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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN ae i!7 de septiembre de 196í por la que se 
amplia a la totalidad del mes de octubre próximo 
el plazo para qu.e almacenistas y comerciantes lor . 
mulen relacían de eXistencias de mercancias na' 
ci';nales que no cumplan los requiSitos establecidos 
en el punto sexto de la Orden de 16 de febrero 
de 1966. 

I1ust.risimo ~E"ñor: 

La norma transitor ia segunda de la Orden de este Ministerio 
de 7 de d iciembre de 1966 dispuso que lOS almacenistas y co
merciante~ que en 1 de septiembre artual poseyesen existencias 
de mercancías que careciesen de 'Ias indicaciones preceptivas 
establecIdas en el punto sexto de la de 16 de febrero de 1966 
debían presentar durante el transcurso dei mismo mes relac-¡ó~ 
por duplicado de aquellas existencias . ante la Delegación de 
Hacienda <Servicio Especial de Vigilancia Fiscal) para que sIr
viese de Justificante de su tenencia.. 

La Cámara Oficial de Comercio de Madrid ha solicitado que 
se prorrogue el plazo concedido por considerar que, en ciertos 
casos. un mes es msuficiente para formalizar un balance de 
tales existencias, sobre todo en septiembre, irunediato al periodo 
normal de vacaciones de verano. 

y considerando atendible la petiCión formUlada, este MID1s 
terio ha acordado io siguiente: 

Se amplía a la totalidad del mes de octubre próximo el 
plazo fijado pór la norma transitoria segunda de la Orden mi
nisterial de 7 de diciembre de 1966 (<<Boletín Oficial del Esta
do~ del 21>. durante el cual los almacenistas y los comerciantes 
deberán presentar, ante las Delegaciones de Hacienda, relaciones 
por duplicado de existencias de mercancias nacionales que no 
cumplan los reqUisitos dispuestos por el punto sexto de la 
Orden ministerial de 16 de febrero de 1966 (<<Boletln Oficial del 
Estado» del 2 de marzo), complementada por la citada de 7 de 
diciembre del pasado año. 

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guardE' a V. r. muchos años. 
Madrid 27 de septiembre de 1967.-P. D., Luis Valero. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

O'RDEN de 31 de agosto de 1967 sobre indemniza
ciones al personal rural de Correos y al personal 
trabalador dependiente de la Dirección General d'! 
Correos y Telecomunicación encuadrado en el Ré
gimen General de la Seguridad Social que cotice 
para el Seguro de Desempleo cuando cese por Stt
presión de plaza, 

IlustrísÚDO señor: 

La aplicación del texto articulado I de la Ley de Seguridad 
Social, aprObado por Decreto 907/1966, de 21 de abril, y de las 
disposiciones complementarias para su ejecución en la parte 
referente a desempleo, requiere la. actualización de las normas 
contenidas en la Orden de este Ministerio de 24 de diciembre 
d~ . 1962. en relación con las Indemnizaciones que ha de per
CIbIr el personal trabajador dependiente de esa Dirección Gene
ral, que está encuadrado en todas las contingencias de la 
Seguridad Sodal, cuando cese por supresión de plaza. 

En su virtud, este Ministerio :1a. tenido a bien disponer: 

Primero.-Cuando por supresión de plaza se produzca algún 
cese entre el persona.l encuadracb en todl!-S las contingencias de 
la SegUridad Social, por tanto, rotizando para desempleo. y Que 
tenga . como minimo, un ano ce servicio sin interrupción, se 
ofrecerán ai cesante las siguienu,s opciones que na de ejercitar 
dentro del plazo de tres meses t partir de la. fecha de cese: 

a) La de ocupar una plaza mtre las vacantes que existan o 
se produzcan entre ias de su tiase, el año siguiente a partir 
de la fecha de su cese. 

b) La. de recibir, en otro c~, una Indemniza.cl6n de despido 
por supresión de plaza., en la ¡roporción de un mes por cada 
año de servicio, con un limite náximo de doce mensualidades, 
calculando su importe sobre la base de cotización para la Segu
ridad Social cuando ésta sea su;>erlor al sueldo o Jornal. incre
mentado éste en el plus por antigüedad y el plus por fam1l1a o 
protección familiar. percibidos (IOr el trabajador o por lo real
mente abonado en nóminas en el caso de que la suma de los 
referidos emolumentos sObrepastD a dicha base, siempre deter
minados ambos supuestos POI' if.s cantidades establecidas en la 
fecha del cese. Las fracciones rESUltantes a partir de seis meses, 
se computarán como un ano rompleto a efectos de Indemnl
zoción. 

Segundo.-La indemnización senalada en el apartado b) del 
articulo anterior, se abonará de una sola vez, con cargo al ca
pi tulo lOO, articulo ISO, concepto 309.151 de la Sección 16. M1nis
terio de la Gobernación, oblgaclones para Acción Social, 
Dirección General de Correos y TelecomuniCación, 

Tercero.-La percepción de la referida indemnización será 
compatible con el cobro del Stbsld10 de Desempleo que abona 
el Instituto Nacional de Previs'ón, de conformidad con 10 que 
determina el articUlo 17 de la Orden m1n1steriai de Trabajo de 
5 de mayo de 1967, por la que se normalizan las prestaciones 
por desempleo en el régimen ,eneral de la Seguridad Social. 

Cuarto.-La presente Orden ministerial afecta al persona.! 
rural de Correos y al personal trabajador dependiente de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación que cotice 
para el Seguro de Desempleo. 

DispOSición finaL-Se faculta a la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación para resolver cuaontas cuestiones pue
dan plantearse en la ap!icaciór. de la presente Orden, que en
trará en vjgor al día sigulenteje su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lo qUe participo a V. l. par~ su conocimIento y efectos, 
Dios guarde a V. l. muchos a.fios. 
Madrid, 3;1 de agosto de 19,7. 

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr, Director general de ::orreos y Telecomunicación. 

MINtSTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 4 de leptiembre de 1967 por la que le 
aprueban los CUtstionarios del Bach,fllerato Ele
mental. 

Ilustrisimo senor: 

En eumplimiento de lo displesto en el artículo 84 de la. Ley 
de Ordenación de la Ensenanu Media. de 26 de febrero de 1953 
(<<:Boletín Oficial del Estado» del 27), y en el articulo noveno 
del Decreto número 1106/1967, de 311 de mayo (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de ·junio), JDr el que se establecé un nuevo 
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Plan ele estudios del Bachillerato Elemental; según lo dispuesto 
en e! número 2 de la .Orden de 4 ' de junio .de 1957 «(Boletín 
Oficial de. EstadO» de 20 dt julio), a propuest¡¡. de las Comi
siones nombradas al efecto bajo la orientación de la Escuela 
de Formación del Prcfesorado de Grado Medio Y. en cuanto ai 
Cuestionario de Religión, de conformidad con la propuesta de 
la C()misión Episcopal de Enseñanza; de acuerdo igualmente 
con la propuesta formulada ~or las Delegaciones Nacionales de 
la 8ecclór. Femenina y de Juventudes, en cuanto a las materias 
de su competencia, 

Este Ministerio dispone: 

Primero.-Quedan aprobatos los adjuntos Cuestionarios para 
las o;stintas asignaturas del Plan de Estudios del Bachillerato 
Elemental, aprobado por Decreto 1106/1967, de 3'1 de mayo «(Bo
letín Oficial del Estado» de ~ de junio). 

Segundo.-La Dirección General de Enseñanza Media publi
cará modelos de programas ~omo orientación del desarrollo de 
los Cuestionaríos. Por estos programas habrán de regirse los 
exámenes de los alumnos libres. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mUchos años. 
Madrid, 4 de septiembre de' 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media. 

RELIGION 

A.-Cuestionario oficial 

PRIMER CURSO 

Dios nuestro Salvador 

1>lOS, Pa<1re Todopoderoso «en el que vlvlmos, nos movemos 
y somos (Act. 17, 28), Y al que podemos llamar «Padre nuestro». 

Dios. Creador de cielo y tierra, que «da a los hombres tes
timoniO perenne de sl en lal: cosas creadas» (Constitución con
ciliar sobre divina RevelacióJ, número 9). 

Abre eJ camino de salvac,ón sobrenatural, manifestándose a 
auestros primeros padres. 

Después de la calda promete la redención. 
lJama. a Albraham para padre de un gran pueblo. Instruye 

a. éste por LOS patriarcas, p'Jr Moisés y por los profetas para 
que le reconozcan Dios único, vivo y verdadero, Padre providente 
y justo Juez. y que esperen al Salvador. 

Dios habla últimamente por su Hijo, Verbo eterno, que ilu
mina a GOdos los hombres, vive entre ellos y les manifiesta los 
secretos de Dios. 

Jesucristo, Verbo hecho carne, concebido por obra del Espí
ritu Santo y nacido de María Virgen, «hombre enviado a los 
·hombres» habla pala.bras de Dios y lleva a cabo la obra de la 
salvación. Con sus palabras y obras. sobre todo con su Muerte 
y Res1JlTección gloriosa, y finalmente con el envío del Espíritu 
d€ verdad completa la Re\elación y confirma que Dios vive 
con nosotros para liberarnos de la tiniebla del pecado y de la 
muerte y resucitarnos a la vida eterna. 

Jesús reina glorioso junto a Dios Padre. 
E! Espiritu Santo, (ÜUerZl qUe viene de lo alto», desciende 

sobre La Madre y los discípulos de Jesús. 
La acción del Espíritu sobre el Pueblo de la Nueva Alianza. 

, que es la Iglesia. 
Los apóstoles y SUs suceSJres predican a todos los hombres 

el Evangelio y les comunic!l..i los dones divinos. 
La Iglesia celebra la Eucsristía, memorial de la Pasión-Resu

l"Il'ección, hasta que Jesucristo vuelva. 
)..os cristianos viven en este mundo sobria, justa y piadosllr 

mente. en la esperanza de :a aparición gloriosa de Jesucristo. 
Dios y Salvador. . 

La confesión de fe en el Misterio insondable de la Santísima 
'I1rin1da.d. 

SEGtlNDO CURSO 

Jesucristo, presente en la lulesia 

«Todos los hombres son lla.mados a la unión con Jesucristo, 
lruz del mundo, de quien prmedemos, pOr qUien vivimos y hacia 
quien caminamos» (Constit. ~onciliar sobre la Iglesia, número 3). 

Los .:¡ue creen y siguen a Jesucristo son congregadOS, delante 
de Dios Padre, en una Iglesia universal. 

(,onsumaaa la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, 
fué enviado el Espiritu Santo para que santificara a ll"i. Iglesia, 
y de esta lorma los que creen en Cristo pueden acercarse al 
lPadre en un mlSffiQ ESpíritu Este habita en la Iglesia y en los 

corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da 
testimonio. . J.·O· . 

~a tglesia «recibe .la misión de anunciare! Reino de Cristo 
y df Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes y cons
tituye en: la tierra el germen y el principio de este reino;) <Cons· 
titución "obre la Iglesia, número 5). 

Como ayer a Pedro, hoy los hombres preguntan a la Iglesia. 
,¿Qué 'jebemos hacer?» «Convertíos y bautizaos en el nombre 
de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el 
don del Espíritu Santo» (Act. 2, 37-33). «Ellos recibieron la. 
gracia :v se bautizaron, siendo incorporados a la Iglesia» (Act. 
2,40). La conversión a la fe, la gra.cia, el bautismo. 

Por el Bautismo los hombres mueren con Cristo, son sepul
tados cop El y resucitan con El, reciben el espíritu de adopción 
de hijos y se convierten en los verdaderos a.doradores del Padre. 
La s~tidad bautismal se desarrolla en una vída ele fe, esperanza 
y caridad, de imitación de Cristo y de oración. 

La Confirmación lleva a su madurez las virtudes y hace fuer
te al bautizado para el testimonio. 

La Eucarlstía, centro y cumbre de la vida de Cristo en la 
Iglesia v en sus miembros. La Asamblea de los creyentes se 
reúne nara celebrar el Misterio pascual, leyendo cuanto a él 
se r~ fiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristia, en la 
cual Se nace de nuevo presente, y dando gracía.s al mismo 
tiempo a DlOS por el don inefable en Cristo Jesús. . 

En la Eucaristía se nutre la caridad, vinculo de la comunídad 
cristiana . 

El '"rlsuano. que sucumbe a veces a la tentáción y peca, 
necesita convertirse de nuevo y hacer penitencia. Jesucristo 10 
reconcilia en su Iglesia por el sacramento de la Penitencia. 

El cristianismo toma sobre sí el dolor y la muerte. Jesucristo 
le <I.uxilia en la IgleSia con la Unción de enfermos. 

J.Jo>, estados de seguimiento de Jesucristo y de servicio a la 
comLillldad santificados pOr medio de los sacramentos del Orden 
y del Matrimonio. 

Jesucristo siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la 
acción litúrgica, conti.núa su obra de salvación entre, los hom
tIres · 

La iglesia espera .la venida del Señor: «El que ha sido arre
batado de "osotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir' al 
cielo» . Act. 1, 11). 

TERCER CURSO 

En el camino de Jesucristo 

~l que es imagen de Dios invisible es también el hombre 
perfecto, que nos ha devuelto la semejanza divina, deformada 
¡Jor el primer pecado ... El Hijo de Dios con su encarnación se 
ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos 
de tlombre, pensó con inteligenCia de hombre, obró con voluntad 
de hombre, amó con mrazón de hombre. Nacido de la Virgen 
Maria, St hizo verdaderamente uno de los nuestroS, semejante 
en todo l'> nosotros, excepto en el pecado. 

Padeciendo por nosotros, nos dió ejemplo p\U"a seguir SUs 
pasos .y además abriÓ el camino, con cUyo seguimiento la vida 
y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido» (Consti
tución iglesia y mundo, número 22). 

Es necesario que todos los creyentes se asemejen a Jesucristo 
y sean ,~/mformes con El, consepultados y resucitados jurttamen
ce con El hasta que correinen con El. 

El hombre cristiano. conformado con la imagen del Hijo. 
recibe !3.S primicias del Espíritu. las cuales le capacitan para 
cumplir .a ley nueva del amor. 

La libertad de los hijos de Dios en el camino de la vida. 
La ley divina se nos manifiesta desde un principio en el orden 

de la ~ación; más tarde. en el decálogo, y, especialmente, en 
el gran mandamiento del amor. • 

Dios ON" hace conocer su camino por medio de nuestra con
ciencia. La conciencia del bautizado es iluminada por la fe, diri
gida hacia Cristo como modelo y educada por la Iglesia. 

«El que recibe mis preceptos y los guarda, ése es el que me 
ama» (Jn. 14,2'1), Los Mandamientos de la Ley de Dios: el 
amor de Dios; el amor de nosotros mismos; el amor del próji-' 
mo: la l;¡,Iidad y la justicia. Los consejos evangélicos. Los Man
damlentos de la Iglesia. 

«Yo ~ llamé por tu nombre y tú me perteneces» (Is. 43, 1): . 
cafta LIllO lleva dentro su. vocación, a la cual debe responder en 
la vida El trabr.jo ayuda al hombre a su propio desarrollo. El 
cristiano debe llegar a ser adulto. 

Los r.>ostáculos en el camino de segUimiento de Jesucristo: 
la ~.entación y el pecado. 

El cristiano al final del camino. Todos los hombres se acer
c&n a la muerte: «Fueron juzgados los muertos según sus obras» 
(Apoc. 20, 12). 
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Maauración del hombre imperfecto en el pur¡ator10. La con
dt'nación de los hombres que han perdido la salvación. Todo lo 
que Dlru> ha puesto en nosotros es perfeccionado en su gloria: 
- ~I , cuentro definit.ivo en el cIelo. 

Con fe firme esperamos e! cumplimIento de la esperanza ble
naventuradfl.. y la llegada de la gloria del gran Dios y SR.lvador 
nuestro Jesucrito (Tit. 2. 131. quien nos transformará y vendirá 
para ser glorificado. ' 

CUARTO CURSO 

La Iglesia, pueblO de Dios 

! ) \01; .letermina «convocar a los creyentes en Cristo en la. 
San ta 191esüi., que fué ya prefigurada desde el origen del mun
do oreparada admirablemente en la historia del pueblo de 
Israel 'i ",n el Antiguo T~tamento, constituida en los últimos 
tiempos ' manifestada por la efusión del Espíritu Santo, y .se 
perleccionará gloriosamente al fin de los tiempos» (Constitu
Clon oSonre la Iglesia, número 2'). 

La Iglesia, predicada por Jesucristo: los herederos de la pro· 
mesa hecha a Abraham, la Alianza Nueva, el Reino. 

LII IgleSia, fundada por Jesu¡::risto: la elección y formación 
de lOS apóstoles. «Tú eres ' Pedro}). El Espíiritu Santo baja sobre 
ellos y los revistt> de su fuerza. 

La natur'aJeza y misión de la Iglesia: Las principales imáge
nes e flguras de la Iglesia (redil y grey, campo de Dios, casa 
de Dios. ciudad santa, madre nuestra, esposa .. .) . La Iglesia, 
Cuerpo místico de Oristo y pueblo de salvación. 

1.'1 IglesIa, comunidad una. sant a. católica y apostólica, que 
tip.ne 001' Cabeza a Cristo. 

;"11. Iglesia, pUeblo sacerdotal : Todos los bautizados son con
sagrados como casa espiritual y sacerdocio santo y se ofrecen 
comú Hostia viva, santa y grata a DIos, dando en todo lugar 
tes ,¡monio de Cristo y razón de su esperanza en la vida eterna. 
Todos 'iOU llamados a la santidad. 

Loa mision de la Iglesia: «Conducir a los hombres o a los 
pueblos " la fe, a la libertad y a la paz de Cristo por el testi
monio \le la vida y de la predicacIón, por los sacramentos y 
demás medios de la gracia, de forma que se les descubra el 
camino libre y seguro' para la 'plena par·t1cipación del misterio 
de 'Cristo» (Decreto sobre actividad misionera, número 5) . 

La . ilesia, pueblo jerarquizado: loS Obispos, sucesores de loo 
<.I.póstoles. El Colegio de los Obispos y su Cabeza, el Pastor de 
toda la ¡;rey Los piresbiteros. Los laicos. Los religiosos. Como 
«todo el cuerpo, tra,bado y unido por todos los ligamentos que 
lo unen v nutren para la operación propia de cada miembro, 
crece y se perfeQciona en la carjdad~ (Ef. 4, 16) . 

E, tiempo histórico de la Iglesia es el tiempo de Cristo pre
sente y desarrollado entre nosotros: a través de algunas biogra.
fías de grandes santos y personalidades cristianas y de los 
principales acontecimientos o realizaciones de la Iglesia, se ma.
nifiestan 'lSp€ctos del MisterIo de salvacIón en Jesucristo. 

SituaCIón y principales problemas de 'la Iglesia y de los cató
lIcos en nuestro tiempo: la perseverancia en la fe como pere
grinos en medio de los pueblos; la unión de los cristianos; la 
evangelización del mundo; la participación en los gozos y las 
es¡leranzas. ¡as tristezas' y las angustias ' de los hombreS de hoy, 
sobre todo (le los pobres y de cuantos sufren ... 

Misión y responsabilidad de cada cristiano ante las tare88 de 
la Iglesia 

Maria, imagen y Madre de la Iglesia y signo de esperanza 
para el pueblo de Dios. 

La Iglesia, «muchedumbre reunida. por la unidad del Padre 
y del Hijo y del Espkitu Santo» (San Clpriano), vive en la es
peranza del-tiempo de restauración de todas!as cosas (Act. 3,21> 

B.-Orientaciones metocloló«ieaa 

l.-Objetivos generales. 

La enseñanza religiosa escolar es una torma privilegiada de 
la acción catequética de la Iglesia, que, como ésta, se propone 
«iluminar y robustecer la fe, anima;r 1110 vida. con el espirltu 
de Cristo, llevar a una consciente y -aotiV'a particiPación del mis
terio litúrgico y alentar a una acción apostólica» (Declaración 
conciliar sobre la Educación cristiana, número 4). La ensefían
za religiosa · «tiende a que la fe, ilustrada POir la dootcjna, se 
haga Viva, eXlplíc1ta y operante}) (Decreto conciliar sobre el mi
nisterio de los Obispos, número 14). 

En consec1lencia, aunque la educación religiosa del. cllltólico 
no se limita a la enseñanza didáctica de la fe, dicha enseñanza 
tendrá siempre como objetivo el asegurar una profundización 
y un enrique{:imiento de la vida de fe de los alumnos; culti
var, a la luz de la fe, la inteligencia deÍ Misterio de Salva.-

ci9n, educando para una vida :nspirada totalmente por el espl
r1>tu evangéliCO. 

A través de la ensefianza Jeligiosa impart.1da en estos pri
meros años de Bachillerato los cr1stia.nos profundizan en el co
nocimiento personal del Dios 'rivo que se manifiesta en Jesu
cristo. «Esta es la vida eterm.: que te conozcan a ti, único 
Dios verdadero. y a Jesucristo. tu enviado» (Juan, 17, 3). 
Aceptando con todo su corazón la Buena Nueva, que Impulsa 
a amar a Dios y al seguimiento de Jesucristo. el crtstlano crece 
dentro de la comunidad de la [glesla. Pueblo de O106, 'y se une 
cada vez más estrechamente a:m su Señor y Maestro. 

La Iglesia. por medio de la enseñanza religiosa. cÚInple muy . 
especialmente entre los niños y adolescentes la misión de pre
dicar el Mis·terio de su fe, terlendo conciencia de que la. pro
gresiva laicización de otros fa.c;ores extraescolares de educación 
y formación del hombre contribuye a la ineludi,ble necesIdad de . 
SUbrayar el carác·ter vital y catecumenal de la enseñanza re
ligios a dada en el ámbito del centro escolar. 

H .-El alumno. 

La enseñanza de la fe ca,tética tiene que permanecer siem. 
pre atenta al desarrollo humj3Ilo y psicológico del alumno de 
estos cursos (pr imero nifio y después adolescente) . Los princi
pios y leyes de esta docencia de la fe proceden no solamente 
de la objetividad de la doctrina o Revelación cristiana sino 
también de la condición sUbje1iva del destinatario, el cual tIe
ne una capacidad de recepciól y de as!m1lac1ón y unos inte
reseS vit ales determinados. 

Hay que contar a.simismo con la condición bautismal del 
alumno. El Bautismo y , ordim.riamente, la Confirmaeión han 
hecho del nifio o del adolescelte un miembro vivo del Cuerpo 
de Cristo, que es la IgleSia 3u pertenenCia a ía comunidad 
cristiana le ha proporcionado experiencias de vida de fe que 
deben cons~tuir pun1tos de aP<lYo para la enseñanza de la doc
trina de la salvación. 

La profundidad y c!Widad d.e esta experiencia religiosa del 
niño y adolescente alumno queda condicionada constantemen
te por la situación socio-rel1gi<ea de la familia y del ambie!Ilte 
concreto a que pertenezca. Por lo cual habrá unos interrogantes 
básicos, qUe aparecerán ante el educador religioso o profesor 
como ineludibles en el cumplinliento de su tarea.: ¿Quiénes son 
los alumnos? ¿Qué conocen d~ su fe? ¿Qué pueden asimilar? 
¿Cómo deben a¡prender para v.VÍ¡: más cristianamente? 

lIl.-Prtncipales cUrectrtces 1)(:d.agógtco-pastorale •• 

l. Ante las exigencias que las rápidas tiransforma.clones de 
la vida de la sociedad y la reJ.ovación de la vida misma de la 
Iglesia imponen a los planes de estudio, programas y libros de 
texto que se utilicen en la enseñanza de la ReligIón, el Mi
nisterio de Educación y Cienda, a propuesta de la. Comisión. 
Episcopal de Enseñanza.. estaltlece los presentes cuestionarlos 
de carácter amplio y f,)exible, que no descienden mtenciona
damente a puntualizaciones mly ponnenorizadas. 

De esta. manera podrálIl cootrnstarse ruejO!' en 10s próximos 
años las lineas prógramáticas más adecuadas para laconse
cución de los objetivos de formación religiosa de los alumnos 
de BaCih1Jlera.to elemental. . 

2. Esta flexibilidad respeclO a concreciones más tninedia
tas de la enseñanza. religiosa ' será supervisada. por la. Comisión . 
Episcopal de Enseñanza, cuy~ Ol'ganísmos técnicos, en cone
xión con los correspondieIi,tes Serv1ciosdel Ministerio de Edu
cación y Ciencia., elaboraráon llDOS programas indicativos y las 
normas que deberán ser ten1d~ eiiJ. cuenta por los au-tores en 
la preparación de los libros de teXlto y del material dddáctico 
complemen-tarlo. 

3. A continuación se r~n diversos principios y d1r'ectrt. 
ces' que deben guiar a Jos edllcadores en la com,preos1ón del 
espíritu de los nuevos cuesti<nal'l.os y en la explicitación de 
sus grandes lineas temMlcas. 

A) Se imPQ4'-tiráuna ver.dadera enseñanza. didáctica, en- . 
tendiéndose por ésta. la que se hace según un orden que viene 
determinado por el conocimielto y la experiencia orgánica y 
ireflexiva del contenido de la fe' que tiene la comunida.<i cris
tiaJlla. adulta; enseñanza no mft"amente subordinada a la expe
riencia inorgánica e intereses espont áneos del alumno o a. las 
práctlC1l.s inmediatas de vida. crlstia.na. 

B) Se asegurnrá, ante todo, en el transcurso de estos años 
de formación rel1g~os'a escola;r latra.nsm1sión vital del Mensar 
jebásico de la Buena Nueva ~ Salvación: «Hoy y siempre Dios 
nes salva e!Il Jesucristo por la fuerza del Espkitu Santo en 
su Iglesiw> (cfr. ConsUtución ·Jonciliar sobre la Iglesia, nüme-

. ro 90). Es un Mensaje teocéntrlco, cr1stocéntrico, pentecostal y 
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ecJesle.l, cuya eXplicitación en la e.nsefianza rellgiOSlÍ. escol8l' 
!lunca debe ser obstáculo, slllo al contrario, para. que el cris
tiano descubra. y adquiera. la indispensable síntesis wva. de la 
¡Pala.bra de salvación en Jesucristo. ' 

e) Se harán presen,tes en todos los cursos los diva-sos len
paJes de la fe. Dios ha hablado y habla. a los hombres en el 
lenguaje de la. Biblia, de la. Liturgia, del Magisterio y de la 

' Vida cotidiana de la Iglesia, y la. ensefianza. de la fe en esta 
eta.pa. de la. formación del cristiano habla también todos estos 
leniuajes, aunque se ponga especialmente el acento en algu
no de ellos durante un determinado curso escolar. sin 'excluir 
.. los otros. ' 

D) Se procurará un' lenguaje religioso enca.rnado. La in
d1speru;a.ble preocupación por la ortodoxia. y precisión en la 
enseñanza de la dootrlna. revalada no debe conducir al educa,. 
dor si uso de un lenguaje estático y cosificado. No se trata. ,de 
suprimir la te!'minología. técr.ica, sin la. cuaJ no puede haber 
una. catequesis auténtica. de los misterios del CriStia.nismo, sino 
de que el educador de la fe hable en términos vitales conecta.. 
'dos con el lenguaje de los h<lmbres de su tiempo. 

E) Se wtendra la ta.rea docente de estos 'afios a. una con
cepción C'8itecumenal de la. formación religiosa. en que se res
peten lOé ritmos individuales de asimilación y de respuesta. al 
llame.m1ento de mos y en que se busque renovar, de manera. 
más consciente '1 libre, los compromisos sacramentales que el 
alumno tomó en etaJpas anteriores de su vida., bien por labios 
de sus padrinos y mayores (,bautismo), bien de modo toda.v1a 
muy infantilmente responsable (prima-a comunión, confirma
ción ... ). 

F) Se orientará la. ensefis.nza religiosa. a. procurar 111. lnte
tncióD del alumno en la COlIlunidad cristiana, descum-iéndole 
y relacionándole vitalmente con la IgleSia. universa.l, con la. 
CHóCe61s y con 111. propia comunidad local o pattClquia.1. 

IV.-Las ' líneas temáticas fU1Idamentales. 

A) La. ensefia.nza de la Religión en el Bachillerato elemen
tal se desarrolla en dos ciclos. en correspondencia. con dos ata,. 
5>116 señaladas por la edad evolutiva y por el conte~to escolar 
'i socIal de los alumnos 

B) Los u-es , primeros cursos constituyen un solo ciclo, en 
que se presenta una sintesis viva del Mensaje de la. fe, en un 
!.enguaje , en que se conjugan las dimensiones bíblicas, lit~
ca. y de formulación doc,trina] o magisterial de la Iglesia. 

C) La ensefianze. dada durante estos tres primeros cursos 
procura. al alumno, cristiano en crecimiento, aquella ver'tebra,. 
cióD básica o sistematización fundamental de su saber re1igio
iIO de que tendrá necesidad ahora y en JII8 etaplI8 juvenil y 
adUlta de SU vida crlstia.na. 

D) Apoyándose en el eqUllibrio psicofislco, en el desarrollo 
de su c!IiP&Cldad 1alJtelectual y en las posIbilidades de memorI
ladón, caraeteristioos de eetJt. etapa te;rmlnal de la Infancia, 
ilce cuestionarios proponen Ulla síntesis de la. fe católica, en 
qUe comenza.tldo por el descu])rim1ellitO del Dios Creador y Se
fior, que tiene designios de salvación para. los hombres. y que 
:1M ftl¡tl'éga su propio IDjo, en quien todos 60Ill llamedos a. la 
n!<lOI1Cll1a.cióD y 8. la gracia, se presenta. la respuesta. agrade-
4ide. de qUienes. l'énov/l,dos pGr el Bautismo e impulsados por 
el iEspirltu Sanoto. viven como hijos de Dios en la esperanza. 

E) Aunque los aspectos elOlutivos de la edad del alumne.do 
podrian a.con.8ejar el establecimiento de un c1clo formado por 
el ~ Y CUlU'to cursos, se han preferido l1ga.r aquél COlll los 
dótI primeros. as1g1lándole temá,tica, que respondll. a. Jos nacien
tes intereses sUbjetiv06, obteméndose 1181 unll. mayor ampaitud 
~a la etapa. destinada a. la sintesis de fe. 

P) En el cue.rto curso, en que las condiciones psicosomá
ticas del alumno y el carácta- de, afio conclusivo de esta pdme
l'A fase de Bachillerato. que pal'a muchos impolica el término 
del periodO de estudios y la entrada. en Ia vida laboral, la te
mAtiCá ea elegida teniendo m\ly presente la. necesi~ad de ayu
dar a la formación cristiana de la personalidad del adolescente 
y a su integración en la comUIlidad eclesial de jóvenes y adu:ltos. 

LENGUA ESPA:ROLA 

A.-Cuestlmario ofi.cial 

PRImR CURSO 

l. El lenguaje y sus clases. . 
2. Panorama l1n¡üistico d~ Espafia. Su Justiftca.ción his

tórica. 
3. La palabra. Significado de las palam-as. Cambios de signi

ficación. Composición y derivación. 
4. Fonemas J' silabas. Problemas ortológicos. 

5. La. oración gramatical. Sujeto y predicado. Tipos de ora-
ción: enunciativa, imperativa, interrogativa. y exclamativa. 

6. El sujeto: A) El nombre o sustantivo. 
7. Adjuntos del sustantivo: el artículo y el adjetivo. 
8. El sujeto: B) El pronombre. 
9. El predicadO: el verbo. 

10. Adjuntos del verbo: el adverbio. 
11. Los complementos sustantivos. La preposiCión. 
12. Las conjunciones que unen elementos homogéneos de la 

oración.-La interjección. 
13. Formas literarias del lenguaje: Prosa y verso. Descripció!l 

narración y diálogo. I 

14. Cuento, novela, teatro y poesia'. 

SEGUNDO CURSO 

1. Las lenguas románicas. Las lenguas peninsulares. El' es
pafiol fuera de Espafia. Vulga.rismos y barbarismos. 

2. Formación de palabras. Prefijos y sufijos. 
3. Sílaba. Diptongo. Sinalefa. La sinalefa en el verso. Cómpu-

to silábico del verso. 
4. Uso de la -tilde. La entona.ción. Signos de puntuación, 
5. Recapitulación y ampliación de las clases de palabras. 
6. La oració~ gramatical. Sujeto: núcleo y complementos. 
7. Predicado verbad y nominal. Sus elementos. Complementos. 

Pronombres personales usados como complementos. 
8. Tipos de oraciones. La oración sUnple y sus clases. Ora.

ciones sin verbo. La coordinación oracional. 
9. El lenguaje figurado. Simll. Metámora. Elipsis. Perífrasis. 

10. ' Estudio elemental del verso, 1117 rima y la estrofa. 
11. El teatro. El cine. La radio y la televisión. El periódico. 

TERCER CURSO 

Pendiente de aprobación. 

CUARTO CURSO 

Pendiente de aprobación. 

B.-Orientaciones metodológicas 

1. Los objetivos que el profesor de Lengua y Literatura 
Espafiolas ha. de proponerse, a lo largo de los cuatro cursos del 
Bachillerato Elemental, son los siguientes: ' 

a) Consegui!' que el alumno desarrolle su capacidad de 
comprensión y que se exprese correctamente y con propiedad 
tanto por escrito como hablando. 

b) Despertar en él una conciencia. lingüística y una pre
ocupaCión por el uso del idioma que se mantenga alerta a lo 
largo de toda su vida. 

c) Contribuir por este medio a una necesaria nivelación 
culta del idioma.. 

d) promover en los jóvenes escolares un amor a la lite
ratura, de tal modo que la lec.tura se convierta para ellos en 
una necesidad espoiritual. 

e) Contribuir al , desa.rrollo de la personalidad del ' alumno 
y a su integración en · la sociedad, puesto que el lenguaje es 
esencill7lmente comunicación. 

2. Lengua y literatura constituyen una unidad indivisible, 
ya que la literatUra es una. forma depurada o artlstica de la 
lengua. Por consiguiente, uno de los medios más eficaces para 
alcanzar las finalidades enunciadas y el perfecto dominio del 
idioma. ha. de ser el conocimiento y estudio de los textos lite
rarios. 

3. Se recomienda vivamente el método activo, esto es, el 
diálogo constante con los alumnos, para inducir los usos co
rrectos, las normas y las reglas gramaticales. La. clase. por 
otra P1I.rte, debe ofrecer cada día una cierta variedllld, que con
tribuya a captar el interés de los alumnos. 

4. La Gramática ha de ser, sobre todo, un procedimiento 
para que los escolares adquieran y perfeccionen su conocimiento 
del idioma: eS éste el objetivo del profesor y no la 'GraIDática 
en sí misma; de ahí que la ensefianza. de la Gramática deba 
ser . normativa, que no se demore en la explicación de regllllS 
que los a.lumnos aplican con espontánea corrección, y que deba· 
fijarse especialmente en la represión o prevención de inco
rrecciones (vulgarismos, localismos y barbarismos). Se rec.o
miendan ejerCicios frecuentes que consientan ' en expresar un 
pensamiento con medios gramaticales distintos. 

5. Se encarece a los porfesores que eviten la lección de 
cátedra.. la explicación continuada y teórica del porograma. Los 
ejercicios no son un remate, más o menos superfluo. de una 
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explicación, sino el fundamento de ésta. Permiten tanto re
pasar conocimientos ya adquiridos como promover y suscitar 
otros nuevos. El comentario de textos constituye el ejercicio 
áureo de la clase de español. 

PRIMER CURSO 

El plan actua.l se ha formulado con el criterio de que las 
dos terceras partes de la enseñanza de esta disciplina están 
dedicadas al aprendizaje práctico de la. lengua. De ahi la ne
cesidad de utiliZar una abundante selección de textos, que 
habrá de constituir el centro de interés de la clase. Las lec
turas escogidas han de ser a.decuadas a la edad y sensib1l1da:i 
de los niños; Se evitará que sean excesivamente pueriles y se 
procurará que ofrezcan auténtico interés pata los alumnos. Se 
consideran como más apropiados para primer curso los textos 
en prosa, con preferencia narrativos, de los mejores autorp.s 
contemporáneos. Los textos poéticos, también de tipo narrativo 
(o llrico, de lenguaje claro y senclllo> , deberán proceder de 
los romances tradicionales y de los grandes poetas espafioles. 
(Cuando los textos na.rrativos sean fragmentarios es muy con
veniente que el pasaje escogido se sitúe dentro del argumento 
total.) El número minimo aconsejable de estas lecturas es el 
de veinticinco. ' 

Se recomienda que todas las lecturas vayan acompafía.das 
de abundantes aclaraciones de palabras, interrogatorios y ejer
cicios de voca.bulario y de Gramática. 

Los textos de lectura deben ser Objetó de una explicación 
de carácter elemental adecuada a los alumnos de estos cursos. 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 

a) CompreIÍsión: hacer que quede claro el sentido de todas 
la.s voces, expresiones, alusiones históricas y geográficas del 
trozo leido. Se situará también el pasaje dentro del argumento 
total de la obra. ' 

b) Estructura: señalar las partes esenciales en que se di
vide el texto, haciendo, ver al alumno aquello que constituye 
el núcleo significativo. 

c)· Análisis de personajes, situaciones, contenido moral, afec-
tivo, ideológico, etc. . 

d) Nociones literarias: observación desde un punto de vis
ta el~ental de las formas literarias (prosa, verso, narración, 
descripción, diálogo, etc.>. 

e) El comentario de textos deberá dar ocasión a abun
dantes ejerCicios de conversación en que se haga reaccionar 
personalmente al alumno frente a cualquier estimulo del texto. 

A propósito de las lecturas, recitaciones, explicaciones de 
textos y en toda ocasión que se presente se procurará la ad
quisición de vocabulario, principalmente sobre el mundo ex
terior, partiendo de lo más imnediato al alumno. Deben ha
cerse ejercicios orales y escritosde tipo variado: formación 
de familias de palabras, sinónimos, antónimos, etc. 

Los ejercicios de redacción han de efectuarse con la mayor 
frecuencia posible, aunque sean de extensión breve. Los te
mas serán preferentemente narrativos y no deberán ofrecer d:
ficultades de ordenación. En ellos se fomentará la observación 
de la realidad en que vive el alumno. 

Se realizarán ejerciCios de lectura en voz alta para corregir 
los defectoá ortológicos e iniciar a los alumnos en la lectura 
expresiva. 

La erpresión oral debe desarrollarse media.nte conversli\.
clones sobre las lecturas hechas en clase, cuestiones relacio
nadas con lo que rodea al alumno, temas de debate propuestos 
por el profesor o sugeridos por los a.Iumnos, y también me
diante resúmenes de narraciones expuestos por los mismos. 

Se considera muy conveniente la recitáclón de breves frag
mentos o pequefios poemas aprendidos de memoria (tratando 
de vencer la timidez del alumno) y la audición de textos gra
bados con. este fin 

La., ortografía se ensefíará en forma eminentemente prác
tica. Sólo se estudiarán las reglas de validez general. Los ejer
cicios de dicta.do no deben constituir un control habitual, siDO 
un método de Iliprendizaje que fomente el sentido de obServa
ción del alUIñno, evitando en lo' posible la obSesión por las 
faltas. Recomendamos el dictado de · textos previamente leídos 
y comentados. Este ejerCicio se reallzará con frecuencia y los 
pa.sajes serán breves. El profesor cuidará de que los alumnos 
que · presenten dificultades serias en la adquisición de la orto
grafía sean reconocidos por el Servicio pSicotécnico del Centro 
para determinar su posible reeducación. 

Las nociones gramaticales hllln de ser presentadas, más que 
por definiciones, por medio de abundantes ejemplos y afian
zadas con abundantes ejercicios. Se partirá, siempre que sea 
posible, de la observación de algún texto. 

. 
SEGUNDO amso 

Por lo que se refiere a segundo cUrso, además de lo enun
ciado anteriormente, se procurar~ que los textos dI! lectura 
recojan ma.yor proporción de p~ajes no narrativos que en 
primer curso. Algunos de estos textos deben guardar relación 
con las materias que se exponen en las últimas lecciones del 
programa. . 

Paralelamente. la ampliación de las lecturars traerá como 
consecuencia el enriquecimiento del campo léxico dominado 

. por el alumno. El mundo de las sensaciones, por ejemplo, po
drá incorporarse al vocabula.rio. También en los ejercicios de 
redacción se comenzará a introdlcir descripciones, partiendo 
en ocasiones de modelos literarios 

Es preciso adverttr que el prOg:'ama teórico de segundo cur
so se ha concebldo de acuerdo con el enfoque ciclico qUe In
forma el cuestionarlo. Asl, en su ma.yor parte, es una amplia
ción de las nociones estudiadas el afio anterior. 

GEOGRAFIA E HISTORIA 

A.-CuestionariO oficial 

PRIMER C1JRSO 

Geografía de España 

1. Representación de lá Tierra. 
2. España respecto al mundo. 
3. Relieve de la Penlnsula IbériC¡. 
4. El clima peninsular. La vegeteclón. 
5. Rios y lagos. 
6. Mares y costas. . 
7. La población española. El ctmPO y la ciudad. 
8. Agricultura espafiola. 
9. Ganaderia y pesca. 

10. La minería. 
11. La industria. 
12. Comercio y comunicaciones. 
13. El Estado espafiol. 
1~ Unidad y variedad del suelo tspafiol. 
15. La Egpafía Interior. La mese¡a. La depresión del Ebro; 
16. La 1\!Spafía med~terránea. An(aluc1a, Levante, Baleares, ca

taluña. 
17. La España atlántica. Gal1cia. Zona cantábrica. Canarias. 
18. Los territorios .africanos. 

SEGUNDO CURSO 

Geografta Urnversal 

1. El universo. 
2. La Tierra. . 
3. Las aguas marinas. 
4. El relieve terrestre. 
5. El clima y la vegetación. 
6. Las aguas continentales. 
7. El hombre y el medio ~gráf.eo. 
8. Los modos de actividad hwn&na.. Agricultura, ,anadería., 

minería. 
9. La transformación de los pr>ductos. Transportes y comu-

nicaciones. 
10. El continente europeo. 
11. La Europa nórdica. 
12. La Europa occidental.-Islas británicas, Benelux, Francia, 

Memania. 
13. La Europa mediterránea. Grecia, Italia, PenínsUla Ibérica. 
14. La Europa Central. 
15. La Europa alpina y danubta.m. 
16. La U. R . 8 S. 
17. Asia. 
18. Asia monzónica. 
19. Asia. del Suroeste. 
20. Africa. 
21. AfriCa Septentrional. 
22. Afriea Central y Austral. 
23. América del Norte.-Canadá y Estados Unid08. 
24. América Centra.l.-Méjioo, zona. istmica, Antilla .. 
25. América del Sur. 
26. Paises andinos, 
27. Los paises del P\ata.. 
2$. Brasil. 
29. Oceanía. y AU&ta'aa1a. 
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TERCER CURSO 

Hitoría Antigua y Media Universal y de Espa1ia 

1. Los orígenes de la humanidad.-El hombre preshistórico.
Arte prehistórico espa.lÍol. 

2. Los grandes escenarios históricos del Próximo Oriente: Me-
sopotamia y Egipto. . 

3. ImPQrtancia y herencia cultural de los imperios del Pró· 
ximo Oriente: el legado de Egipto y de los pueblos meMpo
támicos, civilización persa ,y aportación fenicia. 

4. Europa entra en la Historia. Grecia.-Los principales Es
tados ciudades.-Luchas con los persas y sus consecuencias 
Alejandro Magno. 

5. La cultura griega:' instituciones, cultu;ra y arte. 
6. . Roma a la conquista. del mundo.-Etapas de la expansión 

romana. 
7. Fases del gObierno romano: Monarquia, republica e' imperio. 
8. Caracteres generales del legado de Roma: instituciones. 

cultura y arte. . '. 
9. España entra en la Historia : Iberos y celta s.-Los pueblOS 

colonizadores. 
10. H~pani.a, provinCia de . Roma.-Fases de la conquista de 

H¡spama por Roma.-La romanizooión.-El cristianismo tn 
España. 

H. Las invasiones germánicas y sus consecuencias.-La cultu
ra de los pueblos germánicos. 

12. Los pueblos germánicos en España.-Instituciones cultura 
y arte visigóticos. ' 

13. El Imperio bizantino: Justiniano, reconstructor del Imperio. 
Cultura y arte bizantinos. 

14. El Islam y su eX'pansión: Instituciones y cultura musul
mana. 

15. Los musulmanes en ~paña: Emirato independiente.~Ca1i
fato de Córdoba.-Rei-nos de Taifas.-Instituciones, cultura 
y arte. 

16. Intentos medievales de ¡oeconstTucclón de! Imperio: Garlo
magno y su obra política y cultural.-Formación del Sacro 
Imperio Germánico. 

17. La Iglesia; su expansión y la cultura monástica: El arte 
prerrománico. 

18. La resistencia cristia.m. en la Peninsula hispánica hasta el 
'siglo XI: hechOs más importantes.-RepobllLc!ón del terri
torio reconquistadO.-El gran empuje cristiano: Sancho el 
MayOir de Navarra. 

19. El feudalismo Y la cuJ;ura románica.-El Pontificado en la 
Alta Edad Media.-Las Cruzadas y sus consecuencias. 

20 . . Las monarquías occide:ltales durante los siglos XI y XIJ.
FrlLncia: los CILpetos.-Inglaterra: la Car<ta Magna. 

21. La Reconquista española en los siglos XI y XII. AUonso VI 
y el Cid. Alfonso VIn.-Conquista del valle del Ebro. El 
Condado de Barcelona y formación de la Corona de Aragón. 

.22. Instituciones, cultura y . arte de los reinos hispánicos · en 
los siglos XI y XII. 

23. La cultura urbana y 6 arte gótico. Renovación económica 
urb&na, religiosa y cul~uraa. El nuevo estilo artístico. ' 

24. El Pontificado y la lllcha hegemónica de las monarquias 
OCCidentales. Inocencio m.-Francia e Inglaterra: la. gue
rra de los Cien Años. 

25. El gran avance de ~a Reconquista española del sig>lo XITI. 
Fernando III el Santo, J .aime I y la expansión de Aragón. 
Alfonso X el sabio y su obra. 

26. Las COironas de Casti:lla y All'agón durante el siglo XIV. 
Principales acontecimiEntos. 

211. La casa de Trastaman. en CILStilla. y Aragón durante el si
glo XV: breve estudio de los hechos más impOlrtantes. 

28. Instituciones adminiStrativas, políticas y sociales de los rei
nos peninsulares (sjglw XIII-XV). 

29. Manifestaciones económicas, culturail.es y artísticas. de los 
reinos penin.su1ares (S!€los XlII-XV) . 

38. F.InaJ. de aa Edad Media europea. Constttución de ,las mo
narquías nacionales. L3. caída de Constantinopla. 

OUARTO CURSO 

Historia Moderna y Contemporánea Universal y de Espafi4 

1. El Renacimiento y los tiempos nuevos. Caracteres genera
les del Renacimiento humanista. Italia. ·y el Renacimiento 
artístico.-El RenaciInÍtnto ¡fuera de Italia. 

2. La unificación territorial de los Reyes Católicos. La lucha 
por el trono. Etapas de la unificación territorial: Granada. 
Navarra y los intentos de aproximac.ión a Portugal. 

3. La renovación politica, administrativa, social, económica, 
religiosa, cultun.l y a."Itistiea. de . la. España de los Reyes 
católieos. 

. 

4. La época <le los grandes descubrlmientos. causas. Los des
cubrimientos portugueses. Los descubrimientos colomblnos. 

5. El Imperio de Carlos I de España y V de Alemania.-La 
herencia de Carlos I.~Problémas interiores.-Politica 1n-. 
ternacional de Carlos L 

6. La conqu\,sta de . América durante el reinado de Carlos L 
Las grandes conquistas y exploraciones. 

7, La crisis de la cristiandad occidental. Precedentes y des
arrollo del protestantismo. carlos 1 y la Reforma protes
tan.te, El Concilio de Trento y la renovación religiosa. 

8. FelIpe n. Apogeo de lo hispá.niCo en Europa. La herencia 
de Felipe n .-La unidad peninsular.-Los Países Bajos.
La competencia inglesa. 

9. Confii?t?s político-religiosos en Europa. Situación po-.litica 
y espiritual de Europa a comienzos del Siglo XVII.-La 
guerra de los Treinta Años y la paz de Westfalia. 

10. La rivalidad franco-española y el fin de la preponderancia 
de los Austrias. Ultimos reyes de esta dinastía. El ocaso 
del gran siglo español: Carlos II. La guerra de Sucesión 
españOla y la paz de Utrecht. . 

11. Los gr&?des Estados del Occidente europeo. El apogeo fran
cés: LUIS XIV.-Las revoluciones inglesas, 

12. La cultura de la época barroca.-Evolución social y econó
mica,-Los adelantos cientlf!..cos.-El arte. 

13. Instituciones, cultura y am en la España de los siglos XVI 
y XVII. . 

14. La obra colonizadora de España en América.-Caracteres. 
Organismos administrativos.-La obra religiosa. económica 
cultural y artística de España en América. ' , 

15. Las grILndes potencias europeas en el siglo XVIII. Dos nue
vas potencias: ' Prusia y Rusia.-Lucha por la hegemonía: 
Guerra de los Siete Años.-;-La rivalida.<l fitanco-1ng¡esa. 

16. La Europa ilustrada del siglo XVIII.-La nueva filosofia.
Tendencias económicas.-Desarrollo científioo.-El despotis
mo ilustrado.~El siglo de la mUsica, 

17. Los Borbones en España.~Política interior e internacional 
hasta la Revolución francesa. . . 

lS. Significado de la obra de los Borbones espa.ñoles.-Las ins
tituciones.-La. obra económi'ca y social.-Cultura y arte.
Goya. 

19. Las ideas revolucionarias y sus consecuencias.-La indepen
dencia de los Estados Unidos.-La Revolución f;rancesa: su 
proceso y su triunfo. 

20. La éPQca naPQleónica.-Las conquistas napoleónic9¡S y la 
reslstenc.i1l: eurQpea.-Co~greso de Viena y la Santa A[ianza. 

21. La OpOSICIón de España a Napoleón.-Acontecimientos más 
importantes de la guerra de la Independenc~a.-LasCortes 
de Cádiz y la Constitución de 1812. 

22. Revolución y reacción en el reinado de Fernando VII.
La emancipación de la América española.' 

23. Liberalismo y nacionalismo en la Europa del siglo XIX.
Las revoluciones de lsao y 1648. La unidad alemana e 
italiana. 

24. La EurOPa de la segunda mitad de! siglo XIX y el colonia.. 
lismo.-Expansión del imperio colonial inglés.-La Francia 
de la ITI República.-Los Estados Unidos durante el si
blo XIX: Guerra de Secesión. 

25. España entre 1003 Y 1898.-Etapas del Gobierno de Isa
bel n, Revolución de 1868. Ama.deo l.-La primera Repu
blica.-La restauración.-El desastre de 1898. 

26. Sociedad y cultura durante el siglo XIX: 
2'1. L¡¡, paz armada y la primera Guerra Mundial.-El Tratado 

de Versalles. 
28. Las grandes potenCias entre 19'18 y 1939. La revolución rusa.. 

Italia y Alemania.-Las.democracias europeas. 
29. La segunda Guerra Mundial y la postguerra.-Lp, guel'lra 

fría. Los Organismos internacionales: la. ONU, la UNESCO 
y la paz mundial. 

30. De la MonarqUÍa a la segunda RepubUc¡¡, española.-Reina.
do de Alfonso XIII.~La cuestión marroquí y la dictadura 
de Primo de Rivera. 

3;¡. La segunda República y e! Mov.imiento Nacional-Evolu
ción material. social. económica e intelectual de la Espa.fia 
actual.-Los planes de Desarrollo. 

32. La cultura europea en ' la Eda.d Contemporánea. 

B.-Orientaciones metodológicas 

Geogra,fta 

En el pl.anteamiento del presente cuestionario de Geografía 
en el Bachillerato Elemental comprendtdo en los dos primeros 
cursos seba pretendido proPQrcionar a los alumnos los más ele
mentales conoc1mientos de la materia. procurándose " que éstOs 
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no constituyan hechos aislados, sino dentro de la lógica conca
tenación de esta Ciencia. 

Cada lección constituye una uIÚdad dídáctica y su conte
nido ajustado a la hora de clase. A este imperativo ha de ple
garse tanto el Profesor como el texto; tarea, en verdad, no di
fícil si tenemos en cuenta la edad del escolar y la posibilidad · 
de ceñirnos a lo meramente esencial de cada tema. sencillez y 
claridad son las premisas básicas de este propósito. 

En esta línea se hacia preciSO antes de introducir al escolar 
en el estudiO de nuestra Península, incluir como preimbulos al
gunos conocimientos muy someros de Geografía general para 
que el alumno posea el vocabulario y las ideas fundamentales 
que le son imprescindibles para afrontar intelectiva y no me
morísticamente los hechos geogni.ficos. A ello responden la pri
mera lección del programa, así como aquellas preguntas de ca
rácter general que anteceden a algunas lecciones. se quiere ln
sistir en el enorme valor que representa la perfecta comprensión 
de mapas y planos. No hay metodología geográfica si prescin
dimos de este material. pero no la hay tampoco si el escolar 
no ha llegado a una total identificación entre lo real y lo re
presentado. La observación directa, la comparación de fotogra
fias aéreas o panorámicas son medios didácticos suficientes 
para conseguir desde el primer momento que estas mentes ju
veniles vean, piensen, geográficamente. 

Al redactar los cuestionarios y programas de Geografía de 
España ha pareCido más oportuno ofrecer en primer lugar el 
estudio de los hechos generales. Este cambio, respecto a las 
normas hasta ahora en vigor, viene dictado por la experiencia. 
Sopesándose las ventajas y los inconvenientes ha pesado más 
qUe ningún otro razonamiento que al escola.r medio, y más aún 
a la edad que aborda este estudio, le es difícil formarse una 
idea clara de España. t~niendo que unjr las partes de un rom
pecabezas. cuyo modelo desconoce. Conociéndolo puede ya se
parar sus partes. 

La segunda parte del cuestionario. el estudio regional o zonal, 
está trazado sobre la base de unas divisiones fundamentales a 
las que se llega por su rasgo esencial más característico: Meseta, 
España Mediterránea, España Atlántica. Una exposicíón some
ra de sus características más destacadas precede a las subdi
visiones de las mismas, donde Jo específico y pecul!ar a cada 
una deoe tener cabida. Así quedará claro las analogías y los 
contrastes. se huye a propósito de las referencias comarcales, 
no porque se consideren que deben eliminarse, sino para con
segujr una moderación en su estudío. 

Finalmente, este programa, como el de Geografía Universal, 
está concebido para su desarrollo en los dos primeros tercíos 
del curso si la expoSición se simplifica. 

El cuestionario de Geografía Universal aparece dividido en 
las dos partes tradicionales: Una, general, y otra, que proyecta 
estos hechos a los marcos naturales y humanos. Su primera 
parte, aun reducida al mínimo preciso, es la antesala absoluta
mente necesaria para entrar en el estudio y comprensióil de 
zonas y paises. 

Manteniendo el estudio general de cada continente se ofrece 
una posterior parcelación zonal donde se especifican los carac
teres más acusados. Aquellos países de fuerte personalidad actual 
quedan Individualizados en su estudio, que se concreta a sus 
aspectos más notorios y esencíales. De esta forma se elimina 
el rutinarísmo a que venia llevando la aplicación de un cliché 
único para todos y se intenta conseguir que la peculiar fisono-

., mía geográfica de cada marco natural y politico vaya fijándose 
precisa y diferenciada en los alumnos. 
. Es de rigor que cada lección vaya acompañada de ejerciciOS 

y lecturas escogidas. De su índole se trata en las normas que 
se exponen a continuación. 

Las orientaciones didácticas y metodológicas que siguen están 
trazadas con una sola finalidad: hacer asequible el cuestionario 
que precede a la mentalidad de unos escolares de primero y se
gundo cursos del Bachillerato y contribuir, conjuntamente con 
las restantes disciplinas, al desarrollo de las facultades inte
lectivas y formación del Individuo a nivel de la Ensefianza 
Media Elemental. 

a) Utilización de un léxico senclllo para que los términos 
geográficos vayan paulatinamente formando el lenguaje propio 
de la asignatura, 

b) Desterrar el viejo sistema de la «pregunta de la lección», 
sustituyéndolo por un diálogo vivo y rápido que moviliza la 
atención de todos. Consume poco tiempo y facilita la reflexión 
y se contrastan pareceres y opiniones. El alumno piensa, no me
moriza. 

c) Utilización del método oomparativo. Pocas disciplinas se 
prestan tanto a este sistema. El cuestionario está concebido 
para que pueda realizarse esta función; los hechos físicos y 

humanos, el suelo y Jos modos de vida, 11\8 actividades y el 
clima, son fac'ores de inapreciab:e valor en esta clase activa. 

d) La observación geográfica. Ea ideal es la excursión de 
uno o vanos días, irrealizable ca;i s~mpre o, al menos, siste
máticamente, pero el campo circundante y la ciudad ofrecen 
materia más que suficiente para poder proyectar lo inmediato 
y simple sobre lo general V cozn:¡lejo. Llano o montafia, cul
tivos, fenómenos atmosféricos, vivimda, circulación, etc., etc., son 
element-os tan aprovechables que por tenerlos tan a la mano 
prescindimos de ellos cuando tarto pueden ayudar a la !dor
macióm> geográfica que se pretende. 

e) Utilización de medios auxiliares. Los mapas, planos, fo
tografías, etc., son más que media; auxiliares fundamentales de 
esta enseñanza Jamás debe darSo! una clase de Geografía sin 
tener un mapa delante. El ideal es que al mapa de la clase 
respondan los alumnos con su a;;las en el pupitre. La mitad 
del camino se ha recorrido si el escolar aprende a ver, a de
ducir, geográficamente. Los cono::imientos solicitados son tan 
elememales que este aprendizaje ;JUede simplificar el estudio y 
fijar mejor las ideas. 

El uso de croquis, primero por el Profesor y después por 
el escolar en la. propia clase, cootribuye, al crear la imagen, 
aunque impreCIsa y esquematizada, a darle perdurabilidad a 
unos conocimientos Dada la simpl.cidad de estos estudios, tienp.n 
que seguir la misma línea de seLcillez. Por ejemplo: zonas de 
secano y zonas de regadío de la región levantina; el Canadá 
pobladO y el despoblado, etc. Ll fotogra·fía comentada o la 
diapositiva, donde se analizan a grandes rasgos los elementos 
del paisaje, y cuya repetición te:minará por hacerse famUlar 
al escolar, que deberá tenerlas en su cuaderno de clase, al igual 
que los croquiS. . 

f) Reducir al mínimo las far.agosas relaciones de acciden
tes geográfiCOS, de ciudades, de comarcas. de prOductos. No 
hacen más que complicar y hacex odioso un estudio que obliga 
a un esfuerzo Que termina por str un puro nombre sin conte
nido IÚ proyeCCión espacial algux.o. Pocos, siempre localizados, 
conceptuales, cuyo recuerdo prov)que siempre una síntesis de 
amplia gama geográfica. 

g) Ejercicios. Cada lección de_e ir acompañada de una serie, 
no muy extensa, pues se debe te:J.er en cuenta la duración de 
la clase, Le sencillos ejercicios, Ce contestación oral, escrita o 
gráfica. que versen sobre la matelia estudiada y permitan com
probar su asimilación y compremión. Redactooos en forma t·al 
que obliguen a reflexionar, comp~rar o deducir sobre los cono
cimientos adquiridos. Cada día se deben dedicar unos minutos 
a preguntas dialogando sobre elas, contrastando las diversas 
contestaciones y resumiendo desptés la más acertada y precisa. 

h) Lecturas. Igualmente cad~ lección debe ir acompañada 
de una lectura escogida, sugerentt. que verse sobre el contenido 
del tema tratado y permita un conocimiento más extenso de 
algunos de los hechos o fenómenO) geográficos que se describan, 
con el ÚIÚCO fin didáctico de inciar al alumno en esta clase 
de lecturas. 

La Geografía debe ser vista ~ enseñada como una unidad 
en la que sus diversos elemento; se asocian y relacionan. El 
hecho aislado, ya físico o huma.no, no es propiame.nte Geo
grafía. 

Historia Universal y de España 

El nuevo Plan del BachilleratAI Elemental unificado dispone 
que la Historia Universal y de Es:>afia se estudien en los cursos 
tercero y cuarto, a razón de tres unidades didácticas sema-
nales. . 

Como en el Plan anterior, la Historia se estudiaba en un 
solo curso, en clase diaria, ha sido necesario hacer una nueva 
estructuración de esta disciplina y dividirla para facilitar su 
estudio en dos grandes períodos. 

El primero abarcará desde lJs albores de la Humanidad 
hasta el siglo XV, y su estudio SE dejará en el tercer curso del 
Bachillerato 

El segundo periOdo comprencerá desde el siglo XV hasta 
nuestros días, y su estudio se dEsarrollará en el cuarto curso. 

En esta panorimica histórica le ha procurado dar una cierta 
preponderancia a lo que constltu~e el alma de los pueblos: sus 
instituciones políticas, sociales y religiosas y su desarrollo eco
nómico, cultural y social 

Las lecciones que van incluiea.s en los respectivos cuestio
narios deberán ser desarrolladas ~ada una de ellas en una uni
dad didáctica. 

Para ello ' el Profesor deberá centrar su explicación en los 
puntos fundam entales de cada .ección, procurando captar el 
inter<'!s de los alumnos. rehuyendo toda erudición accesoria y 
eliminando la enseñanza memoriltica. En cada lección deberá 
analizar con claridad las causas Y consecuencias de los hechos 
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o aconteclmlemo& Cllstoncob objeto de estudio. y destacar ¡as 
caracterlsticas que han dado a las SocIedades desaparecidas su 
fisonom1a propia . y su aportación al acervo cultural de la Hu
manidad. ASI. púes. no deberá recargar la memoria del alumno 
con el · aprendizaje memorístico de nombres, fechas o hechos 
anecdóticos y guerreros . .. que para nada Sirven, como no sea 

. para desorientarle y hacerle formar un concepto falso del al· 
cance, contenido y verdadero valor de la cienCia histórica. 

En consecuencia. solamente se estudiarán aquellos persona· 
jes que hayan tenido una importancia excepcional en el acon· 
tecer histórico. Lo mismo puede decirse t'especto a los hechos 
guerreros, pues . sólo deben tratarse aquellos que han tenido 
una influencia deCIsiva en la evolución de la historia: aSl. por 
ejemplo. es necesario CQnocer las guerras entre griegos y persas 
porque sin ellas no se podria explicar la evolución posterior de 
Grecia. con el predominio de Atenas, madre de la cultura he· 
lénica. . 

Para que ¡a ensefianz'l de la historia sea lo más Intuitiva po· 
sible, el Profesor apelará a la lectUra comentada de textos hi!;· 
tóricos, a la presentación y análisis de diapositivas. filminas. 
grabados y cuadros de reconocido valor documental. a la viSita 
de monumentos y museos y. naturalmente. al estudio de los 
vestigiOS que haya dejado el pasadO en la localidad y en la 
región donde esté situado el Centro 

Para que esta ensefianza sea plenamente formativa. el Pro· 
fesor procurará la participación activa de los alumnos en la 
cl!l.\!€ mediante frecuentes y hábiles preguntas que sirvan para 
estimular su actividad mental y para ejercitar su espíritu dI' 
observaci6n y de reflexión. 

Los ejerciCIOS escritos por medio de cuestiones bien escogl· 
das serán complemento adecm,do de esta labor formativa, pues 
a través de ellos aprenderá el alumno a ser exacto y conciso. 
a distinguir lo importante de 10 accesorio, a ordenar sus ideas 
y a clasificar íOS datos de que dispone. 

Convendrá habituar a los alumnos de estos cursos a ilustrar 
su cuaderno de Historia por medio de dibujos. mapas histó' 
ricos, diagramas y fotografías insertadas en revistas inservibles. 
periódicos o fonetos de turismo. 

LATIN 

. A.-Cuesti(]lla;rio oficial 

TERCER CURSO DEL BACHILLERATO 

(Primer ct:rso de Latml 

l.-Introducción. 

1. El latin en la hiStoria y en la cultura europea. El latin y 
las lenguas hispánicas. 

2. . El alfabeto 18ltino y su prmunclación. 

1I.-Mor/ologia. 

3. El nombre. Las cinco declinaciones en sus formas reguJares. 
4. El adjetivo. Tipos «bonus» y «pulcher»; «fortis»; <!prudensl). 
5. Compar3¡tivos y superla.tivos regula¡-es. Formas especiales 

de ebonus», emalus». cmagnus», «P&'VUSJ. 
6. Numerales. Los cardinales. Los ordinales. 
7. Pronombres. Personales y reflexivos. Posesivos. Demos·tra.

tivos: «hic», «iste», <dile», <ds», <ddem»,. <dpse». El relativo 
eqUi». El interrogativo equis». Indefinidos: ealius», «alter». 
ealiquis», enullus». 

8. El verbo. Las cuatro conjugaciones regulares y el tipo cea.
pio» en fl¡Ct1va y en pasiVa. Verbos deponentes. Conjuga.
ción de eS1IDl» y cpossum». 

8. El 8Idverbio Adverbios de modo derivados de adjetivos. 
Los grados en el 8Idverbio. 

l1I.-8intaxis. 

10. Concordancia: entre verbo y suje.to; entre adjetivo y sus
tootivo . . 

11. Funciones principales de los distintos c'asos; sus equiva-. 
lencias en castellano. 

12. La prepoSición. Preposiciones de ablativo. PrepoSiciones de 
fl¡Cusativo. Usos de «in». 

'13. Complementoo de lugar. 
14. Oraciones eopul8ltiVQS; sus elemenoos. 
16. Oraciones fl¡Ctivas y pasivas; sus elementos respectivos. Con

versión de sct1vas en pasiras y Viceversa. 
16. La oración de rel8ltivo. Concordancia del rel8ltivo con el 

antecedente. 

CUARTO CURSO DE BACHILLERATO 

(Segundo curso de Latin) 

Este curso comprende el repaso y afianzamiento de la ma.
teria estudiada en el curso anterior, con las adiciones siguientes: 

I.-Mortotogzo, 

Particu1a;rldades mas Inlportan·tes de l~S declin8ICiones: ge- . 
ni.tivos plurales en (t-um». en lugar de e-rum»' «deus»' 
tcIuppiter». «vi¡,»: «bos»; «domus»; dativo y abl~tivo plu: 
ral en «-Ubus» Pe·culiandades relativas aJ número v al 
género: .«coplae». «litterae» «castra». «locus». 

2 Ad.ietivos del tipo «acer» Ad.letivos de ablativo en e-e» 
«(Vetusll «dives». etc.). 

3. Comparativos y superlatIvos IrregUlares. 
4. Pronombres El Interrogativo ruter» Los llldefinidos eqUIs». 

«quidam» «quisqUt-»: «unus» «solus». «totwm 
5. Pasiva impersonal 
6. Verbos semideponentes 
7. Las conjugaciones oerifrilSticas con participio en e-urus» 

y en «-ndus» 
8 Verbos irregUlares: «prosum»: «vo1o». molo». «malo»; «fero», 

·«eo». «f1Q» 
9 Estudio especial de las series de adverbios de lugar. 

ll.-SintaXis. 

10. Nominativo predicativo con verbos activos y pasivos. 
11. Doble acusativo. Acusativo sin preposición complemEmto 

circunstancial 
12. Dativo complemento de verbos in.üransitivos: doble dativo; 

dativo agente: dativo posesivo. 
13. Ablativo de cualidad Ablativo con «utor» 
14 Complementos de tiempo 
15. ConstrUCCIones de gerundio y gerundivo. Usos del partici

pio El ablativo absoluto. Valor del participio pasado de 
los verbos deponentes 

16. Oraciones completivas: de mfinltivo: Interrogativas indi
rectas: con «ut» (<De». «quod». 

17 SUbordinadas adverbiales 
18 La conjunción PrIncipales conjunciones de coordinación. 

Conjunciones subordinativ'as más usadas: «cum». «ut», ene 
qUOdll 

IlI.-Vocabulario. 

A lo largo del curso el alumno deberá aprender un m!n1mo 
de quinientas palabras del vocabulario básico, entre las que no 
podrán faltar las de valor gramatical; adverbios, preposiciones 
y conjunciones más usuales. 

B.-Orientaciones metodológicas 

Según 10 dispuesto en el articUlo décimo del Decreto 1106/ 
1967. de 31 de mayo (<<l30Ietin Oficial del Estado» de 2 de ju

. nio) . por el que se establece el nuevo plan de estudios, ela 
ensefianza del Latin irá orientada al conoci.riJ.iento de los rudi
mentos de esta lengua y al estudio de los orígenes latinos de 
la lengua espafiola» 

Es fundamental el aprendizaje del vocabuJario básico que 
se preceptúa en ambos cuestiona;rios, ta4'lIto más cuanto que 
un g.ran porcentaje de vocablos castellanos tiene su explicación 
direota en el conocimiento del vocabulario latino. 

El total del léxico latino sugerido para cada curso debe 
9,dquirirse gradualmente y conciliando la menor dif1cult8ld de 
la forma de las palabras con su . mayor frecuencia y resonan~ 
cia en la vida romana, a razón de unas diez palabras por cla.- · 
se, procurando que responda., a modo de centro de inlterés, al 
contenido de los textos traducidos en cada una. 

Diohos textos deberán hacer referencia principalmente a 
los aspectos fundamentales de la civilización romana, de modo 
singular a los que han informado y siguen informando nuestra 
cuJtura. . 

Se estima que para este grado los tex·tos de cualqUier a.utor 
latino, por sencillo que sea. deben proponerse convenientemen
te simplificadOS. 

Lecturas en castellano de asunto clásico pueden completar 
el conocimiento de dicha civilización Es aconsejable que se 
realice por lo menos una a la semana, e incluso que figuren 
en los propios libros de texto. 

Se recomienda encarecidamente que tanto en los libros de 
texto como en la prá.ctica real de las clases se propongan las 
lecciones no en el orden sistemático de los cuestionarios, sino 
en forma combinada, de tal manera que el estudio de la mor-
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fologia. sintaXiS. vocabulll4'io. ejercicios y traducción sea. simul
táeno y a.rmónico 

Como procedimientos práctic06 de enseñanza de la. tr'aduc
CiÓll se aconsejMl el de articulación del periodo y ejercicios re
petidos hasta adquirir la ra.pidez de reflejos necesaria para 
llegar a la tl'aducción ráJpida, sin necesidad de previo análisis. 

La. traducción Inversa no se considerará fin en si misma. 
sino instrumento pa.ra afi-anzar el conocimiento de la gramática 
y del vocab.:uIario propuestos en la leeción respectiva. 

MATEMATICAS 

A.-Cuestionario oficial 

PRIMER CURSO 

1. Conjuntos. Inclusión. Pa.rtes de un conjun·to. 
2. Unión e inte'sección de conjuntos. 
3. Correspondencias en,tre conjuntos. 
4. El número natural. 
5. Sistemas de numeración. Sistemas binario y decimal. 
6. Operaciones con númer06 naturales: adición y muLtipli

cación. 
7. El problema de la sustracción y el problema. de la división 

exacta. . 
8. La· división entera.. 
9. Las fracciones de términ06 sencillos. 

10. Los números decimales. Operaciones. 
11. Práctica de la división de números decimales. 
12. Elementos geométricos: pla.no. recta. punto. rectas pa.rale

las, semirrecta, segmento. 
13. Transporte de segmentos. Clase de segmentos 19uaJes: lon

gItud . Adición de longItudes. Multiplicación de una longi
tud por un número natural. 

14. Medida de longitudes. El metro. Múltiplos y divisores. 
15. El ángulo como región Mlgular. Transporte de á.ngulos. 

. Clases de ángulos iguales. Adición de ángulos. 
16. Simetria axial en el plano. Mediatriz de un segmento. Bi-

sectriz de un ángUlo. Rectas perpendiculares. Angulo reoto. 
17. Poligonos. Triángulos. CuadrilMer06. 
18. Circunferencia y circulo. LongItud de la. circunferencia. 
19. La traslación en el plano. ParaJelogramos. Angulos de 1adoo 

paralelos 
20. La cuadriCUla. El metro cuadrado. MúLtiplos y divisores. 

Areas de figuras planas. 

SEGUNDO CURSO 

1. Conjuntos. Producto de conjuntos. 
2. Correspondencias y reloaciones. Relaciones de eqUiValencia 
3 El número entero. 
4. Oper·aciones con números enteros. Potencias de exponente 

n!lltural 
5. Segmentos orientad06. Orientaciones de la recta. Abscisas. 
6. El problema de la. div1sión. Divisibilidad. Máximo común 

divisor y mfnimo común múltiplo. 
7. Teorema de Pttágoras. Raíz cuadrada. 
8. Movimiento del pIrulO sobre si mismo. Simetl'1as axiales. 

TraslaciOl!leS y giros. 
8. El ángulo como giro Medida de ángulos. Operaciones con 

medidas angulares. 
10. La esfera. La esfera terrestre; longitud y latitud. Movi-

mientos de l¡¡. Tierra. Medida del tiempo. 
11. El cubo. iE1 metro cúbico. MúJottplos y divisores. 
12. . Unidades de capacidad y de masa. 
13. Estudio descriptivo del or>toedro. Prismas. Pirámides. 
14. Cilindros y conos de revolución. 
15. Determinación empírica de volúmenes de los cuerpos es

tudiados. Fórmulas. 

TERCER CURSO 

l . Revisión de las nociOnes de correspondencia y de relación 
de equivalencias. Relaciones de orden. 

%. Fracciones. Olases d~ fracciones equivalentes. El número 
raciona.!. . 

3. Operaciones con números racionales. 
4. Fracciones decimales. Expresión decimal de un número ra

cional. 
5. Noción de a.plicación. ,A,plicación JineaJ.: y = ax. Proporcio

nalidad. Ejemplos. 
S. La aplicación afín: y = ax + b. RepreseIlltación gráf.ioa. El 

movimiento unifonne y otros ejemplos. 
7. Noción de ecuación. Resolución de ecuaciones lineales con 

una incógnita. . 
8. Inecuaciones. 

9. Ecuaciones con dos incógnitas. Sistemas sencillos de dos 
ecuaciones lineales 

10 Resolución de problemas linEales relllitivos a. Cllestiones de 
la vida práctica: porcentajes; in·terés; descuento comer
cial; repar'tos propercionales; mezclas. 

11 . Proporcionalidad de longitudes. Triángulos en posición de 
Thales Propiedades. Triángulos homotéticos. 

12. Triángulos semejantes. SemEjanza. Escalas 
13 . Relaciones métricas en el tliángulo rectángulo. Construc

ción de cuartas. tercer·as y medias propól'ciona.lea. 
14. Angulos en la c1rcunferench... Proporcionalidad entre los 

ángulos centrales y sus arcos correspondientes. 
15. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Tablas. 

CUARTO CURSO 

1. Polinomioo de una indeterminada con coeficientes racio-
nales. Adición y mwtiplicacUn. 

2. División de un polinomio por x - a. 
3. La función polinomio. La func'1ón cuadrática. La. pa.rábola.. 
4. Ecuación de segundo grado. Radicales euadrátiC06. 
5. Problemas de segundo grado. 

t 
6. La. función y = --o La hipérbola equlláitera. 

x 

7. Tablas estadísticas. Valores medios. Desviación tipica. Grá
ficas. 

8. Posiciones relativas de rect~ y pla.nos en el espaclo. Es
tudio w,tuitivo de las relaclones de perpendicularidad y 
parnlelismo. 

9. Angulo diedro. Resolución de prOblemas sencillos en el 
sistema de representación diMrico. 

10. Descripción de los cinco poliedros regulaores. Simetria en 
el cubo y en el octoedro. Silletrías en el tetraedro . 

B.-Orientaeiones metodológicas 

En primer lugar, es de un interés extl'a.ordinario hacer 
nota.r las tres ideas fundament~les que han presidido la re
dacción de los presentes cuestionarios: 

a) Todos los temas que figuran en ellos, su ordenación en 
los distintos cursos y su exposición adecuada a :os Divelea men
tales de los a.lumnos han sido ampliamente experimentados 
durante varios años en numerosos centros oficiales '1 no 011-
ciales de todo el pais. 

b) Aquelloo cambios que aparecen desea.bles, pero sobre los 
cuales no se ha adquirido toda'ría una. experiencia. suficiente, . 
se ha.n aplazado hasta una posille renovación ulteriOr. . 

c) ' Suprimir los temas del cuestionario anterior que DO 
son esencia.les y aquellos otros 4ue por su contenido o por el 
pretendido rigor con que tradicionalmente se expoDian, re
sultaban inasequibles, como la tXPeriencia docente de muchos 
años ha demostrado. 

Otras consideraciones de carácter general que se han te
nido en cuenta. al elaborar los nuevos cuestionarios son los 
siguientes: 

- Proporcionar a los alumn(!s la poSibilidad de adqu1.s1ción 
de los conceptos y de los medio~ de tl'abajo de la. Matemá.tica. 
actual. 

- Conjugar al mismo tiempo el valor formativo de las en
señanzas con las aplicaciones prácticas. 

- Resaltar el sentido unitario de la Matemática. fundiendo 
todas la.s nociones en unidades funcionales basadas en 1& 
teoría de los conjuntos, en las Ideas de correspondencia. '1 de 
relación y en las estructuras algebraicas fundamentales. 

- Suministrar a los alumnos que han de continuar sUS es
tudios en el Grado Superior l~ nociones y el simbolismo que 
facilitan los procesos de deducc:ón y de axiomatización, mien
tras se proporCiona a aquellos que terminan su escolaridad en 
este ciclo elemental las técnicIIJ y la capacidad más precisas 
para su futura. actividad profes:onal. 

- Armonizar el estudio de 1& Matemática. con los de la Fi
sica, Geografía, Dibujo, etc. 

- Facilitar al profesor la 1tilización de métodos activos, 
ta.n necesarios, y la poSibilidad de adoptar un enfoque didác
tico más o menos avanzado según la realidad lo aconseje. 

- Conducir al alumno, a partir de ejemplos concretos, ha
cia la. creación de estructuras a.bstl'actas o la penetración en 
las que le sean propuestas. sin olvidar que la Matemática con
tiene en si misma suficientes motivaciones para mov11izar el 
interés de los a.1umnos. . 
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...:: 'Contribuir ' de ' máneraeficiente"'a'"'1a-turea esencial'-de" ',- ",:: 6." Oonviefre"'hacer'''uotar que-"ahor~' Se introduce '--el ,ángulo 
este ciclo, cual es la formación progresiva de estructuras meno como giro, y que este ,concepto difiere del dado en primer 

' tales"Y de su' :expli<ütaeión oral y escrita CQn un vOdabul&í'io curso como región angular. ' 
preCiso y una ClarIdad de estilo. " , 

TERCER CURSO 
La distrIbución de las ma,erias en los . distintos cursos se 

ha hecho procurando agrupaI los temas a.lrededor de ciertas 1. En este curso la present'aclón de 10& conceptos no sera 
estructuras algebraicas fundamentales, que no se citan expli- ya estrictamente intUItiva. 
citamente en rungunaparte del cuestionario, y prescindiendo 2. En las operaClOnes con números racionales, la poten-
de la sepa,ración entre Aritmética y Geometria. cia,ción se limitará al caso de expon~ntEl natural. El problema 

Por ello, el primer curso ~e centra en la estructura de': se' inverso del de la expresión decimal de un número racional 
migrupo (números naturales" segmentos). Se tratará sólo ,en el caso de un número finito de cifras. 

El segundO curso en la de grupo y anillo (números enteros, 3. Aunque no se incluya de manera expliCita ningún tema 
segmentos orientados. movimientos, ángulos como giros). acerca del cálculo literal, se sUpone que se habrá ido lntr'J-

En el tercero aparece la estructura de cuerpo con los nú· duciendo progresiva.mente desde los primeros cursos: al fOr-
meros racionales. mular las propiedades de las operaciones, etc. 

Introducidas aSi esta.s estructuras, necesarias en el Bachi- 4. Se ha introducido la palabra «aplicación». universal-
llerato Elemental, por medio de lás teorias citadas, se estudian mente admitida, reservando la de función pa,rR el caso de los 
en cuarto curso unas nociones de la teoría de polinomios. conjuntos de riúmeros. La proporcionalidad, por ser una corres-

La relaCIón de semejanza no se estudia. hasta el tercer curso, pondencia entre magnitudes que tiene carácter de aplicación 
pues no conviene presentar la idea de proporCionalidad ni los lineal, se ha incluido en este curso. 
teoremas- de Thales, aun sin demostra,rlos, a alumnos de me- 5. En el ' estudio de las ecua,ciones y sistemas lineales. se 
nos edad. pondrá de manifiesto que la posibilidad de su resolución de-

Otras cuestiones de evidente interés práctico se introducen pende y utiliza únicamente las propiedades del cuerpo de los 
en forma intuitiva en los diversos cursos, de acuerdo con 'las números racionales 
jJosibilidadesde cada edad, como, por ejemplO. el estudio, des· 6. La imposibilidad de demostrar el teorema de Thales sin 
criptivo de figuras y cuerpos geométricos. el cálculo de longi- hacer uso del cuerpo rea,l, que no se introduce en el Bach!-
tudes, áreas y volúmenes ccrrespondientes, la utilización de llerato elemental, ha sugerido el llamar «triángulos en posición 
la. geometría del espacio y unas nociones de Estadística. de Thales» a los que tienen un ángUlo común y los lados opues

PRIMLR CURSO 

1. Las nociones de teoria de los conjuntos se darán sobre la 
base de conjuntos concretos familiares a los alumnos, y se 
procurará que estas nociones se pongan de manifiesto a lo 
largo de todo el desarrollo ' del curso en los diversos temas. 

2. El estudio de las fracciones en este curso se limitará a 
BU aspecto intuitivo, utilizan10 términos sencillos, fácilmente 

, concebibles y manejables por' el alumno. 
3. El concepto de ángulo como región angular y el de si

metría axial deben ser introjucidos con ejerciciOS de dibuj/), 
plegado y recorte. llegando a la distinción de áng:llos llanos, 
cóncavos y convexos, recto, agudos y obtusos, y con sólo esto" 
recursos, sin emplea,r la meCida de ángulos, reservada al se
gundo curso, a la construcción de ángulos complementarios 
y suplementarios. 

4. Los temas propiamente geométricos deberán acompa
ñarse del uso constante de los instrumentos de dibUjo: trans
portador de segmentos, de ángulos, regla gradUada y sin grao 
dua,r, compás, escuadras, plantillas papel transparente y de 
calco. etc. 

5. La descripción de los ;Jolígonos, y en particular de los 
triángulos y de los cuadrÍláteros, pUede hacerse partiendO ~8 
la idea de linea poligonal abierta o cerrada. Las definiciones 
de los distintos tipos de triángulOS y cuadriláteros pueden da.r 
lugar a ejemplos muy suges;ivos de conjuntos contenidos en 
otros. 

6. La longitud de la circunferencia debe determinarse ex
perimentalmente por medio de numerosas mediciones y com
prObación de que en todos les casos se obtienen números pró
ximos a 11'. Lo cual, por otra parte, puede constituir una pri
mera inicia,ción a los métodos estadísticos. 

7. El empleo sistemático de la cuadricula puede ser muy 
fecundo en orden a la introducción empírica del cálculo de 
áreas, de las coordínadas cllil'tesianas y a otras muchas situlb
ciones interesantes 

SEGUIlDO CURSO 

1. En ' los temas relativos a la teoria. de conjuntos se se· 
guirán orientaciones · análogas a las dadas para el primer curso. 

2. Se introducen ahora el prodUCto de conjuntos y la re
lación de equiva.lencia, pemando en la posibllidad de esta
blecer el número entero corno claSe de pares equivalentes de 
números naturales sin dejar por ello de utilizar recursos in
tuitivos que ilustren este proteso. 

3. El conocimiento de núnero entero permite ya establecer 
la orientación de la recta y d~ los segmentos contenidos en ella. 

4. En la teoría de la. diTisibilidad será suficiente estudiar 
casos sencillos ' de descomposbión en factores primos y obtener 
el m. C. d. y el m. c. m. de números enteros positivos. 

5. Los movimientos del ;llano pueden ser tratados, como 
en primer curso, con la ayudá del plegado y del papel trans
parente, poniendo' de manitesto qué giros y traslaciones son 
productos de simetrías. 

tos a éste paralelos. y postUlar la proporcio"nalidad entre sus 
lados. A partir de aqui se puede estudiar la homotecia. La 
semejanza resulta como prodUCto de una homotecia por un 
movimiento. 

CUARTO CURSO 

1. En el último curso del Bachillerato elemental se ha pro
<.:urado introducir un minimo de conceptos nuevos, dejando un 
amplio margen para la revisión y sediment3!Ción de todos los 
'i.dquiridos a lo .largo de este ciClo. -

2. Definidos los pOlinomios y ' las operaciOnes de adición y 
multiplicación, se pueden hacer observar las analogi3!5 entre 
las propiedades de éstas con 1as de los números enteros, po. 
niendo asi de manifiesto la misma estructura algebraica.. De 
estas analogías surgen espontáneamente las ecuaciones lineales 
con polinomios. que no siempre tendrán solución. motivándose 
así el problema de la. división entera de polinomíos. Esta se 
estudiará sólo en el caso del divisor x - a, dados BU sencillez 
de cálculo y su valor intrínseco. 

3. Puesto qUe el alumno maneja ya la noción de aplica
ción, se ha hecho una distinción cla,ra entre los , conceptos de 
polinomio y de "función polinomio, utilizando en este , casó la 
palabra función para indicar que la aplicación es entre con
juntos de números, Con ello se elimina la expresión «valor nu
mérico de un pollnomio». que venia, utillzándose ' hasta ahora. 

4. Puesto qUe las ecuaciones de segundo gtadoqUe se pre
sentan en la. práctica carecen en general de soluciones raciona
les, se ha creído necesario la introducción de los Irracionales cua
dráticos, de los que sólo se darán la,s propiedades precisas 
para este objeto. 

5. De acuerdo con las ideas fundamentales que han guiado 
la redacción de estos cuestionarios, el estudio de la geometría 
del espacio ha de qUeda,r reducido a la mera observación y 
descripCión de hechos. suprimiendo las demostraciones. Sin 
embargo, el manejo del sistema diédrico de representaciÓ!l 
permitirá al alumno resolver algunos ejerCicios sencillos que le 
valorizarán las ideas y le ayudarán Ibl desarrollo de su intui
ción espacial. 

FISICA y QUIMlCA 

A.-Cuestionario oficial 

TERCER CURSO DEL BACHILLERATO 

(Primer curso de FíSica y Química) 

l. Medición de longitudes, superficies, volúmenes y tiempos. 
2. La masa romo cantidad de mat€ria: su medida. 
3. El movimIento uniforme. 
4. Las fuerzas. El pesO como fuerza. 
5. Líquidos. Presión. 
6. Gases. Presión atmosférica. 
7. Temperatura: su medición. 
8. Cambios de estado. 
9. La luz: propagación, reflexión, refracción y dispersiÓn. 
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10. Propiedades de la materia. 
11. Mezclas DlSOluctones. 
12. La transformación quim1ca. 
13. Relaciones ponderales. COncepto de átomo. 
14. Naturaleza eléctrica de la materia. 
15. Corriente eléctrica. . 
16. Electrólisis. 
17. Efecto magnético de una coniente. Magnetismo. 
18. Estudio monográfico de una especie química. 

CUARTO ClJRSO DEL BACHILLERATO 

(Segundo curso de Física y Química) 

1. COncepto de aceleración en el movimiento rectilineo. Calda 
de los cuerpos. 

2. Fuerzas aplicadas a un sólido: su composición. 
3. Relación entre fuerzas y aceleraciones. 
4. Acciones entre masas. Gravitación universal. Peso. 
5. EmpUje de -los fluidos SObre los sólidos sumergidos. 
6. TrabajO. Potencia. Máquinas. 
7. Energía: sus clases y fuentes. principio de conservación. 
8. Energía calorifica (calorimetría>. 
9. Dilataciones de sólidos y líquidos. 

10. Dilataciones de gases. 
11. Calor y trabajo. Máquinas térmicas. 
12. Carga y campo eléctrico. 
13. Corriente eléctrica. Leyes de Ohm y Joule. 
14. Campo magnético. 
1S. Corrientes inducidas. 
16. Movimiento ondulatorio. 
17. Sonido. 
18. La luz como movimiento ondulatorio. 
19. Sustancias Simples y compuestas. 
20. Reacciones ~ntre gases. 
21. Manifestaciortes energéticas en las reacciones quimlcas. 
22. Energía eléctrica y transformación química. 
23. Estructura. atómica (modelo de Rutherford). 
24. ACldos, bases y sales. 
25. Hidrocarburos. 
26. Combustión. 

It.-Orient8Ciones metodológicas 

PRIMER CURSO (3.°) 

El curso de nOCiones de Física y Qulmica pretende preSen
tar . por vez primera al alumno los fundamentoS de la FíSica 
y de la Quimica dentro del marco de las Ciencias de la Natura.
leza. En estas nociones se incluyen las magnitudes fisicas más 
fundamentales y asequibles al alumno de este curso y una sen-
cilla introducción al fenómeno qulmico. . 

Dado el carácter eminentemente eX¡le1'jmental de estas cien
cias, procede que el primer contacto del alumno con ellas sea 
la experiencia y el dato experimental. 

Su desarrollo debe realizarse de forma experimental. llevan
do al alumno a participar activamente dentro de lo posible en 
el descubrimiento de leyes y teorias y en la obtención de con
clusiones como resultado de los datos experimentales logrados 
en clase. . 

El método seguido ha de ser rigurosamente clentifico, inte
resando al alumno en la motivación de, la experiencia, en su 
realización y en la obtención de conclusiones, sin más orien
tación del Profesor que la que en cada caso resulte imprescin
dible. 

La particlpación del alumno en las experiencias podrá ha
cerse individualmente o en equipo. Se le exigirá que lleve el 
cuaderno de laboratorio. en el que anotará la motivación y pla
neamiento previo de la experiencia, su real1zacióp, los datos ob
tenidos y lOS que le proporcionen SUS compañeros de equipo; to
dos debidamente ordenados y tabulados como proceda, así como 
las conclusiones elaboradas por él junto con las que resulten 
del diálogo que se ha de mantener con posterioridad a la reall
zación del experimento. 

El estudio y supervisión del cuaderno de Laboratorio será 
elemento indispensable para orientar al Profesor en el desarro
llo del curso. 

Las exPerienCias serán sencillas en cuanto a a.paratos y reali
zación en la mayor relación posible con el ambiente en que el 
alumno se desenvuelva y claramente concluyentes. 

SEGUNDO CURSO (4.°) 

El objetivo fundamental de este segundo curso de Física y 
Química es introdUCir el concepto de energia, exPlicando" sus 
diversas manifestaciones y suS variaciones, 8. cuya. medida y cál-

culo debe lleprse dentro de los I1m1tes del programa. Tamb1én 
se estima procedente inic:lar en el alumno la idea de campo 
de fuerzas. 

Para su desarrollo se cree eseacial-en .cuanto posible-man
tener el carácter experimental, fenomenológico e inductivo que 
caracteriza al curso de Nociones. . 

En lo que sea oportuno. deberá preceder al desarrollo de las 
lecciones de este curso un recuerdo de los conocimientos y con
ceptos contemplados por el alurr;no en el anterior. 

Se Insiste en la importancia i¡ue adquieren-a este nivel de 
estudio-el cuadernO de labOratoxio y el trabajo personal y/o en 
equipo del alumnado. 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

se considera importante utilizar, ·en exclUSiva, unidades in
ternacionales para expresar tant> los resultados experimentales 
como los procedentes de cálculos: el sistema metro. kilogramo, 
segundo, grado centígrado, amperio, es especialmente recomen
dable 'incluso para las magnitudes de densidad (kflogramo/me
tro C'Úbico) , preSión (newton/II:etro cuadrado) y resistividad 
eléctrica (ohmio x metro) no enpleadas en la práctica.. No se 
prevén inconvenientes en facili~ar a los alumnos cuando se 
presente la oportUnidad un breve cuadro de equlvalenc:las. 

CIENCIAS l"ATURALES 

A.-CuestionU'io oficial 

PRIMER CURSO 

1. Monografía. del gato como ejemplO de mam1fenie. 
2. Adaptaciones biológiCas de los ma.m1feros. 
3. Monogra!ia de la paloma como ejemplo de aves. 
4. Ada.ptaciones biológicas de 11s a.ves. 
5. Monografia. del lagarto com1n como ejemplo de reptiles. 
6. Monogre.fia. de la rana común como ejemplo de an1lblos. 
7. Monogra.fla de un pez común y generalidades sobre los 

peces. 
8. Monografía. de la langosta veTde u otro insecto semejante. 
9. Características y adaptaciones más frecuentes de los m-

sectas. . 
10. Monogmfía. de [a araña. de los Jardines. Los arácnidos. 
11. Monografía del cangrejo de río u otro crustáceo semejante. 

Los crustáceos. 
. 12. Monografía del caracol dE las huertas. Alusión a. otros 

ejemplos marinos de molwcos.-Los moluscos en generaJ.. 
13. Monografía. de la lombriz de tiéml.. AJ.usión a las ten1a.s 

y triquina. 
14. Monografia. de la estrella y eriZo de mM. Generalidades 

.sobre los equinOdermos. 
15. Nociones elementa.1es sobre los pólipos, medusas y esponjas. 
16. Los animales microscópicos. 
1'1. Monografía de una planta herbácea. (judia, guisante, etc.). 
18. Monograifia de una planta :L1'bórea (almendro, cerezo, etc.). 
19. Monografia del tWipán u otra planta a!in. Alusión a. los 

cerea4es. 
20. Monograifia. del p1no. Alusün a. otros ál'bOles afines. 
:U. Generalidades sobre la. raí:, tallo y hojas de las plo.ntas. 

La nutrición vegetal. 
22. Genera.1ida.des sobre aa. flOir y ~a. reproducción floral. l!lJ. fIru-

to Y la. semilla. . 
23. Monograflas de un heleche y un musgo comunes. 
24.. El moho del pan, 1& lwadlra y [as setas comunes. Gene

ralidades sobre los hongos. 
25. Monografles de un alga mtrina y <le otra de agua dulce. 

Generalidades sobre las algas y alusión a los l1quenes. 
26. Las asociaciones biológicas. 
27. Las relaciones entre los serfS vivos y el medio en que viven. 
28. La. vida. en los principales medios biológicos. 

SEG11ND¡) CURSO 

1. Organización genEiI'a1 del Cterpo humano. 
2. Estudio elemental del esquEleto. 
3. Estudio elemental de la mll'!CUlatura. 
4. NOciones genera.les sobre el s.istema nervioso !humano. 
5. La piel y los sentidos del tac·to, gusto y olfato. 
6. El ojo humano y su funciroa.m1ento. Higiene. 
7. El oído humano y su fundonariliento. Higiene. 
8. El a.parato digestivo del rumbre y su funcionamiento. Bl. 

giene. 
9. La saÍlgre y el aparato circulatorio humano. Funciona

miento e higiene. 
10. El aparato respiratorio y 11. respiración. Higiene. 
111 • . La excreción y el aparato excretolr. Higiene. 
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12. I.oe micrOl;>iOl, lila ~nferIlle<iadea · y 1M def~llillo8 natural. 
y arttfiolales. 

13. Las enfermedades QUe constituyen los grandes azo~ de la 
humanlda<l. . 

14. Las fuerzM y los fenómenos feológicos externos. 
15. La. meteorización de las roca.'> y la. a«ión cólica. 
16. Acción geológica de los glECi~s y del mar. 
17. Ea trabajo geolÓgico de lf,S a.¡¡Ults superficiales y subtelr\i

neas . 
. 18 • . l.4I.cSedimenta.oión ioológict. Y las principales. rocaa sed1men-

tllori~. 
19. Las rocas combustibles. 
20. La formación de las monta.fias. 
2'1. Las rocas metamórftcM y su formación. 
22. Ea granito y otras rocas 8Jlnes. 
23. Los volcanes y las rocas volcánic8.8.-Los terremotos. 
24. Los filones y princLpales minerales de hierro, cobre y luz. 
~. Principales mineraJea de plomo, estafio. aluminio, mercurio 

y ur,anio. AllUlión a los metales nobles. 
26. Generalldadea sobre la histcrla de la Tlerra <tlempos ar

caicos y primarlo.s). 
211. La. historia de la tIerra en los tiempos secundarios, tercia,. 

rlos y cuatenlarios. 

. B.-Orienta~lones didáeticas 

El contenido de estos cur~os de Cienclas Naturales en el 
Ciclo Elemental del BachUlento tiene por base didáctica la 
o.bservación y la. experimentación de los seres vivos. objetos y 
fenómencs naturales más comunes. 

La. elección y expoaición dt los tem8.8 seleocion&doa reapon
den a. la. particula.r C&Pfi.Oldad de los niños en la edad escolar 
del Ciclo Elemental. La evidancia de intereses concretos de 
estos alumnos de los primerol grados de la l!lnseña.nza Media 
justUlc:a el objet,l'Vo que se . persigue de dar a conocer el mundo 
y 108 leres que lo forman tal como IIQn y QOmo viven, Inda
pendlentemenÚ! del 84'lIll\.Zón científico artifici~ en Que el 
hombre los ha. situado para fa,!ilitar su estudio. 

La. baae 'metodológica. de las cursos de Cienclu NaturlÜea 
ccmsiJt.e en ofrecer el mundo vivo a los nifioa, según modeloa 
representantivos de loS grande5 niveles de la organización bio
lógica.: monocraiies de contenido morfológico y . biolóa1co de 
&C1uello.s animales y pl1U1tas Ir.UY signlftcativos deade el punto 
de vista científico y fácilmente observables por ~r esenclalmen. 
t. corrientes en el pafi. 

Loa .jemplos aelooci<lnados (Omo tipo& monOil'íJlc06 en 'modo 
altuno deben ser eonsiden<\OI inaustltufbles; Por .r' c:ontrllorio 
y de acuerdo con la grllln variedad de condicion~ treotrrátlc~ 
y biolÓiicu de Isa dl.stintu regiones espaf\.o¡u, podráa ser es
cogidos otros ejemplos por el Profesora.d.o.. con .tal de Que re
unan ¡aa condiciones Que m~ adelante se tt&P4lOltican. 

Ea método de ensefianza mmográfico y conoreto SObre reali
de.dee Que los . alumnos puede!l ver, obaervar Y ~mentar 
está con&1derado hoy dia como e! mM apropiado en la. 8IliCI~n. 
z& de estos primeros grados en la escolarIdad media. Conviene, 

. no. obstante, sefialar el grave inconv'eniente Que pOdria signifi
Ciar su aplicación exclusiva. y r4ldical. 

En efecto, una visión fragmentada y aialada de la. natura-
leza 'podría constituir un grave elTor pedag6glcó. Por ello, es 
neeesar10 insistir en 1& nec:eslda.d de que i08 ejempl08 mo~ 
ftados, tantd pertenecientes al mundo de las plantaa como al 
de los animales, reúnan un oierto número de con<llc:lonea Que 
a c:ontinuación se mencionan: 

a) Deberán tener contenid) morfológico y blo1ÓilCQ ~clu
sivamente, debiendo ser evit¡¡.<a:¡ la.s alU8!ones a ~ onra.n1za
clón interna y, en todo caso, excepcionales y jU8tifiCadas. 

b) Significarán ejemplos rEPresentativos de cada i"an gru
Po biológico, . comunes en el pl.ls Y fácilmente observa.bles por 
su abundancia.. 

c) El vocabulario Que se elllPlee en las descripciones deberá 
ser senc1110, huyendo de . inútll€S tecnicismos. impropics de estll 
edad escoIa.r, sin qUe por ello pierda la deacripción .1 necesa
rio rigor científico. 

d) A continuación de gruPil8 de monografías de eerea pró
ximos entre ' sí se recomienda estudiar 1M mutuas relaciones y 
dependencias qUe existan entre aquellos animales o plantas, 
descubriendo. a.sí ~ parentesco Que puedan poseer, perm1tj.endo 
de esta manera ensayar elementales síntesis y breves cuadros 
ainóptioos que den con uIterior.dad idea de las grandes agrupa.. 
clones biológicas. 

De esta. manera, los ailumros lliPr'enden Ciene!M Naturales 
lejOS de un sistema puramenlÍe descriptivo, tll(!mon.t.1oo y U
bresco. Aprenden lo COMtrllU' e:emf)n~le. sln'ttsia, olliboraoione$ ' 

mentaaes que poseenautént1co va.lOl' formativo, impUlSando y 
desarrollando el natural espíritu de obaervar y e~rimentw, 
fomentando la crítica y, como cO~lICueni)ia, la iniciación en el 
hábito del método científico deducti.vo e inouctivo. 

Dentro del conjunto de lecciones monosráfica¡¡ pro.puestas, 
cuyO número es muy reducído, al objeto dt al*rar los prcgr¡r 
mas y permitír durante el cua-so la:¡ debidas Insistencias. se 
acompaftan oierto¡ temas muy en consonancia con los inter~ 
y mentalidad de los niños y . qUe el Profesor debe cuidar con 
especial atención. 

Signlftcan el estudio ocM1onal y oportuno de aquellos hechos 
y fenómenos Que constituyen la variación de la vida y los gran
des acontecimientos naturales sujet{)8 a la oscilación estacional 
con up profundo sentido ecológico del mundo natural. 

El método de ensefíanza Que se propone para el desarrollo 
de una buena Parte de l~ cuestionarios de Ciencias NaturaleS 
del Bachillerato Elemental es el conocido como método de in
vestigacióny redescubrimiento propio de las clases dialogadas 
y activas. 

Tanto como sea posible. la clase deberá desarrollarse a. base 
de la. observación directa de objetivos concretos. Se distribui
rán entre los nifíos de. la clase ejemplares para Que con su pro
pio esfuerzo. unido a la gUía orientadQra del Profesor, deSC\l
bran en un proceso de simple investigación los caracteres y l80S 
propiedades del tema estudiado. 

Bajo este signo didáctico y metodológico, y en un ambiente 
de clase activa, el alumno se verá invita<lo y arrastrado a obser
var, enjuiciar y enunciar pareceres con esfuerno personal y fe
cundo, Que deberá traducirse con breves escritos, esquemas y 
dibujos en su cuaderno de apuntes, Que serán complementa
dos y aclarados por el Profesor y después con su Ubro o ma,. 
nual de clase. 

Unicamente en ca.so de no poseer material original, se apro
vecharán otros recursos didácticos; tales son: lámina.s. graba.
dos, fotografia.s, diapositivas o pelíCUlas científicas; en general, 
aquellos recursos procedentes de la técnica audiovisual. 

El contenido de ca.da uno de 10$ temas, su e~tensión y su 
profundida<l será aquel Que permita su efectivo desarrollo en 
el tiempo de una unidad didáctica. Los libros de texto deberán 
acomodar su contenido 'a estos p·rincipios enuncla<los. 

Adoptando un temario muy descargado para la dedicación 
de tres clases en semana, hay margen suficiente de tiempo en 
e! curso para la real1zaclón de lecciones de tipo práctico, oOOer
vaci<:>nes y experimentacicnes elementales en las aulas o en el 
jardín, lecturas comentada:¡ y el indispensable uso de los me-
di<»i visualea. . 

En la redacción de 108 manuades ~ cuid84'á de aft8.d1r al 
texto principal, Que siempre deberá ser claro y bien ilustrado, 
aquelloS ejercicios, reaúmenes y cuadros sinóptiCOS Que, hábil
men~ destacllldos' tlpográ.fica.mente, colaboran C<ln suma efic:ac1a 
en alcanzar libros atrayentes, útiles y especialmente eficaces 
en la ensefíama... 

De conformidad con los p.rinc.ipios expuestos en los a.nterlo
res apartados, la distribución de las materias propias de las 
Ciencia:¡ Naturales en los cursos primero y segundo del Ciclo 
Elemental del B&CihUlerato será la siguiente: 

a) Se reservan para el primer curso aquellos temas cuyo 
desarrollo exija más imperativamente e! uso de! método mono. 
gráfico; estas materia:¡ /lOn la:¡ correspondientes al estudio de 
los a.nlmalea y la:¡ plantas más comunes, fácllmerite o~rva.blés 
por los alumnos en la !oealidad. 

b) En el segundo curso se tratarán los teffiWl fundamenta,. 
les del conocimiento del cuerpo humano, una Historia Natural 
del hombre a 1& altura de los conocimientos y posibiUda<le.s 
de los alumnos en esta edad escolar. A ellos se a.fíaden los 
temas pertinentes a. unll$ elementales nociones de Geología 
general. Tanto como sea posible, en el desarrollo de esta:¡ cla:;es 
de Geología se procurará seguir como método didáctico lo.s 
fenómenos geológicos, y a continuación, lcs prOductos que' de 
ellos se derivan. 

DIBUJO 

A.-Cuestionacio oficial 

PRIMER CURSO 

L Concepto del dibujo.-¿Qué es? ¿Cómo se hace? Aplica
ciones. 

2 . . Materiales y su utilizaclÓn.-iE'apeles, lapiceros,. colóres, úti
les ... 

3. llrooeso y or¡ranización en el dibujo.,-Mot1vo.idea... Situa
ción y di8tribución en el papel. Conjunoo y detaJIe. 

4. La linea y su valOl' expresivo. 
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5. Formas de superficie plana. Geométricas y naturales.- I 

Perfil y stlueta. 
6. Slmetría.-Real y aparente . 
7. Igualdad y semejanza, 
8. PropoN;ión Y proporción comparada.-En relación con sus 

propios elementos · y con los demás. ' 
9. Proceso en la realización de un dibujo.--.Encaje. .Relación 

entre las formas y la superficie en que se representan.
Conjunto. Elementos básicoo y cs,raoteristicos.-DetJalle. Ele
mentos que definen el carácter especifico. 

10. Recursos practicos -Cuadrículas. Reticulas. Calcos. Estar
cldos. Plantillas 

11. Color.-Teoria.. Prácticas de Uuminaclón en formas planas. 

. SEGUNDO CURSO 

1. Síntesis del curso ari'terior. 
2. Color en la Naturaleza.-Prooedimientos de realización. Lá

pices. Barras de cera Acuarela. Gouache .. . 
3. Perspectlva.-Elementos imprescindibles de perspectiva có

nica para interpretar al n'atural. 
4. Claroscuro.-Interpre,taclón del volumen: luz y sombras. 

Técnicas para su realización 
5. Dibujo del nlllturs,l.-Normas y técnicas para su realize.. 

ción. 
6. Dibujo de retentiva orientado a iniciar la «memorIa. vi

sual» 
7. Canon y proporción en la figura humana. 
8. Dibujo de imaginación.-Dibujo pan. eXpresar ideas. Dibu-

jo descriptivo. . 
9. Sistemas convencionales de representación. - Representa

ción. Diédric'a y perspectiva caballera. Nociones elementales 
para representar los cuerpos sencillos. 

B.-Orientaciones metodológicas 

Aceptamos como premisa radical que el dibujo es un medio 
de «expresión» y de «cOmunicación» fácil y natural, hoy día 
insustituíble. ' . 

Pero el «expresar una idea» supone una clwidad en la ela,
boración de la msima. De este modo el dibujo exige un es· 
fuerzo de ordenación mental, y reciprocamen,te el «hecho de 
dibujar» reviet"te sobre flllCu¡.tades intelectlvas del alumno. 

Todo proceso de aprendizaje reqUiere ~ orden, un método, 
condicionado a la edad del nifto. Estotratamoo de decir &Alu! 
al proponer este ponderado proceso de a.prender a expresarse 
con un útil y gráfico lenguaje universal. 

PRIMER CURSO 

1, 2, 3,. Estas tres cuestiones están dedic'adas a estab¡ecer 
los primeros contactos con la asignatura. 

4. Se destaca la iinpor1tancia de la Unea según sus dd.fe
ren,tes formas y posiciones. Deben realizoarse ejercicios gráfiCOS 
demostrativos de sus ~ibi1idades expresivas. 

5. Este capitulo está dedicado al , estudio, observación y 
trazado de formas planas. Respecto a las formas geométricas, se 
recomiendan los ejerCicios .de polígonos; ' en las naturlbles, de· 

,. berán hacerse dibujos sencillos ' de plantas, animales ... 
\, Como consecuencia del estudio de las formas naturales, se 

destacará la importancia del contorno (perfil) , con el propó
sito de que el alumno venga conducido a la representa.ción más 
ca.racteristica de las formas en el pI'ano. Deben realizarse Ipl'ác
ticas de silue1tas con ps,peles recortados. 

6. Real: ejercicios con ejemplos de Objetos creados por el 
hombre. Aparente: ejeN;iclos con ejemplos de elementos natu
rales. Se aconseja. utilizar papel plegado. 

7. Establecer con ejerciciQs adecttados una clara diferen
ciación en ambos conceptos. 

8. 'Inie!'esa hacer destacar en este c~itulo, por todos Jos pro.. 
cedimientos ,al 'IIIlcance, la imporrtancia de la. lpl'opoI'ción en si, asi 
cmno su estudio en relación con un módulo cualqUiera (pi'opor
clóri ~mparad'a) . 

9. Se pone de relieve los momentos dec1slvos por los que PIIISa. 
la realización completa de un c:Mbujo. 

Encaje: Se recomienda como método más idóneo la. util1za.eión 
de contornos geométricos (cajas) que comprendan la. fOÍ'ma. a. di
bujar, atendiendo a. proporciones y distrlbuclón del tema. en el 
pa.pel. 

COnjunto: Está especia:l-mente ind~ca.do a. considerar el dd,bujQ 
en su totalidad respecto a sus elementos .fundamentales. 

Detalle: . Se · refiere este capitulo a. la atención final y muy 
precisa que pUede necesitar un dibujo para proporcionar una. m
formiloClón específica. 

10. El Cuestionar1Q incluye e.ille capttulQ. recaJcUldo fU 1m
por,tancla, con objeto de que se le proporcione al alumno la. in
forma.ción y práctica. necesaria de los recursos que se menciOlNJ1. 

11. La intenCión de este cs,pit1l10 se dirige a. conseguir que el 
alumno tome conciencia del color como elemento báatco de la 
«Pléstica en la. NlIItunlJezu. Por ello se recomienda iniciar los 
ejercicios con un conocimiento de leyes fundamen'tales por lu 
que se rige, parUendo de la máxina simplicidad (primarios, se
cundarlos .. .) , 

Lo.s ejerCiciOS que se propongar. deberán ser realizados únlc~ 
mente con tintJas plana". . 

SEGUNDO ~URSO 

1. Este curso se considera como una prOlongación del ante
rior, POr lo cual, en el comienzo del mismo es necesario hacer 
una síntesis del pasado, para l)legJ in,troduclr a los escolares en 
la observa.ción de la.s formas en el espaciO. 

2. Será una continuación del primer curso, ampliándOse su 
teori¡\ y su estudio en la natumleza, con las diferentes téc
nicas que se programan. 

3. Importa poner en conocimiento del escolar razonamientos 
elementales sobre peI:spectiva cónica, que le ayudarán a. com
prender y representar más fácillnente el natural. 

4. Con objeto de poder apreciar y representar el volumen., 
se le iniciará en ejercicios de claroscuro. Explicando laa téc
nicas más convenientes · para su realización, eludiendo en loa 
primeros ejercicios el empleo del color. ' 

5. Es aconsejlbble, ahora, iniciarlos en la visión del objeto, 
dándoles primero un resumen de las formas (encaje) y también 
una. distribución comparativa (diferenciación de formas), hJ\o 
ciéndoles ver las características definidoras de cada una d. 
ellas (particularidades espaciales, color .. .). 

6. En los ejercicios de retentiva, el proceso podria comen. 
zar con ejercicios de observación directa del modelo real, a loa 
que podrían seguir otros ejerclcl<s de ' memoria (recuerdos). 

7. Se trata de hacer observl.1' y comprender las propor
ciones fundamentales de la figurs humana. 

8. Es un Clbpítulo que resumE los conocimientos adquiridOS 
anteriormente "1 que se conslders especialmente indicado para 
expresar ideas de oreación e idees sugeridas en todas 8l1S apll
caciones. 

9. Se intenta iniciar al alumno en el conocimiento de la 
existencia de otros sistemas de representación, que son con
vencionales, pero que le facilitarán la representación de los 
objetos con fines utilitarios. . 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS DOS CURSOS 

Color.-El profesor, a su juicl>, podrá hacer uso del color 
en todos los ejerCicios cuando lo estime oportuno y con las 
técnicas que considere más idOnell6. 

Formatos y tonos del papel.-Juzgamos como muy conve
niente la variación del formato del papel, asi como del color 
del mismo, cuando la naturaleza de los ejerciciOS lo aconseje. 

Dos tipos de dibujo.-A lo la."go de estos Cuestionarios se 
aconseja alternar el dibujo de «fOrmas geométricas» con el de 
«formas naturales». ' 

Técnlcas.-Con objeto de darl~ variedad y amenidad a los 
Cuestionlbrios, se considerarán lactores muy positivos todas 
aquellas técnicas de reallzaoión q 'Je el profesor crea oportunas, 
siempre que sean adecuadas a :a edad y circunstancias del 
alumno. 

FRANCE8 

. A.-Cueatlonario oficial 

PRIMER CURSO 

Este curso constará de: 

a) Elementos esenciales de f<llología aplicada. 
b) Elementos indispensables de morfología. 
c) Numerosos ejercicios práctbos. 
d) Adquisición ftrme de una" 100 palabras del primer grado 

del Vocabulario Elemental, a tra~ de lecturas, conversaciones 
y diferentes ejercicios. ' 

A.-Elementos esenciales de fono'.ogfa aplicada. 

Un objetivo primordial en el primer curso es la. perfecta 
capacitación y reproducción de tolos los sonidos franceaes y es
peciaJmente de aqueU96 que son ajenos al sistema fonolótPco 
esp~ol. 

.J 
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B;,-Element08 incUspensables de mC11'lotogfa. 

Sólo los que sean nece.sarios para la comprensión y forma
ción de frases muy sencillas Pocas reglas. Más que reglas gra
maticales con listas de excepciones, práctica' de estructuras. 

En este primer curso conviene insistir de manera especial, 
. pero muy elemental. sobre: 

El articulo. 
~ adjetivos posesiVOS 
Los pronombres persoms,les. 
Loa adjetivos demostratlvos. 
La. interrogación. 
La negación. 
La expresión del género 
La expresión del númer3. 
Comparativo y superlatiVO 
Los numerales 
Los verbos «etre» y «avoir» en sus tiempos de uso más fre

cuente. (Se entiende por tiempos de uso más frecuente el pre
sente. pretérito . imperfecto, «passé composé». futuro imperfecto 
de indicativo y presente de imperativo.) ' 

Los verbos regulares en sus tiempos de uso más frecuente. 
Los tiempos más corrientes de verbos IrregUlares de uso muy 

frecuente. 
Preposiciones, adverbios y conjunciones indispensables para 

la expresión oral más elemental 

C.-'Numerosos ejercicios prácticas. 

Las . estructuras gramatjcales se han de adqUirir mediante 
lecturas y numerosos ejerc:cios de sustitución, progresión, con
versación, etc. Las lecturas versarán sobre los vocabularios y no 
serán .tomadas de autores literarios, sino preferentemente rea
l1zaélll3 con criter10 didáctico por los mismos profesores o autores 
de textos. Se recomienda el empleo de canciones y de los medios 
audioviSUales. 

D.-Vocabulario. 

Durante el primer curso se tratará de asimilar unas 400 pa
labras del primer grado, que podrán presentarse por los centros 
de interés Siguientes: 

La. clase. 
Material escolar. 
Movimientos. 
Numeración. 
Colores. 

. Formas, dimensiones y locali2ación. 
El tiempo. 
La hora y la edad. 
La jornada de un eswc1a.Rt •• 
El cuerpo humano. 
El aseo. 
Las comidas. 
Los vestidos. 
La casa. 
El mob1l1arl0. 
La. familla.. 

SEG[1N1)O CURSO 

A.-Nocfones gramaticales. 

al Revisión y ampliacióll de todos los apartados que figuran 
en el curso anterior. 

b) Adquisición de noclO11es elementaJes so])re: 

Los pronombres posesivos. 
Los pr9Dombres demostrativos. 
Los indefinidos de uso mts f!l'"ecuente. 
Pronombres Ilidverbiales c(eD» e «y» (de manera muy ele-

mental> . . 
Loa interrogativos. 
El presente de subjuntiv( de los verbos regu~are.s 
Introducción de nuevos ~erbOs irreguilares de uso muy fre-

cuente y ampliación de tienpos de los estudiados en el curso 
anterior. -

B.-Vocabulario. 

Al propio tiempo qUe se procurará ins1Stir sobre las adqui
siciones realizadas durante ~1 curso anterior. se trata.rá de asi
mila.r otras 500 palabras nuevas del primer grado del fra.ncés 
element&.!, que podrán presentarse por los céntros ele interés 
sj¡uientes: 

El. campo. 
Animales y plantas más comunes. 
La montaña. El mar. 
Viajes. Alojamiento. 
Transportes. 
La ciudad . . 
La calle. 
Correos y comunicaciones. 
Transportes UrbanOs. 
Oficios y profesiones. 
Diversiones. 
La vida de un niño. 

TERCER CURSO 

A.-Nociones gramaticales. 

al Revisión y ampliación de todos los apartados Que figu-
ran en los dos cursos anteriores. . 

b) Adquisición de nociones elementales sob,re : 

Adjetivos y pronombres Interrogativos. 
Pronombres relativos «qui», «que», (<!equel» ... «oil». 
Pluscuamperfecto de indicativo y futuro perfecto de indi-

cativo. 
({Aller» + infinitivo. 
«Venir de» + infinitivo. 
«Etre en train de» + infin~tivo. 
La pasiva. 
Repaso de verbos irregulares y estudio de su presente de sub

juntivo. 
Introducción de nuevos verbos irregulares de uso muy fre

cuente. 
Recopilación sistemática de los distintos empleos de las pre

pOSiciones francesas de uso más frecuente. 

B.-Vocabulario. 

Al propio tiempo que se procurará insistir sobre las adqUisi
ciones realizllidas durante los dos Clla'SOS anteriores. se tratará 
de aSimilar otras 600 paJabras nuevas del primer grado del 
francés elemental. QUe podrán presentarse por los centros de 
interés siguientes: 

Tiendas y mercados. Almacenes. 
Cafés. Estancos. 
Peluqueria. 
Consulta médica.. 
Espectáculos. 
Deportes . 
Vida religiosa. 
Vacaciones. 

C.-Lecturas. 

Se podrán ya introducir l-ecturas sacadas de escritores fran
ceses adaptadas al francés elemental. 

CUARTO CURSO 

Fundamentalmente, reVisión d'e todo lo e%udiado en los tres 
añOs anteriores. 

A.-Nociones grama.ticales. 

a) Revisión y ampliación de todos los apartados que figu
ran en lOs tres cursos anteriores. 

b) AdqUisición de nociones elementales sobre: 

Oraciones con dos pronombres personales. complemento de 
un solo verbo. 

El pronombre r,elativo {(dont». 
El «passé simple» y su relación 'con el «passé composé». 
El partidpio de presente. 
El participio de pretérito y nociones elementales de su con-

corliancia. 
El condicional. 
«Si» + imperfecto de indicativo; 
'Empleo del futuro en francés como equivalente del presente 

de subjuntivo español. . 
Usos de «falloir». 

B.-Lecturas y vocabularios. 

En este curso, además de enriquecer todo lo adquill'ido du
rante los cursos anteriores, se tratará de presentar, con carác
ter elemental, algunos aspectos so}:)re la vida, la r¡eogra.fía, las 
instituciones, el arte, ea turismo, etc., de Francia, así como sobre 
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~nd~ ' figUI'a& :'.f~ de la .. ·bistorl.a.-de la ·eiencia, ' etc. ' 
Procurará el Profesor o el autor no introducir palabras que 
no sean de uso corriente. 

B.-Orientaciones metcidolórica8' 

Pronunclacttni. 

Ha.sta hace unos años, lo único qUe solía Interesar ad estu
diar una lengua extranjera era la comprensión de un texto 
escrito. Pero hoy se estudia con miras a poderlo utilizar no 
sólo como lengua escrita, sino, sobre tod.o, como lengua hablad.a, 
La pronunciación, pues, tiene una importancia extraordinaria, 
asi como el ritmo y la entonación, la musicalidad de la lengua. 
Deberá cuidarse mucho la perfecta captación y reproducción 
de los diferentes elementos fonológicos del fTancés, 

Gramática 

la gramá.tica no ha de constituir un fin, sino un medio para 
comprender el francés y permitir expresarse en él. Más que 
el estudio de regla.s gramaticales con listas de excepciones, 
práct ica de estructuraos. El libro de texto podrá ofrecer un com
pendio gramatical. o bien' a manera de a,péndice, o bien presen
tado progresivamente. Pero no para que el alumno lo aprenda 
de memoria, sino para qUe pueda disponer de él en las dudas 
que le surjan . 

Vocabulario 

Con todas las reservas que podamos formular al vocabula
rio elemental de francés elaborado por el «Credi!», creemos 
que en su primer grado debe constituir la base de los tres pri
meros cW"sos, con aquellas adiciones o supresiones que pru<ien
temente se consideren oportunas. Durante los tres primeros 
cursos de Bachillerato se tra.tará de adquirir todo el primer 
grado de este vocabulario elemental, a razón <ie unas 400 pala
bras en· primero, una.s 500 ' en segundo y una.s 600 en terrero. 
Durante el cuarto curso se ampliará este ' vocabulario con senci
llas nociones de composiCión y derivación. teniendo en cuenta 
el segundo grado. 

La distribución del vocabulario por centros de Interés no 
tiene, ' ni mucho menos, carácter obligatoriO, y sólo se da a ma
nera. de orientación. 

INGLES 

A.-Cuestionario oficial 

PRIMER CURSO 

1. El ' articulo: determinado e indetermina<io. 
2, Demostrativos: adjetivos y pronombre. 
3. Posesivos ' adjetivos y pronombres. El genitivo sajón. 
4. Indefinidos : sorne, any, no. every y sus compuestos con bodY, 

one y thiI,~, much, many, a lot of. 
5. Numerale-~ : cardinales y ordinales. 
6. Adjetivos calificativos: usos como atributo y predicado. 
7. No:nbre: singular y plural. Plurales irregulares más fre

cuente·s. 
8. Pronombres personales: sujeto y objeto. 
9. El verbo . ro be en presente y pasado (afirmativo, interro

gativo y ,,-ontracto) . Respuestas breves. 
To have en presente y pasado (afirmativo, interrogativo 
y contracto) . Respuestas breves. 
To do : como verbo propio y . como auxiliar (sólO en pre-
sente ). 
There is, there are (afirmativo, interrogativo, contracto). 
R.espu~stas breves. 
Thel" ! \\' a s, there were (afirmativo: interrogativo, contracto). 
Respuestas breves. 
Can (sólo presente) (afirmativo, interrogativo, contracto)., 
'R,éspuestas breves. 
Verbos regulares e irregulares más usuales en ,los tiempos 
siglli~;!ntes : 
Presente habitual (1 read). 
Presente continuo (1 aro reading). 
Futuro de intención (I am going to read). 
Infinitivo y participio de presente. 
Imperativo : 2.& persona. afirmativo y negativo. 

10, Interrogativos: Who, w~at, which, where, when, whose, 
how, how much y how many. 

11, Adverbios de uso más frecuente (por ejemplo : well, very 
mucn. too, also, often, every day, yesterday, alwa~s, etc., 
y los Rcabados en ly ' 

12. Partículas (proposiciones y conjunciones más usuales, como, 
por ejemplo: or, a.nd, but, in cut, on, undel", froro, a.t, 
etcétera). 

BEGtmoo !UftSG 

l. El nombre : otros, u~s, del . ~nit1vo, .. sajón ·. (~e.' ,ba.lter:s . .et
cétera). 

2. Muitiplicativos (once. twice, etc'). 
3~ Grados de cOmparación en a::ljetivos y adverbios: super1o

rida<i, inferiori<iad. igualdad. Superlativos, comparat1vos '1 
superlativos irregulares más frecuentes. 

4.. Pronombres reflexivos. 
5. Uso de one, ones, como prommbre (That book is old, this 

one is new; the big one is mine). . 
6. Otros indefinidos (por ejenplo: little. a l1ttle, few, a 

few, etc.) : Other, each other, one ,another .. · , 
7. Pronombres relativos que p1edan · utilizarse ~ ·orii.ciones 

adjetiva.s restrictivas (defining): who, w~ose y that~ 
8. El verbo : Ampliación de ve:bos regulares e Irregw.lil'es y 

aprendizaje de los siguiehte1 tiempos: ' . . 
Pasado habitual (To do com,) auxiliar de este tI~po): 
Presente perfecto (1 have read). Presente perfecto con 
just <I have just read). 
Pasado continuo (1 was relding), 
Futuro con shall y wil!. FriseS de cortesia: w1ll you· ... ? 
S'haJl L .? . 
La voz pasiva en presente y pasado. 
To be able to (ampliación Ce can). 
Must, have to, mustn't y nredn't. 

9. Oraciones de relativo restrictivas (defining). 
10. Oraciones causales (why, becausel. 
11. Oraciones con verbo que eXJ)resan deseo, etc. (1 'want to 

play, etc.). 
12. AmpliaCión de adverbios. 
13. Ampliación de partleulas (p:eposiciones, conjunciones). 

TERCER aJRSO 

1. Algunos usos especiales del uticulo indefinido '(por ejem-
plo : «a», «each»). ' 

2. Partitivos (medio. un cuarto, etc,). 
3. O~ros indefinidos e :nterrogetivos. 
4. Relativos usados con oraci<nes adjetivas no restrlctlvlia 

(non defining). • 
5, Palabras compuestas (sustantivos, adjetivos). Gerundios 

con valor de . sustantivo (.reaJing). 
6, El verbo: Se estudiarán nmvos verbos regUlares e irre

gulares, así como algunos vfrbos con particulas y los, si
guientes tiempos: 
Presente : Perfecto continuo (I have been rea.d.ing). 
Pluscuamperfecto (l had retd). 
Condicional (I should read). 

7. Formas interrogativo-negativlS y «question-tags"' C . ..1sn't 
it?, etc.). . 

8. Could, should y ought too 
9. Oraciones adjetivas no restri~t1:va.s (non de1'ining). 

10. Oraciones condicionales del : tipo : 
If lt rains, take an umbrells. 
If it rains, you'll get wet. 
If it rained you'd get wet. 

11. Oraciones de infinitivo del tlpo 1 want him to come; 
12. Oraciones finales (he came Jere to see youJ. 
13. Oraciones completivas (con lSO y omisión de tha.t). 
14. Ampliae1ón de adverbios. -
15. Ampliación de part1~ulas (coljunciones, preposiciones '1 SU 

régimen), 

CUARTO CORSO 

1. El sustantivo : casos especia.:es del tipo news, 11. piece of 
news, etc. 

2. El genitivo sajón: casos espedales del tipo an .hour's waIk, 
road's end, . 

3. El verbo: ampliación .de nutvosverbos reulares, 1rte¡ula-
res y con particulas y los sguientes tipos: ' 
Futuro continuo (I shall be reading). 
Perfecto continuo (1 have befn reading). 

4. May, might . . 
5. Construcciones del tipo: 

Shall we ... ? (queréis que ... ?) 
Let's ... 1 (vamos a ... !l. 

6. Otras construcciones especiales del tipo: r<i rather ¡ó, 
You'd better go, etc. 

7. Uso causativo de have: 1 mtst have my hair cut. 
8. Estilo indirecto. 
9. Oraciones temporales (wh~le 1 was wr1ting ., a letter the 

bell rang), 
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10. Oraciones consecutiva·s (It was so cheap that 1 bought it) . 
11. Oraciones concesivas lAlthough it was raining 1 went for 

a walk). 
12. Frases exclamativas <What a .. . ! , how + adjetivo y adver

bio). 
13. Otros adverbios, locuciones adverbiales. preposiciones y 

conjunciones. 

B.-Orientaciones metodológicas 

Este cuestionario está concebido con la Idea de que el voca
bulario, la gramática y la pronunciación se ' ensefíen simultá
neamente mediante la práctica sistemática y gradual de es
tructuras adecuadas, que permiten aprender un vocabulario 
mínimo de unas 500 palabr&s durante el primer . curso y de 
otras 500 aproximadamente 1urante el segundo. A partir del 
tercer curso la riqueza léxica irá aumentando sensiblemente 
de manera que al concluir el cuarto curso el alumno domine 
unas 3.000 palabras. 

Todo el·vocabulario será escogido pensando en la edad, los 
intereses y el ambiente del alumno, as! como en las necesida
des de presentación de cada estructura. Estas serán presenta
das creando situaCIOnes reales y conexas entre si, y no anár
quicamente. 

En todo momento se insistirá en una correcta pronuncia
ción y entonación, sin lo cua.l no se lograrán los fines perse
gUidos por este cuestionario. 

Al ser este un programa progresivo, un curso es la conti
nuación del anterior y una introducción para el siguiente. Por 
lo tanto, es necesario una práctica continuada y sistemática 
de la materia ya conocida al par que de la nueva. 

Además, la ensefíanza del idioma no debe limitarse a una 
manera práctica y aprendi2aje ' oral, sino que también debe 
darse importancia a la lectura y a los ejercicios escritos. 

Los Profesores que dispongan de medios audiovisuales de
ben utilizarlos cuando lo jmguen oportuno y dosificar cuida- . 
dosamente tanto p.l material como el tiempo de prácticas. 

El· cuestionario no es sino una guía para el Profesor y el 
alumno libre de lo que debe aprenderse en cada uno de los 
cuatro cursos. y no presupOJe un orden: rígido de exposición 
de la materia. 

ALEMAN 

A.-Cuestionario oficial 

PRnlER CURSO 

Elementos de Fonética. 
Artículo determinado, indeterminado y «kein»; declinación. 
Sustantivo.-El género: elltensión del neutro a dif,erencia del 

espafíol; formación del pluml estudiado con independencia de la 
declinación; declinación: simplificación máxima. procurando 
más bien despertar el sentido de los casos. 

Adjetivo.-S610 en función predicativa; grado comparativo y 
superlativo. 

Numerales, cardinales y ordinales. 
pronombre.-Personlliles, declinación del mismo; posesivos, )D

terrogativos (wer? was?); demostrativos (dieser, jener); indefi
nidos (man, ' jemand, niemand, etwas, nichts). 

Verbo.-Conjugación en indicativo de «seín», «haben» y «wer
den»; verbos modales en indicativo, colocación de palabras en 
las combínaciones con infinitivo; oonjugación en indicativo de 
los verbos débiles; práctica de la colocación de palabras en los 
tiempos compuestos; presente de los verbos fuertes e irregula
res más frecuentes. 

Adverbios.-Más importantes contestando a las pregunt¡¡,s 
«wie? wo?» «nicht» y «nein» 

Prepo.siciones.-Preposicior.,es con dativo o acusativo; preposi
ciones con dativo y acusativo 

Observaciones.-La prácti(a de estas cuestiones morfológicas 
deberá hacerse dentro de orE.ciones, en forma aseverativa y ne
gativa, interrog¡¡,tiva y . con «'(mste lung». Empleo frecuente de la 
serie de preguntas «wer? wessen? wem? was? wie? wo? wann?». 

SEGllNDO CURSO 

sustantivo.-ApUCllición de la declinación (1); el diminutivo. 
Adjetivo.-Declinaclón del adjetivo atributivo con artículo de

termínado, indeterminado y s:n articulo, 
Pronombre.-Ampliación de los demostrativos (derselbe, sol

cher, der), ampUación de 1m interrogativos (welcher? was für 

(1) Frecuentemente será conveniente -según la capacidad de 
108 alumnos- dejar la d.ecl1naci6n débil de sustantIvos mascullnos 
para el tercer curso. 

ein); pronombre relativo «der, die, das», estudiados juntamente 
con oraciones sencillas de relativo. 

Verbo.-Conjugación en indicativo de los verbos fuertes fun
damentales; íd. de los verbos irregulares más importantes; con
jugación con «haben y sein»: verbos más frecuentes que con
jugan con «sein»; verbos reflexivos e impersonales. 

Adverbio.-Ampliación de los adverbios; . combin:aciones con 
«her» «hin»; adverbios pronominales con «da» y «wO». 

Oraciones compuestas.-Práctlca de oraciones coordinadas sen
cillas con rond», «aber», «sondern» y «donn». 

Práctica de oraciones subordinadas sencillas con «weil» y de 
relativo con «del', die, das» en nominativo; colocación de pala
bras. 

Observaciones.-La práctita de las cuestiones morfológicas de 
este segundo curso impUca la repetición constante de las cuestio
nes de primer curso. Igualmente procede la práctica de las mis
ma.s dentro . de oraciones en forma aseverativa y negativa, inte
rrogativa y con «UDStellung» En diálogo con los alumnos sede
berán introducir nuevas preguntas: «Was fur ein? welcher? 
woher? wohin? warum? weshalb, wodurch? 

TERCER CURSO 

Sustantivo.-8ignificado de los sufijOS y prefijos más frecuen
tes, por ejemplo: «ung, hait, keit» y «Un, miss». 

Adjetivos.-Réglmen de algunos adjetivos de uso muy frecuen
te (froh über, stolz auf ... ); sufijos y prefijos más frecuentes: 
«bar, \ich, sam» y «un, miss, be»; composiciones con «voll» y 
«los». 

Pronombres.-AmpIlación de los pronombres relativos (wer, 
was, welcher) juntamente con las oraciones de relativo. 

Vel'bo.-Ampliación de la conjugación: el subjuntivo; uso del 
infinitivo con «ZU», ampliación del número de verbos fuertes; té
gimen especial de algunos verbos de uso muy frecuente (sich 
freuen über, glauben an), con dato (helfen), verbos, con partícula 
separable e inseparable: colocación de palabras. 

Oraciones compuestas.--Qlordinactas: prácticas de las con
jugaciones: nlcht nur ... sondern. entweder ..• oder, trotzddem. 
deshalb, also deswegen. Subordinadas: Práctica de oraciones sus
tantivas sencillas con «dass, ob, wie»; ampliación de las. oracio
nes de relativo con. «wer, was, welcher»; práctica de oraciones 
adverbiales muy frecuentes: «wenn, damit, als, weil». 

Observaciones.-De este curso se puede aumentar sensiblemen
te el vocabulario por medio de breves narraciones fáciles, procu
rando al mismo tiempo iniciar al lIilumno en el conocimiento con
creto sobre personas y cosas del país extranjero. 

CUARTO CURSO 

Recapitulación de las cuestiones morfológicas y sintácticas de 
los cursos anteriores; colocación de las oraciones subordinadas; 
idea del estilo índirecto 

Práctica de las oraciones subordinadas adverbiales : 

- De lugar : Con «wo, woner, wOhÍIl». 
- De tIempo: Con «wenn, ' als Y Warpl; wii.nrend, nachdem, 

SObald, seitdem, ehe, bevor. 
- De modo: Con «als ob» «ala wenn», indem, ohne dass». 
- Comparativas: «Wio, als, so wie». 
- Causales: «Weil da». 
- Finales: «Damit». 
- Condicionlliles.-«Wenn». 
- Concesivas.-«ObwohI, ween auch». 
- Consecutivas: «So doss». 
Observaciones.-En cuarto curso se puede iniciar la lectura de 

alguna obra. Por el contenido apropiado a esta edad, y por la 
dificultad del idioma se puede recomendar «Emil und die 
Detektive» de Erich Ka.stner, cKínder 'und Ha1JStD8.rchen» de los 
hermanos GriniJ., «Reisen und Abenteuer des Freiherrn von 
Münchhausen» (en adaptaciones para nifíos) «Kalendergeschich
ten», de J . P. HebE'l. 

B.-Orien,taeiOlles metodOlógicas 

Desarrollo de Ja hora de clase. 
La siguiente regla puede servir de orientación práctica: 81 

durante 1& mayor parte de la hora de clase se ha hablado en aJe
mán y han sido los propios alumnos los que han hablado más 
tiempo que el profesor, diremos que, en principio, la clase se ha 
desenvuelto con éxito. 

Pronunciación, gramática y vocabulario van unidos íntima
mente. La pronunciación ha de Ser cuidada desde el primer mo
mento. Los alumnos deben leer diariamente un cierto tiempo en 
voz alta, ejerciendo el Profesor su vigilancia para que el alumno 
sea fiel no sólo en la pronunciación, sino también en la ento
nación que se ha de dar siguiendo el sentido de la frase. 
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Las cUe$tiones gramaticales propuestas no prescriben un or
den rígido. Son el resultado de una consideración de lo más 
elementa,l, pasando gradualmente a lo más comp'¡ejo. Algunas de 
las cuestiones gramaticales ' propuestas deberán incluso tratarse 
simultáneamente, con el fin de poder formar oraciones 10 más 
pronto que sea posible,mediante las cuales dialogar con los alum
nos. Es recomendable que los alumnos conozcan teóricamente las 
estructuras gramaticales, pero importa más una repetición cons
tante de las mismas, sirvié'ndonos para ello de una ampliación 
progresiva del vocabulario, hasta lograr un cierto automatismo en 
su manejo. . 

En cuanto a.l vocabulario diremos que no conviene ofrecer al 
alumno palabras sueltas, sino dentro de una oración plena de 
sentido y, siempre que sea posible, unidas varias oraciones en un 
contexto coherente de sentido concreto y apropiado a la edad. 
Dentro del vocabulario entra la consideración de los giros idio-
máticos. , 

En alemán conviene sacar partido de la característica c;le esta 
lengua para la formación de palabras, invitando a los aaumnos a 
que sean ellos mismos los que descubran el Significado de una pa
labra compuesta o derivada nueva, conociendo previamente las 
particulas más frecuentes empleadas en la composición y derl· 
vación; por ejemplo, conociendo el significado de «fallen» y de 
las partículas que le acompafian, descubrir el significado de: 
«anfallen, überfallen, herfallen, hinfallen, verfallen, ausfal1en»; 
a partir de . «arbeiten», inducir el significado de: «der Arboiter, 
die Arbeiterln, arbeitsam, arbeitslos». Alrededor de cada palabra 
originarla se formará la «familia de palabras». La elaboración dp.I 
vocabulario se ha.rá reuniendo . en un texto coherente palabras 
frecuentes y confluyentes en un «campo de significado» común 
(la familia, el colegio. los deportes, los fenómenos de la Natu
raleza ... >. 
Ejercicios 

1.0 Transforma.ciones (oral y escrito) de trozos de lectura: 
cambiando la oración de singular en plural y viceversa, cam· 
biando la persona gramatical. 

2.° Resúmenes (oral y escrito) de los trozos de lectura. 
3.0 Contestación (oral y escrito) a preguntas formuladas so

bre los textos de lectura. 
4.0 Iniciación a la manifestación personal, libre, con breves 

redacciones y éxposiciones orales sobre temas sencillos <<<¿qué he 
hecho durante el día?»); fomento de las cartas interescolares. 

5.0 Un ejercicio útil pa,ra cuarto curso sería el siguiente: 
el Profesor lee un relato sencillo, desconocido para el alumno, 
en voz alta. dos veces, con mucha. claridad, permitiendo a los 
alumnos tomar apuntes de las palabras y giros idiomáticos; se· 
guidamente los alumnos deben resumir por escrito lo escuchado 
al Profesor. 

6.0 Dictados. 
7.° Traducciones directas e mversas. 

La lectura 

En la lectura de obras largas, en este cuarto curso, se pueden 
hacer' las siguientes recomendaciones: el Profesor puede resu· 
mir en alemán los párrafos excesivamente la.rgos y dificultosos, 
no esenciales para la trama de la obra; facilitar la comprensión 
de frases difíciles, explicándOlas de forma. Simplificada en ale· 
mán; ante una gran dificultad o una pérdida excesiva de tiempo 
se debe dar la traducción en espafiol. 

LENGUA ITALIANA 

A.-Cuestionario oficial 

PRIMER CURSO 

Fonología 

1. Diferencias d.e pronunCiación de algunas consonantes ita
lianas con respecto a las mismas en espafiol: e, g, s, z. 

2. Grupos de consonantes: sc, gl, gn. 
3. Duplicación de las consonantes. 

Mor/ologia 

4. El axticulo. 
5. Formas del artículo contracto y uso de las mismas. 
6. El sustantivo. 
7. Formación del femenlno. 
8. Formación del plural. 
9. El adjetivo calificativo 

10. El adjetivo posesivo 
H. El adjetivo numeral cardinal. 
12. El pronombre personal. Formas empleadas como sujeto .. 
13. La. oración simple: 8US elementos. ' 

SEGUNDO CURSO 

l. Revisión de los conoclmientMs de fonología estudiados en 
el primer curso. 

2. RevisiÓD de la morfologia. estudiada. en el curso anterior. 
3. El acento. 
4. Elisión y ¡¡¡pócope. 
5. El artículo indeterminado: St8 formas y uso de las mismas. 
6. El articulo partitivo. 
7. Uso del artículo en general. 
8. Plural de los nomb1-es compuestos.-Nombres con doble 

forma plural y doble signifiCado. 
9. Grados del adjetiVO calificat:vo. 

10. Adjetivo numeral y ordinal. 
11. Adjetivo demostrativo. 
12. El pronombre personal. Formas sUjeto y formas de corte

sía, lei y loro. 
13. El verbo.-Paradigma de la conjugación italiana. 
14. Ver·bos regulares de la prinera conjugaeión.~Paxt1culari-

dades. 
15. VerbOs regulares de la segmda conjugación. 
16. Verbos regulares de la tercera conjugación. 
17. Verbos mooativos: dificulta.des que presentan. 
18. Oración transitiva e intraruitiva.: complementos. 

TERCER CURSO 

1. Revisión de la fonología y rrorfologia estudiadas en los dos 
primeros cursos. 

2. Las vocales: su división 
3. Diptongos y triptongos: difa-encia con el espafiol. 
4. División de las pal¡¡¡bras en ,ílabas.-Signos de puntuación. 
5. Nombres defectivos.-Nombr6S invariables. 
6. Alteraciones de los nombres. 
7. Adjetivos relativos e indefintlos. 
8. Adjetivo numeral, distributho y colectivo. 
9. El pronombre peTsonal: fornas complemento. 

lO. Comportamiento de las partieulas pronominales cí, vi, neo 
11. Comportamiento de los prommbres gli yle. 
12. Pronombres posesivos, relatilos e indefinidos. 
13. Verbos irregulares de la prinera conjugación: particulari

dades de la misma 
14. Verbos irregulares de la segunda conjug~ción: particulari-

dades. 
15. Verbos irregulares de la terrera conjugación. 
16. El adverbio.-Locuciones adwrbiales. 
17. Las partíCUlas ei, vi, ne cono adverbios 
18. La preposición: su división y uso de las mismas en rela

ción con las preposiCiones espafiolas.-Locuciones prepo
sitivas. 

19. La conjunción. 
20. La interjección considerada eomo forma de expresión. 
21. Oraciones coordinadas. 

CUARTO CURSO 

1. Origen de la lengua italiana y su influencia en las lenguas 
neolatinas. 

2. Repaso y ampliación de la. Jonología y morfología estudia.
das en los cursos anteriores. 

3. Uso de los verbos avere, eSfere y stare. 
Otros verbos auxiliares. 

Sintaxis 

4. La oración: su división 
5. Elementos esenciales de la oración.~l sUjeto. 
6. El predicado: sus clases y roncordancias del mismo. 
7. Los complementos.-Particul:tridades. 
8. El atributo. 
9. Verbos impersonales 

10. Diferencias del uso de los ~iempos ' y modos verbales del 
italiano respecto al espafiol. 

11. Oraciones coordinadas: sus dases. 
12. Oraciones subordinadas: su clase. 
13. Orden y colocación de las pllabras en la frase.--Construc

ciones irregulares. 

B.-Orientaciones metodológicaa 

La finalidad inmediata del aprendizaje de una. lengua. mo
derna. no se limita. a saberla traducir, sino que se requiere, ade
más de saberla. hablar y escribJr, entender al que nos habla. 
de ella. Toda la ensefia.nza. debe estar informada por esta fina
lidad, disponiendO las actJ..v1dad~ en la. clase para 10lP'&l" estos 
objetivos. 
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La enseñanza ha de ser activa., regular Y formativa, desper- · 
tando el interés del alumno y ensefiándoIe no sólo la lengua de 
ese país, Bino sus costumbres, su modo de' pensar, de expresarse. 
de vivir, de trabajar, etc. Con ella debe lograrse conocer su 

' historia, sus hombres ilustres, sus obras famosas, sus ciudades 
importantes; en una palllibrlli: conocer ese país como conocemos 
el nuestro. 

PRD4ER CURSO, 

Cada lección comprenderá la parte teórica. que será' sencilla, 
y la parte práctica, que predominará sobre la anterior. 
. En todos los temas se intercalará desde el principio la con
Jugación de los tiempos simples del modo indicativo de los 
verbos avere, essere, amllire. te:nere y partire, a base de prác
ticas orales y escritas. 

Se harán ejercicios sencillos de lectura y escritura y tra-
ducción aplicadOS a las !ecciones ' correspondientes, 

Aprenderán a recitar aJguna. composición fácil. 
Se les ensefiará alguna canción adaptllida a su edad. 
Para que Se vayan llidentrando en la cultura italiana se 

les proyectará alguna diapOSitiva de obras maestras italianas. 

SEGUNDO CURSO 

Cada lección irá acompafiada de la parte práctica, que pre
, dominar,á sobre la teórica.. 
~ harán peque~ lecturas comentllidas de trozos literarios 

sencillos de autores conoc1dos. Harán algún resumen ora.! en 
italiano de la, lectura. ,. 

, Recitación de poesías sencilas; canciones.-Dictados de tro"
zos previamente leidos. 

Vocabularios prácticos para la conversación de temas o esce-
11'118 familiares y cotidianas y de los Objetos que nos rodean. 

Continuará el ¡¡.Iumno ejercitándose en la traducción. 

TERca CURSO 

Conjugación de los verbos más usados de la primera, segun
da y tercera conjugación irregular. Su estudio será prácticó. 

Lecturas comentadas de trozos literarios de autores cono
cidos; daros biográficos de hombres ilustres. sencillos e intere
&antes; descripción de monumtlltos o ciudades importantes. 

Conversación en italiano aOOre lecturas y composiciones es
critas sobre el tema de 18.'1 lecturas. 

Audición de discos de música clásica y folklórica. 
Grabación en el magnetófono de conversaciones y recitacio

nes de los alumnos. 
Proyección de diapositivas de ciudllides y obras de arte ita

lianas. 
CUARTO CURSO 

Se introducirá en las clases de' modo incidental algunas de 
las actividades siguientes: 

Rápida visión de los autores clásicos italiarios con lectura 
comentada de algunos fragmentos de sus obras más ' importantes 
Resumen ora.! en italiano 

Comentarto sobre escritores, pintores, escultores del Rena
cimiento y de la Edad Modéma.-Breve resefia de los grandes 
músicos italianos. 

Breve indicación de los autores modernos más importantes 
con lectura. y comentario de alguno de sus escritos más notables. 

Audición de disCOs de música selecta; fragmentos de óperas 
conocid'll8.-Canciones folklóricas. 

Proyección de diapositivas de arte, ciudllides importantes 
y pequefias pel1culas con escenllS familia.res y documentales. 

FORMACION DEL ESPIRITU NACIONAL 

(Al.unnos) 

Primer curso 

A) Objetivos 

Inicjar la orientación de les alumnos ayulándolos a adap
tarse y saber vivir los diversos tipos de situaciones y prOblemas 
personales, familiares, escolar&, juveniles, vocacionales y socia
les que se derivan de su ingreso en la Enseñanza Media me
diante: 

L Adqu1s1ción del sentidO de si mismo COmO persona. de su di
mensión social ., de la necesidad o importancia del · apren
diZaJe que está reallSando como medio de participar en el 
!futuro ~ la vida ~ 

2. Desarrollo de capacidades, hábitos y hab1lid~ tendentes 
a mejorar el comportamiento personal, familiar, juvenil, so
cial y escol8l' del alumno. 

3. Asistirlo en el descubrimiento y desarÍ'ollo de intereses, ten
dencias, 8(ltitudes, ideales y virtudes persoilales y sooiales po
sitivas, basadas en los valores y aspiraciones de nuestra 
sociedad. 

B) Contenidos 

1. Cuestionario. 
2. Temas de aétualidad y lecciones ocasionales. 
3. Lecciones · conmemorativas. 
4. Actividades escolares y extra.escolares. 

C) Cuestionario 

l. El hombre. 

1. Grandeza, dignidad y conciencia personal; 
2. Hacerse hombre: El dominiq y la conducción de si 

mismo. 
3. Comunicación y servicio con los demás. 

U. Necesidad del aprendizaje. 

1. El aprendizaje y el desarrollo de la propia persona.
lidad. 

2. El aprendizaje y la participación social. 
3. El principio de ¡gualdad de Oportunidades. 

UI. El Colegio, unidad de convivencia. 

1. Fines y organización de la convivencia eSCOlar_ 
2. La vida escolar. • 
3. Los oompañeros. 

IV. El aprendizaje para la vida profesional. 

1. Importancia y repercusión del aprendizaje en los di
versas formas de actividllid humana. 

2. El aprendizaje escolar como preparación para coope
rar con los demás. 

3. Cualidades hUmanas y grado de aprendizaje que ne
cesita el hombre áctual para el trabajo. 

V. El ~prendizaje para el buen uso del tiempo libre. 

1. Significado del tiempo libre. 
2. Formas de ocupar el tiempo libre de, manera pro

vechosa. 
3. La Delegación de Juventudes al servicio de la ju

ventud. 

VI. El aprend1zajepara la vida social. 

1. El hombre ser social: Interdependencia de todos los 
hombres. 

2. Diversas unidllides de convivencia en que se integra 
el hombre. 

3. Necesidllid de aprender a COnvivir con los demás. 

SEGUNDO CURSO 

A) Objetivos 

1. Desarrollar .en los alumnos la . comprensión de la sociedllid 
en que vive a través del conocimiento de las unidades de 
convivencia en que está integrllido: Familia, Asoc~8,ción, Mu
nicipiO, Provincia. Región, Nación y principales grupos in-
ternacionales. . 

2. Hacer que los alumnos adqUieran hábitos, capacidaqes y des
trezas pa,ra saber comportarSe adecuadamente dentro de las 
distintas unidades de convivencia social. 

3. Fomentar en 105 alumnos actitudes e ideales encaminados a . 
mejorar su comportamiento dentro de las unidades de con
vivencia a que pertenece y promover la aspiración de me
jorarla mediante su colaboración personal. 

B.) Contenidos 

1. Cuestionario 
2. Temas de actualidad y lecciones ocasionales. 
3. Lecciones conmemorativas. 
" Aet.tvidadea escolal'ea ., utraeeoolalW, 
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e) Cuestionario 

l. Unidades de convivencia social. 

l. Dimensión social de la vida humana. 
2. La sociabilidad se realiza 'a través de unidades de con

vivencia. 
3. Saber vivir en las distintas unidades de convivencia. 

n. La familia. 

1. La familia, primera unidad de convivencia social. 
2. Fines y organización de la convivencia familiar. 
3. Nuestra aportación a la vida familiar. 

nI. El MUnicipio. 
1. El Municipio: Autonomía de la vida local. 
2. Fines y organización de la vida local. 
3. Participación de los ciudadanos en la vid" local. 

IV. Las Asociaciones. 
1. Finalidad y limites de la libre Asociación. 
2. Diversos tipos de Asociaciones. 
3. Participación en las Asociaciones juveniles. 

V. La provincia. 

1. La provincia: Ambito de la vida provincial. 
2. Fines y organización de la vida. provincial. 
3. Participación de lOS ciudadanos en los asuntos pro

vinciales. 

VI. La región 
1. Fundamento de las regiones: Diversidad y clases. 
2. El desarrollo regionál de ESJ?8.ña. 
3. La diversidad regional y la común tarea nacional. 

vn. España: Unidad de convivencia nacionaL 

1. Elementos de la comunidad nacional. 
2. Proceso Y constitución de la unidad histórico nacional. 
3. La tarea colectiva de todos los españoles. 

VIII. . Convivenciá internacional. 

l. Interdependencia de los hombres y las naciones. 
:.J. Tendencias hacia una integración ' supranacional. 
3. La solid8l'idad internacional. . 

TERCER CURSO 

A) ' Objettvos 

1. Enseñar las nociones y conocimientos imprescindibles para 
que el alumno adquiera clara información sobre la forma 
de estar organizado el Estado españOl y de los derechOs y 
deberes que le corresponden como miembro de la comunidad 
nacional reconocidos en nuestras Leyes fundamentales. 

2. Desarrollar hábitos, destrezas y habilidades para promover 
un . comportamiento cíviCO responsable sobre la base de los 
derechos y deberes que le corresponden como miembro de 
la comunidad naclonal e internacional. 

3. Fomentar actitudes, ideales, virtudes e intereses que orien
ten a · alumnos hacia formas cada vez más justas y valores 
positivos en el desarrollo de la convivencia nacional e in
ternacional. 

B) Contentdos 

1. Cuestionario. 
2. Temas de actualidad y lecciones ocasionales. 
3. Lecciones conmemorativas. 
4. Actividades escolares y extraescolares. 

e) Cuestionario 

l. La ClQnvivencia nacional. 

1. España cOlnO patrimonio de todos los españoles. 
2. La convivencia nacional: Unidad e integración del 

pueblo españOl. 
3. La tarea común: España como ilusión. fe y quehacer 

de todos los españoles. 

n. Organización de la convivencia nacional: El Estado. 

l. Necesidad de una organización de la convivenCia na
cional: El Estado. 

2. Los principios del Estado eepaAol 
a. Funciones del EstadQ.. 

m. La función legi¡¡lativa. 

1. Las Leyes: Clases. 
2. Participación en la elaboración de las Leyes: Las Oor

tes EspañOlas. 
3. El Referéndum Nacional. 

IV. La funetón ejecutiva. 

1. Jefatura del Estado. 
2. El Gobierno. 
3. Los Ministerios. 

V. La función judicial. 
1 . .La función judicial: Su independencia. 
2. Orga.n1zación judicial eliPañola. 
3. Jurisprudencia. 

VI. La persona y la sociedad. 
1. Los derechos y deberes esenciales de la persona hu- . 

mana. 
2. Derecho de los españolEs y su gar8lIltía recogidos en 

sus Leyes fundamentale •. 
3. La declaración universa; de los derechos del hombre. 

VII. Los derechos del niño y del jóven. 

1. El niño y el joven en la sociedad actual: Dereeh08 
especiales. 

2. Derechos del niño y del joven en España. 
3. Declaraciones de los derechos del niño. 

Vln. Derechos individuales. 
1. La libertad, atributo esencial del hombre. 
2. Integridad moral y física. 
3. Integridad legaJo 

IX. Derechos y deberes sociales, 

l. Derecho a la seguridad, protecCión y asistencia 8OC'1al. 
2. Derechos: A la fami11a., de asociaCión y de reunión. 
3. Libertad de religión y de pensamiento. 

X. Derechos y deberes poUtiCOJ. 

1. Derechos de ciudadanía. 
2. DebereS de ciudadanía. 

XI. Derechos y deberes econótr.icos. 

1. Derechos. 
2. Deberes. 

xn. Deberes y derechos en el 11'aOOjo. 

1. El trabajo como derecho, deber y aportaclón a la 
sociedad. 

2. Derecho a la protección y condiciones del trabajo. 
3. Derechos y deberes en la Empresa. Derech08 y debe

res sindicales. 

CUARTO Ct1RSO 

Al Objetivos 

Completa.r el ciclo elemenrtal de preparación del aJumno pan. 
la vida. c1vica, social y poUtica a través de: 

1. Ampliar el proceso de desa .... rollo y a.da.ptación social del 
a.Iumno mediante la comprensión de los supuestos y posibilida
des, aspiraciones de la vida social y el conocimiento de las 
formas y cauces de participación de los es¡iañoaes en la convi
vencia nacional e internacional. 

2. Desa.rroll8l' há'bitos, habUidw.es y destrezas · que capaci
ten a los alumnos para integn~, intervenir y promoci~ 
eficientemente en los diversos a...<JX;ct.os. próximos al alumno, 
de la convivencia nacionaJ. e inttrnaciona.l. Encauzar y orien
tar el deswrol1o de las aptitudes p8l'a el 1ll8illdo que puedan 
manüesta.r los alumnos. . 

3. Desa.rrollar motivaciones, actitudes, valores e . ideales ten
dentes a mejorar el sentido de la convivencia humana. Promo
ver la. toma de conciencia de la responsablilidad individual y 
colectiva en la solución de los problemas genera.1es y des84TO
llar el deseo de participar activamente en la mejora. de la con
vivencia nacional e internacional. 

l!n1c1ar la orientación ' vocacional de a,quellos alumnos que 
sientan inclinación hac.ta !ose$Ud1os sociales, poUrticos, econ~ 
mklo&, JWid1cos, etc., '1 de aquellos que ma.n1ftesten 8IPtitudes 
llUael~ 
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B) Contenidos 

1. Cuestionario. 
2. Temas de actualidad y lecciones oca.¡iona1es. 
3. Lecciones conmemorativas. 
4. Actividades escolares y extraesco1ares. 

C) Cuestionario 

l. Unión de los espafio1es en una misma tarea: Sol1da.r1dad. 

1. Solidari<iad de . to<iGS los espafioles en la tarea de 
hacer Espafia. 

2. Factores que hacen posible la justicia y la armonía 
socia1. 

3. Factores que perturban la armonia y la justicia so
cial. 

n. La persona humana como supuesto de nuestra convi
vencia. 

l. La persona humana: su dignidad. 
2. La persona humana, sUjeto de moralidad individua.! 

y soda.! . . 
3. Limitaciones de la persona humana y su superación 

por la convivencia social: 

III. La convivencia social.. 

l. Ventajas y posibi1ida.des de la vida en sociedad. 
2. Necesi<iades y prob~mas qUe se derivan de la vida 

en sociedad. 
3. Participación en el desarrollo de una convivencia so

cial justa. 

IV. Igualdad de todos los espafioles en la vida naciona.!. 

L El Estado para todos. 
.2. Justicia e igualdad tn la vida social. 
3. Promoción socia.! e :gualdad de oportunidades. 

V. La participación cultural. 

1. El derecho y la ob~ción del estudio. 
2. Cauces de participación de los espafioles en la cul

tura. 
3. Necesidades y perspectiva.¡ de la promoción cultural 

de la población espMo1a. 

VI. Partidpación en la vida laboral. 

l. La diferencia de funciones en la vida socia.!: La.:; 
P«'ofesiones. 

2. El trabajo como servicio a la comunidad: El mundo 
del trabajo y de la 3:mpresa. 

3. Perspectiva.¡ de pronoción laboraL 

VII. partiCipación en la vida económica. 

1. El fin de la crganizaclón económica. 
2. La prOducción naciona.! y ¡a renta nacional: su reper

cusión social. 
3. El Pian de Desarrollo Económico y Social. 

VIII. Participación de la juvmtud. 

l. La juventud de la sociedad actual: posibilidades fu
turas. 

2. La partiCipación d~ la Juventud en los problema.¡ 
nacionales. . 

3. La Delegación Nacional de Juventudes como cauce 
. de las aspiraciones y de la participación de los jó

venes en la vida nadona.!. 

IX. Paa-ticipación política. 

1. E[ bien común como logro de la justa coordinación 
de los componentes de una soci~dad. 

2. Representación democrática: Cauce de partiCipación 
del pueblo en laS tareas del Estado. 

3: Deber y derecho a la participación pol1tica como me
dio de perfección individual y social. 

X. Solidaridad y cooperaclón internacionill. 

l. Interdependencia de los hombres y de la.¡ naciones. 
1. Necesidad Y posibilidad de la BJPortación de todos 

para el enriquecimlento del patrimonio ' de la Huma
nidad. 

3. Principales esfuerzos para conseguir la solidaridad y 
cooperación de los hombres y 10s pueblos . para re
solver . los problemas comunes. 

XI. Las grandes regiones y grupos suprariacionales. 

1. Las naciones y las regiones supranacionales. 
2. Regiones y grupos supranaciona1es. 
3. Espafia y los grupos ~pranaciona1es. 

XII. Hispanoamérica e lberoamérica. 

1. La obra. de Espafia en América: Hispanoamérica. 
2. Iberoamérica en cl mundo actual. 
3. Los derechos, debe~ y Il$p1raciones comunes de Jos 

hombres y las naciones de la comunidad iberoame..
ricana. 

XIII. Europa. 
o:; 

1. La formación de Europa: El movimiento europeo cci~ 
temporáneo. 

2. Las Organizaciones internaciona.!es europeas. 
3. Europa como quehacer colectivo de sus hombres y 

de sus pueblos. 

XIV. Africa. 

1. El hombre y la sociedad en los pueblos afll'lcanos. 
2. Infiuencia de Europa en el desarrollo de la cultura. 

.africana. 
3. Espafia y los paises y grupossupranacionales de 

Africa. 

XV. Organismos in'teTnaciona1es. 

1. La Organización de las Naciones Unidas. 
2. Necesidad y conveniencia de todos los Estad06 de 

cooperar en las actividades y mejora de las organi
zaciones internacionales. 

3. Organismos internadonales para la. solidarldad y ia 
cooperación de la juventud. 

C) Orientaciones didácticas 

l. Acorde con los principios generales de la ordeI}8.Clón 
de la Ensefianza Media, una de 1aeS tareas básicas encomenda.
das a los Centros constituye la formación humana de los jó
venes, asegurando la formación del espiritu nacional y propa
gando aquellas virtudes naturales que afectan más directamen
te al orden político, a la P!l'osperidad económica y a la. paz 
social. 

2. La educación cívica, socia.! y politica constituye una parte 
importante de esta formación humana, una orientación a la 
postura total del alumno ante la vida y una de las necesidades 
básicas de nuestra sociedad en desarrollo; por consiguiente. 
debe contribuir, por un lado, a los fines generales de la Ense
fianza Media, y por otro, debe des!lll'rOllar sus propios fines es
pecificos. 

3. Traducido esto a las tareas de la Ensefianza Medi&.: da
da.¡ las características y estructura de nuestros Centros, el . 
presente Plan orientará su desarrollo en las siguientes direc
ciones: 

3.1. La educación cívica, social y política constituye una 
de las tareas especificas de to<io ' Centro docente. En conse
cuencia, la propia estructura del centro, su cUma social. el 
conjunto de estímulos, incentivos y motivaciones generales, siS
tema disciplinariO, relaciones humanas, etc.. deben estar orien
tados a proporcionar a.! alumno oportunidades y experiencias 
que le ayuden a adquirir el sentido del bien común, la igualdad 
de oportunifl.ades, la justicia, la estimación por el esfuerzo, el 
juego limpio, la lealtad, la franqueza. etc. 

3.2. La preparación del escolar para la vida cívica. social 
y polltica no debe verse como un simple ~emento aislado del 
programa de ensefianza, sino como uno de los resultados de una 
educación completa y equilibrada. Ello implica. por un lado, que 
la.¡ otras materias dcl programa, encargada.¡ de un orden 
especial de conocimientos, hábitos y actitudes. adquieran un 
SignifiCado social, y por otro, la necesaria coordinación de los 
Profesores para cooperar en el cumplimiento de los objetivo.s 
asignados a esta materia. 

4. El aprendizaje de la educación po1ít1co-soci8.I y cívica, 
como materia específica, implica la adquisición de hábitos y ha
b1l1dades, nociones, conocimientos e informaciones y ciertas cua;.. 
lid~es de espíritu. manifestadas en forma de actitudes, ideales 
y aspl.ra.clones. 



B. O, del E.-Núm. 234 30 septiembre 1967 13441 

Prescindir de ailguna de estas categorias seria limitar el 
alcance y la' naturaleza de su vailor formativo. 

4.1. Sin oomprensión no hay verdadero aprendizaje. La com
prensión debe estar encaminada a producir un enten<iliniento 
general de los problemas y estructuras básicas a ofrecer una 
información funcional, auténtica y firme, con el fin de que el 
alurruio comprenda el mundo en que vive, sus estructuras y 
dinamiSmos, los valores objetivos sobre los que se asienta. 

4.2. La adquisición de habilidades y hábitos es de gran jm
portancia en el aprendizaje, debido a. que son los instrumentos 
con :Los cuales los alumnos podrán resolver los problemas c1-
vicos, sociales · y políticos con los que ha de enfrentarse en 
su convivencia actual y futura. 

. 4.3. Los V'8!lores, ideales y aspiraciones constituyen el ele
mento dinámico en la sociabiHdad del alumno y el desarrollo 
de su sensibilidad para reconocer ' los valores espirituales de la 
comunidad de que fonna parte. Sin ellos, la educación cívica, 
social y política qUedaria reducida auna fria comprensión y 
habituación a la realidad, cuando su valor principal depende 
del espiritu con que se proyecta la personalidad del ailumno 
sobre esa realidad. 

5. Temas de actuwlidad y lecciones ocasionales. Pueden rea
lizarse bien como ampliación e independientemente del cuestio
narlo, como refuerzo o suplemento de les unidades correspon
dientes a algún curso o como base infonnativa previa en el es
tudio de alguna unidad de aprendizaje. Los objetivos hacia los 
que deben orientarse estas actividades serán: 

5.1. Fomentar actitudes e intereses para que el alumno se 
mantenga informado sobre los asuntos que iIúluyen en la 50-' 
ciedaden que vive. 

5.2. Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades 
para manejar, leer y seleccionar materiaD. informativo rel8!C1o
nado con asuntos cívicos, sociales y politlcos actuales, basán
dose en el conocimiento y valoración de los hechos. 

5.3. Ayudar al alumno a relacionar lo aprendido en las 
unidades didácticas con lá vida social extraescolar. 

6. LeccioneS conmemorativas. Se adaptarán al P~an elabo
rado por la Deleg8!C1ón Nacional dé Juventudes. El objetivo 
fundamental estriba. en familiarizar al alumno con su gran he. 
rencia cuatUral y ayudarle a sentir aprecio por ella.. 

En el desarrollo de estas lecciones el Profesor deberá man
te~erse en los límites de la autenticidad y exactlwd para no . 
comprometer la veracidad de los hechos. 

.7. Actividades extraescolares. La tendencia y eV4>lución social 
de los . muohachos - se manifiesta muy temprano mediante la 
formación de pandillas y grupos espon<tá.neos que actúan , inde
pendientemente de la familia y . del Centro escolrur. La vida de 
estos 'grupos constituye un caudal rlco en valores y situaciones 
educativas que generalmente no pUede ser aprovechado por 
los programas docentes ni se agota con las actividades que 
se ofrecen al alumno en clase. El profesor de educación politi
co-social y civlca está llamado a interesarse por estos grupos 
de niños y adolescentes y a ofT€Cer, dentro de las posibilidades 
que le concedan la legislación y las pecuaia.ridades de cada 
Centro; cauces para facilitar la. práctica de actividades clrcun
escolares y extraescolares, de acuerdo con los fines educativos 
generales y los específicos de la materia. 

8. La estrecha vinculación que existe entre los objetivos, 
el contenido teórico y la práctica en el aprendizaje de la edu
cación politico-.social y cívica coru;tttuye el fundamento de los 
métodos a emplear. La elección que el Profesor haga de los 
mismoojl adquiere ' particular 1lnportanCla a esta materia. A cada 
uno de los objetivos citados en el aprendizaje corresponden mé
todos diferentes; por ello recomendaInos gran Hexibilidad y va
ri~d de medios didácticos. En todo caso, los métodos a utili
zar deben ser principalmente activos, haciendo constante lla
mada a la par,ticipación de los alumnos en su propio proceso de 
a,prendizaje . . 

9. Recursos para la enseñanza.. Para ampliar el alcance de 
la e~periencia personal del alumno se hace conveniente la utili
zación de toda clase de ayudas y recursos, tales como pel1culas, 
gi-abaciones sonoras. discos, folletos, periódicas, diapositivas, fo
tografías, revistas, etc., a través de los cuales se ponga en 
contacto. directo a los alumnos con las experiencioo y problemas 
vividos por otros. 

10. Evalua:ción. La evaluación de la educaclón polítiCCHO
ciall. . y civlca, má:> que ninguna otra mataria, debe estar estre
chamente vlncuaada al cumplimiento de los objetivos generaJes 
de la misma y a los métodos empleados para desarrollada . 

. Si el aprendizaje .de la materia comprende no 8610 los cono
ciniientos que ' el . alun:íno ' ha. adqutrldo, sino, 8.demás, la evoiu-

ción de sus hábitos y habi!lldades y de sus actltudes e 1deales, 
el sistema de evaluación y califlcación a que debe tender el 
Profesor debe incluir estos aspectcs. 

ObjetivOs 

FORMAClON DEL ESPlRITU NACIONAL 

(Alunnas) 

Primer curso de BacbIlIerato 

Dar a la alumna los conoclmientos necesarios para que 
sepa vivir los diStintos tipos de situaciones y problemas per
sonales y familiares, asi como los escolares y sociales, en ge
neral, derivados de su ingreso m la Enseñanza Media, para 
lo cual ha de conseguirse que 15 niña adquiera conciencia de 
si misma como persona, con derEChos y deberes; de su dimen
sión social y de la responsab1l1<Bd que le corresponde dentro 
de la sociedad por razón del aprendizaje que realiza y me
diante el cual se capacita para participar activamente en el 
futuro. . 

PRIMER CURSO 

1. El hombre.-Origen y naturaleza del hombre.-Facult~es 
del hombre. 

2. El hombre, ser social: convivencia. 
3. Unidades de convivencia. 
4. Participación social: El senicioa los demás. 
5. Necesidad del hombre de p>..rfeccionarse como ser indivi

dual y como ser social.-Dlrecho y deber.-lgualdad de 
oportunidades. 

6. La inserción del hombre en diversas comunidades exige 
su preparación para la vida social. 

7. La sociedad y la educación.-El Colegio, unidad de convi-
vencia. . 

8. Fines personales y sociales del estudio.-El ' estudio como 
trabajo y servicio. . 

9. Otros instrumentos de formación: Las asociaciones extra-
escolares. . , 

10. Los medios de comunicación social: Prensa, Radio, Cine, 
Televisión, etc. 

Segundo curso d. Bachillerato 

Ob1etivos 

Dar a las alumnas unos ronocimientos cIa.ros. pero no 
exhaustivos, condicionados a su edad y mentalidad de las di
ferentes unidades de convivencia. en que como miembros de 
la sociedad se encuentran 1nte~adas partiendo de la familia 
para llegar hasta la nación. y hacerles comprender la respon
sabilidad de la vida social y política en los diferentes niveles 
que culminan en la convivencia interJ:}aclonal. 

SEG11NDO CORSO 

l. El hombr.e y la sociedad.-J'nidades de convivencia.-Ele
mentos esenciales a toda unidad de convivencia. 

2. La fanitlia, primera unidad de convlvencia.-Fundament08 
de la convivencia familiar. 

3. El municipio.-Or1gen.-Org~niZación, funciones '1 gobierno 
del municipio.-.Partlcipa.ción de los ciudadanos en la vida 
local. 

4. La parroquia, unidad de ccnvlvencia religiosa. 
5. El sindicato, unidad de coJ:Vivencia laboral.-Fines.-Fun

ciones.-OrganiZación.-Otras asocia.ciones prOfesionales. 
6. La .provlncia.-Origen y nsturaleza.-Funciones · y organi

zación.-.Participación de lo> ciudadanos en la vida pro
vinciarl. 

7. La diócesis, unidad de connvencia religiosa. 
8. Lp. región.-Origen y evoludón.-Diversas interpretaciones 

de la región.-Desarrollo regional.-La diversidad regional 
y la común tarea nacional. 

9. España, unidad de conVivencia histórica.-Espafta como 
tarea colectiva de todos lo! españoles: partic1pac1ón.-Es
paña como unidad de destino en lo universal. 

10. Convivencia internacional.-Interdependencia de las na
ciones.-Aportaciones de la; naciones a la resolución de 
las necesidades comunes.-Ia solidaridad lnternac1onal. 

Tercer curso de BaclliDerato 
Ob1etivos 

Dar a conocer la organizaciln de la comUD1dad poUtlca. en 
general a través de sus IIut1tuc1ones báslOlll mec11ante el 
estudio del Estado, BU organizac1óny ~ as1 como 
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los cauces de., participació:l de los ciudadanos en las tareas 
públicas. Este estudio sirv~ de base teórica para el desarro
llo del próximo curso, en el que se estudia la organi~acióa 
del Estado espafiol y sus instituciones propias 

TERCER CURSO 

1. La sociedad y el Estado.-Necesidad del orden social. 
2. El Estado.-Elementos del Estado. 
3. Diversas formars de Estado : Evolución histórica. 
4. Fines del Estado: La promoción del bien común. 
5. Las funciones del Estado. 
6. La función legislativa.-La ley.-Participación de los ciu-

dadanos en la elaboración de las leyes. 
7. Lat función ejecutiva.-El Gobierno.-Fines.-Organización. 
8. La Administración Pública. 
9. La función judicial.--'-La ronción judicial como garantía de 

la justicia.-Su independEncia. 
10. La persona y el Estado.-Los derechos y deberes de los 

ciudadanos en el Estado. 

Cuarto curso de Bachillerato 

Ob1etivos 

Proporcionar las nociones y conocimientos imprescindibles 
para que la alumna aprenda la organización del Estado espa
fiol yo su origen como resultado de un largo proceso histórico
político y a la vez desarrollar en la nifia su sentido histórico 
por el que llegue a valorar la vida nacional como consecuencia 
de la aportación personal y generacional de cuantos componen 
Espafia. 

CUARro CURSO 

1. La Espafia actual: Preceientes históricos. 
2. Intentos de solución de {<Problema de Espafia». 
3. El Alzamiento Nacional. 
4. Principios politicos del Estado espafiol. Origen: El pensa

miento revolucionario del Nacional Sindicalismo. Desarrollo. 
Ley de declaración de prinCipiOS del Movimiento Nacional. 

5. Lat Ley Orgánica y la estructura del Estado espafiol. 
6. El Fuero de los Espafioles, 
7. El Fuero del Trabajo. 
8. Ley Constitutiva de las Cortes. El Referéndum Nacional. 
9. Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. 

10. Espafia en los grupos suPranacionales: Europa, Iberoamé
rica. Mundo árabe. 

11. Espafia en los organismo~ internacionales. 

Normas metodológicas de lUl Cuestiona.rios de ForDl4Wión 
del Espíritu Nacional en el Bachillerato Elemental 

Los cuestionarios de Formación del Espíritu Nacional del 
Bachillerato elemental pretenden que la alumna adquiera un 
mínimo de nociones y hábitos para lograr su' plena integra
ción en la vida social y política como ciudadano responsable, 
sujeto de !ierechos y deberes dentro de la comunidad históri
ca . en que vive: Espafia, si:l olvidar las relaciones e impli
caciones internacionales que los pueblos tienen hoy día. 

El desarrollo de estas noci(mes se hará partiendo de la per
sona humana y su vinoulaclón a las distintas unidades de 
convivencia en que realiza S1: vida: familia, municipio, parro
quia, provincia, diócesis, regiÓIl y nación, para en tercero des
embocar en el estudio del Eg;ado y 'sus instituciones b.ásicas y 
ya en cuarto curso en el estudio del Estado espafiol concreta
mente. 

En el desarrollo sistemático del cuestionario se deben lo
grar cuatro objetivos primordiales: 

1.0 Hacer comprender a la alumna que formar parte de 
una comunidad eqUivale a participar en su vida, compartir 
sus trabajOS, sus éxitos y fncasoS, sintiéndose responsable de 
cuanto ocurra; entonces surge el interés por mejorarla Para 
mejorar una obra es preciSO que previamente se perfeccione 
la persona que ha de realizaIla Por eso el hombre tiene como 
cieber social el deber de' perfeccionarse. 

2.0 Conseguir que la alwnna se dé cuenta de que el he
cho de formar parte simultáneamente de una familia, de un 
municipio: de una comunidad laboral, etc., en un proceso de 
integracttrn que abarca ámbi;os cada vez más amplios y por 
el que la vida de ~a uno gana en riqueza, obliga a desem
pefiar funciones distintas en las distintas unidades de convi
"encia, pero que estaR funclones han de tender al bien co
mún no s610 de la unidad de que se trate. sino de la comu
nidad nacional e 1nternacionaJ.. 

3.°. Dar a conocer de modo general la organización del es. 
tado moderno y más concretamente la del Estado espafiol, su 
nacimiento dentro de una guerra civil, que cierra un largo 
proceso histórioo-politico, sus Instituciones y sus Leyes, así como . 
la participación que en la vida pÚblica nacional corresponde 
a los espafioles como derecl!q y deber. Es preciso suscitar el 
interés de la nifia por lo que ha de considerar su responsa.. 
bilidad politica y ~ial. 

4.0 Dada la edad del alumnado, diez a catorce afios, y te
niendo en cuenta que el nivel del Bachillerato elemental debe 
ser el mínimo con que un espafiOl se desenvuelya en la vida 
social, han de desarrollarse todos los cuestionarios de forma 
que la comprensión de sus contenidos sea asequible a todas 
las alumnas y que los conceptos tanto pSicológiCOS como socio
lógiCOS y de Derecho politico se den de forma sencilla y cla
ra, pues son conceptos claros aunque elementales, los , que de
ben adquirir. No se trata de ninguna manera de dar un tra
tado de pSicúlogía o de sociología, ni de hacer ciencia política. 
En cambio, se debe tener muy en cuenta toda ocasión dentro 
o fuera' del centro escolar que dé pie a fomentar un .senti
miento, una actitud o un hábito valioso para la convivencia. 

FORMACION MANUAL 

(Alumnos) 

A.-CuestiOJ1al'io oficial 

PRIMER CURSO 

1. Figuras lineales: Construcción de siluetas de figuras geo
métricas y de figuras naturales (animales, perfiles de ca
ras) y artificiales . (juguetes, etc.) sencillas. 

2. Figuras planas: ' Construcción de figuras geométricas de 
bordes rectos y de formas naturales simples. 

3. Figuras espaciales: Construcción por simple deformación 
y conformación (modelados, alfarería, cuerpos simétricos, 
de revolución, mapas en relieve, etc.). 

4. Yuxtaposición de figuras planas: Construcción de senci
llos mosaicos geométricos y artísticos, mediante el pegado 
o la superposición de cartulinas y papeles cOloreados. 

5. YuxtapOSición de cuerpos espaCiales: Construcciones me
diante recortables. arquitecturas, etc. 

6. Utilización de adhesIvos: Confección de murales, porta
das de libros, forros en tela,papel, plásticos. 

7. Ejercicios de composición: Confección de cuadros con ele
mentos vegetales y pequefios a,.nimales disecados. 

8. Desmontaje y montaje de aparatos sencillos: Interrupto
res, planchas, grifos, juguetes, fusibles, pilas y linternas 
eléctricas, accesorios de la bicicleta, etc. 

9. Estimación de · medidas : Mediciones directas delongitu
des" capacidades, pesos y tiempos. Estimaciones, siIi ayuda 
de instrumentos, y comprobación ulterior de los resultados 
con los instrumentos correspondientes. 

SEGUNDO CURSO 

1. Figuras lineales: Construcción de siluetas de figuras geo
métricaS y naturales ' complejas; figuras estilizadas en 
alambre tomadas de cuadros; unión de pequefios eslabo
nes para formar una cadena. Nudos. 

2. Figuras planas: Construcción de figuras geométricas di
versas (circulas, sectores, etc.) y formas naturales , com
plejas. Confección de croquis sencillos a escala y de mapas. 

3. Figuras espaciales: Construcción por deformación y con
formación (modelados. cuerpos simétricos, de revolución, 
otros sólidos geométricos, mapas en relieve, maquetas sen
cillas, etc.). Construcción por sep¡¡ración de masa (figuras 
en cera, arcilla, yeso, escayola, madera blanca) , copiando 
objetos sencillos del natural. sólidos geométricos, etc. 

4. Construcciones por yuxtapOSición: Mosaicos, ' COlDposición 
de cuadros con cartulinas de color, arquitecturas y combi
nación de cuerpos heterogéneos. 

5. Utllización de materiales adhesivos : Construcción de con
juntos encolados,. maquetas, encuadernaciones sencillas 

6. Construcciones por unión atornillada o roblonada: Obje
tos sencillos utilizando mecanos, hojal~ta y chapas de me
tal dúctiL 

7. Desmontaje y montaje de aparatos sencillos: Portalámpa
ras, juguetes mecánicos, instrumentos de medida. apara
tos electrodomésticos sencillos. circuitos eléctricos elemen
taled cerraduras, etc. 

8. Instalaciones: Fijación de cuadros, disposición de mue
bles, coloo~ón de cortinas, etc.. mediante el uso de ni-
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veles, clavos, tornillos, plomadas, metros y croquis previos 
necesarios. 

9. Estimación de medidas: De longitud (distancia, profundi
dad, altura) , superficie, volumen, peso, temperatura y 
tiempO. Comprobación ulterior de los resultados estima-
dos con los instrumentos correspondientes. ' 

TERCER CURSO 

1. Figuras lineales: Construcción de lineales yaéentes o no 
en un plano, con alambre de latón o cobre, mediante sol
dadura. 

2. Figuras planas: Construcción en papel, cartón, madera y 
chapa metálica. 

3. Figuras espaciales: Construcción . de flores y objetos de 
poca complicación; idém pe superficies alabeadas sencillas. 

~. Construcciones por yuxtaposición: Mosaicos, composicio
nes, arquitecturas y combinación de cuerpos, con mayor 
complejidad y precisión que en los dos primeros cursos. 

5. Utilización de materiales adhesivos: Encuadernación; sol
dadura; encolados; maquetas; mapas . en relieve. 

6. Construcciones por unión atornillada o roblonada: Apa
ratos sencillos para los gabinetes de física, quimica y cien
cias naturales; de meteorología (anemómetros, veletas, et
cétera). Construcciones más complicadas con mecanos. 

'1. Composiciones: De acuarios, terrarios, vivarios. 
8. Desmontaje y montaje de, aparatos: Juguetes, electroima

nes, timbres eléctricos, motores, etc. 
9. Instalaciones eléctricas: Montaje de circuitos sencillos, a 

12 voltios, con pruebas y medición de consumo. 
10. Estimación de medida: Apreciación y comprObación como 

en los cursos anteriores y lectura de instrumentos de me
dida más variados. 

CUARTO CURSO 

1. Composición artística: Recortables de colores pegados; 
murales; preparación de vegetales, etc. Monta.jes de bele
nes y otros temas libres. 

2. Composición mecánica: Construcción de aparatos para ex
perienCias de lab,oratorio utilizando el material del mis
mo; construcción de cajas" armarios, ficheros, etc. 

3. Modelado y talla: En materias plásticas y en madera (ar
tístico y geométriCO). 

4. Desmontaje y montaje de' aparatos: Piezas de máquinas 
más complejas (ejes de bicicleta, pifiones ... ); motores de 
aparatos electrodomésticos, cafeteras ... ; aparatos de ilumi-
nación. 

5. Construcción : Aparatos sencillos, reparaciones. manejo de 
máqUinas sencillas, 

6. Instalacíones eléctricas: De circuitos más complicados so
bre , tableros de madera, utilizando los conductores eléctri
cos propiOS, lámparas, resistencias, interruptores, etc. Me
dición de' energía consumida en el circuito utilizando voltí
metros y amperínietros. 

'1. EjerCicio!; de medida y representaciones gráficas. 

B.-Orientaciones metodológicas 

La finalidad esencial de las actividades de formación roa,. 
nual no es sólo la adquisición de destrezas y habilidades ma.
nuales, sino también el cultivo y desarrollo de la razón en su 
aspecto o función técnica. Se trata, por tanto, de formar la 
cabeza en cuanto que se vale de las manos y de los instrumen
tos para crear, modificar, componer y descomponer , objetos 
con un fin deternúnado. 

Por eso mismo debe darse en todas las actividades que 
se realicen extraordinaria importancia al estudio previo del 
plan a. segulr, discutiendo el orden de las distintas fases del 
proceso, y llegando a satisfacer la na,tural tendencia humana 
de conocer el porqué ,no sólo de las, cosas en si, sino prinCipal
mente de cada uno de los actos que van a reallza.rse. Al pro
pio tiempo, y por el mismo motivo, deberán cuidarse los aspec
tos estéticos de la obra. 

Es evidente que las características peculiares de esta for
mación, con su finalidad propia, no deberán producir interfe
rencias con la formación especifica propia de las demás dis
ciplinas del plan de estudios. Así, cuando determinados ejer
cicios, como, por ejemplo, la instalación de circuitos eléctricos, 
impliquen poner a contribución conocimientos adquiridos en la 
clase de fisica, se pondrá buen ouidado en no considerar estos 
trabajos como mero complemento y refuerzo de estos concep
tos, sino Simplemente como una actividad de adiestramiento 
manual y de creaci.ón personal. Lo mismo puede decirse cuan-

do se trate de confeccionar ur. mapa en relieve en rel&c1ón 
con 10s condcimientos geográficos del alumno ... 

Con carácter general, en los cuatro cursos cada trabajo que , 
realice el alumno debe ir acompañado , de : 

1. La propOSición del fin que si persigue en cada caso. 
2. La discusión del proceso que se debe seguir y del orden en 

que cada fase ha de realiza.rse. El alumno ha de conven
verse de que el plan elegido es el mejor, el más eficaz y, 
en algunos casos, el único adecuado. 

3. El dibujo de los croquis necesarios. El dibUjo constituye 
un lenguaje técnico artistico insustituible en muchos ca.
sos: es , preciso que el alU11lno llegue a interpretarlo y a 
utilizarlo como medio de Expresión. 

4. La determinación de materbles y herramientas necesarios. 
Debe hacérsele ver la relación que éstos tienen de med10 
a fin y darle oportunidad de discutir en cada caso la ma
yor o menor , idoneidad de l~s distintos tipos de materiales 
y herramientas. 

5. El cálculo del tiempo neCtsario para la realización del 
trabajo propuesto y -en de'.erminados casos el coste real 
del mismo, teniendo en coonta el material y el tiempo 
empleados. Esto puede dar lugar al uso del lenguaje ma.
temático y del cálculo en el plano de las aplicaciones. 

6. El estudio de las funciones de las distintas partes del todo, 
si a ello da lugar. As! podr~ captar el alumno 10 que hay 
de racional en las constn:cciones de los hombres y 10 
que la herramienta supone de dominio de la materia por 
la razón humana. 

7. Realización del trabajO de acuerdo con los planes previs
tos. Es evidente que de esta forma se contribuye a la for~ 
mación integral de la persona humana. 

Se cuidará. en todo caso de estimular en el alumno el en
tusiasmo por el trabajO bien he<ho, honesto y sin trampas, por 
la meti9ulosidad, la exactitud, el cuidado de los detalles, la 
limpieza y la belleza de la obra. 

Se recomienda que cuando r>.su1te oportuno por su natur~ 
leza el trabajo se realice en equipo, pudiendo proponer el mis
mo para todos los grupos o dis;into para cada uno. Las cali
ficaciones de los ejercicios reaJzados deben hacerse seguida.
mente y darse a conocer inmediatamente a los alumnos. 

Es indispensable que cada al11Inl1o lleve un cuaderno en el 
que anotalrá cuantos datos tengm relación con la obra proyec
tada y en el que figurarálll croq1lis" medidas, resultados, etc. 

Parece que debe emplearse el cada caso el minimo de he
rramientas indispensables, cuidaLdo de qUe su manejo no ofrez.
ca peligro para la integridad de los a:1umnQ8, sobre todo en los 
primeros cursos. Ello favorecerá el desarrollo del espidtu de in
ventiva y de aS. economia del esherzo. 

NatUl'8llmente, la enumeración de actividades del presente 
cuestionario oficial no quiere decir que se deban realizar todas 
ni que sean insustituibles. Tientn carácter indicativo y orien
tador. El Profesor, con su buen criterio, pUede suprimir una, 
insistir en otras, prQPOner alglttas nuevas o modificar y enri
quecer las mencionadas, con tal de que no pierdan de vista el 
fin formativo que se persigue y qle ha sido puesto de manifiesto 
en el primer pá<rrafo de estas onentaciones metodológicas. 

PRIMER CURSO 

Como fines de esta formaciÓ:l en el primer curso, respon
diendo a ¡s. pregunta espontánta qUe el alumno se hace en 
presencia de determinado materiS;l «¿qué hago con esto?», pue
den señalarse: despertar la. fan°,asía, la imaginación creadora, 
cultivando el sentido práctico y la habilidad manual, dirigidos 
hacia la expresión en la person~dad s. través de la creación 
Ubre y de la iniciativa individual 

Los ma:teriales utilizables pue-ien ser: alambres de fácil m~ 
'nejo, cvrdones, hilos de color, liStones, palillos, cajas, carretes ... ; 
tableros, cortinas, papel, cartulha.'>, plásticos, fieltro ... ; arcilla, 
plastilina, arena ... 

Las herra.mientas serán las ninimas indispensables: funda.
mentalmente las manos y ia ayu,ia de alicates, tijel1!:! de punta 
redonda, palillos de modelar, e.$átulas, rehuyendo los instru
mentos que impliquen algún posi~le peligro. 

SEGUNDO CURSO 

En este curso, continuación de la actividad despleg,ada ' en 
el primero, el eJlumno se inicia en el manejo de los materiales 
que le permitan responder, ante una idea. o proyecto, a la P1"e
gunta «¿con qué lo puedo hacerl» Objetivo, pues, de este curso 
será la famil!arizaclón del alunno con los materlaJes y su 
transformación como elementos '1tiles y artisticos. 
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La idea di1'ectriz de ,la mttodologia en este CU1"S'O es, por 
tanto, poner en manos de los n1ños materiales sencillos y eco
nómicos pa.ra Que los tcansforme en ~a obra proyectada. 

A ~os materIales utU1zados en primer curso se afiad1áin aho
ra los mecanos, hojalata, lin61eo, planchas de madera ... , pu
diendo emplear también las herramientas más indispensables, 
qwe¡ como ma.rt1llos, desto:tnlllMiares, pequeñas sIerras, etc. 

TERCER CURSO 

Iniciados ya, los alumnos e:l. los primeros cursos en un co
nocimiento y en una cierta. hE.bllidad en el manejo de algunos 
materiales, procede ahora realizar una labor de síntesis, satis
faciendo la natural curiosidad de los ni1\os de conocer y descu
brir «de qué y cómo están rechos los objetos que tienen en 
BUS manos». Este curso se orIenta, por tanto, al des8il'I'01l0 de 
1& ca.pacldad inventiva de los alumnos y a. un afianzamiento 
de sus habUldades manuales. ID que impl1ca un mayor es1uerzo 
y atención. 

Además de 105 materiSlles y herramientas de Jos cursos an
teriores, se pUede int roducir el manejo de la lima, la sierra y 
el soldador eléctrico, así como equipos de marquetería e instru
mentos pua modelar. 

CUARTO CURSO 

A lo largo de Jos tres cursos precedentes se habrán manifes
tado diversas aptitudes específicas en cada alumno. 

Se hace ahora necesaria lIla cierta especialización de las 
tareas individuales, según 1s pr:>Pias aficiones. 

Este será también cl momento de insistir de una manera 
especia1 en la. formacIón de grupos Que, trabajando en equipo, 
lleven a término una determinada tarea. Esto permitirá fo
mentar en los alumnos, como importante factor de educación 
social, cl espíritu de colaboración y convivencIa. 

El ·Profeeor podrá encontrar en los enunciados de los ' temas 
del cuestlonario suficientes motivaciones para este trabajo en 
eqUipo, en cuya reaJizSlCión los alumnos se servirán de mate
rla.les diver30ll y utUizarán las herramientas adecuadas en 
cada caso. 

De esta manera, la formac,ión manual, a la vez que sirve 
para cultiva.r el sentimiento ~istico, contribuye a un fin Prác
tico; para. algunos alumnos co11StituIrá por si misma una autén
tica orientación -profesional; pfJ"8. otros les habrá proporcionado 
un maravUlOllO lnstrumento de utHidad y descanso en su futura 
activIdad intelectual. 

ENSERANZAS DEL HOGAR 

(Altmnas) 

CURSO PRIMERO 

Hogar 

"1. La costura como base para. la confección. 
2. Plegado de papel, cartulina y cartón. 
3. Manejo de herramientas :>are; confeccionar o b jet o s de 

adorno. 
4. Modelado en arcilla, yeso, etc. 

Cultura musical 

1. Rudimentos de solfeo vocal Y percusivo. 
2. Elementos del a.rte musical. 
3. La voz humana. MúsIca. vccal y música lnstrumen~. 
4. Las ¡randes famiBas lnstl1lmentales. La orquesta. 

CURSO SEGUNDO 

Hogar. 

1. Frunces: sus apl1caciones. 
2. Bordados popula.res sencillOl. 
3. Encuadernación. ManiPulación de materias metálicas. 
4. InicIación al trabajo en madera. 
5. Mosaicos con diversos materiales; modelos impuestos y de 

composición libre 

Cultura musical 

1. La música. en la antigüedad: desarrollo de la melodía. Can-
to gregoriano. 

2. La monodia. trovadoresca. :.as cantigas. 
a. La po11!onia del Renac1miento. 
4. Música Instrumental. 
~. N1l.ctmiento del oratorio y 1, ópera. 

CURSO TERCERO 

Hogar 

1. Corte: pri'ncipios fundamentales. 
2. Aocesarios en el vestido. 
3. CompOSiciones decorativas y aplicSIClones a trabajos ene

sanos 

Cultura musical 

1. Formas musicales. 
2. El barroco. El clasicismo. 
3. El romantIcismo. 
4. La ópera. 

CURSO CUARTO 

Hogar ' 

1. Corte y confección. Empleo de ~a máquina de ~. 
2. Nociones fundamentales de economia doméstica. . . 
3. Técnica aplicada al hogar. 

Cultura musical 

1. Escuelas nac1onailistas. 
2. El impresionismo. 
3. La Escuela española. 
4. Le. música en el siglo XX y los modernos «i,<Jmoslt. 
5. Medios audiovi,<Juales en la música. 

Normas metodoló¡icas 

Hogar 

'Al trazar un plan de actividades plllra los cursos del ba
chillerato elemental se ha de proceder con criterio objetiVO 
a :flil de adaptarlas a las condiciones y exigencias de la vida 
actual. Ahora bien: un planteamiento de esta indole tiene exi
gencias que no pueden darse ,en todos los Centros, ya que 
algunos de ellos están desprovistos de aulas especiales para 
impartir unas enseñanzas de tipo práctico como son las de 
hogar. , 

Teniendo en cuenta este hecho y, por otra parte, que los 
estudios del bSlChlllerato elemental tendrán cuatro años de 
duración, fij ándonos en que la alumna, al llegar al centro, ha 
cumplido diez años y aun contando con los conocimientos ini
ciales que de estas ensefla.nzas pueda traer de primaria, se com
prende que ha de programarse UIl> conjunto de trabajos sen
cillos y representativos que doten a las alumnas de unas habi
lidades fundamentales fácilmente transferibles a situaciones 
profesionales. 

Cada grupo de alumnas en estos primeros cursos del bachi
llerato tendrá una sola Profesora para realizar y llevar a cabo 
el presente cuestionarlo de hogar. . 

Cada una de las cuestiones que se especifican podrán ser 
ampliadas o reducidas temendo en cuenta el nivel medio de 
las alumnas y las horas disponibles. Por otra parte han de 
ser adaptadas a las condlclOnes de vida donde esté ubicado el 
Centro en el cual se lleve a cabo la docencia. 

Para que las alumnas puedan desarrollar sUS facultades 
creadoras eS esencial que la Profesora haga variar los trabajos. 

Asi se podrán ir alternando los de mayor con los de menor 
precisión (trabajos de aguja con trabajOS de plegado, modelado, 
etcétera) , 

Por último, para afianzar los principios básicos formativos, 
se aconseja el trabajo por grupos o equipos. El trabajo manual 
se presta a la colaboración a la ayuda mutua, a la suma de 
esfuerzos individuales para la acción común. Las alumnas po
drán trabajar en equipos con un objetivo concreto: la realizar
ción del trabajo elegido. Este sistema contribuye a superar las 
dificultades originadas por la escasez de elementos 
Cultura musical 

El aprendizaje de la música está basado en conocimientos 
ritmicos, historia de la música, audiciones musicales y práctica 
coral. 

Ritmo.-Se dará a conocer a las alumnas la escritura musical 
y principales signos, hSlCiéndoles notar que son representacio
nes de algo que únicamente tiene realidad cuando «suena». 
Seguidamente se les dará a conocer las primeras nociones de 
ritmo, llmitándose al estudio de las fi~ras musicales estricta.
mente como duración. Como unidad ha de usarse la negra y su 
silencio. Se practicarán diversas comblnSlCiones a base de la 
figura y sllencio indicados, escribiendo los signos en la pizarra 
sobre una linea o bien sin ella, pero siempre con las barras 
divisorias correspondientes. Aconsejamos que estos ejercicios sean 
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puramente prácticos mediante, palmadas, golpe.s de lápiz . sobre 
. la mesa, etc., cuidando de imbuir la idea del ritmo como ' orde-
nación. . 

Los ejercicios citados se realizarán desde un tiempo lento 
hasta llegar a un más rápido, teniendo en cuenta los matices 
fuerte, medio fuerte y piano. Cuando la alumna. sepa, distinguir 
los diferentes ritmos y realizarlos en distintos movimientos, debe 
pasarse a la melodía con los correspondientes ejemplos a base 
de audiciones musicales y aprendizaje de canciones populares. 

Historia de 1'8 música y audiciones musicales.-Hemos de dis
tingUir dos aspectos: teórico y práctico. 

Teórlco.-Las charlas sobre historia de la música tienen por 
objeto ampliar la cultura musical de las alumnas. Deben ha
cerse de la manera más sencilla y breve, extractando las obras, 
datos y hechos más sobresalientes del a.utor. Si se percibe dis
tracción o cansa.ncio en las alUIllIlaB hágase una. pausa, ya que 
la atención del discente es indlspensable para despertar el 
sentido artfstico. 

Práctico.-Lo constituyen las audiciones musicales. Del éxito 
de ellas depende la formación artistico musical. Antes de cada 
charla. deben prepararse los discos que se van SI escuchar. 
En el momento de poner uno de ellos se dará a. conocer . el 
nombre del autor, intérprete del mismo y titulo de la obra . . 

EDUOACION FlSICA y DEPORTIVA 

(Alumnos) 

I.--Cuestionuioe 

Los cuestionarios Comprenden con carácter general la. edu
cación. fÚliclHieportiva de escolares de edad entre los diez y los 
catorce a.ños, pretendiendo sentar con su aplicación un grado 
de unidad en todos los centros de enseñanza med1a del ámbito 
nacional. 

El material que integra el cuestionario de cada curso cons
tituye en su aplicación una. sección del llamado método mixto 
en razón a 1'8 condición de éste para evitar la monotonía o 
rutina. La gama de medios educativos que se utilizan tendrá 
como finalidad general: 

- Poner al escolar en mejores condiciones de actuación so
cial en función a su edad, al mismo tiempo que se le desen
vuelve la conciencia. de sus actitudes fÚlicas y mentales. 

- CUidado preferente de desenvolver la responsabilidad del 
educando ante si, ante su familia y con vistas a su futura vida 
profesional, haciéndole comprender la necesidad de poseer una 
aptitud física para cubrir su misión futura en lo social, así · 
como la esencialidad- básica de esta disciplina, que debe tener 
un lugar importante entre las encaminadas a desenvolver la 
personalidad y hábitos que sirven como medio de higiene social 
al engendrar una afición que lleve al escolar a dar cauce a su 
tiempo libre en la actividad fisico-deportiva, alejándose así de 
los peligros y actitudes antisociales. 

PRIMER CURSO 

- Gignasia educativa: analítica, con Una primera parte de 
efectos postUlares higiénicos, 15 por lOO, y sintética, en la parte 
fundamental, 85 por lOO, de carácter funcional con efectos de 
iniciación ritmica y educación de los movimientos. 

- Juegos infantiles libres y dirigidos de gran intensidad de 
trabajo muscular con finalidad predeportiva en general. 

- Juegos predeportivos y predeportes (iniciaci6n) . 
- Ejercicios utilitaJ:ios y ejercicios rítmicos de aplicación 

general Oos primeros tienen también la finalidad de desenvolver 
hábitos de cooperación y de servicio escolar y los segundos van 
encaminados a desenvolver el .sentido ritmico ' del gesto depor
tivo-preadiestramiento-con aptitud básica necesaria a los 
deportes). 

- Natación (aprendizaje y perfeccionamiento) (1). 
- Marchas y paseos cross, reducidos, progresivos, de preci-

sión y orientación. 
- Torneos y participación en otras actividades (pruebas de 

aptitud fisica. día de iniciación al deporte, etc.) 

SEGUNDO CURSO 

- Gimnasia educativa con los mismos efectos del primer 
periodo, aumentando el porcentaje a dedicar a actividades fun
cionales (90 por 100) . 

(1) Cuando no sea posible su práctica pór falta de instalación 
adecuada, se sustituirá esta materia por otra de las previst&s 
p&r& el periOdO ., curso. 

- Juegos precteportivos y predeportes (especialización e ini
ciación a la técn1c~e atletismo, natación, baloncesto, balon
mano, balonvolea, fútbol, pelota e~añola-y con cuidado espe
cial de la psicofisica, afianzando para ello la educación pslc()o 
motriz al mismo tiempo que se desenvuelve la agilidad) . 

- Ejercicios · utilitarios (con la misma finalidad que en el 
primer curso) y ejercicios rítmicos de aplicación deportiva espeoo 
clal (se habrán dé seleccionar lo, más adecuados al «gesto. 
deportivo que se pretende desenvd.ver y afianzar en razón ya 
a particular especialidad deportiv6) y otros de aplicación ¡6-
neral precleportivoa (desenvolvimienlO de la aptitud fisica). 

- Paseos cross reducidos, procresi·vos, de precisión y en 
especial de orientación. 

- Torneos y participación en ctras actividades (pruebas de 
lIiptitud . fisica. día de iniciación al deporte, etc.> 

TERCER CllRSO 

- Oinmasia educativa con efectos postulares (lO por 100). 
movimientos rftmicoa (20 por 100), construidos a base de ejer
cicios de aplicación deportiva (pueden sacarse de los bailes 
regionales o de la danza) y III reslO de ejerciciOS (70 por 100), 
con carácter de trabajo muscular ~neralizado y muy funcional. 

- Juegos y predeportes (cubrirm del 5 al 10 por 100 de la. 
sesión, siendo elegidos especialmen',e para iniciación al «gesto, 
deportivo). 

- Juegos deportivos con final1d1d de orientación deport1va , 
forman parte de sesiones especialM que se completan con .la. 
iniciación de aquéllas por ejercbios de IlIPlicación (sea de 
carácter reducido en cuanto a, lB.!! dimeIl8iones de los campa. 
deportivos a. emplear, tiempo de dlración de los juegos, medi
das y peso del material, distancias, etc.) 

- Deportes de carácter muy generalizado y reducido, sUp()o 
neo una. oriente.ción deportiva (se trabajará con carácter bá
sico el atletismo con pruebas ad~uadas a la. edad, y la ¡im
nasla deportiva, ejercicios sobre el suelo). 

- Ejercicios ut1l1tados y de apicación de carácter general 
(en especial el atletismo y la gimnasia deportivQ. a manos 
libres). . 

- Natación (perfeccionamiento y competición) (l) . 
- Paaeoa cross de precisión, ll"Oil"es1vos y de orientación.. 
- Torneos y participación en <tras actividades (pruebas de 

aptltudfisica., d!a de iniciación al deporte, etc.) 

CUARTO CtRSO 

- Gimnasia educativa con la nisma finalidad y cara.eterf.l. 
ticas que el tercer curso. 

Juegos deportivos reduCldos de ~arácter general y de inicia.- . 
ción a la. especialización (especialnente baloncesto, balonmano 
a siete, balonvolea y fútbol), enlaminados a desenvolver la 
t1iptitud psicofislca y la orientación depor·tiva. 

- Deportes reducidos de carácter general y de iniciación a 
1'8 técnica Ele la especialidad dentr. de la orientación deportiva. 
prevista (especialmente atletismo, natación, gimnasia pre '1 
deportiva y pelota espafíoia,) . . 

- Ejercicios utilitarios y de aplcación especial con la ftna.
Ildad prevista pa.ra los cursos anteriores y con empleo prefe
rente de aquéllos de signo dinán:ico y de afianzamiento del 
sentido rítmico espacial e inlciacióll al endurecimiento a través 
de la aplicación de los segundos ell forma de «circuito •. 

- Socorrismo (prácticaa de socorrlsmo deportivo escolar .. 
forma de torneo). 

- Torneos y participación en d-ras actividades (pr-uebu de 
aptitud fisica; día de iniciación al deporte, etc.> y organización 
de actividades de cross 

Nota: Como depor.tes complemetltarios, a practicar también 
con carácter reducido y dentro de las posibilidades del centro 
o del medio en que éste se encuer.tre, se recomienda como de 
posible práctica los siguientes: 

- Montaña (especialmente la narcha y acampada de fin 
de semana) . 

- Esqui. 
- Hockey sala y hockey patines. 
- Judo. 
- Rugby escolar. 
- Tenis. 
- Aire libre (iniciación a la attividad d'el aire libre, ~ 

cialmente la marcha, el camping, natación, deportes de orien
tación, etc.> 

(1) CUando no sea posible su pr.etica por falta de instalación 
adecuada, 88 sustituirá esta matera por otra de l. preYl8tu 
para el periodo '1 curso. 



13446 30 septiembre 1967 B. O. del E.~Núm. 234 

La intensidad programática. dentro de cada curso se ma
. tizará. por trimestres; en éStos, la aplicación metodológica de 
medios se hará con arreglo a los siguientes porcentajes: pri
mero y segundo cursos, Educación Fisica de base, 60 por 100; 
Juegos y Predeportes, 20 por 100; Actividades varias, 20 por 100. 
Tercero y cuarto cursos, EdUcación Fisies. de base, 30 por 100; 
Juegos y Predeportes, 40 por 100; Actividades varias, 30 por 100. 

Tanto las marchas como las modalidades que se citen para. 
las prácticas del cross, asi como los torneos y la.s competiciones 
en su aspecto circunescolar 4) extraescola.r. tendrán lugar en las 
tardes dedicada.s a actividades complementarias. 

El minimo semanal de horas-cla.se para cada curso es de 
tres, ' de aplicación alterna. 

A fin de que la sesión pueda lograr los beneficios pedagó
gicos pretendidos se recomenda que el número de alumnos 
que componga la clase no sea superior a cincuenta. 

Como medida higiéncia, antes de iniciar l!ls actividades fí
sicas, los alumnos sufrirán un reconocimiento médico con re
visión a rayos X, debiéndose ejercer durante el curso la nece
sa.ria vigilancia médica preventiva. Con los resultados de aquel 
reconocimiento se pasará la nota que corresponde a la ficha 
deportiva que debe confeccionar el Profesor para cada alumno. 

Cada período de educación físico-deportiva. comprenderá dos 
cursos, siendo sus finalidades las siguientes: 

Periodo Curso Edad Finalidad 

Primero... 1.° Y 2.° 10 a 12 afio¡ Formación física de base. 

Segundo... 3.° Y' 4.0 13 a 14 afio~ Perfeccionamiento psicofi.. 
siológico (iniciación de-
portiva). . 

La actividad complementaria será elegida entre las que :figu
ran en los cuestionarios cano materia especifica o recomen
dada entre las prácticas de educación fíSico-depor,tiva escolar, 
debiéndose tener en cuenta el valor formatiVo de las mismas 
y la inclinación del escolar a cada una de aquéllas. El ma.rco 
JIlás adecuado para esta actividad es el que ofrece la natura.
leza, en loas proximidades, a ser posible, del lugar de ubicación 
del Centro. 

Referente a los estudios nocturnos, en la clase prevista los 
sábados de cada semana paza. eStos estudios, recibirán los esco
lares una sesión de carácter instructivo-1'ormativo de los me· 
dios de educación fisico-deportiva. que se citan pSira cada curso, 
cUidándose en especial de estimular en el escolar la adquiSición 
del hábito de estas prácticas y prepararle para su autoprác
tica otros dia.s de la semam., ésta ya con carácter libre, a fin 
de que la práctica del ejercicio revista la intensidad necesaria 
para que propm-cione sus beneficiosos efectos (el mínimo de tres 
sesiones semanales). 

Los alumnos libres seguirán en lineas generales el cues
tionario correspondiente a. S11 respectivo curso y ' se autoprepa
rarán en su casa con utilización de los folletos titulados «Edu
cación Fisica para libres», ~ublicado en Madrid por la Dele
gación Nacional · de Juventudes. 

Asimismo, los alumnos libres de la. modalidad del Bachille
rato RacUo-TV seguirán un plan similar autopreparándose a 
través de los folletos que al · efecto pUblica el Centro Nacional 
de esta modalidad. 

Los niveles y pruebas de curso la.s formulará la Delegación 
Nacional de Juventudes, previo análisis de los resultados de la 
aplicación de los previstos para cursos anteriores 

Para el Bachillerato Elerr.ental el método de enseñanza ele
gido lo pUblica la Delegación Nacional de Juventudes bajo el 
título «La Educación Fisica en la Enseñanza Media». 

Déntro de los horarios previstos, cuando en algún caso, 
por razOnes climatológicas y falta del local adecuado (gimnasIo 
o sala deportiva) no Se puedan aplicar las sesiones prácticas, 
habrán de ser sustituida.s éstas por otras, a cargo del mismo 
Profesor, con carácter teóriOO-práctico, cuyo contenido se re
ferirá a materias de tipo recnico-deportivo o utilitario (soco
rrismo, etc.>. 

En la aplicación de los cuestionarios y programas se tratará · 
de .desenvolver la responsabilidad del educando, buscando su 
eo1aborac16n en el proceso educativo, a fin de que tome con
ciencia de la Importancia de su aptitUd físlca para la vida 
aocla1. 

Los cuestionarios se recomiendan sean ampliados y ade
cuados en cSida caso a las posibil1dades del centro, pero siem
pre conservando el criterio de unidad, que es la base de los 
mismos. Esto es, se a.plicarán con arreglo al principio de li
bertad didáctica, siendo responsable el docente de su conve
niente organización y aplicaCión. 

Los períodos establecidos tienen como objetivo general el 
preparar al centro para todo tipo de trábajo fisico-cteportivo. 

El tiempo previsto para. el desarrollo de .la sesión será . de
dicado integramente a la ejercitación físico-deportiva, debiendo 
tener ésta un sentido ritmico, al tiempo que se trabajará con 
amplitud todas las partes del ' cuerpo en todos los planos y tra.
yectorias. 

La ensefianza de los ejercicios tendrá un carácter progre
sivo; la progresión se cUidará especialmente dentro de la se·· 
sión, de una a otra semana y de uno a otro mes. 

Dada la jmportancia circunescolar del aire libre, se daQi
cará a esta actividad una especial atención. También, siempre 
que sea posible, se llevará a cabo el deporte de la natación en 
sus aspectos de aprendizaje y perfeccionamiento. 

El trabajo del docente será planeado dentro de la orgalli
za.ción de la clase, considerándose ' el número de lecciones, su 
duración, la utilización de terrenos y 'locales disponibles, el 
número de alumnos y edad de éstos, su grado de preparación 
y los Objetivos a consegUir. Para ello, cad!!, Profesor habrá de 
confeccionarse un esquema de tr~bajo mensual y otro de ca
rácter trimestral. 

Ha de procurarse que en la marcha de la sesión intervenga 
la totalidad del alumnado. 

Cuestión de esPecial atención será la didáctica correspon
diente a la enseñanza de los medios de ejercitación fisica. Esto, 
a grandes rasgos, se compondrá de explicación, creación de la 
poSiCión o «gesto» de base, ejecución demostrativa re~lizada por 
el profesor o alumno avanzado y ejecución colectiva propia.
mente dicha. 

EDUCAClON FISICA y DEPORTIVA 

(Alumnas) 

PRIMER CURSO 

1.0 Juegos: De gran intensidad. 
2.0 Gimnasia educativa: 

l. Parte lniciítl o de adaptación. (Ejercicios de marcha., ca
rrera y juegos sencillos.> 

II. Parte de trabajo localizado. (Ejercicios de brazos, Pier
nas, tronco, dorsales, abdominales, dorso-abdominales, de cuello 
y cabeza combinados con otros movimientos.) 

lII. Parte de , trabajO generalizado o apliCación funcional. 
(EjerciciOS combinados, equilibrio, locomoción, salto, suspensión 
y agilidad'> 

IV. Parte final o calmante. (Ejercicios calmantes, juegos 
sencUlos y relajación.) 

3.° Ritmo: 

a) Ritmo puro. 
b) Ritmo asociado. 
c) Juegos de ritmo con carácter estático y dinámico. 

4.0 Deportes y aire libre: 

a) Iniciación a los juegos predeportivos. 
b) Posibilidades deportivas individua.les. 
c) Excursiones, juegos de orientación Y' técnicas de apli

cación al «Campismo». 
d) Albergues de verano. 

5.0 Pruebas de aptitud física: (Práctica y exigencia de las mis
mas, con estudio individual para su superaCión.> 

SEGUNDO CURSO 

1.0 Juegos: De gran intensidad 
2.0 Gimnasia educativa: 

l. Parte inicial o de adaptación. (Ejercicios de marcha, ca-
rrera y juegos sencillos.> . 

II. Parte de trabajo localizado. . (Ejercicios de brazos, pier
nas, tronco, dorsales, abdominales, dorso-abdom1nales, de cuello 
y cabeza combinados con otros movimientos.> 

IlI. Parte de traba.jo generalizadO o apliCación funcional. 
(Ejercicios combinados, equmbrio, locomoción, salto, suspensión 
y agilidad.> 

IV. Parte final o caimante. (Ejercicios calmantes, juegos 
sencillos y rela.jación.> 
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3.0 Ritmo: 

a) Ritmoptiro. 
b) Ritmo asociado. 
c) Juegos de ritmo con clW"ácter estático y dinámico. 

4..0 Deportes 'JI . aire libre: 

a) . Iniciación a los juégos· predeportivos. 
b) Posibilidades deportivas individuales. 
c) Excursiones, juegos de orientación y técnicas de apli-

cación al «Campismo». . 
d) Albergues de verano. 

5.0 Pruebas de aptitud física: (Práctica y exigencia de .las mis
mas, con estudio indlvidual para su superación.) 

TERCER CURSO 

1.0 Juegos: Sin abandonarse totalmente, se suplen progresiva
mente por los deportes reglamentados. 

lLo Gimnasia educativa: 

l. Parte inicial o de adaptación. (Marcha con adaptación 
de ejercicio, carrera, juegos sencillos, saltos, etc.). 

II. Parle de trabajo localizado. (Ejercicios de brazos, pier
nas, troncó, dorsal, abdominal, dorso-abdominal y de cuello o 
cabeza. combinados con movimientos de brazos, piernas, tronco.) . 

llI. Parte de traba.jo generalizado o aplicación funcional. 
(Ejercicios combinados, equilibrio, locomoción, con salto, de 
suspensión y de agilidad'> 

IV. Parte final o calmante. (Ejercicios calmantes, juego 
y relajación.> . . 

3.· Ritmo: 

a) Intensificar las sesiones con música.. 
b) Autojuicio de movimiento ayudándoSe de la música. 
c) Danzas folkIóricas. 

4.° Deportes y aire libre: 

a) Puede iniciarse una especialidad deportiva. 
b) Excursiones con posibilidad de obtener el máximo be· 

neficio «sicofísico». 
c) Superación máxima. de incorporación a los Albergues. 

5.0 Pruebas de aptitud: 

a) Se realizarán de acuerdo con el Reglamento. 
b) Se tenderá a la obtención de Emblema en sus diferentes 

gra,dos. . 
e) Superación de las pruebas de (carrera, saltos, valla.s y 

lanzamiento con balón) como iniciación atlética. 

CUARTO CURSO 

1.° . Juegos: Sin al:iandonarse totalmente, se suplen progrestva
mente por los deportes reglamentados. 

2.° Gimnasia educativa: 

l. Parte inicial o de adapta.ción (marcha con adaptación 
de ejercicio:. carrera, juegos sencillos, saltos, etc.). . 

II. Parte de trabajo locl\.lizado. (EjercIcios de brazos, pier
nas, tronco, dorsal, abdominal, dorso-¡¡,bdominal y de cuello 
o cabeza combinados con movimientos de brazos, piernas, 
tronco.> 

III. Parte de trabajo generalizadO o aplicación funCiona1. 
(Ejercicios combinados. equUibrio, locomoción con salto, de sus
pensión y de agilidad'> 

IV. Parte final o calmante. (Ejercicios calmantes, juegos 
y relajación.) 

3." Ritmo: 

a) Intensificar las sesiones con música. 
b) Autojuicio de movimiento ayudándose de la música. 
c) D¡¡,nzas folklóricas correspondientes a la región. 

4.° Deportes y aire libre: 

a) Puede iniciarse una espeCialidad deportiva. 
b) Excursiones con posib1l1dad de obtener· el máximo bene

ficio «sicofísico». 
c) Superación máxima de incorporación a los Albergues. 

5.° Pruebas de aptitUd: 

a) Se realizarán de acuerdo con el Reglamento. 
p) Se tenderá a l¡¡, obtención de Emblema en sus diferentes 

grádos. 

c) SuperaCión de las pruebas de (carrera, saltos, vallas y 
lanzamiento con balón) como ini~iación atlétiGa. 

La na.tación podrá hacerse o enfocarse en sentido compen
sativo. Se comenzarán prácticas de socorrismo y primeros au
xilios. 

Orientaciones metodológicas 

Las materias insertas en el Cuestionario deben ser consi
deradas únicamente como básicas. Esto quiere decir que el 
competente prOfesorado encargado de la ensefianza ampliará 
el número de ejercicios que crea necesarios para el más per
fecto logro de los fines pretendidOS: mejor desarrollo del esco
lar, afianzamiento y conservación de su salud y la afirmación 
de su person¡¡,}ldad. · 

Se establecerá una meditada p:ogresión desde el primer afio 
de estudios hasta el último, que permita una fáeil y efectiva 
superación en las alumnas. 

Se señalan unas nociones de 109 deportes adecuados a las 
escolares y que podrán ser ampliados oportunamente. De modo 
semejante se trata la natación e iniciación de pruebas de atle
tismo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 2342/1967, de 21 de septiembre, sobre 
salario mínimo interpofesional 'Y Bases de cott.ea
ci6n para la Seguridod Social. 

Desde que fué establecido por el Decreto cincuentB. y cinool 
mil novecientos sesenta y tres el saJario mínimo interprofesional 
con carácter general para todas la,s Ramas del trabajo, ha sido 
preocupación constánte del Gobiemo su periódica actualización, 
no sólo con el fin de garantizar S·l poder adquisitivo alno, ade
más, para que los trabajadores si;uados en estos niveles profe
sionales participen en el crecimiento económico del país. Si bien 
es cierto que los salarios pactadOS a través de los Convenios 
Colectivos Sindicales, así oomo la.s mejoras voluntarias conce
didlj.s por las Empresas, han supuesto una elevación notable en 
las remuneraciones, es evidente tmlbién que el progreso sociai 
general no puede olvidar a aquelI03 trabajadores que, aun siendo 
c:>,da vez más reducidos en su núnero, no han obtenido las me
joras que prácticamente ha lograio la oosi totalidad del censo 
laboral. . . 

Por otra parte, al señalar la úy de Seguridad Social . que la 
base inferior de la tarifa de cotización habrá de coincidir cón el 
salario mínimo. indica claramente la necesidad de acompasar la 
cuantía de las prestaciones paralelamente a las variaciones sa
lariales. 

Por todas estas razones y en armonia con las directrices · con
tenidas en nue¡¡tro Plan de DesarlOllo Económico y Social, se ha 
procedido a la revisión del .salario mínimo establecido por el De
creto dos mil cuatrocientos diecinueve/mil novecientos sesenta. 
y seis, de diez de septiembre, con ios mismos criterios legales de 
aplicación actualmeJ;lte vigente¡¡. I\simismo, se fijan las nuevas 
bases de cotización del Réglm,en general y del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, )as cuales comenzarán a regir 
el uno de enero de mil novecientas sesenta y ocho. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
quince de septiembre de mil .novecientos sesenta y stete, 

DISPONGO: 

Artículo primero.-Los salarios mínimos para cualesquiera ac
tividades, sin distinción del sexo de los trabajadores, en 181 agri
cultura. en la industria y en los servicios, qUedan fijados en las 
cuantías siguientes: 

Primero.-Trabajadores mayoras de dieciocl'.o añ08, noventa 
y seis pesetas día o dos mil ocmcientas ochenta pesetas mes, 
según que el salario esté fijado pa días o por meses. 

Segundo.-Trabajadores comp:endidos entre catorce y die
ciséis años, cuarenta pesetas dia o mil doscientllB pesetas mes. 

Tercero.-Trabajadores comprendidos entre dieciséis y die. 
ciocho a.fios, sesenta pesetas día o mil ochocientas pesetas mes. 

Los salarios fijados en los aparlados segundo y tercero se apli
carán también a los Aprendices, legún su edad El del aparte.do 
tercero se aplicará, asimismo, a los Aprendices con dieciocho 
afios cumplidOS, siempre que tuv:eran contrato CoFito y regis
trado. 


