uas disposiciones publicadas en el
[Boletín Oficial del Estado.

Ello obligaba medidas especiales y
rigurosas de atenta y experta vigilan-
cia, previstas en el artículo 58 y si-
guientes de la vigente Ley de PÍagas
del Campo, de 21 de mayo de 190N,
que asigna una importante mi*>íón de
obligada actuación a las Juntas Loca-
les de Plagas del Campo, señala los
deberes en este orden incumben
a propietarios y colonos, y establece
la colaboración que deben prestar
cuantos por sus cargos oficiales rea-
lizan en el campo actuaciones que
permitan contribuir a la información
y localización de tocos expresada.

Para dar realidad actual v coordi-
nar las actividades que en este orden
es urgente realizar, dispongo :

Dios guarde a V. I.muchos años
Burgos, 23 de julio de 1938.

11 1 Año Triunfal.

nanos que tengan a su cargo terrenos
del Estado, así como a los Ayunta-
mientos y Empresas de ferrocarriles
por cuantos sean de su propiedad,
concesión o administración.

Diputación Provincial
RAIMUNDO FERNANDEZ CUESTA

limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional
de Agricultur

lorfl

de Madrid

AVISO
4.0 Las Juntas Locales procederán

con la mayor escrupulosidad al acota-
miento de terrenos infectados, confor-
me determina el artículo 60, para que
en todo momento pueda ser compro-
bado por el personal agronómica La
relación completa de los terrenos aco-
lados por las ¡untas, por contener
germen de langosta, estará termina-
da, sin excusa ni pretexto alguno, el
día 31 de agostó próximo v remitida
por la Sección Agronómica corres-
pondiente al Servicio Nacional de
Agricultura antes del 10 de septiem-

'G.
—
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Incoándose expediente de depura-
[cióh ?l los empleados de esta Dipu-
tación Provincial que a continuación
fee relacionan, Garage provincial, se

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Secretaría .—Sección de Hacienda

abre información pública para que
en el plazo de quince días naturales,
Ipirtir dé la fecha de hoy, todas
aquellas personas que se crean en
posesión de antecedentes que, apor-
tados a los respectivos expedientes,
puedan originar la modificación del
[fallo de los mismos, comparezcan
ante el Juez instructor, al objeto de
facilitar cuantos datos de informa-
ción, así verbal como documental,
crean interesantes para el esclareci-
miento de la conducta que, con re-
lación al Glorioso Movimiento Na-
cional, hayan observado los citados
empleados:

Para dar cumplimiento a loprecep-
tuado en las disposiciones vigentes,
queda de manifiesto en la Sección
de Hacienda de esta Secretaría,
por plazo de quince días hábiles, can-
tados desde él siguiente a la publica-
(ion de este anuncio en el Boletín*
Oficial de la provincia, el expediente
comprensivo del acuerdo municipal
de 24 de los corrientes, por virtud del
cual se habilita un crédito de 200.000
pesetas con destino a los servicios sa-
nitarios de urgente realización, crean-
do, a tal efecto, el Concepto 214 bis
dentro de! vigente Presupuesto de
gastos del Interior y detrayendo di-
cha cantidad del Concepto 11 del
propio Presupuesto.

i." Dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación de esta Orden,

convocarán los Alcaldes a la Junta
Local dt* Informaciones Agrícolas,
que por Decreto de -2y de abril de
1927 sustituye en su cometido a la
Junta Local de Plagas del Campo, a
fin de establecer la vigilancia que
previene el artículo 58 de la Ley de
Piagas del Campo, dando cuenia con
urgencia al Ingeniero Jefe de la Sec-
ción Agronómica de la existencia de
los focos que observen, levantándose
acta de los acuerdos, de la Junta.

bte siguiente

5." Considerados los trabajos de
vigilancia y acotamiento de los terre-
nos infectos como preparatorios de la
campaña de extinción necesaria, los
gastos que ocas'unc tal labor serán
incluidos en el presupuestó qué auto-
rizan a formular los artículos 70,%* 71
dt- la Lev de Plagas, presupuesto
cuya confección será obligatoria en
los términos municipales donde se
compruebe la plaga. A tal fin, las
Juntas Locales remitirán la propues-
ta de los mencionados gastos a la

i-nrique Pérez Loria, Ventura Isa-
>el Mascareña, Saturio López Gar- 2.° Los propietarios, colonos y

cuantos por deberes de su misión ofi-
cia! están en. contado con ei campo
(Ingenieros v Ayudantes, Guardia Ci-
vil, Guardas Rurales de Montes, et-
cétera), quedan obligados, de acuerdo
con el artículo 3.0 de la Ley, a dar co-
nocimiento de .la existencia de la pla-
ga a las Juntas Locales, colaborando
a su cometido.

Lo que se anuncia al público para:ía, Francisco Panadero Fernández,
fosé Mufliz Cornejo, Mariano San-
aolalla López, José María Pérez
Loria, Ángel Quinfanilla Gutiérrez,
Eulogio Blázquez Rodríguez, Julián
Pedrero Robles, Francisco Menén-
lez García, José Sánchez Díaz, Pe-

Sánchez Sánchez. Venencio José
Martínez, Julio Lara Arenas, Balta-
sar Baños Cuesta.

su conocimiento
Madrid, 27 de mayo de 1039. Año

de la Victoria.—El' Secretario acci-
dental, P. de Gárgolas.Sección Agronómica provincial para,

una vez informados por el Ingeniero
Jefe de la misma en el plazo de tres
días, someterlos a la aprobación del
Gobernador civil.

27)

TENENCIA DE ALCALDÍA DEL
DISTRITO DEL CONGRESO3.0 Tan pronto como los Ingenie-

ros Jefes de las Secciones Agronómi-,
cas reciban denuncias de las Juntas
Locales, pr<Kederán con el personal
agronómico a sus órdenes a realizar
los trabajos e informaciones oportu-
nas, para, con e' auxilio de las men-

No obstante la resolución que pro-
ceda, v sin esperar a su resultado, las
Juntas no podrán demorar por motivo
alguno el servicio de vigilancia a que
están obligadas por la Ley, y la ne-
gligencia o el abandono en el cumpli-
miento de sus deberes serán sancio-

Madrid, 30 de mayo de 1939. Año
le la Victoria.—El Secretario de
;xpedientes, Víctor Manuel Lueje y
.neje.

SUBASTA

De los terrenos para la instalación
de puestos en la verbena de San Juan
v San Pedro. Tendrá lugar en la Te-
nencia de Alcaldía del Congreso el(G.—395)
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dones docentes del nuevo Estado, si
no posee suficiente poder asimilador
para recoger en el seno de una doc-
trina sólida y firme todo lo que de
positivo se ha dicho en el mundo
acerca de las cosas. Aquí podremos
recordar la célebre frase de Leibniz,
cuando meditaba sobre To que debía
ser la «Philosophia perenni's** : que
los sistemas son a menudo y aun ge-
neralmente verdaderos en lo que
afirman y falsos en lo que niegan.
Esto, que ocurre siempre que las
afirmaciones no son negaciones dis-
frazadas, ha posibilitado ulteriormen-
te para calificar de filosofía perenne
el sistema inspirado en los principios
de Aristóteles y Santo Tomás de
Aquino, que se abre a la.verdad sin
descuidar ninguno de sus aspectos,
como fiel transposición conceptual de
la realidad entera. No siendo reco-
mendable para la enseñanza el méto-
do historicista, que 'puebla los enten-
dimientos juveniles pe erudición sin
sostén formativo, se' ha pensado que
sólo acudiendo a eSta orientación es-
colástica fundamental puede conse-
guirse la armonía y la claridad del
saber filosófico en los jóvenes.

Pero también hay que salir al paso
de 7a objeción opuesta, de los que
dan tan imprescindible importancia a
esta disciplina que postulan su in-
serción desde el primer año del Ba-
chillerato. El nuevo plan de la En-
señanza Media sé ha precavido tam-
bién contra el error de este otro ex-
tremo, estimando que por muy im-
portante que sea la Lógica, su objeto
no es fácilmente aprehensible por los
adolescentes antes de llegar a la ma-
durez del quinto año de sus estudios
medios. El carácter •de la Lógica,
arte o ciencia directiva del propio
acto de la razón, que ella dirige me-
diante la ordenación de los concep-
tos objetivos, requiere para su estu-
dio una reflexión del intelecto sobre
si mismo y sobre sus operaciones y
el producto de éstas, —las relaciones
de razón —, para cuya inteligencia no
se encuentran capacitados por lo ge-
neral los niños, cuyo conocimiento,
como el humano entero, comienza
por el ente real y^ extrínseco a que
tiende nuestra inteligencia directa-
mente por medio de los sentidos. «Si,

el desarrollo primitivo, dice Balmes,

en esto de acuerdo con la gran tradi-
ción aristotélica, fuese por reflexión,
la fuerza reflexiva sería grande, y,
sin- embargo, no sucede así ;son muy
pocos los hombres dotados de esta
fuerza, y en la mayor parte es poco
menos que nula. Los que llegan a
tenerla la adquieren como asiduo tra-
bajo, y no sin haberse violentado mu-
cho para pasar del conocimiento di-
recto al reflejo». (Filosofía fundamen-
tal, ¡L. I, Cap. 3, número 18.)

conforma muy bien con el carácter
de la Filosofía, pues aun en la insu-
ficiente y amputada presentación con
que forzosamente se les enseña a los
alumnos, permite ligar entre sí los
temas y cuestiones más importantes,
como si en cada una de ellas gravi-
tase la Filosofía entera, incluyese en
el Cuestionario el estudio elemental
de la noción de la analogía del ente.
Siendo esta noción imprescindible
para explicar muchos puntos de Fi-
losofía, ¿debe esforzarse el Profesor
en hacerla inteligible a las jóvenes
mentes, pudiendo aprovechar para
esto, como instrumento útil,nociones
elementales de Matemáticas, como
son las proporciones y razones geo-
métricas. Uno de los mejores frutos
que pueden obtenerse con la ense-
ñanza de la Ontologfa consiste en lo-
grar que los alumnos diferencien
clara y distintamente diversos tipos
de objetos sometidos a su conoci-
miento: El ser sensible, el ideal,

el de razón, el actual, el posi-
ble. De esta suerte puede preve-
nirse el alumno contra esa cegue-
dad que muestf*an de mayores mu-
chos hombres especializados en una
ciencia particular, que apenas distin-
guen fundamentalmente la clase de
ser sobre la que operan en sus in-
vestigaciones a diferencia del ser que
se hace objeto del interés de otros
científicos. Es menester, por ejemplo,
que el alumno aprenda a distinguir
los objetos matemáticos de los obje-
tos físicos, etc., y el fundamento on-
tológico de esta diversidad dentro de
la unidad del ser.

'

virtudes para dotar a la ciencia, den*
tro del clima histórico de su época y
en la corriente filosófica donde él se
movía, en condiciones trascendenta-
les que la salvasen del escepticismo
de un Hume. El 'hecho* de que haya
autores que sólo pueden justificarse
dentro de la circunstancia de su épo-
ca dará ocasión a señalar, siempre
que se pueda, los motivos que deter-
minaron la discrepancia de ese autor
con los principios o consecuencias le*
gítimas de la filosofía perdurable.

En este segundo curso deben tam-
bién* ser repasados los temas anterio-
res con vistas al Examen de Estado,

•c) El método.
Un método de enseñanza, ¿ ('on-

viene por igual a todas las cuestiones
v 3 todos, les Profesores ?

Sea cual fuere la respuesta, y com-
patible con todas.damos aquí un plan
muy general para desarrollar las lec-
ciones "dg Filosofía. Primero se esta-
blecerá el estado de la cuestión, ex-
poniendo clara y terminantemente las
nociones necesarias para demostrar
la tesis, bien- sea recordando los con-
ceptos de que haya menester el Pro-
fesor ya explicados en lecciones an-
teriores, bien sea anticipando los in-
dispensables que pertenezcan a otros
temas. También se puede advertir
cuáles son las sentencias de algunos
autores acerca del objeto en cuestión.
Urna vez establecido, se pasará a de-
mostrar la tesis y a resolver las obje-
ciones más usuales y que tengan va-
lor principal en torno suyo. Por ulti-
mó, se pueden hacer corolarios o con-
sideraciones que sean consecuencia

a proposición demostrada sin me-
--¡dad de nueva demostración. Tam-

bién se pueden incluir, a modo de es-
colios consideraciones tocantes a la
proposición demostrada, de suerte

se aluda a su historia, se aclare
A. solución de alguna dificultad y,
sobre todo, se manifieste la conexión
de la tesis demostrada con otras ver-
dades filosóficas. Esto último es lo
más importante para crear en el

no espíritu sistemático.

b) El Cuestionario y las discipli-
nas filosóficas.

La Introducción a la Filosofía está-
constituída por un mínimun de te-

mas correspondientes a Lógica, Psi-
cología y Etica. Abren paso en ella
los de Lógica, porque en su noble
tradición aristotélica, ha tenido siem-
pre esta disciplina entre sus caracte-
rísticas la de ser instrumento del sa-
ber, ((órgano» del conocimiento. Y
aunque hayan discutido los autores

si la Lógica es necesaria para el es-
tado imperfecto de la ciencia, como
lo afirmaba en el siglo XVIInuestro
Aguirre, pocas excepciones hay que
no estén de acuerdo en que al menos
es imprescindible para el estado per-
fecto, al que ya deben aspirar los
alumnos de la Enseñanza Media a
partir del quinto año de sus estudios
secundarios.

Como se verá por la lectura de los
temas de Psicología, los problemas
referentes a la ((Psicología experi-
mental» no ocupan un lugar especial
Se ha estimado que la práctica de los
experimentos psicológicos de labora-
torio, muy valiosa para el desarrollo
empírico de esta ciencia, tiende, en
cambio, a desorientar a los alumnos
del Bachillerato, y en vez de propor-
cionarles base de ulteriores especula-
ciones,' les distrae con hechos que no
saben interpretar debidamente, apar-
tándolos así de ¡o más importante y

El estudio de los temas de exposi-
ción de los principales sistemas filo-
-sóficos efectuado en el tercer curso
requiere, para ser realizado felizmen-
te, un conocimiento previo de las
principales nociones filosóficas, sin el
que se vería imposibilitado el alum-
no para comprender y situar a los fi-
lósofos en el marCb del tiempo his-
tórico, y por orden exacto de proble-
mas b de sistemas. Esto le servirá
además para repasar los conocimien-
tos adquiridos anteriormente. Por
eso sería muy útil que el Profesor,
una vez acabada la exposición de es-
tos temas concernientes a la Historia
de la Filosofía^se dedicase a mostrar
al alumno en sucesivos cortes verti-
cales la perduración de un mismo
problema a lo largo de los distintos
filósofos. También sería muy útil la
lectura en voz alta de algunos textos

filosóficos referentes a los temas que
se tratan, y que serán debidamente
comentados. No debe, en cambio, de-
tenerse en hacer revista de opiniones
y sentencias dispares y contrarias po**
el mero gusto de contraponer nom-
bres y ostentar erudición sin funda-
mento educativo. Los errores diver-
sos en que hayan incurrido los filóso-
fos

—
quien cree en la verdad tiene

que creer también en el error
—

serán
impugnados con argumentación só-
lida, ,y respetará en las grandes pro-
ducciones del pensamiento humano,
aun en los elementos que discrepen
de la (fphilosophia perennis», la im-
pronta del genio que los hizo. Esta
observación, lejos de querer servir de
exhortación a una tolerancia fácil o
a un indiferentismo historicista1 en la
prosecución de la verdad, aspira a
recordar al Profesor el criterio que le
permita encontrar provecho para sus
alumnos en el estudio de los diferen-
tes sistemas filosóficos. Hasta el au-
tor de más renombre entre los filó-
sofos modernos, hasta el mismo
Kant, aparecería degradado ante los
ojos juveniles, si el Profesor se li-
mitara a consignar a secas los absur-
dos que encierra, en vez de enseñar-
les también, verbigracia, sus grandes

Nadie pondrá en «.duda el carácter
formativo de la Lógica, ni la impor-
tancia que se da a sus ejercicios prác-
ticos en estas Instrucciones. Los
alumnos que se enfrenten con ella
por primera vez, lo harán después de
haber tomado contacto durante los
años anteriores con la realidad que
constituye el objeto de las demás
ciencias. Al encontrarse ahora con
una que tiene por objeto formal el
mismo acto de la razón, con el que
aprendieron y demostraron sus-cono-
cimientos anteriores, se darám cuenta
de la extraordinaria importancia que
ha de revertir una disciplina que al
tratar del curso del entendimiento se
extenderá como éste a todo lo real
y loposible, y que ordenando la ra-
zón y sus conceptos ordenará todos
los actos que procedan de ella: esto
es, todo lo específicamente humano.

Todo este proceso, el más formati-
vo y lógico, debe ir impregnado fuer-
temente de vitalidad e interés, y ne-
cesariamente dosificado con aregrlo a
la corta edad de ¡os alumnos. El
Profesor se detendrá cuando estime
que sus discípulos no le siguen, o
para asegurarse de que la marcha de

formativo
En el estudio de los temas de Etica

se cuidará de dar una visión que ex-
ceda siempre el carácter normativo
de que pudiera revestirse la discipli-
na moral, y que en definitiva debe
estar basado en un recio carácter es-
peculativo y teórico, de validez uni-
versal y necesaria, que no impide el
descenso ulterior y prudente a la ca-
suística de lo cotidiano, pero sólo por
vía de ejemplo. Tres temas se han
incluido solamente, que en su am-
plitud pueden encerrar determinados
convenientes y bien dosificados por
los Profesores, la esencia filosófica
del problema moral.

¡ase no se pierde. Es menester
'laga reaccionar personalmente a

alumnos, y ningún medio mejor
para despertar el interés que ligar el
teíria que se explica a la realidad de
las cosas v de la vida.

No es necesario que el alumno tome
motas, aunque no se reprueba esta

fica. Tampoco es preciso pedir
-ción todos los días de clase, pero

es ndispensable averiguar si el cur-
Sj es aprovechado por el alumno
como es debido, para lo cual le bas-

n al Profesor las preguntas q-lt?
fetá frecuentemente a la conside-
ón de sus discípulos, o las q11*'

éstos le formulen.

Siguen a la Introducción a la Fi-
losofía los temas de Teoría del cono-
cimiento y Ontología. Es evidente
que en esta presentación de la Geno-
seología y de la Metafísica a los jó-
venes, efectuada por decisión del Es-
tado español en la Reforma de la En-
señanza Media, los Profesores en-
contrarán lo más arduo de su tarea
docente. Toda insistencia será acaso
poca para conducir a los alumnos a
la noción metafísica del ente, de sus
principios, modos y propiedades. iLa
explicación previa de los términos
que emplea el Profesor —labor se-
mántica obligada también para con
los empleados en Introducción a la
filosofía —facilitará su tarea, así como
el carácter cíclico del Bachillerato,
que exige la repetición e insistencia
del brofesor en las mismas cosas va
explicadas, exigencia docente que se

Alguna vez quiso desterrarse la
Lógica de los estudios filosóficos del
Bachillerato, por juzgar, los que así
lo entendían, que esta disciplina se
reduciría a exponer el contenido de
los métodos de cada una de las cien-
cias particulares, cosa que ya se ha-
cía en el preámbulo de cada una de
ellas y a lo largo del curso de sus
argumentos. Pero en realidad el con-
tenido de la Lógica es mucho más
extenso que el de una pura metodo-
logía, que en última instancia sería
sólo una parte de la Lógica, con su
mismo carácter de ciencia indepen-
diente, va quesiempre .será verdadera
aquella palabra de Aristóteles en el
libro segundo de su Metafísica : «Es
rbsurdo buscar a la vez la ciencia y
el modo que le conviene».

Ninguna disciplina mejor que 1"

Filosofía para estimular la mutua co-
lación* del pensamiento entre

Profesores y alumnos dentro de a
, lo que aviva el interés V j*1
ion que se presta a la materia tre

que se trata en ella.
Las explicaciones del Profesor de-

Impregnar de vida las págu-3*'
ibro que hava adoptado como

tftstt). De lo contrarío, el alumno H->

. a convencerse de que lo m-*1T1
staría estudiar en su casa Q\iC e

na Centro docente. Si en algo ticne^rioridad las enseñanzas- de «
\u25a0 orático sobre las que prestan I05
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¡ArribaJEspañaMViva Franco! ¡Viva España!
Ministerio de Educación IX. La sensibilidad : sentidos ex-

ternos. (División de los sentidos en
internos y externos. Localización v
objeto de ¡os sentidos externos. Sen-
sación y percepción. Relación entre el
estímulo y la sensación : ,|«y de
Weber-Fechner.)

X. La sensibilidad interna. (La-
conciencra sensible o sensorio co-
mún ; ¡a imaginación o fantasía ;elinstinto o estimativa ; la memoria

VIL Causas y criterios de la cer-
teza. (Principales criterios de verdad.La evidencia de credibilidad y la evi-dencia de verdad. Veracidad' de laspotencias cognoscitivas y evidencia
objetiva.)

VIII. El objeto del conocimiento
intelectual y los universales. (Breve
planteamiento del problema v solu-ción del realismo moderado.)

'

b) üntología.
IX. Ei ente y -sus principios cóns-

uluvos. (Noción metafísica del ente.Xoción del acto y la potencia. Modo
de llegar al concepto del acto. Divi-sión de la potencia. División del
acto. Superioridad de! acto sobre la
potencia. La esencia v la existencia :
su distinción.

X. Modos del ente. (El ente posi-
ble e imposible, necesario y contin-
gente, real y ficticio o ente de razón.)

XI. Las propiedades del ente.
(Enumeración de los cinco trascen-
dentales como propiedades de! entt>Noción de ¡a unidad, la verdad y la
bondad. La belleza.)

XII. Los principios de conoci-
miento del ente. (El principio de con-
tradicción a la luz del ente y como jui-
cio absolutamente primero. Princi-
pios de identidad y de tercio excluso.)

XIII. La analogía del ente. {Ana-
logía de atribución, y de proporciona-
lidad propia e impropia..)

XIV. La sustancia. (Sustancia
primera y segunda-, completa e incom-
pleta. Subsistencia, supuesto, perso-
na. El accidente. Propiedades.)

XV. Las causas de! ente creado.(Objetividad del concepto de causa.La causa formal, material, eficiente y
final.) J

XVI. La relación. (Sujeto, térmi-
no y fundamento de la relación. Prin-
cipales clases de relación. Propie- j
dades.)

Nacional X-. El racionalismo
MalebranchH

Descartes,
Leibniz.spmos

ORDEN de 14 de abril de 1039, apro-
bando los Cuestionarios de A
fianza Media.
limo. Sr. : De conformidad con !odispuesto en el último párrafo de ¡a

Base IV del artículo i.°de la Lev de
20 de septiembre pasado,

Este Ministerio ha .tenido a b¡ -n
aprobar los Cuestionarios e instruc-
ciones qtje se insertan a continuación .

Dios guarde a V.I.muchos años.
Vitoria, 14 de abril de 1939. Año

de la Victoria.

XI.
Locke

Ei empirismo in
Berkeley, Hume.

Bacon

terialismo en e! s!!Uciclopedia v sus imn

sensualísr B> uia-
XVIII.La Fn.

«oles.
XIII. Kantyelíd*
XIV. Balmes y la

ñola en el siglo XIX.
XV. El positivism

gnadores espa-

smo alen

losofía espa-
sensitiva.)

XI. El apetito. (Noción, genera!
del apetito y clasificación del apetito
sensible. Las pasiones o emociones.
La potencia locomotriz.

XVI. Breve
sofía cultivada

jeada s*

ila actt dad

XII. El intelecto en sí y en rela-
ción a su objeto. (El intelecto como
potencia anorgánica. Objeto primario
del intelecto en estado de unión con-
el cuerpo. Diferenciación entre la ima-
gen y la idea. Conocimiento intelec-
tual directo y refino.)

XIII. La voluntad. (La voluntad
como potencia anorgánica. La pro-
piedad de la voluntad o libre albedrío.
Libertad de ejercicio y de especifica-
ción. Influjo de la voluntad en las de-
más potencias del alma.)

Instrucción metodológic

PEDRO SAIXZ RODRÍGUEZlimo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Superior v
Media.

CUESTIONARIO DE FILOSOFÍA

a) Orientación
El marco pedagóg

tado español quiere
) donde el Es-

ricuadradas

medida
las disciplinas íi s es, en cierta

i amplíe in múltiple

PR1XER CURSO
como puedan s- is diversas di-

Temas de
sofía.

Introducción a la Filo- en la enseñanza po

ecciones y tenden ss introducidas

iptitud de ios sel.
a habilidad

s Profesores de
I. La Filosofía y las Ciencias par-

ticulares. (Enumeración y objetó de
las principales disciplinas" filosóficas.
aun de aquellas que no van,incluidas
en el plan, del Bachillerato, como ia
Cosmología y la Teodicea. Nociones
introductoras acerca de la relación de
la Filosofía con las ciencias particu-
lares.)

Lógica
esui materia. TLa índole de la Filoso-fia no puede cristalizarse en moldeshechos de antemano, cuya acentaJ
cion deba im_________________________m

XIV. El alma humana. (Su ori-
gen, modo de su unión con el cuerpo
y atributos : sustarfciaiidad. simplici-
dad e inmortalidad.)

c) Etica.
XV. El conocimiento moral.
XVI. La ley moral: obligación y

sanción.

erse desde cate-dra a ¡os alum 5 a su vez desde
Estado a los se-r,o,,j*s { M-'^Tn-y^oFu^^-m

ia magistratu

pontaneidad que
como venir a matar e germen de es-

admiración de las
II. La simple* aprehensión. (El

•concepto ;su división ; oposición de
conceptos. El término. La definición
y la división. Los predicables y predi-
camentos.)

para convertirle en filósofo. Acortaros limites del horizonte a la especu-
lación hlosófica sería incapacitar de

en el hombre

XVII. La conciencia moral

SEGUNDO CURSO
Temas de Teoría del conocimiento

y Ontoiogía.

antemano a las jóvenes mentes para
sentir extrañeza ante lo desconocidoe impedirles esa mirada inquieta di-rigida a la totalidad de las cosas yal seguimiento de sus causas, que esla característica más neta de la vo-

III. El juicio. (El juicio y la pro-
posición. División de las proposicio-
nes.^ Proposiciones modalesj La supo-
sición de los términos en !*a proposi-
ción. La oposición, conversión y equi-
valencia de las proposiciones.)

IV. El raciocinio deductivo. (Ra-
ciocinio y argumentación. El silo-
gismo : leyes, figuras y modos. (Cla-
ses de silogismo.)

V. La inducción. (Los problemas
de la generalización de la experiencia.
Inducción completa e incompleta, su-
ficiente e insuficiente.)

a) Teoría del conocimiento
I. El conocimiento y sus diversas

formas. (Esencia del conocimiento.
La inmaterialidad como raíz del cono-
cimiento. Conocimiento sensible e in-
telectual. Conocimiento y verdad.)

II. La verdad y la' certeza, (La
verdad y el juicio. La certeza y sus
clases. La opinión y la duda.)

III. Posibilidad del conocimiento.
(El escepticismo universal v 'particu-
lar : relativismo y pragmatismo. Ca-
pacidad de la mente humana para le-
gitimar !a certeza.)

cación por la filosofía
listo no obsta para que el Estadoespañol de principios hondamentearraigados en la tradición viviente de

nuestra Patria, aspire a recabar para
si la dirección más general y. por asídecir, suprema que deben seguir losestudios de esta importantísima parte
de la Enseñanza Media española]
Y-esto no apelando a ninp-una siier-l
te de arbitrariedad. erB

Temas de exposición de los prin-
cipales sistemas filosóficos.

TERCER CURSO

I. Los presocráticos. Los sofistas
y Sócrates.

II. Platón y Aristóteles.
III. Los estoicos, los epicúreos y

los escépticos.
IV. Los neoplatónicos.
V. Filosofía del cristianismo. La

patrística. San Agustín.
VI. Origen y desarrollo de la es-

colástica.

VI. Los sofismas.' (Sofismas de
nombre y de cosa.).

\ II. La demostración, los princi-
pios demostrativos y la ciencia. (De-
mostración qwia y'propter quid, aprwn y a posteriori. Las proposicio-
nes inmediatas o principios demostra-tivos evidentes por sí. La ciencia :
suba 'rern.-.c'- asificarión )

bf Psicología.
VIII. LaPv i v sus mé_

iodos.

IV. Modos de llegar a la certeza y
problema del método. (La duda real y
la duda ficticia o metódica. Papel de
las proposiciones evidentes por sí v
origen de su evidencia en el ser.)

a que sin
T^liejaséi-ier-ñrBP

bre de! liberalismo §in dirección ni
rumbo la espontaneidad del pensar
filosófico, sino en virtud de tina op-
ción sólidamente enlazada a la evi-VIL Santo Tomás de Aquino,

San Buenaventura, Duns Escoto.
VIII. El renacimiento, Luis

V. El origen del conocimiento
(Empirismo, racionalismo, criticismo
intelectualismo.)

dencia universa
autoridad v

le la razón y a la
i Iglesia

Vives Católica
conse i

VI. La trascendencia del conoci-
miento. (Idealismo y realismo.)

IX. Francisco Suárez,
Santo Tomás.

Juan de Es evidente que
filosófica podrá s

guna postura
er 1
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ciones docentes del nuevo Estado, si
no posee suficiente poder asimilador
para recoger en el seno de una doc-
trina sólida y firme todo lo que de
positivo se ha dicho en el mundo
acerca de las cosas. Aquí podremos
recordar la célebre frase de Leibniz,
cuando meditaba sobre lo que debía
ser la «Philosophia perennisi* : que
los sistemas son a menudo v aun ge-
neralmente verdaderos en lo que
afirman y falsos en lo que niegan.
Esto, que ocurre siempre que las
afirmaciones no son negaciones dis-
frazadas, ha posibilitado ulteriormen-
te para calificar de filosofía perenne
el sistema inspirado en los principios
de Aristóteles y Santo Tomás de
Aquino, que se abre a la- verdad sin
descuidar ninguno de sus aspectos,
como fiel transposición conceptual de
la realidad entera. No siendo reco-
mendable para la enseñanza el méto-
do historicistá, que "-puebla los enten-
dimientos juveniles de erudición sin
sostén formativo, s<? ha pensado que
sólo acudiendo a eáta orientación es-
colástica fundamental puede conse-
guirse la armonía y la claridad del
saber filosófico en los jóvenes.

Pero también hay que salir al paso
de "¡a objeción opuesta, de los que
dan tan imprescindible importancia a
esta disciplina que postulan su in-
serción desde el primer año del Ba-
chillerato. El nuevo plan de la En-
señanza Media sé ha precavido tam-
bién contra el error de este otro ex-
tremo, estimando que por muy im-
portante que sea la Lógica, su objeto
no es fácilmente aprehensible por los
adolescentes antes de llegar a la ma-
durez del quinto año de sus estudios
medios. El carácter -de la Lógica.
arte o ciencia directiva del propio
acto de la razón, que ella "dirige me-
diante !a ordenación de los concep-
tos objetivos, requiere para su estu-
dio una reflexión del' intelecto sobre
si mismo y sobre sus operaciones y
el producto de éstas, —las relaciones
de razón

—, para cuya inteligencia no
se encuentran capacitados por lo ge-
neral ios niños, cuyo conocimiento,
como el humano entero, comienza,
por el ente real £ extrínseco a que
tiende nuestra inteligencia directa-
mente por. medio de los sentidos. ((Si.
el desarrollo primitivo, dice Balmes,
en esto de acuerdo con Ia gran tradi-
ción aristotélica, fuese por reflexión,
la fuerza reflexiva sería grande, y,
sin embargo, no sucede así ;son muy
pocos los hombres dotados de esta
fuerza, y en 1a mayor parte es poco
menos que nula. Los que llegan a
tenerla la adquieren como asiduo tra-
bajo, y no sin haberse violentado mu-
cho para pasar del conocimiento di-
recto al reflejo». (Filosofía fundamen-
tal, L. I, Cap. 3, número 18.)

conforma muy bien con el carácter
de la Filosofía, pues aun en la insu-
ficiente y amputada presentación con
que forzosamente se les enseña a los
alumnos, permite ligar entre sí los
temas y cuestiones más importantes,
como si en cada una de ellas gravi-
tase la Filosofía entera. Incluyese en
el Cuestionario el estudio elemental
de la noción de la analogía del ente.
Siendo esta noción imprescindible
para explicar muchos puntos de Fi-
losofal, -debe esforzarse el Profesor
en hacerla inteligible a las jóvenes
mentes, pudiendo aprovechar para
esto, como instrumento útil,nociones
elementales de Matemáticas, como
son las proporciones y razones geo-
métricas. Uno de los mejores frutos
que pueden obtenerse' con la ense-
ñanza de la Ontología consiste en lo-
grar que los alumnos diferencien
clara y distintamente diversos tipos
de objetos sometidos a su conoci-
miento: El ser sensible, el idea!,
el de razón, el actual, el posi-
ble. De esta suerte puede preve-
nirse el alumno contra esa cegue-
dad que muestran de mayores mu-
chos hombres especializados en una
ciencia particular, que apenas distin-
guen fundamentalmente la clase de
ser sobre la que operan en sus in-
vestigaciones a diferencia del ser que
se hace objeto del interés de otros
científicos. Es menester, por ejemplo.
que el alumno aprenda a distinguir
los objetos matemáticos de los obje-
tos físicos, etc., y el fundamento on-
rológico de esta diversidad dentro de
la unidad del ser.

virtudes para dot lácIeñcrá^Tí*!tro del clima histórico de su época
en la corriente filosófica donde él semovía,, en condiciones trascendentales que la salvasen del escepticismo
de un Hume. El -hecho* de' que haya
autores que sólo pueden justificarse
dentro de la circunstancia de su épo-ca dará ocasión a señalar, siempre
que se pueda, los motivos que deter-
minaron la discrepancia de ese autorcon: los principios o consecuencias le.gítimas de la filosofía perdurable.

En este segundo curso deben tam-biémser repasados los temas anterio*res con vistas al Examen de Estado"•c) El método.
Un método de enseñanza, ¿ Con-viene por igual a todas las cuestionesy a todos, los Profesores?
Sea cual fuere la respuesta, y com-

patible con todas, damos aquí ü'n planmuy general para .desarrollar Jas lee-
cieñes -dg Filosofía. Primero se esta-blecerá el estado de la cuestión, ex-
poniendo clara y terminantemente lasnociones necesarias para demostrarla tesis, bien, sea recordando los con-
ceptos de que haya, menester el Pro-
fesor ya explicados" en" lecciones an-
teriores, bien sea anticipando los in-
dispensables que pertenezcan a otros
temas. También se puede advertir
cuáles son las sentencias de algunos
autores acerca del objeto en cuestión.
Una vez establecido, se pasara a de-
mostrar la tesis y a resolver las obje-
ciones más usuales y que tengan va-
lor principa] en torno suyo. Por últi-
mo, se pueden. hacer corolarios o con-
sideraciones que sean consecuenciade la proposición demostrada sin .ne-cesidad de nueva demostración. Tam-
bién se pueden incluir, a modo de es-
colios consideraciones tocantes a la
proposición demostrada, de suerte
que se aluda a su historia, se aclare
la solución de alguna dificultad v,
sobre todo, se manifieste la conexiónde la tesis demostrada con otras ver-
dades filosóficas. Esto último es lo
más importante para crear en el
alumno espíritu sistemático.

b) El Cuestionario y las discipli-
nas filosóficas.

La Introducción a la Filosofía está*
constituida por un mínimun de te-
mas correspondientes a Lógica, Psi-
cología y Etica. Abren paso en ella
los de Lógica, porque en su noble
tradición aristotélica, ha tenido siem-
pre esta disciplina entre sus caracte-
rísticas la de ser instrumento del sa-
ber, «órgano» del conocimiento. Y
aunque hayan discutido los autores
si la Lógica es necesaria para el es-
tado imperfecto de la ciencia, como

Como se verá por la lectura de los
temas de Psicología, los problemas
referentes a la ((Psicología experi-
mental)) no ocupan un lugar especial
Se ha estimado que la práctica de los
experimentos psicológicos de labora-
torio, muy valiosa para el desarrollo
empírico de esta ciencia, tiende, en
cambio, a desorientar a los alumnosdel Bachillerato, y en vez de propor-
cionarles base de ulteriores especula-
ciones, les distrae con hechos que no
saben interpretar debidamente, apar-
tándolos así de lo más importante y
formativo.

El estudio de los temas de exposi-
ción de los principales sistemas filo-

sóficos efectuado en el tercer curso
requiere, para ser realizado felizmen-
te, un conocimiento previo de las
principales nociones filosóficas, sin el
que se vería imposibilitado el alum-
no para comprender y situar a los fi-
lósofos en el marCb del tiempo his-
tórico, y por orden exacto de proble-
mas b de sistemas. Esto le servirá
además para repasar los conocimien-
tos adquiridos anteriormente. Por
eso sería muy útil que el Profesor,
una vez acabada la exposición de es-
tos temas concernientes a la Historia
de la Filosofía^se dedicase a mostrar
al alumno en sucesivos cortes verti-
cales la perduración de un mismo
problema a lo largo de los distintos
filósofos. También sería muv útil la
lectura en voz alta de algunos textos
filosóficos referentes a los temas que
se tratan, y que serán debidamente
comentados. No debe, en cambio, de-
tenerse en hacer revista de opiniones
y sentencias dispares y contrarias por
el mero gusto de contraponer nom-
bres y ostentar erudición sin funda-
mento educativo. Los errores diver-
sos en que hayan incurrido los filóso-
fos

—
quien cree en la verdad tiene

que creer también en el error
—

serán
impugnados con argumentación só-
lida,,y respetará en las grandes pro-
ducciones del pensamiento humano.
aun en los elementos que discrepen
de la (tphilosophia perennis». la im-
pronta -fiel genio que los hizo. Esta
observación, lejos de querer servir de
exhortación a una tolerancia fácil o
a un indiferentismo historieis-a'' en la

lo afirmaba en el siglo XVIInuestro
Aguirre, pocas excepciones hay que
no estén de acuerdo en que al menos
es imprescindible para el estado per-
fecto, al que ya deben aspirar los
alumnos de la Enseñanza Media a
partir del quinto año de sus estudios
secundarios.

Nadie pondrá en, duda el carácter
formativo de la Lógica, ni la impor-
tancia que se da a sus ejercicios prác-
ticos en estas Instrucciones. Los

Todo este proceso, el más formati-
vo y lógico, debe ir impregnado fuer-
teméf^e de vitalidad e interés, y ne-
cesariamente dosificado con aregrln a
la corta edad de los alumnos. El
Profesor se detendrá cuando estime
que- sus discípulos no le siguen, o
para asegurarse de que la marcha de

no se pierde. Es menester
naga reaccionar personalmente a

ios alumnos, y ningún medio mejor
rara despertar el interés que ligar' el
tema que se explica a la realidad de
as cosas y de la vida.

alumnos que se enfrenten con ella
por primera vez, lo harán después de
haber tomado contacto durante los
años anteriores con la realidad que
constituye el objeto de las demás
ciencias. Al encontrarse ahora con

En el estudio de los temas de Etica
se cuidará de dar una visión que ex-
ceda siempre el carácter normativo
de que pudiera revestirse la discipli-
na moral, y que en definitiva debe
estar basado en un recio carácter es-
peculativo y teórico, de validez uni-versal y necesaria, que no impide el
descenso ulterior y prudente a la ca-suística de lo cotidiano, pero sólo por
vía de ejemplo. Tres temas se han
incluido solamente, que en su am-
plitud pueden encerrar determinados
convenientes y bien dosificados por
los Profesores, la esencia filosóficadel problema moral.

rna que tiene por objeto formal el
mismo acto de la razón, con el que
aprendieron y demostraron susxono-
cimientos anteriores, se darán cuenta
de la extraordinaria importancia que
ha de revertir una disciplina que al
tratar del curso del entendimiento se
extenderá como éste a todo lo real
y lo posible, y que ordenando la ra-
zón y sus conceptos ordenará todos

Noes necesario que el alumno tome
•notas, aunque no se reprueba esta
práctica. Tampoco es preciso pedir

ción todos los días de clase, pero
es ndispensable averiguar si el cur-los actos que procedan de ella: estoes, todo lo específicamente humano.

Siguen a la Introducción a la Fi-
losofía los temas de Teoría del cono-
cimiento y Ontología. Es evidente
que en esta presentación de la Geno-
seología y de la Metafísica a los jó-
venes, efectuada por decisión del Es-
tado español en la Reforma de la En-
señanza Media, los Profesores en-
contrarán lo más arduo de su tareadocente. Toda insistencia será acaso

es aprovechado por el alumno
c es debido, para lo cual le bas-

tarán al Profesor las preguntas qi"-1
someta frecuentemente a la conside-
ración de sus discípulos, o las que
estos le formulen.

Alguna vez quiso desterrarse la
Lógica de los estudios filosóficos delBachillerato, por juzgar, los que así
lo entendían, que esta disciplina sereduciría a exponer el contenido delos métodos de cada una de las cien- Ninguna disciplina mejor que la

Filosofía para estimular la mutua co-
municación* del pensamiento entre
Profesores y alumnos dentro de la

cías particulares, cosa que ya se ha-cía en el preámbulo de cada una de
ellas y a lo largo del curso de sus
argumentos. Pero en realidad el con-
tenido de la Lógica es mucho más

poca para conducir a los alumnos a
la noción metafísica del ente, de sus

prosecución de la verdad, aspira a
recordar al Profesor el criterio que le

• -o que aviva el interés y
\u25a0on que se presta a la materia deprincipios, modos ypropiedades. La

explicación previa de los términosque emplea el Profesor—labor se-
mántica obligada también para conlos empleados en Introducción a lar. osof.a— facilitará su tarea, así como
(*' caracter cíclico del Bachillerato,

extenso que el de una pura metodo-
logía, que en última instancia sería
sólo una parte de la Lógica, con su

permita encontrar provecho para sus
alumnos en el estudio de los diferen-

que sí trata en ella

tes sistemas filosóficos. Hasta el ati*

* explicaciones del Profesor dc-
mpregnar de vida las páginas
ibro que haya adoptado coni'1

testt». I>e lo contrarío, el alumno Ñe-

mismo carácter de ciencia indfnen- tor de más renombre entre los filo-
diente, ya que siempre será verdadera
aquella palabra de Aristóteles en ellibro segundo de su Metafísica : ((Es
cbsurdo buscar a la vez la ciencia yel modo que lé conviene».

sotos modernos, hasta el mismo
Kant, aparecería degradado ante los

que exige la repetición e insistencia<Jel profesor en las mismas cosas va
explicadas,. exigencia docente que se

ojos juveniles, si el Profesor se li-
a convencerse de que lo tnhm°

ataría estudiar en su casa que en
untara a consignar a secas los absur-
dos que encierra, en vez de enseñar-

us Centro docente. Si en algo tiene"
rioridad las enseñanzas de u'1

les también, verbigracia, sus grande*. drático sobre las que prestan \oS
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simples libros es en la .tarea magis-
tral que puede efectuar un -Profesor
desde su cátedra, explicando con
amenidad el libro, sirviéndose de

-ejemplos sensibles, cuadros sinópti-
cos, esquemas, representaciones grá-
ficas que sirvan de pedestal a con-
ceptos distintos, estimulando con to-
das sus preguntas la curiosidad de
los jóvenes, contestando a sus obje-
ciones, planteando a su vez otras, en
suma,, despertando la .atención más
viva por estos problemas, que son los
más hondos que han agitado el pen-
samiento humano. La .disertación a
cargo de los alumnos más aventaja-
dos, es también muy recomendable
para algunas ocasiones, en cuanto
da pie para la discusión \u25a0serena, que
no* tiene que desorbitarse nunca de

|este círculo de serenidad ferviente que
es él campo más fecundo para la ger-
minación de la verdad.. Esta es la

• tarea* educativa del Profesor :Fncau.
zar en la serenidad esos impulsos ju-
veniles que a veces mueven a los

•alumnos a defender sus propios pa-
receres, dirigiendo este impulso por

\u25a0 el camino disciplinado que conduce
:a la verdad.

Tariibién .deben proponérmele al
alumno ejercicios escrito sobre temas•generales que abarquen algunas te-
sis de conjunto, formando el sentido
sistemático de las inteligencias juve-
niles, o bien prácticos, para los que
la lógica formal ofrece cantera que
los Profesores tienen obligación, de'\u25a0aprovechar profundamente.

En suma, la enseñanza de la Fi-
losofía en el Bachillerato es una ta-
rea difícil, de la que sólb podrán sa-
'iir airosos "los que sepan adaptarla a
los -escasos años de sus oyentes, y
'hacerla Objeto de ese saber .al que
f¿ inclinan por naturaleza todos los
nombres*

2,0.V Lua.iju¿acio.nes más usadas. .
g^ Suhios de derivación m¿c co.

Taquello que es imprescindible para
traducir cualquier texto latino se-guido.

Lecturas
mente Prosa :. César, Cicerón (Cartas).

Verso :Catulo, Ovidio (Fastos, Me-
tamorfosis).

(Mera traducción, sin análisis mé-
trico).

22.. Principales prefijos.. Estudioespecial de los proverbios. Composi-
ción verbal. r

b) El estudio de los valores de los
casos debe limitarse a los fundamen-
tales y descargarse en lo posible de
variedades de matiz y complicaciones
terminológicas.

Instrucciones -metodológicas-
¿) Se excluye toda excepción oparticularidad. Estas üeben explicar-

se esporádicamente, a medida que lasformas irregulares se presenten en latraducción, con tendencia a justificar-
las y reducirlas al sistema de lo co-.nocido, para que el alumno no veaen el idioma hechos caprichosos o
-arbitrarios que le desconcierten..b) Evítese que el .alumno apren-
da (distas».. Las relacioneá de par-
tículas son un elemento .de consulta,
pues su valor, sobre .todo el de las
conj.uncion.es, se .apfender4 mejor
Cuando se las vea llenando su lugar
\u25a0encía frase. ¿>

Instrucción-..- metodológicas
a) Las- nociones de sintaxis deben

ser brevísimas y esquemáticas, y evi-
tar la prolijidad y el casuísmo.

b) A partir de este grado debe es-
timularse cada vez más la curiosidad
y el interés del alumno por el fondo
de los textos, de modo que no consi-
dere el trabajo gramatical como meta
de su labor, sino más bien como pun-
to de- partida. Para esto, la traduc-
ción irá acompañada de un comentario
sobre el contenido (ideas e institucio7
nes), ameno, claro yno demasiado ex-

c) La subordinación se estudiará
con la sustitución de un término de
la oración simple por otra oración.;
la clasificación de las subordinadas se
limitará a señalar su función en orden
a la subordinante respectiva (subordi-
nada en función de sujeto, de com-
plemento del nombre, de comple-
mento de un verbo, etcétera). Se-
ría de desear que se evitase, por equí-
voco, el término oración completiva.

d) En las categorías verbales (vo-
ces, modos, etcétera), el profesor de-
berá limitarse a decir que, en gene-
ral, tienen el mismo valor que en ro-mance, salvo las excepciones que seirán' señalando ;pero deberá advertir-
se, desde luego, la mayor extensión
dei uso del subjuntivo en latín, que
trae como consecuencia el que mu-
chas veces deba traducirse por indi-
cativo en español (interrogación indi-
recta, consecutiva reales, etcétera).

e) El acusativo, con infinitivo y el
ablativo absoluto se estiman indis-
pensables para cualquier traducción,
por sencilla que sea. Deberá partirse
de la afirmación de que ambas cons-
trucciones existen en español, aunque
su uso es muchísimo menos frecuente
que en latín, y acostumbrar al alum-
no a su traducción mediante reitera-
dos ejercicios sobré frases sueltas en
que entren ambos grupos sintácticos.

f) Un procedimiento semejante,
salvo el hecho de no existir en espa-
ñol, deberá seguirse con el tipo «ad
capiendam urbem», estudiado en el
tema ió.

tenso

CUAR CURSO

£\u25a0) Las preposiciones, conjuncio-
nes y proverbios deberán estudiarse .
partiendo de pequemos grupos de los
más .usados y conocidos, y median-
te agregaciones, graduales y espacia- ¡
das, de otros grupos de uso menos
frecuente.

d) El orden de exposición de -las
materias no es preceptivo. Más aun : :
Es conveniente altera-iilo, .anticipando .
la explicación de formas o femóme- |
nos, según ofrezca ocasión la lectu-
ra, sin perjuicio de volverla estudiar- !
los en el lugar que les corresponda i
en el sistema.

e) El estudio de los «mu-merales** 1
y de 'los indefinidos puede aplazarse !hasta el segundo curso si las, condi-
ciones de fes alumnos te aconsejan- I

1. . Declinación llamada grecola-
tina

2. Repaso de fa doctrina de la
subordinación. El estilo indirecto co-
mo un caso especial de construcción
de los verbos de Lengua (verba di-
cen di).

3. Análisis dti período en sus re-
laciones con la oración simple (esque-
matización del período).

Métrica^hexámetro dactíh-
H dístico ele-co ; el pentáme

giaco

Lecírdras
César, Cicero

sófico o retóricc
algún tratado filo-
fragmentos de los
Bucólicas).mismos). Virgi

QUINTC CURSO

Lecturas
Frases breves, tomadas de los clá-

sicos, o textos de preferencia sobre
asunto clásico compuestos para la
iniciación.. \

SBG*TJ*N©0 CURSO
Miorfologia

i. Repaso de la flexión nominal.
2.. Repaso y complemento de la

flexión pronominal.-
3- Complemento del estudio de

(comparativos y superlativos.
4. Numerales, en todas sus espe-

cies. Adverbios numerales.
5. Los llamados verbos irregula-

res (radicales-atemáticos) .
-6. Verbos defectivos.
7. Conjugación perifrástica.
8. Complemento del estudio de los

afijos. Composición y derivación.
Sintaxis

9.. Repaso de la estructura de la
©ración simple.

10. Estudio elementan '.del valor
de los casos latinos.

11. Categoría verbales. Su coinci-
dencia, en general, con las del es-
pañol. Observaciones sobre el mayor
uso -del modo subjuntivo en*;latín.

12. Unión de oraciones-: Yuxta-
posición y coordinación.
subordinación. Especies de oraciones

13. Concepto elemental de la
subordinación. Especies de oraciones
subordinadas según su función.

14. La construcción de acusativos
con infinitivo.

15. El llamado ablativo absoluto :
Su valor y traducción.

16. Las construcciones de gerun-
dio y gerundivo.

i. Repaso de la teoría gramatical
adquirida en los cursos anteriores, no
en forma de temas o lecciones, sino
con ocasión de'ios^rextostraducidodj

(CUESTIONARIO DE LA LE^
GUA.LATINA

TERCER CURSO

Morfología
Cicerón (Discursos o fragmentos de

ellos). Virgilio (Eneida o Geórgicas •

übros enteros © trozos selectos).

uras

PRiSJER CURSO 1- Insistencia en el repaso de la
flexión nominal, pronominal y verbal,
regular e irregular.

2. Repetición y ampliación del es-
tudio de compuestos y derivados.

n. Valor fundamenta] de los casosy -recuerdo de la estructura de la ora-
ción -simple.

2. ¡Pronunciación y- acentuación
del latín.

3.. Flexión nominal. Las cinco de-
clinraciones tradicionales del sustanti-
vo. Adjetivos calificativos : Sus dife-
rentes tipos.

4- Noción y formación de compa-
rativos y superlativos.

5. P-ronombres : Personales, po-
sesivos.

sexto curso
r. Repaso de

forma indicada en
quinto curso.

Gramática, en la
el número 1 del

Sintaxis 2. Concorda
atracción moda!

cia de tiempos y

3. Repaso de la estructura de la
oración simple. Repaso y ampliación
del valor de los casos.

3. Estudio de los principales ver-
sos y estrofas de la métrica hóraciana.

4. La oración simple y el modo
del verbo : expresión de la irrealidad,
la exhortación, la prohibición, el de-
seo y la hipótesis. Interrogación di-
recta. Subjuntivo deliberativo. Nega-
ción.

Lecturas
Se traducirán detenidamente textos

de Salustio, Livio y Horacio. Se da-rán, a conocer, con' mayor brevedad,
Séneca. Quintiliano, Marcial, Lu-o. Demostrativos (demostrativos

personales-: Me, iste. Ule; anafórico:
w; de identidad-: ídem, ipse).

7* Relativo e interrogativo indefi-
iido.B

8.I
fialesH

5* Subordinación. Repaso de su
concepto. Subordinadas completivas
o substantivas : a) Con conjunción ;
b) Interrogativas indirectas ;c) En In-
finitivo (solo :voló discere ;con acu-
sativo : video te abire ; con nomina-
tivo:Milites jubentur progredi).

creció

SÉPTIMO GURSO
Repaso de gramática y métrica, en

la forma "antedicha.
Numerales, cardinales <v ordi- Lecturas

9- Indefinidos declinados, como
««os. Compuestos de qui y de quis.

10. Flexión verbal. Estructura de
las formas verbales. Desinencias per-
sonales y sufijos temporales.

ii. Sistema de presente. Conju-
gación regular activa. El tipo capio._ *2. La voz pasiva. Sus desinen-
cias personales: conjugación regular
pasiva.

'

4Se traducirán detenidamente, textos
de Tácito y Horacio. Se darán a co-
nocer, con mayor brevedad, los dos
Punios, Columela, Varrón, Plauto y
Terencio, autores latino-cristianos eu
especia! Prudencio.

6. Subordinadas de relativo. Mo-
dos. Atracción del relativo.

7. Subordinadas circunstanciales :
finales, causales, consecutivas, com-
parativas, concesivas, condicionales,
comparativas - condicionales, tempo-
rales.

Literatura latina
Con* ocasión de Ja lectura de auto-

res y textos se harán comentarios his-
tóricos y estilísticos sobre las épocas
y géneros que representan. Los au-
tores son lo bástanle variados para
que, a través de ellos, tenga el alum-
no una visión, de conjunto de la Lite-
ratura latina.* Como el orden en que
dichos autores se estudian no es cro-
nológico, sino de dificultad, deberá
completarse con un esquema cronoló-
gico general de la Literatura latina
(división en épocas y principales re-
presentantes de los géneros literarios
en cada una de ellas) que, explicado
por primera vez en el quinto curso,
se reproducirá y ampliará, si es preci-
so, en los sucesivos.

8. Recapitulación de
de las conjugaciones

los valores
universales13* Sistema de perfecto. Su uni-

dad flexional. Tipos del tema de per- (cum y ut)

9. Formas nominales del verbo.
Infinitivo histórico y exclamativo.
Gerundio y gerundivo. Supinos. Par-
ticipio :su uso como oración abrevia-
da (necavit hominem legentem). El
participio pasado pasivo : su valor
eventual de activo (cenatus) y de pre-
sente (arbitratus) ; el participio en
urus. Participio traducible por sus-
tantivo verbal (ab urbe condita).

14. E1 verbo sum.
-> La pasiva del sistema de per-

recto. Concepto de! verbo deponente.
16. Valor v formación de las for-mas nominales de! verbo.
-7* Adverbio* Formación de los,

de modo. Grados del adverbio.
18. Otras clases de adverbios.

Consideración especial de los de lu-
í*"a"* derivados de pronombre.

-9- Preposiciones más usadas.

Lecturas
Eutropio. Nepote. Fedro. Máximas

y breves narraciones sacadas de los
clásicos. (Pueden utilizarse textos de
prosistas clásicos, sobre todo histo-
riográficos, «especialmente simplifica-
dos» para la enseñanza.)

Instrucciones metodológicas
a) Este segundo curso se orienta a

afianzar la posesión de la morfolo-
gía ; de sintaxis se introduce sólo

io. Nociones sumarias de
sodia.

pro-
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Instrucciones metodológicas generales
I. Como orientaciófr' general, la

enseñanza del latín en, todos los cur-
sos debe centrarse en la lectura y tra-
ducción de los clásicos. La Gramáti-
ca, reducida a un valor instrumental,
sólo se estimará útil en cuanto con-
duzca a la inteligencia de los autores.
De !a lectura de los textos brotará el
conocimiento de las ideas, del am-
biente y de las instituciones romanas.
II. Esta Gramática, puesta al ser-

vicio de la versión, excluye, en prin-
cipio,, naturalmente, toda considera-
ción histórico-gramaticaí v toda vi-
sión «evolutiva, del idioma.

III. Importa recordar que el
aprend'zaje del latín se inicia en el
primer curso del Bachillerato, y, por
consiguiente, ;por niños de diez u
once años. Esto hace que puedan sér-
menos adecuados a tales sujetos los
procedimientos demasiado sintéticos,
que abreviarían extraordinariamente
la enseñanza aplicados a estudiantes
de mayor madurez.

IV. Son insustituibles en la prác-
tica las cinco declinaciones tradicio-
nales. La sistematización por temas
asusta al alumno con una apariencia
falsa de multiplicidad de tipos, y la
declinación única no es comprensible
sin conocimiento de gramática histó-
rica, elementalísimos, si se 'quiere,
pero excesivos para un niño de diez
años. Tal vez por razones de expe-
riencia el retorno a las cinco declina-

analizará su valor estilístico y litera-
rio e interpretara cas alusiones mito-
lógicas. En suma, hará una prelec-
ción, como se llamaba este ejercicio
en nuestra vieja y gloriosa pedagogía
humanística.

IX. Otro ejercicio práctico de ex-
traordinaria pujanza formativa es la
composición. El alumno podrá, con
este ejercicio, grabar de manera im-
borrable la teoría gramatical, vertien-
do al latín temas especialmente esco-
gidos para aplicar la Gramática cu-
yas lecciones va estudiando.

X. El profesor podrá, .si la madu
rez y el adelanto del alumno lo per-
mite, durante los cursos VI y VII,
explicar los principios v fenómenos
generales de la Fonética' histórica, de
modo elemental. De manera que pon-
ga de manifiesto la estrecha afinidad
etimológica del griego y del latín,
y, sobre todo, la importancia de la
lengua latina como madre de la espa-
ñola y de las demás lenguas roma- j

6. Participios de derivación y
composición.

Tipos temporales y modalesTir""^
nsticos del griego. Relación Jo?*:latín. Sintaxis del infinitivo tl

6. Estudio sintáctico de' |ac
tículas. las Par.

D) Sintaxis
1. La oración gramatical. Sus ele-

mentos. Comparación con el latín.
2. Geografía e historia helénica.

A) Geografía
1. Geografía física de la penínsu-

la griega, de la Grecia insular y delAsia helénica.

íi ílí'adÓ!!y,COmposición.2) Historia de la cultura
i* Instituciones poJíticas grie„as2. La v.da social. La familia rS2S, / niño- La edwS" e¡

b^Li^r^^^-La Marina. Ljtrc,t"-

3* La Religión. Pancrama de imitología. a ae 'a

2. Geografía política y descriptiva
de la Grecia primitiva y clásica, del
Imperio de Alejandro v de la Grecia
romana

B) Historia
1. Prehistoria helénica. Historia

política y militar de Atenas, Espar-
ta. Tobas* y el Asia. El mundo colo-
nial helénico.

11.—Estudio práctico
i) Lectura y recitaciónA más de ejercitarse en ía lectnrael alumno podrá aprender de mSna algún- trozo literario paraca

la recitación. "-mar

2) Traducción.
Principalmente de autores en nrosa Se podrá comenzar por trozos fá"ales de Santos Padres fSan Atan"s«o San Bas.ho o el Crisóstomo ¿"ah. pasar a ¡os clásicos, sobre to£Jenofonte (Ciropedia y AnabasbWPía ón (Apología de Sócrates o ¿n

ton). De verso se puede comenzi-por anacreónticas escogidas
3) Prelección.
;Sobre el texto traducido hay queejercitar intensamente Ja teoría gramanca! con asidua labor de anáH smorfológico y sintáctico. El Profesóexplicará ei texto llamando la Z.««" sobre 1[o relativo a geografía, his-toria y cultura y civilización griega/
4) composición.
El alumno puede comenzar va a

nrt?L íg?-go las frases r ***-
que el Profesor redacte «ex profeso»para ejercitar la teoría gramatical.

5) vocabulario.
Se intensificará el ejercicio del cur-so anterior, sobre todo- en lo relativoa ia derivación de vocablos.
o) Etimología.
De las palabras aprendidas en los

textos se expondrán las relacionescon vocablos castellanos de la nomen-datura científica, aftfstlca: etc.

2. Las guerras médicas y las del
Peloponeso. La guerra macedónica.

3. Grecia vencida v vencedora de
Roma. El Imperio de Bizancio. La
Grecia medieval y la Grecia moderna.nicas

Previas circunstancias análogas,
podrá también explicar con más de-
talles, durante estos cursos, la Histo-
ria, Instituciones, Costumbres. Arte
y Literatura de Roma.

XI. Se procurará que en la elec-
ción de los textoxs clásicos se tengan.
en cuenta los principios de la más
sana moral, así como oue no resulten
inadecuados en este sentido para la
edad de los alumnos.

II.
—

Estudio práctico
La teoría gramatical ha de apren-

d e\u25a0 r s e fundamentalmente actuando
desde el principio sobre los textos.
En este primer año los ejercicios
prácticos versarán •

1) Lectura
Para manejar en los primeros me-

ses el alfabeto e iniciar al alumno en
la recta pronunciación.

Clones en las bras escolares es casi
universal.

V. Para los primeros pasos de la
enseñanza es preferible al empleo de
la fórmula gramatical, (forma nomi-
nal = tema + desinencia) , esta otra
de la gramática vulgar: f. n. = ra-
dical + terminación», llamando radi-
cal a la parte invariable de la pala-
bra ; el concepto de tema pertenece a
la gramática histórica, y el niño, que
ve fácilmente en domin-us, domin-e,
domin-i, domin-is, un elemento co-mún, domin-, difícilmente vería el
tema domino, enmascarado por accio-

CUESTIONARIO DE LENGUA
GRIEGA

CURSO PRIMERO

2) Traducción
Frases sencillas, escogidas de au-

tores clásicos en los primeros meses.
Después máximas, sentencias, aforis-
mos de buenos autores. Alguna que
otra fábula de Esopo v narraciones
fáciles del Nuevo Testamento, sobretodo del Evangelio de Sata. Lucas.

I.—Estudio teórico gramatical
A) Preliminares

.1. La lengua griega. Su situa-
ción y parentescos lingüísticos en la
gran, familia indogermánica. Rela-
ciones del griego y el latín y del grie-
go y la lengua castellana.' Clasifica-
ción histórica del griego v principa-
les dialectos.

3) Prelección
Se acostumbrará al alumno" ana-lizando morfológicamente todos los

vocablos, a ejercitar los principios
gramaticales sobre el texto. En la ex-
plicación de éste el Profesor llamarála atención sobre cuanto se relacionecon la historia de la cultura y civili-zación griega.

2. ¿Por qué se estudia griego
en la Enseñanza Media española?
Noción de lo clásico. Valor cultural yformativo. El griego, lengua de Ja
terminología culta. El griego, lengua
del Nuevo Testamento y de la Igle-
sia y Patrística oriental.' El griego,disciplina formativa de la* tradición
pedagógica española en los siglos im-
periales, resucitada ahora por el Glo-
rioso Movimiento Nacional. Hele-
nistas de España.

nes fonéticas
VI. Debe darse la máxima impor-

tancia al estudio de los proverbios
(prefijos de composición verbal) y á
la explicación de los diversos matices
de una misma idea expresados por los
sufijos que entran en la formación o
derivación de las palabras, no olvi-
dando que esta labor es sumamente
entretenida y alentadora para los
alumnos.

CURSO TERCERO4) Vocabulario.
Con el vocabulario de los textos el

alumno irá formando el suyo, apren-
diendo a distinguir las raíces y a
formar los derivados.

I-—Estudio teórico
O Gramática.

A) Sintaxis
i- Estudio de la frase. Nominal

y verba!. Concordancia. Aposición.
2. Modos y tiempos en las oracio-nes simples (aseverativas, interroga-

tivas, exhortativas y desiderativas).
3? Frases yuxtapuestas v coordi-nadas. Sus tipos. Ccmnaraeión con

el -latín.

5) .Etimologías.
Para fijar el vocabulario nada me-

jor que establecer relación con pala-
bras cultas castellanas derivadas del

B) Fonética
i. Alfabeto. Comparación con el

latino. Representación gráfica y va-
lor fonético de los signos.

2. Breves nociones de Fonética.
Vocales y diptongos. Cantidad y
acento. Espíritus. Principales fenó-
menos y leyes fonéticas necesariospara el análisis de las formas nomi-nales y verbales.

VIL No son inútiles ciertos tex-
tos de latín artificial, para principian-
tes ; la reacción contra eltos, que pre-
conizaba el uso exclusivo del latín au-
ténticamente romano, ha cedido mu-

griego.
6) Mapas.
Para fijar la Geografía de Grecia,

necesaria después para entender losclásicos.
cho. En cambio, no es tan estimable
el latín de la Vulgata, muy influido
por hebraísmos sintácticos v por vul-
garismos (Domine si percutimus ingladw ?

—
Scioquia resurge!, etc), que

el alumno nunca encontrará en los

4- Subordinación. Conjunciones
sube rdinativ-as. Tipos principales de
subordinación y uso de los tiemposy modos en todos ellos.

5- El participio. Su uso en las
frases subordinadas. Participio abso-
luto. Relación con el latín

CURSO SEGUNDO

3* Consonantes. Clasificación. Le-
yes y fenómenos fonéticos más im-
portantes para el estudio de las for-mas gramaticales.

7 —
EstudidM

A) MorfoíogüJ
Flexión de los nombre I

teórico

clasicos más conocidos
VIII. Los ejercicios prácticos son

esenciales en. todo el ciclo de la ense-
ñanza. Los textos serán analizadosincansablemente. El alumno habrá deleer, recitar algunos trozos para cul-
tivar ia memoria, al estilo de! famosopensum de la tradición pedagógica
antigua, traducir literal y libremente,
aplicar siempre a los textos sus co*.nocimientos gramaticales, interpretar
a los autores, comentarlos, seleccio-
nar su fraseología, advertir sus cuali-dades sintácticas, estilísticas y litera-
rias, anotar cuanto se relacione con la
geografía, la historia y las institucio-
nes políticas y sociales, comparar
e°n el idioma nacional los usos lin-
güísticos y sintácticos y relacionar el
vocabulario de los dos idiomas. Tra-
tándose de poetas, medirá los versos,

B) Estilística
i- Orden de las palabras. Tropos

)J¡gura*s más usadas.
y período. Ritmo ora-

C) Morfología
i* Idea general de la flexión no-

minal. Relación con el latín. Flexión
del artículo. Declinación, regular delnombre, según el sistema tradicional
de las tres, declinaciones.

lares
2. Comparativos y superlativos

raros. Adjetivos y pronombres inde-
finidos y correlativos.

3. Los verbos en . Verbos irre-gulares y polirrizos rnás corrientes.
4- Derivación y composición.

B) Sintaxis

torio
C) Semántica

i* Idea general de esta rama lin-
güistica. Fenómenos semánticos de
mayor interés.2. Flexión de los adjetivos. Com-

parativos y superlativos regulares.
•Pronombres personales, posesivos,
demostrativos y relativos. Numerales.

3* Panorama de la flexión verbalv comparación con el latín.
El verbo . La conjugación en• iipo en las tres voces.
4- Verbos contractos, mudas v lí-quidos.

2) Historia de la cultura.
i* El arte griego. Arquitecturaprehistórica. '

Principales focos. Pe-
riodo preclásico. Los órdenes clási-
cos. Concepto del templo ¡Triego: El.
Partenón. '7*

i* Sintaxis nominal. El género vel mímero.
2. Los casos : Significación y usode los mismos.

3* Sintaxis del artículo, del adje-
tivo y del pronombre. 2- La estatuaria. Concepto del ca-

non. Principales artistas: Mirón, Fi-
chas, Escopas, Polioleto, Praxiteles-
Las escuelas de Pére^amo v Ro'-as.

3- La pintura. La cerámica. Las
artes industriales. La música. Edu-
cación musical e instrumentos.

4- Sintaxis verbal. Estudio de lapersona y de la voz. Significación de
la voz media. Comparación con losdeponentes latinos.

5* Adverbios, preposicio n e s v
conjunciones.

5- El tiempo y el modo verbal
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—Estudio práctico

1) Lectura y recitación.
Estos ejercicios no deben abando-

narse en todo el curso, repitiéndolos
a la manera indicada en los cursos

7) La elocuencia. Demóstenes. El
cristiano. La Patrística grie-

ga. Lectura y comentario.

traducir, hay que analizar paso a paso
el texto en todos los sentidos de la
teoría gramatical hasta que quede
claro y diáfano.

La pronunciación y entonación dé-
bense cuidar con todo esmero.

77.
—

Estudio práctico
Para ello nada más eficaz que una

limpia y correcta pronunciación en el
Profesor. Léase en alta voz, corríjase
pacientemente ;hágase que el niño dé
la entonación debida :Sin ella la lec-
tura será cosa* muerta. Es ocasión
propicia para hacerle comprender la
importancia de los signos de puntua-
ción y el valor de la acentuación.

Lectura y recitación De los demás aspectos prácticos,
con lo que va expuesto, se subraya
por sí solo su interés vital en la for-
mación helenística del alumno.

anteriores. Sobre todo de los trozos en verso.
El alumno debe percibir lo mejor po-
sible el ritmo clásico, poético y su
belleza musical.

-2) Traducción.

2) Traducción.
Los autores, todavía de prosa, pue-

den ser gradualmente :Platón, Hero-
doto, Tucidides y Demóstones.

3) Prelección.

5.a El estudio de la Literatura
abarca sólo períodos y autores de
gran relieve. El Profesor leerá y ana-
lizará algunos trozos escogidos en la
lengua original. Ya se entiende que
es imposible realizarlo con todos los
autores y con todas las obras. Esta
imposibilidad se subsanará haciendo
el Profesor una breve síntesis del
contenido y lenguaje de las obras que
no puedan !leerse por falta de tiempo
y la lectura de algunas de las mejo-
res traducciones que haya en caste-
llano. :

Sin olvidar a los prosistas del cur-
so anterior y aquéllos cuya lectura se
recomienda en el brevísimo cuestio-
nario de literatura,, tradúzcanse, so-
bre todo, poetas. Deberá actuarse so-
bre la Iliada o la Odisea, escogiendo
los cantos o trozos más apropiados
para los alumnos. Una selección de
poetas líricos será de gran interés y,
sobre todo, alguna pieza teatral, pre-
ferentemente Sófocles (Edipo Rey o
Electra o Esquilo Prometeo).

En este caso más importante que
nunca, una vez que el alumno va po-
seyendo casi toda la teoría gramati-
cal, y tiene, a la par, una idea gene-
ral de la historia de la cultura griega.
El análisis, sin olvidar el morfológi-
co, será preferentemente sintáctico y
estilístico.

Escritura al dictado
En los dos primeros cursos tiene

gran importancia :Es la mejorprác-
tica ortográfica y ayuda a la compren-
sión de las palabras. Huyase de di-
ficultades nocías; basta el empleo
de vocabulario corriente entre perso-
nas cultas.

Puede hacerse a imitación de auto-
res conocidos, asimilando sus giros y
sus frases, cultivando el orden de las
palabras y el ritmo métrico de su pro-
sa. Ello sobre temas sacados de au-
tores o ¿¿obre sencillos temas libres.

5) Vocabulario.

4) Composición Vocabulario
Aparte la explicación de las pala-

bras que en la lectura o dictado pue-
den ser dudosas, hay que habituar al
alumno al uso del diccionario ; pi-
diéndole cuenta de la significación de
las palabras que emplea. Hágasele
apuntar y conservar ordenadamente
las que aprenda.

3) Prelección l6.a- Se procurará que en la' elec-
ción de los textos clásicos se tengan
en cuenta los principios de la más
sana moral, así como que no resulten
inadecuados en este sentido para la
edad de los alumnos.

Entra en juego todo el análisis gra-
matical, incluso el fonético, para ad-
vertir las alteraciones dialectales y del
mismo modo el morfológico y sintá-
tico. El alumno deberá ejercitar sobre
los textos poéticos la prosodia y la
métrica, acostumbrándose a medir los
versos de los distintos ritmos. En la
prelección se atenderá, además, a fi-
jar los panoramas de literatura con
observaciones de valor crítico. Es in-
dispensable que el alumno estudie la
literatura griega sobre algunos textos
originales aun cuando sea en un plan
elemental y con otros complementos.

4) Composición.

A parte de la derivación y compo-
sición se podrá ejercitar el alumno en
precisar el significado fundamental
de las raíces y los cambios y altera-
ciones de significación.

CURSO SEGUNDOCUESTIONARIO DE LENGUA
Y LITERATURA ESPAÑOLAS

En este curso el análisis gramati-
cal debe ser ya sistemático y comple-
to. Aparte el morfológico, procede
ya el sintáctico, de tan gran valor
formativo, en frases y cláusulas de
no excesiva complicación.

Etimologías. CURSO PRIMERO

Como en cursos anteriores: Se es-
cogerán las de palabras castellanas
cuyos componentes griegos deba co-
nocer el alumno por figurar en los
textos estudiados.

Para el ingreso en el Instituto se
exige una sucinta preparación grama-
tical y ortográfica, lo cual supone
cierta práctica de análisis". Cuídese de
intensificar estos ejercicios, aunque
sea más conveniente señalar el he-
cho gramatical que razonarlo aún.
Los temas gramaticales que, con ca-
rácter elemental, han de considerar-
se, son los siguientes :

Los temas gramaticales se amplia-
rán convenientemente.

Cuestiones gramaticalesCURSO CUARTO ,
El lenguaje : La lengua española.

La Gramática y su relación con el
idioma.—Fonología :Los fonemas es-
pañoles y las letras de nuestro alfa-
beto. —

Vocales y consonantes.
—

Agrupación de vocales. Sílabas. —
El

acento prosódico y el gráfico: Nor-
mas de acentuación. —Morfología.

—
Idea de la formación de las palabras :
Raíz, prefijos, sufijos ;palabras pri-
mitivas v derivadas.

—
Palabras com-

I.—Estudio teórico
Gramática.

A) Dialectología
Se intensificará en el mismo senti-

do que en el caso anterior. Los alum-
nos aventajados podrían intentar la
composición métrica.i) Principales variantes fonéticas

dialectales en homérico, eólico, jóni-
y dóricoM

El lenguaje. —Vocales y consonan-
tes.-

—Sílabas, diptongos y triptongos.
La acentuación. —La escritura.

Vocabulario.

Wz) Alteraciones dialectales morfo-
lógicas en la flexión nominal y verbal.

3) Sintaxis nominal, y verbal dia-
lectológica.

Lo mismo que en el curso anterior,
con distinción del vocabulario poético.

6) Etimologías.

El sustantivo.
—

Género y número.
Adjetivo-: Calificativos y determina-
tivos.—Aumentativos y diminutivos en
el sustantivo y en el adjetivo.

—
Gra-

dos del adjetivo.
—

El artículo : For-
mas contractas.

Igual que en los años anteriores

Observaciones generales metodo-4) Derivación y composición' en
los dialectos.

puestas

lógicas Partes de la oración. —El sustan-
tivo y sus accidentes gramaticales.—
Formación del plural y del femenino.
El artículo.

—
Recuérdense los casos

de la declinación. —El adjetivo y sus
accidentes. —Grados del adjetivo y

sus formas. —Adjetivos apocopados.
Formación y significado de los au-,
mentativos y diminutivos.—Clasifica-
ción de los numerales.

—
Los pronom-

bres propiamente tales.
—

Otras pala-
bras determinativas.

B) Prosodia i." En los preliminares del curso
primero hay que razonar y explicar
al alumno, ya un adolescente, lo que
es y significa el griego como lengua
histórica y como lengua madre de la
civilización mediterránea. A la par
hay que. hacer resaltar el valor
pedagógico de su estudio reconocido
en todos los países del mundo, la uti-
lidad práctica de la lengua para ma-
nejar la terminología científica mo-
derna, así como su interés para la
cultura religiosa. Finalmente, impor-
ta hacer notar, para despertar el amor
y aplicación del alumno, el valor tra-
dicional de la disciplina, ahora res-
taurada felizmente en muestra Patria.

Pronombres. —Diversas clases de
pronombres. —

Declinación.1) Estudio del acento y de la can-
tidad. La posición. Comparación con
el latín. Principales fenómenos pro-
sódicos.

El verbo.—Clase de verbos. —Sus
accidentes gramaticales.

—
Distinción

de .los, tiempos y modos del verbo.-
—

Conjugación de verbos regulares en
sus tiempos simples.

—
Los verbos au-

xiliares.^
—

Formación de tiempos com-
puestos.

—
La voz pasiva. —

Idea "de
los verbos irregulares.

2) Normas prosódicas para cono-
cer la cantidad natural.

Métrica
i) El ritmo clásico. Wea" general

de su evolución histórica^Su^carac-
íerísticas y elementosB El adverbio y sus clases. —Las pre-

posiciones como elemento esencial de
nuestra declinación :Conocimiento de
los casos.

Estudio del verbo. —Otros verbos
auxiliares, además de «haber» y (¡ser».

Conjugación regular en tiempos sim-
ples y compuestos.

—
Significación

esencial de los modos y tiempos.
—

Los
verbos irregulares. —Agrupación de
las irregularidades en los presentes,
pretérito indefinido con sus derivados
y en el futuro. —-Verbos activos (tran-
sitivos e intransitivos). —Verbos pro-
nominales, impersonales, uniperso-
nales, defectivos.

—
Formas no perso-

nales del verbo.
—

La conjugación en
voz pasiva.

—
Conjugación perifrás-

tica.

jncepto del verso griego. Su
estructura. Pie. Tipos y variedades.

3) Ritmo dactilico. El verso épi-
co y el dístico elegiaco. La conjunción y sus clases.— La in-

terjección*4) Ritmo yámbico y trocaico.
Versos líricos de la canción. Estrofas
anacreónticas, sáfica, alcaica, etcéte-
ra.» Versos de la lírica coral :Los co-
ros teatrales. La métrica pindárica.

Observaciones oportunas para lo-
grar escribir correctamente. —Signos
de puntuación.

2.a En la exposición general de la
teoría gramatical se ha rehuido el cri-
terio de evolución 'histórica. Es peda-
gógicamente más útil el sistema tra-
dicional. Ello no excluye, empero,
que se eliminen los yerros de las vie-
jas concepciones gramaticales que ha
rectificado la lingüística moderna, y
que el cuestionario sea flexible para
todo sistema de exposición, claro,
conciso v moderno.

La ojaefón gramatical.
—

Oración
simple. — Oraciones predicativas y
atributivas. —Sujeto, predicado, com-
plementos.

2) Literatura
1) La lírica individual. Princira-

ma de los géneros literarios.
2) La épica griega. Los poemas

homéricos. Lectura y análisis de al-
gún trozo escogido.

Lecturas
Toda la precedente doctrina gra-

matical deberá practicarse sobre tex-
tos, que, a ser posible, acompañarán
al libro de iniciación gramatical. Esos
textos deben ser de buenos autores
contemporáneos, en prosa y en ver-

*so; cuentos, fábulas, roman-
ces históricos o legendarios, con tal
de que sean educativos, morales,
amenos y que no representen dificul-
tades de léxico o de sintaxis. —

Pídase
explicación o resumen oral de lo.que
se ha leído ; dense breves temas de
composición oral, para que el discí-
pulo las desarrolle según él los en-
tienda (explicación de sencillos refra-
nes, de máximas de fácil compren-
sión).

3) La lírica individual. Principa-
les figuras. Lectura y análisis de al-
gún trozo escogido.

4) La lírica coral Pindaro. Lectu-
ra y análisis Ae algún trozo escogido.

El adverbio y su clasificación.
—

Su relación con el adjetivo. —
Frases

adverbiales. —
Apócope de algunos ad-

verbios.
—

La preposición. Preposicio-
nes fijas.—Estudio de la declinación
española y distinción de los casos.

—
Las conjunciones y su clasificación.
Frases conjuntivas.

—
La interjección.

3.a En los distintos cursos se aña-
de a la teoría gramatical un cuestio-
nario de geografía, historia, civiliza-
ción y literatura. Este estudio pano-
rámico es imprescindible para enten-
der a fondo los textos griegos clási-
cos, para saborearlos y sacar de ellos
el adecuado fruto formativo.

5) El teatro. La tragedia. Los
grandes trágicos. La comedia :Aris-
tófanes. Lectura y análisis de algún
trozo escogido.

De la correcta pronunciación.
—

In-
fluencia de la acentuación en el valor
gramatical de las palabras. —

Princi-
pales normas ortográficas.— Licencias
autorizadas por él uso en la pronun-
ciación v ortografía. —

Vicios de la
dicción. —Metaplasmos. —Valor de la
etimología.

—
Estudio de la oración

gramatical.— Estudio razonado de los

6) La historia :Los grandes
Maestros. Herodoto. Tucidides y Je-
nofonte. Lectura y análisis de algún
trozo escogido. La filosofía. Idea ge-
neral de la filosofía griega. Sócrates.
Platón v Aristóteles. Lectura y co-
mentario.

4-a Los estudios prácticos son el
nervio fundamental de todo el ciclo
de formación griega. Hay que subra-
yar el .valor de la llamada «prelec-
ción»- *Ph la antigua pedagogía hu-
manística española. No *basta sólo
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espirituales :analogía, cruce de sinó-
nimos, etimología. —• Renovación y
acrecentamiento del léxico.

—
Influen-

cia culta y popular.
—

Formas dobles.

elementos d- la.oración simple.
—

Las
oraciones por la naturaleza dei verbo.
La oración pasiva.— Nótese la oración
pasiva con el pronombre «se».

—
Idea

de las oraciones compuestas :Coordi-
nadas y subordinadas.

clasificación y conjugación de los ver-
bos irregulares.

vocabulario y cuestiones que susci-
ten : historia, mitología, costumbres
observaciones de estilística y críticaliteraria.

Palabras modificativas del verbo.:
—

Palabras de relación y unitivas.
—

Estudio de la oración compuesta.
—

Oraciones coordinadas yconjunciones
coordinantes. —

Análisis razonado de
las oraciones subordinadas en todas
sus clases.

—
Conjunciones y otros ele-

mentos subordinantes.

Morfología.
—

Idea de la evolución
del nombre.

—
La declinación.

—
El nú-

mero gramatical.
—

El género.
—

Evo-
lución del adjetivo.

—
El pronombre.

—
Aparición del artículo.

Idea general de la evolución del
verbo : la conjugación, voces, tiem-
pos.

—
Pretéritos fuertes y formas de

creación romance.

Composiciones
Lo*alumnos harán dos veces al

mes, por lo menos, en clase trabajos
de composición literaria, para cuya
orientación, corrección y calificación
se atenderá no sólo a la normalidad
gramatical, sino a las cualidades pro-
piamente literarias que sea capaz de
desarrollar el alumno. Es obvio que
el Profesor estimule esas dotes, po-
niéndole de manifiesto la maestría téc-
nica de los buenos modelos y que -,
ríe el tipo de composiciones, para que
el discípulo pueda adiestrarse en los
diversos géneros e incluso luchar por
vencer las primeras dificultades de la
composición en versó.

Las reglas gramaticales y su insu-
ficiencia ante ia espontaneidad del
lenguaje. —Limitación de éste en re-
lación con el valor del concepto.

—
Modismos.

—Construcciones viciosas.
Barbarismos de dicción y de cons-
trucción.

La construcción libre: Hipérbaton,
pleonasmo, elipsis, enálage. — Len-
guaje conceptual y lenguaje expresi-
vo.

—
Influencia semántica en la ex- Morfología histórica del adverbio,

de la preposición, conjunción e inter-
jección.

Escritura al dictado
presiónDeben continuarse estos ejercicios,

familiarizando al alumno con el uso
de las abreviaturas y una esme-
rada ortografía, empífeO del acento
gráfico y signoí de puntuación.

El ritmo en -el lenguaje. —Diferen-
cia entre la prosa y el verso.

—
Métri-

ca.-
—

Ritmo, acento y rima.
—

Princi-
pales estrofas de la métrica española.

Idea general de la evolución de la
sintaxis.

La obra artística.
—

Las Bellas Ar-
tes.

—
Poesía y Literatura.

—
La Esté-

tica, lo bello y otros conceptos rela-
cionados con. éste.

—
El artista.

—
Aná-

lisis de las facultades del artista.
—

Creación.
—

\u25a0 Imitación, traducción,
plagio;

Lecturas Lecturas

Sin diferir gran cosa de las del
curso anteri'*. Sc recomiendan tex-

de alguna mayor complejidad :
Cuentos, novelas cortas, fábulas, re-
latos históricos, humorísticos, de via-
jes, romances y leyendas, descripcio-
nes geográficas y artísticas ; a poder
ser textos completos o que, al menos.
den cabal idea del asunto. Estas lec-
turas deben comentarse, y, en frag-
mentos adecuados, analizarse grama-
ticalmente. Amplíese el vocabulario,
tanto por la explicación del Profesor,
como por el eso de! Diccionario.

' Amplíense hasta textos del siglo
XV, cuyas dificultades pueden ser Autores para leer y comentar en

clasesuperadas por el alumno, mediante
conseniente reflexión, y que ofrezcan
atractivo. Es indispensable el uso de

L'na leyenda o drama romántico
(Zorrilla, Espronceda, Duque de Ri-
vas, etcétera).una antología con poesías íntegras,

.pertenecientes a autores desde aquella
fecha hasta los contemporáneos. —En
•la clase se leerá y el Profesor comen-
tará una selección del Quijote o una
novela ejemplar. Los alumnos segui-
rán sobre sus libros esas lecturas v
tomarán las notas oportunas. Acon-
séjese como lectura particular una co-

,media de nuestra época áurea v una
novela del siglo XIX, escogida con
tino (Valera, Alaroón, Pereda,. Pérez
Galdós) .—Episodios Nacionales (Pa-
lacios Yaldés, Padre Luis Coloma,
etcétera).

La expresión litera ri¿.—Preceptiva
literaria y otros nombres que ha reci-
bido esta disciplina. —

Cualidades. del
lenguaje literario.

—
El lenguaje poéti-

co y el lenguaje figurado.
—

La ima-
gen.

—
El estilo : estilo objetivo y sub-

jetivo.—Escuelas literarias. —
Educa-

ción del estilo. —La técnica ¡iteraría

y medios de lograrla.

Un breve ciclo de romanceío («El
Cid», fronterizos, caballerescos, etcé-
tera).

Una novela breve del siglo de Oro
(((El Abencerraje y la hermosa Jali-fa», eí ((Lazarillo» o una de Cervan-
tes).

El verso y la prosa. —
El ritmo.—;

Sistemas de 'versificación.
—

Del verso
español :acentos, pausa, censura, me-
dida, sílaba.

—
Rima, asonante y con-

sonante.
—

\erso libre tradicional y
moderno. —Clases de versos .—Estro-
fas de versos sonantes.

—Estrofas de
versos consonantes.— Estrofas libres.

Una novela breve moderna (Fernán
Caballero, Alarcón, Pereda, etcétera).

Una obra del teatro clásico o una
comedia de Moratín.

Redacción
Estos e s lian de ser más fre-

cuentes: Explicaciones y resúmenes
de lo leído; comentarios sobre senci-
llos refranes ; temas de formación mo-
ral, religiosa y patriótica ;noticia de
viajes oexcursiones realizadas. A más
de la forma narrativa, ensáyense la
dialogada, la expositiva y la epistolar.
La aceptable redacción de cartas fa-
miliares ha de lograrse en este curso.
Ejercicio lo, debe ser relicclio.

Se elegirán tres obras de las indi-
cadas para ser leídas y explicadas ín-
tegras en clase, de tal modo escogi-
das, que pertenezcan a diversas épo-
cas y géneros: Teatro, Poesía y No-
vela, y siempre dentro de un depura-
do criterio moral.

Redacción
Ya se pueden suprimir los ejerci-

cios de composición sobre modelo ;
acaso sea conveniente aún dar temas
para redacción libre y ensáyese de-
jar a la espontaneidad de los'discípu-
los los asuntos de sus composiciones.
Suprímase la escritura al dictado. La
ortografía en aquéllas debe ser per-
fecta y correcta la expresión, sencilla
y clara.

—
El vocabulario debe haber-

se enriquecido en consonancia con los
estudios realizados y la edad de los
alumnos.

Géneros literarios..
—

Poesía.
—

La
poesía y el verso.

—
La poesía épica.—

Epopeya.
—

Otros poemas épicos.
—

Épica popular.
—

-La épica en sus for-
mas menores. QUINTO CURSO

En este curso han de hacerse nu-
merosos ejercicios de análisis v de
composición. Puede ya el alumno tra-
bajar en su casa, en la biblioteca es-
colar o en otra. El profesor le inicia-
rá en la bibliografía, le guiará en las
consultas y le despertará afición in-
vestigadora. Los trabajos literarios
versarán, sobre comentarios de los au-
tores leídos, impresión lograda en la
lectura de una obra clásica, compara-
ción entre obras diversas que tengan
analogía de asunto, ensayos de críti-
ca, estudio del valor moral del carác-
ter de un personaje, de un momento
histórico, de una impresión artística,
vida de un autor o figura histórica en
el ambiente propio que le correspon-
dió. Los -grandes ejemplares de mora*
lidad, de heroísmo religioso o patrió-
tico debe ser la orientación de estos
trabajos.

Vocabulario Poesía lírica : su origen y evolu-
ción.

—
Diversos tipos de poesía líri-

ca.
—

La lírica popular.— Poesía dra-
mática.

—
Orígenes del teatro.

—
El tea-

tro como espectáculo y como obra li-
teraria .—Tragedia .—

Comedia .

Que no se emplee ni una palabra
que no se entienda y hacer todo lo
posible porque el niño no tenga ni
un concepto sin expresión. Frecuente
uso d >nario.

Drama moderno.
—

Las obras teatra-
les menores. —

El drama musical.
—

Poesía y plástica.
> TERCERO

CURSO CUARTO
Continúala el análisis, ahora va en

todos los aspectos gramaticales; so-
bre todo el sintáctico se intensificará
como corresponde al grado de conoci-
mientos que en este curso se amplían.

A la enseñanza de la Lengua se le
aplicará en este curso un sentido his-
tórico, toda vez que, por haber llega-
do los alumnos al cuarto curso dV la-
tín, se encuentran capacitados para
iniciarse ,n aquel método. Pocas re-
glas y prudente número de ejemplos,
aprovechando el texto de lectura en
todo momento. en que el fenómeno
histórico que se presente pueda ser
comprendido.

'La novela.
—

Novela y poesía.
—

Orígenes del cuento y su evolución.
—

ídem de la novela.
—

Diversas clases
de novelas.

El lenguaje articulado. —
Idiomas y

dialectos. —Origen de la lengua espa-
ñola y breve noticia de su desarrollo.
La Gramática en sus aspectos lógico,
normativo e histórico.

La crítica.
—- Crítica artística. —

Crítica literaria. —
El crítico.

—
Puntos

de vista que puede adoptar el crítico :
criterio absoluto, histórico e impresio-
nista.

Generalidades fonéticas.
—

Mecanis-
mo de la fonación.

—
La articulación.

Cualidades físicas del sonido articu-
lado.—Las vocales clasificadas por la
zona de articulación. —Vocales abier-

is.
—

Vocales relajad ¡

Vóca átonas, protónicas y
postónic, upaciones vocálicas.
Las consonantes por el punto v modo
de articulación. —Alfabeto fonético y
ortográfico. .

Estudio de la formación de palabras.
Derivación: Los sufijos.

—
Composi-

ción :Prefijos, yuxtaposición, compo-
sición.

—
Creación e importación de

palabras.
—

Cuándo es legítima esa
importación : «Barbarismos». —

Fenó-
menos fonéticos de adición, pérdida
de sonidos y permutación.

—
La se-

mántica y la etimología.

La oratoria.— El orador.
—

El dis-
curso.

—
Clases de oratoria.

—
La retó-

rica clásica y el orador moderno.
La historia.

—
La historia clásica. —

La historia moderna. —
Literatura con-

fidencial : memorias, cartas.

Es ya ocasión de conocer la teoría
o preceptiva literaria, cuva enseñan-
za armonizará la tradición de las en-
señanzas retóricas y poéticas, con el
estado actual de la ciencia v pedago-
gía estéticas, con la debida atención
a los nuevos fenómenos literarios re-
conocidos con categoría artística.

Hay que tener presente que al fina-
lizar este curso se termina el segundo
grado del Bachillerato. Debe, pues,
insistirse sobre cuanto ha sido objeto
de estudio, singularmente afianzar
bien las directrices fundamentales de
la cultura y formación logradas. Por
eso este curso dará importancia a una
visión, siquiera sea sintética, de los
grandes ciclos literarios.

El periodismo.
—

El diario y la re-
vista.—Técnica periodística.— El en-
sayo y su importancia actual.— La li-
teratura de propaganda.— La radiodi-fusión.Breve historia de la Lengua

Española Literatura científica v didáctica-Literatura religiosa.— La mística y -u
valor poético.

Precedentes de la romanización es-
pañola.—El latín clásico y el vulgar.
Los romances peninsulares. —

Evolu-
ción del castellano.

—
Influencias de

otras lenguas a más de la base lati-
na.—Cauces de la evolución de las
lenguas.— Irradiación de! castellano
por la Península. —

Fonética históri-
ca.—La cuantidad de! latín clásico.—
Evolución de las vocales tónicas

—
ídem de las átonas. Los diptongos
latinos y los diptongos románcese-
Evolución de las consonantes.—Gru-
pos de consonantes con manifiestaevolución.— Alteraciones en las pala-
bra* por asimilación, disimulación,
permutación, transposición, supresión
y adición.— Influencia de los valores

Lecturas La Historia de la Literatura : idea
general del desenvolvimiento litera-
rio.

—
Características de las literaturas

orientales.— Principales géneros lite-
ranos en ellas cultivados.— La litera-
tura india.—La literatura hebrea.

Literaturas clásicas. — Literatura
griega y sus notas características.—
La épica.—La lírica.—El teatro.—La
oratoria.—La "historia.— Difusión de
la cultura griega.—Literatura latina :
su carácter.— La comedia latina.— El
siglo de aro: los poetas, la oratoria,

Ja historia.
—

Los grandes escritores
hispano-romanos. —

El cristianismo :
Padres de la Iglesia griega y de la
latina.

Junto a la explicación teórica figu-
rará cotidianamente la práctica ; lec-
tura y comentarios de nutridos y
apropiados ejemplos. Aparte los que
figuren en el libro de texto, deberátrabajarse en clase sobre una antolo-
gía poética, seleccionada con atencióna la diversidad métrica y fragmentos
de prosa de los distintos géneros vestilos. J

Revisión de la doctrina gramatical i
El sustantivo, el adjetivo, el pronom-
bre.

—
El verbo.

—
Teoría razonada de

los tiempos y modos del verbo.
—

I'so
correcto de ios mismos. —Empleo del
infinitivo,gerundio y participio.

—
La

voz pasiva con «se» y otros valores
de este pronombre. —Análisis de la
conjugación perifrástica.

—
Estudio,

Además se comenzará en este cur-
si- la lectura en clase (cada alumnocon su ejemplar) de autores clásicos v
modernos, explicados v comegpdosen todos sus aspectos

'

gramaticales
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Edad Media : Literatura latino- I El rom-mov; rA

———
eclesiástica.-Las lenguas y literatu- romanticismo f}°-~Caracteres del
ras europeas.-Las formas épicas.- man e infl,?. romanticismo ale-
El teatrS medieval. -Trovadores- española T^.f eLde ¡a literatura
La poesía italiana primitiva.-Dante, mZ^o^^f^~ *<>
Petrarca, Bocacco.-Poemas germa- vela romáfc^vE/^

Influencia de la literafura arábica Fl román*;,.-

y especialmente la arábigo-español gw^S^cZ**^'^
_a L .ropa-Literatura hebrea espa- Lrtm;, il^ M̂,'r.;'^^¿^

/

el siglo XV.- -Cortes de Don Juan II
y de .Alfonso V.—«El Cancionero deBaena».— El Marqués de Santillana.
Juan de Mena.— Pérez de Guzmán.
La poesía en la Corte de Enrique IV.Gómez Manrique.— Jorge Manrique.
«La sátira política».

7La prosa en el siglo XV.—Villena.«El Arcipreste de Talavera».-Cronis-
tas regios y particulares.— La novela
sentimental.

Los Romances: Sus orígenes.—
Gestas y Romances.— Romances vie-
jos : Históricos, fronterizos, caballe-rescos, novelescos y líricos.—Roman-
ces juglarescos.— Romances cultos.—
Expansión imperial de los romances.
Cancioneros, Romanceros y pliegos
sueltos. —

La tradición oral v las va-
riantes.—Influencia del romancero en
la literatura española y universal.

El Humanismo en la Corte de los

Hita.
—

.Novela pastoril.
—

Libros de
cuentos, sales y anécdotas.

Cervantes.— Su vida.
—

Cervantes,
poeta.— Cervantes, autor dramático.
Cervantes, novelista.— ((La Galatea».«Las Novelas Ejemplares». —«El Per-siles». —

«El guijote,,.
—

Cervantes,
genio español y universal.

La novela picaresca en la época deFelipe III.—Mateo Alemán.— Espi-
nel.—Otros novelistas del siglo XVII.

Mística y Ascética.— Precedentes y
carácter de la mística española.— Juande Avila.—Fray Luis de Granada—Santa Teresa.— Su vida y su obra—Su lengua y estilo.— San Juan de la
Cruz—Fray Juan de los Angeles—
Otros místicos y ascéticos.

La Historia en el siglo de Oro
—

Historiadores de Indias.— El PadreMariana—Historiadores de sucesos
particulares.

HOiU. ?
La cpica castellana popular.

—
La lí-

rica galalco-castellana. —
La lírica cul-

ta : r'icster de clerecía.
La prosa castellana en fes obras de

Alfonso X y sus sucesores.
—

El si-
glo XIV: La poesía y la prosa cas-
tellanas.

—
Libros de Caballería.

El renacimiento.— El siglo XV en
España e influencias que se mani-
fiestan en los principales poetas ypro-
sistas, t

Los romances y su relación con las
gestas.

—
Romances viejos, históricos,

fronterizos, caballerescos, novelescos
y líricos,

—
Romances juglarescos y

romances cultos. \u25a0
Corte de los Reyes Católicos. —Ell

humanismo. —El teatro.
—

«La Celes-I
tina. .—«El Amadís de Gaula». —J£ll
Renacimiento en España .- Cisneros yl
las Universidades de Alcalá y Sala-I
manca. I

El Renacimiento en Laüa. —Ma-I
I -quiavrio.— La ¿pica : Ariosto, Tas-I

so.
—

La lírica italiana y elgénero pas-l
toril.—Renacimiento en Francia: Ra-I
belais Montaigne, Ronsard.— La épi-l
ca renacentista en Portugal: Ca-I
moens.

—
Literatura inglesa del si-1

gio XVI al XVII: Shakespeare, |
Milton. I

La lírica renacentista en España enI
el siglo XVI.

—
Garcilaso.

—
Poetas I

tradicionales. —La prosa castellana enI
este siglo.—Historiadores de Indias!
La novela pastoril y la* picaresca M
«Lazarillo de Tormes». I

Esplendor de la poesía española :l
Fray Luís de León .—Fernando del
Herrera, Góngora y el culterams-B
mo.—Los Argensolas. —

La poesíaB
épica : la Araucana. —

Los poetasB
del XVII. \u25a0

El teatro español en ¡os predece-B
sores de Lope de Vega.

—
Lope del

Vega yvsu complejidad.
—Dramáticos!

contemporáneos de Lope de Vega. H
El teatro de Calderón de la Bar-B

ca.— Estudio especial de a'guna del
sus obras.

—
'«Los autos sacramenta-H

les».—Dramáticos contemporáneos d.U
Calderón M

F R^a.-LeopardT, Manzo-
\u25a0m

—
Portugal y sus más notables ro-

\u25a0mánticos.
IEl romanticisco en España : SusIprecedentes.-Tiempo del romanticis-
Imo.-El Duque de Rívas v los gran-Ides autores dramáticos.— La poesía
ilinca.

_
Espronceda, Zorrilla. —

La
[poesía narrativa.

Literatura eurcpea después del ro-
manticismo.— Francia : Del realismoal naturalismo.— Los poetas «parna-

sianos y simbolistas».— Literatura ita-liana :Carduce!, D'Annimzzio.—Losgrandes líricos v los novelistas por-
tugueses del siglo XIX.-JLa literatu-
ra inglesa.— Dickens. ,

Principales directrices de las lite-
raturas europeas contemporáneas.

La poesía española ¡postromántica.
El teatro realista y social. --La nove--**-•—La filosofía y la oratoria espa-
ñola en el siglo XÍX.—El pensamien-
to español :Menéndez y Pelayo.

La renovación de la" poesía espa-
ñola desde fines del XIX.—El teatro.

Lecturas y comentarios
En este quinto curso se ha de pro-

curar que el alumno, aparte de las
•lecturas y comentarios que se hagan
en la clase, lea ya por su cuenta al-
guna obra de las que una elemental
cultura no puede prescindir. Por
ejemplo •

«Uiada» y «Odisea», al menos una
selección.

«Eneida» (selección).
—

Alguna
poesía de Horacio en traducción au-
torizada. —((Cantar del Cid» (.selec-
ción).

«Divina Comedia», uno de los can-
tos. —Un drama de Shakespeare.—
Alguna comedia de Lope, de Tirso,-
de Alarcón, de Calderón.— «El Qui-
jote».— Alguna levenda del Duque
de Rívas o de Zorrilla.—Una novela
española de. siglo XIX,entre las que
el Profesor debe indicarle para unadiscreta elección.

Reyes Católicos. —Nebrija. —
La poe-

sía. —
Poetas religiosos. —

Orígenes
medievales del Teatro.— Juan de la
Encina.

Filósofos, moralistas y políticos.—
Quevedo— Quevedo, poeta—Su no-vela «El Buscón»— «Los Sueños)»' y
otras obras de humor y sátira.— Crí-
tica y polémica.— Quev'edo moralista.Iensarmiento y estilo de QuevedoSaavedra Fajardo— Gradan— Su
doctrina conceptista.— Sus obras

—
Expansión de la cultura española enlas Indias.— (Los primeros clásicoshispanoamericanos.— Sor Juana Inésde la Cruz.—Lectura v comentariode autores.— En este curso se leerán
y comentarán en clase con las acla-
raciones pertinentes algunos de los
autores siguientes :

«La Celestina».
—

Fernando de Ro-
jas—Trascendencia literaria de «La
Celestina». —Cronistas de los Revés
Católicos.— Otros prosistas.

El «Amadís». —Su debatido origen.
Trascendencia de <>sIp 1ihrr>
WTf idel Renacimie ÍenT?5
paña.— Cisneros y la Políglota.— El
Humanismo en Alcalá y Salamanca.
Erasmo en España.— Luis Vives.

La poesía lírica del Renacimiento.
Boscán y Garcilaso— Petrarquistas yantipetrarquistas. —

Los' principales
poetas.

—
El teatro en la primera mi-

tad, del siglo XVI.—Torres Naharro.
Gil Vicente : Su teatro portugués v
castellano— Gil Vicente, poeta lírico.
El teatro humanista, pastoril y reli-

«Poema del Mío Cid» (selección)Berceo (selección).— -«Conde Luca-
non>—Marqués de Santillana (poe-
sías)— «Coplas», de Jorge Manrique.
Un ciclo *de romances.— - (<La Celes-tina» (selección) .—Una farsa o églo-
ga de Juan de la. Encina.— ((Lazarillo
de Tormes». —

Garcilaso.
—

Una come-
dia de Lope.—Fray Luis de León
(poesías) .-^Góngora (poesías) .—Al-
gunos sonetos y romances de Lope.
Una comedia de Tirso.—(Las moce-
dades del Cid», de Guillen de Cas-
tro.—Una comedia de Ruiz de Alar-
cón y otra de Calderón. —Una novela
de Cenantes. —

Una selección de
«Guzmán de Alfarache» o de (¡Marcos
de Obregón».— Fragmentos de la ((In-
troducción del Símbolo de la Fe», de
Granada.— Algunas poesías de Que-vedo,

gioso
La prosa castellana del Renaci-

miento.
—

Los Valdés— Guevara v su
influencia en Europa.— La Historia
en la época de Carlos V.—Primeros
historiadores de Indias.

Aparición de la novela picaresca. —
«El Lazarillo de Tormes» v su in-
fluencia.—Los libros de caballerías
en la época del Emperador.

El siglo de Oro de la Literatura
española.— La cultura española en el
tiempo de los Felipes (segundo, ter-:
cero y cuarto).

La poesía lírica en el siglo XVI.—
Fray Luis de León.—Sus poesías y
obras en prosa.— Otros poetas caste-
llanos.En este año la edad y la prepara-

ción logradas por los alumnos les ca-
pacita para un estudio v conocimien-
to más profundo de la 'literatura na-cional. Ha de ser, por tanto, objeto
de los mayores afanes el lograr un
claro panorama del desenvolvimiento
histórico de la literatura española ;
más bien orientadas lecturas y valo-
ración de nuestras grandes "figuras
que por el estudio de datéis biográfi-
cos y bibliográficos. La labor de co-
mentarios, de ensayos de crítica, de
estimación de autores, debe favore-
cerse en este curso.

CURSO SEXTO Cada alumno completará esta la-
bor de clase con la lectura particu-
lar del mayor número posible de las
obras indicadas.Cervantes. —Su vida.

—
Obras de

Cervantes.
—

Estudio especial de Cer-
vantes como novelista. —Las «novelas
ejemplares)), «El Persiles y Segis-
rnundá». —

-«El Quijote». —
La novela

picaresca en el XVII: Alemán^ Es-

Fernando de Herrera. —Su poética.
Sus poesías.— Otros poetas sevilla-
nos.

—
Poetas granadinos. CURSO SÉPTIMO

Poetas aragoneses.
—

Poesía épica.
«La Araucana» y otros poemas épi-
cos del siglo XVI.

Estado de la Literatura española
a fines de! siglo XVII—Política cul-
tural y literaria de los Borbones—
Modernización de la lengua v afran-
cesamiento en el léxico. —

La poesía
lírica y el teatro en tiempo de Feli-
pe V.

Góngora— Estudio de su poesía :
Obras menores y poemas.—Goñgo-
rismo y culteranismo.

—
Poetas cuite-

Mística y ascética españolas.
—

Juantle Avila, Fr. Luis de Granada, Santa
l'eresa, San Juan de la Cruz, etc.

—
La historia—Rl Padre Juan de Ma-
ñana.—Historiadores de sucesos par-
-iculares.

i>¡iiel.

ranos
Poetas sevillanos del siglo XVII

—
Poetas castellanos v aragoneses.— La
épica en este siglo—Balbuena.

El teatro.— Lope de Rueda, Julián
de la Cueva y otros autores anterio-
res a Lope de Vega.

Lope de Vega.—Lope, poeta lírico.
Lope, poeta épico.—Lope, prosista. —
El teatro de Lope de Vega : Sus ca-
racteres.

—
Clasificación de sus obras

dramáticas y estudio de alguna de las
principales.

La prosa en el reinado de Felipe V.
El Padre Feijóo—Ideas, estilo e in-
fluencia de Feijóo—Torres Villarroel.
Luzán.

—
Periodismo y polémicas. \u2666

La poesía en la segunda mitad del
siglo XVIII.—Nicolás F. de Mora-
tín.

—
Vaca de Guzmán. —

Liarte y
Saman iego.,— Poetas salmantinos—
Meléndez Valdés.— Cienfuegos— El
teatro en la segunda mitad del siglo
XVIII.

—
García de la Huerta. —

Po-*
lémica sobre el teatro español.

Quevedo— Sus obras.
—

Pensamien-
to y estilo de Quevedo.— Saavedra
fajardo, Gracián. —La doctrina con-
ceptista.— La Cultura española en'las
indias.

La literatura castellana.— Revisión
de los orígenes de .la Lengua. caste-
llana.—La épica popular.— «El Can-
tar de Mío Cid».—'Otros poemas pri-
mitivos.

El siglo de Luis XIVen Francia—
t! Pseudoclasicismo .—Influencia lite-"rana española— Corneflle, Racine y
-Mohére.— Los prosistas y oradores
franceses— El siglo XVIII: los en-ciclopedistas.

Lírica castellana primitiva.—«El
Mester de Clerecía».

—
Berceo. —

Poe-
mas del siglo XIIL—La prosa pri-
mitiva.

—
Alfonso X.—Otros libros de

prosa del siglo XIIL
Tirso de Molina.

—
Carácter de su

teatro.
—Guillen de Castro. —

Otros
autores dramáticos de la escuela de
Lope.—Ruiz de Alarcón.

Don Ramón de la Cruz.— Otros
autores contemporáneos. — iTeandro
F. de Moratín.— Su poesía lírica?—
Sus comedias. —

Sus obras en prosa.
La prosa én'la segunda mitad del

siglo XVIII.—El Padre Isla.—Deca-
dencia de la novela.

—
Cadalso. —Las

Cartas Marruecas.— Pensamiento es-
pañol e ideas literarias de Cadalso. —
Forner. —Jovellanos.

—
Poesfa .—

Tea-

La poesía en el siglo XIV.
—

«Fl Ar-
cipreste de Hita».—Ot'o** poetas y
poemas de este siglo.—La en
el siglo XIV.--Don Juan Manuel,—
Clónicas. —El Canciller Avala.—Li-
bros de Caballerías.

Ei siglo XVIII en España— In-fluencia francesa. — Prosistas nota-
oles.—Los poetas.— El teatro de espí-
ritu nacional v el afrancesado.— El
Pensamiento español en Cadalso y Jovellanos, —

La investigación, v la crí-tica. . -
\u25a0-.

Calderón. —Clasificación y estudio
de sus obras más admiradas! Contem-
poráneos de Calderón.

—
Rojas. Mo-

reto, etc.
El Humanismo. y el Renacimiento.

La influencia italiana en España en
La novela en el siglo de Oro. (La

novela morisca. —
Ginés Pérez de
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tro.
—

Obras en prosa. —La Historia,
la Estética y otras ciencias en esta
época : Principales autores.

pañola.
—

Lengua, métrica y arte poé-
tico de Darío.— Su prosa. :

tengan méritos literarios relevantes,
sean peligrosos para la buena forma-
ción moral y la integridad de la Fe
Católica en los alumnos. Y se evita-
rán temas que, aunque no sean inmo-
rales, resulten inadecuados para la
edad de aquéllos.

La. revolución del .08 y la primera
república. Sus efectos desastrosos.Don Miguel Primo de Rivera. Pa.triotjstno, orden, autoridad, conquista
del Norte de África.

La poesía española en, el siglo
XX.

—
Gabriel y Galán.

—
El ((Moder-

nismo».
—Villaespesa. —

Manuel Ma-
chado.

—
Antonio Machado.

—
JuanRamón Jiménez.

—
Nuevas orientacio-

nes de la poesía española. —Poetas
actuales.

La poesía en el primer tercio de
siglo XIX.

— Arriaza.—Quintana.—
Poesía y obras en prosa de Quinta-
na.

—
Gallego. —

La nueva escuela se-
villana.

—
Lista.

—El poeta yel crítico.

La segunda república. Su política
antinacional y anticatólica. Los Sepa.
ratismos desmembradores de la Pa^tria. La invasión extranjera marxista
y bolchevique.

Maury. — Cabanyes.
—

La poesía
hispanoamericana. —Olmedo. —Here-
dia.—Bello: Su poesía y sus obras
en prosa.

—
El teatro español después

de Moratín.
—

La prosa.
—

Gallardo.
—

CUESTIONARIO DE GEOGRA-
La generación del 98.

—Unamuno,
autor dramático, novelista y ensayis-
ta.

—Pensamiento, lengua y estilo de
Unamuno. —Maeztu. '

FIA E HISTORIA

PRIMER CURSO El Movimiento Nacional. Sus orí-
genes. Sus hombres. Su justificación
histórica. Su significado patriótico
moral y religioso.

La Historia de España. Su con-
cepto.La Historia y ia or Valle Inclán. —Poesía, teatro v ño-

vela de Valle Inclán.—
Su estética y

su estilo.
—- Azorín.—Pío Baroja. -

El romanticismo :La palabra y e
concepto.

—
Caracteres del romanticis.

mo.
—

El romanticismo en Alemania
Coethe.

—
Schiller.—Los estudios so-

bre literatura española.— Temas es-
pañoles en el romanticismo alemán.

atona

La España primitiva :Primeros po-
bladores. Pueblos colonizadores y
conquistadores. Conquista y domina-
ción de los romanos en España. El
Cristianismo :Santiago y San Pablo.
Los mártires. La invasión de los pue-
blos germánicos en España. Idea ge-
neral de la Monarquía hispano-visigo-
da. Personajes y hechos más impor-
tantes. Los concilios de Toledo. La**-
conquista y dominación de los árabes
en España : sus etapas. Personajes y
hechos notables.

SEGUNDO CURSO

Benavente El medio geográfico español y su
influencia en nuestra historia.Otros escritores contemporáneos. —

El teatro: los Quintero.
—

Marqui-
na.

—
Arniches. —Muñoz Seca.

—
Nue-

vas tendencias.
—

La novela :R. León.
Concha Espina.

—
-Gabriel Miró.

—
Sus

novelas.
—

El Ensayo. —Otras mani-
festaciones interesantes en la líteratu-

Prehistoria española, ©onceptos ge-
nerales sobre la cultura de la piedra
y del metal.Precedente del romanticismo en

España.
—

La polémica doctrinal.
—

Traducciones.
—

El discurso de Du-
ran.—

Primeras novelas históricas.
—

Periódicos.
—

Estébanez Calderón. —
Mesonero Romanos.

Primeros pueblos históricos : Ibe-ros, Celtas y Celtíberos- Cómo vivían
estos primeros españoles.

ra actual Pueblos colonizadores : fundacio-
nes fenicias y griegas. Conquista car-
taginesa :Sagunto.

Trabajos de redacción y comentario
Larra.

—
Larra costumbrista y críti-

co.
—

Su visión de España y su estilo.
Otras obras de Larra.—Martínez de
la Rosa.

Los ensayos de los cursos anterio-
res pueden ser en éste fruto ya muy
estimado, revelador de la cultura y
madurez del discípulo, por lo cual se
han de intensificar. Un mínimo de
tres trabajos en el curso ha de ser exi-
gible, y ellos serán la base principal
para formar juicio de los alumnos.

Qué representa la Reconquista y
cónio se inicia. Pelayo. ".

La conquista de España por los ro-
manos y el heroico espíritu de inde-
pendencia de los españoles. Viriato,
Sertorio, Numancia. César : batalla
de Munda. Augusto: Cántabros y
astures. Los grandes Emperadores es-
pañoles.

Los grandes héroes y Reyes de
Castilla: Fernán González, Fernán--»
do I,Alfonso VI, El Cid Campea-
dor.

—
Alfonso VIIIel de las Navas,

Fernando el Santo, Alfonso X el Sa-
bio,. Guzmán el Bueno, Alfonso XI
el del Salado.

El Duque de Rivas.—Poesías líri-
cas.—El Moro expósito. —

Don Alva-
ro y otras dramáticas.

—
Romances

históricos
García Guiíerr^^^M

Decadencia dej
Bretón de los He
la Vega.

teatro romántico.-
Predicación del Cristianismo en Es-

paña. Santiago. La Virgen del Pilar,
San Pablo. Los varones apostólicos.

Invasiones germánicas. La Monar-
quía hispano-vísigoda. Eurico. Leovi-

•gildo. San Hermenegildo. Recaredo:
su conversión. Unidad católica en Es-
paña. San Leandro* y San Isidoro.

Lectura y comentario en clase—
Ventura de Además de las lecturas particulares

que deben fomentarse, se elegirán pa-
ra el trabajo de clase tres obras por
curso, una de cada una de las siguien-
tes listas :

Los grandes Reyes de Navarra y
Aragón : Sancho el Mayor, Alfonso
el Batallador, Jaime Iél Conquista-
dor, Pedro IIIel Grande, Expedición
a Oriente de Catalanes y Aragoneses.
El Compromiso de Caspe. Alfonso V.
Ñapóles.

La lírica romántica.
—Espronceda.

Poesías. —((El Estudiante de Sala-
manca» y ((El Diablo Mundo».

Zorrilla.—El poeta lírico.
—

El poe-
ta legendario. —El teatro de Zorrilla.
«Don Juan Tenorio».

Primera lista
A.utores de la época áurea

Santa Teresa :¡Libro de, la vida»
y ((Fundaciones».

—
San Juan de la

Cruz : «Cántico espiritual», poesía
completa y una selección de las «De-
claraciones».

—
Góngora : una selec-

ción de ((Las ¿Soledades». —
Quevedo :

una de «Los Sueños».
—

Gracián : «El
Criticón».

—
Calderón : un Auto Sa-

La conquista de España por los-
árabes. Sus causas. Debilitación, de la
Monarquía visigoda por las luchas in-
ternas y traición .del Conde Don Ju-
lián. El emirato. El califato. Alman-
zor. Reinos de Taifas. Almorávides.
Almohades. Benimerines. Reino de
Granada.

Glorioso Reinado de los Reyes Ca-
tólicos. Formación de la España úni-
ca. Conquista de Granada. Expulsión
de los judíos. El Gran Capitán. Cis-
neros.

Otros poetas románticos. —Pastor
Díaz.

—
Enrique Gil.

—
Arólas.

—
Tas-

sara.
—Poetisas románticas.

—
La poe-

sía romántica en la América espa-
ñola.

El Renacimiento de las literaturas
regionales en España.

—
Literatura

catalana.
—((Los Juegos Florales».

—
Verdaguer. -—Maragall .—Guimerá.—
La prosa.

—
Literatura gallega. —

Ro-
salía de Castro. —Curros Enríquez.

España realiza el mayor aconteci-
miento de la Historia. Descubrimien-
to del Nuevo Mundo. Viajes de Cris-
tóbal Colón.

La reconquista cristiana. Batalla de
Covadonga. El reino de Asturias. El
reino de León y el condado de Cas-
tilla. Fernán González.

cramental
Segunda lista

Autores de los siglos XVIIy XIX.
Feijóo : una selección, del ((Teatro

•rítico».
—

Isla : selección de «Fray
Tierundio».

—
Cadalso : selección de

Grandeza del Imperio Español.
Carlos Ide España y V de Alemania.
Las comunidades. Idea gráfica de la
totalidad de los dominios tle España
en Europa en este reinado.

Primera Unión de León y Castilla,
Alfonso VL Campañas del Cid. El
Cid -histórico y literario, prototipo del
caballero cristiano heroico español.
Los grandes Reyes de la Reconquis-
ta. Alfonso VIIel Emperador. Alfon-
so VIII:batalla de las Navas de To-
losa.

La poesía española en la segunda
mitad del siglo XIX.—Campoamor.

—
Núñez de Arce.—Querol.

—
Amos 9e

Escalante.
«Cartas Marruecas».

—
Algunas poe-

sías del siglo XVIII—Moratín :una
comedia.

—
Duque de Rivas : «Don

Alvaro».—Espronceda : poesías. —
Zo-

rrilla: una leyenda y un drama.
—

Descubridores yconquistadores his-
pánicos en América :Magallanes, El-
cano, Hernán Cortés y Francisco Pi-
zarro. Los Misioneros.

Bécquer. —
Las rimas

prosista. — Influencia <
Campoamor y Núñez <

Bécquer
Bécquer,
Arce en

América Larra :un artículo.
—

Algunas poesías
del período romántico. —

Bécquer : ri-

mas^ y alguna leyenda.
—

Campoamor
y Núñez de Arce : poesías escogi-
das.

—
Alguna novela de Valera, Gal-

dós o Pereda.
—

Menéndez y Pelayo :
prosa escogida.

Magnífico Reinado de Felipe II.
Batalla de San Quintín : El Escorial.
Don Juan de Austria y la batalla de
Lepanto. Unión con Portugal. La ar-
mada invencible. Breve descripción
gráfica del Imperio español a la muer-
te de Felipe Ií.

Los Reinos de Navarra y Aragón-
El condado de Barcelona. Alfonso el
Batallador. Unión de Aragón y Ca-
taluña.

El teatro realista Ayala
Tamayo.

— Gaspar
Zarzuela y sainete.

Echegaray

La novela.
—

La novela histórica.
—

Novela realista.
—

Fernán Caballero.
El gran reinado de Alfonso IIIel

Santo : unión definitiva de Castilla f
León. Conquista de Córdoba, Jaén y l
Sevilla. Alfonso X el Sabio.

"Varcón
Galdós.

—
«Episodios Nacionales»

Novelas.
—

Teatro.
—

Ideas, estilo.
Tercera lista España en el siglo XVII. Luchas

por defender nuestro Imperio. Orí-
genes de la Leyenda Negra. Europa
contra España.

Rubén Darío : algunas poesías.
—

Valle Inclán : teatro o novela (selec-
ción).

—
Gabriel Miró: ((El humo dor-

mido».
—

Antología de poetas contem-
poráneos.

—
Jacinto Benavente : «Los

intereses creados».
—

Maeztu : «Befen-
sa de la Hispanidad», etc., etc.

El problema del Estrecho de Gi-
braltar. Guzmán el Bueno. Batalla-
del Salado.

Pereda.
—

Sus obras principales. —
engua y estilo de Pereda.
Valera.

—
Sus novelas y cuentos La guerra de Sucesión :Gibraltar,

despojo realizado por Inglaterra, ene-
miga de España en el mar.

La Casa de Trastamara. Fin de 1*
Edad Media en Castilla.

Valera, humanista y crítico
La Pardo Bazán. —

La polémica na-
turalista. —Novelas, cuentos v obras
de la Pardo Bazán.— Palacio Valdés.
Blasco Ibáñez. —Otros novelistas.

Los grandes Monarcas de Aragón-
Jaime el Conquistador. Pedro III el
Grande. Expedición de catalanes J
aragoneses a Oriente. Pedro IV y !a
Unión. La Casa de Trastamara en
Aragón : Conquista de Ñapóles.

La Casa de Borbón : idea general
acerca de la misma y lo que represen-
ta para España. Excelente administra-
ción material. Desvío de la política es-
pañolista por las influencias france-
sas, el enciclopedismo y la infiltración
de la masonería a través de los Minis-
tros, a pesar del Catolicismo de nues-
tros Reyes. Los Ministros. El Mar-
qués de la Ensenada.

Es indispensable el frecuente ma-
nejo de una buena antología de poe-
tas contemporáneos.La filosofía y la oratoria en el si-

glo XIX.
—

Balines.
—

Donoso Cortés.
Castelar.

—
Costa. —

Ganivet.
—

La crí-
tica y la Historia literaria.—Clarín.
Miláy Fontanals.

Los Profesores deberán tener cui-
dado, siempre que tengan que dar a
conocer el nombre o las obras de al-
gún autor de gran mérito literario,
pero de carácter mora] reprobable o
de tendencias ideológicas o religiosas
erróneas, de señalarlo y subrayarlo
así a sus alumnos, recomendándoles
la evitación de sus lecturas v ponien-
do bien de manifiesto el carácter de
sus errores o de su inmoralidad.
Siempre, sobre todo en la Enseñan-
za Media, se deberá, como regla ge-
neral, huir de los autores que, aunque

Ojeada general al origen y desen-
volvimiento del Reino de Portugal-

Los Reyes Católicos. La Unidad
de España. Gloriosa culminación- de
k Reconquista. Expulsión de los J*1"
dios. Conquista de Ñapóles :el Gran
Capitán. Política africana. Las R^'
gencias. Conquista de Navarra". Gran-
deza de España en este período.

Precedentes del descubrimiento <j
América. Colón, recibe protección^
la Gran. Reina Isabel la Católica. -*»*
viajes. Vasco Núñez de Balboa. -

Menéndez y Pelayo. —El pensa-
miento español de M. Pelayo.

—
Me-

néndez Pelayo poeta y artista.
—

Su
estilo.

—
La escuela de Menéndez Pe- La Guerra de la Independencia : su

significación religiosa, monárquica y
española. El Dos de Mayo. Batalla
de Bailen. Sitios de Zaragoza y de
Gerona. Los guerrilleros.

Las guerras civiles del siglo XIX.
Su significación de repulsión del li-
beral 'smo.

ayo

Renovación de ia poesía española
a fines del siglo XIX.

—
Salvador

Rueda.
—

Poetas americanos precurso-
res de Rubén Darío. —Rubén .Da-
río.

—
Su cosmopolitismo y su raíz es-
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¡os I.La guerra de las comuni-

Guérras europeas. Batalla de
Carlos V y los Turcos. Barba-

Carlos V y la Reforma protes-

X>ominio y poderes de España
ropa en este reinado. Política
gnificencia católica e impenal.

lectuales despechados, la masonería y
los financieros judíos internacionales,
hacen caer la Monarquía. La segunda
república. Sus desastres, sus desórde-
nes, sus crímenes.

Progresos de la Revolución : esta-
lla en distintos países europeos.

La Contrarreforma. Lucha por la
defensa del Catolicismo. La Inquisi-
ción, San Ignacio y la Compañía de
Jesús. La obra del Concilio de Tren-
to. Influencia de España en. la Con-
trarreforma.

La cuestión de Oriente.
Napoleón III.Victoria Ide Ingla-

terra :el Imperio inglés. S.u carácter
egoísta de explotador de pueblos in-
feriores. La agresión a los boers. Las
vergüenzas áe la India. Sentido ma-
terialista, comercial y financiero. In-
estabilidad actual del imperio britá-
nico.

Su sentido antinacional
tólico.

antica-
El Siglo de Oro español en la Li-

teratura, las Ciencias v las Artes.lañes. Elcano y la primera
;al mundo. Conquista de Me-
lónquista del Perú.
pe II,el gran Rey español. Ba-
de San Quintín y Gravelinas.
ft en. Flandes. El Duque de

El Movimiento Nacional. Franco
España recobra su ser histórico. . El Siglo de Luis XIV.Desarrollo

científico, literario y artístico.TERCER CURSO
Concepto de la Historia. Sujeto.

Contenido. Fuentes de conocimiento.
Ciencias instrumentales y auxiliares.
Divisiones de la Historia.

El Siglo XVIII.Constitucionalis-
mo inglés y absolutismo ilustrado.
Las ciencias, la literatura y el arte eu-
ropeos. Evolución económica. Expan-
sión colonial.

La Unidad de Italia.
La guerra franco-prusiana. El Im-

perio alemán : Bismarck.I Alejandro Farnesio. El peli-
urco. Lepanto. Conquista de
\u25a0al. La armada invencible. La
•reforma.

Los Estados Unidos del Norte de
América. Sentido materialista e infe-
rior de la civilización norteamericana.
Falta de fundamento y de unidad mo-
ral. Inmoralidad financiera. Su agre-
sión injusta a España y a los países
hispanoamericanos. Nicaragua, Haití.
Superioridad moral de-Hispano-Amé-
rica sobre Norte-América. La Guerra
Europea. Sus causas lejanas. La ma-
terialización de Europa como conse-
cuencia del racionalismo y la Refor-
ma. La profecía del Syllabus.

Nociones de Prehistoria.
Esquema de la historia de Egipto.
Imperios Caldeo-asirio y Babiló-

nico.

Génesis intelectual, política y eco-
nómica de la Revolución francesa. La
Enciclopedia. La masonería. Difusión
de los principios revolucionarios por
Europa.

pe IIIy el Duque de Lerma.
sión de los moriscos. Felipe IV
ónde-Duque de Olivares. Gue-
iropeas. Sublevaciones interio-
ices de Westfalia y de los Piri-
Política antiespañola de Riche-
ífluencia de España. Matrimo-

\u25a0 María Teresa de España y
[IV de Francia. Apogeo cultu-
artístico de España y su in-
ia en el extranjero.

Fenicia. El pueblo Hebreo.
Historia de Grecia, Atenas, Esparta

y Tebas. La expansión griega." Ale-
jandro Magno.

Siglo XIX.Absolutismo y constitu-
cionalismo. El romanticismo. Progre-
so científico : los grandes inventos.
Diversas corrientes artísticas. Des-
arrollo industrial y comercial. Las
grandes empresas. Las comunicacio-
nes. El maquinismo. El socialismo
antecedente del marxismo.

Historia de Roma. Síntesis de la
Monarquía y de la República roma-¡

ñas. Cartago. César. Augusto. Sínte-
sis del Imperio romano.

El Cristianismo. Su predicación y
propagación. Persecuciones. Cristia-
nización del Imperio romano. Orga-
nización de la Iglesia Católica. Es-
plendor de la Cultura cristiana en
Oriente y en Occidente.

Necesidad de una renovación fun-
damental de la Civilización europea,
hoy en un callejón sin salida. España
y'su misión ejemplar.

ios II.Enfermedades del Mo-
.Desgobierno interior. La am-
de Europa sobre España. Fin
'asa de Austria.

Rumbos de la Cultura y de la Civi-
lización en el_ siglo XX.Consecuen-
cias de la Gran Guerra. El falso paci-
fismo democrático. El comunismo. Su
materialismo, su rebajamiento antihu-
mano del hombre en máquina. El
Fascismo. Su sentido nacional, espi-
ritual, histórico, dignificador de la
persona humana?

Pasa de Borbón. Felipe V y la
i de Sucesión. Isabel de Farne-
Alberoni. Segundo reinado de
V. Patino y Campillo. Fernan-
Iy Ensenada : política de neu-

CUARTO CURSO

Invasiones de los pueblos • germá- Prehistoria. Cultura paleolítica.
Cultura neolítica y de los metales.

Muy breve noticia de las culturas
orientales. China, India. Egipto : la
religión y el arte egipcios. Civiliza-
ción caldeo-asiria. El comercio fe-

nicos
Fin del Imperio romano de Occi-

dente.. Desarrollo de la Marina. Monarquías germánicas más impor-
tantes.

QUINTO CURSOlos III.Guerra contra lnglate-
juena administración material.
las influencias francesas, enci-
istas y masónicas, en los Minis-

\u25a0 minorías dirigentes.

nicio Prehistoria española. Cultura paleo-
lítica : arte cuaternario. Gultura neo-
lítica : monumentos megalíti eos.
Cultura del bronce y del hierro.

El Imperio de Oriente. Justiniano
El Imperio Carolingio.
El pueblo árabe y su expansión

Mahoma.

Instituciones político-sociales del
pueblo griego. La Cultura griega. Pe-
ríodo de formación. El Siglo de Peri-
cles. Los grandes literatos y filósofosj
griegos. El arte griego en sus distin-
tas manifestaciones. La cultura hele-
nística. La cultura romana. La socie-
dad romana. Instituciones políticas
principales. El ejército. La religión.
Las letras y las artes durante la Re-
pública. El" siglo de Augusto y la
época imperial. La Literatura en sus
diversas manifestaciones. El derecho
romano. El arte imperial. La vida ro-
mana. Difusión de la cultura romana.

s IV y la Revolución l'rance-
loy. España y Napoleón. Ba-

El Pontificado y el Imperio Ger-
mánico.

Pueblas primitivos. Instituciones
principales. Aportaciones culturales
de los pueblos colonizadores-. Arte
ibérico.le Finistefre y Trafalgar. M.oti-

Aranjuez. Pérfidos engaños de
»n. Disensiones de familia.
ición de Carlos IV.

Las Cruzadas.
Las grandes Monarquías feudales.
La Guerra de los Cien Años.
El Cisma de Occidente.
El pueblo Turco : fin del Imperio

bizantino.

Caracteres de la dominación ro-
mana en España. Organización po-
lítica y administrativa. Cultura y arte
hispano-romanos. Romanización de
la Provincia. Prefiguración imperial
de España en. la época romana. Los
Balbos. Los Césares hispanos. Las
inteligencias hispánicas en la cumbre
del saber romano. Séneca. Su carác-
ter español. Lucano. Quintiliano,
educador de Roma. Lo hispánico en
el siglo IV. San Dámaso. Teodosio
y la unidad espiritual del mundo ro-
mano. Osio. Nicea, el Símbolo de
la Fe.

'iosa y españolísima Guerra de
dependencia. El Dos de Mayo.
t de Bailen. Los sitios de Zara-
. de Gerona. José Bonaparte.
berrilleros. Término de la gue-
iriunfo de España. Sentido es-
antiexótico,, tradicional, católí-
ftonárquico de la Guerra de la
indencia.

. Los grandes descubrimientos geo-
gráficos.

El Renacimiento.
Formación de las grandes naciona-

lidades. Pureza moral de la naciona-
lidad española, fiel continuadora del
espíritu Católico de la Cristiandad me-
dieval. Hegemonía política de Es-

Influencia del Cristianismo en la
Cultura y en la Civilización. La pre-
dicación apostólica. La Cultura y la
Ciencia eclesiástica en Oriente y Oc-
cidente. Los Santos Padres.

indo VIL Liberales y absolu-
Política antiespañola de „In- paña.
i y Francia. La traición de
Las luchas particulares ameri-
:ntre españoles puros y mes-

La Reforma Protestante. Bajo su
apariencia moral y puritana, su fondo
de revolución ególatra y de raciona-
lismo disolvente.

Los pueblos germánicos : elemen-
tos culturales propios. Cultura y arte
bizantinos. La cultura carolingia. Cultura y arte hispano-cristianos.

Prudencio. Paulo Orosio, primer
maestro español de Filosofía de la

El Imperio islámico : principales
manifestaciones culturales. Artp árabe.pl II- Regencia de María Cris-

k>bierno de Isabel II.Modera-
rogresistas :Narváez y O'Don-
\u25a0uerra de África. Revolución

La Contrarreforma. La Compañía
de Jesús. El Concilio de Trento.

Guerras de religión. La Guerra de
los treinta años.

HistoriaInfluencia de la. Iglesia en. la Cul-
tura europea medieval. El Papado y
los Concilios. Gregorio VIL Inocen-
cio III.Las órdenes monásticas. La
vida en los Monasterios. La Liturgia.
El estudüo. Las bibliotecas. El arte
monacal. La Cultura antigua salvada
por los monjes. Prestigio e influencia
social de las intituciones monásticas.

Período hispano-visigodo. Diver-
sos elementos sociales. Principales
instituciones político-administrativas.
Los Concilios de Toledo. E! Fuero
Juzgo. San Isidoro. Su obra benéfi-
ca y social. Su influjo en la vida mo-
nástica. Ideas jurídicas, sociales y
pedagógicas. Valor cultural de las
Etimologías. Influencia de San Isi-
doro en los monasterios y centros
culturales de la Europa medieval. El
arte visigótico.

*.

robiemo Provisional y el Ge-
'rim. Amadeo Ide Saboya. La
i república. Desórdenes, moti-
bos. Los Cantones. Subleva-

La Revolución inglesa. Su carácter
hipócritamente puritano y tiránica-
mente anticatólico.

Predominio político de Francia.
Luis XIV.Los principales Estados
europeos en el siglo XVIII.Inglate-
rra, Francia, Prusia, Austria y Sue-
cia. Colonizaciones holandesa e ingle-
sa. Su sentido materialista, comercial,
marítimo, de factoría y explotación de
pueblos inferiores. Independencia de
los Estados Unidos.

'\u25a0 la Escuadra. Golpe de Esta-
Generai Pavía. Proclamación
oso XII.Segunda guerra car-
ánovas del Castillo. Acción re-
Ctiva y pacificadora de la Res-
>n monárquica. Sus debilida-
rrores de sentido liberal demo-

El feudalismo desde los puntos de
vista político, social y económico.

Elarte románico
El arte gótico.
La cultura medieval europea y sus

principales manifestaciones científico-
literarias. Las Universidades.

España musulmana. Emires y ca-
lifas. Organización política y social.
Religión. El arte árabe español en
sus distintas fases. La cultura. Mani-
festaciones literarias, filosóficas y
científicas. Influencia de la cultura
arábigo-española en Europa y Orien-
te. La Iglesia y el Islam.

La Revolución francesa. Sus oríge-
nes enciclopedistas, masónicos y anti-
católicos.

pa de María Cristina. La
injusta agresión norteameri-

El Renacimiento : su origen y ca-
racteres. El humanismo. El arte del
«Quatrocento».

La Cultura renacentista en su ple-
nitud literaria, científica y artística en
Italia, Países Bajos, Alemania, Fran-
cia, Inglaterra y España.

TransfoinTaciói^olític^^socia^eEuropaH

leroica defensa de Cuba y Fi-
Gob.erno de Alfonso XIIL
Auge reconstructivo de Espa-
Nra de África. Importancia» y geográfica de* Norte de
-os. Su conquista, gran, acier-
feínado de Alfonso XIIL El• Primo de Rivera : gobierno
tío a los principios de autori-

El Directorio, el Consulado y el
Imperio. Napoleón Bonaparte.

Independencia de América españo-
la y del Brasil. Sus causas. Debilita-
ción de la Metrópoli. Influencias ma-
sónicas y enciclopedistas. Política an-
tiespañola de Inglaterra.

España cristiana. Proceso evoluti-
vo de su unidad. La Monarquía, ins-
trumento eficacísimo. Características
de los distintos Reinos cristianos. La
sociedad medieval. Organización de
la vida religiosa. Apostolado de la
Iglesia. La Monarquía : su organiza-
ción. Régimen municipal. Las Cor-
tes. La vida monástica. El Arte cris-

WUí andes descubrimientos
Transformación económica.El Congreso de Viena y la Santa

Alianza.píen y antiparlamentarismo.
Ide Alhucemas y conquista
fe de África. Los pseudo-inte-

Paz general en Europa después de
la Santa Alianza.

La Reforma. Revolución religiosa :
difusión del Protestantismo en Eu-
ropa
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tina. Martínez* de la Rosa y e: Esta-
tuto Real. Mendizábal. Inicuo e in-
útil despojo de los bienes de la Igle-
sia. Sus funestas consecuencias polí-
ticas v sociales. Motín de la Granja.
Constitución de 1837. Significación
política y religiosa de la primera gue-
rra -carlista. Regencia de Espartero.
Mayor edad de la Reina. Década mo-
derada. Narváez. Bravo Murillo. El
Concordato. Bienio progresista. La
Unión liberal :O'Donnell. Guerra de
África. Revolución del 1S69.

Carlos I.Ampliación de la -wHinternacional de sus antecesore-Tínde supremacía política y de «CHdad. Política ita:.ana:\lnex-a;°N
Milán. Fl peligro turco y ir'tvlafricana. Carlos Ifrente a la R J
ma. Hegemonía de España r

Felipe II. Grandeza imperia
España. Signihcado imperial de 1batalla de Lepamo. España y p«J
pe 11 frente a la herejía. Flande*linvencible.

' '

tiano español en sus distintas fases y
manifestaciones. La cultura en los
Estados cristianos de España. La pe-
netración de la cultura centroeuro-
pea : Cluny y el Cister. El Camino
de Santiago. La escuela de traducto-
res de Toledo. Historiografía medie-
val. Las Universidades. Santo Do-
mingo de Guzmán. San Raimundo
de Peñafort. La Orden de la Mer-
ced. Raimundo Lulio. El Cardenal
Albornoz y el Colegio de Bolonia.
San Vicente Ferrer.

Alba y Alejandro Farnesio. El sol-
dado :Los tipos heroicos de Pulgar,
García de Paredes y Garcilaso. Des-
arrollo y apogeo de la inmortal ma-
rinaespañola. La Iglesia y lapolítica
religiosa. Las Ordenes religiosas. La-
bor y apostolado de la Compañía. San
Juan de la Cruz, Santa Teresa y San
Pedro Alcántara. El espíritu de cari-
dad y de beneficencia. San José de
Calasanz. San Juan de Dios. Santo
Tomás de Villanueva. Los Trinita-
rios y el glorioso rescate de Cer- Defensa del Imperio español en Eiiropa a través del siglo XVII.Sucintó

noticia de los Estados imperiales diEspaña en Europa.

Influencia de la cultura española
en Europa. El Concilio de Basiiea.
El Tostado y Juan de Segovia. El
humanismo. Luis Vives.

vantes Gobierno provisional. Prim. Cons-
titución de 18ÓQ. Amadeo de Saboya.
Primera República española. Su sen-
tido antiespañol y anticatólico. Las
consecuencias desastrosas. Castelar.
Golpe de Estado de Pavía.

Los Teólogos españoles y su inrlu-
jo en las Universidades europeas.
Vitoria v Suárez, creadores del De-
recho de gentes. Las fuentes de ri-
queza-: La hacienda. Las Ciencias y
las Letras. El arte españoM

Los Países Bajo** y el Franco Condado. Sicilia. Ñapóles. Milán. Cei
deña.

La unidad nacional bajo el glorio-
so reinado de los Reyes Católicos.
Unidad territorial. Unidad espiri-
tual. Expansión internacional de Es-
paña. Organización del Estado. Cen-
tralización.. Las Cortes de Toledo.
La Santa Hermandad. La Santa In-
quisición. La Iglesia. Los Cardena-
les de España : Mendoza, Cisneros.
El Ejército. Resurgimiento económi-
co. El influjo renacentista en la cul-
tura. La Universidad de Alcalá. El
arte renacentista.

La Gran Empresa Imperia' d<
España: América.»

Descubrimiento.

en su
Pronunciamiento de Sagunto. Al-

fonso XII.Constitución de 1876. Sen-
tido de transacción. Errores liberales
que debilitan la fuerza benéfica de la
Institución Monárquica. Cánovas y
Sagasta. Regencia de Doña María
Costina. La injusta guerra agresiva
de Norteamérica contra España. He-
roísmo de los españoles en legítima
defensa de sus colonias y del honor
patrio. El heroísmo quijotesco de la
Marina española en Cavite y San-
tiago. Reinado de Alfonso XIILCon-
servadores y liberales. Maura. Guerra
de África. Importancia histórica y
política del Norte de África. En- la
conquista del Norte de África impu!->
sada por el Rey Don Alfonso XIII
se forja el magnífico Ejército africa-
no, que, bajo el mando del General
Franco, había después de triunfar del
bolchevismo. Gobierno del" General
Primo de Rivera. Su popularidad. Su
sentido de vuelta a lo tradicional es-
pañol ycontrario al parlamentarismo.
Iniciación de las tendencias separa-
tistas. Prestigio internacional de Es-
paña. Saneamiento de las Haciendas
locales y la Nacional. Obra de Calvo
Sotelo. Conquista de Alhucemas. De-
rrota de Abd el Krim y conquista de-
finitiva del Norte de África. Caída de
la Monarquía. La conjuración masó-'
nica-judaica-,internaciona!. Los pseu-
do-intelectuales ambiciosos y despe-
chados. Quinquenio republicano. Sen-
tido anticatólico, antimilitarista, an-
tiespañolista de la República..La que-
ma de los Conventos. Persecución a
la Enseñanza religiosa. Vejaciones al
Ejército. España entregada a la Ma-
sonería, a la Internacional socialista
v al Komintern. Los crímenes de la
República. El asesinato de Calvo So-
telo. El 18 de Julio de 1936 Guerra
de salvación. El Glorioso Movimiento
Nacional. Sus orígenes. Sus hombres
representativos. José Antonio Primo
de Rivera. José Calvo Sotelo. Víctor
Pradera. Ramiro de Maeztu. Sus hé-
roes y sus mártires. Crímenes, asesi-
natos, robos, pillaje, sacrilegio de losrojos. Franco, salvador de la Patria

apogeo
Siglo XVIII:Profunda desviación

del espíritu español. Afrancesamiento
espiritual y pblítico de las minorías
intelectuales y dirigentes. El pueblo
se conserva apegado a su fe y cos-
tumbres tradicionales.

Breve noticia de América precoloi
bina.

Precedente de! descubrimiento ei
la Antigüedad y'Edad Media.

Los conocimientos geográfico1* ei
el siglo XV.Felipe V v la guerra de Sucesión.

Tratado de Ütrech y Rastadt. Pérdi-
da de nuestros dominios europeos.
Isabel de Farnesio y Alberoni. Se-
gundo reinado de Felipe V :Política
exterior. Los Ministros españoles.

Labor descubridora de Portugal
Enrique el navegante. La ruta dj|
África. Descubrimientos anteriores al
1492.

Carlos I:Estados que forman su
corona. El Imperio. Desenvolvimien-
to de los ideales y político de los Re-
yes Católicos. Significación de las Co-
munidades v Gemianías. Luchas por
la hegemonía europea. Carlos V fren-
te a la Reforma. La Compañía de Je-
sús. El Concilio de Trento ecuméni-
co y español. La obra de nuestros teó-
logos. Láinez y Salmerón, teólogos
del Papa. Sentido teológico de la his-
panidad. España en el Mediterráneo.
La obra del emperador. Su sentido
Católico e Imperial. Yuste.

Biografía de Colón. Génesis de
proyecto y vicisitudes hasta las ca:
tulaciones en Santa Fe.

Fernando VI v el sistema de neu-
tralidad. Ensenada.

Carlos III.El absolutismo ilustra-
do. La influencia de la Enciclopedia
en España. Ministros extranjeros y
españoles. Reformas administrativas
y económicas. El Pacto de familia.
Funesta alianza con Francia. Sus la-
mentables consecuencias. España y
la Independencia de los Estados Uni-
dos. Guerra contra Inglaterra : Paz
de Versa lies.

Los viajes colombinos. Descubrí
mientos y exploraciones realizada!
por Colón. Descubrimientos menoresj
Vasco Núñez de Balboa. Juan Día-j
de Solís. Magallanes. Cano :La pri
mera vuelta al mundo.

Caracteres de la conquista español
en América. La cruz y la espada.

Felipe II:Fl hombre y el Rey.
Plenitud del momento español. La
contrarreforma. Don Carlos. Los mo-
riscos. Cruzada contra el Turco. Le-
panto. La unidad Ibérica. Los ene-
migos de España :Sublevación de los
Países Bajos ; su significación reli-
giosa y política. Inglaterra frente a
Felipe II.Felipe IIy Enriqae IVde
Francia. La traición de Antonio Pé-
rez y las alteraciones de Aragón.
Muerte del gran Rey. Origen de la
odiosa y mendaz Leyenda Negra.

Conquista de las Grandes Antilli
v el Yucatán.

Carlos TV y la Revolución france-
sa. Godoy-. Guerra contra Francia :
Paz de Basilea. España y Napoleón.
Pérfidos engaños de éste. Jovellanos.
Ministros afrancesados. Direcciones
familiares. Motines de Aranjuez. Ab-
dicación de Carlos IV.

Hernán Cortés y la conquista
Imperio Azteca.

Conquista de_ América Central.
Conquista del Nuevo Reino de Gi

nada y Venezuela.
Francisco Pizarro y conquista d<

Imperio Incásico.
Principales modificaciones introdu-

cidas por la Casa de Borbón en la
organización política, administrativa
y económica de España durante el
siglo XVIII. Buena administración
material : debilitación de los ideales
superiores. Bajo la influencia france-
sa decae la tradición y el auge de
nuestras Universidades. La cultura y
el arte. Goya.

Valdivia y la conquista de ChiH
Conquista de los países del Río d!

la Plata. España y el Oriente. Saj
Francisco Javier. Influencia de Espa
ña en el Japón y en la China. Expaij
sión conquistadora de América ¡
Oceahía en tiempos de Felipe II:U
conquista de Filipirí&s. Legazpi y Ü|
daneta.

Siglo XVII.Felipe IIy sus pri-
vados. Sentido auténtico de la expul-
sión de los moriscos. Política exte-
ñor

Felipe IV,el Conde Duque de Oli-
vares y Ric'helieu. La política anties-
pañola de Richelieu. Guerras de Flan-
des y los Treinta Años. El Cardenal
Infante don Fernando. Tratados de
Westfalia. Don Luis de Haro y
zarino : Guerra con Francia. Paz de
los Pirineos. Matrimonio de Luis
XIV y María Teresa. Alzamiento' y
guerra de Cataluña. Ruptura de la
unidad ibérica. Tumultos en España.
Sicilia y Ñapóles. Felipe IV y Sor
María de Agreda. Influencia cultural
de España en Europa. *

Síntesis de la historia del Virreini
to de Nueva España en los siga
XVIy XVII.

Guerra de la Independencia. Alza-
miento Nacional. Bailen. Napoleón
en España. Sitios de Zaragoza y Ge-
rona. Ayuda inglesa. Expulsión de
los franceses. Carácter popular, reli-
gioso, monárquico, de la Guerra de
la Independencia. El Cobierno de Es-
paña durante este período. Las socie-
dades secretas. Cortes y Constitución
de Bayona. José Bonaparte. Las Jun-
tas provinciales y la Central. Las re-
gencias. Las Cortes de Cádiz y su
obra. Constitución de" 1812. Impopu-
laridad de la Constitución de 1812.

Fernando VIL Popularidad de Fer-
nando VIL

Síntesis de la historia del Virreina
to del Perú en los siglos XVIy XVIJ

Acción de los enemigos de Españj
en América.

Colonización ¡Sus caracteres ge™
rales.

Organización política de Américi
El Consejo de Indias. La Casa I
Contratación. Los Virreyes. ¡Las Ai

diencias. Gobiernos y Capitanías ff
nerales- Régimen municipal. La H<

El romanticismo en España. El
oensamiento español en el siglo XIX.
El krausismo exótico y antihispánico.
ilpensamiento tradicional. Balmes
Donoso Cortés. La generación del 98Su pesimismo y su europeísmo antie-**-
oañol. Menéndez y Pelayo.

Carlos II. Estado enfermizo del
Monarca que le deja sometido a in-
fluencias extrañas. Desdichado go-
bierno de privados y Ministros. Luis
XIV frente a España. Paces de
Aquisgran, Nimega, Ratisbona y
Riswck. Tratados de participación.
Ambiciones de las naciones europeas
coaligadas contra España.

La Sociedad española en Jos siglos
XVIy XVII.El poder real. Benéfi-
ca actuación católica de la Monar-
quía. Las Leyes de Indias. Organi-
zación política y administrativa. Los
Consejos. Los virreinatos y Gobier-
nos generales. Las Cortes y el Muni-
cipio. El Ejército del Imperio —

desde
la Infantería gloriosa del Gran Capi-
tán a los Tercios de Flandes —. Los
generales imperiales : El Duque de

cienda
Organización social. El problerr

de la población indígena. Las eno
miendas. Régimen definitivo scb^
indios. Los negros. Clases social

La Iglesia en América. La evang-
lización simultánea de la conquista
fin primordial de ésta. Las mis^p.
Los Jesuítas en el Paraguay.

---- '

tronato Real. Organización de la -S

sia. La Inquisición.
Desenvolvimiento econ^mlf°'£|0ta<

nopolio comercial. Sistema de |
Las Leyes de Indias como res"^

y expresión de la obra de Espa
-

La cultura y el arte <»lopiq^"*J
enseñanza en América y **ir

Universidades. Libros.

.Fernando VIL Reacción absolutis-
ta. Revolución de 1820 y trienio cons-
titucional. Intervención francesa. Dé-
cada absolutista.

-
Precedentes históricos del Imperú»

Je España. En el Reino de Castilla.c-n la Corona de Aragón.
\u25a0 Carácter imperial del Reinado de'os Reyes Católicos. Primera empre-
sa imperial :La unMad territorial, po-
itica y espiritual de España. El Im-

perio español en Europa.
Política internacional europea deas Reyes Católicos. Su significación"carácter imperial. Conquista de Na-dóles. Enlaces matrimoniales. Políti-ca africana de Isabel y de Cisneros.

*
SEXTO CURSO

Causas de la Independencia d<
América española. Labor antiespaiv

-
la y anticatólica de la Masonería
Pérfida política inglesa. Disensione-*
entre españoles y mestizos. Debilit--
ción del Gobierno español en la au
sencia de la Monarquía durante F
guerra de la Independencia. La trai
ción de Riego. Episodios principale
del proceso de emancipación-

Isabel II.Regencia de María Cris-
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a las grandes figuras y a los grandes
hechos. Hay que poner especial cui-
dado en no recargar inytilmente a
memoria con nombres y fechas. Al-
gunos puntos deben, más que apren-
derse de memoria, tratarse en forma
de lectura. No se debe olvidar que la
Historia de España en estos prime-
ros años, además, deben sentirla co-
mo medio de sentir también la Pa-
tria. Por ello, a ello debe contribuir
lo-mismo la redacción de los libros
que las explicaciones vividas del pro-
fesor. Las ligerísimas nociones de
arte, basta con . ofrecérselas a los
alumnos por medio de grabados o lá-
minas escogidas, o con proyecciones
luminosas.

r""^- r_c- borbónicas en el Im-
U5 'S Causas de Ja Indepen-

P° Tías naciones subamencanas.
r,a_ nrí de la Masonería y las

F '"tencidopedistas. Luchas en-
falTy españoles puros. De-
B- "íde la Autoridad Central por

esencia £ la Monarquía. Políti-

iSSpañola en Inglaterra.

nes que se tocan, sobre todo en la
vida política de los siglos XVI
al XIX. S

Asia
t

0

Asia norteña y accidental; Asia
anterior; Sudasia \u25a0 Asia Central.;
Asia Oriental; Los Archipiélagos
del Mediterráneo austral-asiático.

El Cuestionario sexto, relativo a la
Historia del Imperio español, se re-
fiere ai estudio de la espléndida ex-
pansión de España en la Edad Mo-
derna, con la creación del Imperio
hispánico, tanto en lo que se refiere
a América como a la acción europea
de España en -los siglos XVIy XVII,
concediéndose así toda su importan-
cia a la trascendental obra de los es-
pañoles en el mundo.

África.
Noráfríca, África tropical

África tropical alta, Sudáfrica
baja,

SÉPTIMO CURSO América del Norte

Fundamentos políticos y espir.tua-

L del Imperio español. Su- imaa-

tón por los Reyes Católicos. Su asi-

,jlación por el pueblo.
Continuidad de los ideales impe-

les en los siglos XVIy XVII.
Predominio del ideai religioso : su

(alización en España. ;

La pureza y defensa del catohcis-
,o norma, guía y.razón de la póli-

ce de España en Europa.
Espiritualidad de España y mate-

alismo europeo. La educación rel.i-
osa del pueblo. La piedad. La de-
jción mariana. La Inmaculada Con-
ipción. La devoción eucarística. Los
.utosi sacramentales. La fiesta del
orpus. La devoción a la Pasión . La
laginería española. La bibliografía
ística y ascética. Los Ejercicios Es-
rituales de San Ignacio.

Zona apalachiana, Central y Mon-
tañosa del Oeste. Ej mundo del Me-
diterráneo.

América del Sur
Finalmente, adquiridos ya por el

alumno los conocimientos precisos y
concretos sobre la Historia, en espe-
cial de España, con el cuestionario
séptimo, se debe aspirar a realizar un
análisis de las fuerzas ideales y de
los fundamentos de la gran actuación
de los españoles en el mundo ;a co-
nocer el enorme influjo de nuestra
obra en la civilización, universal ;
cómo se ha tratado de desvirtuar una
y otra con1 la Leyenda Negra, y, como
resumen y síntesis, ei valor que
tuvo la Hispanidad, su superioridad
espiritual sobre la acción de los de-
más países y 7a vitalidad que actual-
mente conserva. )

Zona montañosa del Oriente, las
llanuras centrales, región andina.

CUARTO CURSO
Con el cuestionario primero se pre-

tende dar a conocer las líneas gene-
rales del andamiaje político de la
Historia de España, nutrido ésfe con
las etapas principales de aquellas per-
sonalidades que más influyen en, s
desenvolvimiento. Se debe aspirar
con ello también a suscitar el interés
del alumno hacia los acontecimientos
básicos y figuras señeras; pero no
en forma. suelta,- aislada, sino hacien-
do un enlace ligero, pero ininterrumX
pido, entre unos y otras.

En el Cuestionario segundo la tra-
bazón de hechos históricos es más só-*
lida y se van rellenando las etapas
con un conocimiento más detallado y
amplio de nuevos personajes. Se de-
be aspirar ya a que el alumno ad-
quiera un conocimiento preciso de la
historia política de España, si bien
todavía elemental.

Australia, Ártica y Antartica
Unidades políticas primarias o Es-

tados y caracteres comunes a los mis-
mos : fronteras y capitales.

Fisonomía de los Estados según su
situación geográfica, política, econó-
mica e importancia mundial.

Unidades políticas y secundarias :
colonias, Potencias coloniales y tipos
de colonias. Protectorados y otras
unidades políticas secundarias. Zo-
nas internacionales.

Parcelación política de los conti-
nentes. Estudio geográfico y ele-
mental de los mismos en este aspec-
to, atendiendo principalmente al es-
tudio del Imperio Británico, Francia,
Alemania, Italia y Portugal en Eu-
ropa ;Unióm Soviética, Japón y Chi-
na en Asia; U. S. A. en América
del Norte ; Argentina, Brasil y Chi-
le en América del Sur.

Caracteres generales de la obra de
spaña en Europa. La política. Los
•ocedimientos. Los españoles en los
u'ses Bajos e Italia.

Se harán oportunas aplicaciones-al
Glorioso Movimiento Nacional y a la
formación de la Nueva España, de-
fensora de la verdadera Civilización,
que es la Cristiandad.Caracteres generales de la obra de

[\u25a0paña en América.
GEOGRAFÍALa evangelización, norma y fin

incipal. El español y el indio, TRIMER CURSO
fuales espintualmeniíe

El descubrimiento y la conquista,
ira del pueblo. El conquistador y el

En el Cuestionario tercero debe cui-
darse de una manera especial reducir
a mínimum discretísimo la historia
de los pueblos orientales, evitando a
toda costa la catalogación de nombres
extraños al oído del alumno, y cen-
trando e! estudio en dos o tres figu-
ras salientes. En general, la exposi-
ción ha de tener carácter narrativo,
dejando la parte cultural para el cuar-
to curso. Se debe aspirar a dar al
alumno una visión panorámica y su-
cinta del desenvolvimiento político
del mundo, en sus principales países
y en sus momentos más culminantes,
haciendo especial mención de aque-
llos sucesos que mayor influjo han
tenido en el desenvolvimiento- de Ja
humanidad.

Geografía. El hecho geográfico :
su duplicidad. Unidades geográficas QUINTO CURSO

lisionero
La orientación en las esferas terres-

tre y celeste. Longitud y latitud.
La tierra-Planeta ¡ sus movimien-

tos y consecuencias. *

Evolución del mapa político de
España. España prerromana. Espa-
ña visigoda. España musulmana.
Reino asturiano-leonés< Reino nava-
rro-aragonés. Reino aragonés-cata-
lán. La España de Felipe II.La.ac-
tual división político-administrativa
de España : sus precedentes : Otras
divisiones administrativas actuales.

iLa colonización, obra de Reyes,
jtólogos y Juristas eminentes.
Las leyes de Indias modelo y ejem-
b de la labor colonizadora de Es- La facies física de la Tierra. Con-

tinentes v Océanos.
Deviación de las ideas imperiales
>e! siglo XVI^LCausas y efectos.
ha leyenda negra. Sus orígenes.
Deformación del tipo español.
Falsa interpretación de nuestra
«oria de los siglos XVI y XVII
F Granjeros y nacionales.

Análisis muy elemental de los he-
chos de Geografía Física : atmósfera,
hidrosfera, litosfera y biosfera. Aná-
lisis muy elemental de los hechos de
Geografía humana en los más impor-
tantes factores de la cultura espiritua'
y material : Pueblos. Lenguas y Es-
tados.

Marruecos español. Ifni. Río de
Oro y Adrar. Fernando fcóo y otras
.slas españolas.

SEXTO CURSO

Hl r̂eacción
e España contra la

Espontánea
Eiemenfc^Bcontinentes en

caracterización de los
B>s aspectos físico v

La España Imperial en los descu-
brimientos geográficos.™ negra.. Reacción extranjera.;nd™ de Lumnis, Lewis,

77, •tRea5,0n española. Ramirolae«u. Su obra «Acción Espa-
tarinnIepe^CUSÍÓn en laS Jóvenespiones de Hispanoamérica.
Phl,n(fbleS: Corond Urte-**ab,o Antonio Cuadra. Alfon-

humano Estudio especial de las empresas
Colombinas, de Vasco de Gama,
Magallanes-Cano v Viajes del Pací-
fico.

Complemento lógico de lo anterior
es el cuestionario de cuarto relativo a
la historia de la Cultura. En éste el
alumno debe completar e! conoci-
miento de la Historia política univer-
sal con el estudio de la cu!tura/-de
la civilización de los países y de los
acontecimientos que, sobre tener un
influjo político en el desarrollo de la
humanidad, lo tienen también en ei
aspecto espiritual, ideológico, y cul-
tural. Gran parte del estudio puede
hacerse por medio de lecturas y pro-
yecciones. -kHay que procurar, en
cuanto cabe, que los jóvenes vean en
cuanto se pueda los objetos de arte y
sientan su belleza. Las excursiones
artísticas e históricas serán un buen
complemento del programa.

Consideraciones generales sobre la
Geografía de España._ Los esenciales elementos constitu-
tivos de la Península Ibérica. La España Imperial como hogar

de estudios y empresas geográficas.Breve descripción de los hechos de
Geografía física de España.

SÉPTIMO CURSOBreve descripción de los hechos de
Geografía humana de España. Repaso de los cursos anteriores

con vistas a la preparación del Exa-
men de Estado.

N de „„£-*?1Spa,müad- i'tiperio-
HeT,n-!í imperÍaL

b'os oue ¡nt
e los Ideales yPrin"* H¡JSnSSFan k HisP¿nidad<

fe. miúaá ««adora de civiliza-i

SEGUNDO CURSO

Estudio geográfico de las regiones
españolas, a tenor de los factores físi-
cos y humanos.

Instrucciones metodológicas para la
enseñanza de la Geografía

La Geografía es una Ciencia de
realidad actual ;ya que no es posible
contemplarla toda ella de viso, lo es
en cambio hacerlo a través de imáge-
nes simbólicas o reflejadas: globos,
mapas y fotografías.

"anidad en misión u0i-
Castilla la Vieja. La meseta. León.

Castilla la Nueva. Navarra. Rioja.
Aragón. Andalucía alta. 'Andalucía
bajá! Extremadura. Galicia. Astu-
rias. Santander. Vascongadas. Cata-
luña. Levante. Baleares. Canarias.

Hisr dad defensora de la
ización

W-i-iento de ,os ¡d 1
les3 de la Hispanidad.

Sobre la base de los conocimientos
ya adquiridos, ei Cuestionario quin-
to, de ampliación de Historia de Es-
paña, tiende principalmente a pro-
porcionar al alumno el conocimiento
de la vida interna y cultural de nues-
tra Patria, para, relacionándola debi-
damente, poderla bien encuadrar eni
la Historia Universal, apreciando y
valorando las magníficas aportacio-
nes de España a ella. Se insiste aún
sobre la Historia política moderna,
por ser en la que la influencia de Es-
paña en el mundo es más notoria e
importante. En este Cuestionario de-
be ponerse muchísimo cuidado en no
confundir, por la variedad de cuesrio-

Desde el primer momento hay que
familiarizar al escolar en. el manejo
de globos y mapas. Ha deWer en los
primeros una representación fidelísi-
ma de la esfera terrestre, y se ha de
practicar en ellos en la rápida locali-
zación de puntos, zonas, líneas. Du-
rante el primer ciclo de sus estudios
de Geografía el globo ha de ser e!
principal instrumento de trabajo y
clase. Poco á poco se ha de enseñar
y adentrar al alumno en el manejo de
mapas, y hacerle comprender su sim-
bolismo y valor aproximado en la re-
presentación de toda o parte de la su-
perficie terrestre. A tenor de su cua-
drícula (meridianos y paralelos) se le
explicará la génisis de su «proyec-

\u25a0•xeüc metodológicas para laa dc la Historia
TERCER CURSO

La población de la tierra, zonas de
distribución y movimientos.

forma r.íí °m' d^rolla-

-•cinta, pe^T W»nr una
ís etapas H a'3' de las
iio?rar Lde nUeStra H^to-
ebque^^^mientosu-
nris2ia\haenSI^ «&«a Pa-" civ¡'izaciS eIaClón con la

'^ner n?OSPrimeroscur-
J trayentes en torno

Desmembración racial de la Hu-
manidad desde el punto de vista geo-
gráfico.

Geografía general y elemental de
los pueblos y de las lenguas.

Estudio y parcelamiento natural de
los Océanos Austral, Pacífico, Atlán-
tico e Indico. Descripción sucinta y
elementa! de los continentes a tenor
de sus grandes regiones

Europa
Europa Central, Mediterráneo, Oc-

cidental, Norteña, Oriental.
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SEGUNDO CURSO
Aritmética

y Geometría que vayan anZ^De manera que comiencen a 7) nt
nociones del rigor yexactitud i

qUÍ
asi como del proceso sisteml;glCí
exige la ciencia. La exacti^tica y el rigor lógico nunca seri^embargo, llevados a una exasl '

•
tal que resulten repulsivos do- i 1tehgencias vivas e imaginativas de!niños. Siempre, sobre todo „ J
sencia de conceptos y figUra's ¡J¡
se utilizara el método intuitivorecto en la medida de loposibl/p
otra parte, se imprimirá resueltate a estos tres primeros cursos unrácter eminentemente práctico IJalumnos realizarán constantemenejercicios que correspondan a la n¿

\u25a0te teórica expuesta ;utilizarán con hcuencia el Sistema Métrico Decimy el cálculo mental, aplicándolos*
numerosos ejemplos de la vida ordnaria. Llevarán también cuaden*individuales, en los que se consi^tlos apuntes que tomen en claselas explicaciones del Profesor, y (
los que se multipliquen los ejercirii
numéricos prácticos y los problema

ción» y a apreciar por ésta las defor-
maciones, exageraciones y empeque-
ñecimientos de la superficie que re-
presenta. Y también las zonas en que
para el cálculo de distancias puede
servirse dp la escala. Convendrá pri-
mero centrarlo con mapas esquemá-
ticos y sencillos y paulatinamente pa-
sar a otros que atiendan a más deta-
lles y que tengan mayor simbolismo.
La autorización para el estudio oro-
gráfico de mapas de relieve sólo pue-
de ser recomendable previamente ad-
vertidos de sus dos escalas, y hacién-
doles ver claramente cómo la escala
de alturas está muy exagerada con re-
lación a la horizontal. De lo mismo
ha de precavérseles cuando manejen
perfiles o cortes. Se les ha de hacer
comprender que la 'ciencia geográfica
es d« localización y acostumbrar al
constante manejo de las representa-
ciones cartográficas. Es útil para esto
la práctica de calcos, el uso de ma-
pas pizarras, rellenos de mapas mun-
dos y el empleo de esquemáticas re-
presentaciones. Las ha de hacer de
ciertos hechos geográficos dentro de

de valor instantáneo y apreximado.
Si no al manejo, por lo menos, ha de
notificársele al alumno de la existen-
cia de Repertorios Completos, y pro-
curarse que vea utilizarlos al Profe-
sor. El estudio de la Geografía pone
a contribución tan por igual las acti-
vidades mentales del escolar, que 'es
raro que alguno se resista a su en-
canto. Supuesto el entusiasmo de los
docentes de esta materia, cada cual
constituirá su especial metodología,
admitidos algunos lugares comunes
que se procuran condensar en las lí-
neas anteriores.

i.° E! número natural; leyes for-
males y operaciones.

2.0 El número fraccionario; leyes

formales y operaciones. Conversión
de fracciones ordinarias en decimales
y viceversa.

3.0 Proporciones. .
4.° M a g nitudes proporcionales :

Reglas de tres, interés; compuesto:
repartimientos proporcionales; aliga-
ción, etc.

Raíz cuadrada
Geometría

Segmentos y ángulos.,
Perpendicularidad y parale-CUESTIONARIO DE MATEMA-

TICAS
lismo

PRIMER CURSO 3.° Triángulos.
4.0 Paralelogramos.

. 5.0 Circunferencia. Polígonos re-

gulares.
6.° Proporcionalidad de los seg-

mentos comprendidos entre paralelas
v de segmentos que sobre paralelas
determinan los lados de un ángulo.

7.0 Semejanza de triángulos.
8." Teorema de Pitágoras.
o." Ángulos inscritos, exíncritos y

periféricos en una circunferencia.
10. Equivalencia y áreas de figu-

ras poligonales.

i." Diversos modos de contar. Nu-
meración romana.'

2.° Adición, sustracción, multipli-
cación y división de números enteros.
Cálculo mental. Máquina de calcular.

3.0 Números fraccionarios : Sus
propiedades y operaciones con ellos.
Conversión de fracciones ordinarias
con decimales y viceversa.

los contornos d»* un país o zona geo- 4.0 Elevación a potencias :Opera-
ciones con potencias enteras de núme-
ros enteros y fraccionarios.

CUARTO CURSO
Ampliación del Algebra

i.° Nociones elementales sobre
número incomensurable.
: 2.0 Nociones elementales sobre li

límites.

•\u25a0Trafica

\u25a0Deextraordin.tria importancia para
el estudio de la Geografía es el em»
pleo del cine y diapositivas. El cine
geográfico Kodak cuenta todavía con
escasos films, no pasa de ser un en-

\u25a0íimiento instructivo. Las vistas
proyectadas en la pantalla, b

üiapositivas son elementos valiosos
en la enseñanza de la Geografía. Su
proyección no debe mezclarse con las

5.0 Sistema métrico decimal.
6.° Operaciones con cantidades

concretas.
TERCER CURSO

7.0 Proporcionalidad. Regla d e
tres simple.

Aritmética y elementos de Algebra _ 3.0 Números aproximados y operi
ciones abreviadas.Teoría de los números primos

titas Geometría 2.0 Teoría del máximo común di-
visor y mínimo común múltiplo para
la aplicación de los criterios de divi-
sibilidad.

4.0 División de un polinomio e
tero en X por (X-a).

5.* Fracciones algebraicas.
Formas simbólicas derivadas de 1¡

i.° Introducción intuitiva de los
elementos geométricos: Punto, línea,
superficie, cuerpo.

explicaciones de clase, en las que sólo
debe admitirse como auxiliar ios ma-
pas, sino hacerse después del estuuio
de un país o región. Tiene esto dos

3.0 Radicación. Ligera idea sobre
números incomensurables : Razonar
sucintamente la posibilidad de ope-
rar con ellos de la misma manera que
con los enteros v fraccionarios.

2." La línea recta y la superficie
plana. Medidas de longitudes «a ojo»
con regla graduada, calibrador, ca-
denas, etc. Construcción de una regla
graduada. •>

fracciones.
6.° Operaciones con radicales.

*
7.0 Equivalencia y transformaaVí

de ecuaciones.

\u25a0
de cómodo recorda-
escuchadas o apren-
ir la imaginación de
er cristalizadas en la
iras del docente. Asi,
tiempo, se acostum-

bran a plasmar en imagen adecuada
as explicaciones de sus Profesores.
\decuadamente descubrirán la rela-
jón de éstas con la realidad. Nunca
se insistirá demasiado en la importan-
ia que tiene el desarrollo de la ima-
ginación en el estudio de la Geogra-
fía ; para estimularla conviene ensa-
jarcjerto^ertámenes a base de dia-

H>'< bailas. Además, la
sobre ser

•entaia

le !\u2666•« 3-° Ángulos. Perpendicularidad v
paralelismo.

4-° Primeros elementos de la teoría
de los límites. Primeros métodos de resoludón

un sistema de tantas ecuación*
primer grado como incógnitas figc
en ellas^^^l^^^^^^H

8.° Sistemas de ecuaciones
tudas y

eaüdad las
os escolares a 4/ Polígonos planos; polígonos

regulares convexos.
5.0 Triángulos ; sus clases y pri-

meras propiedades.

5.0 Números negativos
6.° Adición, sustracción, multipli-

cación y división de monomios v po-
linomios. Geometría

Cuadriláteros. Paralelogramos 7.0 Ecuaciones y problemas sim-
ples de primer grado con una incóg-
nita. Discusión.

i.° Propiedades de las bisectrk
mediatrices, alturas y medianas
un triángulo.

7.0 Circunferencia y círculo; pri-
meras propiedades. Medidas de átv
gulos y arcos ¡construcción de «n
transportador. Razón de la circunfe-
rencia al diámetro.

8.° Ecuaciones y problemas sim-
ples de segundo grado con una in-
cógnita. Discusión. Ecuaciones bi-
cuadradas.

2 .° ;Relaciones métricas de !o(
triángulos.

Polígonos regulares.
4.0 Estudio elemental de un elip

se hipérbola y parábola.
Primeras propiedades y construc-

ciones gráficas más importantes.
Tangentes.

Cálculo práctico y aproximado de
8.' Figueas en el espacio; ángulos

diedros y poliedros.
lositivas in Geometría

9.* Perpendicularidad y paralelis-
mo entre rectas y planos. Plomada,
nivel de burbuja escuadra.

i-° Casos de igualdad de ángulos
diedros y triedro^

2.0 .Poliedros regulares.
3*° Poliedros semejantes. Relaciónde Vus áreas y volúmenes.
4-° Longitud de la circunferencia

y área del círculo.
5-0 Prismas. Pirámides.
6A Áreas y volúmenes de prismas

y pirámides.

•mación de lo estudiado, es mo-
le nuevos detalles explicatorios ¡
todo ruando son tan jugosos e 5." Rápido repaso de la geómetra

del espacio, deteniéndose en los pun-
tos que el curso pasado se trataros
muy someramente.

interesantes como los que se dan en
las 938 diapositivas que forman la co-
lección Benzínger. Esta colección de-
be considerarse como material impres-
cindible en todos loa Institutos de Se-
gunda En .Si su uso se gene-
raliza convendría traducir las «expli-

10. Primeras nociones sobre po-
liedros y cuerpos d e revolución.
Desarrollo de cilindros, prismas, co-
nos, pirámides, construcción del cubo,
tetraedro y octaedro regulares. Mone-
das, medidas de su diámetro y es-
pesor.

6.° Nociones sobre sistema de n

presentación :sistemas diétrico y p'¡
nos acotados.

ones» aludidas ii. Id. sobre los elementos de la
superficie esférica y de la espesa.

7*° Cilindro y cono de revolución
Áreas y volúmenes. QUI^r^TuRSt^^^^H

Algebra t^^^^ñ
i." El número compleja
Su representación gráfica^
Operaciones con. número^^Hpiejos.
2 .° Elementos de la teoría de \-|

tores : operaciones con los misn-os-l
* 3*° Teoría de las progresiones .
Logaritmos.

4.0 Interés compuesto, descuent
anualidades, fondos públicos, F®"
mos, valores industriales, opera
nes de Bolsa.

8.** Superficie esférica I
Áreas y volúmenes esféricos^

9*° Repaso de lo estudiado
curso anterior.

Hay que huir de enseñanzas geo-
áficas demasiadamente detallistas.
tilizar en magnitudes numéricas cí-
as uredondeadas» y con referencia,
ser posible, a otras bien conocidas.
on relación a esto es conveniente

ia. Expresión de las áreas y volú-
menes de figuras geométricas senci-
llas. Determinación de áreas ;cuadri-
culas, fórmulas, etc. Determinación
mecánica de volúmenes.

esfera

coi-

Prácticas
Ejercicios, problemas y construc-ciones geométricas. En estos dos cur-sos, además de una intensificación enel cálculo mental y manejo de la má-

quina de calcular, podrán hacerse
rinnÜ \u25a0 T6 t,p0: Giros> trasla-ciones, simetrías, medición de altu-ras; el gnomon. Lectura de planos.¡Lectura v construcción de escalas.Construcción y manejo del compás dereducción y del pantógrafo.

Instrucciones metodológicas
•Durante el segundo v tercer cursoPodrán iniciarse ya lo¿ alumnos enlas demostraciones y razonamientos-
ementales que justifiquen los enun-ciados y teoremas de la Aritmética

plasmar tales datos en gráficos y tan-
tos por ciento, que elescolar, con todopisto, la experiencia así lo enseña,
na de laborar una vez iniciado en el

13. Relación entre el peáo yel vo-
lumen. Medidas de peso: La balanza.

Instrucciones metodológicas

wmno. instimúlase en todo lo posi-
fe al alumno para la formación dé
hademos personales de Geoeraffa,
mS21~7^ *~ a V-30 fiJ° e «nmuta-

fc|^ocierto margen a la|^P^^^^.---*-*------Los cuadernos dejerciaos prácticos correspondientes
los cursos de Geografía debe for-íarlos el alumno a base de wiiciacio-

es hechas en el tablero de la claseodo dato numérico en Geografía"
obre todo en Geografía humana, e.

Las materias que componen el cues-
tionario de este primer curso se ex-
pondrán en forma intuitiva, sin de-
mostraciones y con el único objeto de
que el alumno se habitúe a la nomen-
clatura y notación propias de la Arit-
mética y la Geometría, así como a la
práctica formal de las operaciones y
manejo del Sistema Métrico Decimal.
y. por ello, se ha procurado unir
prácticas v manejo de sencillos apa-
ratos a las lecciones propiamente di-
chas.

Elementos de Trigonometría
i*° Sistemas de coordenadas ca*

tesianas rectangulares en el P'*n :,f
2." Definición, y P™Pie&%~ nt\

las razones trigonométricas
áng-ulo. .fl|íJi

3*° Arcos que corresponden »

misma línea trigonométrica. a0.
Relaciones entre las líneas -nS

métricas de un mismo ángulo.

niciatna person
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-S^íiriíonoméW^V^Lnieas triK •
sustraccion

>nte:¿ £; VEea5T ¡lo ométricas-,« S* trigonométricas^
1

ii,vv del arco mitad. \u25a0

10. Aplicaciones muy elementales
al estudio analítico de la circunti
( ia, !a elipse, la hipérbola y la pará-
bola : trimonio de segundo grado.

Aplicaciones simples a la resolu-
ción gráfica del sistema de dos, ecua-
ciones simultáneas de primero y s<

-

ojean deberán dejar libre la par-
te más importante del tiempo di
alumnos para el repaso de lo estudia-
do en los cinco años anteriores, cení

vistas al Examen de Estado.

tiempo en el francés y en español.
Participio presente. Participio pa-
sado.

Temas prácticos
Fórmulas de correspondencia ge-

neral y comercial.El orden con que dentro de cada
curso se explicarán, las materias co-
rrespondientes a cada uno de ellos
queda a juicio de los profesores.

Ejercicios orales y escritos d<
rácter práctico : viajes, vida urbana,
vida del campo, vida escolar, de-
portes.

guntlo grado.
1 i. Repaso de lo estudiado en

años anteriores, con vista al Examen
de Estado...

del CUESTIONARIO DE LENGUA
FRANCESA Instrucciones metodológicas

si-.rn.Mo CURSO
Nociones ae Algebra superior

PRIMER ANO

Temas de Fonología
Nociones elemeptales sobre :

alfabeto francés:

En este segundo año el estudio pi
drá pasar del carácter sencillamente
memorístico y reten tivo del primer
año, a un matiz más sistemático y ex-
plicativo ;pero siempre reduciendo al
mínimun la parte estrictamente gra-
matical y dando toda su amplitud a
las eie carácter práctico.

Implicaciones inmediatas
, h,

[q___A___\__________________________\
i." Derivada y diferencial de una

unción de una variable.

liceos, problemas y construc-

LUeeoraétncas.
-

Iones gc ,, ¡ogajritfnicajB J "->-
IManejo de tabias i„

Ejemplos
sencilli is

' de
los más elementales y
derivadas y sus aplica-

Regias generales simples de acen-
tuación o pronunciación.

cuines Clases de acentos.

Sonidos vocales simples.
Clases de

'
«e».

Vocales compuestas.
Consonantes, dando a conocer las

consonantes especia les.
!Elisión, enlace.

Máximos v míniróos de una Cada lección deberá compren uer en
general (sino caben todos estos te-
mas en una lección se repetirán en

unción de una variable : puntos de
nflexión

de cálculo. ; .

; Sos para la solución * pro-

Ihiema geométrico.
P^rumt-tría: manejo de útiles to.

Idea del trazo de ia gráfica de una
función explícita.

El número «é» y la función expo-
nencia!.

vanas)

a) Repaso sistemático de temas dt
Temas dé Morfología primer año

,*•.'\u25a0' Funciones primitivas : casos
en que su cálculo es inmediato y su-
cinta idea de los mé.todos elementales
del mismo.

Nociones elementales sobre :El ar-
tículo (definido, indefinido, parti-
tivo).

b) 17 n tema de morfologí;
sintaxis de segundo año.

o de

c) Traducción directa a inversa
del francéí^lt^^zo^mlatmij^^^^B

"'"\u25a0:\u25a0;! Mh
Medición de ángulos y distancias.

levantamiento de planos. -Nivela-

ción por alturas y ángulos de inch-

Plural -y femenino de los sustanu-

vos y adjetivos.
Grados de significación.""
Adjetivos (numerales, posesivos,

demostrativos, indefinidos).

tema

4." Nociones ciernen tajes sobre las
cuadraturas como límites de una
suma de elementos infinitesimales :
su cálculo formal.

\u25a0d) Conversación práctica v t

del vocabulario eorrespondientt
nación.

Curvas de nivel.
Resoluciótid^encmc^roblemaslopográíicosM

e) Lectura, traducción y e^^^^
ción de un trozo de literatura -fl5."

" Aplicaciones geométricas, físi-
*as y químicas más elementales de
as teorías precedentes.

Pronombres (personales, posesivos,
demostrativos, indefinidos, relativos).

illa
f) Recitación de trozos literarios

sencillos, principalmente poesías,
aprendidas de memoria.

Verbos auxiliares
Instrucciones metodológicas

6.° Repaso de todo lo estudiado
en los^cursos anteriores, con vistas al
Examen ele "Estado.

Verbos regulares. (Formas : afir-
mativa, negativa, interrogativa direc-
ta e inversa, reflexiva y recíproca).

Durante el cuarto y quinto cursos
podrán exigirse ya de los alumnos la

precis'ón, el rig-or lógico y el espíritu
sistemático propios de Jas Ciencias
íxactas; de manera que sus espíri-
tus se formen y se desarrollen según.
*stas saludables directrices.

TERCER ANO

Temas de Sintaxis
Instrucciones metodológicas Algunos verbos irregulares de los

más usuales.
Sintaxis del adverbio -(adverbios de

negación). Colocación del adverbio.Durante el sexto y séptimo curso
se tratará de hacer vislumbrar a los
alumnos el magnífico y amplísimo
campo que a la inteligencia de los es-
tudiosos ofrece la Matemática.

Adverbios.
Preposiciones.
Conjunciones e interjecciones.

#
Instrucciones metodológicas

Particularidades
Estudio comparativo del uso de los

principales adverbios en Francés y en
Español.Las demostraciones y razonamien-

os no sobrepasarán, sin embargo,
le! nivel elemental. A) Los temas de Fonología no

deben desarrollarse todos ellos al
principio, sino acompañar poco a
poco a ios temas de Morfología de
manera a disminuir su dificultad y el

Estudio comparativo de las equiva-
lencias de las principales preposicio-
nes (a, con. contra, de, desde, eci,

Se han escogido para ello los ejem-
plos que puedan presentar Un interés
fundamental de la Teoría de funcio-
ines con vistas a las aplicaciones a

Por ora parte, numerosísimas apli-
aciones prácticas ejercitarán cons-
antemente a los alumnos, haciéndo-
les resolver cuestiones y problemas
}ue tengan referencias a" las materias
estudiadas.

entre, hasta, para, por, según, sobre)

otras Ciencias Sintaxis de la conjunción
de la traducción francesa de

stadio

Naturalmente, de estos conceptos
matemáticos sólo se han de dar los
principios más elementales y las apli-
caciones prácticas más simples e in-
mediatas.

fastidio que producen los ejercicios y
temas fonéticos repetidos en un len-
guaje desconocido en el espíritu de
los niños.

S* con
junciones, Y (et), Ni (ni), como
(comme v comment), aunque, aún,
aún cuando (quoique). Estudio de la
conjunción dOue».

lsarán los alumnos, también, du-
ante este ciclo, los cuadernos de ex-
Jücación y de problemas que se indi-
caban para el curso anterior. •

B) La Morfología ha de ser extre-

madamente simplificada y.ordenada
en sus regias gramaticales.

C) Las lecciones se han de com-
poner, en general, de los temas y
ejercicios siguientes (que se realiza-
rán en una misma lección o alternán-
dolos si el tiempo no fuera sufi-
ciente) :

a) De un tema de Fonología con
sus ejercicios adecuados.

b) De un tema de Morfología.
De una traducción del Francés di-

recta e inversa, acompañada del es-
tudio del vocabulario correspon-
diente.

Así, del análisis combinatorio sólo
se lian de estudiar sus aplicaciones

Temas prácticos

SEXTO CURSO
Ejercicios orales y escritos emplean-

do los giros peculiares del francés,
principalmente los correspondientes a
los temas de las sintaxis del adverbio,
preposición y conjunción. Ejercicios
orales y escritos empleando los giros
donde se4comprenden los idiotismos y
proverbios más corrientes y también
los de algunos vocabularios récnicos
\u25a0sencillos de Carácter científico, artísti-

y \~ociones de Geometría
Analítica

más sencillas, como son la de la
n-sima potencia de un binomio, y el
estudio más elemental de los determi-
nantes de .segundo y tercer orden,

aplicado a la resolución de sistemas
de ecuaciones lineales. Del mismo
modo el concepto de Función ha de
tener una aplicación intuitiva e inme-

diata en los ejemplos y problemas
más simples de la Geometría analí-
tica.

Sucinta idea sobre variacio-
"«s. y combinaciones.
I.2- Potencia n-sima (entera) de un.

13* elementos de la teoría de ios
nantes> fijánd9se primcipalmen-

rJL - de segund(> y tercer orden :«aeteristicas de una matriz.
t Regla de Kramer.

CK>n¡í?Ón, de un sistema de ecua-c¡TíllhS?!teOT«na.deRouche:' que las ecuaciones de! siste-man homogéneas.
de función de una

\u25a0"dependiente : su represen-
*- ática y ejemplos mecánicos,> químicos de funciones:6TIOpn de una línea.

de »la función.lineal:
;ZC¡ -^métrico de los coefi-

;. p. 'f elación de la recta.
.¡n, s Sementales de in-e '"«-rsección de rectas: pro-pio) angUl°S distancias

"ci'»n' -ráfím -i
agrado ecuaciones

y^rimeraSs°bre h-mites de fun"

co, etc
Instrucciones metodológicas

Y lo mismo ha de hacerse con res-
pecto a las nociones de la derivada y
funciones primitivas, de las que tan
solamente se enseñarán, los funda-
mentos, a los que se dará carácter
elemental, y los ejemplos más senci-
llos que encuentran aplicación en las
Ciencias Físico-Naturales.

En este tercer año los alumnos de-
berán dedicarse principalmente al re-
paso de los temas gramaticales más
importantes de los años anteriores.
Sobre todo a ejercicios de Carácter
práctico, lectura, traducción y recita-
ción de trozos literarios sencillos, lec-
tura de periódicos y conversación so-
bre temas prácticos variados.

c) De un ejercicio de conversa--
ción usual, acompañado del vocabu-
lario correspondiente.

d) De la conjugación de uno o va-

rios tiempos de un verbo.
e) De la recitación de una poesía

o de un trozo de prosa muy sencillo
y armonioso, que deberá ser aprendi-

\u25a0 da de memoria, para que dé al alum-
no el sentido fonético del idioma.

Durante estos dos años, pues, el

cuestionario no es sino un guión en
-Cl que se indican, aquellos capítulos
de la Matemática superior que han
de ser, por decirlo así, vislumbrados
por los alumnos de modo científico y

.preciso, desde luego, pero reducién-
dolos a sus términos más sencillos y
elementales.

La lectura traducción v la recitnción
de trozos literarios, sobre todo poe-
sías, aprendidas de memoria, debe-
rán ocupar una parte considerable del
tiempo de clase.

_W_____W\I ortologíaTema.s de
Estudio sÍsterñaticc7d«^^^^B

gaciones francesas.
3 Conjugaciones -vivas en • |
Y conjugaciones arcaicas en t'r, en oí"
y en rem

las conju-
CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO

AÑOS
Instrucciones método lógicas

De este modo, además del carácter
eminentemente formativo de estas
disciplinas, podrán adquirir los alum-
nos cierta ilustración elemental sobre
dichas materias y despertarse, tal vez,

vocaciones científicas futuras.

Estos años dedicados al repaso de-
berán dedicarse sobre todo a ejerci-
cios de lectura, de traducción oral y
escrita, directa e inversa, de trozos

sencillos de lectura corriente, de pe-
riódicos, cartas y literatura adecuada.

Se recordarán también de modo
sintético los temas gramaticales más
importantes.

Temas de Sintaxis
Sintaxis del artículo, del sustanti-

vo del adjetivo calificativo, del ad-

jetivo determinativo V del pronombre
personal (sujeto y complemento). -

Sintaxis del verbo. Concordancia
con el sujeto, colocación del comple-
mento, correspondencia de modos y

buenos
Pacoten?1'', de Una H"

\u25a0:n,erPrÍdConPt° de invada y de
Pero se tendrá muy en. cuenta que

durante estos dos últimos años, espe-
cialmente durante el séptimo, los nue-
vos estudios teóricos elementales que
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res e irregulares, inseparables y se-
pVrahles. \\dver^^^^maon^

( riquecerse constantemente^T^^terial de los trozos, y ?n to
"

e- «-a.
el profesor deberá ampliar sí V^ración por medio de derivaciónmaticales. dibujos, y, naturali-cen el diccionario; atendiendo ae'palabras que giran en, torno _ i. as
ma idea. d la -)*-s.

Los trozos literarios habrán de1tivaise cuando el escolar se haya ¡"
ciado en los rudimentos del ig2
Desde los primeros pasos habrá n,
requerirse la traducción en cor™español y que el escolar cuente %alemán lo que se ha traducido yiborado previamente.

;

Esos trozos literarios obedecerán aiplan del conocimiento de la literaturaalemana clásica y contemporánea
Cada trozo representará la caracterís-tica de un autor e irá acompañado deuna biografía sencilla.

Ei profesor, al recomendar los li-bros de lectura a los alumnos o [\
leerlos en clase, tendrá especial cui*dado de evitar aquellos cuya lecturano sea conveniente para los alumnos
desde un punto de vista moral o re*ligioso, por sostener opiniones con*
trarias a las enseñanzas de la Iglesia
Católica, o por tratarse de temas in-
morales, o que, sin ser inmorales, re-
sulten inadecuados para la edad de
los alumnos.

Los ejercicios escritos han de servir
como repetición y resumen de las
concentraciones que deben formar los
trabajos de clase7 Ha de aspirarse a
que el escolar pueda expresar sus pen-
samientos en cosas prácticas de la
vida. Estos ejercicios escritos deben
realizarse en casa o en, las perma-

En los tres últimos años (quinto,
sexto y séptimo) podrán interesarse
los alumnos exponiéndoles con carác-
ter muy elemental una síntesis muy

abreviada de la Historia de la Lite-
ratura Francesa, que será ilustrada
con la lectura de trozos literarios co-
rrespondientes. En el quinto año po-
drán estudiarse elementalmente la li-
teratura de los siglos XVIIy XVIII,
en el sexto la del XIX y XX y en
el séptimo la. Edad Media y el Re-
nacimiento.

porcionará al alumno un ambiente de
italianismo difuso sin sistematización
de lecciones, haciéndole familiarizarse
con nombres de la literatura italiana,

con personajes históricos, del teatro

y nombres geográficos.
4.0 La lectura frecuente, y la con-

versación en italiano a partir del se-
gundo trimestre, serán fundamenta-
les. La práctica ha de ser paulatina
v progresiva.

5.0 Las materias se han de reducir
a lo elementalmente gramatical, pres-
cindiendo de la sintaxis y régimen de
los verbos.

Trabajos escritos
Dictados. Completar elementos que

falten en la oración o desinencias gra-

maticales. Transformar las frases del

singular al plural o viceversa, del

presente al pretérito o futuro, etc.

Traducciones sencillas para ejercicio
de conocimientos gramaticales.

Estos mismos ejercicios servirán
para la.enseñanza práctica, oral.

SEGUNDO CURSO
GramáticaDesde luego, estos estudios litera-

rios deberán ser de carácter muy bre-
ve y elemental, dedicándose al repaso
principalmente de la lectura y traduc-
ción oral vescrita.

En este curso se profundiza en el
conocimiento de la Gramática ale-SEGUNDO CURSO

a)' Ampliación de las nociones
gramaticales dadas en el primer curso.

b) Estudio de los verbos. Amplia-
ción del empleo de los auxiliares. Mo-
dalidades del verbo italiano. Voces.
Verbos reflexivos, impersonales y pa-
sivos. Verbos irregulares :Sus clases
e irregularidades más frecuentes. Con-
cordancia de los verbos. El sujeto,
varios sujetos, participio pasado en
italiano y en español.

mana
Lectura

«\u25a0¡Los Profesores deberán tener cui-
dado siempre que tengan que dar a
conocer el nombre o las obras de al-
giin autor de gran mérito literario,
pero de carácter moral reprobable o
de tendencias ideológicas o religiosas
erróneas, de señalarlo y subrayarlo
así a sus alumnos, recomendándoles
la evitación de sus lecturas y ponien-
do bien de manifiesto el carácter de
sus errores ode su inmoralidad. Siem-
pre, sobre todo en la Enseñanza Me-
día, se deberá, como regla general,
huir de los autores que, aunque ten-
gan méritos literarios relevantes sean
peligrosos para la buena formación
moral y la integridad de la Fe Cató-
lica en los alumnos. Y se evitarán te-

mas que, aunque no sean inmorales,

resulten inadecuados para la edad de

Han de limitarse los trozos a los
asuntos de la vida práctica, narra-
ciones sencillas y cuentos fáciles, co-
nocidos en español (Grimm, Ander-
sen, Lessing, Herder y otros) . Senci-
llas poesías para aprender de memo-
ria, siempre después de traducirlas li-
teral y literariamente.

Conversación
c) Estudio detenido de los pro-

nombres, preposiciones y adverbios.
Dialogar en alemán sobre las ideas

expuestas en la lectura.
d) Teoría de la sintaxis. Elemen-

tos de la Oración. Clases de preposi-
ciones . sus dependencias. Clases de
dependencias y subordinaciones. Uso
de los yerbos en las preposiciones
subordinadas. Unión de principales y
subordinadas.

Vocabulario
Ampliación mediante la lectura

Formación de palabras derivadas.
Ejercicios escritos j-

Muchos ejercicios de traducción del
alemán al español y del español al
alemán. EKctados.

Instrucciones metodológicas
H^^^ pri-
mer curso

—
los ejercicios de dictado

en italiano, completados con lecturas
en alta voz. Se intensificará la conver-
sación a base de pequeñas narracio-
nes italianas, sobre las que se hará
aplicgción de las explicaciones sin-
tácticas.

Gramática
Repetición de. la 'Analogía y estu-

dio especial de la Sintaxis.

TERCER CURSO

aquéllos.»
CUESTIONARIO DE .LENGUA

ITALIANA Lectura
PRIMER CURSO

Generalidades del Idioma
Italiano

Introducción en la Literatura ale-
mana. Trozos literarios y biografías.
El alumno dará la clase íntegramente
en este idioma, utilizando el español
sólo para traducciones.

nenctas.

CUESTIONARIO DE INGLES
PRIMER AÑO

Utilidad del estudio de la Lengua
Inglesa.

* Alfabeto Inglés. Pronunciación de
vocales y semi-vocales. Observado-

(Alfabeto
elementales.

reglas de pronunciación
ortografía; diptongos, TERCER CURSO

Ejercicios de d.'cta<*o y de traduc-
ción. Breves composiciones en lengua
italiana. Lecturas, resúmenes, con-
versaciones referentes a Italia, en
Geografía, su Historia, sus institu-
ciones civiles y políticas.

Ejercicios escritospuntuación.)
flrtículo. nombre, adjetivo, Aparte de las traducciones al espa-

ñol, ejercicios de Sintaxis en alemán.
Correspondencia. Poesías para apren-
der de memoria.

pronombre
(Reglas elementales de los plurales,

del femenino, diminutivo y aumenta-
tivo, etc. Refiriéndose siempre a la

Gramática Castellana, no explicando
más profundamente que lo que se
haga en ella y adoptando idéntica no-
menclatura, de manera que no vean
los alumnos diferencias y buscar que
su esfuerzo se reduzca a ver las mis-
mas cosas, con ligeras variantes, tra-

ducidas a otra lengua.)

nes principales sobre su pronuncia-
ción. N

Sonidos principales de los grupos
AI,AY, AU, AW ; EA, EAU, EE,

Lectura de una comedia de Goldo-
ni, escogida entre las escritas en ita-
liano, o cuentos italianos de diversos
siglos (por lo menos 20). En <^te año
la enseñanza debe hacerse constante-
mente en Lengua Italiana.

CUARTO CURSO
Gramática

Repetición general de la Gramática EO, IF, El, EU, EW, 10, OA.

Literatura alemana. Lectura de una
obra clásica, a elección libre del Pro-

Lectura OO, OU. OW. Oí y otros menos
frecuentes.

Consonantes simples y compues-
tas. Su pronunciación. Consonantes
mudas. Acento. Reglas generales
para el empleo del acento tónico, se-
gún el número de sílabas de las pa-
labras, ídem según su terminación.

Ortografía. Clases de signos. Li-
geras ideas sobre la ortografía ingle-
sa. Artículo. Sus formas. Uso del af-
tículo definido e indefinido. Su su-
presión. Nombre sustantivo. Forma-
ción del femenino. ídem del plu"1*
Plural de los nombres compuestos.

Declinación. Formación del posesi-

vo.-Genitivo sajón. Adjetivos. -^
clases. Adjetivos calificativos. Lug

que ocupan en la oración.
Grados de comparación de le* a

jetivos. Comparativos de -gua<£r;
Formaciónude comparativos y supe

lativos re?gulares^omparativos
inferioridad. Superlttiyo ab*^lutr°,;ioS

Principales adjetivos y adv*rl8.
que forman comparativos y sU?^a-
tivos relativos en forma -rre&u

'

Grado ponderativo. ,i»s f
Adjetivos numerales : cardinal» j

ordinales. ffllj!;¡-
Núméros partitivos. I<¿em

¿o5
píos. ídem colectivos. Signos
corrientemente en las operacio
temáticas. prono-13'

Pronombres, sus clases. e¡
bres personales. Restricción^^
empleo de «thou» y suS
Adjetivos y pronombres P . fOCos.
Pronombres reflexivos f fJ^-frú-Pronombres y adjetivos oe

fesor

Desaparecen en este curso las ex-
plicaciones teóricas que han decidido
dar fin completo en los dos primeros.
Se hablará constantemente en lengua
italiana v se leerán textos italianos en
los que se hará aplicación de las ma-
terias que han sido objeto de explica-
ción en los primeros cursos. Se esco-
gerá una comedia italiana y varios
cuentos como texto fundamental apar-
te de conocer trozos de a'utores prin-
cipales (Dante, hasta nuestros días).

Instrucciones metodológicas Ejercicios escritos
Correspondencia. Síntesis de las

conferencias y lecturas, oralmente y
por escrito.

0 Verbos
(Auxiliares regulares e irregulares

El mismo sistema qúfe en lo anterior.
Sin sobrecargar la memoria : Con el
elenco y conjugaciones a la vista para
los casos de duda. Explicación de las
diferencias fundamentales con los Es-
pañoles.)

Sencillas conferencias sobre el mo-
vimiento cultural y político alemán.

Instrucciones metodológicas .
Lo que interesa en el primericurso

es enseñar bien a declinar y conju-
gar, y su repetición y ampliación pru-
dente en siguientes cursos, por ser laclave de la comprensión y correctaexpresión en alemán. Pero ese estu-
dio ha de elaborarse de modo induc-
tivo, sobre la base práctica en las fra-
ses que tiendan a esa finalidad (ejer-
cicios y temas) y en los trozos de lec-
tura a que se debe acostumbrar cuan-
to antes el escolar. Resultará super-
fluo hacer hincapié en la necesidad
de amplias explicaciones gramatica-
les teóricas ; bastará casi siempre laobservación práctica de las diferen-
cias propias del alemán. En todo caso
precisa siempre el escolar el conoci-miento exacto de los elementos gra-
maticales, como columna vertebraldel idioma.

_dverhi"s. preposición conmn-
Clon etcétera

(Indicaciones elementales. En la
preposición somera explicación de su
distinto falor y empleo que en cas-
tellano, sin intento sintáctico de nin-
guna clase.)

Se tendrá siempre especial cuidado
de que las lecturas sean moral y re-
ligiosamente ortodoxas. Se evitarán
temas peligrosos en este sentido, o
inadecuados para la edad de los ni-
ños, y se prescindirá de autores no-
toriamente inmorales o difundidores
de opiniones contrarias a las ense-
ñanzas'}* doctrinas de la Iglesia Ca-
tólica.

Instrucciones metodológicas
i.° En el primer curso debe evi-

tarse el sobrecargar la memoria del
alumno con numerosas reglas, que en
este curso han de servir principalmen-
te aplicadas.

2.0 El Profesor tratará, al explicar
las materias del Cuestionario

—
que

podrá desarrollar a su arbitrio—de
proceder a una práctica constante que
convierta en realidad lo de la lengua

CUESTIONARIO DE ALEMÁN
PRIMER CURSO

Gramática
Artícul I

tivo y sus declinaciones. Reglas de
los géneros^ Adjetivos, declinación de
los calificativos con y sin artículo.
Grados de comparación. Adjetivos de-
terminativos. Pronombres, declina-
ción. Preposiciones y su régimen.
Verbos sustantivos, auxiliares (sein,
heben, konnen, dür^en, müssen, so-
lien, mógen, wollen, lassenlt recula-

aviva»

Los ejercicios de conversación, es-pecialmente sobre el trozo ya tradu-cido literal y literariamente, han depreparar la posibilidad de aplicar
cada vez más el alemán, en clase; has-ta llegar a su empleo exclusivo en ter-cero y cuarto cursos.

El tesoro de palabras habrá de en-

3.° Elhecho de que se trate de ni-
ños de primer curso no implicará un
rebajamiento del nivel de la enseñan-
za práctica a límites pueriles, no de-
biéndose convertir los ejercicios en
frases vacías o sin sentido, con un
afán puramente gramático. Se pro-
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\u25a0^\u25a0\u25a0WS^ativos. Ua^ de

P?° Pronombres' relativos e

WftL Pronombres interrogati-

rpíncipales pronombres inderi-

pras, visitas, vida en la ciudad y en
el campo, etc.

quidos y gases. —
La tierra, el agua y

el aire.
—

La atmósfera : su acción, y.
caracteres.

—
Los gases naturales.

—
Idea de la presión atmosférica del
Barómetro. —

Generalidades acerca de
los relieves terrestres.

—
Los líquidos

en general.
—

El agua : sus propieda-
des. El agua en la tierra : ríos, lagos
y mares.

—
Ríos torrenciales. El ca-

lor.
—

Dilatación de los cuerpos pro-
ducida por el calor.

—
Temperatura.—

El termómetro. —Cambios de estado
de los cuerpos producidos por la ac-
ción del calor.

—
Combustión del car-

bón, del fósforo y del azufre. —Ac-
ción del aire en la combustión.

—
Ob-

tención del carbón vegetal.
—

Compo-
sición de la corteza terrestre.

—
Rocas

y minerales.
—

Materiales de construc-
ción.

—
Minerales útiles.

—
Estudio ele-

mental de la anatomía de una planta
provista de flores.

—
Idea acerca del

7uracionamiento de sus principales ór-
ganos. —Las plantas cultivadas : no-
ciones acerca de las más importantes,
insistiendo en el punto de vista de
sus aplicaciones.— Nociones sobre la
morfología externa de los animales
vertebrados. —El esqueleto del hom-
bre.—La palanca y la polea.

—
La

musculatura y los movimientos del
hombre.

—
Los animales domésticos :

utilidad que su cría reporta al hom-
bre.

—
Los animales perjudicados por

el hombre.
—

Idea acerca de los ani-
males parásitos.

Volcanes.
—

Terrenos de origen volcá-
nico.

—
Breves definiciones y ejemplos

sencillos de la luz.—Reflexión y re-
fracción de la luz.—Ideas elementales
sobre espejos y sus aplicaciones.—
Los colores.— Cos lentes.— El micros-
copio.

—
Estructura .de los seres vivos.

La célula como elemento básico de la
estructura de los seres vivos.

—
Los te-

jidos y ios órganos.
—

La osmosis. —
La presión osmótica.

—
Nociones de

fisiología celular : Nutrición, repro-
ducción y movimiento de las células.
Idea acerca de los microbios.

—
Micro-

bios patógenos.— Filtración, desinfec-
ción y esterilización de las aguas po-
tables.

—
Asepsia y antisepsia. —

Los
animales vivientes en. ríos, lagos y
mares.

—
<La pesca como factor de ri-

queza nacional.
—

Principales métodos
de pesca.— Piscicultura.

—
Ostricultu-

ra.
—

Influencia de la luz en la vida de
las plantas verdes. —Modo de nutri-
ción de estas plantas. —-Vegetales sin
clorofila.

—
.Nociones elementales sobre

el aparato digestivo, tomando como
tipo el del hombre :Su funcionamien-
to.

—
Glándulas digestivas.

—
Idea

acerca de los fermentos.-1- Nociones
elementales sobre el aparato respira-
torio y su funcionamiento.

—
Cambio

de gases.
—

Respiración pulmonar,
braquial, traqueal y cutánea.

—
Nocio-

nes elementales sobre ei aparato cir-
culatorio en los vertebrados :Sil fun-
cionamiento. —iLa sangre y sus prin-
cipales propiedades.

—
Idea de la cir-

culación sanguínea en los Invertebra-
dos. —

ILa linfa y el sistema linfático.
Nociones elementales sobre el sistema
nervioso, tomando como tipo el del
hombre : Su funcionamiento. — Los
órganos de los sentidos.

—
El sonido:

Sus principales propiedades.
—

El ór-
gano del oído.

—
-El órgano de la vis-

ta, tomando como tipo el ojo humano.
Los ojos de los invertebrados. —

-La
historiad de la Tierra.

—
Los animales

y plantas que vivieron en épocas an-
teriores.

—
Los fósiles.

—
Los carbones

minerales y su aplicación. —Aprove-
chamiento de los carbones, los carbu-
rantes, el agua y el viento para pro-
ducir energía motriz.

Se harán ejercicios de escritura al
dictado ; traducción directa e #ver-
sa, con ayuda del diccionario, y se
practicará el empleo de ias frases
usuales en la conversación.

idQS'u Su clasificación. Reglas

Ví formación de los distintos
de los verbos regulares. Par-

emp • • 1nue presentan los írre-

fe'Siugación de los verbos

S ¿s Yiios irregulares, en, sus

? tiempos v modos, en las for-
rSiímS,' interrogativa, ne-

\ p interrogativa-negativa.
Sj gaSn Se los principales ver-

&üares. ídem de los pnncipa-

Iverbos defectivos. . .
V-K-erbio. Sus clases. Principales

kSbS. Comparación de los adver-

es Modos adverbiales.
Preposición. Principales preposi-

ones simples y compuestas.
Conjunción. Significado de las
¿s usadas. ; .
Interjecciones principales.

Instrucciones metodológicas

Durante este año, el Profesor, más

le a procurar que el alumno ad-

iara un vocabulario muy extenso y

feinio de las reglas gramaticales,
nderá a corregir los defectos de pro-

inciación y escritura del alumno, y
que éste adquiera la debida soltura

la conjugación de los verbos.
Ei vocabulario será elemental, pu-
endo referirse a :Objetos escolares,

lores, familia, la casa, división del
mpo,' edad, comidas, bebidas, ani-
jies, partes del cuerpo ;prendas de
stir, fenómenos atmosféricos, etc.

Durante este curso el alumno ,hará
•rcicios de traducción directa e in-
rsa de frases cortas.

Cada diez días se verificará en cla-
se un ejercicio de traducción directa,
utilizando el diccionario, y el profe-
sor vigilará la forma en que el alum-
no vaya efectuando la traducción,
para resolver las dificultades que en-
cuentre el alumno y enseñarle el ma-
nejo del diccionario.

TERCER AÑO

:. Revisión de los temas estudiados
en el año anterior.

Ampliación de las reglas de orto-
grafía. Descomposición de las pala-
bras en sílabas. '

Ampliación del estudio de los ver-
bos compuestos. Lista de los princi-
pales. Oraciones. Su clasificación y
estudio.

Principales modismos ingleses.
Tratamiento en inglés.
Pesas y medidas inglesas.
Ligera idea sobre las principales fi-

guras de dicción.
Redacción de cartas familiares

Instrucciones metodológilas
En este año se ampliará también ei

vocabulario adquirido en los cursos
anteriores, mediante nombres refe-
rentes al correo, telégrafo, teléfono,
ferrocarriles, navegación., deportes,
viajes, profesiones, etcétera.

CURSO SEGUNDO

Elementos de Ciencias de la
NaturalezaSe efectuarán ejercicios de lectura

y traducción directa e inversa, asi
como de conversación, y el alumno,
bajo la direción del Profesor,^^^M

Cambios de estado.
—Evaporación.

Ebullición. — Liquefacción.
—

Expe-
riencias de destilación.— El alambi-
que. —El vapor de agua en la atmós-
fera. —El higrómetro.— Nubes. —Nie-
blas. —Acción del aire húmedo sobre
los metales de uso corriente (alumi-
nio, hierro, cobre, zinc, plomo y es-
taño).—Modos de evitar sus efectos
perjudiciales.

—
Los vientos.

—
Clases

de vientos.
—¡Las lluvias.—Pluvióme-

tro.
—Nieve v granizo. —Acción del

agua v del viento sobre los relieves
terrestres.

—
La idea acerca de la elec-

tricidad.
—

La electricidad atmosféri-
ca : Tempestades. — Magnetismo. —

jercicios
de traducción inversa y de composi-
ciones sencillas.

y con

SEGUNDO AÑO
Repaso y ampliación de los temas
plicados en el primer año. Voz pa-
ra de los verbos. Su conjugación.
\u25a0inversión de oraciones activas en

CUARTO" ANO

Este año se dedicará a completar la
enseñanza adquirida envíos años ante-
riores, y para ello se repasará el pro-
grama y el Profesor explicará en In-
glés algunas lecciones sobre fonética,
historia y literatura inglesa. .<

isivas

Ampliación al estudio de los ver-
is irregulares fuertes. y -débiles.-
Conjugación del verbo «haber»
pie impersonal. Se ampliará el vocabulario del

alumno con términos comerciales,
científicos y artísticos.

Diferencias fundamentales entre
íall» y «will»; «can» y <(may» ;
ust» y «ought».
Traducción a| inglés del infinitivo.
tm del subjuntivo.

Instrucciones metodológicas Magnetismo terrestre.
—¡La brújula.—

Las canteras y su explotación.
—

Las
minas :Laboreo de una mina.—Prin-
cipales minerales que se extraen de
las minas españolas. —Plasticidad.

—
Arcillas y sus aplicaciones. —Acción
disolvente del agua.

—
Cristalización

de los cuerpos^disueltos. —Observa-
ciones experimentales sobre substan-
cias adecuadas para mostrar las dife-
rentes formas en que el agua se en-
cuentra en los cuerpos. —Substancias
higroscópicas.— La sal común. —Sali-
nas y su explotación.— La producción
de sal común en España. —El sifón.—

Unidades de longitud y tiempo.-^
Medidas.

—
Movimiento uniforme.

—
Velocidad.

—
Representación gráfica.

Peso.
—

Fuerza.
—

Dinamómetro.
—

Re-
present^ión gráfica de las fuerzas.

—
Equilibrio y composición de fuerzas.
Centro de gravedad.— Clases de equi-
librio.—La palanca. —Ley de equih-
brio'y concepto de momento.

—
Balan-

za.
—

Distinción entre peso y masa.
—

Densidad : Su determinación elemen-
tal.

—
Concepto de presión. —Presión

debida al peso de um fluido.
—

Vasos
comunicantes.

—
Principio de Pascal

y Prensa hidráulica. —Medida de la
presión atmosférica.

—
-Barómetros.

—
Idea de la nivelación barométrica.

—
Principio de Arquímedes.

—
Cuerpos

sumergidos y flotantes.— Areómetros.
Barcos, submarinos y globos.

—
Ley-

de Mariotte :Manómetros, Máquinas
neumáticas y compresoras. —

Bombas
hidráulicas.

—Dilatación. —
Termóme-

tros y escalas de temperatura.
—

-Fór-
mulas.

—Aplicaciones.— Dilatación de
U*ases .—Temperatura absoluta. —Lev

H— Unidad de calor. — Calor

CUARTO CURSO

Durante este curso el Profesor pro-
curará hablar en español . lo menos
posible, para que los alumnos practi-
quen forzosamente la conversación
inglesa.

conjugación de los principales ver-
s impersonales. Ídem de los verbos
•iprocos,

orma continua de los verbos. For-
enfática Cada quince días deberá efectuar

un ejercicio de revisión de ío estudia-
do por el alumno en la quincena an-
terior, y mensualmente se hará un
ejercicio de escritura al dictado y de
composición Sobre algún tema sen-
cillo.

\u25a0j'erbos compuestos. Variación del
fniticado del verbo, según el de la
F-cula que le acompañe.
Ampliación del estudio dé los ád-
renos, ídem de las preposiciones.
sos en que deben utilizarse las dis-
tas preposiciones.
observaciones acerca del uso de las

También se realizarán frecuentes
ejercicios de traducción directa e in-
versa.*>n-as conjunciones. Vocablos que

p . n utllizarse como interjecciones.

te!és prefijo$ y suñj°s- su

Los vasos comunicantes. —Ll 'riego
de las plantas cultivadas.

—
Pantanos

y canales.
—Sistemas de conducción

de aguas potables a las poblaciones.
Estudio de los órganos de una planta
fanerógama y de su funcionamiento.
(Ampliando y generalizando lo ex-
puesto en el curso i.°).

—
Estudio ele-

mental de los principales^iposinor-
fológicos de plantasB

Finalmente, para que el alumno
pueda obtener el máximo aprovecha-
miento en el estudio de la lengua in-
glesa, és conveniente que el número
de alumnos sea lo más reducido po-
sible.

frecuentemente usa-».en conversación.
rbn^r.5- Concordancia de sujeto y
ítiv Pronombre v nombre. De
ietivo Y antecedente* De nombre y

El profesor, al recomendar los li-
bros de lectura a los alumnos o al

efectuarlas en clase,, tendrá especial
cuidado de evitar aquéllos cuyra lec-
tura no sea conveniente para los
alumnos desde un punto de vista mo-
ral o religioso, por sostener opinio-
nes contrarias a las enseñanzas de la

\u25a0Iglesia Católica, o por tratarse de te-
mas inmorales o que, sin 'ser inmora-
les, resulten inadecuados para la edad
de los alumnos.

¡hJT" *-verbo. ídem de infi-
ben' inl- ré?lmen directo. Del ré-'*

P-Posición
Construcción. Orden a seguir. Lu-\u25a0q?riP°m'Upa el adjetivo en la ora-
_M>k> U

pronombre* ídem el
\\\\\V_,,' -. m la preposición. ídem\u25a0ü-ncion.

WM' udio elemental de los principa-
les tipos morfológicos de animales. general

CURSO TERCERO

Elementos de Ciencias de la
Naturaleza

específico. —
Fórmula fundamental.

Método de las mezclas.
—

Fusión y so-
lidificación de los cuerpos y en espe-
cial del agua. —Evaporación y ebulli-
ción.—Licuación. —Calor de cambio
de estado. —Higrometría. —Leyes de
la reflexión.

—
Imágenes en- los espe-

jos planos.
—

Espejos esféricos: Cons-
trucción de imágenes.

—-Refracción de
la luz.

—
Ángulo límite v reflexión to-

tal.
—

Lámina de caras paralelas y
prisma Periscopio.

—
Lentes : Cons-

trucción de imágenes. —Lupa, micros-

Símbolos de los elementos químicos
más importantes.

—
Observaciones ex-

perimentales referentes a la- acción de
los ácidos sobre los metales, sales y
bases.

— Su medida.
—

Peso de los
cuerpos. —Dinamómetro.— Idea acer-
ca de la formación de terrenos geoló-
gicos, principalmente de los sedimen-
tarios. —Islas de coral.

—¡Los agentes
geológicos internos.

—Terremotos. —

h *-ste as metodologicSZ^^m
bcabl

"°
i*ampiará, además?fulano del curso anterior con

L virfr!ntes a : sentidos cor-
Wfidnc L"' viciüi»> enfermeda-

estaciones, del año, cOm-

CUESTIONARIO DE «CIENCIAS
-COSMOLÓGICAS»

CURSO PRIMERO

tales Elementos de Ciencias de la
Naturaleza

Estados de la materia: sólidos, lí-
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nes determinantes de los meteoros at-

mosféricos.— Morfología elemental de

los relieves terrestres.
—

Acción de* los
agentes geológicos sobre los relieves
terreares. —El relieve español y la
industria hidroeléctrica.

—
\u25a0 Sucinta

idea sobré la formación de los terre-

nos geológicos.— Muy breve resumen
de Geología histórica.— Elementos de
la constitución geológica de la Pen-
ínsula Ibérica.

—Petografía : clases
de rocas.— Ejemplos de las más im-
portantes por sus aplicaciones. —El
suelo y su relación con la agricultu-
ra.

—Repaso de las nociones sobre los
hidrocarburo* y las principales fun-
ciones oxigenadas de la química orgá-
nica.-

—'Cuerpos orgánicos de núcleo
cíclico.—Ejemplos importantes.

—
Hi-

dratos de carbono.-— Ejemplos impor-
tantes.— Glucosas.— Idea somera so-
bre la extracción de! azúcar de la
Caña y la remolacha.

—Nociones sy-

bre la constitución química de las gra-
sas. Saponificación. — Idea somera
sobre la fabricación de jabones y bu-
jías.

—
TSJociones sobre las funciones

nitrogenadas é idea de los albumi-
noides.

—
El estado coloidal :* sus

principales propiedades. —El proto-
plasma : su constitución física y cjuí-
mica.

—
La célula. —.Morfología ríe ia

célula.
—

Teoría celulaf.
— Reproduc-

ción de la célula. —Los organismos
unicelulares. —Acciones catalíticas.

—
Fermentos.

—
Idea elemental sobre los

vinos, cervezas y sidras.
—Vinagre.—

V la fabricación de! pan.— Idea ele-
mental acerca de las industrias lác-
teas.—Los alimentos del hombre y
de los animales domésticos. —Valor
nutritivo de los mismos.

.por la otra; es, pues, indispi
que el Profesor ordene sus!clones .de modo tal míe ,
pueda alegar incompren-
cuestión química por deficieií
sus conocimientos físicos, o vi

En todas las Ciencias, pero
larmente en ¡a Física y en !a
ca, es indispensable que
ejerciten sus dotes reflexivaslos fundamentos de los hechc
nómenos y no se contenten c<
ples definiciones o con la
formal y superficial de k

También, realizará una labj
estimable e.1 Profesor que cons
bituar a sus discípulos a
una terminología cientíi
interpretada justa y amplíame

Ei ideal que se ha de perse
los primeros estudios de Física
mica es, simplemente, la comp
clara de determinados eoncepti
yes fundamentales y de las reí
existentes entre ellas, comp
esto con- e| conocimiento de
chos y fenómenos de más inter
la vida práctica.

Las nociones elementales s
das en los tres primeros cuf:
<;Elementos de Ciencias de la
raleza» servirán de base para ii
dio más amplio y razonado de
res naturales, que se desarrol
•los dos últimos cursos, dedicad
ferentemente a las Ciencias NE
(Geología, Biología) v se
nes, sin omitir los conocimientí
plemeniarios de Física y O
que son indispensables \u25a0

fecfa comprensión de aquellas

copio, anteojos, telescopio y aparatos
dé proyección. —

Electrización por fro-
tamiento.—Péndulo eléctrico.

—
-Clases

de electricidad.
—

Conductores y di-
eléctricos.

—Inducción electrostática.
Electroscopio. —

'Distribución de la
electricidad en los conductores.

—
Viento eléctrico.

—
Pararrayos. —

Co-
rriente eléctrica: Sus efectos y apli-
caciones. —-Definiciones intuitivas d'e
intensidad, resistencia y diferencia de
potencial, para llegar a establecer la
iLey de Ohm.

—Imanes naturales y ar-
tificiales.—Estudio experimental del
campo magnético de un imán y de
sus lineas de fuerza.

—Campo magné-
tico terrestre ; declinación e inclina-
ción. —Brújula. —Matáis' —Fenómeno-
físicos y químicos.— Mezclas y com-
binaciones.

—
Relaciones gravimétri-

cas en los cambios químicos. —
Áto-

mos: {dea ele su constitución. —.Mo-
léculas.

—
-Símbolos y' fórmulas.

—Va-
lencia.—Estudiode! hidrógeno, el oxí-

Asociación de pilas o acumuladores
en casos sencillos. —Efectos magnéti-
cos de la corriente eléctrica.—Galva-
nómetros.

—Amperímetros y voltíme-
tros.

—
Inducción magnética.

—
Elec-

troimanes. —Timbres. —Telégrafos. —
Corrientes inducidas.

—
Carrete de

Rumkfors.
—

Teléfono.
—Dínamos y

motores eléctricos. —Reversibilidad' de
estas máquinas. —

Idea de las caracte-
rísticas de la. corriente alterna.

—
Transformadores.— Transporte de la
energía eléctrica. —Estudio general
de los óxidos, bases y sales.

—
Estudio

general de los óxidos. -Fenómenos de
hidrólisis.-Fosfatos. -Los abonos mine-
rales en la Agricultura. -Estudio sucin-
to de los metales.

—
Serie electroquí-

mica.—Hierros y aceros.
—Aleacio-

nes.
—

Hidrocarburos gas del alumbra-
do.—Nociones elementales sobre las
principales funciones oxigenadas de
Química orgánica. —Alcohol.—Acido
acético. —

Éter sulfúrico.
agua CURSO SEXTO

Nitrógeno.— Fenómenos de oxidación.
Substancias combustibles.

—
Llamas y

explosiones. —Acido clorhídrico y clo-
ró.—Cloruros. — Relaciones volumé-
tricas en las combinaciones de gases.
Principios de Avogrado y 'volumen
molecular.

—Ecuaciones químicas de

peso molecular Aire atmosférico
Breves nociones de cristalografía

como introducción al estudio de los
minerales. —

Doble refracción v pola-
rización de la luz.

—Ensayos elemen-
tales químico analíticos para el reco-
nocimiento de minerales. —

Reacciones
elementales de aniones v cationes. —

Mine.ralogía

Ejemplos de algunos minerales de los
más importantes, con' especial men-
ción de los que destacan pó> su uti-
lidad.

—
Breves consideraciones de los

minerales considerados desde el.pun-
to de vista químico: Su formación.

algunas reacciones ya estudiadas y
generalización de las funciones * quí-
micas con su notación y nomenclatu-
ra.—Cálculos estequiométricos senci-

Estudio elemental de los no
metales más importantes :Halógenos,
azufre, fósforo y carbono, procuran-
do preparar el estudio del sistema pe-
riódico. —Propiedades generales de
los metales.

—
Indicación de los trata-

mientos?pqu ¡micos para el beneficio de
los óxidos, hidróxidos, carbonatos v

Botánica

Kornénclatura y taxonomía biológi-
|-Los tejidos vegetales. —Revi-

sión de las nociones de anatomía y
ñsiología de las plarftas expuestas en
cursos anteriores.— Estudio de los
principales tipos de plantas.— Los
hongos en sus aspectos' biológico y
económico. —Ejemplo de algunos ve-
getales fanerogámicos importantes.
especialmente de los de mayor utili-
dad agrícola e industrial.— Zoología.
Los tejidos animales. —

Revis'ón de
las nociones de anatomía y fisiología
de los animales expuestos en cursos
anteriores.— Estudio elemental de los
Protozoos, gusanos y.aracuidos, prin-
cipalmente de los parásitos que' pro-
ducen enfermedades en el hombre v
en los animales domésticos. Estudio
muy elemental de los insectos, insis-
tiendo muy principalmente en los que
se distinguen por su utilidad o noci-
vidad para el hombre.

—
Los insectos

en relación con las plantas cultivadas
(útiles yperjudiciales para la agricul-
tura), muy breve idea de los otros
grupos de invertebrados, aludiendo
principalmente a los aspectos bioló-
gico y económico.— Estudio elemen-
tal de los diferentes grupos de verte-
hrados, atendiendo principalmente a
los aspectos biológico y económico.— .
La especie humana.'— Razas fui-

cas
Instrucciones metodológicas En ellos se tiende a preseí

Ciencias Naturales, no como
ríe de datos aislados e inc
sino como un conjunto de cií
estrechamente relacionados I
exponente de la magnífica un
la Naturaleza.

En tal sentido se esforzará
fesor en poner de relieve en
plicaciones la ligazón que exc
los fenómenos geológicos v le
gicos, y la dependencia en q
y otros se hallan con respec
formas de la materia y a las I
taciones de la energía. I

En todos los cursos de laI
na de Ciencias Cosmológica!
los ejercicios prácticos, más \u25a0
un complemento necesario dfl
tudios teóricos, una parte^^
ma de la _nseñan7.í_______m

rias.
'

Los estudios referentes a la disci-
plina «Ciencias Cosmológicas» están
distribuidos en siete cursos, y éstos,
a su vez, agrupados en tres secciones,
a saber iElementos de Ciencias de la
Naturaleza.- —

lílementos de Física y
(Juímica. y Revisión de los Elemen-
tos de Física y Química y Ciencias
Naturales.— En la primera de estas
secciones, que comprende los tres
primeros, cursos, se deberá restrin-
gir en lo posible el uso de manuales
de estudios, siendo preferible en todo
caso mostrar al alumno directamente
el espectáculo de la Naturaleza, me-
diante la observación, de '.os fenóme-
nos naturales, ejecución de experi-
mentos sencillos y de fácil interpreta-
ción, excursiones, etcétera.

—
Convie-

ne tener presente que la observación
directa de un fenómeno natural deja
en e! espíritu una impresión incompa-
rablemente niaá viva y duradera que
la que suscita la descripción ora! o

del. mismo fenómeno. A' esta
impresión se reforzará si el Profesor
cuida de que el escolar no sea un
mero receptor de conocimiento, esti-
mulando la capacidad discursiva de!
alumno, para que éste colabore en el
análisis e interpretación de los hechos
naturales, mas sin olvidar en n,ino-ún
momento que la corta edad de "los
alumnos de estos tres primeros cursos
obliga a tratar los asuntos con mar-
cado carácter de elementalidad y sen-
cillez ; la omisión de esta norma de
conducta, amén de esterilizar los es-fuerzos del Profesor, estaría en pu<r_
na con la orientación del nuevo plan
de estudios.. En los cursos especiales
de Física y Química no se incurrirá
en e! error de -presentar estas mate-
rias como una, simple vuxtaposición
de capítulos descriptivos a base de
definiciones y listas de caracteres o
propiedades.

sulfuros
CURSO QUINTO

Física Oidmica
Sistemas de unidades C. (7. S. v

M. K. S. Nonio.
—

Micrómetro.
—

Mo-
vimiento uniformemente variado.—
Fórmulas y representación gráfica.

—
Movimiento circular uniforme. —Prin-
cipio de inercia :Concepto general de
fuerza.

—Proporcionalidad de la fuer-
za con la aceleración ¡ Concepto de
masa.

—LTnidades.— Experiencias so-
bre la fuerza centrífuga : Leyes.-

—
Consideraciones sobre la acción a* la
reacción.— Gravitación .—Campo gra-
vitatorio terrestre.

—
Caída de los cuer-

pos.—
Péndulo simple. —Reloj.—

.Tra-
bajo y potencia: Unidades. —Fuerza
viva.—Concepto general de energía.
.Conservación de la misma.

—Máqui-
nas simples.

—
Sus leves de equilibrio.

Rendimiento.— Nociones elementales
sobre los movimientos de los fluidos.
Velocidad de la salida de los líqui-
dos:, Gasto. —

Saltos de agua. —
Tur-

binas. —
Fenómencfe moleculares- —

B^Se a conveniente que cada
líos cuestionarios referentes a |
\u25a0clonadas Ciencias fuese acón
\u25a0de una relación de trabajos r.
\u25a0adecuados ; pero bien se corrí
Irá lo inútil que resultaría
Iaquí un. programa de esta ín

\u25a0se tienen en cuenta las múltír.
dificaCiones que ésta habría C
en atención a la distinta riq
medios materiales de estudio
en la actualidad disponen los
docentes, a la diversa capac*

los locales destinados a labor
al mavor o menor número di

Tensión superficial y capilaridad. —
Propagación del calor.— Equivalente
mecánico de caloría.

—
Caldera y má-

quina de vapor. —
Motor de explosión.

Fotometría. —
Intensidad de un foco

luminoso. —
Iluminación. —

Fotóme-
tros.

—
Fórmulas de prisma y de los

espejos y lentes.— Convergencia de
las lentes ¡Dioptría.— Corrección de
los defectos de la vista.— Campo eléc-trico.

—
Lev de Coulom. —Potencia.

Capacidad. —
Condensadores. — ¿o*

mente eléctrica.— Electrones.— Inten-
sidad.—Resistencia de los conducto-res.—Lev de Ohm.—Cajas de resis-
tencia y reóstatos.— Corrientes deri-vadas.—Leyes de Joutc: Aplicacio-
nes.-—Pila termoeléctrica. —Estructu-
ra atómica y sistema periódico de los
elementos. —

Revisión del concepto de
Valencia.—Electrolitos.— Ionización.
Electrólisis y sus leves :Aplicaciones.
Fundamento de las pilas. —

Polariza-ción de las pilas.— Acumuladores.—Fuerza electromotriz de una pila.—

manas
CURSO SÉPTIMO

Física y Química— Movimiento vi-
bratorio : Período y frecuencia.—.Movimientos ondulatorios longitudi-
nal y transversal :Longitud de onda.
Principio de Hughes :Reflexión/ re-
fracción, difracción, interferencias.
ondas estacionarias. —

Propagación
del sonido, intensidad, tono v tim-
bre.—Teoría de la música.—Gramó-
fono.—Tubos y cuerdas.—Resonan-
cia.—Dispersión, de la luz.—Ideas so-
bre los espectros en relación con la
constitución del átomo.

—
Espectro so-,;ir-—

Descargas en gases.— Ravos ca-
tódicos y positivos.— Ravos Roent-
gen.—-Radioactividad. —

Célula foto-
eléctrica. — Cinematógrafo sonoro.
Descarga oscilante.— Idea de la onda
hertziana.— Radiotelegrafía y radio-
telefonía .—Idea de la televisión

—
Espectro general de las radiacio-nes.—Geología dinámica.— Condicio-

nos, etc
Por lo cual, no cabe sino £

dar al buen criterio del Pr<
ordenación de los trabajos pr
insistir, en la necesidad de qu
ceda a éstos toda la imr
merecen.

Es casi innecesario advertii
precedentes cuestionarios no
en modo alguno, la sign-ific;
programas de estudio.; no !

índices de cuestiones que el
habrá de desarrollar del mod<
extensión, siempre de cara
mental, v el orden que le ir
buen juicio.

Por otra parte, la conexión entre
ambas Ciencias, que cada vez se
acentúa más, es tan íntima y comple-
ta*, que hov resultaría inconcebible el
intento de hacer un estudio, ni siquie-
ra elemental," de tina de ellas, sin tener
en cuenta los datos proporcionados Jmp. Provincial.

—
Dr. Fsq


