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Hoy se decretó lo que sigue: 

He acordado y decreto: 

Apruébanse los adjuntos programas de est udio para las asig
naturas que en ellos se indican del primero y segundo ciclos 
de los Liceos del pais. 

Tómese razón y comuníquese. 

ALESSANDRI. 

Osvaldo Vial. 
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PROGRAMAS DE LA EDU.CACION 
SECUNDARIA 

INTRODUCCION 

1.-Finalidades de la Educación Secundaria· 

.La Educación Secundaria aspira a la formación moral, in
telectual y estética de los jóvenes en la edad de la adoJescen
cia. Se preocupa, además, de la salud y del desarroll~ físico 
de los educandos. • 

El aspect·o moral de la enseñanza corresponde a todos los 
profesores, pues cada· asignatura ofrece ocasiones al maestro 
pai·a coadyuvar en la formación del carlíctet de·sus educandos, 
para inculc,arles el amor al deber, el· espfritu de orden, de tra
bajo y de coop~raci6n; los sentimientos de honradez, lealta.d 
y tolerancia, y tlodos aquellos hábitos e inclinaciones qué, dis
ciplinados, elevan la personalidad del hombre y hacen digna 
y amable la vida colectiva. 
. La educación intelectual se propone, ante todo, enseñar a 
pensar, de manera. que los jóvenes lleguen a ser capaces d'e' 
formarse ideas · generales, claras y congruentes, sobre las ma
terias que integran los diversos ra.mos. Procura, a.demás, do
tar a los jóvenes de los conocimientos necesa1iqs que los ca
paciten para participar ele la vida económica, para cooperar 
al bienestar social y para interpretár el medio físico que les 
rodea. 
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l) Aspira, igualmente, esta educación, a descubrir aptitudes, a 
despertar vocaciones, y pone especial empeño en obtener que 
cada joven llegue a interesarse vivamente por determinada 
ciencia o arte, de modo que su estudio se convierta para él 
en una pasión superior, en el objeto desinteresado y noble de 
u vida. 

La educación física, por último, concurre, con los otros · as
pectos de la enseñanza, a mantener la salud y a consegu_ir el 
desarrollo corporal de los jóvenes, por lo qu e debe conside
rársela indispensable dentro de una educación que anhela ser 
armónica y completa. 

~ La Segunda Enseñanza, en :.uma, se propone forma.r hom
bres, hombres sanos de alma y de cuerpo, aptos para pensar 
por si mismos, capaces de iniciativas creadoras; ciudadanos 
útiles a la colectividad, conscientes de sus deberes de todo or
den y dotados de una cultura general sólida que les permita 
abordar con éxito el estudio de las diversas especialidades. 

2.·-Recom~ndaciones de carácter general 

Los Programas, en general, se inspiran en u.o criterio de dis
creta liberalidad. Pr~sentan, e¡i efecto, sin determinacioI\es y 
jo/arq.uias una simple lista de lds temas que pueden tratarse 
en cada año escolar. Asi se permite al profesor establecer ent~e 
esos ·temas la necesaria escala de valores. 

Al desarrollar los progrnmas, comriene establecer la mayor 
unidad posible entre las mate:rias q.ue consignan, pues es ne
cesario que el alumno vea siempre qu,e un r.amo o un grupo de 
temas hacen de centro y todos los demás contribuyen a com-
plétar esas mátérias o actividades principales. · 

Loií profesores deben desenvolver sus respectivos p;ogra
mas con amplitud, guiados por un crl:terio mucho más filosó
fico que especialista. Al desarrollarlos buscarán las relacio
nes con las materias afines y con los problemas generales del 
saber humano. Debe abandonarse la errada y desmedida as.,
piración de querer dar al educando todos los conocimientos 
per'tinentes. No debe olv-idarse que la cultura que se propor~ 
ciona en el Liceo no es la única ni puede ser completa, ya que 

í 
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sólo repre~enta un paso inicial en la adquisiaión-du.ran.te 
toda la vida·-de lqs conocimientos y de las habilidades que 
se exigen al homb,e actual. Importa, pues, que el co~gio, jun
to con impartir ciertos conocimientos, se preocupe preferen
t emente de capacitar a los jóve.rl.e.s para seguir educándose: 
debe desp'ertar las inteligencias, capacitarlas para la. refle
xión y estimularlas a la investigación personal. 

Mientras llega el momento de conf~ccionar programas di
ferenciados, se recomienda darle a los presentes cierta. fl~
xibilidad, adaptándolos, en lo posible, al sexo de los educan
dos, a las capacidades y aspiraciones del alumnado, a las di
ferencias regionales, a los recursos con que cuentan los cole
gios al tiempo de que efectivamente se dispone, etc. 

Para realizar todas las aspiraciones anteriores, introducir 
en las materias las correlaciones y jerarquías necesarias y 
aprovechar mejor las energías del profesor y del alumno, los 
profesores, reunidos en Consejos bimestrale.s, estudiarán los 
resultados de la enseñanza ya impartida y-aprovechando las 
lecciones de este estudio y de acuerdo con la finalidad de la 
enseñanza secundaria-confeccionarán el programa de las mate
rias a desarrollar en el próximo bimestre. 

Al redactar estos Programas de trabajo, en los Liceos de 
Niñas se dará especial importancia a las materias que se re
lacionen con la mujer. 

El Profesor tendrá libertad para dar a. los temas del pro
gr.'lma la amplitud que estime necesaria, de acuerdo con las 
demás asignaturas, y sfumpne que ello no signifique un traba
jo excesivo 'para el alumn~: 

El Consejo de Proiesores, al confeccio.oar los programas bi
mestraJes de d~sarrollo, determinará la mayor o menor exten
sión de las materias y el orden en que serán tratados; pero no 
podrá aumentar ni disminuir la lista de temas del programa 
oficial. 

Para realizar la:s finalidades de la Educación Secundaria no 
basta, por cierto, de~arrollar el programa oficial de materias. 

Paralelamente se realizará el Programa de actividades co
rrespondientes, a fin de completar o ampliar los aspectos de 
Ja clase, y con el objeto de ofrecer oportunidades para que se 
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m anifiesten las inici ativas de los alumnos y se ejercite su e1:,
pirit.u investigador. 

U na o dos veces en el año, el J efe del Liceo de Hombref! 
reunirá a todo el profesora do fiscal y particular de la ciudad o 
ciudades vecina1:;, con el fin de estuc"iar los punt os de los pro
gram as, cambiar ideas sobre métodos y confeccionar pruebas 
objetivas con el propósito de niv elru: y corr gir oportunamente 
la preparación del alumnado. En estas reuniones se expondrá n 
t ambién los métodos o procedi .ui entos especia.les de cada pro
fesor y que hay a n sido ensayados con éxito durante algunos 
años. 

D e t od as estas actividades y de las st,gerencias que el Con-
8ejo de Profesores estime conveniente fo1muln.r , s dará cuenta 
detallada a la Dirección ·General, al término del periodo es-
colar. · 

La Dirección General de Educación -Secundaria · estimulará 
todo · esfuen:o bien medita do, individual o colectivo, tendiente 
a robustecer en nuestros Liceos la implantación de los moder
nos métodos de enseñanza, cuya eficacia se haya comproba
do en la práctica. 



PROGRAMA DE CASTELLANO 

PRIMER CICLO 

Finalidad e indicaciones generales 

/ La enseñanza del ,Castellano, en el primer _9i,clo, _aspira a dar 
al ,alumno una adecuada corrección y cierto dominio -en el uso 

! ·del idioma: que entienda y pued,a emplear con iacilidad y CO

/ rrectamente el lenguaje ,ha'blado y .escrito. 
La modalidad de la enseñanza será principalmente inducti- , 

va y prámfoa; la ·sistemartización se restringirá ,al mínimum 
determi.nado p'or las exigencias del aprendizaje de idiomas ex
tranjeros. En lo posible, se prescindirá de re~las y qe:fini-
ciones. 

- --- - . 
os-;jercilci,os prácticos, tendientes a conseguir el dominio 

del len,guaje, serán orales y escritos: los ejercicios orales oon
sistirán en lecrturas, reproduociones y recitaciones, y los ejer
cicios escritos, -en copias, red·a:cciones, dfotados, v,o.crubularios, 
etc. 

EJERCICIOS ORALES. - iLas lecturas se referirán, especial
mente, a hechos de la vida nacional: ,cuentos1 · narra,cfoii.es y 
descripciones 'lue estén al a-l08/Il.1ce de fa men.rtalidaid del · edu
cando ry le permitan la forma·ción de háJbirtos de pureza in
telectual y moral. 

Tanto en las le<lturas C{)¡JilO en la r,ecitación de póesfas , de
herá evitarse el sonsonete, las exágera;cionie.s •declamatorias y 
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demás vicios que destruyen la armonía y naturalidad del len
guaje. 

' El profesor aprove~hará todos los ejercici'os orales para en-
riqu~cer el vocabulario de los ,alumnos, instruirlos en el co
nocimiento de las cosas que los rodean y educados ·práctica
mente en una disciplina actjva que haga na'Cer y estimule las 
iniciativas individuales. 

EJERCICIOS ESCRI'l'OS. - Los ejercicio oral deben comple
tarse, lógicamente, eon los ejercicios ese.ritos. El ·ejercicio de 
redaicción debe considerarse como complemento <le las na·rra
ciones, dooeripciones y aplicaciones ,g1:amaticales 1hec.Jias por 
el alumno en 1clase. 

En los ejercicios de copia, el profesor cuidará de corregir 
las defi'Ci-encias de icaliigrafía y las faltas ortográficas. 

Es conveniente que estas copias sean ilustradas por los ni
ños con di,bujos originales que correspondan, en lo posible, a 
una 'O:bjetivaeión sintética de la materia sdbre ,que versa la 
copia. 

La icorrecc.ión de estos trrubaj~ deberá hacerla el :profesor. 
No es recomendable, en la práctica, ·el sistema de ·corrección 
recíproca. 

La revisión de las pruebas puede se1"Vir al prof.esor :para 
ha'Cer una amena clase de .ortografía ,práctica : corregirá en 
clase, y con los alumnos-siempre que el tiemipo lo permita
algunos de los tr.abajos defic1entes, y :hará escribir en el pi
zarrón las pala1bras de dificil ortografía indicadas por los 
propios :all\l1llllos. 

Los ejerci,ci·os de dictado ·podrán ser de tro.z.os ya ·estudia
dos en elase o ;bien de materias que no hayan sido prepara
das; pe:rio;, en ambos casos, el profesor ,cuiidiaTá de corregir las 
pruebas, instruyendo ,a los alumnos en la lexicología y la acen
tuación, de las palaibras, de tal modo ,que el niño pueda ad
quirir experiencias y hábitos motores que le permitan escribir 
oon oopontánea corrección. En todo caso, el p:rof ,esor enseña
rá preferentemente las reglas ortográfi•cas que se deduzcan de 
los trabajos desarrollados en clase. 

Los traibajos de composición son indudablemente 1os más 
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interesantes y los más difícHes, y a cllos debe prestar el pro
f esor tma atención pre~erente. 

En el primer ciclo, el ,profesor indicará especialmente te
mas que hayan sido objet<> de una motivación su:fi,cforute, pues 
la produ0ción sólo es ,posi1ble ,cuando existe el estímulo del 
sentimiento y del interés. El tema impuesto y que nio tiene 
interés, acostúm:bra al niño a hab1ar de todo1 atm cuando no 
ten,ga nada útil .que <leci,r. 

!Debemos acostumbrar a los niños a escribir sobre fa vida 
que les rodea, a que ,ellos mismos cojwn lo que les interesa, a 
que anoten loo detahlies y nos presenten los resultados de sus 
-0bservacionest oon originaJidad e independencia, y sobre todo 
con claridad y sencillez. 

PRIMER AÑO DE HUMANIDADES 

( Cuatro horas semanales) 

I. EJERCICJ1os ·ORALES. - Consistirán en lecturas, reproduc
ciones, ejer'cicios de interpretación y recitaciones. 

Entre las poesías que el ·profesor enseñe en -este ,año, :figu
rarán la Orunición Nacional y la de Yungay. 

En todos estos ejercicios ,el prof.esor .procurará -corregir los 
vulgarismos de pronunciación, Y se empeñará en que los alum
nos adquieran claridad y precisión en la emisión de loo soni
dos y velará por ·que se dé a la frase la entonación debida. 

II . .EJERCIClos ESCRITOS. - Se iharán, por lo menos, una co
pia semanal; Y,. anua:lmente, 10 dictaidos y 15 composi,ciones, 
además de los ejercicios cortos-'-di'Ctados de palabr,as de difícil 
ortogrrufía, voca:bularios, pequeños resúmenes, etc.-que el pro
fesor estime convenientes. 

III. V.oCABULARio.-a) E·jercicioo de derivación y compcisi
ción. .Sinónimos y homónimos. 

b) V ocaJbulario de lecturas hechas en 1cla.se O preparadas 
por los alumnos. 

IV. GRAMÁTICA. - 1) Fonética. Div,isión de los sonidos. Cla
sirficación pr.wctica de consooantes y vocales. 

2) Ort;.o.grafW,. El alrfa:beto. Indicaciones prácticas para el 
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·manejo del DiccionaTio. •Las reglas más útil<'!S -para escriibir 
con 1buena ortogrrufía. Signos ortográficos. Uso del punto; de 
·los d 1os puntos iawtes de lma cita en estilo directo; de la co
ma para separar elementos análogos. Reglas de acentuación. 

3) Morfo"logía. Los alumnos deben a dquirir la 1ha,,bilidad de 
reconocer ·prá:cticamfmte las diferentes 1>artes <le 1a oración. 

El substantivo; substantivo primitivo y derivados; sim-
ples y -compuestos; -comunes y propios. 

Género y número. 
El artículo. 
El ,adjetivo: cali:ficativio, determ.rmaitivo (pos ivos, demos

trativos, numera1es). 
Pronombres: 'Personales, posesivos, demostrativos, interroga

tivos, indefinidos. 
Verbo. Formas simples de la ,conjugación regular. 
Los auxiliares haber y ser, y verbos irregulares más usa

dos. 
Partes invadaibles de la oración : axlverbio1 ioonjunciones co

ordinantes, preposici1cmes. "La initerjoodón. 
4) Sintaxis. Elementos de 1a :oraición: sujeto y predicado. 

Reglas seTIJci11Jas de cCYD.oordam.cia ·entre sUJbstaJI1tivo y adj,etivo, 
sujeto y v.erbo. 

Olasificación de las oraci<0nes según la forma o tono : de
cla,rativas, interrogaltivas, exdamativa.s. 

NoTA.-Es conveniente ej,ercitar 1a iconjugadón oon pm
nombres y sin elfos. 

SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 

( Cuatro horas semanales) 

I. EJERCICIOS ORALES.- Í Análogos a los del Primer Año 
II. EJERCICIOS ESCRI'IIOS.-~ de Humanidades. 

III. VoCABLTLARIO.~) Ejercicios de deriv~ó~ y composi
ción. 1Sinónim.os y homónimos. Rafoes griegas y latinas más 
usad-as. 
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b) Voca!bulario de lecturas ib:e0'has en ,clase o pr.eparrudas 
por los alUIDil!os. 

IV. GRAMÁTICA.-1) Fonética. Repaso y ampliación de lo 
estudiado en el Primer Año de Humanidades. 

2) Ort;ografía. Comp•létese el estudio de las reglas orto
gráficas. Uso de la coma para separar frases substantivas en 
aposición, vocativos, etc.; del punto y · -coma para separa:r ele
mentos ·análogos e::-..'iensos y oraciones independientes unidas 
por el sentido. 

3) Morfología. Substantivos ccmcre1Jos y ,abstractos. G1ada
ci6n de los adjetivos. 

Pronombres personaJles. Esquema de ,la declinación. 
Verbo. ,Conjugación de formas compuestas. Vergos irregu

lares. 
4) Sintaa;1JS. Fu.ndón de1 substantivo : sujeto, complemento 

clir~cto, indirecto y circunstancial. . Orden .gramatical. La 
transposición. Reglas especiales de concordancia. 

TERCER AÑO DE HUMANIDADES 

( Cuatro horas semanales) 

I . EJERCICIOS oRALES. - Los mismos de los años anteriores. 
Se harán looturas y reproducciones de obras o trozos es<l'ogi
dos de autores nacionales. 

II. EJERCICIOS ESCRITOS.___:Se dará mayor importancia ·a la 
reda:cción de cartas, no sólo familiares sino de otros tipos, 00-

mo presentaci001es, solicitudes, recomendaciones, etc. 
HI. VocABULARIO.-a) Se continuará el estudio de las raí

ces griegas y latinas. Ejercicios de etimología. · 
b) V ocab.ula-rio. de lecturas hechas en clase o preparadas por 

los alumnos. 
IV. GRAM.Á.TICA.-1) Fonética. Repaso Y ampliaoeión de las 

materias de l.º y 2.0 .Años de uman1d,ades. 
2) Ortografia . .Repasar y completaT las reglas sobre el uso 

de los signos de puntuación, de mooo ·que los alumnos que
den en aipti.tu~<il· '9-e eooriibir ·al dictado sin que se le.s indique 
la puntuaoión. 
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3) M'Orfowgía. Pronombres rela,tivos. Significado funda
mental de lo tiempos simples y compuestos del verbo. Estu
dio ordenado de las eonjugaciones irregulares. VeDbos imper
sonales y defectivos. 

4) Sintaxis. La oraeión simple según la índole o la forma 
del v-e11bo.: :intransitiva, transitiva, pas irva e impersonal. 

Oración compuesta. PJ:oposición r elativa ,adjetiva. 
Coordinación. 
V . .ANÁLISIS LÓGICO. ((Prosa y verso). - Se harán los ejer

cidos que el ·pr.ofMor estime convenientes. 
VI. MÉTRICA.-Funda,mentos del verso: la r.ima, la medida, 

el ritmo. 
Estrofas más usadas. 

SEGUNDO CICLO 

Finalidad e indicaciones generales 

El .estudio del Castellano, como ya se dijo en la introduc
ción d el primer ciclo, ,aspira a 81d.iestr.aT a los jóvenes en el 
manejo del idioma patrio1 haJblado y ese.rito. El aprendizaje 
indUJctivo y práctico realizado en los tres primeros años de 
·humanidades, será continuado .en este segundo ciclo por medio 
de lecturas y de ej,ercicios ,orales y escritos; pero, sobre todo, 
se inid ará al alumno ,en el estudio científico del idioma. 

l. LECTURA.-En esti'l segundo período escolar, la lectura 
füme una importancia .especial: continuará '1a formación del 
gusto literario de los alumnos, por el 09,nocimiento de obras 
españolas e hispano.americanos modernas y contemporán,eas, y 
tenderá a c·apa:citarlos para la oomprensión efectiva de las 
grandes producdones literarias oastellanas, mediante el estu
dio cuidadoso ,que se hará de ellas en clase y 'bajo la vi,gHan
oia del profesor. 

2. EJERCICIOS ESCRITOS. - Los ejeroicios .escritos están des
tina<los a poner ·en ac'Ción los ·cooooim.ien'1Jos del lenguaje ad-· 
·qiuiridos eon el estudro de la Gramática y en la lectura de las 
grandes obras. Es preciso que los pr9f esores pongan todo su 
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empeño en interesar a los alumnos en .este género de trabajos, 
que, junto con adiestrarlQs en el manejo de la lengua,. los ca
pacitarán pa1'a presentar las ideas con claridad·¿ orden y 'Pre
cisión. 

3. GRM,1ÁTICA.-La enseñanza de la Gramática adquiere 
.ahora una forma más sistemática. El estudio cuidadoso del 
lenguaje servirá al pro:fesor.ado para analizar el mecanismo 
del pensBJmiewto castellaino, ejercici,o útil no sólo paTa ,po
der manejar cor.rectamente el iclioma1 sino para formar há
bitos de disciplina menta:!. 

Las das es de Gramáüca tendrán el mismo valor formal que 
las cla,ses de Lógica o Matemáticas: enseñaráin a p<m.SaX. 

Respecto a teorías ,gr,amaitica:les--sin desconocer el derecho 
que tiene el profesor de seguir las que crea más exactas-se 
1~ecomienda que en la clase se expongam. i:lioctrina.s modernas, 
aceptadas por .grandes fülólogos e incorporadas ya, .en su ma
yor parte, ,en los tt'lxtos ofi.cia:les de la Aoaidemia Espaoñla 
(,Gramática de la Academia Españ'Olla, edición reformada). 

4. LITERATURA.-La en eñanza de la Literatura, complemen
to indispensaible en el ,aprendizaje ,del idioma, deberá hacerse 
sabre 1a ,base de la lectura de obras maestras, y apoyarse .en 
el interés ma,nifostado po.r el a,lumno, interés que al profe
soir icorresponde estimular, de tal modo que el alumno sienta 
la belleza literaria y comprenda el significado estético y cul
tural que di.chas obras encierran. Lo que importa no es dar 
nociones, sino educar el gusto; ·por eso, en ningún ·caso este 
estudio podrá concretarse a la mera ·ex.posioión de argumen
tos !o a:l conocimiento más o menos detallado de las biografías 
de los autores. Eso no tiene ning,ún rvalor educativo, y la en

. señanza de la Literatura se propone, precisamente, cultivar y 
ennobleicer los sentimientos del joven, in.citar su mente, crea·r

. le el háibito de la lectura y las aspiraciones propias de un es-
pírjtu -culto. El oontaicto directo con .los .grandes ~~ritores 
contribuye, -por otra parte, más que el mismo estudio de la 

. Gramática, a l,a ca,,bal posesión del idioma. S6lo por la lectu

. ra asidua de· los roa-estros españoles se podrá asimilar el es

. pírLtu de la len,gua castellana, y con él vendrán el giro per-
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sonal, la forma sintáctica <lastiza y el v<Ycabulario abundante 
y expresivo. 

En resumen, }as actividades dominantes en este oiclo serán 
lectura, redacción y Gramática. En Literatura, la exposición 
histórica se hará en forma muy ,breve, con el solo objeto de 
estaiblecer cierta relación entre los estudios literar-ios, y para 
facilitar la comprensión de las oibras. Las otras materias-la 
Gramática, el vocaibulario, fas nociones de Retórica más in
dispensables - se desprenderán d·el análisis detenido de las 
lecturas que se hagan en 10lase, o de los ensayos realizados por 
los alumnos. 

NOTA I) .---<Para establecer uniformidad en la enseñ~a,. el 
profesorado ,exi,girá, en ,rumbos ciclos, la ortoO'rafía de ·1a Aoa
demi,a •Española, y, sobre todo en- 11.o verbos, :la terminiologfa 
aceptada por la Aoademia ien su Gramática reformada. 

NoT.A II) .-El pr-01.f.esor de Castella,ruo e-0mp'1etará su labor 
educativa cooperando a teda a:ctividad creaJdora de los alumnos, 
como la formación de eentros, acaidemias, aictos literarios, re
vlj¡sta,s o periódicos escolaxes, y estimulándolos a que contribu
yan a la forma:ción de la 1biiblioteca escolar y a que formen 
ellos mismos pequeñas bibliotecas de obras escogidas. 

CUARTO AÑO DE HUMANIDADES 

( Cuatro horas semanales) 

I. LECTURA.-1) Lectura en clase: 
a) De obras cortas o de trozos selectos de autores preclási

cos Y de los clásic.oo iextranj-eros ind ispensaibles para la correl,a,. 
ción de géneros. 

b) De ' a'lltores modernos: españoles o hispanoam0ricanos ( es
pecialmente chilenos) . 

2 ) Lectura de los ,aJlumnos en sus icasas. El profesor rooo
mend~rá, al icomenzar el año, una Lista de obras escogidas, com
prendidas en el nrúm. 1, de las cuales los jóvenes estarán obli
gados a leer completas el nún1t1ro que el profesor estime pru
dente. 
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Toda lecttua que se ,r ealice en clase será objeto de .un 
análisis liter ario prohjo (,asunto o argumento de la ohra, te
ma o idea central, form a métrica, p1'an , lenguaje, estHo, gé
nero literario, etc.). 

II. EJERCICIOS ORALEs.-iLos alumnos 1harán en ,clase exposi
ciones orales ,de las olbras leída,s y re,citarán poesfas !Castella
nas escogidas de la época arcafoa . 

.El profesor estimulará a los alt1!Irlllos1 tant o en las recita
ciones como en las lecturas, a que pongw empeffo en tma ·Co
rrecta vocalización, y procura,rá, además, qille las exposioio
nes orales sean 1he0'has en forma clara y correcta. 

In. EJERCICIOS ESCRITOS.-1) Hechos en clase: ejercicios 
de r edacción, ortogra:fía, aeentuación, puntuación, vocabula
rio, etc. 

2) Hedhioo fuera de clase. Los alumnos presentarán perió
dicamente run traibajo escrito, que el profesor examinará en 
clase. (,Como no será posiible cor,regir ;todos los traJbajos en 
clas-e, bastará que el proiesor revise dos 10 tres de ellos, procu
rando que cada vez este análisis correspO'Ilda a composfoiones 
de distintos alumnos). · 

IV. VocABULARIO. - 1) Raíces griegas y latinas. (Repaso 
y ampliación). 

2) Ejereicios de etimologí,a. 
3) Voc3!bulariio sacado de las lecturas ( ordena;ción hecha 

por los alumnos). 
V. GRAMÁTICA.-1) · Mo'rfologW,. Clasí,ficación de las partes 

de la oración según su signirfica:do: 
a) Pa:1a,bras que expresan concept os (substantivos, ,a<l:jmi

vos, ,adverbios). 
b) Pa:laJbras que relacionan conceptos ( preposiciones, con-

junciones, etc.) . 
e) Palwbra.s que reemplazan iconceptos (pronombres, et~-). 
El verbo. Se distingui,rán tres determinaciones : 
a) Relativas (tiempos). 
b) 1SuJbjetivas (modos). 
e) Objetivas (voces). 
,;;, Signidica,do sectmda,rio y metafórico de los tiempos. 
Conjunciones subordinantes. 

2 
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2) Si11,taxis.-Or®C'ión compuesta . .Ampliación. Usos del in.fi
nilJi.'Vo, .gerundio y partici,pio. 

VI. .ANÁLISIS LÓGICO. - Ejercicios de análisis lógico en pro
sa y verso. 

VII. LITERATURA.- 1) Literatura española arcaioo. o pre
clásica: 

f a) El medio .geográfico. Formación de 1a raza : sus elemen-
tos. La lengua : su formación y predominio. 

b) Los juglar-es. Gesta de :Mío Cid. Berceo. Alfonso el Sa
bio. Don Juan Manuel. Juan Ruiz. Santillana. Manriq.ue. El 
Romancero. 

e) Nacimiento del teatro. 8 Lo1>e de Rueda. 
2) Relaciones con otras literaturas: 
a) Relación ,d,e las .gestas españolas con la épica popular 

francesa. (Gharu;on de Roland). 
b) La epopeya en Grec.ia y Roma. ( Homero y Virgilio). 

· e) Antecedentes de la fá:bula (enxiemplos) de don Juan 
Manuel. ,:+ La fá:bufa en Grecia y Roma. 

d) La lírica .provenzal y .galaiicoportuguesa en r elación con 
las serr.aniUas de Santilla.na. 

3) Nociones de Literatura pr,eceptiva. 
Junto eon el estudio de las obras, se dará:n las nociones de 

Preceptiva r elacionadas con caida género o tendencia. 

QUINTO A:&O DE HUMANIDADES 

( Tres horas semanales) 

I. LECTURA.-1) L ecturas hechas en claseJ de obras cortas 
o trozos"selectos de los autores comprendidos en el prograima. 

2) Lectura hecha por los alumnos fuer.a de clase. El pro
feso.r recomendará, al comenzar el .año, una Lista escogida de 
obras correspondientes al rprograma. 

Toda lectura que se realiee en clase será objeto d e un aná
lisis literario prolijo (asunto o argumento, tema o idea cen
tral, plan, lenguaje, esti1o, :figuras, forma métrica, género · li
terarfo., etc.) . 
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II. EJERCICIOS ORALES. - Análogos a los del Cuart~ .Año 
de Humanidades. 

III. EJERCICIOS ESCRITOs.-1) Como en el Cuarto Año de 
H uma,nidades. 

2) Como en el Cuarto Año de Huma;rndades. 
IV.-VocABULARio.-1) Como en ,el Cuarto Año de Huma

nidades. 
2) Como en el Cuarto Año de Humanidades. 
3) Lista de palaibras espi,gadas ·en la lectuTa dP los clási

cos castellanos, en lo posible •con indicaciones etimológicas. 
V. GRAMÁTICA.-1) Morfología. R epaso sistemátiieo de las 

conjunciones sulbordina;ntes y coordinantes. 
2) ,Sintaxis. La oración compuesta. Subordinación. Clasifi-

cación funeiona;l de las proposiciO'lles. 
1) Proposiciones relativ•as adjm.i'Vas. 
2) Proposiciones sustantivas q le desempeñan: 
a) El oficio de sujeto. 
b) El o:fi,cfro <l:e oomplemento directo. 
3) Proposiciones adverbiales: lO'cales, temporales, modales, 

coneesivas, finales, condicionales, comparativas. 
VI. ANÁLISIS LÓGICO. - Ejercicios de análisis lógico en pro

sa y verso. 
VII. LITERA'rURA.-1) Historia de la Li,ter~a española en 

los siglos XVI y XVII : 
,a) Breve ·reseña histórica de los siglos XVI y XVII. .Aspec

tos polí1Ji1co, intelectual y social. 
b) La lírka. Garcilaso. Luis de León. Góngora. 
e) Los mfaticos. Samta Teresa de J-esús. ,¡, San Juan de la 

Cruz. 
d) La épica. Ercil1a. 
e) La sáJtira. Quevedo. 
f) El ensayo. ,:) Grwcián. 
g) La novela. "' El Amadís de Gatüa y la rnorvela de Caiballe

rfa. 1\1:i-guel de Cervantes. El Lazarillo de Tormes y la novela 
pioruresca. 

h) El teatro. Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de 
la Barca. ~:, Rufa de Alarcón. 

2) Relaciones eon 'O'tras literaitlrna.s: 
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a Caracter general d-e la ffr ica .. • hebrea ( almos), grie
ga y latina. Lírica italiana (tP etrarca) . 

b) El teatro en Grecia . Shakespeare y O el teatr.o en Ingla
terra. 

3) Nociones de Preceptiva. (1Como n l año anterior ) . 

SEXTO AÑO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

I. LECTURA.-1) •Como en el año anter ior. 
2) Como en -el año a.niterior. 
II. EJERCICIOS ORALES. - Análogos a los del afio anterior. 
III. EJERCICIOS ESCRI'l'OS.--'Como -en el cur o an terior. 
IV. VocABULARio.-a) Influencia de lenguas extranjeras en 

el desarrollo del Castellano. .A.mericanismos y . chileni<.;mos. 
b) Nociones de Semánrtica. 
e) Ejercicios d e etimología. 
V. GRAMÁTICA.-Repaso sistemático ele las pa1!tes de la ora

' ción y sus funciones. 
Clasificación de las partes de la oración desd·e el punto de 

vista de su forma y de su si,gnificado .. 
Construcciones alllómalas del ver,bo ser. 
Corucordancia -gramatical y lógica. 
VI . .ANÁLISIS LÓGICO. - Ejercicios de análisis lógico en pro

sa y verso. 
VII. LITERATURA.-1) Histor ia de la Liter atura e pañola en 

los siglos XVIII, XIX y XX: 
a) Breve reseña histórica de cada uno de los siglos y pe-

rfodos. 
b) Tend-erucia crítica. * F,eijoo. ,:, Isla. 
e) Tendencia clasicista. Moratín hi,jo. ,:-:, Quintan a. 
d) Influencia europea del clasicismo ,francés. 
,e ) Antecedentes y ,características del romanticismo. El ro

manticismo ·en Alemania, Francia e Inglaterra. 
f) El romantic:i<sm!Q en E spaña. Larra, Riv,ais, Espronce

<l-a, Zor:rti:lla. 
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g) La poe ía lfr.ica p.osromáintiirca. Bécquer, Núñez de .Arce, 
~ Camporumor. 

h) El reali mo , n la novela. ' Vialera, P,er eda, Pérez Galdós, 
:, Coloma, .) P.ala,cio Valdés, t• Blasc,o Ibáfiez. 

i) El teatro en la segunda mitad del siglo X IX. T.amayo, 
· Echega,ray, ü Dicenta. 

j) La críti ca. 1\fonéndez Pelayo. 
k) El modernismo y otra tendeneias. Influencia de los par-

nasiainos y simbolistas fra.nc · en el modernismo. 
lV Rubén Darío. 

U) La aeneración española del 9 
1n) .El profesor podrá recomendar, además, la lectura de 

otros escritores contempo,r áneo , como V,alle Inclán1 Baroja, 
Pérez de .Aya,1:a, Unamuno, .Azorín, Ortega y Gasset, lVIenén
dez Pidal, lVlaez.tu, Benav,ente, lVIarquina,, los .Alvarez Quinte
ro, Gabriel y Galán, J. R. Jiménez, los 1\fachado. 

2) Estudio de tipos creados por la literatura española : 
la Celestina, Don Quijote y San{lho, don Juan. 

3) Breve riecopi1a1eión de toda la liter atura española, desde 
sus orígenes hasta nuestros días, 'POI' g~neros y tendencias, 
de tal modo ,que se d estaquen sus -caracteres di tintivos, en 
comparación 00n otros pueblos. 

4) LITERATURA HISPANOAMERICAKA: 

a) Ohile. 
La Colonia. 
Influencia de Ercilla. 
Oña, Ovalle. 
füglos XIX y XX. 

Bello, Pérez Rosales, ,::, J otabe0he, A. Blest Gaina, *) Barros 
Arana, ,., V:iicuña lVI.ackenna, ,:,, ,Crescente Ell'rázuriz, ,;) P edro A. 
González, * P ezoa Vélrz, Ba,ldomero Lil101 Federico Gana, 1\fa
gal1anes lVIoure, .:, lVIondaca, J>edro P,rrudio, Gabriela lVIistrat 

b) Otros países. 

El profesor podrá r ecomendar la lectura de los autores si
guientes, pero sólo será obligatorio el estudio de un reprie
sentante de cada género. 
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Poesía lírica. J osé .A.sunción ilva, Amado Nervo, Guiller
mo "'Val ncia, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig, En
rique González Martínez. 

Po ía épica. José H ernández Juan Zorrilla de San Ma.rtín. 
Nov,ela, cuento, hi toria. SaTTniento, I ruacs, Ricardo Palma, 

Mariano .Azuela,, Rómul'O Gru1leg,o , J . Eustasio Riv.era, Enri
que Laneta, Ricardo Güira:lde , arlo Reyl,e , Horacio Q'lú
roga. 

En ayo. l\fontalvo, Rodó. 



l 

PROGRAMA DE HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 

INTRODUCCION 

La formación intelectual del adolescente, a partir de sus 
procesos más simples, y el perfeccionamiento moral, t iene 
ampli::L cabida en esta asignatura, siempre que se atienda, más 
que a la cantidad de conocimientos, a su valor educativo. 

En el desarrollo de la materia se ha tomado como base la 
cronología, que se debe ut ilizar desde un punto de vista lógico, 
en cuanto permite el encadenamient Q de los hechos en razón 
de causa a efecto, y desde un punto de vista psicológico, 
en tanto facilita las asociaciones en el t iempo. 

Dentro de un período hist órico debe t ratarse su contenido 
en forma organizada, subordinando un concepto o un juicio 
a otro, como generalmente lo propone el programa. E s ésta 
la única manera de disciplinar la, mente del educando en 
condiciones de prepararlo para interpretar, a su debido _tiem
po, los hechos del pasado. 

Llamamos a este respecto la atención hacia la forma cómo 
deben estudiarse la Historia de la Antigüedad en el primer 
afio, el Renacimiento, la Reforma y el Absolutismo en el se
gundo, la historia política de Chile en el t ercero, materias 
que vuelven a encontrarse en el segundo ciclo de las huma
nidades. 

En el primer ciclo es preciso formar ciertos conceptos, con 
un contenido limitado, naturalmente en torno a narraciones 
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concretas y '1,nimad.as, sirviendo de c ntro un episodio o un 
personaje, mient ras en el segundo ciclo debe capacitarse al 
alumno para comprender los probl mas más importantes de 
nuestra época, por el conocimiento del pasado. 

El primer paso en el conocimiento histórico es la narra
ción, pues proporciona el elemento sensorial dentro del cono
cimiento y, con su ayuda, podemos obtener el desarrollo de 
la memoria y de la imaginación. 

Pero, desde que el alumno está dotado de cierta madu
rez intelectual, que sólo el maestro puede ::i,preciar y aun 
saber despertar, la historia debe pre.sentarse bajo un aspecto 
más propiamente científico. 

En la distribución del material, la principal dificultad ha 
consistido en relacionar convenientemente la historia del Viejo 
Mundo con la de América. As~, no se puede comenzar a 
tratar el descubrimiento sin va.lorizar, aunque sea mediana
mente, la cultura tra.ida por los españoles. En todo caso, se 
ha dado ·suficiente desarrollo a los sucesos de que ha sido 
teatro nuestro contin ente y .especialmente Chile.· 

En el ciclo superior, y sobre t odo en sexto año, se men
cionan acontecimientos· cientificos y literarios y, por vía· de 
ejemplo·, se citan algunos .escritores. Esta materia debe estucl iar
:;ie desde el: punto ele vista · de· ·su influencia exclusivamente 
histórica . La personalidad· de N apcileón III y · el triunfo del 
sentimiento· nacionalista se comprenden mejor tomando en 
cuenta el romanticismo;· las reformas· políticas de Inglat erra , 
recordando la teoría de ·la· evolución.· 

· Al tratar la Geografía, hacemos ver la conveniencia de· evi
tar 1~ silli.ple nomenclatura y preferir la Geografía · explica
tiva a la meramente descriptiva, ligando elementos físicos; 
económicos y .políticos: Est:o se puede conseguir en forma con
creta mediante el método de las regiones naturales, que se 
recomienda cada vez que sea .posible. Profundizando los con
ceptos esenciales · de la; geografía fisica, pueden evitarse monó
tonas repeticiones. 

Finalmente, bajo el título de Geografía Humana, se advierte 
que se han· agrupado algunos problemas cuyo estudio puede 
·hacerse conjuntamente con ciertos temas de la historia. 
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PRIMER ANO DE HUMANIDADES 

( Tres horas semanales) 

NOTA PRELil\HNAR.-Se considera como materia esencial 
el descubrimiento y la Conquista de América por los espa
ñoles. 

PRIMERA :PARTE 

l. 0-Breves noticias sobr~ el hombre pre-histórico. Las pri
meras agl'upaciones humanas; 

2. 0-Comarcas conocidas por los antiguoo. La raza blanca 
y los primeros pueblos civilizados; y 
.. 3. 0 - RESUMEN DE LA HISTORIA DE EGIPTO, P ALESTINA, FE

NICIA, GRECIA y ROMA. 

Se recomieD!da lionitar y organiz.ar e'l ,conten:i,do ·anteruor, to-
mando ,en caida pueblo y como pun1Jo de partida, un valor d e 
cultu1'18. que posea un •0airácter p ermanente o un f enómerno his
tórico genérico. 

Así, el Egipto debe dar ocasión para comprender la impor
tancia histórica de la sedentariedad, que se puede relacionar 
con los siguientes conceptos: Nilo, Faraón, Osiris, J eroglífic0, 
Pirámide. 

En Palestina, el punto de partida será el lazo entre la re-
1:igión y las costumbres mediante el patriarcado, el Decálogo 
y su valor moral, Salomón y el templo. 

En Fenicia servirá de centro el fenómeno de la coloniza
~ión a trav€s del comercio, la navegación, el alfabeto. 

En Grecia, el perfeccionamiento del individuo, con la gue
rra de Troya, Joo juegos Olímpicos, las As·a;mbl,eas, la vidia de 

Sócrates y las· conquistas de Alejandro. 
: En Rolmia, ,el valor de la ·disci,piin,a y- e'l sentido práJctico 

en: la familia, el ejército, la ley, Julio Césa1· y el Imperio. El 
Cristianismo . 
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SEGUNDA PARTE 

1. 0-ESPAÑA COMO PROVINCIA DEL I MPERIO ROMANO: inva
s.iones germanas en España, los visigodos; los árabes en Es
paña. Formación de los reinos cri t ianos; 

2. 0-EL co 'OCIMm TO DEL ÜRIE TE ASIÁTICO : Marco Polo. 

La navegación en el siglo X ; comercio de la especias; 
3. 0 - Los Reyes Católicos; Cristóbal olón y las consecuen

cias de sus viajes. Vespucio, Balboa, Solís y Magallanes. 
Exploración del Plata; 

4. º-- LA CONQUISTA ESPAÑOLA Y us ELEMENTOS: razas indí

genas de América. 

Cortés y Pizarra. Exploraci6:i1 del Amazonas; y 
5. 0-LA CONQUISTA DE iCHJLE. Almagro. Las 1razas aborí,ge-

nes. Los araucanos. Valdivia. Exploración del t el'Í'itorio y 
fun dación de ciudad s. Hurtado de 1\/Iendoza y Alonso de Er
cilla. Ladrilleros y la exploración del Estrecho de Magalla
nes. Juan Fernández. 

TERCERA PARTE 

Geografía 

1.0-La.s nroeiones más -elemental-es de ,geografía general, 
apli,ca;das a;l conocimiento del Mapa Mundi; 

2. º-Las grandes regiones naturales de la América del N or
t e y del .~ur. 

AMÉRICA DEL NORTE: Zona Septentrional. Región de los 
Lagos . Llanura del Mississippi. Rocallosos y Zona del Pacifico. 
AMÉRICA DEL SuR: Cordillera de los Andes y Zona del Pací
fico, Llanos del Orinoco, Selvas del Amazonas, Pampas Ar
gentinas; y 

3. º-GEOGRAFÍA FÍSICA DE CHILE. Rasgos generales sobre: 
situación, limites, costas, relieve, clima, hidrograffa y v.ege-. 
tación. 
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SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

PRIMERA PARTE 

Europa 

A.- EDAD :MEDIA 

l. 0-LAS INVASIONES Y LA DESTRUCCIÓN D:ml, IMPERIO 
ROMANO; 

2. 0-Los REINOS BÁRBAROS. Francia y Carlomagno; 
3. 0-EL FEUDALISMO. E l castillo: guerras y torneos. La vida 

campesina: vasallos y siervos; 
4. 0 -LAs CRUZADAS. J erusalén y el espíritu religioso de la 

época. E l Mediterráneo como ruta comercial; y 
5."-LA EMANCIPACIÓN DE LAS CIUDADES: la autoridad comu

nal. Organización del trabajo: gremios . 

B.-EDAD MODERNA 

l. 0-EL RENACIMIENTO Y LA RE;]'ORMA. D e cómo el recuerdo 
de la antigua Grecia y la obra de la Iglesia en los últimos si
glos de la Edad Media, permitieron el cultivo de las artes, 
las ciencias y las letras, que embellecen la vida. El uso del 
papel y la invención de la imprenta hicieron llegar los COillo
cimientos a un mayor número de personas. Los descubri
mientos marítimos ensancharon el horizonte geográffco. 

Dentro del Cristianismo una nueva doctrina religiosa, co
nocida con el nombre de Protestantismo, aparece en Alema
nia, se extiende por el norte de Europa, y se separa de la 
autoridad de Roma. 

· Luchas religiosas comprometen por largo tiempo la tran
quilidad del Continente; y 

2. 0-EL ABSOLUTISMO. La voluntad del soberano se robuste
ce desde los dias de las Cruzadas y del uso de la pólvora, 
triunfando sobre los señores feudales. Se crean nuevas y po-
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derosas nacionalidades : España, Francia, Inglaterra, comple
tan su unificación territorial. 

España: Los Reyes Católicos. Carlos V y su Imperio. Fe
lipe TI. Francia, Luis XI. Enrique IV y el edicto de N an
tes . Luis XIII y Luis XIV. 

Inglaterra, Enrique VIII e Isabel. Los Estuardos. Estado 
de inseguridad politica y religiosa. 

N OTA.-Los soberanos mencionados deben estudiarse úni
camente como tipos de monarcas absolutos, sin detallar sus 
gobiernos. 

SEGUNDA PARTE 

América 

l. º-PORTUGAL. El Príncipe Don Enrique el Navegante. Vas
co de Gama. Descubrimiento del Brasil. Cabral. División en
tre las colonias españolas y portugues::ts ; 

2. 0
- DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE IN

GLESES Y FRANCESES. Sir Walt;er R aleigh. Fundación de las 
colonias inglesas. Su gobierno. Exploraciones de los franceses : 
del San Lorenzo al Mississippi. Ciudades en el C3,nadá y la 
Luisiana . Pérdida del Canadá por Franc'ia ; 

3. 0 -EL RÉGIMEN COLONIAL DE ESPAÑA EN AMÉRtCA Y LA 
CAPITANÍA GENERAL DE CHILE. La administración. Consejo 
de Indias. Cas~ de Contratación. V1.rreinatos y Capitanías Ge
nerales. Audiencfas y Cabildos. Leyes de Indias. La explota
ción de las colonias. Monopolio comercial. Corsaríos y fili
busteros. Drake. Minería. Agr'icultura e in~ustrias. El trabajo 
de los indígenas: repartimientos y encomiendas. El Padre 
Las Casas. dostumbres y vida social. Las clases sociales: 
criollos. Vida de familia: festividades religios9.s. Condición 
de las clases populares; y 
· 4. 0- LA CONQUISTA DEL TERRITORIO. La guerra como aten
ción preferente de los goberna~ores. Resistencia. de los arauca
nos y métodos para someterlos. Conquista de Chiloé. Explora
ción del Estrecho de Magallanes: Sarmiento de Gamboa.
Descubrimiento del Cabo de Hornos.___.:.Situación de Chile en 



- 29-

el siglo · XVIII. Fundación de las principales ciudades .. Go
bierao de don Ambrosio O'·Higgins. Estado general del país 
y progresos material s. Nuevas ciudades. S1presión de las 

ncomiendas. 

TERCERA PARTE 

Geografía 

l. 0-Repaso de lc:1, Geografía física de Chile y estudio de 
la geografía política y ecooóm)c'3. ; 

2. º - Geografía de América en part icular, excepto Estados 
Unidos; y 

3. 0 -Generalidades de la Geogritfía física de la Europa. Nocio
nes de geografía política y económica . 

TERCER ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

PRIMERA PARTE 

Estados Unidos 

1. 0 -REVOLUCIÓN DE LA lNDEPBNDENCIA DE ESTADOS UNr
DOS.-Causas. Washington, Franklin, Lafayette. Constitución 
de 1787; y 

2. 0-EL GOBIERNO FEDERAL DE ESTADOS UNinos.-La in
migración. Formación del · pueblo nortamer"icano. Adquisiciones 
territoria,les. L;:1, cuestión de h escla. vitud. ·Lincoln. El desa
rrollo económico. Canal de Pa:uamá. 

SEGUNDA PARTE 

Europa Contemporánea 

1. 0 -LA REVOLUCIÓN FRANCESA ~ EL IMPERIO.-:--Caracteres 
generales del. antiguo régimen. Los estados generales. Decla
ración de los derechos del hombre . Cambios de gobierno El 
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Terror. El Consulado. Napoleón I y el Imperio. Reorganización 
interior. Rasgos generales de la política exterior de la Revo
lución y . 1 Imperio. Lucha· con Inglaterra . Ioterv'e-,nción en ·Es-, 
paña. Campaña de Rusia ; 

2. 0 - EL CONGRESO DE VIENA Y LAS REVOLUCIONES LIBERA
LE .- Los T ratados de Viena. Los partidos liberales. Revo
lución de 1820 y de 1830; y 

3. 0 - Los Mov1MIENTOS NACIONALES.- La Revolución de 
1848 en E uropa. N apoleón III y las princ1pales etapas de 
la unificación de Italia. y Alemania.. Guerra franco-alemana. 

TERCERA PARTE 

América Latina y Chile 

l. 0 -CAusAs DE LA INDEPENDENCIA.-Mirancla, Bolívar y 
San Martín; 

2. º-SITUACIÓN DE CHILE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. El 18 
de Septiembre de 1810. La Pa tria Vieja y la Reconquista. 
Primer Congreso N acional. J. M. Carrera! Camilo Hemiquez. 
R a.ncag:1.a. Manuel Rodríguez. La Patria Nueva. Chacabuco . 

. Gobierno de don Bernardo O'Higgins. Maipú. Primera Es
cuadra Nacional. Cochrane. Expedición Libertadora del Perú. 
Ayacucho; Abdicación. Gobierno de · Freire. Incorporación de 
Chiloé. Anarquía política ; 

·3.º-LA REPÚBLICA CoNSERVADORA.-J. J. Prieto y Diego 
Portales. · La organización de la Repúblicg, . Constitución de 
1833. Descubrimientos- mineros. Chañarcillo. · Rentas del Esta
do. Rengifo. Guerr1:1, contra ·la, Confederación Perú-Boliviana. 
Presidencias de 

0

Bulncs y de Montt. Prosperidad económica. 
Ferrocarriles. Colonización. Administración Pública . Código 
Civil y fundación de la Caja Hipotecarüi. La enseñanza. Es
cuelas Normales. Institutos especiales. Universidad de Chile. 
La vida it1telectual. Los extranj eros. Bello. S.:1,rmiento. Mitre 
y Domeyko. Escritores nacionales. Lastarria . Cuestiones po
líticas. Dificultades con la Iglesia . Revolu·ción de 1851 y de 
1859 ; 
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4. 0-LA REPÚBLICA LIBERAL. - Presidencias de Pérez y de 
Errázuriz Z.1.ñartu. Reformas constitucionales. Libertad de 
cultos. Guerra con España. Cuestión de limites con Bolivia. 
Progresos locales. Vicuña M:1ekenna. Presidencias de Pinto, 
S,aota. Maria y Balma.ceda. Antecedentes de la guerra de 
1879.-Campañas y Tratados. Leyes de cementerios, matri
monio y Registro Civil. Balmaceda. La Instrucción. Las obras 
públicas. La Revolución de 1891; y 

5. 0 - LA RE.PÚBLICA PARLAMENTARIA.-Desarrollo económi
co y progresos materiales. La renta del salitre. El Ferroca
rril longitudinal y el Transandino. Las relaciones exteriores. , 
Hi'storia y solución de las dificulta.des de lim'ites con Argen-
tina. Trat ado de Paz con Bolivia . Neutralidad de Chile duran
te la guerra europBa . Solución de la cuestión de Tacna y 
Arica. Política interior. La comuna autónoma . El funcion1.
miento del sistema parlamentario. Crisis ministeriales. Pertur
baciones políticas. El Plebiscito y las reform':l.s constituciona
les de 1925. 

CUARTA PARTE 

Caracteres generales de la Epoca Contemporánea 

Los problemas económicos del munJo actual. El progreso 
industrial y el maquinismo 

Las grandes p0tencias. Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, 
Estados Unidos y J apón. Rival idades coloniales. Lucha por 
los mercad.os. Dominio de los mares. Compete1:1cia de arma
mentos; paz armada. Guerra europea y revolución rusa . 

Respeto a la personalidatd humana. Abolición del tráfico de 
esclavos. Humanizacién de la legislación penal. Tolerancia 
rel giosg,. 

La evolución política. Progresos de la democracia. Igualdad 
ante la ley. Sufragio_ universal. Instrucción popular. Legish
ción obrera. 
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QUINTA PARTE 

Geografía 

l. º-Geografía particular de España, F ra·ocja, Alemania; 
Islas Británicas y Est ados Und0s; y 

2. º- General ida des de la Geografía de Asia, Africa· y 
Oceanía,. 

CUARTO ANO DE HUMANIDADES 

' (Cuatro -horas ·semanales) 

INTRODUCCION 

1.0-Fuentes¡ de la historia . La arqueología, la lingüística y 
la etnografía; 

2. º-Nociones de pre-historia; y 
3. 0-Los primeros pueblos civilizados. E ras y periodos his

tóricos. Cronología. Coma.reas conocidas por los antiguos. 

PRIMERA PARTE 

Oriente 

EL EGIPTO y EL NILo.-1. 0 -Régimen del río, sus varia
ciones y su importancia en la· formación de fa civilización 
egipcia; 

2. º-Organización política y social. El Faraón. La Teocracia 
y la vida de la corte. Las ciudades; 

3. º-La religión. La i~~ortalidad del a.lma. El juicio de 
los muertos. Las- momias. El culto de los · dioses ; 

· 4. 0-Los monumeIJ.tos. Tumbas·, pirámides, templos, escul
turas; los jeroglíficos. 

CIVILIZACIÓN CALDEO-ASIRIA: 1. º-Condiciones geográficas 
de la Mesopotamia. Recursos naturales. -Descubrimientos ar
queológicos. La escritura cuneiforme ; 

2. 0 - El imperio Caldeo. Florecimie:u.to y ruina -de Babilo-
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nia. Hamurabi. E l imperio a irio. Sus grandes conquistas. 
Segundo reino de Babilonia; 

3. 0-La arquitectura , palacios, t emplos. La escultma, y 
4. 0 - Los dios s y la vida sacerdotal. La astrología y la 

ci. ncia de los pre agio . 
Los I SRAELITAS : l. 0 - La vida nóma de. La Biblia como 

fuente de la historia del pueblo de I sr:1el ; 
2. 0 - Los patriarcas. Los i raelitas en Egip to. Moi és y el 

Exodo. E l D ecálogo. E l monoteísmo ; 
3. 0-El Jordán y el _ ifo r M uert o. Establecimiento de los 

israelitas en P alestina. David y Salomón, J erusalén y el tem
plo. Los reinos de I srael y Judá. Los profetas. Ruina de J e
rusa.lé.o . La dom iüacióu extr njera y la dispersión ; 

Lo FEJN 1crns: 1. 0-El pais y los ba bi tan tes. Ciudades fe-
nicias. Tiro y Sidón; 

2. 0 - L a navegación, el comercio y la industria ; 
3 . º-El dioses, los sa crificios humanos; y 
4. º-El a lfa beto . La colonización fenicia, Cartago. 
iV[ESETA DEL I RAN : l. º- Pobreza del suelo y condiciones del 

clima; 
2. º-El imperio medo. La expansión persa. D ario y la ex

pansión por occidente; 
3. 0-El culto del fuego. Ormuz y Arimán. El Zend-Avesta; y 
4. 0-El arte. Los momumentos; inscripción de Behistún. 

Susa y Persépolis. 
Los Amos: 1.0 -Vida primitiva de los indostánicos. Los 

Vedas. La sociedad Bramánica: las castas; y 

2. º-El budismo; Buda: el Nirvana, la caridad, la tole
rancia. 

SEGUNDA PARTE 

LA ANTIGÜEDAD CLASICA 

A.-La CiviHzación Gfiega 

1. 0-El territorio. El mar y las costas. La, Grecia primi
tiva: cultura Misceniana; 

~- º-La expansión helénica. La colonización griega y sus 
consecuencias; 

3 

•• 
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3. º-La unidad Helénica; moral, lingüística, religiosa, de 
costum bres; 

4. º-La religión . Los dioses, los héroes, el culto. L. yen
das heroicas. Los poemas de Homero; 

5. 0- E spa.rt a . L egislación de Licurgo. Organización polít i
ca ; la realeza , el senado, la asamblea del pueblo, los éforos. 
La organización social; espartanos, periecos, iiotas ; 

6. º-Atenas. Las clases sociales . Organización polít ica. So
lón, Pisist ra to . T riunfo de la democracia ; 

7.º-Las guerras Médicas. Bat alla de Maratón : J erj es. Las 
Termópilas y Leonidas. Salamina y Temístocles. La confede
ración de D elos ; 

8. º-H egemonía de Atenas. La democracia ateniense. E l 
Siglo de P ericles. Las Ciencias y la Filosofía . La elocuencia . 
E l t eatro . E l arte : arquitectura, escultura . 

9. º-Decadencia. de Grecia . H egemonía. cl¡3 Espar ta . Hege
monía de T ebas ; y 

10.--:Filipo de Macedonia y la conquista de Grecia. Ale
jandro y la conquista del I mperio persa. . Alej:1ndro y su obra ; 
desmembración de su imperio. E l helenismo; Alejandría y P ér
gamo. Conquista de Grecia por los romanos. 

ij.- CIVILIZACION ROMANA 

l. 0 - Descripción geográfica de Italia . Recursos naturales. 
Los · habitantes · de Italia. Los. Griegos, los eti·uscos. * Distri
bución de las razas. Roma ;-
- 2,9-LA MoNARQufA . RoMANA.- *; Leyenda de la fundación 

de Roma. 
Organización socia,1: familia, la gens, la curia, la tribu. Las 

clases sociales: patricios, plebeyos, . clie·ntei,, esclavos. Organi
zación política: .el Rey, el Senado, los Comicios: La vida agrí
cola. La religión; los dioses primitivos, las divinidades colec
tivas: el culto, los s·acerdotes. Las festividades religiosas; 

3. º-:-LA REPÚBLICA.-La Reyolución de :.509 .• -Las institu
ciones políticas. El Consulado, el Senado:,>la ·.Dictadura. Lu
cha entre patricios y :Plebeyo¡, . . Oonquista de · la igualdad .po
lítica; 
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4. º- LA CONQUISTA DEL MuNDo.-El ejército romano: or
ganización, el ejército en campaña, el triunfo. Conquist a de 
Italia . Las guerras púnicas. Roma y Ca1tago. Aníbal. Impor
fancin. de la conquista de Occidente y del Oriente ; 

5. º - CONSECUENCIAS DE LA CoNQUISTA.-Helenización de 
Roma. Transformación de las costumbres . Catón el Antiguo 
y Lúculo. El luj o. Desaparición de la pequeña propiedad y 
formación de los grandes dominios . Comienzo de· h s grandes 
revoluciones. Los Gracos y las leyes agrarias. Mario y las rei
vindicaciones populares. Dictadura de Sifa . Pompeyo. Cice
rón: su obra literaria y políti ca . La conjurncióu de Catilina ;· 

6. 0 - J uuo CÉsAn.- Fin de la Repúbli ca . La conquista de 
la Galia . César y Pompeyo. Antonio· y Octavio; 

7. º- EL I MPERIO.-Augusto y st1 gobierno . . Las letras, las · 
-ciencias y las artes ; 

,. 8 . 0 -FAMILIAS DE EMPERADORES.-Nerón y su época. Mar
{)O AureÍio; 

9. º- LA CIVILIZACIÓN R OMANA DE LA E POCA IMPERIAL.-. 
El Derecho Romano. 

Administración de las provincias. Despotismo de los gober
nadores. Pompeyo y Herculano. La. vida romana, . las · obras. 
públicas. Los espectáculos, la.s costumbres. Las clases inferio
res. Los esclavos; 

10.-EL CRISTIANISMo.-La doctrina del cristianismo. La 
Iglesia prim.itiva. El clero. Los mártires. Las persecuciones. 
Las Catacumbas; y 

1.J .-EL BAJO lMPJ¡:RIO .-Dioclesianq. Cons.tantino1 · Edicto 
de . Milán. Concilio de Nic~a . :Oivisión y caída del Imperio. 
A vanee de los bárbaros. 

~ ... 

GEOGRAFIA 

,. : PRIMERA PARTE :·· .. 
: . . 

l. º-Breve reseña del descubrimiento de la superficie de 
la tierra. El mundo geográfico antiguo. La Edad Media. Los 
Ti.e Qs Modernos y la Epoca Cóntemporánea; 

, 



r 
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2. 0- L:1 t ierra e el U:uiverso. El i tema olar. Hipótesis 
de Lapbce. E l gl bo terrestre ; nocione sobr los polos. El 
Ecu9,dor . Las zon'as terrestres. E l año solar . L9,s estaci0n s. 
E l dfa; 

3. 0 - F igura y dimensiones de la t i rra. us re pre entacio
nes (globos, mapas), dibuj o le ma pa . * Repart icióa de tierra 
y mares ; 

4. 0-La at mósf ra . E l a ire a t mosférico . La temperatura. . 
Preci pitaciones a tmosfér icas. Clasific:1ci6n de los clim~1,s; 

5. 0 - Los océanos. P rofu ndidad s. R lieve submarino. Pr -
piedades del agua del mn.r . Los hielos m:1ritimos. Ln.s co
rrientes marít imas. La v ida de los m:1rcs ; 

6. 0 - Las aguas corrientes. La nieve. :B ormacióa de los V"" il 

t isqueros. Las aguas subterráneas. Los ríos. R égimen de los 
ríos. Los lagos ; 

7. 0 -El relieve, mo;J tafü1s, mesetas, ll an uras, depresiones. 
Pri ncipales rasgos del relieve terrestre. L:1 lin a divisoria de 
las aguas. E l volcanismo; 

8. 0-Las costas. Modifi caciones. Islas y penbsulas ; y 
9. 0-Flora y fauna del globo: fact ores geográficos de la 

distribución y repartición de las plant as y animales. 

SEGUNDA PARTE 

Geografía general del Asia y del N. del Africa. Costas, 
relieve, clima, hidrografh. Habitantes, religiones y costum
bres. 

Se recomienda a los" profesores iniciar el tratamiento de 
la materia de geografía con el estudb de In. geografía físic~ 
del Asia, como introducción al estudio de In. historia, por 
prest"lrse especialmente parn. poner de relieve los conceptos 
fundamentales de la geograffa física y porque permite dar 
importancia a las regiones cuya historia se trata en este curso. 
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QUINTO ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

PRIMERA PARTE 

La Edad Media 

l. 0- L AS INVASIONES. FORMACIÓN DEJ NACIONALIDADES.
E l Imperio Romano a fines del siglo IV. Los visigodos en 
España; burgundos y francos e:i:1 Galia; anglosajones en Gran 
Bret::i.ña. Avance de los ::i.marillos. Los eslavos y su contac
to con el Imperio de Oriente; defensa de Constanl;inopla; 

2. º-COSTUMBRES E INS'r!TUCIONES G EHMÁNICAS.-La raza 
germánica: orígenes y caracteres físicos. Organizacióa social. 
Noblez::i. guerrer::i.. Orga:.iización política: reyecía, asambleas. 
Administración de justicia : la composició;i, la justicia de 
Dios, las ordalías. Religión: el culto a la lib_ertad. * Poemas 
heroicos; 

3. 0-Los ÁRABES Y EL ISLAJ\,..:.-La Arabia. Los árabes y 
Mahoma. La nueva religión. E l Corán. Conquistas. Guerra 
Santa. Califato de Bagdad. Los Mulsumanes en España. 
La Decadencia; 

4. 0-EL RÉGIMEN FEUDAL.-Concepto del régimen feudal: 
político, económic_o y social. Sus orígenes: la conquista ger
mánica y la distribució:.i de las tierras; desaparición de la 
pequeña propiedad y del trabajo libre. Su declinación: de
bilidad de los reyes y pe'1igro de las invasiones. Su decaden
cia: empobrecimiento con las_ Cruzadas. La sociedad feudal: 
la vida en el campo y en los cast illos; señores y vasarlos; 
siervos y esclavos; 
. 5. 0 -LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS.-J ustiniano y el Impe
rio de Oriente. Codificación del Derecho Romano. Nuevos 
pueblos islámicos: los turcos. Caída del Imperio de Oriente. 

Tentativas del restablecimient-J del Imperio Romano : a) 
La corte de Teodorico en Italia. El Santo Imperio Romano
germáni co : Car lo M agno, Otón el Grande : y b) La teocracia 
universal. Orígenes del poder temporal del Papado. Gregorio 
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II y la oposici6 de los emp radores alcma:ues. La lucha 
en tre el poder temporn l y espiritua l. 

Los orígenes d 1 Estado Moderno. E l robustccimie:uto del 
poder real. Los Ca petos en Fra.ocia: libertad de los siervos. 
E l nuevo concepto de oaciona.lidad par9, Francia. e Inglaterra . 
Juan i:.i T ierra. y la fogna. a1 a. Orígenes del Parlam n
to Ingl~; 

6. 0- LA GERARQUÍA ECLESIÁ TICA .- Los grandns pontífices~ 
Gregario Magno y Gregorb VII . La R eforma de la. Iglesia . . 
N uevas Ordenes monásticas. . aa Francisco. E l Cisma de 
Oric;) t . Concilios y Her jfas; 

7. 0- LA VIDA EN LAS C1UDADES.-Re;.1acimientt> _de la vida 
ciudadana entre los siglos X y XIV. Desarrollo del -comercio. 
Las industrias : Ferias, Bolsas y Bancos. Las reb.ciones con 
el Oriente despu~s de las Cruzadas. La org::i.nización qel tra
bajo: gremios y corporaciones . E l régimen político : la comuna, 
los fueros. Las Ligas. Venecia , Florencia: y Brujas; y 

8. 0- L A CULTURA. EN LA EDAD MEDIA.- - * La educación . 
Ideales ca.ballerescos (Las Cruzadas). E l trabajo intelectual 
en los conventos. Santo Tomás. Fund:.i ción de las Universi
dades . La alquimia. La o~ervación de la naturaleza: Roger 
Bacon. La ciencia del" Derecho: las Capitulares. Las Siéte 
P art idas. Formación de los idiomas nacionales. E l arte a1 
servicio del ideal religioso: Las Catedra.les. Las Mezquitas. 

SEGUN"DA PARTE 

Los Tiempos Modernos 

1. 0-LA . ÉPOCA DEL R;Ii:NACIMIENTO y LA REFORMA.-Con
cepto del Renacimiento; valores paganos y cristianos. Análi
sis · de sus c·ausas. · L.)s precursores. Los grandes escritores. 
Erasmo y el humanismo. Ideales· artísticos. Estilos. Princi
pales · artistas italianos, españoles, flamencos. Rell'acimienfo· 
cien:tifico. Método -inductivo. Invencio:.ies: pólvora, · ·papel, 
imprel',lta, brújula. La Astronomía. Nueva ·concepción del Uni-
verso. Copémi·co. Galileo. Newton. · 

* Las costumbres; 
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La Reforma y sus causas. Reformadores y sectas princi
pales . Lutero y Calvino. Consécuencias. E l Concilio de Tren
to . La Compañía de Jesús . Luchas religiosas. Las iglesias 
nacionales. 

2. 0 - LA MONARQÍA ABSOLUTA MODERNA.- Francia · d sde 
Luis XI a Luis XIV. La te0ría del poder monárquico y la 
política exterior de Luis XIV. España y la guerra de libera
ción; · los Reyes Católicos y la unificac!ón . Expulsión de mo
ros y judíos. La Inquisición. Carlos V y el Imperio español. 
Los Países Ba;jos. Felipe II . Lucha con Inglaterra. Lepanto. 
Orígenes de. Rusia y Prusia. * Panorama . políáco de Eu~·opa 
en el siglo XVIII. Las libertades de Holanda; y . 

3. 0 --LAs INSTITUCIONES DE INGLATE HRA.-Los Tudores. 
Isabel. Los Estuardos y la revolución de 1648. Cronwell. La 
rcvol ución de J 688: el régimen Constitucional y Represen
tativo. Los Hanover y el sistema Parlamentario. 

TERCERA PARTE 

América 

l. 0-LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.:_ 
Los precursores: Marco Polo. Los portugueses en Africa y en 
la India. Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Bal
boa y el descubrimiento del Mar del Sur. Magallanes y la 
circunnavegación del Globo. El descubrimiento del Brasil; 

2. 0-LA AMÉRICA PRECOLOMBINA. * Méjico, Perú, Chile: 
organización social y política; la religión, el arte y las cos
tumbres; 

3. 0-LA CONQUISTA DE AMÉRICA. Hernán Cortés y la ·con
quista de Méjico; Conquista del Perú; Pizarra y Almagro. La 
Expedición de Almagro a Chile. * Breve reseña de la conquista 
de las demás regiones de América. * Leyendas a que <lió 
origen Ja conquista : El Dorado, los Césares, las Amazonas; 

4. º-LA CONQUISTA DE CHILE.-La personalidad de Valdi-
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vi :1. E xplor:1ción cel tcrr· torio . Pa ,.e;:ie y L:1drill ros. Don 
Garcb Hur"- ado de Meildoz:1 : nuev:1 ciudad.e ; 

5. 0 - EL RÉGI rn COLONIAL DE HILE.- La :1 .,:>itanía G -
neral. L:1 :1d.minist ración el. justici:1 : la. Audi nci:1 . E l abild.o . 
La explot:1ción de los recurso il:1 urales. L:1 guerra. d Amu
co. Los ar.genes de la sociedad c, lonial. os·~umbr s. F st i
vid9.des religiosas. La. famili a : lo mayorazgos. Cor a1i os y fil i
busteros en las costas de hile. Nueva.s pobbciones. E xpulsión 
de los J esuitas . Gobierno de d.oil Ambro io O'Higgin.. ia.jeros 
ilustres ; y 

6. 0 - * L:1 vid.a intelectual. Ercilla y la An1.ucana . Los cro
nistas . Alonso de· Ovalle y Juail Igilacio Moli11a .- La. educa
ción ea Chile . 

GEOGRAFIA 

PRIMERA PARTE 

l. 0-Geogra.fía de E uropa. Repaso de las generalidades; 

2. 0 - E studio de bs I slas Británicas, F rancia, Alem:1nia y 
Rusia ; y 

3.0 -Geileralidn.des de la Geogn1.ffo de América. Estudio 
especial de Estados U;.ü dos. 

SEGUNDA PARTE 
.. , 

Geografia human a . Población del globo. Razas, religiones y 
lenguas. 
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SEXTO ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

PRIMERA PARTE 

Europa y los Estados Unidos 

l. 0 -LAS IDEAS y LAS COSTUMBRES EN EL SIGLO XVIII.
El antiguo régimen. La sociedad: cbses sociales. Los impues
tos. La autoridad real. 

Nuevas ideas. La obra de Montesquieu, Rousseau y Vol
taire. Los economistas. E l despotismo ilustrado: Federico II, 
Catalina II, José II, Carlos III; 

2. 0-LA INDEPENDENCIA DE Los E STADOS UNrnos.-Coloili

zació:u inglesa· en la América del Nor~e : elementos de pobla
ción , régimen de gobierno y progresos culturales. C:1us:1s de la 
independencia. Washington, Franklin, Lafayette. Decbración 
de la independenci:1 .· Paz de Vm:s::iJles. La Constitución 
de 1787; 

3. 0-LA EPOCA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y DEL IMPERIO. 

-a) L., obra interna . Las asaroqleas: abolició:.i del sistema feu
dal; declaración de los Derechos del Hombre. Constitución 
de 1791. La Conveilción y los partidos. La República y la 
ejecución del Rey. El Terror . . E l Direct~rio y Consulado : 
Concordato y Código Civil. El Imperio . Personalidad de Na
poleón I.-Su política interior. Breve reseña sobre las guerras 
de la Revolución y del I mperio; 

b) Los cambios económicos europeos. La abolición de los 
gremios y de las ad uanas interiores de Francia; el uso de los . 
asignados. La liberación de aldeanos alemanes. La abolición 
del tráfico de esclavos; y 

e) Los progresos científicos e intelectuales. Fulton y la na
vegación a vapor. Stephensou y la locomoción. Lavoisier y la 
química. Volta y la pila eléctrica. Hum'bolt y la Geografía. 
Goethe y Schiller y el Romanticismo; 
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4. 0-LA RESTAURACIÓN. EL LIBERALISMO Y EL DESEJ.'1VOL

VIMIE TO DE LAS NACIO ' ALIDADES. 

La política del ongreso de Viena; el Régimen de Res-
ta ur:1ció:a. Principales modificaciones del mapa de Europa. 
Metternich y la an ta Alianza. Congr sos de intervención. 
Sociedades seer tas. R evolución de 1 20 en Ita lia y España. 
Jorge Cai.lning. R evolución de 1830 en Francia y Bélgica . El 
ii.poyo espiritual de la R st::i.uración : reacci611 católica y roman
ticismo. Chateaubriand. 

La revolución europea de 1848. E l sufragio universal. Las 
unificaciones alemana e italiana; 

5. 0-HISTORIA INTERNA DE ALGUN OS ESTAD OS EUROPEOS. 

a) Inghterra: 
Evolución democrática hacia eJ sufrngio ui.liversal. Los par

tidos políticos: Gladst.me, Disraeli. El bborismo. La cuestión 
de Irlanda; 

b) Francia: . 
Napoleón III. El Imperio autoritario : guer_ru de Crimea y 

tratado de París. Expedición de México.. Imperi~ liberal. 
Guerra franco-prusiana. Thiers: La Constitución. d_e .1875. La 
evolución radical-socialista. La vida intelectual; 

e) Alemania: 
La organización federal, Bismark; su obr!'l ~o_cia.l y el Kul

tur Kamf. El centro católico; 
d) España: 
Is1;1,bel II. Revol 1ción el.e 1868. La República. La Restau

í:adón. La segunda R epública; · y 
· e) Rúsia: · · 
:Ftinciooamiento de la autocracia. Alejandro II; emancipa~ 

ción de los siervos. Nicolás I:i' y la Duma. Consecuencia~ de 
la guerrc.1, con el Japón. -Revolución de: 1917; 

6. º-PROBLEMAS COLONIALES . . 

· Las grandes industrias y las empresas comerciales. -El ·trá:..: 
fico intern::icional y la lucha por los mercádos. La cuestión de 
los · estrechos y el imperio turco. El Canal de: Suez. La .ex
pansión Rusa . . La i:.ransformación d~l J apón y de la · China: 
La partición del Africa; 

7. 0 -LA CONFLAGRACIÓN MUNDIAL. 
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ituación de Europa en 1914 : paz armada y alianzas. Ri
validades económicas entre Inglaterra y Alemania. El Imperio 
austro-húng:1ro; razas y nacionalidades. Caracteres del con
flicto . Los beligerantes. Actitud de Bélgica. Lloyd George, 
Clemen ceau, Wilson. Principales modificaciones del mapa de 
Europa. Cambios de régimen: Rttsia, Alemania., Austria , Italia. 
Nuevas grandes potencias: Italia. y Japón; y 

8. 0 -CARACTERES GENERALES DE LA CIVILIZACIÓN DE EU
ROPA EN E L SIGLO XIX. 

l. 0-Dcl liberalismo a la economía organizada; 
2. 0 - Los gobiernos constitucionales. La libertad y la igualdad 

ante la ley. Sistemas representath·os y sufragio universal. Parla
mentarismo. Reg(inenes dictatoriales : fascismo y comunismo; 

3. 0-Doctrinas sociales y legislación · obrera; 

4. 0-El respeto a la personalidad humana: abolición de la 
esclavitud, y la servidumbre. Humanización de la legislación 
penal. Feminismo; 

5. 0-La libertad religiosa. Laicización; y 

6. 0
- Los progresos del derecho internacional. Congresos de 

la paz. Liga de las Naciones. Panamericanismo. 

SEGUNDA PARTE 

La Independencia y la República Americana 

l. 0-LA JNDEPENDENCIA EN LA AMÉRICA LATINA. 

Causas, Cabildos y_ ,Juntas. Caracteres generales de la lucha. 
Bolívar y San Martín; 

2. 0 - LA INDEPENDENCIA DE CHILE. 

El Cabildo y el 18 de Septiembre de 1810. Martínez de 
Rozas. La obra del primer CongrEso Nacional. Carrera. Camilo 
Henríquez y la Aurora de Chile. La reconquista. Marcó del 
Pont y Manuel Rodríguez. Chacabuco. 
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El gobierno d O'H;ggins. 
Freire. E l período anárquico; 
3. 0 - LA REPÚB LlCA DE LOS ESTADO IDO . 

Los primeros p ·esidentes. Wá.sh ington. 
La expansión territorial. Inmigración. 
La evolución democrática. J eff rson y Jackson. 
La crisis de secesión: Lincoln. 
La política exterior y el de. arrollo económico; 
4. 0--L A EVOLUCIÓN REPUBLICANA EN LA AMÉRICA LATINA. 

Caracteres generales de la evolución polít ica : anarquía y 
caudillaje. Centralismo y federalismo. Constitución definitiva. 

* México : Benito Juárez y Porfirio Díaz. 
* Argentina: Rivadavia y Rosas. 
* Brasil: Don Pedro I y don Pedro II. La República; y 
5. 0-LA EVOLUCIÓN EN CHILE. 

a) E l gobierno conservador. 
La evolución política . Portales. El autoritarismo presiden

cial: la Constitucion de 1833, el régimen electoral. El par
i:,ido conservador·: los filopolitas. La revolución de 1859 y la 
decadencia del autoritarismo. Las relaciones internacionales. 
Guerra coU"tra la confederación Perú-Boliviana. La evolución 
social. Los orígenes de la clase dirigente: su t ransformación 
en el decenio de Montt. Abolición de los ma,yorazgos. Los 
problemas económicos. La obra del Ministro Rengifo. El des
arrollo de la agricultura y de la minería en la época de Bul
nes ; la colonización. Caja Hipotecaria. Ferrocarriles. El des
arrollo intelec tual. Bello. El movimiento ele 1842. La educa
ción pública . La U niversicla.cl. 

b) El gobierno liberal. 
La evolución política. Formación de nuevos part idos . Libe

ralismo. Reformas constitucionales y legales; sistemas electo
rales ; libertad de enseña~za ; ley de imprenta . Código Penal. 

La política internacional. Guerra con España. Dificultades 
con Argentina . Guerra del Pacífico. 

La t ransformación económica. Desarrollo minero. Crisis 
económica y papel moneda. Consecuencias de la guerra del 
:Pacífico. Progresos intelectuales y educacionales. 



45 -

La revolución de 18!Jl; y . 
e) E l Gobierno parlamentario. 
F uncion amiento del parlamentarismo. Nuevos partidos. 

aída del régimen. onstitución de 1925. 
El desenvolvimiento económiQo; el salitre. 

ucstión social. Legi In.ción. 
P olit ica interna.cion a.l ; arreglos con la Argentina, Bolivia 

y P rú. 

TERCERA PARTE 

Geografía humana 

l. 0-* Progresos de los medios de comunicación durante el 
siglo XX. La navegación a vapor y los ferrocarriles. E l co
ro rcio internacional. * E l corre0; 

2. º-Centros agrícolas y ganaderos de importancia mundial. 
Distribueión geográfica de la gran industria. Minerales. Ma
nufacturas. Abonos. Manantiales de energía. Los combustibles; 

3. 0 - Las gra.ndes vías de comunicación; los fe rrocarriles 
intern acionales, las líneas de navega ción. Formación de los 
grandes centros urbanos. La independencia económica de los 
Estados. Tratados comerciales; y 

4. 0- Desarrollo económico de Chile. Población. Agricultu
ra, industria, comercio. 

CUARTA PARTE 

Recapitulación final 

l. La Historia consolida su carácter científi.M 00n ayuda de 
diversas disciplinas intelectuales. 

2. La idea de causa en las ciencias morales y en las ciencias 
físicas. 

Los fenómenos históricos. Su comprobación. La •complejidad 
de su .o.rigen. El papel del hombre, la influencia del medio. 
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3. La posi,biUdad de genera1izar acerca de las costumbres y de 
las instituciones por medio de la ,analogía y la estadística. 

4. Síntesis políf ca. El Estarlo y su nadmiento. F eudalismo, 
.Absolutismo, ·Constituciona:lismo. Liberalismo y Socialismo. 
Evolución. Revolución. Reacción. Ejemplos y comparac· n . 

5. Síntesis económica. De la economía primitiva al capitali -
mo. Economía liberal y economía or.ganizada. 

6. El arte, la literatura y la religión. Su papel en J.a vida 
bumana. Paralelo entre alguno períodos de gran desarr.ol1o 
.artístico y literM'io. La ireligión y su influencia moral. 

(Los párrafos 4, 5 y 6 podrá,n t r atarse a elección d 1 pro
fesor ) . 

,,, 



PROGRAMA DE FILOSOFIA 

INTRODUCCION 

La asignatura de Filosofía aspira a introduciT unidad y 
orden en los conocimi,entos ya adquiridos y someter los actos 
individua1es a un control reflexivo y metódi-co; debe, además, 
.desarrollar la capacidad crítica y unific.adoTa d·el alumno y 
despertar y orientaT los ideales Y. aspiraci,ones de la juven tud. 

La Filosofía se empieza, precisamente, cua,ndo el alumno es
tá finalizando sus estudios en las demás asignaturas y cuando 
siente la necesidad de orientrurse y de reflexionar respecto de 
la infinita cantidad de problemas que en sus varirudtos aspectos 
presenta ·1a vida. 

De ruhí que se 1e enseñe Psi,cología para que conozca la na
~uraleza d,el alma y la manera cómo se desarrollan los fonó
menos espirituales y sensibles; Lóg·i-ca para que razone y pien~ 
se con or.éLen y método; Historia de la Filosofía para que co
no~ea la,s soluciones que las pe~a,drores más n otables de todos 
los tiempos han dado a ios problemas funda,mentales de la "im
man:idad, y Moral, para· que1 consciente d:el destino de la vi
da humana y ayudado por la reflexión y, aprovechando los 
cO'llocimientos ya adquiridos, someta su vida a normas preci
sas . que Jo ·elfiven y ellllloble.zean y lo tra,nisfürmen en un inid:i
-yiduo que sjgni~qu~ .;un· ,efectivo aporte de bienestar, progre
so y solidez para el grupo soci,a'l a que pertenezca . 

.Se trata, pues, no tanto de da,r:, al ~lumno . determinada cán-
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tidad fo conoc1m1ento que .a· ba r cardar para un examen u 
otra pru ba, ino de e timularlo, de capacitarlo para que en 
sus a cion ·, n o sio-a ciegamente la· ideas aj na , ino que to
me r e ucion · ba ada en la razón y e haga plenamente r e -
pon ·able de · U' acto y p n ·a.n:úent ·. 

E · n ec ario que 1 alumn valo1·i en la vida y le den al
gún sentido a us ·fu rzo . 

QUINTO AÑO DE HUMANIDADES 

(Dos horas sistemáticas y una hora de trabajo 
complementarios) 

BREVE INTRODUCCION GENERAL 

A.-PSICOLOGIA 

I SECCION 

Cuestiones generales 

l. Objeto y forma de la P sicología. Natura:leza <lel alma. 
2. F enómenos mentales y f enómenos materiales. La concien

cia y sus leyes f1mdamentales. (Ley d'e d.ifereneia y ley de 
1midad). 

3. Condiciones biológicas de la vida mental. 
4 . Los tres aspectos de 1a vida psíquica: 0on.ocimiento, sen

timiento y activida<l. Sus conexiones. 

II SECCION 

l.'a vida intelectual 

l. Clasi.:ficación de los fenómenos c'ügnitivos. 
2. Las sensacioné.s : sus ,condiciones físicas y fisiológicas. Sus 

caracteres estriciámente psicológicos. Clasificación de las sen
sacion€S. 

3. Imágenés y percepciones. 
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4. La m moria y la a ·oci,a0i6n mental. 
5. La imaginación. Sus ano,rmalida<l:es. 
6. La atención. 
7. Fornuición de ideas y conceptos : lci abstracción y la gene

ralización. El pen amiento y ,el fongua.j,e. 
,8. Di.fe1,cncia entre imágenes e idea . ,Inmaterialidad de 

é tas. 
9. El ji¿icJi.o y ,el qy:wo1v.a1'Y!,1iento en cucmto fenómie1ws psrv,o.o-

lógicos. 
10. Duda, opinión, cert eza. Teoría psfooo6gica de la creencia. 
,:~ :p. (Algunos proidu.ct c~ ·important es de la actividad del 
pír•itu . Ex·plicaci6n de las nociones de espa,cio1 tiempo, ob-

jeto, mundo exterior, y-0) . 

ID SECCION 

La vida afectiva 

1. ·Placer y dolor en general. Sus condiciones. 
2. Categorías fundamenta:les en que se aigru'Pan los fenóme

nos c1e· la vida afectiva. 
A) Los estados cif eoti-uos: sensaciones ( en su aspecto afocti

vo), ,emocion es y entimientos. 
3. B) Las t,endencia,s ien ciwnto hechos c¿f ecti-uos : inclinado

ncs ( especialmente las sociales y las superiol'es: inte1ec,tuales, 
estéticas, morales y religiosas) y pasiones. 

IV SECCI ON 

La ·vida activa 
l. Los diversos modos de la actividad de los ser es organiza

dos. Los movümientos inconscientes (:tropismos, ta,ctismos, ,r,e

flejos y movimientos espont áneos). 
2. E l iinstinto. 
3. E l hábito. 
4. Los acto,s voluntarios. Relaci001es entre la vida intelectual, 

la afectiva y la ,activa. P.rohlema de la hbertad, libre albed·río 
y determinismo, su crítica. E1 tempera,mento y el earáicter . 

4 
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B .-LOGIC 
l. Concepto d Ja Lógica. u r lacfon - · con la p i ofoofa, 

con la vida ·o i~-i,1, y 1 leno·uaj y on la ci ncias -en O'encral. 
2. Divisiones de la Lógica: ci) Lóo-ica. pura o formal y Ló

gica aplicada .o 1\1 todología; y b) Lógica deductiva y Ló ica 
indu·ctiva... 
. 3. Lógi1ca de las ideas, de 11 jui.ci!O y <le lo_ razonamientos. 
Generalidad-es. 

SEXTO AÑO DE HUMANIDADES 
(Dos horas sistemáticas y una h ra de trabajos 

complementar_ios) . 
A.-FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS 

l. E l Método en ,general : su importancia. Clasiificación de 
los método!'l. 

2. El análisi6 y La sínt-csis. La ab tracción y la dctcrmi'lla-
ción. 

3. La clasificación, J,a, división y la definición . 
4. L a demostración. 
5 . La .inducción. La -anrulogí-a. 
•6. Las -ciencias. Ga-racter es <lel conocimiento ,científico. Va

lor prácüco de las ciencias . 
.,, 7. Olasirficación de las Ciencias. 
,:; * 8 . (•E lementos de Filosofía especial de cada uno de los 

grandes grupos de ciencia) : 
a) <le las matemá tic_as_; _ 
b) · de bs .cieinciias físicas; 
e) <le l as ·ciiieincias biológicas ; y 
di) die l,as dencias c1el espíritu. ( psi,cológicas e hi6tórico

soci:ales) . 
. ·9 . L a verdaq_ y eil error. Los ,coneeptos y pri,nci.pios funda

mentales de la r azón oopeGulativa, . ,(,conceptos d e- :. suibsta:ncia, 
causa y ley; principios de : identidad,- contradi1cción, exélusión 
del medio, .razón suficiente, causalidad y determill'ismo) . T·eo
ría gen:er.al sobr,e ,el origen .de esos conceptos y principios ( em
pirismo y .ra-ci1orn.alismo) . Va,lor de ,es.os .conceptos y principios 
y, :en c·ons_ecu.encia, valor de la ciencia. 
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B.-HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

I SECCION 

Introducción 
l. Concepto de la hlst orj,a de la Filosofía. P.rjncipales pro

blemas que deberá ,considerar: ,el de la r ealidad, ,el del con'().
cimicnto y el de 1a acción y sus idea.les. 

2. División oronológica de . la Historia de la Filoso,fía Occi
'ontal y prob1'emas y tendencias dominantes en cada época. 

II SE CCION 

Filosofía antigua y medieval 
l . SóCTates, Platón y Arjstótcles. (Obligatorio, rm :filósofo) . 
*-' 2. Escepticismo, -epicureísmo y. f'.s toic:ismo. 
3 . Apogeo de Ja :fiilosofía medieval. Santo Tomás . 

. rn SE CCION 

Filosofía moderna 
1. ·Bacon, Descartes y el r aeiona'1ismo. Kant. ( Obligatorio, 

un filósofo) , 
,1., 2. Las grandes •corrienrtes ,de la Filosofía posterior a Kant : 
e¿) El ideaJismo metafísic-o en Alema!llia; 
b) Voluntarismo y pesimismo; 
e) Positiv·ismo; 
d ) .Evolucionismo; 
e) Materi1alismo y neo~esipi:ritual~mo; 
f ) Prn,gmatismo e intuicionismo. 

C.-MORAL 

I SECCION 

Moral general 
1. El pr.o,blema mo,ral. La moral y la ciencia. 
2. La conciencia mora,l, su naturaleza y su valor . 
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3. El d ber y el dor C'ho. La r pon a,bilidarl y la sa.nción. 
4 . La conci ncia y el d b r. onfl.icto ntre los in ·tinto y la 

con-ciencia moml. Subordinación de aquéllos ·a ésta. Cul,pa. 
* 5. Las grandes ,concepcion de la. vida moral. 
6. ~a vida moral. 

II SECCION 

Moral especial 

l. La moral y la vida dorméstica : la familia. 
2. iLa moral y la vida económica: la profesión. 
3. La moral y la ·vida política: el · tado. 
4. La moral y la v1d'a nacional : patria y humanidad. 
15. La justicia y la caridad. 
6. La moral y la vida porsonal. 

D.-CARACTERES GENERALES DE LA FILO
SOFIA.-SUS RELACIONES 

Concepto de la Filosofía. Sus relaciones con fa ciencia y 
con las demás f.o~a:s fundamentales de la cultura humana. 
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PROGRAMA DE EDUCACION CIVICA 

INTRODUCCION 

De acuerdo co111 la fina~ida,d de los estudios humanistas y 
científicos, la clase de Educación Cívica debe contribuir, jun
to con las demás disciplinas del liceo, a fo rmar una genera
ción de hombres educados y cultos, capaces de comprender 
y s,entir el interés y la responsabilidad social. 

La formación del ciuda,dano no es, pues, obra 1:ixclusiva de 
a¡quel ramo: -est e· d eber pesa sobre todas 1as asignaturas y so
bre todos los profesar-es po:rique, más que objeto de una cát1:i
dra determinada, es y debe ser el resultado de la a,cción con
junta y permanente de todos los factor-es educativos-humanos 
y mat-eri-ales-con que cuenta el liceo . 

La Educación Cívica, eomo las demás asignaturas del Hceo,. 
fuera de dar ciertas habilidades, de despertar o pe:rifoccionar 
aptitudes y facultades, e u.ca y da cult ura general, sumin-is·1Jra 
conocimientos de la índole de los eXIpr-esados y de los cuales 
deben d esprenderse las suger encias y lecciones propias de su 
:finali<la,d. La inteligoo.cia, el sentimiento y la a,ctividad ,cívicos 
no pued·en cultivarse o estimularse con fraoos y discursos de
clamatori:os, sino por el cooocimiento de las instituciones ju
r~dicas, económieas y social·es más im,portanfe.s d1:i la connmi
d-ad ohilena, por ·la exposieión práeti,ca ,dre la manera de serviT, 
dentro de 1:illas, los intereses de la colectividrud, y por la ac
tuación misma del alumno dentr.o de las organizaciO!Iles esco
lares . 
. P ara dar a conocer nuestras· instituciones, el programa de 
Educación Cívica cO'Illpr-ende una serie de materias T·elaeiona-

v 
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das con las ciencias sociales, las que dis tribuye en los d.os úl
timos ,a-os de humani •ad.es, jurídica en el 5.0 año y cconónri
oos y s ocial en el ·6. 0 

Las matorias jurídicas contemplan la " legislac,ión usua:l" 
nrá coTriente del derc0ho público y privado d 1 país, ·aquéllas 
que son del dominio de toda ·persona culta, que tiene la obli
gaición de conocer todo ,ciudadano p ara actuar en la vida so
cial y ha~er el debido l!SO ,de us derechos y practi0ar sus de-

' betes, -como son las disposiciones de .crurácter constitucional,· 
fundamento de la vida del E taido y de la legislación de un 
país, y las prind'.I)ales instituciones .y preeepto legales que -ru
gen la propiedad y l,a familia (nociones de derecho civil) y 
las que procuran, con la éllplicación de sus disposiciones, re
parar las perttrnbaciones del orden jurídico (~ociones de de
reclb.o p enal). En consecuencia, tratándose soola:mente de ·redu
{!'ldos elementos de derecho, no debe atiborrarse a los ,alumruos 
con detalles de legislación : el profesor se concretará a lo esen
cial de ésta, principalmente ,a la,s noc,iones que miram a los 
inter,eses inmediatos del niño y se prestan mejor para .darle 
tma convenümte orientación cívico-moral. 

Un programa de Educación Cí'Vica habría quedado trunco si 
no abarcara el conjunto de nociones 00,mprendidas generrulmen
te con el nomlbr,e de Economía Política y S0cial1 ciencia de 
evidente valor práctico para los alumnos y de manifiesta in
fluencia en su desarroUo intelectual, c,o,mo que afamde ,al bien
estar del individuo y de la sociedad, ens,eñanido a produeiir y 
a satisfacer y regular las necesidades Jiumanais y a que haya 
en ,el mundo una mayor justiicia sociali basada en la wr.monfo 
de los factores que coneurren en la producción de la riqueza. 

;Como ·en las nociqnes de dereciho usual, el profesor de Eco
nomía P10,lítica y Social \Se ,conwetaTá. ,e,n su ,enseñanza ,a loo pro-
0'?sos fundamentales de la vida económi,ca y a las materias más 

·neces-arias para que los alumnos juzguen por sí ,mismos esos pTO
. e.ésos y utilicen su~ ,eonocimientos, que M1.te todo deben séir 
ñ.1-ente d~ en~rgfo, de optimimno y de · idea1idaid, para influir 
más tarde en el progreso de sµ patria y en la solución atinada 
de los prob~emas co_~ómicos · y socia1es

1 
dé trascendentail ,im-

. portancia en los pueblos de hoy. 
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QUINTO AÑO - · 

!.-NOCIONES DE LEGISLACION USUAL 

(Una hora sistemática y una · hora de trabajos 
complementarios) 

INTRODUCCION 

I.-1. El inclirviduo y la soclcda<l..-2. L ey · social y ley mo
·ra,l.~3. Las <ifoncia socia:1es. El D e.r.echo, lma de sus :J.'.amas. 
Division€S del Derecho. 

U.-1. Génesis idiel Estado. Familia, Clan, Tribu, Estado.-'-
2. Génesis del Gobierno. Gobierno directo . .Asambleas genera-

/ les.-3. PTincipales formas de Gobierno . . 
III.-1. Lo que es una Constitución.---;2, Nuestra evolución 

constitucional. La Constitudón de 1833 y sus r eformas más 
importam.tes.-3. La r év,olución de 1891. El parlamentairismo; 
sus ventajas e inconveni·entes.-4. La Constitución de 1'9·25; 
sus antecedentes y caraicterísticas. 

DERECHO NACIONAL PUBLICO 

A.-DERECHO · CONSTITUCIONAL -

CAPITULO I 

Estado.-Go biern,o.-N ación.--So beranía 
l. Estado. Gobierno. Nación.-2. Nuestr,a forma de Gobierno. 

Régimen parlamentario y régimen presidenicia,l.-3. Lo que es 
la Sobe·ranfa. 

CAPITULO II 

Nacionalidad y ciudadanía 
· l. Naciona,lid.ad. Fuentes de nacionalidad. Pérdida de la _na· 

cionalidad y .su rehab~litación.-2. Ciu,dadanía. R equisitos de 
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la ciudadanía. Pérorida y suspensión de la ciudaidamía.-.3. Los 
partid.os políticos.-4. Dispo ·icione principales de la L r de 
Eleccion . El ufragio y su importancia. 

CAPITULO III 

Garantías y Derechos individuales 
l. La declaración de los derechos del hombre.-2. El Estado 

y el ciudadano.-3. Garantfo y Dere ihos :individuales : la 
í,gual<lad ainte la ley, la libertad personal, el der cl10 , e propie
dad, etc., etc.-4. E·l servicio militar. lje,Y d Recluta ) Re m
plazos. 

.CAPITULO IV 

El Poder Legislativo 
l. Los Poderes del Estado. Sepruración de dichos Poderes. 

Composición d el Poder Legislativo.-2. La Cámara de Dipu
tados : eleoción de sus miembros; <luTación de las funciones de 
Diputado y reelegi,bH1dad del cargo.-3. El Senado: elección 
de sus miembros; duración de las furuciones de Senado,r y re
elegibilidad del cargo; reno:vación parcial del Se.nado.-4. Fun
cionamiento de las Cánnaras. S.esiones ondinairi·ais y extraordi
narias.-5. El :fiuero parlameintario.-6. Incompaübilidades, 
inhabilidades e incaipacid~d,es parlamentarias.-7. P,rinc-ipales 
atribuciones de las Cámara·s. La formación de las leyes. Apro
bación, promulgac·ión y publicación de la ley.--8 . .Principal€8 
asuntos que ,deben ser materia de una ley. La Ley ·de Presu
puestos.~9. .Responsabilidad del Presidente de ila Repúbli
ca y de otros fun,cionarios. 

CAPITULO V 

El Poder Ejecutivo 

l. Unida.a· del ~oder Ejecutivo.-2. Requisit-OS para poder 
ser · elegido Presidente de la República.-3. Dur.a-ción del perío-
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do presidencial.-4. Elección del Presidente de la República. 
Subrogación.-5. Principales atrib.uciones d el Ptl'esid-ente de la 
República. A<lministraición y Gobierno del Esta<lo.-'6. De los 
Ministros de Estado; su caráicter en el régimen presidencial. 
- 7. Los Departamen1tos de Estado y principa:1es servicios que 
de ·ellos dependen. 

C APITULO VI 

Gobierno interior del Estado y régimen 
administrativo 

l. División polít1ca del país.-2. Los Intendentes y Gober
nadores, Subdel~gaidos e Inspectores.- -3. División adminiswa
tiva: provincias y comunas.-4. Administraición provfr1cial. Las 
asambleas provinciales, su rol en la descen.trailización aiéLminis
trativa.--J5. Administración comunal. El Munici1pio,; organiza
ción y principales atribuciones de las Municipalida:des. 

CAPITULO VII 

El Poder Judicial 

l. :Sus funciones._;2. Lndependencia del ,Poder Judici.al; in
amovilidad y responsabilidad de los jueces.-3. Publid<la,d y 
g,ratui<la,d de la justicia.-4. Los Tribuna,1es de Justicia: jue
ces de letras. ·Cortes <le Apelaciones y la Corte 1Suprema y 
a;lguno.s tribunales ·especiales (Mi,litares). 

CAPITULO VIII 

La educación pública 

1. Disposición constitueiona.l que de<llara que la educación 
públi,c,a es una atención preferente del Gobierno. Razón de ser 
de esta preferenda. O.r,ga,nización act.urul de 1-a: enseñainza. 



.CAPITULO IX 

, i Reforma de la Constitución 

.. 1. ·R equisitos que la Con t itución tablece para poder ser 
r eformada. 

B.-DERECHO PENAL 

CAPITULO I 

La sociedad y el delincuente 

l .' Fundamento del D erecho ide penar.-2. La Escuela <Clá
sica y la E scuela positiva.-3. El delito, el delincuente y la 
pena. 

CAPITULO II 

Nuestro Derecho Penal positivo 

Id~as gener~les 

1. Los delitos y su clasi:ficación.-2. Generación del delito.
. 3. El delincuente y las circunstaIDJcias mo<lirficaidoras de r es
. pon:saibilidad.-4. Delincuencia infantil y Legislación · dé Me
nores. 

DERECHO NACIONAL PRIVADO 

CAPITULO I .. . .. .. 
El Derecho Civil 

. . 

l . El Derecho Cirvil.-2. Nuestro Código Civil; su 1n1p.ortan
cia, . cOllltenido y división. 



CAPITULO II 

Las personas 

l. La personalidad en l D&recho Civi,L-2. P ersonas n.a,t~
rales y ·personas jurídicas.-3. Capacidad de las mismas.---"-4. 
El estado civil, ' ' 

CAPITULO III 

El matrimonio 

l. La familia.-2. El matrhnonio._:__3, El . parentesco. La 
aidopción.--4. La patria po,testad y la emancipación.-6. El di
vorcio. Causas de disolución m_ trimonial.-'6. El Registro 

, (?iviL 
• .... 

-CAPITULO I\ 

Tutelas y curadurías 

l. La tutela y cura<luría.-2. Derechos del pupi1o y princi
pales obligaciones del guardado!'. 

CAPITULO V 

La propiedad 

l. Concepto _de propiedad.-2. La propieda<l en. nuestro De
redb.o Civil. Los bienes.-3. Registro de la p1101piedad. 

CAPITULO VI 

La sucesión · 

L Idea general d<'l las sucesiones.-2. Los testamentos,_.:3, 
Herederos y .legatarios .. 
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CAPITULO VII 

Obligaciones y contratos 

l. I dea genera;! de las obligaci.on y contratos.-2. Los prin
ci·pal,es contratos: la compra-venta, et arrendamiento, el mu
tuo, la fianza, la prenidia y la hipoteca. 

4t CAPITULO VIII 

Procedimientos judiciales 

SEXTO AÑO 

( Dos horas semanales) 

II.-NOCIONES DE ECONOMIA POLITICA Y 
SOCIAL 

Conceptos generales 

I.-1. Influencia de las instituciones económicas en la vida 
&ocial.-2. Origen y acepciones de la palabra " ·economía". 

II.-1. Necesidades: concepto y clasificación de éstas.-2. 
Bienes, riqueza y utilidad. 

III.-1. Concepto ,general de la E ·conomía ,P,o.Jítica.----.2. Re
laciones de la Economía Política con otras ciencias.-3. Con
cepto general de la E,conomía Social. 

A.-LA PRODU.OCION DE LAS RIQUEZAS 

CAPITULO I 

Los factores de la producción.-La Naturaleza 
1 ' •• 

' . 
l. Concepto de la producción.-2. Los factor.es de la pmduc

ción: naúuraleia, trabajo, capital y organizacíón.-3. La natu
raleza y sus elementos.--4. Chile· y su naturalez.a. , 
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CAPITULO II 

El trabajo 

l. Concepto del traibajo.-2. R egímen es del trabajo.--3. Pa
p el del tra:bajo en la producción.-4. La división del trabajo; 
sus ventaj as e inconvenientes.-5. El t p,ylorismo.-6. Protec
ción legal del trabajo; el Tratado de V ersai11es.-7. La Oficina 
Internacional del Traiba:jo.~8. Síntesis de la legislación social 
chilena y d e las ·instituciones ,de previsión. 

CAPITULO III 

El capital 

l. Concepto del capital. Sus clases.-2. Forma:ción d el ca
pital; ex-coo.en te de producción.-3. Las máquinas y su r,oJ eco
nómfoo-socirul.-4. El capital ,productirvo: :fij:o y circulante.-5. 
El capi,taJ. nacional y los· cwpitales extranjeros.-6. El capiitalis
mo.-7. Las ,crisis; sus diver&as clases. 

CAPITULO IV 

· Organización de la producción 

l. Concepto de la o:rig~nización.-2. El empr.esaTio.-R Le
yes -que regufan la orgainización d e la produc·ción: a) ley de 
la lihre concurrenciia; b) ley d e la d ivisión <:!el trabajo ; _la unión 
del tr.aibajo; e) ley de la a,sociaioión; 11as sociedaldoe.s, sus diversas 
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clases; y d) ley de la concentración ; las fáibricas, los truts y 
rearteles.-3. Diversas clases dé . indu trias; pri,ncipalc imlu -
trias nacionales.-4. Las indu tria cxtractivas.-5. La agricul
tura.-6. La industria manu.facturcra.- 7. La in<lu t'l·ia de lo 
transportes. 

0 
B .. -LA CIRCULACION DE LAS RIQUEZAS 
• 1 

CAPITULO I 

-
El Caµibios _el Valor y el Precio 

l. Concepto de la circ,ulación.-2. El cambio y sus veuta
jas.-3. E l trueque y sus· inconvenfonte.s.-4. El valor; ·sus cla
ses; caus del valor.---'5. Los precios; el monopolio y loo 
precios. 

CAPITULO JI 

La moneda 

· 1: Ftrnciones dé la moneid1a.- 2. Evolución de la moueda._:._3. 
Acuñación d-e la moneda.----4: ·Los sistemas monetariós nietáli
cos : el sistema bi-lffietálfoo y el sistema del paidrón de oro.-5. 
El sistema del prupel moneq.a.-~. Br-~e reseña sobre historia 
monetaria nad-001al. · 

CAPITULO III 

.. 
.. El Crédi~o, los Bancos y sus operaciones 

l. Natura}eza ,e imp.ortamcia d el cl'iédito.-2. Sus ·ventajas e 
incon:~,e11JÍ1entes.-3 . .Nrut¡uraleza- y. dasifi~ación de fos bancos. 

- .. . - . . 
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-4. ,Principales opcrai iones que 'r ealizan.-5. Bancos comer 
cialc y •Caj &S d e Ahorr.os.-6. Bancos ;¡3:ipotecarios.-7. Ban
co ,Central ,de Chile.-8: InstitUJciones de crédito ·prendario. 

-CAPI'l'ULO IV 

.El comercio 

1. El comercio y sus diversas cla.ses.-2. Importancia econó
mico-social de los comereiantes.-3. La balanza comercial y la 
balanza económica.-4. La tes·is libre ca:rnbista y la tesis protec
cionista.-'5. El control <lie lo.s cambi,os.~ 6·. Las Bol,sa_s de Co
mercio. 

C.-DISTRIBUCION Y . CONSUMO : :DE liAS RIQUEZAS 

CAPITULO I 

La renta y el salario 

1. El cancepto de la distribución de lo.s bienes.-2. La cues
tión socia:1.- 3. Las diversas clases de r enta. La r.enta de la tie
rra.---4. Concepto del salario.-5. Principales teoría:s sdbre el 
salaTio.-6. Lo salarios el). Ohile,_ .Huelgas, l,oock-'outs y boy
cotts. 

CAPI TULO IJ 

El interés y el beneficio deJ empresario 

1. ,Concepto del irnterés.-2. Causas que influyen ·en la itasa 
del inteTés de los caipitrules.-3. El beneficio del empresario.-
4. Importamda cconómfoo-social d el empresario. 
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úAPIT LO III 

El consumo 

l. Diversos empleo que pued tener la riqueza producida. 
-2. Concepto económico d el con umo.-3. El con ·t1mo y la 
poblwción.--4. El consumo y el progreso. El lujo. Los consu
mos nocivos.-5. El cons umo y la previsión. El a.horro. Los 
Seguros. 

CAPITULO IV 

Síntesis de las doétrinas económicas 

l. Ideas ooo,nómicas h ta principios de los tiempos moder
nos.-2. Mercantilismo.-3 . Fisiocratismo.--4. Industrialismo, 
liber alismo e individualismo.-5. El socialismo en sus diversos 
matices.-6. Doctrinas e00,nómicas extrcmas.-7. Escuelas in

termedias. 



v 
PROGRAMA DE RELIGION 

OBSERVACIONES 

En los seis años de enseñanza pámaria, los alumnos deben 
ya haber adquirido los conocimientos religiosos y morales que 
se hallan conten:iid•os, como en germen, en 1a Doctrina del Cre
do, los Mandamientos Y demás fórmulas doctrinales y ora
ciones. 

H acer que los niños comprendan estas oraciones y las re
t engan :fielmente en la memoria, ha sido la labor de 1os seis 
años 8Jnteriores. 

En la enseñanza secundaria hay que dar a BSos ,conocimien
tos un nuevo desarrol101 de acuer.do con el m ayor :desenvol
vimiento de ,l,as facultades inteleciUJa1es y mor.a1es del alumno. 

La base y el méto.do son siempr·e los mismos: el mismo resu
men doctrinal de las oraciones¿ ·que ahora se amplía y pro
furudiza de nuevo,. y las narraciones bíblicas con sus auxilia
res objetivos, como fundamento concreto e iniuitiv-o de las 
verda des que se han de •enseñar. 

P.ero, ihay una modirfieación propia de este grado. 
En . el am..terior1 la Historia_ preid~minaiba :eon la narración 

ordenada y ·cronológica de los su~es_os,. Y de ·&.tos se deriva!ba~ 
las ·COI"I'&spcmdrentes enseñanzas religiosas, sin atender mucho 
al or.den o encadenamiento que estas enseñaine;as tuweran en
tre sí. 

.Aihora •en el plan de la enseñanza secun1daria¿ predomina-

5 
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rá la enseñanza r eligiosa con la exposición metódica y orde
nada de sus doctrinas,. y le servirá de a u.xi liar la Historiai su
ministrando apropiadas narraciones, de cualquiera é¡:.oca que 
sean. La Historia serv:irá a l Catecismo; no el Ca-tecismo a la 
Historia. 

La base de las fórmulas doctrinales u ora,ciones serán prin -
cipalmente estas cuaJtro: el Credo2 los !Mandamientos, las Ora
ciones y los •Sacramentos. En torno de ellos se expondrá to
do lo que se ha de creer, lo que se ha de hacer, lo que se ha 
de pedir y lo que se ha de recibir. 

Pero también, cuando se presente una oportunidad se re
cordarán y r epasarán las demás fórmulas y oraeiones ·aipren
diidas anrteri-oxmente. 

Lo propio del sistema gradual y concéntrico es que nada se 
r elegue al olvido, y que en el últin10 año de estudio el alum
no •cons-erve frescos los conocimientos adquiridos en todos los 
años anteriores. 

Cada lección ·constará de una · n arración históri-ca de las 
ver,dades religiosas que de ellas se derivan y de aplicaciones 
morales a la vida d e los alumnos. 

En cada lección, wdernás de la n arración histórica, se cita
rán otras n arraciones, que pueden tam~ién servir de funda
mento objetivo a la enseñanza de ,esa lección, a fin de que el 
profesor pueda contarlas y dar más amenida<l y variedad a 
la clase. 

~l orden de la enseñanza en la •clase será también el mis
mo ,de fas .clases elementales,. que eonsta ,d,e seis partes: en la 
primera, el profesor interrogará a 1os a1umnos ace1'Ca de la 
maiteria tratada ,en la clase anterior, a rfin de recordar esos 
eonocimientos y -poder enla;zarlos con los nuevos; en la segun
da, enunciará ola nueva materia y narrará la historia que le 
va a servir de base concreta y 'Oibjetiva; en la tercera2 hará 
repetir la historia narrada, a los alumnos; en la cuarta, que 
'' ,es la ;principal'', sacará del hecho narrado 1,as enseñanzas 
dogmáticas o morales que de ~l :fluya,n, enseñanza.si . que presen
tará en los mismos términos del Catecismo; en la quinta, ha
rá repetir estas enseña,nzas, varias veces, ya por un alumno, 
ya por ,grupos, hasta que todos las grruben en la memoria; y, 
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:finalmente, en la última parte, deducirá las enseñanzas mo
rales y las aplicará a la vida actual ,de los ,rulumnos, movién
dolos eficazmente a ponerlas en práctica. 

La materia para estos t res años de humanidades, estará di
vidida en la sig11iente forma : 

PRIME,R AÑO.-El Credo, dividido en 26 lecciones. 
,SE:GUNDO AÑO.-Los 1\1:andamientos de la Ley de Dios 

y de la Ii lesia, divididos en 20 lecciones. 
TERCER AÑO.-La Oraieión y los Sacramentos, divididos 

en 29 lecciones. 
En el segundo año, se tratarán solamente los veinte temas 

señalados, p Oir la importan<iia social que ello.s encierran. Se 
ha reducido el n¡úmero de mat erias y se ha aumentado el 
tiempo d estinado a trat arlas, <ion el :fin de que el pro.fesor 
pueda conseguir ,que los alumnos las aprendan bien y puedan 
cimentar sobre base sólida us costumbres morales. 

PRIMER AÑO 

(Una hora semanal) 

fJ.\fateria para este ,año: El Credo,. dividido ,en las siguientes 
lecciones: 

1.ª-Repaso de las Oraiciones y fórmulas doctrinales que 
han ,d,e;bido ser · entendidas y a,prendidas en fos seis años de 
enseñanza primaria. Si los ,alumnos aun no las sa:ben1 deherá 
destinarse ·una parte de <iada clase a repasarlas, hasta que t0-
dos las sepan y las enti•endam. bien. 

2.ª (1)-a) El paraíso tem-enaJ.; b) Fán del hombre; y e) 
La patria terrena y la patria celestial. 

3.ª-a) Los ,cuatro ríos idiel Paraíso; b) División de Oatecis
mo; y e) El estudio de la Religión. 

4.ª-a) ·El árbol de 1a vida; b} La señal tle fa cruz; y e) 
Amor a la. ibandera. 

5.ª-a) Los .Aipósto:les; b) El Credo en gen:eTal; y e) Valor 
para .confesar nuestras conrvicciones. 

(1) La letra a, indica los temas históricos; la b, los doctrinales y la le
tra e, los morales. 
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6.ª-a) Jesús predica su d octrina ; b) La fe Cristiana; y e) 
El respeto humano. 

7.ª-a) La zarza ardi-endo; b) Primeras palabras del Cre
do : Creo en Dios; y e) Nu€Stros d~beres para con Dios. 

8.ª--{l,J Jesús es bautizado por San Juan ; b) La Santísima 
Trinidad; y e) La gratitud filial. 

9.ª-a) El orden maravilloso de la creación; b) Las per
fecciones de Dios ; y e) El Señor nos está siempre mirando. 

10.- a) Moisés sailvado de fas aguas ; b) La Divina P r ovi
dencia ; y e) R emedio para todos nuestros -pesares y nuestr as 
inquietuc1'es. 

11.-a) La creació'D;_ de los .Angeles ; b) Los .AnO'eles de 
Guarda y los d-emonios ; y e) La verdader a amistad. 

12.-aJ Adán y E va en el Paraíso; b) ,Creación del hom
bre : El pecado original; y e) La lucha contra nuestras malas 
:inclinaciones. 

13.-aJ La promesa de un Redentor ; b) ,Creo en J esucris
to, su único Rijo, nuestro tSeñor; y e) L os consuelos de 1n. Re
ligión. 

14.-aJ Embajada del .Angel a María ; b) La Encarnación; 
y e) El toque d-e la oración. 

15.-aJ El Nacimiento de Jesús ,en Belén; b) Creo que na
ció de Santa María Virgen; y e) La alegre :fiesta de la Pascua. 

16.--aJ La Pasión y Muerte de Jesús; b) Creo que pade
ció bajo ,el ·poder de Poncio Pilato, fué crucificado, muerto y 
sepultado; y ,e) La abnegación y el vencimiento de novotros 
mismos. 

17.-aJ J es,ús va ,al limbo y después resucita; b) Creo que 
descendió a los infiernos y al tercero día resucitó d,e entre los 
muertos; y ,e) Nuestra resurrección en la vida presente. 

18.- a)' J ,esús· sube a los cielos; b) Creo que subió a los cie
los y está sentado a la diestra d,e Dios P adre Todopoderoso; 
y e) El verdadero é::rioto de la vida. 

19.-a) Los .Angeles anuncian la última v,enida d-e Cristo; 
b) rCreo .que desde allí h~· de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos; y e) ·El triunfo definitivo de la justicia y la re
P!L~;tción, de 1~ injusticias humanas. 
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20.-a) E l Espír itu Santo baja sobre los .Apóstoles ; b) 
Creo ·en el Espíritu Santo ; y e) El valor cristiano. 

21.-a) Los .Apóstoles prefücan el Evamgelio y se propaga 
la fe; b) Creo en la Santa I glesia Ca,tóli:ca; y e) Nuestros de
beres par a ,con la Iglesia. 

22.-a) La gran familia ,cr.istiana; b) Creo en la Comunión 
de los Santos; y e) El gr.an lVfandamiento de ila caridad. 

23.-a) J esús sana :milagrosamente a tm paralítico; b) Creo 
en el perdón de los pecaid·os; y e) La dulrce paz de la buena 
conciencia. 

24.-a) Los muertos r esucitarán y compa1~ecerán al jufoio; 
b) Creo en la r esurre0ci6n de la .carne ; y e) Consuelo en nues
tra muerte y ,en el de las personas queridas. 

25.-a) Las alegrías del cielo; b) Or eo en la vida eterna ; 
y e) La f elicida:d de esta vida. 

26.- a) Recapitulación del Credo ; b) Comparación del Cra
do en los .Artículos de la Fe ; y e) Estudios de las prinCÍ'pales 
verdaides <l•e la Religión. 

SEGUNDO AÑO 
(Una hora semanal) 

Materias par a este año : Los Mandamientos de 1a Ley de 
Dios y de la I,glesia divididos en las siguientes le0ciones : 

l .ª-a) Dios habla con Moisés en Sinaí; b) Los Diez Man
damiento de la Ley de Dios ; y e) La base de todos nuestros 
deJberes morales. 

i2. ª--a) E1 saicrific·io de Isaa;c; b) La ·caridad par a con Dios; 
y e) El deber supremo del amor. 

3.ª- a) El compasiv-o sama,ritano; b) .A.ma,r ás al prójimo co
mo a tí mismo; y e) No ha,gas a ot ro lo que nio quieras t e ha
ga,n ::i. tí. 

4.ª-ci) El bec·erro de oro; b) La virt ud de la r eligión ; y e) 
La superstición y el fanatismo. 

6.ª-a) Blasfemo castiga,do; b) No jurar su santo nombre 
en vano; y e) El r espeto por las ,cosas santas. 

•6.ª--a) •El profanador d el Sábado; b) 1Santificar las fiestas; 
y e) Las diversiones p ecarrninosas. E•l juego. 

7.ª--a) El Niño Jesús en la 00\Sa de Na,:,;,ar et ; b) Hon,rar 
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padre y madre; y e) B end~ciones especiales de Dios para los 
buenos hijos. 

8.ª-a) iCaín y .A:bel; b) No matar; y e) Las funestas con
secuencias del a1coiholismo. 

9.ª-a) La pureza de María y el castigo de las ,ciudades 
perversas ; b) No fornicar; y e) Dios ,castiga aún en esta vi
da a los impuros. Erufermedades de trascendencia social. 

10.-a) El Rey Acaib y el pobre Naibot; b) o hurtar; y e) 
Méritos y ventajas de la honradez. El robo es el cami,no de 
la ruina. 

11.-a) El padre 9-e la m ntira; b) No levam.tar falso tes
timonio ni mentir; y e) Amor a la V·erd:ad. Deshonra del 
mentiroso. 

12.-a) Judas y l,a Magdalena; b) No desear la mujer de 
tu prójimo. No ,codiciar los ,bienes ajenos; y e) El respeto de 
la mujer. 

13.-a) Jesús y el Letrado; b) Los Diez Mandamientos se 
reducen a dos; y e) Obras son amores y buenas razones. 

14.----,a,J Jesús, mod•elo de los •niños; b) La vida cristiana; 
y e) El .buen ej.emplo. 

15.-a) El Señor nos <lió a la Iglesia por madre; b) Los 
Mandamientos de la ,Santa Iglesi,a; y e) Sumisión y r espeto a 
las autoridades eclesiásticas. 

16.-a) Institución de lais principales fiestas del año; b) 
Oír lVLisa entera los Domingos y fiestas de guardar; y e) Fru
tos de la misa. 

17.-a) Jesús da a los Apóstoles el poder de perdonar los 
pecados; b) Conf.esarse a lo menos una vez al año; y e) Las 
grandes ventajas de la ·confesión. 

18.-a) P ruráibola de los invitaidos a la Cena; b) Comulgar 
por Pascua de Resurrección; y e) La verdadera fraternidad 
social. 

19.-a) El profeta Jonás y la ,ciudaJCl: de Níniv'3; b) Ayu
nar cuando lo manda ·1a'Santa Iglesia; y e) Las ventajas del 
ayuno. 

20.,'.__,a) J-esús paiga el impuesto del templo; b) Ayudar a 
las necesidades del culto; y e) El templo es la verdadera ,ca
sa del pueblo. 
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TERCER AÑO 

(Una hora semanal) 
Materia para este año: La Oración y los Sacramentos, di

vididos en las siguientes lecciones : 
1.n-a) La t,empestad calmada; b) La oración en general; 

y e) Las tempestades de las p asiones. 
2.ª-a) La Ca.nanea; b) C1:alidrudes de la oración; y e) La 

Confianza :filial en Dios. 
3.ª-a) Jesús enseña a orar; b) El Padrenuestro; y e) No 

somos huérfanos. 
4.n-a) San [Pedro sana al paralítiico del templo; b) San

tificado sea el tu Nombre; y e) El destino de nuestra vida. 
6.ª-a) El Rey Divino; b) Venga a nos el tu reino; y 

e) Buenos y fieles súbditos. 
6.n-a) El sustento de J esús; b) Hágase tu voluntaid así 

en la tierra ,c,omo en el cielo; y e) Procuremos quebrantar 
nuestros capricllrns y ,egoísmos. 

7.ª-a) La multiplicación de los panes; b) E•l pan nuestro 
de ,cada dfa dánoslo ,lmy; y e) ,G,aniaTSe la vkl,a honrada
mente. 

8.ª-a) Parábola de los deudores; b) P,erdónanos nuestras 
deudas, así ,como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 
y e) El verdald·ero amor no se v,enga de las injurias, sino que 
las perdona. 

9.ª--a) J esús v:ence las t entaciones; b) No nos dejes ,caer 
en tentación; y e) Fuga de los lugar-es peligrosos, como la 
taberna, casa de juego, etc. 

10.-a) Daniel en ,la cueva de los leones; b) Máis1 líbranos 
de rboclo mal. .Amén; y e) Los padecimientos y penas d-e la 
vida. 

11.-a) Embaja;da de Sa,n Ga·briel a María; b) El Avema
ría. El sa;ludo del Angel; y e) Dios con nosotros. 

12.---,a) La visita de María a su prima Isrubel; b) El salu
<l.-0 de Santa Isabel; y e) La verdadera caridaid con el prójimo. 

13.-a) E'1 milagro de las Bodas de Caná; b) Las p ailrubras 
de la Iglesia; y e) La piedad filial. 

14.-a) Jesucristo resucitado da poder a los Apóstoles pa-
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r a hacer y administrar lo Sacramentos; b) Los Sacramentos 
en ,general; y e) Dignidad y ventajas de la vida sobrena
tural. 

15.-a) Nicodemo. El Bauti mo de J esucristo; b) El Sa
cramento del Bautismo; y e) Fidelidad en cumplir las pr-0-
mesas. 

16.-a) Los Apóstoles confirman en Samaria ; b) El Sacra
mento de la Confirmación; y e). Valor y fortaleza par a confe
sar la fo. 

17.-a) Jesús instituye la Eucaristía ; b) La presencia r eal 
de J esús en el Sacramento ; y e) Trabajar para el sustento 
d el alma. 

18.-a) Los sacriffoios antiguos y .el del ,Calvario; b) La 
Santa Misa; y e) El vencimiento de n osotros mismos. 

19.-a) Las ceremonias de la Santa Misa; ,b) Las partes 
principales ide la Santa Misa; y e) El recuerdo de nuestros 
muertos queridos. 

20.-a) El Maná; b) iLa Sagrada Comunión; y e) El ar
diente deseo de reci1bir a Cristo. 

21.-a) J esús lava los p;ie,s a los .A:pósto1es ; b) Preparación 
para la Sagraida Comunión; y e) Fi,esta de la Primera Co
munión 

22.-a) La piscina 'Pr(jbática; b) Institución del Sacra
mento de la penitencia; y e) Las enfermedades del alma. 

23.-a) Parábola del hij•o Pródigo; b) fül. examen de la 
conciencia; y e) El d erro0he y la prodigalidad. 

24.-a) La Magdalena ; b) El dolor y el propósito; y e) 
Práictica salvadora del ·acto de contriición. 

25.-a) El Fariseo y el P ublicaino; b) La Confesión; y e) 
E 1l orgullo y la humildad. 

26.----,a) Zaqueo; b) La satisfaicción; y e) El ,pagio d,e las \ 
deudas. 

27.-a) Jesús sana .a los enfermos; b) El Sooramento de la 
Extremaunción; y e) El paso a la ·eternidad. 

28.-a) La primer.a Ordenación sacerdotal; b) El sacramen
to del Orden; y e) La vocaición sacerdota;l. 

29.-a) E1 primer Matrimonio; b) El sacramento del Ma
trimonio; y e) E•l ihogar •cristiano. 



IDIOMAS EXTRANJEROS 

INTRODUCCION 

.Así como el estudio del idioma patrio en la educación se
cundaria debe contribuir a fo1·ti:ficar 1os ideales nrucionales y 
de la raza, así también por -el estudio de idiomas extranjeros 
pueden haceTse más efectivos el ace11camiento y los vinculos 
espirituwles entre los pueblos más lejanos. El aisla.miento es
piritual de las naciones pudo ser posible en épocas pasadas; 
pero no puede serlo hoy ·Cuando una red maravillosa de co
muruiicaciones difunde las inquietudes de cada día, y cuando 
1as noti'Cias de un acontecimieillto cualquiera dan la V'Ue!ta al 
mundo en pocas ho['as. 

Esta forzrud'a convivencia espiritual, así como la mutua de
pendencia económica en que las naciones contemporáneas tie
nen que vi•vtl .. r, se hacen cada día má:s ·estr echas e inevitables, 
y permiten ru:firmar que el estudio de idiomas extTanjeros tie
ne, si no una final;i;dad sociológica, ,por lo moénos un significado 
sociológico. La educación secundaria al dar ,c}a,bida y asiogn,ar 
una función a esta enseñll!nza, no hace sino r,esponder, como 
los demás paíises, al imperatiiVo de comrpDensión y solidaridad 
interna;cionales que caracteriza a nuestra época. EUa contri
buy,e a evitar 1a super.:fici,al:id'a:d de las nociones que la giente 
adquiriTía respecto de los problemas politicos, económiicos o 
cie.nt1:ficos que da;n el ritmo o imprimen rThlll!bos a 1a vida con
temporánea, si no 1,es fuese dado leer un idioma extranjero. No 
basta1n las simples noticias; se necesita con frecuenci,a penetrar 
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las causas pr.orfum.das y lejanas de lo que ocurre en grandes 
países extranjeros. Ci•ertos acontecimientos a veces conmue
ven hasta nuestras propias condiciones de vida; y hay, por 
tanto, una necesidad imperativa de intercambio de idea1es y 
de aspi•raci,Q111es -colectivas. 

Pero la final:Íld'ad esencial que el estudio de idiomas tiene 
en nuestros liceos, es la finalidad cultural. Una lengua no sólo 
vale por sí misma, como objeto de estudio. Ella ha sido y es 
el vehfoulo de una determinada modalidad de la cuiltura hu
mana; ,es la ex.presión y el t estimonio vivos del grado de per
fección de esa cultura en la misma medida en que el pueblo 
que la habla y la escri'be lo ha alcanzado. Y estQI es parque 
un i.Jdfoma es algo ·vivo y cambiante que refleja e~actamente 
la evolución y la :fisonomía ~i,ritual de una raza ; e1la refle
ja la contribu-ción de esa raza al acervo espiritual de la hu
mam.idad. 

Y mientras mayor hay,a sido la influencia de esa raza o ·pue
b1QI sobre los destinos de las demás naciooalidades, mayor se
rá el val,or cultural que su idioma representa. El liceo chile
no, dentro del proceso educartivo, tiene que mirar hacia este 
valar cultural que r epresentan los principales idiomas eu
ropeos, pOII'que nuestras condiciones geográficas y étnicas no 
le permiten prescindÍII' de él. Es preciso notar que el volumen 
de obras científicas y técnicas que las casas editor.as traJducen 
a nuestro idioma1 es ínfimo si se le compara con el volumen 
de literatura novelesca y hasta perniciosa, y este hooho solo 
ba.sta;ría para justificar la n ecesidad del estudrl.:01 de idiomas en 
nuestra enseñanza Jmmanísüca y profesional. 

Esta enseñanza tiene también una finalidad pedagógica. E1la 
encierra, como se diice en el progirama de .Alemálll, "una :fina-
1.i:dad de desa-nvsolrvimiento psicológi00". Y es por esto que d 
aprendizaje, ,especialmente ·en el primer ci,clo,, debe ,ginar a lre
dedor de los intereses del niño -en las diversas etapas de su 
desenvolvimiento ·espiritqal. Los pirocedli.mientos que se pon
gan en ·prá,ctica deberán con:formarse con la psi•cología del ni
ño c;h:ileno Y, en los cursos superiores, cuando ruparecen los in
tereses éticos y sociales de la adolescencia, · será oportuno dar 
a conocer el alma de la na;ción cuya lengua se estudia. 
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En el primer ciclo, el pJ.·ofesor oo.·ienta los esfuerzos del alum
no hacia el conocimiento y dominio de los m-ecanásmos de ex
presión del idioma haíblado por un gran pueblo del que él 
oye hablar ' frecuentemente. Más tarde,_ el alumno podrá darse 
cuenta de que esos son los medios de expresión con Jos cuales 
aquel pueblo ha enriquecido a la humanidad con aportes cul
turales de v·alor univ,ersal. Comprenderá que esa lengua es 
un instrumento para ir a las fuentes mismas de esa <mltura, 
desinteresada o ,aplfoada, y el fin <le sus .esfuerzos se :presen
tará con daridad ·ante él. 

El ,profesor, desde su punto de vistat se ·apoyará en ese :in
terés y hará que su enseñanza contribuya a la mejor apreci,a
ción del iliioma patrio, y talvez hasta el perfuccionamiento 
de éste, (que bastante lo necesitan nuestros niños y jóv,enes); 
tenderá a contribu1r con la enseña:nza de su ramo a la :forma
ción de una mente el.ara y comprensh1a, y realizará las expe
rimentaciones u observaciones que le parezcan útHes prura 
cuando llegue el momento de hwcer una aprecia'Ción general 
del período de ensayo que a:hora se inicia ,con un nuevo plan 
de estudios. 

NO! se dan instrucciones detalladas para los procedimientos 
que el profesor d'ebe poner en -prá:ctica en su trabajo cotidia
no. No son necesarias may,ore.<s sugestiones que las contenidas 
en los programas de cada idioma. Sabe el profesorado que tain
to o más importante que Zo que se ense?'ía, es cómo se enseña; 
sahe también -que la cantidad de materias ha sido reducida pa
ra mejorar los métodos, y que cualquiem de ellos es bueno 
cuando el prof,esor conoce 'la función propi,a y ~a jerarquía de 
su ramo dentro del procedimiento educativo general del Liceo 
chileno. Todos los métodos o eombina:ciones de elfos son aprove
ehables si el profesor se identifica con el espíritu y finalidadoo 
que presiden la etapa de ensayo y mejoramiento que a:hora se 
inicia. Y esta actitud aparece especüdmente necesaria traJtán
dose de la enseñanza de idiomas en el nuevo plan de estudios, 
el cual p1d·e que 1estas asi,gnaturas se subordinen también a un 
fin gener.al de formación de esos hábitos mentales y de tra
bajo que earacteri.zan al hombre o a la mujer verdaderamoote 
cultos. 
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PROGRAMA DE FRANCES 

Finalidades y observaciones metodológicas 

I. FINALIDADES. - La finali dad últ ima de la enseñanza de 
las lenguas vivas es capacitar a las generaciones j6v nes 
para comprender la mentalidad, costumbres y cultma en sus 
diversas manifestaciones (arte, lit eratura, :filosofía, historia, 
etc.), del país eJttran'j.ero cuya lengua se estudia. El estudio 
d; l francés es, p:ues, un medio para lograr dioha - finalidad. 

Las fü.1alidades inmediat as de este ramo, son dos: 1. º Ca
pacitar al alumno para comprender y traducir ?ºn facilidad 
·cualquiera obra moderna fran?esa que no presente dificultades 
especiales; y 2. ° Capacitar al alumno para comprender con 
facilidad la leogua hablad9. . Las neces'idades realf:) s de nuestro 
país y las condiciones de nues tra_ vida escolar, aconsejan dejar 
en un s·egundo plano l,a aspirac,i6n a que los alumnos puedan 
expresarse con alguna corrección oraLrnente y por escrito. 

II. ÜBSERVACIONES METODOLÓGICA~.- Para conseguir los 
fines arriba indicados es conveniente emplear, eri. grado mayor 
o menor, según los cursos y los ciclos, los diferentes métodos 
que se conocen hasta hoy, para hacer entrar en acción todos 
los sentidos adecuados y atender a todos los tipos psicológicor: 
que se encuentran en la población escolar de los Liceos. 
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PERIODO ELEMENTAL 

1. 0 Y 2. 0 A -O DE H UMA IDADES 

En este periodo, en especial dura.nt e los primeros meses del 
primer año, debe predominar sin duda el lla mado «Método 
directo », pues es el que más co nviene para _los primeros pasos 
del aprendizaje de las lenguas extianjeras, por su viveza, ame
nidad e intervención constant e de los alumnos durante la lec
ción. Por}ria dividirse la actividad de h. clase en la forma si
guiente : 

l. 0 PRONUNCIACIÓN. - E jercicios orales constantes de los 
alumnos hasta lograr el dominio de los sonidos que no existen 
en Castellano. E l profesor deberá utilizar sus conocimient os 
de fonética para exp~icar la posición adecuada de los órganos 
vocales para la conecta pronunciación de los sonidos extran
jeros difíciles. El uso de algunos signos de transcripción foné
tic3, puede ser útil en algcmos casos; pero su aprendizaje no es 
obligatorio para los alt..mnos; 

2. ° CONVERSACIÓN mN FRANCÉs.-Estos ej_ercicios deben ser 
constantes en el primer período. Se empezará por las lecciones 
objetivas y sobre mat erias qne interesen al niño. Más t arde 
se combinarán con conversaciones sobre los trozos preparados 
y leídos en clase y sobre los cuadros de las estaciones; 

3. 0 LECTURA.-Se leerá de preferencia anécdotas cortas 
y algunas poesías. El profesor deberá preparar y explicar oral
mente el trozo antes de leerlo o hacerlo leer. Para este objeto 
aprovechará a mpliamente el vocabulario contenido en él, que 
los alumnos anotarán con su traducción en sus cuadernos. En 
el momento oportuno se aprovecharán también, para ejerci
tarlos oralmente y por escrito, los verbos regulares y auxilia
res y otros elementos gramaticales que aparezcan en cada trozo; 

4. º REPRODUCCIÓN ORAL Y LIBRE. - Por medio de pregun
tas variadas d·e los trozos leídos en clase; · 

5. 0 EJERCICIOS ESCRITOS.-Se exigirá copia cuidadosa de 
-cada trozo. Se harán en clase resúmenes sencillos, en frases 
<Jortas aprovechando debidamente el vocabulario, ·verbos y 
elementos gramaticales de cada trozo. Este trabajo se hará 
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a v,eces en forma de dictados; otras v-eces en forma de «the
mes» (traducción del -castellano al franc~s). En ambos casos 

se exigirá que cada alumno haga su trabajo personalmente, 
mient ras el profesor revise algunos de ellos. Sólo al final se 
escribirá la forma correcta en la pizarra para que todos puedan 
corregir sus errores y revis:1r asi sus propias deficiencias; 

6. 0 VocABULARIO.- E l profesor deberá prestar la mayor 
aten ción a la adquisición co:ast..1,:ate de vocabulario nuevo por 
sus alumnos, debiendo éstos anotar las palabras nuevas en 
su.s cu:1dernos de copias y aprenderlos de memoria, de manera 
que puedan usarlas en cualquie,a ocasión y reconocerlas no 
sólo en el co:atenido del t rozo donde las h~yan visto por pri
mera vez, sino en cualquiera otra lectura ; y 

7. 0 ÜRAMÁTICA.- Las experie:acias realizadas en los últi
mos años han demostrado claiame:ate que, aú n tratándose 
del idioma patrio, :a.o hay posibilidad de aprender seriamente 
ninguna lengua sin un estudio ord.e:aado y sistemático de la& 
principales cuestiones gramaticales. El abandono o debilita
mie!lto de esta disciplina sólo fomenta la vaguedad y i:;uper
ficialidad de los conocimientos. Se recomienda, por consiguien
te, organizar estos conocimientos e:o. forma ordenada y siste
mática, sin perjuicio de aprovechar en todos los casos los ver
bos y elementos gramaticales que aparezcan en las lecturas 
y ampliándolos dentro de los limites. del programa. Convie
ne usar el castellano para las explicaciones y revisar previa
mente los conceptos elementales de gramática castellana de 
los alumnos. En cuanto a los ejercicios que sirvan para fijar 
dichos couocimientos, se recomienda combinarlos en dos for
mas distintas: t raducciones del castellano al fr océs y vice
versa. 

PERIODO INTERMEDIO 

3. 0 Y 4. 0 AÑO DE HUMANIDADES 

Este pe1fodo debe destinarse principalmente a iniciar el es
tudio de los verbos irregulares y de algunos giros franceses de 
los más usuales; ·a iniciar a los alt mnos en la lectura personal 
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de libros franceses; a completar los conocimientos gr mati
cales, sin perjuicio de continuar las lect uras y conversaciones 
en clase . 

l. º LECTURA E CLASE.-Se continuará en la misma for
ma que en el primer periodo; 

2. ° CoNYERSACTÓr .- Se continuará con 19. reproducción 
oral, cada vez inás libre, por medio de preguntas variadas o 
en forma de expo~ición hecha po).' el alumno. Se utilizarán tam
bién uno o dos cua.dros de la¡i estaciones ; 

3.0 LECTURA PER o AL.- Desde el primer bimestre del 3.0
r 

año debe i.n'iciarse a los alumnos en la lectura personal. Este 
aspecto del trabajo escolar debe estimularse de preferencia , 
pues _da ocasión al alu~ no para utilizar agradablement e los 
conocimientos que va adquiriendo, le permite medir sus pro
pias fuerzas y desarrollar su actividad personal. 

Para facilitar est e trabajo y darle la fuerza del hábito, se 
r ecomienda que, desde el principio del año, se destine una hora 
por semam. para ello. En esa hora cadn, alumno deberá traer 
un diccionario (francés-español), una libreta o c~aderno para 
anotar las palabras o giros nuevos y un cuento en francés, 
para niños, como los de la edición "Le livre rose» u o!,ros. 
Cada alumno trabajará librem.ente, bajo la vigilancia del pro
fesor quien absolverá las consult as que le hagan y se acercará 
a los alumnos para ayudarlos en aquellas dificultades en que 
el diccionario no es suficiente ; les enseñará el uso del diccio
nario y la. formación correcta de su libreta de vocabulario. 
(Anotar los infi:o.itivos en vez de otras formas de verbos, con 
excepción de las muy irregulares, los singulares_, formar deri
vado~, etr.). Esta lectura deben continnarla los alumnos en 
sus casas; la mayor parte lo hacen gustosamente. Una vez en 
el mes o por lo menos en el bimestre, debe revisarse el resul
tado de este trabajo, sometiendo a los alumnos a un examen 
individual que consistiría en una traducción de algunos pá
rrafos leidos en el mes y en. la int errogación sobre algunas pa
labras · de vocabulario. Otras veces la prueba podría hacerse 
mediante una trad ucción por '.escrito de algunos párrafos co
piados previamente en la misma · hora, completándola luego 
con la intenogación· del vocabulario. La experiencia ha de-
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mostrado que la primera forma es más conveniente aunque 
demanda mayor tiempo. Conviene premiar generosamente la 
seriedad y extensión de las lecturas, que son sin duda muy pro
vechosas, aun para los menos dota dos; y 

4. 0 GnAMÁTICA.- Seguir el mismo método del primer pe
riodo. Aprovechar el trat 9,miento de los verbos irregulares para 
explicar y ejercit1:1.r los modismos más usuales. 

PERIODO SUPERIOR 

5. 0 Y 6. 0 AÑOS DE HUMANIDADES 

Están destinados a cor pletar y fij ar definitivamente los 
conocimientos indispensables en materia de lenguaje y gra
máÜca y a inicial: a los alumnos en el estudio y comprensión 
de los grandes movimientos cult.urales del pueblo francés a 
través de los maestros de la literatura francesa. 

LITERATURA.-Para conseguir el objetivo mencionado debe 
dedicarse la m9.yor parte del tiempo a leer y traducl'r en cla
se fragmentos de las obras de grandes es~ritores, debiendo 
los ah mnos complet ar este trabaJ o por medio .de la lectura. 
personal de obras complet as, a su elección, de diversos au'tore::,. 

La lectura en clase no <;J.ebe limitarse a la simple traducción, 
que, por muy cuidadosa que sea, no será jamás suficiente para 
penetrar los elementos afectivos, ideológicos y estéticos q ti.e 
las obras contienen . Debe recurrirse al método de la «Expli
cation du texte », que consiste en hacer que los alumnos, guia
dos y ayud1 dos por el profesor, comenten y analicen en clase 
el contenido de los trozos cuya· traduc~ión habrán preparado 
previamente. El profesor deberá ·cuidar que en la traducción 
no se pierdan los elementos emotivos del original. 

El profesor añadirá a estos comentarios y análisis los hechos 
históricos, artísticos o biográficos que sean indispensables 
para la mejor comprensión del espíritu de los autores y de sus 
tendencias literarias. Se tratará de conseguir asi que los alum-
. Educación · 6 
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nos comprendan la marcha Y evolución de las escuelas litera
rias y las influencias mú tuas de los fenómenos de la vida so
cial. (Ar te, desarrollo de las ciencias, acontecimientos histó
ricos, literatura , etc.). Se evitará igualmente el sistema em
pleado hasta ahora, de dictar resúmenes de escuelas lit erarias 
y biografías que n o h ablan ni al sentimiento ni a la inteligen
cia del alumno y que éste aprende de memoria y repite luego 
sin comprender. 

Después de est e trabajo de clase, se pedirá a los alumnos 
cortos resúmenes escritos sobre los trozos más important es 
o típicos de cada escuela , con el objeto de fi jar mejor los ele
mentos lit erarios que vayan adquiriendo a t ravés de las lec
turas. 
/( GRAMÁTICA.- F uera del repaso const ante de verbos y mo
dismos más usu ales, se explica.rá y ejercit ará todos los ele
mentos gramaticales de los trozos leidos en clase, siguiendo el 
método ya indicado. Es convenient e insistir en que cada alum
no ha ga person alment e t odos los ejercicios ; sólo cuando to
dos los hayan hecho y el profesor haya revisado algunos, se 
escribirá la forma correcta en la pizarra . 

Com o ya se dijo en otra par t e, estos ejercicios deben ser 
tanto d el castellano al francés com o a la inversa, para no des
alenta r a n ingún alumno y ofrecer a todos ocasiones de dar 
la medi da de-sus fuerzas. :~ 

LECTURAS PERS ONALES.-T anto en quinto com o en sexto 
años, es indispensable continuar con las lecturas personales 
ya iniciadas en 3.er año , pe1o·con obras ya más serias y de más 
valor. Con est e obje to el profesor indica rá al principio del año 
una lista de obras y autores, preferen temente los que corres
ponda es;udia r cada año. Sin embargo debe ofrecerse su
ficiente libertad para la elección de las obras, siempre que sean 
adecuadas a la edad y necesidades morales de la juventud. 
T ambién ~se podrían poner estas lecturas al servic io de otros 
ramos, como la Filosofía y la Hist oria . El profesor deberá cui
dar con %mero estas lecturas y disponer , en cada clase, de al
gunos minutos para atender las consultas de los alumnos o, ::,í 
le parece más con veniente, dedicar una hoi a por semana a la 
le.ctura personal bajo su propia vigila ncia y dirección. 
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PROGRAMA DE FRA'NCES 

Primer Idioma 

PERIODO ELEMENTAL 

(1. 0 y 2. 0 año de Humanidades, · 5 horas) 

PRONUNCIACIÓN.-Los esfuerzos deben t ender desde el prin
cipio, a obtener una articulación correcta. Se harán ejercicios 
constantes y metódicos y se indicará, en los casos ·necesarios! 
la posición de los órganos vocales interesados. A veces puede 
ser . útil la . trascripción fonética. · 

. V OCABULARIO.-Se dedicará mucha atención a la adquisi
ción gradual de vocabulario. La coversación sobre t emas de 
la vida escolar, familiar y otros, y, posteriorment e, sobre los 
trozos de lectura y cuadros proporcionarán suficiente mate-
rial . para este objet o. · · · 

LECTURA.-En posesión ya· de un vocabulario conveniente, 
adquirido en los primeros meses , se recurrirá ~ un)ibro de lec
tura que contenga trozos narrativos, anecdóticos, descripti- · 
vos y poesías adecuadas a la edad _de los alumnos. Se leerá 
de 15 a 20 pág inas en cada año. 

GRAMÁTICA.-Para el estudio d~ la gramática se aprovecha
rá preferent ement e el material que present e.o. las lecturas en 
clase, sin perjuicio de ir sistematizando gradualniente algu
nos de los elementos gramaticalei;,. . 

PRIMER AÑO 

Se darán a conocer ante todo, las dificultades fundamenta
les del francés, para los p:r;incipiantes: formación del f~~eni
no y del plural de los substantivos, articulo indefinido y ·defi
nido, elisión, contracción, ar ticulo partitivo, numerales car
dinales y ordinales, ~adjetivos i.udefiuidos, pose sivos y demos
ttativos, pronombres perso.o,ales1 con;iparació:4 de · aqje~iyos 
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Y adverbios, la conjugación . E l esfuerzo principal y constan
t e será dirigido al verbo, que s la llave de toda construcción 
gramatical; bastará con los tiempos del indicativo, imperati
vo Y condicional, con los infinitivos y participios de los verbos 
regulares y auxiliares, ejercitados en las formas afirmativa , 
negativa , interrogativa y negativa-int errogat iva. Formas suel
tas de verbos inegulares, si son necesarias, forma pasiva y 
pronominal indispensables para expresarse. 

S EGUNDO A:&o 

Cuidando de relaci~nar las nociones nuevas con las ya ad
quiridas, se agregará : formación del femenino y del plural de 
los adjetivos, adverbios de cs.ntidad, negación, interrogati
vos, adverbios y adjetivos, pronombres posesivos y demostra
tivos, C<Ompletar la congujación de los verbos regulares y au
xiliares;· verbo «y avoir:o, forma pasiva y pronominal, forma 
de verbos ·irregulares indispensables para expresarse, parti
c.ularidades de ortografía y pronunciación de la conjugación 
de los verbos en er, variabilidad del participio pasado, conju
ga_ción con étre, la comparación, infinitivo con un verbo que 

. indique orden, ruego, amenaza , consejo. 

EJERCICIOS ESCRITOS.-(1. 0 y 2. 0 años). Copias, dictados, 
ejercicios gramaticales. 

CuADERNOs.-El que reune más ventajas es el «cuaderno 
diario» que da en resumen la fisonomia de la clase y que, sien
do fechado, permite al alumno remontar fácilmente el curso 
de sus recuerdos. ·se presta para los ejercicios de revisión. 

PERIODO INTERMEDIO 

(3.er año con 5 h~ras, 4.º año con 3 horas) 

El lugar princi pal · pertenece a la lectura y a la gramática. 
PRONUNCIACIÓN.-Hay que vigilar la pronunciación del 

alumno con más cuidado que durante el periodo precedente. 
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VOCABULARIO. -Se cuidará de la enseñanza del lenguaje, 
no sólo la parte material, sino la parte intelectual, sean pala
bras a bstractas que expresen ideas más o menos complejas, 
sean formas sintácticas o idiomáticas. Conviene empezar a 
hacer un trabajo de aprm,.'imación entre diferentes grupos de 
sustantivos y adj etivos fa.-anceses y castellanos que descubren, 
en ambas lenguas, · una semejanza de construcción sometida 
por ligeras variaciones a reglas generales fáciles de observar 
y ret ener. 

LIBRO DE LECTURA.-Se echará mano de lecturas que for
men un cu.adro de la actividad humana, vida de hombies cé
lebres, anécdotas, etc. (20 a 25 páginas por año). 

CoNVERSACIÓN.-La lectura suministra amplia materia 
para la conversación. 

LECTURA SUPLEMENTARIA.- 'Los alumnos serán invitados 
a hacer lecturas suplem!')ntarias que serán controladas por el 
profesor. El programa de temas que forme el profesor debe 
preocuparse de adaptar las lecturas a la psicología de los alum
nos más que a sus cono'cimientos de f..rancés. 

Ambas lecturas abarcarán un mínimum de 50 páginas para 
3. 0 y 100 páginas para 4. 0 año. 

GRAMÁTIC4-.-La enseñanza activa de la gramática deberá 
ser inductiva, es decir, ir de la consta tación del hecho a la re
gla . Los ejemplos serán recogidos en los textos · explicados, 
en seguida, comparados entre sí, y los alumnos tratarán de 
descubrir la regla; en fin, ejercicios de aplicación, sirviéndose 

· del vocabulario adquirido, crearán un automatismo de apÜ.ca
ción. 

TERCER AÑO 

Se estudiarán los verbos irregulares siguientes: aller, envo
yer, dormir y análogos, courir y derivados, venir y ·derivados, 
dire, f aire, lixe, connaitre, naitre, preñdre y derirv-ados, met

re y derivados, suivre y algunas formas sueltas de otros ver
os que se presenten en las lecturas; construcción de frases 
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interrogativas con sujeto que no sea pronombre personal; uso 
de tiempos y modos en frases subordinadas con si, meme si, 
quand, quand meme y demás adverbios de tiempo y con los 

pronombres relativos; (celui qui, quiconque, etc. ), pronom
bres neutros e indeterminados, iniciar el estudio de y, en y 
dont; concordancia del participio pasado en verbos conjuga
dos con «avoir» y «etre» ; frases enfáticas. 

CUARTO AÑO 

Verbos irr~gulares : s'en-aller, ouvrir, vaincre, plaire y aná
logos, battre, boire, croire, conduire y análogos, écrire, crain
dre y análogos, vouloir, pouvoir, savoir, recevoir y ,voi.r. Uso 
de los verbos con quoique (bien que); __ avoir beau;' _quel que 
soit .. , , etc .; quoi que; quelque seguido de adj etivo y sustan
tivo; ne expletivo; plus . . . plus, etc.; complement arios y sus 
combinaciones; n'importe qui, etc. 

PERIODO SUPERIOR 

. (5. º año con 3 horas, 6. º año con ·2 horas) 

LECTURA.-Se procurará alcanzar a dominar la _compren
sión de cualquier t exto . . Se dará la cultura _literaria. 

QUINTO AÑO 

La lectma explicada versará sobre los autores más repre
sentativos de los siglos XIX y XX, con el fin de hacer compren
der a los estudiant es las grandes «et apas» de la literatura en 
_el sjglo XIX, el pensamiento filosófico, el movimiento cien-
tífico y la_s t ei;i.dencias modernas. . 

LITERATURA.-'---Se estudiará por lo menos un autor (o un 
poeta) de cada Una de las principales t er.dencias literarias del 
siglo· XIX, elegi.do de la lista siguiente: 

Chatéaubriand, Víctor Rugo, Lamartine, Musset, Vigny, 
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Ba.lzac, G. Sand, Gautier, Leconte de Lisle, Flaubert, Dau
det , Zola, Renan, Taine, Verlaine. 

Se leerá , a.demás, en clase, trozos selectos de otros escrito
res del siglo XIX y de algunos del siglo XX. 

SEXTO AÑO 

· La lectm a · explicada versará sobre los autore más repre
sentativos de los siglos XVII y XVIII con el fin de hacer pe
netrar en el espíritu de los estudia.ntes el fenómeno literario, 
artístico, social y político que se llama «clasicismo francés» y 
la 'agitación de las ideas filosóficas y las t endencias nuevas 
~ . 

del siglo XVIII. 
LrTERATURA.-Se estüdiarán los siguientes autores : Cor

neille, Racine, Moliere, Pascal, Bossuet, Voltair,e Rousseau, 

Montesquieu. 
Se procurará leer, además, trozos selectos de otros autores 

clásicos. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS. - El trabajo que puede 
cumplirse en la sala de clase no representa sino una débil par
te del esfuerzo que deben imponerse los estudiantes para sacar 
provecho. De ahí la importancia de las "lecturas obligatorias so
bre t e}..'tos de interés y de las lecturas recomendadas y resú
menes escritos sobre t extÓs que el profesor indicará con oca
sión de cada «tema». 

MÍNIMUM DE PÁGINAS POR LEER.-200 páginas para el 5. 0 

y 300 paia el 6. 0 año. 
VocABULARIO.-Se continua1á el estudio comparado y la 

adquisición de expresiones idiómáticas. 
GRAMÁTICA.-=-Se complet arán los verbos no estudiados an

tes. -Se continuará amplificando la Gramática en conexión 
cori la lectura. Casos de inversión del sujeto en la forma afir
mativa, empleo expletivo y facultativo de ne, formas de la 
proposición de comparación (correlación directa e inversa), 
vtirbos irregulares en combinación con conjuncion~s subordi
nantes para conseguir el dominio de las formas sintácticas 
distintas en ambos idiomas. Uso y significado del gei.'undio. 
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PROGRAMA DE FRAN GES 

Segundo idioma 

INTRonuccróN.-La finalidad principal de la enseñanza del 
francés como segundo idioma , es: h abilitar al .alumno para 
comprender y trs.ducir con fac ilidad cualquier obra moderna 
que no presente d ificult ades especiales. Las necesidades rea
les de nuestro pais, las condiciones de nuestra vida escola r y 
las horas de que se dispone, aconsejan dejar en un segnndo 
plano e} dominio del lengua je oral y escrito. 
i El esfuerzo de los profesores debe orientarse, pues, hacia la 
c"a.nsecución de la finalidad arriba enuncia da . Se dedicará , 
en consecuencia, la mayor parte del tiempo a la lectura, tra
ducción y adquisición de vocabulario. · 

El estudio de la gramática tendrá el mismo objetivo, es decir, 
sólo servirá como auxilia r para la comprensión del lengua je 
escrito. Lbs ejercicios gramaticales deberán hacerse preferen
temente ·en forma de frases dictadas en francés para ser tra
ducidas al español. 

El profesor deberá conceder ·1a mayor importancia a las lec
turas personales de los aiL1 mnos, ya que esto constituye el fiu 
primordial de la enseñanza del ramo. Por último, conviene q~e 
el profesor revise periódicamente estos trabajos y premie en 
debida forma la seriedad y extensión de estas lecturas. 

CUARTO ANO DE HUMANIDADES 

(1.er año de Francés) 
(Tres horas semanales) 

PRONUNCIACIÓN.-Se comenzará la enseñanza con ejerci
cios de conversación sobre los t emas más usuales (sala de cla
se, la casa, el cuerpo humano). Ejercicios orales constantes 
hasta lograr el dominio de los sonidos que no existen en espa
ñol. El uso de algunos signºós de transcripción fo:..1ética puede 
ser útil en algunos casos. 

LECTURA.-Por tratarse de alumnos adultos, las lecturas 
(15 a 20 págs.), que servirán de base a los ejercicios orales y es-
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critos serán de preferencia descripciones, relatos "hfst6ricos o 
legendarios y poesías de un valor espiritual y literario superior 
al empleado en el primer ciclo. 

GRAMÁTICA.- La enseñanza sist emática de la gramática 
comenzará cuando la mayoría de las fo1m as ya les sean fami
liares a los alumnos por el ejercicio práctico. 

El material gramatical que se tratará durante est e año es 
el siguiente: articulo definido e indefinido, elisión y contrac
ción del artículo, artículo partitivo, formación del femenino 
y del plural ·el~ los sustantivos y adjetivos, adjetivos posesi
vos y demosti7"ativos, a~verbios de cantidad, comparació;n re
gular de adjetivos y adverbios; verbos: avoir, etre y la·s tres 
conjugaciones regulares (parler, finir, rompre), ejercitados en 
forma afirmativa, negativa, interrogativa y la negativa-i.n
terrogativa y tiempos compuestos de los verbos con los dos 
auxiliares. 

TRABAJOS ESCRITOs.-Copias, versiones y ejercicios .de con
jugación . 

QUINTO AÑO DE HUMANIDADES 

( Segundo de Francés) 

(Cinco hora s semanales) 

PRONUNCIACIÓN. - ~e vigHará la pr.onunciaición con tanto 
cuidado como -en el año anterior. 

LECTURA. - La lectUTa (.25 a 30 páginas), :fiorm,ará el cen
tro de 1a enseñanza. Todos los ej-ereicios orales y ,escritos se 
aigrupar,án al,rededor del trozo 1eíido y se r eferir-án a él. Se 
atenderá ,preforentem-ente a la adquisfo.ión del vocaibulairiio y 
a l,a comprensión de los giros más usual-es. 

LECTURA SUPLEMENTARIA.-Al ,empezar el t emer himestre, 
se dooicará una hora d-e clase semanal paira iiliciar a 1os alum
nos en lecturas persona,l,es, man-ejo de diocionario y forma
ción de voca,bu1ario, 1ba:jo la vJ,gilan-cia directa del profosor. 
Desde el ;cuarto bimestre -estas lecturas deberán ser continua
das ·a,demás por los ,a,lumnos, fuier,a de clase1 con un,. mmi
mum razo,nab1e de :páginas, atendiendo a sus conocimientos. 

GRAMÁTICA. - Se 1comp1etairá la ,gr,amátfoa -elemental sin · 
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insistiT en l,as -excepciones. Se ,estudiarán los ver,bos .reflejos 
y fos i rregulares que a ,continuación se indican : aller, -envo
yer, v-enir y ·análogos, dormir y su ,grupo, faire, dire, lire, 
prendre y compuestos, mettre y compuestos, eonn,aitre, y avoir, 
fa,lloir y los indicativos de vouloir, voir, savoir, pouvoir, rece
voir y dev,oúT. Substantivos demostrativos y posesivos1 com
plementarios y sus •combinaciones. Usos de ilos tiempos y mo
dos con si, quand y demás adverbios tempor.ales y las frases 
r elativas. Ini0iar el iestudio d e y, en y dont. 

TRABA JOS ESCRITOS. - Versiones, ejercicios gramatiica:les. 

SEXTO ANO DE HUMANIDADES 

(3. º de Francés) 

(Cin-co horas sema nales) 

PRONUNCIACIÓN.--Se vigila rá la pronunciación con 'tanto 
cuidado como el año anterior. 

LECTURA.- La base de la enseñanza sigue 
1
siendo el libro de 

lectura: Lecturas de ca rácter literario, histórico y cien ;ifico 
(35 a 40 págs.). Se atenderá, además, de la adquisición de vo
cabulario y comprensión de los giros más usuales, a la penetra 
ción el.e los elementos afectivos, ideológicos y estéticos conte
nidos en los trozos. El profesor deberá cuidar que en la traduc
ción' no se pierdan los elementos emotivos del original. 

LECTURA SUPLEMENTARiA.-Los alumnos deberá.a conti
nuar las lecturas a domicilio (mínimum 80 págs. · en el año). 
Oonviene que el profesor indique una lista de obras adecua.el.as 
a ·1a édad, conocimientos y necesidades del alumno. Se dedicará, 
además, una hora semanal de clase pa ra est as lecturas, ba jo 
la vigilancia inmediata del profesor. 

GRAMÁTICA.-Se completará el estudio de los verbos irre
gulares y de los modismos más usuales. Quoique, quaod meme, 
(avoir beau), quoi que, quel qu e soit, quiconque, n'importe 
qui, etc., quelque seguido de adjetivo y sustantivo, sujetos 
neutros e indeterminados, frases enfáticas, ne expletivo, cuan
to má:s ... tanto más, etc., _impersonalización; ampliar el estu
ºdio de !J, en y dont. 

·TRABAJOS ESCRITos.-Versiones y ejercicios gramaticales. 



PROGRAMA DE INGLES 

PRIMER IDIOMA 

(1. 0 a 6. º año de Humanidades) 

PRIMER CICLO 

FINALIDAD.- L a ense~anza del Inglés en el primer ciclo ten
derá al desarrollo de hábitos cou e~t os de articulación de los 
sonidos peculiar.es del idioma , y a la adquisición de un voca
bulario prácticÓ, es decir, de uso ~recuente, y que se refiera 

. a las actividades del niño en el colegio, en el hogar, et c. Ten
derá t ambién a suministrar un conocimiento coherente de 
la gramática elemental. 

En est a fo1 m.a se trat ará de capacitar a los alumnos para 
que coro prendan la lengua escrita que no presente dificulta
des ~speciales (modismos, etc .); para que se familiarice con el 
idioma hablado , y secundariamente, para que . pueda expre- . 
sarse en forma coriecta sobre sencillos asuntos familiares. Se 
recomienda al prófesor emplear el idioma eh sus clases tan ex
clusivament e como sea pdsible y estimuiar a sus alumnos para 
que también lo hagan durante el trat amiento o repaso de los 
temas que le son familiares. 
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PR!MER AÑO DE HUMANIDADES 

(Cinco horas semanales) 

L.0cTuRA.-C(?mprenderá trozos sencillos de carácter na
rrativo cuya e:>..'iiensión det erminará el profesor de acuerdo 
<'Oil la capacidad del curso. Se recomienda la recitación como 
un medio de afianzar buenos hábitos de articulación. 

VocABULARIO.- La ' bora ; objetos de la sala de clase; divi
sión del tiempo; el cuerpo humano; la familia. Verbos corres .. 
pondientes a las acciones tj_el profesor y de los alumnos duran
ta la clase o la · vida escolar, organizados en series. 

GRAMÁ TICA.-Formación regular e irregular de los sustan
tivos; genitivo anglo-sajón; adj etivos, st1 invariabilidad y su 
col~cación; empleo de los ordinales·; uso del articulo «the», 
procurando qu e los alumnos comprendan cuándo debe usarse 
e insistiendo en los caso·s, tan frecuentes, en que no debe usarse. 

SEGUNDO ·AÑO DE HUMANIDADES 

( Cinco horas semanales) 

· LE-CTURA.-Historias cortas que comprendan alrededor de 
unas 20 páginas impresd.S. Deberá usarse cuadros murales 
para la ejercitación del vocabulario aprendido. 

VocABULARIO.-Repaso al comienzo del año de los temas 
importantes tratados en el p1;imer · año. La comida; la casa 
(mobiliario); deportes y juegos; una o dos estaciones (cuadros 
de H~lzel); medios de transportes modernos y, en general, 
actividades cl.0. la vida diaria , . 

GRAMÁTICA.-Gradación regular e irregular de adjetivos 
y adverbios; usos del gerundio; substantivación del adjetivo; 
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pronombres refl ejos y recíproqos. Uso de los adjetivos que 
expresan la edad, dimension s, valor, etc:. Los verbos irregu
lares de uso más frecuente. Uso de «it» con verbos imperso
nales o a ccidental1nente impersonales. Mecanismo de la in
terrogación y negación , en tiempo simple y en tiempos com
puestos. 

SINTAXrs.-Elementos de la oración simple y ord en d e los 
complementos. Se recomie~da dedicar bast ante tiempo a estos 
aspectos de la sintaxis inglesa. 

PRONUNCIACIÓN.-No ·deberá descuidar~e la descrimina.
ci6n de los sonidos característicos del idioma, especialmente 
de las vocales, aunque sin ,da r a las explicaciones una extensión 
qu0 perjudique la comprensión del idioma escrito. 

TRABAJOS ESCRITOs.-Se h arán frecuent ement e y consis
tirán en ejercicios de preguntas y respuestas acerca de los tro
zos de lectura; complet ación de frases destinadas a asegurar 
los conocimientos grama,t icales, etc .. 

TERCER ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

LECTURA.-Además de analizar en clase los trozos de lec
tura contenidos en el t exto, s·e recomienda qu e el profesor asig
ne a los alumnos la t area de preparar en clase traducciones es
critas de artículos sencillos tomados de revist as o periódicos 
ingleses. Esta clase de ejercicios implica la necesidad de hacer 
un estudio ordenado de los modismos más corrientes, los cua
les podrán clasificarse, ya atendiendo al verbo (to strike a 
match), ya a la preposición ·(to look for, after, etc.). 

GRAMÁTICA.-Pronombres relativos, . verbos defectivos, im
personales. Formación de la voz pasiva. 

SINTAXIs.-Comple:mentos directos seguidos de la voz· pasiva. 
Complemento indirecto sujeto de la voz pasiva. Oraciones con 
sujeto indefinido. Verbos de movimiento y posició.a. 
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SEGUNDO CICLO 

FINALIDAD.-La enseñanza del Inglés en el segundo ciclo 
debe ser un medio para que los ~lumnos adquieran ideas cla
ras acerca de la cultura, psicología colectiva y costumbres de 
los grandes pn.íses en que se habla este idioma. 

La primera finalidad que ha de perseguirse será , por t anto, 
capacitar a la mayor parte de los alumnos de cada curso para 
qu e puedan leer con provecho cualquiera obra clásica · o mo
derna que no presente dificultades especiales. Es sabido que 
no son precisamente las obras técnicas las que presentan t ales 
dificultades. Es posible, por ejemplo, que ciertos alumnos con 
inclinaciones a la Ingeniería o Mecánica emprendan la lectu
r a de un tomo de «Popular Mechanics" ,. revista que ejerce una 
enorme y útil atracción sobre muchos jóvenes chilenos. Pero 
sería conveniente evitar la lectura de novelas que contengan 
sátiras o expresiones de slang di~íciles de entender o interpre
tar, como sucede, por ejemplo, en ciertas obras de Galdswor
thy. 

En seguida , es preciso tratar que bs alumnos se familia
ricen con el idioma hablado, pudiendo coger con facilidad el 
sentido de lo que oyen. La utilidad de entender el idioma es
crito y hablado es enorme si se la compara con la habilidad 
de escribirlo o hablarlo, dada nuestra situ ación geográfica. 
Sin embargo, aquellos alumnos que posean una facilidad na
tural d~ expresión oral deberán t ener oportunidadeJ3 de perfec
cionar su habilidad, durante las «conve~·saciones» sobre los 
trozos u obras leidas. 

Todos los· métodos conocidos pueden tener cabida eI;1 el se
gundo ciclo; y no hay duda que el método intuitivo puede com
binarse con procedimientos propios de otros métodos cuando 
el profesor crea que debe evitarse la superficialidad de los co
nocimientos gramaticales necesa:r·ios para la obtención de la 
finalidad principal. 
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CUARTO ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

LECTURA.- Comprenderá t rozo::1 de difer ntes actividades 
de la vida diaria que ensanchen el vocabulario del <1lum
no y la lectura de una novela corta o hi storia de 50 a 100 
páginas. Esta lectura deberá ser hecha en clase p ara que el 
profesor t enga ocasión 'de explicar las particularidades del 
idioma inglés. · 

'TRABAJOS ESCRITOs.-Deberá n ser principalment e de tra
ducción y de t al manera qu e sirvan al profesor como medio 
de control para darse cuenta del grado .de comprensión del 
alumno respecto de la leng--1a extranjera . 

GRAM,\.TICA.-Se completa rá el estudio de los verbos defec
tivos, el infinitivo sin «to », el infinitivo ·con «to ». El infic.iti
vo com o sujeto, predicado y complemento, después de verbos 
que significa n ordenar, desear y suponer. Diversas funciones 
del gerundio. Uso del gerundio con el s,ujeto neutro «it». P ar
ticipio pasado con cláusulas absolutas. M odismos más corrien
t es tomando en lo posible com o b ase el verbo o la preposición. 

QUINTO ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

LECTURA.-Comprenderá una selección de t rozos de autores 
ingleses o norte-america nos, clásicos Y contemporáneos, y 
obras cortas que los alumnos prepararán en casa y que 
serán leidas después e.'1 clase.· El profesor aprovechará el 
material de lectura pan explicar el significa do o influencia 
de los a utores u obras en el desenvolvimiento cultural o 
literario del pais respectivo. 
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GRAMÁTICA.- La or:1ción compu sta. La subordinación. 
Estilo directo e indirecto. Uso de shall, will, should y would 
en oraciones subordinadas que dependen de verbos que sig
nifican preguntar, saber y decir. Oraciones indirectas. Ora
sión final (t hat , in or:~.er that). Oración fi nal negativa (lest). 
Oración comparat iva (the more . . . thc more; the less ... the 
less, etc .) . U &o de las preposiciones más corrien tes. 

TRABAiTOS ESCRITOs.- Traducciones, resúmenes, compo::,i
ciones sencillas. 

SEXTO ANO DE HUMANIDADES 

ID os horas semanales) 

LECTURA.- Se intensificará la lecttu·a en casa, debidamen
te controlada por el profesor estableciéndose como mm.imum 
dos obras que no sean cuentos. 

LITERATURA.- Las dos horas semanales se destinarán a 
oont10Jar y a salvar las dificultades de la lectura en casa y a 
proporcionar informa'ción sobre la cultura literaria ingles::t 
hasta nuestros dias. 

GRAMÁTICA.-Repaso de los hechos principales de la sin
taxis inglesa . Oraciones enfáticas. Sujeto pronominal acen
tuado (it fs you wh~ must go). 

·Elemento acentuado representado por una preposición (it 
is his talents he relies on. for success). Formación de nuevos 
substantivos sobre verbos. (to have a smoke, a go, etc.). 
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PROGRAMA DE INGLES 
SEGUNDO IDIOMA 

(4. º a 6. º año de Humanidades) 

FINALIDAD.-Será dar un conocim iento general de la es
tructura del idioma Inglés y un vocabulario sobre la vida dia
ria , lo que deberá servir de base para que el alumno qÜede en 
condiciones de perfeccionar el idioma si le fu ere neqesario, y 
que sus conocimientos de éste al abandonar el Liceo sean su
fir ientes para comprender la lengua escrita sin dificultades li
terarias ni técnica,s y, secundariamente, para que se exprese 
en form a sencilla, sobre tópicos familia.res. 

CUARTO A~O DE HUMANIDADES 

(1.er año de Inglés) 

(Cuatro horas eemanales de clase) 

PRoNUNCIACIÓN.-Se le dará la importancia debida. Se re
cowjenda la fonética como un medio de mostl'ar las calida
des de ciertos sonidos peculiares del Inglés. 

VocABULARIO.-Numerales ordinales y ca rdi;nales, la hora, 
división del tiempo, vocablos más usados en ra vida escolar, 
el .cuerpo hu~ano, prendas de vestir, parentesco, las comidas, 
las diferentes habitaciones de la casa, mobiliarios y comesti
bles. Verbos correspondientes al vocabulario m.en&.ionado, or
gani'zados en series. 

GuAMÁTICA.- Los artículos definidos e indefinidos; el subs
t ántivo; formación regular e irregular del plural; el genitivo 
sajón, género de los substantivos, el adjetivo, el ·comparativo 
regular e irregular; formación del adverbio; pronombres per
sonales, reflejos, posesivos, demostrativos, interrogativos, re
lativos e indefinidos; verbos auxiliares y defectivos; la nega
ción y la interrogación en genera l; verbos irregulares más ne
cesarios. 

LECTURA.-Comprenderá trozos sencillos que despierten in
terés, y cuyo núme1·0 determ~nará el profesor atendiendo ª. 
la capacidad del eurso. 

'l 
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QUINTO ANO DE HUMANIDADES 

(2. º año de Inglés) 

(Tr s horas sem:1,nales de cla e) 

VocABULARIO.- Deportes, medios de locomoción, ofic io. 
y profesiones, elementos de actividades industrial s, comer
ciales, agrícolas, etc. 

GRAMÁTICA.- Substantivación del adj tivo; compleme¡ ta
rios; pronombres recíprocos ; uso de los adjetivos que expresan 
edad, dimensión y valor. Las expresiones it is co~d, warm, te. 
Tiempos con1.puestos; verbos irregulares rn:.ís corrientes. For
mación de la voz pasiva . 

LECTURA.- His torias co_~·fos que comprPudan ::iJrededor de 
30 páginas. D eberi adiestrnrse al alumno en el u ·o d 1 diccio
nario, para lo cual podrán h~cerse algunas traducciones en 
clase. 

TRABAJOS ESCRITOS.- Se barin periódicamente, y consis
tirán cu traducciones y en ejercicios i;;obre los trozos estudia
dos. 

SEXTO ARO DE HUMANIDADES 

(3.er año de Inglés) 
(Tres horas semanales de clase) 

GRAMÁTICA.- Los fenómenos gramaticales no estudiados 
anteriormente, los explicará el profesor a medida que los vaya 
encontrando en la lectura y traducciones. Se deberán estu
diar aquellos modismos más indispensables para la compren
sión del idioma, tomando para esto como base el verbo y la. 
preposición. 

LECTURA.-Compren.derá trozos, cuentos cortos o artículos 
sencillos de prensa que interesen al alumno. 

TRA'.BAJos ESCRITOS.- Consistirán especiahnentc en tra
ducciones durante las cuales el profesor hará observar que 
las palabras suelen t ener mu.y diferentes acepciones, y que 
es preciso buscar sus equivaÍencias con determinadas palabras 
castellanas, etc. Se pedirán tambieu resúmenes de lo leído 
en clase o en casa. 



PROGRAMA DE ALEMAN 

PRIMER IDIOMA 

OBSERVACIONES 

FINALIDAÓEs.-La enseñanza del idioma alemán, en seis 
aüos, tiene dos finalidades : una finalidad cultural que es la 
de verdadera importancia práctica por la cual se enseña, y, 
una fi nalidad pedagógica, que está incluida en les fines gene
rales de la educación. 

FINALIDAD CULTURAL.-La fin alidad cultural de la ense
ñanza del alemán en el Liceo, tiende a capacitar al alumno 
para la comprensión del idioma escrito y para que pueda va
lerse de él, como un instrumento de perfeccionamiento cultu
ral y profesional. 

Un idioma vale, no por si mismo, sino por la · coJ.aboración 
que aporte o que haya prestado a la cultura humana y al país 
que lo habla y lo escribe. El idioma alemán debe poner al almn
no en contacto co~ la cultura general (y no sólo literaria) del 
pueblo alemán. 

FINALIDAD PEDAGÓGICA.-La enseñanza de un · idioma ex
t ranjero en el Liceo encierra una finalidad de desenvolvimien
to psicológico. Su enseñanza debe girar alrededor de los inte
reses del niño en las distintas etapas de su desarroJ.k>; es deci'r, 
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debe estar en íntima relación con su v id:1 :1f ect i va, intelectual 
y activa. 

La comprensión del idioma escrito es la base para conse
guir habl ar un idioma extranjero. Finalidad ideal esta última , 
que no debe descuidarse con lo::, buenos alumnos o con la 
mayoría, cuando medios favo ra bles lo permitan. 

Según estos principios, tienen una gran importancia para 
la enseñ a nza de un idioma extranjero en el Liceo, los medios 
de que se disponga n, los cuales deben cumplir principalmente 
con estos dos requisitos: estar de acuerdo con la psicologia de 
los que van a aprender y dar a conocer; a la vez; el ~a lma de 
la nación cuya lengua se enseña. 

PROGRAMA PARA LA ENSENANZA DEL 
ALEMAN 

(1. 0 a 6. 0 aÍlO) 

PRIMER ANO DE HUMANIDADES 

(Cinco horas de clase semanales) 

En el primer año la enseñanza del alemán tendrá por ob
jeto conseguir, principalmente por medio . de la lectura y lec
ciones objetiva.s, la formac1ón del vocabulario y lentamente 
una buena pronunciación. 

lNTRonuccróN.-Por medio de lecciones objetivas se ense
ñarán las nociones elementales del idioma y sus sonidos carac
terísticos (fonétilpa práctJ,ca). · · 

LECTURA.-El material de lectura estará constituido por 
trozos redactados en forma sen.cilla y especialmente en idfo
ma familiar. En cuanto a su contenido debe estar de acuerdo 

o o 
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con lo expresado en los principios generales y debe prestarse 
para correlaciona.r esta enseñanza con otras asignaturas. 

GRAJ\iIÁTICA.-La enseñanza gramatical debe consistir, ante 
todo, primero en la observación a través de la lectura de los 
fenómenos peculiares de la lengua alemana, que est én al al
cance de la comprensión de los a lumnos dando especial._ im
portanc i;1 a. los ortográficos ; y segundo en la adquisición de 
los siguientes conocimientos: articulo definido e indefinido, 
adjetivos dete1 minativos y pronombres más usados, numera
les ca rdinales y ordinales, la negación, conjugación de los 
tiempos más importantes de los verbos regulares y formas 
más usadas de los verbos auxiliares. Plural de substantivos. 

¡'RABAJOS ESCRITOS y EJ·ERCICIOS.-Confección del voca
bulario. Copia de materias estudiadas con aplicación'.: de loi:; 
fenómenos ortográficos observados para evitar que el alumno 
se mecanice. Memorización de poesías. T ambién se hará n ejer
cicios de conversación, en tal form a que constituyan un ejer
cicio más intenso de comprensión para los alumnos. Algunas 
preguntas deben ser hechas de manera que puedan ser con
testadas sin necesid~d de construir frases completas, sino en 
una o dos palabras. 

SEGUNDO ANO DE HUMANIDADES 

(Cinco horas semanales) 

LEcTuRA.-El material de lectura será semejante, pero rriás 
extenso que el del año anterior: 

GRAMÁTICA.- Ampliación de las observaciones sobre los 
fenómenos gramaticales, llamando e&pecia lmente la · at ención 
hacia la declinación de substantivos, los vefüos separables y 
fenómenos de construcción. 

Enseñar las siO'uientes materias: Conjugación completa de 
la voz activa de los verbos· auxiliares regula res· y verbos inse
parables. Ampliación de los conocimienks sobre los adj et i-
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vos determiootivos y los pronombres. Formas disminutivas. 
Grado.s de corw.paración del adj etivo. Casos que riger algunas 
preposiciones corrientes. 

TRABAJOS ESCRITOS y EJERCICIOs .-Confección del voca
bulario. Copias. Dictados. Manejo d 1 clicccionario. Formas 
fundamentales de los verbos regulares. Memorización de poe
sías. Conversación de la misma forma indicada para el pri
mer año. 

TERCER ANO DE HUMANIDADES 

(Cinco horas semanales) 

En este año .;e tratará de conseguir, además de lo indicado 
para los años anteriores, que los alumnos puedan escribir el 
idioma con buena ortografía y puedan aplicar en frases senci
llas los conocimientos gramaticales estudiados en primer y se
gundo años . 

. LECTURA..-El materi al d e lectura debe ser más ext enso y 

de redacción gradualmente más dificil. 
GRAMÁ.TICA.-Ampliación de las observaciones gramatica

les dando -mayor importancia a los verbos irregulares, al ré
gimen de las preposiciones, al adverbio y fenómenos de cons
trucción. 

Enseñar las siguientes materias: La declinación del adj e
tivo, substantivo, adjetivos determinativos y pronombres. 
Conjugación completa de la voz activa de los verbos separa
bles regulares, verbos impersonales . y formas más usadas de 
los verbos defectivos o auxiliares de modo. 

TRABAJOS ESCRITOS Y EJERCICIOs.-Confección del voca
bulario. Copias. Dictados. Formas fundamentales ele los ver
bos irregulares que aparezcan en la lectura. Aplicación de los 
conocimientos gramaticales aprendidos en los años anterio
res, en frases sencillas. Reconoéfmiento de los casos dr, la de
c;:linaci-ón en los trozos leidos. M emorización ele poe~ias. En 
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los ejercicios de conversación se ex1gírá que los alumnos se 
expresen con mayor corr cción, no olvidando que este es un 
ejercic~ y no un fin. 

CUARTO ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

Al final de este año los alumnos deberán poseer los acciden
tes gramaticales fund.amentales del . idioma, quedando apto~. 
para hacer una buena i,nterpretación de escritos sencillos con 
ayuda del diccionario. 

LECTURA.-El material de lectura estará constituido po r 
trozos redactados en forma más literaria que los usados ant es, 
y su conteni lo debe servir de introducción a los distintos as
pectos de b cultur.1. a,l 0 man:1 (historia, literatura, ciencias, 
arte, etc.). 

GRAñ1ÁTICA.-En este año deben completarse los conoci
mientos gramaticales observados y adquiridos e:a años ante
riores, y sist matizar los siguient es : Co.uj ugación completa 
de los verbos auxiliares de modo. Vel'bos irregulares. Verbos 
reflejos y voz pasiva, . Completar la declinación. Régimen de 
las preposiciones. El .1dverbio. Conjunciones. La co~strucción. 

TRABAJOS ESCRITOS Y EJERCICIOs.-Confección del voca
bulario. Familias de palabras. Tipos de verbos irregulare¡,. 
Dictados. Composiciones col'tas por escá!;o aplicando los co
nocimientos gramaticales. M emorización de poesias. Conver
sación. 

QUINTO ANO DE HUMANIDADES 

(Tres horas semanales) 

Al término de est e curso los alumnos deben tener la . sufi
ciente preparación para entender cualquier escrito en alemán 
con ayuda del diccionario, y poseer a la vez un conocimiento 
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general de la cultura y de las cara~erísticas del espíritu ale
mán. 

LECTURA.-Se continuará en este año la lectura en clase 
de trozos literarios que mejor reflejen las cualidades ·del autor 
y encierren. una época importante del desenvolvimiento del 
espfritu alemán. Importancia especial se dará a la vi da .y obras 
de Goethe y Schiller. 

Como en este año las horas de clase se reducen, el trabajo 
doméstico de los alumnos será más importante. Se t1 atai·á de 
conseguir que los alumnos lean lo más posible y p:rnseoten 
al fin del año una cantidad de lectura y de trabajos que acre
diten cierto es.fuerzo y eficiencia . (Está demás decir que el 
alumno que va a estudiar can eras universitarias debe adc.ui
rír el hábito de leer en_idi.omas extranjeros). 

TRABAJOS ESCRITOs.-Confecci6n del vocabulario. Tra
bajos de redacción en alemán y tra ducciones al castellano por 
escrito y orales. Memorización de poesías. 

SEXTO AÑO DE HUMANIDAD-ES 

(Dos horas semanales) 

Al salir del sexto año el alumno debe quedar en condiciones 
de comprender y de interpretar en castellano escritos redac
tados en idioma alemán con-iente, y capacitado para traducir 
cualquier escrito con ayuda del diccionario. 

En cuanto a la mater'ia de este año valen las mismas obser
vaciones hechas para el año anterior, tratando, naturalmen
te, de intensificar la cantidad de la lectura y su contenido debe 
estar en parte en relación con la carrera o ciencia., a que el 
alumno .va a dedicarse al salir del Liceo. 

TRABAJOS ESCRITos.-En .la misma forma que los indica
dos para el año anterior. 
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PROGRAMA DE ALEMAN 

SEGUNDO IDIOMA 

(4. 0 a 6. 0 año de Humanidades) 

Al r edactar este programa para la enseñanza del alemán 
en 3 años, quei'emos dejar establecido que, por tratarse de 
una experi encia que se intenta nuevamente en las humani
dades, no podemos hacer otra cosa que enunciar sugestiones 
para un programa, que se podrá reformar· o perfeccionar en el 
futuro con la ayuda de las observaciones de los colegas. 

Lo expresado ya en las Observaciones, que sirven de jntro
ducción al prog;:ama de l.º a 6. 0 años de Humanidades, puede 
aplicarse en general i)ambién, a est e programa reducido de 4. º 
a 6. 0 año. 

Toro ndo en consideración los fac:tores positivos para la 
enseñanza . del idioma que empieza en el seguudo ciclo, como 
el de la mayor madurez mental Y el del interés de los alumnos, 
puesto que éstos, al elegir en el 4. º año, tienen mayor discer
nimiento, señalaremos aqui, lo que consideramos la rninima 
preparación susceptible de conseguir con el horario de que se 
va a disponer, para que el profesor, de acuerdo con los medios 
favorables que pueda aprovechar, la amplíe y la intensifique 
al máximum posible. 

La fin1:1,lidad de la enseñanza del alemán en 3 año's será ca
pacitar al alumno para que pueda interpretar el idioma es
crito con ayuda del diccionario. Se le proporcionarán los co
nocimientos fundamentales del idioma que le permitan su 
futuro perfeccionamiento y se le dará una idea general de la 
cultura alemana. 

En consecuencia, todos los conocimientos gramaticales que 
se suministren y los ejercicios que se hagan, estarán en función 
de la comprensión del idioma esci"ito., evitando todos aque
Jlos que sean de aplicación en los aspectos activos ·del idioma, 
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CUARTO ANO 

(Tres horas semanales) 

En este año los alumnos deberán aclqui.rir un conocimiento 
general de la estructura del idioma, una buena pronun.ciación 
y un vocabulario lo más extenso posible a base de una lectu
ra intensiva . 

l NTRonuccró .-Por tratarse de alumi1os de cierta ma
durez mental, se puede entrar en materia con los fenómenos 
de la lengua alemana, que tengan relación con los conoci
mientos aclqufridos por los alumnos en el idioma rnaterno y 
en e l idioma qt1e han tornado como principal. 

LECTURA.-El material de lectura debe estar constituído 
p or trozos redactados er forma sencilla y su contenido debe 
estar en relación con la edad ele los al,1mnos y prestarse par 
correlacionar esta enseñanza con la de otras asignaturas. 

GRAIWÁTICA.-Observar los fenómenos de construcción. E l 
artículo. Los numerales. Pronombres y preposiciones má · 
u.,-ad9.s. ·Conjugación de los verbos regulares y form as más 
usadas de los verbos au xiliares en general. La declinación: del 
adjetivo ; del sustantivo, de los adj etivos determinativos y 
de los pronombres. 

TRABAJOS ESCRITOS y EJERCICIOS.-Confección del voca
bulario. Manejo del diccioo.ario. L~~ formas fundamentales 
de los verbos regulares y la s de' los verbos irregulares que apa
rezcan e:a. la lectura. Me~orización ae poef!ías. 

QUINTO ANO 

(Cinco horas semanales) 

Al final de este curso el alumno deberá quedar capacitado 
para comp:i;e-~der trozos sencillos con ayuda ~del diccionario. 

LECTURA.-El material de lectura en este año debe aumen
tar en extensión y en dificultad . al del año ant(;lriór: 
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GRAM.ÁTICA.-Completar la declinación. Conjugación de 
los verbos auxiliares en general, verbos irregulares y voz pa
siva. El adverbio. Las conjugaciones. La construcción. 

TRABAJOS ESCRITOS y EJER.CICIOS.-Confección del voca
bulario. Formas fundamentales de los verbos irregulares en 
tipos. Familias de palabras. Memorización de poesias. 

SEXTO ANO 

(Cinco horas semanales) 

Al salir de se:x.'io año los alumnos deben poseer las nociones 
fundamentales del lenguaje, que les ~irvan de base para un 
futuro perfeccionamiento en el idio;ma y quedar aptos por lo 
menos para interpretar escrit·os· en alemán redactados en idio
ma corriente, con ayuda del diccio.o.ario. 

LECTURA:-Lectm·a y traducción de trozos literarios su
ficientes que capaciten al alumno para que pueda interpretn.r 
el idioma escrito con ayuda del diccionario. Importancia es
pecial se dará al estudio de la vida y obras de Goethe y Schi
ller. 

GRAMÁTICA.-Completar los conocimientos gramaticales y 
de sintaxis, especialmente, aquellos que tienen valor como 
elementos interpretativos y de técnica del idioma. 

TRABAJOS ESCRITOS y DE EJERCICIOS.-Confección del vo
cabulario. F::i.milias de palabras. Traducciones al castellano 
por escrito y orales. Poesias. 
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PROGRAMA DE ITALIANO 

PRIMER IDIOMA 

FINALIDAD. Traducir correctamente cualquiera obra, del 
Italiano al Castellano. Comprender completamente la lengua 
hablada. Expresarse oralmente y por escrito con toda co
rrección. 

PRIMER AÑO 

( Cinco horas semanales) 

Conversación sencilla con palabras usuales, sobre los tema$ 
siguientes: aula, 0asa, ciuid;ad, naturaleza, cuerpo humano, ves
tido, alimentaición, familia, tiempo y temperatur,a, medios de 
transporte, animales doméstiicos. Uno .o dos cuadros de las es
taciones, o de escenas de las distintas actividades y ambiente 
de la vida diaria. 

LECTURA.-Los trozos en prosa y verso que se alcance a 
leer, conversar . y r,esumir durante el año . .Análisis gramatical 
y ejereicios sobre los miismos, haciendo notar las diferencias 
entre el Castellano e Italiano. 

GRAM.<\.TICA. - Nociones de Fonética. Semejanzas ·y diferen
cias de pronunciación, en rel,a;ción al Castellano. Acentos. Após
trofo. 

Artículos definidos e indefinidos. Género y número. Adjeti-
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vos numerales, posesivos, demostrativos, interrogativos e inde
finidos. 

V,er,bos: essere y ,avere. Primera y segunda conjugación r e
gular. Formas r eflejaJS. 

Adverbios. Preposiciones. CiO'IlJjun-ciones. Dictados. Peque
ñas eomposiciones sobre temas r ela,cionados ,con las iJ.ecturas, 
o de la vida diaria, toéLo en forma muy sencilla y trata<lo pri
mero ·en clase ,en forma oral y ,esquemática. 

Lectura doméstica. Revistas infantiles y euentos muy senci
llos. 

Resumen oral y escrito de los párrafos y cuentos leidos en 
casa, de a,cuerdo ,con un pequeño plan de in:fiormaci'ón de lec
tura, proporcionado por el profesor. 

SEGUNDO AÑO 

( Cinco horas semanales) 
Repaso de las materias tratadas en el año a,nterior. 
CONVERSACIÓN. - Ampliación de los tema,s tratados en pri

mer año. 
Otficios, profesiones, comeróo·, industrias, ·etc. 
Uno o dos ·cuadros de laJS esta,ciones o de ·cenas diversas 

de la vida diaria. Nociones ,e,l,ementales sobre ,geografía e his
toria •de Italia. 

LECTURA.-TDo.zos ,en prosa y verso, comentados y resumi
dos por toda la clase y por los mejores almnnos, en forma 
de " ,cJharla" ante d profesor y alumnos. Ellos mismos co
rrigen ,cuando el ,o,rador se ,equiv1nca y no es capaz de corr,e
girse solo. 

GRAMÁTICA. - ISubstamtivos defectivos y compuestos. Cam
bios en las categorías y en el ,género. Uso del sub~tantivo 
como atributo. 

Adj·etiVios.~Gmdos y alter acion,es. 
Usos ,especiales de : tuttü, t aile, altro, stesso. Concordancia y 

colocación del adj·etivo. 
Pronombr,es demostrativos: ·iÓio y lo. 
Pronombres relativ1os: Ohe, cui, il qua le, CJhi. Uso del ne. 

Substantivos uis3idos :pronominalmente. 
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Verbos de la te1'0er a conjugación regular. Verbos irregula
r · : andare, dare, fare, star,e. 

Vergos irregulares en-er e. Principales tiempos de los ver
bos : dovere, potere, saipere, vedere, volere . .Algunos derivados 
y compuestos. 

Ver,bos irregular en-ire. Principa,lcs tiempos de dire, ve
nire y algunos dcriv,a:dos y compuestos. Uso de los auxiliares 
essere y aver e. 

,Concordanc-ia del participio pasado. Preposiciones. Formas 
y r elaciones que expresan. üonjtmcione.s. ,Cooi'<linadas y sub
ordinadas. 

Lectura a domicilio. Diario·, r evistas y cuentos, con r e
súmenes orales y escrito. , como en Primer Año. 

TERCER AÑO 

( Cinco horas semanales) 

Ropa.so de l,as materias gramaticales tr,ata;d•as antcri.ormen 
te, ® forma in<luctirva, practicándolas intensamente en ejerci
cios de fraseologfa, y,a ca tradtTci>end o d el caste:Uano al irta
li,ano o formando las :frases por los mismos .alumn os. 

V,erbos i-rregularoo en-ere (completos) : <lovere, porre ( po
ne re), poter e, sapere, scoglier e, tenere, vcdere, volere y sus 
derivados y compuestos. 

Verbos irregular.es en-ire (completos): aprire, dire, morira, 
udi.re, uscire, venire y sus deriv,ados ·compuestos. 

•LECTURA.-Se leerán trozos de carácter narrativo que, en 
total, correspondan má;s o menos a 30 página,s impr,esa.s en 
tiJpo ,corriente. 

Seis a diez poesía·. C@os, romanzas, sainetes y monólo
go.s. Lectura .a domicilio. Sr. ,exigirá la lectul'a de tres cuen
tos o n ovelas cortas. P ar a ,controlar esta actividad se pedi
rá a cada a lumno un cuaderno de vocabulario monolingüe, 
por orden de lectura, y r esúmenes corto · de cada libro, se
gún las i•nstrucciones dadas en el Primer Año, pero en for
ma más completa. 
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Se deberá hacer 1·elatar ·brevemente el contenido esencial 
de las lecturas ,a domicilio . 

.Se leerán diarios y revistas, comentando en clase los pá
rrafos d e actualidad o los :mru; interesantes e instructivos, 
dand•o preferencia a los detalles de la vida y costumbres ita
lianas, a su comercio, industria, artes, literatura y política. 

Cartas come11ciiales, sociales, :familiares. Notas breves, tar
jetas postales, invitaciones, etc. 

Composi,ciones sobre distintos t emas. 

CUARTO AÑO 

( Tres horas semanales) 

ü RAM.'\.TICA.-Aplicación de lo estudiado anter iormente, en 
ejercicios e intensa fr.aseología. Dominio de tod,os los verbos. 

LECTURA. - Trozos de buenos ,autores, como lVIanzoni, Pe
llico, De Amicis, Carducci, Pascoli, Grazia Deled,d,a, .rumie 
Vivanti, Ada Negri, etc., analizando a fondo cada trozo, li
teraria y gramatioolmente. Leer2 comentar y r esumir diez 
poesfa.s. Coros, romanzas, sainetes y monólogos. 

•Composiciones diversas sobre lecturas, incidentes de la vi
da diaria, excursiones, visitas a fábricas, establecimientos edu
cacionales y púbfü~oo, conferencias, representaciones de bue
nas compañías dramáticas, etc. 

LEC'rURAS A DOMICILIO. - Se leerán por lo menos tres •bue
nas novelas, haciendo de ellas una crítica y un br-éve resumen 

· oral y escrito, según instrucciones anteriores. 
LITERATURA. - ,Se empezará por un estudio general de la 

geografía e historia de Italia, en los comienzos de su vida 
literaria. 

Cultura ·medieval y literaturas romances. Origen de las 
lenguas neolatinas. Formación del Italiano vulgar. La Cor
te de Federico II y la escuela poética siciliana. Firenze y el 
"estilo nuevo". San Francisco. El drama reli:gioso en la 
Umbría. · 
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QUINTO A:&O 

( Tres horas semanales) 

LI'l'ERA'rURA 

El tr cientos. Dante y la Divina Comedia. Sigm:ficados uni
versales del poema dan<tesco. El contenido del poema saigr.ado. 
Fraincisc..a Petrarca y el Ga,ncionemJI. Ju·an Bocaoci-0 y e,l De
camerón. 

Influencia de la liltera.tura italiana del siglo XIV en la 
literatura europea. El Renacimiento y la gloria de Roma. La 
vida italiana en -las cortes del si<>'lo XV. Lorenzo el l\!Iagní
fico. Poliziano. Matteo Maria Boiar do y el poema caibaill.eresco. 
León Bautista A1herti. El genio de L eonard10 da Vinci. 

El si,glo XVI. :La obra !histórica <le Mrucchiav.elli. Ludovico 
Ariosto y iürliando Furi so. E ,l p oema heroico cristiano de 
To.Tquato Tasso : La J erusalem liibertada. 

1Se estndi,arán -los siguientes a utores, ,leyendo trozos esco-
gí dos de cada uno de ellos. 

Siglo XIV.~Dante. Petr~rca. 
Siglo XV.-Matteo María Boiar1do. LoTenzo de Médici . 
.Sig·lo XVI.-1\!Iaccihiavelli. Ariosto. T.a:sso, 
Se harán comp,o:siciones y .resúmenes de tr,es ,buenas nove

las, por lo me,no , con sus respectivas críti:cas '()rrales y escri
tas. Se 'harán trabajos de investi,gación, ,en relación a los au
tores •estudiados, a sus obras y a la influencia ,ej ercida en ·su 
época. Se oompondrán sainetes . y pequeñas comedias ori<gi
nales, que se representarán en el ,colegio. .Se ,leerán diarios 
y revistas y en horas oopeciales de l1a ·ru0ademia o el círculo 
de Italiano se ,comentaTáin los trabajos hoohos y las obras y 
artículos leídos . 

.Se mantendrá ,corr,espondencia -con los alumnos de Italia, 
manteniendo un inter,cambio ·de libros '.del •país y otros obje
tos de interés. 

Se cola-borará ·en revistas ita:li:anas del país con trabajos 
or,i-ginal,e,s o tr.aduciendo trabajos interesantes de otras asig
naturas al Italiano·. Ejer.cita·ciones gramaticales completas. 

8 
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SEXTO AÑO 

( Dos horas semanales) 
Suporn:ien<lo que en e te cur o ya los alumn os dominan la 

gr amática y el len guaje oral y cr ito, el estudio de la lite
r atura se hará más jn tenso y prof U'lldo. 

1Siglo XVII.-Influencias españolas en la literatura italia
na. Gongorismo y Mari'llismo. E l poema heroicóm.i oo : La Scc
chia rapita de Aleja,ndro Tas oruí. 

E tudios -científicos del ,si,glo XVII. Galileo Galilci. La nue
va filosofí.a y J uan Bautista Vico. 

Caractere.s del siglo XVIII. La .AJ:cadia y las otras acade
mias italianas en sus r elaciones con la cul tura europea. 

El teatro <le 1P . Metastasio . 
La Renovación italiana y la E nciclopedia francesa. El tea

tro d e Vfotor Alfieri . La poesía ó vil de G. Parini. J aicobo 
Leapardi. 

El siglo XIX.~La literatura del Resurgimiento. El ROIJllan
tiicismo Halian.o . G. B erchet . La novela : A. Manzoni. Los úl
timos r ománticos : G. Carducci, poeta de la Teroora I talia. 

El pensamiento -crítico y filosófico a fin es de siglo XI X . 
La nueva poesía: Juan. P ,ascoli ·y Gabriel D 'Annunz:iio . 
Caracter es generales de la l iteratura del siglo XX . 
.Se ,estudia rán lo siguientes autores, leyendo, comentando 

y r esumiendo t rozos y libr os de : 
Siglo X VII.-Galileo Galilei. 
·Si,glo XVIII.-Vittor io Alfieri. J1osé P-arini. 
1Siglo XIX . - Alejandro . l\fanzoni . .Silvio P ellico. Giosué 

Card U!cci. Giov,anni P ascoli: 
.Siglo XX. - Giov,an'llÍ Ver.ga~Antonio Fogamaro-Luigi 

·Pirand ello.JG-Loivannii. P apini. Admnás se leerá!Il libros y trozos 
escogidos de : D 'azeglio, Giusti , Tommaseo, Nievo,· Ca;puana, 
Fucini, Martini, P,anzim.i, Bontempelli. 

· GRAMÁTICA . .:_ Ejercitaciones iritensa;s alre<ledor de las lec
turas. 

Como en ,el Quinto Año se 'harán trabajos escritos de toda 
índole con la may,or corr.ección posible. 

V,ersiones del Castellano al Italiano. 



PROGRAMA DE ITALIANO 

SEGUNDO IDIOMA 

FINALIDAD. - Comprensión de la lengua h,a,blada y es0r1ta. 
Traducir con cierta facilidad, ·cualquiera ob11a del Italiap.o al 
Castellano. Tener cierta ,base para aloanzar a expresar~ con 
bastante ,corrección, mediante un poco de estudio y práctica, 
después del sexto año de Humanidades. 

CUARTO A:&O DE HUMANIDADES 

( Tres horas semanales) 

,Co'll'versación sendlla con pala:bras usuales sobre loo temas 
sigu-ientes: aula, casa, 01:udad, naturaleza, cuer,po huma.no, ves
tido, alimentación, familia, tiempo y temperatura, medios de 
transp:01rte, an~mailes <l:oméstiicos. Método directo. Lectura si
lenciosa con ejercitaciones ese-ritas p,r-01gresiv,as. sobre· el voca
bulario. Lectura ,en ,alta voz tdc los mismos trozos, onvensa
ción y r,emwnen oral de cada trozo. Algunas poesías oon sus 
respectivos cameintarios y resúmenes orales en prosa. Análisis 
gramatical en r elB1Ción con las lecturas, haieiendo notair las di
ferencias entre el Castellano e Italiano. 

GRAMÁTICA. - Breves nociones ,generales de fonétfoa, com
parando ·con el Castellano. 

Las mismas materias gramaticales del Primer Año de Hu
manidades; pero en forma más sencilla y aplicándolas siem
pre a las lecturas. 

:Si el profesor nota fa:cilida,d ,en el aprendizaje del Italia
no, podrá hacer ·di<Ctados y pequeñas composiciones sen-ci
llas. 

Lectur,a doméstiica: Igual al Primer Año de Humanidades. 
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QUINTO AÑO DE HUMANIDADES 

( Cinco horas semanales) 

Repaso de las maw11ias tratada en el año anterior. 
CONVERSACIÓN. - .Ampliación de los t emas 'tratados en 

P.rimeT Año. Nociones elem,entales sobre Geografía e Historia 
de Italia. 

LECTURA. - L ectura de trozos ,en pro a y verso, en forma 
silenciosa, con ,ejercitación escrita pr,o,gr iva sobre el voca
bulario. 

iLectura en alta voz de los mismos trozos y poesías; con
versación y resumen ora1. Los .alumnos capacitados por su fa
cilidad lingüística, resumirán lo trovas delante de la .clase 
y del profesor, corrigiendo los mismos alumnos. 

GRAMÁTICA. - Igual al Segundo Año de Humanidades, pe
ro brevemente y ,en relación a las lecturas tratadas en clase. 

· LECTURA A DOMICILIO:-Igual al Segundo Año ele Humani
dad,e,s. 

Dictados y pequeñas ·ciomposiciones sencillas, si ,el adelanto 
de la ,clase lo permite. 

Coros, romanzas, sainetes sencillos. 

SEXTO AÑO DE HUMANIDADES 

( Cinco horas semanales) 

Repaso, ele las materias gramaticales tratadas anteriormente 
en forma inductiva, pTacticándolas ,ein ejerd,cios ·escritos de 
fraseolo,gía, del Castellam.;o, o en Italiano dir,ectarrnente, en for
ma de 1comp'1etación. .Se terminará el ,estudi•o de los verbos 
en la fornia más prác1Jí0a y rápida posible. 
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LECTURA. - .Se leerá trozos y poesías de buenos ·autores del 
siglo XIX y XX, primero en forma silenciosa cion ejereita
ción escrita del vocabulario. En seguida en ,alta voz, con con
versación y r,esúmenes orales. 

L E CTURA A noM1cn,10. - Se exigirá la Lectura de una no
v la sencilla 1con .resumen, ,conforme a 1as instrucciones da
das en Primer Año. 

Lectura de diarios y r evistas. Comentarios orales y escritos 
de los m jores artfoulos. Cartas -comercialesi sociales y fami
liares. 

Notas breves, tarj eta.s postales, invitac.iones, etc. Composi
ciones, si lo permite el adelanto de los alumnos. 

LITERATURA. - Noci.iones .gener.al,e.s y esquemáticas del des
arrollo li berario en I ta1ia, desde sus 1comienzos. Estudio rá
pido de los autores más conocidos. Dante, 1P.etrarca, Mac0hia
velli, Ariosto, Tasso, Galileo .Gafüei, Alifieri, Manzoni, Car
ducci, Foga:zzaro, Piran dello, ,D 'Annunzio, LPapini. 

Aquellos alumnos que d1::noten mayores facilidades lin
güísticas y tengan interés por el Italiano, podrán estudiar 
más a fondo algw escritor de su ,predileceión y dar peque
ñas '' c:harla.s'' ante sus cio,mpañeros, sobre sus trabajos. Lee
rán -el número de obras que ·alcancen a leer ,con provecho. 

Dada la fo0ilidad del Italiano para alumnos de hrubla la
tina, y su semejanza -con el Castellano, ha•brá seguramente 
muchos alumnos Que ·en tres años ailcanzarán c,asi el nivel de 
conocimientos y la ,práctica lingüística de los alumnos que es
tudian el ItaMano como idioma principal, desde el Primer 
Afio de Humanidades. 
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PROGRAMA DE MATEMATICAS 

PRIMER CICLO 

Plan de estudios: 
Primer Año: 4 horas semanales de clase; 
Segundo .Año: 4 ihoras semanal-es de claJSe; y 
Tercer Año : 4 horas semanales de da.se. 

OBSERV .AiCIONE:S 

l. CONSIDERACIONES GENERALES. - Al confociciona.r los pro
gramas ,del :prüuner ciclo de l,a Educación Secillidaria1 se han 
tomado como base, en resguardo de las exiigencias de corre
lación, los programas del grado primario. Atendiendo a 1a 
necesidad: d e intensir.fü.car y af.ianzar ciertos conocimientos, 
considerándolos desde un nuevo prun.to de vista, debieron in
cluirse ,en el ,programa mateúas que figuran en el de prime
ra enseñanza. 

En efecto, dado que el objetivo d e la ,escuela elemental es 
impa1itir una .en-señanza común, obJ.iigatoria y, siempre ·que sea 
compaübl-e ,con desarrollos mentales poco elevados, 1o más am
plia P'Osib1e, las materia,s que .ella ,consiid,era no pueden estar 
del todo entrrubadas y escogidas con arreglo wl plan racional 
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y sistemático que es una de olas características del grado se
cundario. En esta situación1 se ha debido insistir en cierta 
materias inchúdas en la ·primera ,enseñanza, aprovechando en 
su tratamiento el mayor desarrollo mental y capac,idad de 
caibstracción de los alumnos. 

Admitido este criterio, ca-be observar que el programa del 
primer año se aparta poco del que se encuentra en vigencia 
en 1os ex tos años d:if eren ciado · de la educación primaria. Las 
materias son: las cuatro operaciones fundamentales con en
teros, .complejos, y fracciones comunes y decimal ·; el siste
ma métrico deeimal y sus principale · relacion con medidas 
del sistema antiguo ,actualmente en uso. 

En ,el segundo año, el fundamento del programa es la r -
gla de tres. En ésta materia, dada la importancia del proce
so lógico, debe evitarse la meca,nización que sólo podrá ve
nir •a última hora, ,cuando la •comprensión té sóhdamente 
asegurada. 

En cuanto al tercer año,. d ebe observarse que la enseñanza 
de la Geometría pierde su carácter descriptivo puro, a base 
de intuiciones inmediatas, tan aconsejable en J.os primeros pa
sos de su ·31prendizaj,e; se sistemati.zan los métodos de demos
tra,cíón intuitivos, se introduce el método ctednctivo de Eu
clides y ·el tratamiento 1de toda il.a mater,ia ,es lógico y razo
nooo . . En Aritmética, se avanza 1ffil las aplícaicúon,es del pro
·b1ema de la r,egla de tres a las .operaciones comercial.es. 
('Cambio, .letrrui, .bonos, acciones, parücíones propor,cíonales, 
mezcla,s, ,etc.). 

Como un medio 1prácti·co para la apreciación de los alum
nos, se r,ecomienq,an 1os tra,bajos ,escritos !hechos en clase,. ~os 
cuales pondrá,n de manifiesto ,1a r.apidez de reacción par-a com
prender los probl,emas y, asimismo, la ,corrección de los ra
ciocinios y la exactitud de las opera,cion-es. 

P.ara las tareas, pueden servir, 1wdemás de los problemas 
aritméticos y de comstTucc'ión, las demostraciones de ,ciertas 
relaciones o teoremas Q}Ue requieran ,una inv,estiga,ción lo su
ficientemente seria p~ra formar el hábi.to del tra,bajo perso
na·!, tan in<lispensa,ble en los estudios superiores. 

2. 1EL MÉTODO EN LA ENSEÑANZA DE LA ARIT~ÉTICA, - D~-
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de algún tiempo a esta parte, ee ha sentido la necesidad de 
favorecer en la mayor proporción p:osi,ble el espír\tu de ini
.ciativa de los .educandos. En este sentido, las Matemátiicas 
pueden ·Contribuir ,podero arrnente. ,Conviene que el niño a,pro
veche en este ramo su ·curiosidad y su fantasía, haciendo ac
tivas no sól,o la solución, sino,. ,en lo posible, el .enunciado 
m.ism.o de la ,cuestión por r esolver. Para muchos profesores, 
esto no ,constituY'e propiamente ·U'JJ.a novedad y1 en la mayoría 
de los ,casos, es iperfectamente factii,b1e, ,principalrnente en los 
problemas soibre cuestiones eomerciales1 donde la prensa dia
ria, las ,conversaciones dentro y fuera del colegio y lo que 
se dice en ,la cla:se misma,. son poderosas .fuentes de suge
rencias. 

Relacionada ínt.iJinamente ,con este punto de rvista, está la 
necesidad de ocupar a los alumnos durante el tratamiento de 
las materias y sus apli,cac~ones,_ no tanto ,en la adquisición de 
ciertas habilidades aplicables sólo a la .r,esoludón de proble
mas de técnica especiaJ.izada, que ,carecen de interés prácti
co, ,como ,en la indag.a;ción personal que se basa en la expe
riencia aidquiri<la por los niños dentro y fuera del colegio, 
la que ·por sus ,car.acteres de •espontaneidad, es, sin duda, una 
ayuda poderosa par.a el desenv,olvimiento .de sus faeultades. 

Aun ,cuando ,el ,programa ,considera las materias escalona
das en cierto orden ;par.a los ef.ectos de . su trata,mientoJ. esto 
no significa una norma i1J1violaible. Ademfu'l, el profesor no 
debe perder de vis-ta la necesidad que hay de proponer o ha
cer formar por los alumnos proib1ema,s de solución más com
pleja, que relacionen ,entre sí las materias y,a tratadas y, más 
aun, que por sus diversas p:osibilida,d,es ,d;;i tratamiento, m
,duzcan •a iestudios ,comparativos. 

Investigaciones de tal ·especie acompañadas de u:na discu
sión sobre los datos, la índole del problema y sus consecuen
cias en relación ,con la vida ordi,naria, son, sin duda, de gra,n 
inter,és, · ya .que iponen en acción el ,esfuerzo de 1os alumnos 
mediante investi,g.aiciones individuales que desarrollan en ellos 
la doble ,ca,pacidaici de análisis y síntesis. 

1La aplicación -prá,ctica de la aritmética a cuestiones eco
nómicas sencillas se tendrá muy ,pr-esoo.te ,en cada uuo d,e los 
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cursos de este ciclo. A dicho efecto se ej_ercitará prá,ctic.a.men
te ,a los alumnos en anotaciiones correctas de contabilidad do
mésticas y por P,artida simple,_ en iel cO'Ilocimiento de los efec
tos eorri.erciailes corriientes (factura.si recibos1. letras, pagarées, 
cheques, aiccioo.es,. etc.) ; en el cálculo de impuestos, etc. 

En lo que se refiere al cálculo mentalt el p110fesor debe 
praeticarlo con mesura;_ no se trata de fomentar en los alum-

l nos habilidad€S de interés precario y a,parentet sino de acos
tumbrarlos a r esolver,_ sin necesidad de ayuda escrita1 aque
los cálculos sencillos que se presentan a diario; todo_ recar
go en este sentido es ina,ceptable. 

Es n-ecesar.io .acostumbrar a los alumnos a 'Verificar la co
rrooción de los :resultados obtenidos al 1"1eBOlver un problema; 
se reoomienda,. en consecuencia,_ insistir en este aspecto de la 
labor dedicándole un .tiempo prudente dentro de las clases. 

3. EL MÉTODO EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. - Aun 
0uarudo en -el prim-er año figura,n como materias de Tepaso ail
gunas nociones .geométricas muy simples, no debe olvidarse 
que ello se ib.ace ÚIJ:Ücamente atrúbuy,éndoles el carácter de te-

. mas ocasionales y de ,aplicación a problemas de aritmética. 
(En especi,al, al hablar de 1:as medidas de lon-gitud1. superfieie 
y volumen) . Con esto se remedia la carencia .de continuidad 
existente entre los últimos ,cursos de la escuela primaria y la 
segunda enseñanza; se utiliza, además, la oportunidad que 
-ofrece el sistema métrico decimal de introducir natural e in
evitablemente los primeros elementos de Geometría y, todavía, 
se proporciornan conocimientos reclamados desde ha0e ya mu
cho üempo, con justificada 'i-nsisten<C'ia, eomo necesarios para 
el buen desarDoUo de las clases de dibujo y de trabajos ma
nuales. 

En el segundo año, ,el proceso -continúa esencialmente in
tuiti'Vo, pero sistematizado en los procedimientos de d emos
tración por traslación paralela, simetría axial y giro. Sólo en 
la última parte del año, y a manera de eslabón con el eumo 
siguiente, se introducirán algunas demostraciones axiomáticas 
sencillas, lo que servirá, a,demás, para indicar el significado 
lógico de las d irf.erentes partes del teorema. 

La materia -de lugares ,geométricos y teoremas que es del 
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caso emplear en la resolución de problemas de construcción 
de triángu1os y cuadriláteros,. es la que aparece taxativamen
te en el programa de los cursos respectivos. En el tercer año, 
se evitarán, por lo tanto,_ aquellos casos en que figuren da
t0!3 compuestos, ,como ser: sumas y diferencias de lados o de 
ángu1os. Como se conserva la congruencia íntegramente, el 
profesor queda en libertad de servil'se de ella para los efec
tos de la demostración de aiquellais v•eTdades geométricas que 
son, también, <lemostraibles mediante la traslación paralela, 
la simetrfa axial o el giro. 

PRIMER AÑO DE HUMANIDADES 

Aritmética.-( 4 horas semanales de clase) 

Las -cuatro oip_eracion:es fundamenta1es con números -ente
ros-concretos y abstractos-en el campo numérico ilimitado. 
EjeDcfoios orales y escritos sobre esta materia. A medida que 
se presente la oporttmidad, ,se d,educirán las reglas que rigen 
la multiplicación ·pO'l' potencias de 10, ·por múltiplos de 10, 
por 5, por 25 y por 11, y se darán aquéllas que rigen la divi
sfüilidaid por 2, 3, 4, 5, 61 9 y 10. 

Los números ,c,omplejos. Definición y propiedades f.unda
mentales. Reducción .de un número compJ.ejo a incomplejo en
tero y vice.JVersa. Suma y resta de complejos. Multiplicación 
y división de un 1complejo por un ni(un,ero a:bstracto. Se exi
girán de memoria sólo aquellas equivalencias de uso muy 
g,eneraliza<l.o. (Medida del tiemp·o y de los ángulos; la mo
neda inglesa; el pie y la pulgada -inglesa) . Al -ejer.citar el 
tema con mayor amplitud es necesario acostumbrar a los ni
ños · al mane j,o de ta:blas de equivalencias. 

Números decimales. Se definirán como una ampliación del 
sistema décuplo de los números enteros. Las cuatr.o operacio
nes fundamentales con números decimales. 

El sistema métrico decimal.-Definiciones. Unidades de lon
gitud, de superficie, de volumen, de capaicidad y de peso. 
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Al ·considerar estos temas es indi pcn a..ble utilizar activam.1::u
te el material intuitivo que requieren ,para su cabal compren
sión. E 1os prohlemas que se r esuelvan sobre esta materia, 
deberán aprovecharse los -cono0imiento · ,que lo· ah1mno · po
seen ·eif ·geometría, ampliándolos y l ·arrollándolos cuanto sea 
posible. 

Las fracciones ,comunes. Relaciones entre fracciones deci
males y icomunes. ·Clasificación de las fracciones com1mes. Tú. 
meros mixtos. Amplificación y simplificación de fraecic, ::ics. 
Las cuatro operaciones fundamentales con .fracciones co1ni..111ei:; 
y números mixtos. Reducción de una fra,cci&n -común a de,~i
mal y vice~v-ersa. (J?ara r educir una fracción decimal pt:rió
dica o semiiperiódica a fracción común1 se recurrirá a un va
lor finito aproximado de ella) . 

SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 

Aritmética.-(Dos horas semanales de clase) 

Repaso de la materia tratada e,n el primer año,. 
Regla de tr-e.s simple .dir,ecta e inversa. Ap]i,caciones con 

números en teros y fra-cciones decimales y com 1mes ; se a,pro
vecili.arán, asimismo, las relaciones entre las unidades del sis
tema métri,co decimal y las antiguas actualmente en uso. 
(:Empleo de tablas de equiv.al,encias). 

Ta,nt<;> por ,ciento. Definición. ,Cálculo del tanto por cien
to de una cantidad da;da. Se -cansid·erarán, en ,especial, los ,ca
sos ien que el tanto por ciento ,es una parte alícuota de den
to Y el -cálculo del tanto •por ,ciento partiendo del uno po,r 
ciento. Tanto 1po.r mil; tanto por uno. 

Gan8Jncias y pér.didas al tanto por ,ciento. Cálculo de la 
ganan-cía-de la pérdida-; del precio de venta y del tanto 
por ·c~ent,o d,e ganancia-de pérdida. 

Regla d,e tr,es compuesta. ' - .Su principp,]. .aplicación será 
iJ.a regla de 'Ínterés simple y, dent-ro de •ehla,. ,los ieákulos del 
interés y del t8Jnto por ciento de interés. 
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Descuento comercial de documentos a plazo; letras de cam
bio y pagaréos; valor nominal, descuento y valior real. De
terminación del <les·cuento .comercial; tasa de descuento, re
d cuento; tiempo en que se anticipa el ·pago; <iasos de mo
ra; protesto de letras. El cheque. ·Endoso de -los ,documentos 
comerciales. En el descuento ·corner-cial no se ,considetarám. 
el cálculo ,d·eJ. valor <nominal ni el del tiempo. 

Geometría.-(Dos horas semanales de clase) 

Conceptos geométricos fundamentales : .cuerpo, superficie, 
línea y punto. Trazarlo ,d,e la recta; manejo de }a regla. Rec
tas, rayos y trazos. lVfodida de trazos y operaciones con ellos; 
emple.o del ·dobl,e decímetro y del 'Illetro. 

·Movimiento de· una recta· en el plano. a) La traslación para
Jela. Rectas paralelas; su definición. Resolu<iión de los si-
0·uientes problemas fundamentales irvién<lose de la r eg,la y 
de la escuaid.1'18.: levanta1· la perpendicular ,a una recta ,en un 
punto de ella ; ,bajar la perpendicular a una recta desde un 
punto fuera de ella; trazar ·por un .punto fuera de una rec
ta la ,paralela a ella; y b) 1La rotación.-Angulos: definición 
y clwshfica:ción. (Angulo r,ec·tÓ, a:gu:do, obtuso, extendido y <iom
pleto; ángulos cóncavos y -can'V·exos; · ángulos ,complementarios 
y suplementarios; ángulos ·adya:centes y opuestos ipor el vér
üce) . 
. El ,co·mpás. La 1coircunfcrencia y sus elementos iprincipales. 

(Radio, cuerda, diámetro·, secante, tangente, arco, cír.culo, 
sector, segmento, ángulo del centro y ángulo in1Scrito). 

Axioi:nws geométricos ,ftmdamentales . T·eoreina; sus partes. 
Corolario. La, iguaJd.ad •de elementos ·g·eométricos queda de
mostradá si se les logra 'hacer coin:cidir mediante una super-.. 
posfoión. 

Nociones de congruen-cia. Círculos ,congruentes . .Se demos
trará' por -superposioció.ri , el teorema siguj,elite : "En un mis
mo círculo o· en cÍ'rculos congruentes, · a •cuerdas iguales 00-
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rresponden arcos y ángulo del centro iguales". Aplicación 
de este teorema a la copia, suma y resta de ángulo y a la 
multiplicación d e un ángulo por 11n número ,entero. Medida 
de 1 s ángul-Os. Manejo del tra portador. 

Figuras planas limitadas por r ecta . P olígonos: su clasi
fic,a,ción . PolíO'onos r eO'ular ie irir c,oulares. El triámgulo; sus 
elementos y las denotacione usuales de ellos. Clasificación 
de los triángulos, según sus lados y eo-ún sus ángul,os. 

Construcción de dos triángulos i ósceles sobre 1a misma 
base, a fin de demostrar, por uperposición (simetría a.··üal), 
el teorema : ''La r ecta que une los vértices de dos triám.gulos 
isósceles que tienen la misma base, •bisecta sus ángulos del 
vértioo, dimidia su base y es p erpendi·cular a ella". 

Aplicaciones de este teorema a la resolución de los pro
blemas que si,guen : ,bisectar un ángulo·; dimidiar un trazo; 
bajar la perpendicular a una recta desde un punto fuera de 
ella; trazar la perpendicular media de un trazo (med:i,atriz) 
y levantar la perpendicular a una r ,ecta en un punto cual
quiera de ella,~en el extremo de un rayo. 

Cuadriláteros: su diiv:isión en paralelógramos, trapecios y 
trapezoidos. Denotaciones corrientes de los elementos princi
pa1'es de estas figuras. (Viértices, lados, ángulos y diaigona
les). 

Los paral,elógramos. Definfoión y propiedades fundamen
tales ,del cuadra<lo, rectángulo, rombo y romboide. ( Se reco
nocierán intuitivamente ,mediante la simetría axial y el •giro). 

Los trapecios. Trapecios isósceles, rectángulos y escalenos: 
sus propiedad·es esenciales. · 

Areas de supe:vfides planas limitadas ipor rectas. Area de 
un r,ectángulo ,en función de sus la,dos. Equivalencia de para
lelógramos de bases y alturas respectivamente iguales. Area 
de un paralelógramo. Todo trapecio equi'Vafo a un triángulo 
de la misma altura que él y ,cuya base es la suma de las ,ba
ses d el trape0io. Area de un trapecio. Area ,d_.e super:fii.cies· 
planas de :forma irregular que se obtendrán descomponién
dolas en triángulos y trapecios rectángulos. '(Al considerar 
estas materias •es indispensable recurrir a la intui:ción. Los 
niños deiberán posesionarse de '1a ,equivalenc1a de las fig1lil'as 
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planas dibujando correctamente en papel o cartulina y recor
tando). 

El círculo iconsiderooo como un polígono regular. Lonigi
tud aproximaida de la circunforencia y área aproximada del 
círculo. (1Se ohbendráin, respectivamente, multiplicando por 
22/7 la longitud del diámetro y el cuadrado del radio. Es 
conveniente que los niños determin en experimentailmente un 
valor apr,oximado de ;r). 

Problemas fundamentales de construcción de triángulos y 
cuaidr:iláteros. (1Los datos serán ,úni0a.m~nte, lados y áingu
los) . . Construcción de r ectas pa.ralelas rcon ayuda de la regla 
y el ,compás. (Se utili:aarán los conocámientos aid-quiiridos al 
tratar de 1os p.ara,lelógramos y trapecios). 

Definiciones y propiedades esencia.les d-e los si,gu i-entes cuer
pos geométricos: clllbo, paralelepí-pedo r-ectangula,r, prismas y 
pirámides r,ectas, cilindros y conos rectos de base circular y 
esfera. -Cír-culos máximos y menor€S en Ja esf.era. Sólo si al
canza el tiempo se harán las redes-desarrollos-de algunos 
de los cuerpos indicados más •arriba. 

La tras1ación ·parailela como .procedimiento de superposición. 
Denomina,ciones -corrioentes para los ángulos formados por 
r ectas cor tadas por una trasversal. Aplicación de la trasla
ción paralela a la demostración de los siguientes teoremas: 
1) Relaciones entre los ángulos formados por r ectas p ar,ale
las cortadas por una trasversal; y 2) Relaei_ones entre los 
ángulos que tienen sus lados r espectivamente paralelos. 

Construcción de algtmos '.Polígonos regulares. (,La serie -del 
triángulo y la del cuadrado; si alcanza el tiempo, la del pen
tágono). 

TERCER AÑO DE HUMANIDADES 

Aritmética.-(Dos horas semanales de clase) 

R epaso de la materia trataida en los años anteriores. 
Ley monetaria vigente en Chile. Banc:o Central. Cambio 

internacional, considerando de pref.erencia el con Alemanfa, 
Argentina, España, Estaidos Unidos, Inglaterra e Italia. Pa-
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r la -ej ercitación de ,es ta materi a, es indispcn ablc . crvir e 
de las informacion es qu e Luniru tra la prensa diaria -en u 
l)ágina eomercial. 

Operaciones de Bol a. A:ccion , ,bono y empréstitos. No
ciones elementales so1mc seo-Luo e impu tos. Es necesario 
procurarse un buen material ilustrativo r efer ente a estos te
mas y -ejercitarlos t eniendo ,a 1'a vista los antecedentes que 
acerca del ,m,er ca,do comercial aparecen cuotidianamente <:in 
los <liar io,c:;. 

P articion propor,cionales. Se tratará ,el siguiente proble
ma fundamental: r epartir una cantidad dada en partes pro
porci,onales a números dados y su apheación a la distribu
ción de ganancias o pérdidas •entre 1o mri, mbros de socie
dades colectivas o ,en comandita. 

Mezclas y afoaciones. Se estudiarán .los siguientes oasos: 
cálculo d el 'Promedio y cálculo iüel prcci•o m edio unitario de 
una m :>Jcla-1.ey de una aleación-tanto ,en los easos en que 
los component€.S intervienen ,en cantidades i,guales como en 
aquellos en que lo hacen en eantidades diforentes. En estos 
problemaJS se ,considerarán, también, aquellos 'Casos en que el 
precio medio se ruf.ecta de ,ganancia -0 pérdida. 

Geometría.-(Dos horas semanales de clase) 

R epaso gen eral de las nociones tratadas en ,el año ant erior, 
en especial, los t eoremas que se r.efier,en a rectas para:lelas cor
tada;s por una trasversal y a los :ángulos 1cuyos lados s·on res
pectivamente paralelos. (Eu. método d eductivo de Euclides se 
ini_iciará con ayuda de estos teo1~emas) . R ecÍ'Proco del t eorema 
de las paralelas. Demostración indirecta. Ang,ulos de lad'OS 
r espectivamente perpend~•culares · son iguales o suplementa
rios . 

Angulos interimes y exteriores de un triángulo. Relaciones 
entre .est·os ángulos. (Oonviene demostrarlas intuitiva y axio
máticamente). Suma d e los ángulos interiores y suma de los 
áingulos exterio1,es de un polígono de n lados . 
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Relaciones entre lados y ángulos de un triángulo. A lados 
iguales se oponen ángulos iguales y su recíproco. A mayor 
lado ,se opone mayor á,n,gulo y su recíproco. 

Oplicuas trazadas a una recta desde un punto exterior a 
ella. Distancia de un punto a una recta. A mayor oblicua co
rr.espo'llde menor ángulo con la recta y mayor distancia en 
tre su pie y ,el de la di<Stano.i,a del ,punto a la recta. 

Relaciones entre los lados de un trioá,ngulo. (Recurriend,o 
al principio .geométrfoo ,que se enuncia di<!iando: "La menor 
distancia entre do puntos ,es el tra,zo que los lme" y el ,axio
ma que dfoe: "'Si a -cantidades desiguales se les suma o se 
les resta una misma canti<laid,. ·el orden de 1a <lesi,guruldad. sub
siste", se establecerán las siguientes v,erdadies : la suma de 
dos lados de un triángulo es mayor (!Ue el tercero y la di
fcr~md-a de dos lados de un trián ·ulo es menor que el ter
cero) . 

Lugares geométricos. - (L. Gs).-Se tratarán los siguien
tes: L. G. de los puntos que ti<:men a un punto <laido una 
distaneia da~a; L . G. de los puntos equi<lista,ntes de dos pun
tos dados o, lo que es lo mismo, •de los ,extremos de un traz,o 
dado; L. G. de los ipuntos qu,e tienen una dista,ncia dada a 
una recta dada; L. -G. ide los puntos ·equicEstantes de los lados 
de un ángulo dado, y iL. G. de los puntos equi9'Ístantes de 
dos rectas dadas que se ooirten. 

Los alumnos deberán posesiioi!l'arse del conoopto de L. G. y 
resolver fácilmente, con su ayuda, los problemas sencillos que 
resultan de imponer a un punto dos de las siguientes condi
ciones: tener una .distanci,a dada a un punto dado; equidistar . . 

de dos puntos dados; tenet una distancia dad'a •a una recta . 
dada; equidistar de dos rectas . dada.s; et-e. La r,esolución de 
tales .problemas se fadlita mUJcJho con el empleo de tiza y 
lápiz de color; ,ccmrviene, además, servirse d,e ellos ,a fin d,e 
infoia-r la discusión de la solución de un -problema. 

Los ic.uatro casos fundamoentales de consti~ucción de trián
gulos. (,Datos: 1rudos y ángulos). La ,congrueneia de los trián
gulos. (·Pued,e ser conveniente substituir el teroer teorema de 
-congruenda por el icorolario que de él se doesprende para 
el triángulo rectángulo, ya ,qu,e diciho teorema o:f.rece dificuJ.-

0 
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tad·es a ·1os niños y es, tan sólo, -el corolari•o :aludiiio lo que efec
tiv·amente wn<lrá que aplicarse después). 
, AltUl'as, ·bisectrie,BS y trasv r alcs <le ,gravedad de un trián
gulo; definicion y dcnotacion corrí ntcs. Propiedades de 
l,a altUTa d,e un triángulo isó 0el·es. Triángulos .isósceles con -
truídos sobr,e la misma base; propiedad · d e la recta qu 
une sus v.értices. 

Los paralelógramos.-Repa ·o y ampliación de la materia 
tratada en el seirondo •año. 

Los trapecio ·.-Mediana de un trapecio; ·u· propiedades. 
AJ?Hcación del teorema que dice: " . i por el punto medio de 
un lado ,d,e un frrupe<:io,-triángulo-,---sc traza la paralela a J.a:, 
bases (mediana)' .ésta dimidia a:l otro lado", al probloma de 
dividir un trazo en p,arbes iguales. Relación -entre la medjana 
y las bases. Teoremas que · •se r efi,er n al trapecio isó:ce1 : . 

(Lados, ángulos y diagonales) . 
La materia indicaida en los tres párrafos anteriores per

mite aplica-r los t e:o·remas de · cangruen<:ia, empleando en la · 
demostra-ción de fas principales propiedad.es el pro'coohnien
to deduc_tivo de Euclides. 

Los ,ej,erci,ci-os d e construcción qu,e sé traten durante el ·cür- ' 
so, ·deberá,n ,graduá11 e ,en difieultad, de acuerdo con la ca
lid:ad' de la l}layoría d,e los ·alumnos. En ningún ·caso se les ' 
dar,á una extensión que llegue a impedir -el tratamiento ínte- · 
gro del .prograina mínimo que se ha deta:llad:o. Antes que re
solver muchos problemas, es pref.eribl,e s-eleccfonar eón cuida
do un ·grupo r educido de ellos y desarrollarlos ajustándose al 
tratamiento siste:rnáüco completo, ,con los pasos ,die análisis, 
construcción, demostración y discusión. El análisis ·y la cons
trucción deben ilmc,ers,e si·empre. 

1 , 1 
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PROGRAMA· DE MATEMATICAS 

SEGUNDO CICLO 

Plan de estudios : 
Cuarto año.-'Cuatro horas semanales. 
Quinto año.-Tres horas semanales. 
Sexto año.-Tres 'horas semanales. 

INTRODUCCION 

La eficiencia de· la enseñanza de las Matemáticas en el gra
do sec1mdarfo, se favorece, en general, modificando el •carác
ter abstracto de las ddiniei-ones y teoremas. No puede, en 
efecto·, discutirse que es inconveniente fatigar al niño con 
definiciones y razonamientos cuyo ailcance no llega a c·ompr,en
der más aun si, como suele ocm·rir, contien-en círculos vido
sos, porque pretenden def_inir o demostr,a,r ~lgo que ,es in.defi
nible o indemostra.ble. No hay duda, por otra parte, de que 
·en el estudio del ramo, es ventajoso suavizar la rigidez de 
las demostraJciones . matemáticas haciendo ·que. .las v.erdades 
sean más interesantes y, con ello, más :asimilaibles para el ni
ño y que, a dicho e•fceto, son utilísimas la intufoión y la.s apli
cácione,s prácticas de la materia. 

Lo diC'ho no supone, en modo alguno, dejar a un lado el 
método lógic:o deductivo eara:cterístico de la asi1gnatura; por 
el contrario, se recomienda, a medida que ee perfeccionan las 
:faculta,des de los niños, insistir, . más y más, . ,en la aiplica,c,ión 
de dicho método como, ,asimismo, en lo que se refiere a las 
exi,genciais en ,cuanto a la eoncisión correcta de la ,expresión 
oral .Y €S•crita d;e la;s v·er:daqes matemátfoas. 

•En síntesis, a la i_ntui,ción que ha p1,edomin1a<lo en el pri
mer oiJClo, sustituirá, ·,gradualmente, en ,este segundo CÍ'1lü, el 
razonam.ioento lógico; no se descuidarán, sin ,embargo, las iapli
eacione.s •de la materja que, de preferencia, se harán a pro
blemas práeticos. El tratamiento de cada materia se cajusta
l'á, pues, en i1o posible, al proceso: Práctica,...fo~t·áctioa. 
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En- general, la presentación de la materfa deberá tender 
a despertar e,l mayor ,interés posible; la F01Y1na deberá ser 
heur-ística. (Las v.erdaJdes deberán ser descubiertas por los 
niños, guiados hábilmente, por el profosor) ; el Desarrollo de
deberá ser genético. (1Las materia.s deberán ipresentar e en
cadenadas d esd-e los fundamentos ha ta los límites del pro
grama); y, finalmente, el Tratamiento deberá ser analítico en 
el sentido de que los elem<:mtos que intervengan se justifi
quen por su necesidad. Todavía, es nec ario correlaeionar las 
Matemáticas con los demás ramos. ( Fí ·ica, Qtúmica, E·eono
m.ía Política, Geografía, etc.). 

Al ,estudiar teoremas recíprocos de otros, ·es necesario cui
dar de que los alumnos aprecien a conciencia la importanda 
de las condiciones de la .hipótesis y lleguen a expresar el emm
ciad!o correctamente; ,conviene, tambi,én, mencionar ,algunos 
teoremas que no admiten r ecíprocos, condiciones necesarriias y 
sufiC>ientes. (·Ejemplo: Teorema directo: '' Los ángulos cuyos 
lado.s son r espectivaJinente ·paralelos, son iguales o suplem®
tarios "; :teorema r ecíiprdco-f.also-: "Si dos ánguilos son 
iguales •o suplementa-ríos tienen sus lados respectivamente l)a- · 
ralelos' ') . 

La observ,9,ción anterior, que se refiere a la ~ógica ·en la 
geometría, no va iras subrayar la importancia de ella en este 
ramo; no es preciso ha,c,erlo .porque, hace siglos, la ,geometría 
dispone de su esfructura lógica firmemente estaJblecida , más 
bien anhela facilitar el camino aJ. niño, y ·en obsequio de ello 
vale 10:bservar ,que tanto en ,geometría ,comto en -álgebra, es pre
ciso un cuidado especial ,a i:fin de no dificultar la fabor del 
alumruo ipr.esentándole varias ideas nuevas ,a ~a v,ez. 

En icuanto al ,álgebra. en especial, es r ecomcnd-wble que el 
riguroso ,esquema lógico 1habitual en los problemas geomr.t.ri
cos, sirva, también en los algebraicos. (Ej.: de la ecuación 

X 
2 

- 2·a X - b = O, se deduce, X = a + -va 2 + b, Sin lJamar 
la atención hacia el ihedho de ·que fo ·deduódo tiene -sólo el 
valor, de ,análisis, :pues 1Supone la existJencia de una •cantidad 

~qu; satisface'Ia ecuación. Habrá que decir x =a+ Va2+b~ 
da la. cons"tru.cción, rpor cuanto indÍ'ca ·1os cMcu1os · que d,-!'l;>ru · 
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hacerse para obtener el valor de la solución en la forma más 
adecuada a ila ín<l.ole del problema. 

g,uirá, d pués, la parte más importante desde el punto 
<le vista lógico, la Demostración, la 1cual, en est? caso, es cos
tumbre llamar C01nprobación. 'l'odavía, se aconseja añadir la 
ÍJiscit,Si,ón que, en ,el ejemplo considerado, deberá ocupa~·~e del 
doble sig,no de la raíz y del signo .de la expresión subradi0~l. 
La nec · dad de tal tratamiento se pone de relieve al con~i
derar la r esolución de las ecuaciones irracionales. 

La :hipótesis de una deducción ,goométri,ca doberá '!.'·espetar
se con toda fidelidad al ejecutar la figura ,corr,esp.ondi·ente. 
Ejemplos: 1.0 .Si la condición impuesta ia un ,cuadrirátero es 
que dos de sus ángulos opuestos sean suplementario , no de
berá empezarse por dibujar la circunf.er enda circunscrita ,a 

él y 2.0 Si se desea demostrar que e.u una ,circunferencia ,a 

menor distancia al centro <eorrespond,e mayor cuer<lia, no se 
empezará por dibujar cue1,da.s desiguales. La práctioa del <;li
bujo, y su correcta ejecución, y,a .sea con instrumentos o .. a 
mano alzada, deber,á 0uidarse en todo ·caso. . . 

.En cuanto a la resolución <le ,los ,problemas, tanto ele á,J.ge
bra como de ,geometría, conviene •evitar los complicados y re-
0hazar los artificiosos, y,a que el fin normal qe la enseñanza 
es lograr que '1a mayoría de 1os niños .se posesionen de las 
materias de fondo del pr~grama y puedan aplicar sus cono-

_.cimientos, sin auxilio d,-el profesor1 a la resolwción de proble
mas ·corrientes. Deberá -estimularse el -espíritu de iniciativa 
,d·el alumno y la confianza, de él, en su propi,a capacidad; ~n 
consecuencia, se dejarán de mano .ejer.cicio.s ,complicados que 
le di,:fii.cu1tan el camino porque p,01; fi o ,gener.a,l quedan fue:ra 
del alcanoo de su ,comprensión . 

. T·anto el .contenido del programa de geometría como el de 
áJ.gebr.a serviTán para cultivar, insistentemente, el cálculo 
numérico . 

.Dado que es indiscutible que para los alumnos que termi
nan humanidades, es exigencia mínima, racional y utilitaria, 
el domiinio ,perfe0to de fas oper.aciones fundamentales 00,n iente • 

. 'l.ios, compl,ejos y frac1cfones com1mes y 1diedmales, urge ,empl~a.r, 

. como instrumentos capaces de servir ·benefi.ciosamente dicha e."\:i· 
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gencia, el álgebra y la geometría . A dieho ,c.f. cto, se r ecomien<la, 
desde luego, ,elegir problemas cuyos dato corre pon<lan a las 
situaciones que ofrece la .práctiea. Por .ejemplo: las ecuaci,o
n,es lineales y del segundo grado no ofrece-n, en los proble
mas pr,ácticos, por lo genera,l, ni coeficientes 1ri solu<:liOn€S en
teras; en l,a práctwa, no fr cuente que Ja djmensiones
datos necesarias en la determinación de á1·eas de figuras pla
nas, -de superficies <le cuerpos geométri-cos y de volúmenes 
de ,eHos, sean enter,as, por ·el ,contrar iio, a:btrnidan coeffoientes 
decimales, irracionales y trascendentales que, de acuerdo con 
la índole <lel problema, es ne~esar1o ,considerar, muchas ve
ces, aproximados ia un orden de r.igur.o i<lad ad·eicuado. (En 
los cálculos de superficies de figuras planas, de superficies 
y vo:~úmenes de cuerpos geométrico·, ,d.e masas, etc., es ,conve
niente r emith\Se .a las informa·cion,cs que .sumini -tra la prác
tiea, .a las ,dimensiones-standard, y, si,empre ,que sea posible, 
hacer que 1os niños dibuj,en, empleando escalas adecuadas, 
midan y, por último, ,calculen). 

:Es de observar, todavía, que todas las verdades geométri
cas se ,concretam, útil e interesadamente, r econiendo a la mcdi-
1ción puesta al servicio del ,cálculo numérico y vice-versa. Por 
ejemplo: los teorema,s de Eucli,d,es y Pitágoras, aquéllo que 
se refieren a segmentos proporcionales en el drculo; el es
tudio de las áreas, etc., son importantes para los efectos que 

· se acaban de señalar, siempre que se hagan dibujos ,correc
tos, se midan, con .cuidado, los trazos sufieientes para de
terminar los T·estantes o 1as superficí,es y se ,compruebe la ca
lidaJd de lo heciho mediante la mensura directa que p i!rmit,:m 
tales dibujos. 

Al resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones numéricas 
Y litel'ales, no debe perderse de vista la verificación de los 
resulta;dos obtenidos. Al sustituir una ecuación por otra no 
hay que perder de vista el principio de ,equivalencia. (Ej . : 
·z = a y Z2 + z·= aZ + a no ,so~ ··equivalentes). Paradojas 
algebraicas. 

! a se ihi.zo v,er que dicha ·verifi-ca,ción-Comprobación.._,es 
indispenisaibl:e en las ecuaciones irracionales; en todas las de
más, •es muy útil, pues permite reconsiderar, bajo flln aspee-
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to manifiestamente b 'néfi, o, t odas las ,o,pera-ciones ,con can
tidaidcs numéricas y literalc . (.AJ v-erifica1'¿ se recomienda se
guir otro camino que el empleado en la, _i·esol~1ción ·~el _ pi·o
blema). 

En el cá:lculo numérico d ebe llegarse, siempre, ha,sta el r e
sultado que MdS conv~nga a ~as car.a,cterí~ücas del problema. 
Es fundamental, insistir en que se deje constanéiá de la es
pecie obtenida. Aparte del ejercicio del ·ool-culo numér1co que 
ésto propo1'Ciona, ser•virá ,para -ir ·formando. en -ei aJ.umno 
un criterio ,correcto en lo relativo a la trascendencia qne 1os 
valores numéricos de fos datos tienen eJ.} el valor numérico 
del r-OSultado. (Aprox.imacirones adecuadas de los valores nu
méricos ide los datos a fin d e evitar cálculos superfluos .. Su 
ejercita:ción en los casos más sencillos tales ,como -cálcul(}s de 
longi tu<l.os y de áreas) . 

-Con 1,ospecto a las tareas, cab0 observar que es menor s:ll 
provecbo obtenido de ,ejercicios largos y ,comunes para todo el 
curso, que el de -cortos e individua.les propu tos por loo ~is
mos alumnos. .&demás, ·con el objeto de a br_i,r nuevos hori
zontes a los niños, se podrá dar a veces a t odo el c.urso o a 
un grupo escogido,. tra.baj.os -especial ,con ,el fin de intro
ducir materia nueva y buscar otras demostrwciones o solucio
nes de temas trataidos en clase. De -esta ma,nera se -consigue 
favorecer la forma:c ión ,espiritual del wdol,:JSc,en te. Para evitar 
que estos tr:.1:bajos quiten demasiiwdo tiempo al alumno, con
vendrá fraiccionar aque:lJos problemas demasiado -extensos .. -;En 
todo •caso, la importancia de tales tra.bajos estriba, no sólo en 
la exactitud m atemática de los resultados, sino, también, y 
en forma muy •especi..a:l, ·en el v:alor -educ,ativo de su ·pr,esen
tación ,corr-ect-a. 

Sin perjudi,cia.r la atención de nin,guna de las materias men
cionadas en el pr-ograma, se entiende que el iprofesor poorá 
darle la ampi-ltud que ,estime necesaria Y prov,eehosa para e] 

· alumno y ,a;lter.ar ,el oDd·en de l,as materias según ccnv,enga a 
su em;'eñanza en ·cada lIDü de los ·cursos. 

ÜBSERVA CIÓN. - .Salvo escasas diferencias, el pr,esente pro
grama ·es el que ha regido la ·enseñanza del ramo

1 
d esde 1915, 

en los tres últimos años de )as humanidades. F .altan, . e_n él, 
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materias que son de suma importancia para la cultura ge
neral d 1 educa-ndo, •los que no se ,pueden introducir .mien
tras no se modifique el plan de estudios. 

' CUARTO AÑO DE HUMANIDADES 

Alge bra.-( Dos horas semanales de clase) 

Representooión ,gráifllc.a del sistema de los númenes ,enteros. 
Introduc.ción de las cantidaides literales. Las ley fundamen
táles de ,la adición y substr.aicición con números tlnt ros; su re
presentación .gráfica. La suma y la difer,encia son funciones 
de ,cada uno de sus términos. Adición y substracción de poli
nomios. Números r.elativos. Adición y substrwooión eon núme
ros relativos; su -representación gráfica. Multiplicación de 
monomios y polinomios. El producto es una función de cada 
uno de sus factores. iPotencias <l•e exponentes -enteros. Multi
plicación de números ,relativos. ,Diviisión: cuocientes, fracci·o
nes y razones. Los teoremas fundamentaLes sobre las propor
ciones se estaiblec,er4n conjuntamente con los teoremas. corres
porudii.:entes sobre cuocientes y fraicciones . Amplifücaición y sim
plificación de ctwcientes (ofraicciones, razones) . ,División con nú
meros relaüvos. División de sumas y d.iferencias (•polinomios) 
por monom.:ios. Adición y s·ubstracciión de cuocientes (fraccio
nes); composición y descomposi·ción de una proporción. División 
de un polinomio pm otro. Multiplicwción y drivisión de cuoci:en
tes (fracciones). Un cuociente (ifrwc,CJi,ón) es una función · de 
ca;da uno de sus ·términos . 

.E0uaciones sencillas de primer graido con un,a incógnita. 
Resolución de problemas que ·conducen a ecuaciones de pri
mer grado. 

NoTA.-Con el objeto de coord1nar mejor 'el programa de · 
Matemáti(lais •con el de Física, es conveniente comenzwr fo más 
prooto posible el estudio de las ecuaciones sencillasi procu
rando que trianscur-ri<los los <los primeros meses los -niños ha
yan ,8/dquirido regular habilidad ,en su iresolución. 
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Geometría.-( Dos horas semanales de clase) 

Los ,puntos ingula1.·os del triáingulo. (La <lemostraeión de 
la concurrencia de los tres trasversales de gravedad se hace 
valiéndose de fa simetría oentml) . La ci,rcunforenda. Aroos y 
cuerdas. Angulos del centro e inscritas. Tangentes. Situación 
relativa de dos circu:nforencias. Tan.gentes -comunes de dos 
circunfereneias. Figuras inscritas y drelIDSCt)iitas. Compara
_ción de las ároo.s. Triángulos y paralelóg-r.amos equivalentes. 
Teorema de Euclides r eferente al cateto. Teornma de Pitágo
ras rderenit~ .al triángulo rectángu1o. TrMLSforrmación y di
visión de las fi,guras planas. FórmUJlas para .calcular las áreas 
de cuadrados, rectángulos, paralelógTamos, triángulos, trape
cios y ipolígonos regulares inscritoo y circunscritos. Problemas 
de ·construcdón . 

QUINTO A:&O DE HUMANIDADES 

Algebra.-(Una y media horas semanales de clase) 

(Potencias de e}..'I)Onentes enteros, ·positivos y negativos. Raí
c-cs. Relwc.iones ,entr-e raíces y potencias de exponentes fra.c
cionarios. Extraooión de .Ja raíz cuadrada. Ecuaeiones irra
cionales. Ecua'Ciones de segundio .grado con una incógnita. Re
solución de probliemas que eondu,cen a ecuae.iooes del segundo 
grado. 

Geo$ etría.-(Una y media horas semanales de 
clase) 

.Segmentos propor.cionales. Figums semejantes en ,genera,l. 
Triiángulos semejantes. Proporciones en el triángulo rectán
gu1o y en la eircun:rerenda. · 

Teorema de Euclides rderentc a la altura. Teorema gene-
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ral de Pitágor.as: · Polígonos sem jante . Razón en tre una cir
ctmf.erencia y su diámetro. Longitud ,d la circunfer en cri,a y 
su -iámetro. \Longitud de la -ci retmf.er m.0ia y superficie l l 
cír.culo. Problmnas de construcción. 

SEXTO AÑO DE HUMANIDADES 

Alge bra y Geometría.-( Dos horas semanales de 
clase) 

Sistemas de C<!Uaciones de primer 0Tado con dos incógni
tas y algunos sistemas muy sencillos de ecúaciones de segun
do graido. Representación gráfic-a de las f unciones d e primor 
grado eon dos vari ables y s u aplicación a 1a 'l'·esolución de 
sistemas de ·e-cuaciones de primer gra do. Con truc,ción de otros 
gráficos. (Itinerarios; t emperaturas, etc.) . 

Ex·prci;ión de los lados de los polígonos r egulares inscri
tos y cir.cunscri tos en fun.ción del r adtio. 

Apliicaeion€S sencillas del álgebra a problema · d e constmc
ción ,geométriica. Los t eoremas más senci.llos sobre la situa
ción rel,ativ.a de puntos, r ectas y plainos en d espacio. Des
arrollo de los teoremas indispensables para el cálculo de las 
super:fil:cies y volúmenes de los ,cuerpos elementa'les: cubo, 
paralelepípedo, prisma, cilindro, pirámide, cono, tronc·os de 
p,i,rámide y de ,cono y esfera. :Princip:io de ,Cavalieri y sus 
aplicaciones. 

Cosmografía.-(Una hora de clase semanal) 

EL UNIVERSO. - Su aspecto aparente. Su composiciión a 
grandes rasgos. Su magnitud. Unidades a;stronómfoas. Veloci
daid d e la luz. Evolución dül pensamiento humano, hasta al
eán~ar la explfoación aictual de los fenómenos ,celestes. (Hip
parco, Ptofomeo, Copérnico, Tyeho..,BraJhe, iGali1eo, Kepler, 

· Newton, Kant-íLaplace). 
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LA ESFERA CELES'l'E. - Definición de los pr :n,cipalcs ele
ment o . (i.Planos, lín,eas, á:ngulo y puntos), necesarios para 
la determinación ,de un •lugar de ella mediante coordenadas 
hori.zontales y ,ecuatoriales. Relación con Jos correspondientes 
elementos o coordenadas en fa esfera terrestre. l[éto'dos prác
ticos .para orientar e y para determinar ,las coordenadas geo
gráfica · y l.a hora de un lu.g,ar de la Ti,erra con ayuda de los 
conocimien tos antcr·io1,es. 

lNSTRUMEN'fOS AS'l'RONÓMICOS. - Breve descripción de los 
principales instrumentos·. (Refractores y r e:f1ectol'es, teo•dolito, 
ecua,toria:l, círculo meridi,ano, astrofotogrMico, ,espectrógrafo, 
péndulo y cronógrafo). 

EL .SoL Y LA LUNA. - Descripción meneral. Distancia ' la 
'l'ierra; paralaje. Manchas sol,ares. Fases de la Luna. Movi
mientos verdaderos. Los eclip:ses. Las mareas. 

PLAl\TETAS Y COMETAS. - Características princ1i.pa,les. Tiem
pos d e rotación y revolución; satélit·es. Regla de Bod,:: y le
yes de Kepler y de Newton y us aplicaciones. 

ESTR,ELLAS y NEBULOSAS. - Generalidades acerca de su 
constitución y de la variación de ,sus posiciones con r..>lación 
a la Ti,erra. Principales constelaciones visibles en la loca
lidad. 

REiOOMENDAJCION. - Es conveniente que lios alumnos 
se sirvan, en fas clases, d el Anuanio del Observatorio Na,eio
nal y que lean l,as sigtüentes obras: 

CAMILO FLAMMARIÓN. - Curiosi,da<les de la Ciencia : Es
tela; Urania. 

ABA'l'E T. 1VIoREUX. - & Están habitados ll()s otros mun
dos ? Las maraviHas de los munidos. Un <lfo ,en la Luna. Los 
eclipses. 

CHARLES NoRDMANN. - Le Royaume de iCienx. 
RóoEs.-E-l Firmamento. 
NEwco11rn.-Astr,onomy for ev,ery body. 
Cabe r ecomendar, toda,vía, la suscripción a alguna revista 

de matemáti0as elementa}es. En tal sentido se men<lionan: 
L 'Educa1lion Matihématique.-Librairie Vui.bert.-París. 
Journal de Mathématique.s Elém entaires. - Libtairi,e Vui

bert.-París. 
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PROGRAMA DE FISICA 

INTRODUCCION 

El obj,eto de la ,enseñanza de ,la Física en Humaniidades, es 
el de proporcionar una •explicación de los diferentes fenóme
nos físiicos y de los ,progresos de la ",técnica moderna'\ de
terminwndo su actual desarroUo y sus posiibilida;des. No se 
pretende formar esp,eci,alis-tas técniicos, sino propor,cionar cul
tura general y explica1· tCi,entífieamente los fenómenos natu
r.ales. 

De acuerdo ,con estas fin:alid-ades será necesario .orientar la 
enseñanza de la Físi,ca 1haJcia las ideas ,generales, en térmi
nos compatibles con la preparación y madurez inteloctual de 
nuestros a:lumnos, dánidoles mayor ·rna10e ,a los priincipiios y a 
las leyes físicas ,que permiten ;concebiT un ·esquema más cohe
rente de la na-turialeza. Es así cómo no d eboo jamás sacrifi
carse ,por "falta de tiempo", temas tan importantes como loo 
pnincipios de Neiwito~, la 1,ey de ,gravitación unhersal , la teo
ría d e las ondas, etc. De acu,eild,o 1con -este criterio se procu
rará ,ampliar el conroopto de energía mecánica y exponer en 
toda su .genera]idrud e importruncia ,el 'Principio de ,conserva
ción de la energía. 

Al finalizar cada párrafo es indispensab'le desarrollar algu
nos ·problemas ,en ,relación ,con la materia tratada. En efecto, 
paTa que las leyes físicas formufo,das matemiática.mente no 
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lleguen a ser p:ua la mayoría de los alumnos meras ":fórmu
},as'' vacías, iabstra:0ciones inintehigibles, es ,conveniente que sean 
aplicadas con · portunidaid al mundo '.físico real, de otro modo 
no pasan de ser 1111 '' jue"'O de letras'' en '1u ga·r <le verdaderas 
ecuaciones a las cuales puede apli,carse el método a:!•gebraico 
que se ejercita ,en 1a clase de matcmáti . Convl,ene tener pre
sente además, que el estudio y la definiciones riguro as de la · 
numerosas uJ11idades de medida que el pro 0 Tama señala, no apa
recen en su verdad ro valor, sino cua,ndo se resu lven pro
blemas y se expresa el resultado en unidades bien determina
das pa,r.a 0a:da oaso, · ~s .evü:0,epte que estos problemas deben ser 
sencillos, claro·, · que tanto los dato como los resultados de 
ben hallarse en conexión ,est1,écha con la r alidad ambiente. 

El programa ;corr~ondient'e ~l 1Quinto Año de Humani
dades, ,comienza con ma,gnetismo, tcarí1a de las ondas y elc
mootos de acú ·tica, para relacionarlo con el programa de ma
temáticas y poder , desanollar a.sí los temas de mecánica y 
sencillos, claros, .que tanto los datos como los resultados cLe -
senci:llai& de 2. 0 

( segundo .graldo). 
En ol tratami1enrbo ,d.e la electricidad estática y dinámioa 

se ,a,ban<lona 1a antigua [1~pótesis · de 1los· "fluíidos eléctricos'\ 
substituyéndola por la moderna teoría electrónica. El desa
rrollo teórico de la determinación de calores específicos, de 
:fusión y coqibustión, sólo convendrá tratarlo cuando puedan 
realizarse 'los trabajos prácticos corresponéLi1entes. 

PROGRAMA DE CUARTO AÑO 

. (Dos_ hqras semanales) . 

I . I NTRODUCCIÓN: - Obj,eto de la física; su rela,ción .con las 
otras ramas de fas óen-cia:s naturales ; · punto ·de partida de 
esta ,cie,neia y métod.os de inv,estigación que se aplican en su 
estudio. Mecánica de .·1os cuerpos sóNdos. · •Las tres ti-deas fun
damentales de · las cuales · se •pa;rte para su estudio : ·espado, 
m.¡:i,sa y , ti•empo;· sus .unida,des. 
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II. l\foVIMIENTOS. - l\fovirrüento lmi.forme, velocidad, sus. 
unida.-des, movimiento uniformemente ,a,celCTado, aceleración, 
·u ml!i<lad, v,elocidoo final; movimiento uniformemente re
tardo, <~ ti-0mpo máximum . 

.JII. FUERZA. - Su definiición como causa de los movimien
tos. Elementos -que la oara;eterizatil. lLos fa'es ¡wincipios fun
damenta les de la mecánica clásiica (Newton), y sus aplica
ciones. Relación entr-e la fuerza y 1el movi.Jmiento . . E.cua;cióu 
de 1,a fuerza. La fuerza de ,gravedad y la a;celeración de gra
vedad. Uni<laides de f.u-erza. Dinamómetros. Presión y sus uni- . 
dades .. 

IV. COMPOSICIÓN DE FUERZAS. - Representación .gráfica de 
una fuerza; comp.osiic•ión de fuerzas concurrentes, ·en la mis
ma y distinta dfrecci-ón, odemostr&ci·ón experiment&l del para
lclógr&mo de l,as fuerzas. Composi'Ción de rf.u-erzas paralelas 
en el mismo sentido; descomposfoi&n de una· fuerza en dos 
componentes. LPar de fuerz8;S. Momento de una fuerz,a con 
respecto a uh punto. Composición ,d,e momentos. 

V. GRAVEDAD. - , ~ eso de un cuer.po. Oentro de grayedad; ·· 
caída libre. 

Lanza. miento vertic2.l v=v¡ + g. t . Equilibrio 'de cuerpos 
suspendidos y -apoyaidos sobr-e u.na iba.se. Determiniación ex
perimenta:! del centr-o de ,gravedad ,en ,casos sencillos. Esta
bilidad. Densidád 7f ,peso · especfffiic'O de los cuerpüs, sus unida
des. ,x, Determin&ción de la densidad de ,cuerpos de forma 
geométrica. 

VI. TRABAJO Y POTENCIA. - Tr-abajo mecá:rui:co. E·cuación. 
Uniidades: erg, J oui.e, kilográ,metro. Potencia , su ·ecu&ción, 
unidrudes : ,er,g/seg.,· -Joule/seg o Watt, Kgm/seg, R .P . 

ViII. MÁQUINAS SIMPLES. - iP.a:lancais, sus ,clases, balamzas, · 
poleas, ,gar-nrnhas, rueda con árbol, p•l,ano· i,niclinado. El prin
cipio ele '1os traibajós virtuales; pero referido exc1usiv,amen
te •a fas máquinais simples, -en forma sencilla. iRoce. Rendi
mfonto de una máquin,a simple. 

VIII. MECÁNICA DE LOS CUERPOS LÍQUIDOS. - Caraic,teres ge
nerales de Ios líquidos. ,Prin·cirpio de LPascal: :P ·rensa hidráu
li·ca. Presión y fuerza obr,e •el fema.o . .Presiones i.a.rtei'al-es re· 

) 
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acCJon del ,agua caliente; mohlnete hidráulico. Ruooa <le mo
linos. Tm,binas. 

I X . VASOS COMUNICAN'rES. - Ley de los vasos comunican
tes para lfquidos de la misma y di tinta densidad. Aplicacio
nes de los vasos ,comunfoantes; indfoador d e a,gua ·en fas cal
deros, distriibución del agua potable, pozos, ,exclusas. 

X. PRINCIPIO DE ARQUÍMEDE . - Su demostración experi
m~mtal y teóri,ca. Empuje, su ,ecuación. Sus a,plfrcac ion ·: sub
marinos. Cuerpos f lotantes, su 1ley. DeterminaiC'ión ,de la den
sidad <le los cuerpos de cualquier forma, más densos y me
nos densos que el agua y no .afectados por e;lla. Areómetros .: 
densímetr,os y ,a1c0iholímotros. -

XI. lVlECÁNICA DE LOS CUERPOS GA 'EOSOS. - Caracteres ge
nerales de los gases; expansibilidad. La atmósfera; presión 
atmosf.érioa y modo de medirla. Los ,barómetros (urno de mer-
curio y otro metálico). · 

Vari-ai~iones <le la pTesión atmosférica, ,Máqui,n,a neumáti
ca y sus aplicaciones. La pipeta, los sifones, fas ,bombas, 
• ibombas oentrírfugas, '•' lVIáquina de ,c;oimprensión y algunas 
apiioaciones del :aiTe comprimido. ·Principio de Arquímed{)S 
aplfoado a los ·gases. Globos aeorootáticos. 

PROGRAMA DE QUINTO AÑO 

(Dos horas sistemáticas y una de trabajos com-
. · plementarios) 

I. MAGNE'l'ISllIO. Imanes naturales y artif:ioüdcs. Polos. 
Acción T·ecfproca de ,ellos. Imantación por influen1ci-a. Fuei'
za coercitiva. Un método' para imantar por frotamiento. Hi
pótesis de los fluíd~s magnéticos; im posi;bilida,d de ,separar 
los ·polos. Hipótesis de los imanes molecular.es; ,explicación de 
algunos fenómenos ma;gnéti-cos -poa:- medio de ,ella, Masa ma,g~ 
nética, unidades. 

Ley de <Coulomb . .C.ampo magín.ético, líneas de fuerza. In
tensi,da,d del -campo magnético y su unid·aid. Campo ·homogé
neo y su obtención. Magnetism<> terre$"t,re. DeiC'linaición ma;gné-
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tica. Brújula. -Definición de 1a inclin,ación magnética. Polos 
magnéticos terrestres. Ecuador ma,gnético. 

II. TEORÍA DE LAS ONDAS. - Noción del movimiento vibra
torio como introducción a la teoría de las ondas1 amplitud, 
período. Ondas transversales y longi·~udinales v = n J. . Casoc:; 
sencillos di intertferenci,a. Mediio en que se propagan las 
ondas. 

III. AcúsTICA. - Produc.ción ·y propag.ac1on de un sonido. 
Su velocidaid. Propiedades fundamentales de un sonido. Eco. 
Escala diatónica mayor y su diferencia con las escuelas cro
máticas y temper,ada. Nota normal. La. reso1D.ancia y resona
dores. Mencionair los instrurnentos ?l'liu,sicales. 

IV. CALOR. - Experimentos qu<:l demuestrain la dilatación 
y contrac~ión de sólidos, líquidos y gases con las variaciones 
del calor. Espacios intermoleculares y fuerzas molecuJares. 
N ocitOIIles elementales · de elasticidad y resistencia en fos cuer
pos sólidos. Adherencia, difusión, osmosis y capilaridad pa
ra líqu1dos y gases. 

V. TEMPERATURA. - Termómetros; escalas de Celsius y 
F·ruhTendeit. Reducciones de una escala a la otra. 

VI. DILATACIÓN DE LOS SÓLIDOS y LÍQUIDOO. - Lineal y cú
. b.ica. Los -coeficientes y sus r elaciones. Algunas aplicaciones .. 

Dilatación de líqui·dos. Anomalía de la dilataición del agua. 
VII. NOCIONES DE LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES. - Con

ceptos de expansibilidad y presión deducidos de ella. Ley de 
Boyle-Ma·riotte. El manómetro de Bourdion. Dilatación de los 
gases. Determinación de la v.E!,rüación d~ presión a volumen 
constante y de volumen a presión constante. Coeficiente de 
dilatación y de tensión. Esctüa aibsoluta de temperatura. Ley 
de Lay-Lussac. Ecuaición de estado de los gases. 

VIII. CAMBIOS DE ESTADO. - Fusión Y solidificación. Leyes 
de la fusión y solidifi.caición. Disolución. Mezclas frigoríficas. 
Evaiporación, frío de evaporación. F.abric.ación de hielo. Va
por saturante y no saturamte, sus característi.c,as fundamenta
les. Conversión del uno al otro. Y a por de aigua en 1a atmós
fera. Explicaición de algunos :renómenos naturales debidos .a 
él. Higrometrí,a. Higrómet,ros. Ebullición. Influencia de la 

10 
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pres10n. Condensación de vapores. Licuación de los gases. Má
quina de Linde. 

IX. CALORIMETRÍA. - La caloría. Capacidad calórica. Ca
lor específico. ,Calor de fusión y de vaporización. Ga:lor de 
combustión. Ideas .generales sobre su determina,ción. 

X . PROPAGACIÓN DEL CALOR E SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES.-· 
Aplicaciones. 

XI. MECÁNICA . Deducción de las ecuaciones : S = ; t 2 : 

S = V¡. t + ; t 2
; V = ·v 2as, en ,el filOVÍmie'l'.l.to uniformemente 

variado. 
XII. ENERGÍA . ....:. Coñcepto ,de .energía mecánica como ca

pacidad de produci•r trabajo. Energía ,cinética y potencial. 

Deducción de la ecuación= E ! m v2 para la energía cinética. 

Indicar otras formas de la energía. Principios de la con
servación de la energía. Imposibilidad de la construcción de 
un móvil perpetuo de la p'nimera especie. 

XIII. TERMODINÁMICA. - Hipótesis del fluído crulórico. Ca
lor pr,oducido por ·roce. El calor como una forma ,de ener
gía. Det~rminación del equivalente mecáni,co del .cailor. Trans
formación del calor en tr,abajo. Principio <le CamCYt. Imposi
hilidad de construcción de un móvil perpetuo de segunda es-. . 
peciie. , , 1 

XIV. l\foTORES. - Descripción sencilla de los motores: má
quina a vapor; motor de explosión .. Dies.sel. Explicar por qué 
se diferenci:a.n en sus rendimientos. 

PROGRAMA DE SEXTO AÑO 

(Dos horas sistemáticas y una de trabajos· com
plementarios) 

I. MüVIMillN'.ro UNIFORME DE ROTACIÓN. - Fuerza oont,rífu
ga y centrípeta y sus .aplicaciones. Ley de la gravitación urui
versal. Movimiento oscilatorio: pénduilo mateinátieo. Determi
nación de la acelerrución de gravedad y causas de sus varia
ciones. 

I 
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II. ELEC'l'ROSTÁTICA. - Nociones fundamentales, a base ex
perimental, sobre electrostática. Ley de C.oulomb. Campo eléc
trico. •Líneas d e fuerza. Unidades eléctricas: masai potencia 

. y capacidad. ,Condensa,dores: de Leyden y plainos. Electrici
dad atmosférica. 

III. LA• CORRIBN1'E ELÉCTRICA. - Intensid,a,d de la corri-en
te eléctri<ia, su unidad. 1Producc,ión de ,corriente continua: pi

. la de Volta. ·Porización de la pila de Vol,ta. Pilas constan
tes. Pilas secas. .Amperómetro. 

IV. LEY DE ÜHM. - F aictores de que depend,e la in-tensi
da,d de U'lla ,corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia eléc
trica, su uruidad. Factores de que depende la r esistencia de 
un conductor. Resistencia ,específica. () Influencia de la tem-

,pe"ratura. R eostatos. Cajas de '1-es:istencia..s. Deriv,a.ciones. Sus le
y.es. Asoci·adón de conductores en serie y en paralelo. Resis
tencia de combinación. Asociadón de pilas ,en series. Méto
dos sencillos para medir la intensidad, r esistencia y difor en
ci,a de potencia;}. 

V. LEY DE JOULE. - .Su <leduooión experimental y teórica. 
'l'rabajo y potencia eléctrfoa. Sus unidades. AplicaJCión de la 
µey de J ·oule, espeéia:lmen te la ampoUeta eléctrica . ._, Elemen
tos termoeléctrieo y su .a,plica,ción para medir rtemper<llturas. 

VI. ELEC'l'ROLISIS.-Ley,es de FaTaday. * Voltámetros. Co
rriente de polarización: acumulador es. Aplicaciones de la 
el•ectrolisis. 

VII. ELECTROMAGNETISMO. - Ley d e Biot-1Savart. Orien
.trución de una aiguj,a magnéti ca 1bajo la acción de la <:iorriien
te. -~ Galvanómetros. Segunda forma ·de la Ley de Bio-Savart. 
* Regla <le la manio izquier,dla. J>rincipio <le los motores eléctri
cos. Par motor. ,Campo eléct rico <le ' un soloooide. Electro
imáin y a1g~mas •ap1iicacion,es : campanma y telégrafo. 

VIII. GoRRIENTES INDUCIDAS. - F actores <le que <lepoode 
la fuerza ·e·lectr.omotriz h1ducicla. Ley· de Lenz. P roducción de 
corrientes inducidas y determinación <le su sentido por la 
r,egla de 1a mano derec•ha. Teléfono Y micrófono. Bobina ,de 
inducción. Interruptor de Wagn,r-

IX. MÁQUINAS ELÉC'l'RICAS. - Sn,' partes fundame1vtalcs. 
Definjción de '1a corriente alterna Y somera descripción de 
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un alternador. Transporte de 1a corniente y transformador es
tá,tico. 

X . TEORÍA ELECTRÓNICA DE LA ELEC'l'RICIDAD. - Nociones so
bre las ex.periencias de Hertz, telograffo y telefonía sin hilos. 
Descargas en gases enrarecidos. Rayos catódicos, rayos X, 
radio-actividad. 

XI. ÜPTICA. ·- Introducción. aturaleza de la luz. Sombra 
y penumbra. Velocidad de Ja luz. Un método para determi
narla. Intensidad de un foco luminoso. -Sus unidades. Ilumi
nación y sus unidades. Principfo fundamental de la fotome
tría; fotómetro de Bunsen. 

XII. LA REFLECCIÓN. -=- Sus 1,eyes. Espejo plano y su ima
gen. Espejos ,esféricos. Fórrp.ulas . Imágenes. ,-;; Espejo rpara
bó1ico. 

X III. REFRACCIÓN. - Sus leyes. Indice de r efracción. Re
flección total : .aplricaeiones. Paso 1d,e un r ayo ia través de un 
medio de 0aras paralelas. 

X IV. DISPERSIÓN DE LA LUZ. - Paso de la luz a trav13s de 
un prisma. Dei.scompo i·ción d e la luz blanea : espectro solar 
y ,continuo. Nociones ,de' análisis espectral. Rayos ultraviole
tas ,e infrarrojos. Causa de los colores de · los cuerpos. 

XV•. LENTES E INSTRUMENTOS ÓPTIQos. - Lentes, sus im.áge
!J1es y fórmulas. Dioptría. El ojo, como apa:::-ato óptico. Mi
croscopio sim.pk y compuesto. ,::, Anteojo astronómico y de 
prismas. Cámara fotográfica. Fobo1grafía. 

XVI. Elementos de Filosofía de las Ciencias F ísicas. 
R epaso de l as grandes teorías estudiadas. 



PROGRAMA DE QUIMICA 

FINALIDAD E INDI€ACIONES 

METODOLOGICAS 

El Programa de Química del segundo ciclo ha sido confec
cionado en relaci6n con el que rige en el primer ciclo. Por 

' este motivo, hay temas que s6lo son objeto de estudio en al-
gunos t6picos. 

Los ternas que no llevan indicaci6n especial deberán tratarse 
en forma completa: es decir, en el estado natural, obtenci6n, 
propiedades y aplicaciones. 

Los métodos de preparaci6n deben reducirse a los de mayor 
importancia industrial o de laboratorio, y, en todv 0aso, lo 
que más debe recalcarse son los fundamentos de los 
métodos y no entrar en detalles sobre aparatos, salvo que 
el caso ofrezca un especial interés. . 

La Química orgánica deberá enseñarse desde el punto 
de vista funcional, sin descuidar, naturalmente, el aspecto 
utilitario. 

El ;contenido de 1os Programas ha sido distribuídio de mo-
do que la .enséñanza se desarrolle en forma experimental y se 
ha calculado, ademá.s, tiempo para r epasos y excursiones d,e· 
estudio. 

Se ha tenido presente que la experimentación, por parte de 
los alwnnos, constituye para ellos una fuente constante de 
renovación del interés, que el profesor debe mantener siempre 
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vivo. La causa más frecuente d ,1 ha t ío por .esta asignn.t W'a 
se debe n.l abu ·o de abstracciones, n.isladas de la observación 
cliT-ecta de los fenómenos. Por -esto se recomienda enseñar po
co a poco la nomenclatura y notación químicas, y los tema 
que . igni:fica.n gener alizaciones. Todo esto debe aparec,er an
te el ·al'llmllo <le modo natm~l y e mo necesario para la 

mejor interpretación de los fenómenos y para la más perfecta 
organización de los conocimient os. En todo momento, debe 
tenerse presente que la Química es una ciencia de ob
servación y de experimentación. 

En esta asignatura, se hará uso de gráficos, datos estadís
ticos, problemas, visit_as a fábricas, e tc.,· es decir, de todos los 
me.dios que t iendan ~ poner al estudiante en contact o con la 
vida práctica y con nuestras riquezas naturales y su posible 
aprovechamiento. En estas act ivida.des se <lará preferencia a 
los temas de interés nacional. 

E l profesor dispondrá el orden y exteasión de las materias, 
de acuerdo cou la capacidad de los alumnos y los intereses re
gionales. 

Como elemeuto cultural, se recomienda el desarrollo de te
mas de carácter histórico y filosófico, en que se ponga en evi
dencia la evolución de los conocimientos o se rinda homenaje 
a los grandes investigadores. Así llegará a formarse en el niño 
ho sólo un espírit u capaz de apreciar el progreso material, sino 
de v alorizar en. su justa medida los esfuerzos de la ciencia 
pura. 

CUARTO ANO DE HUMANIDADES 

(Dos horas_ seman~les) 

No"menclat ura: N otacíón química, masas atómicas y mole
culares. 

Volumen molecular. Estudio de las funciones de la · Química 
inorgánica. Ley de la col\s.ervación de la materia. 

Hidrógeno. Oxígeno. 
Agua. * .(Análisis y síntesis). Agua oxigenada. 
Aire. , Experiencia de Lavoisier. Aire líqtúdo. 
Cloro y ácido clorhídrico. 
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Yodo. Caracteres de los halógenos. 
Azufre. Acidos sulfhidrico y sulfúrico. 
Caracteres de los metaloides bivalentes. (Anfígenos). 

QUINTO AÑO 

(Dos horas sistemáticas y una de trabajos 
complementarios) 

Nitrógeno. Amoníaco. Clornro de amonio. Oxido nítrico. 
Acido nitrico. 
Fósforo. Fórmufo. de est rucf;ura de sus oxácidos. 
Resumen de los met aloides t rivalentes (nitrogenoideos). 
Anhidrido silícico. 
Sodio. Hidróxido, nitrato, carbonatos y bora,to. 
·clorato y nitra~o de potasio. Pólvora. 
Ca.racteres genera.les de los rnetales alcalinos. 
Cales. Cloruro ele cal. Carbonato y sulfato de calcio. 
Fierro. Sulfato fe rroso. 
Aluminio. Alumbre ordinario. Arcill a, . 
Plomo. * (Alba,yalcle). 
Cobre. Sulfato de cobre. 
Mercurio .. Cloruros. 
Plata. Nitrato de plata. Nociones sobre fotograffa. Oro. 

Agua regia. 
Problemas estequiométricos. 
Teoría iónica. 

SEXTO ANO 

(Dos horas sistemáticas Y una de trabajos . 
complementarios) 

Propiedades comunes a las variedades de carbón. 
Oxido de carbono. Auhidriclo carbónico y sulfuro de car

bono. 
Análisis inmediato. An'álisis elemental ct1alitativo :' rn:ve:sti

gación del carbono, hidrógeno. y nitrógeno. Nociones sobre 
análisis elemental cuantitativo de las materias orgá~ic~s ·no 

1 • f , , , , t 

nitrogenadas. 
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Determinación de la fórmula. Fórmulas empirfoas y fórmu
la~ racionales. 

I Homología. Isomería. Polimeria. 

• 

Función hidrocarburos . Metano. EtiJeno. Acetileno. 
Caracteres de estas series. 
Petróleo . Gas n.hunbrado. Principales subproductos. 
Cloroformo. 
Función alcoholes. * (Met::11101). Etanol. Industria del al-

cohol etílico. Isomería de los alcoholes monovalentes. 
Propanotriol. 
Función aldehido. Metanal. 
Función cotona. Propanona. 
Función ácido. Etanoico. 
Acido-alcoholes . Acido tártrico. 
Función éter. Eter ordinario. 
Función éster. Nitroglicerina. Grasas. J abones y bujías. 
Función amida. Urea. 
Hidratos de carbono. Glucosa . Sac:1rosa. Almidón. Celulosa 

y su~ aplicaciones industriales. 
Hidrocarburos cíclicos. Benceno. Naftaleno. 
Nitrobenceno. Fenilamina. 
Función fenol. Fenol ordinario. 
* (Alcohol bencilico, Aldehido benzoico). 

· Acido benzoico. 
Acido-fenoles: salicilico y tánico. 
Terpenos. Caucho. Gutapercha. * (Alcanfores). 
Alcaloides. 
Radio. 
Teoría _atómica. Concepto moderno del átomo. 
Leyes de las combinaciones químicas. Hipótesis de Avoga

dro. Sistema periódico de los elementos. 
Elementos filosóficos de la Química: 

· Objeto de la Química. 
Finalidad de la QuímiG~ desde el punto de vista cultural 

y de las especializaciones. • · 
Mé~odos que emplea la Química . 
R esumen de las principales leyes y teorías. 
Relaciones entre la Física y la Química, 



PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA 
NA TURALEZ.A 

(ZOOLO~IA, BOTANICA, HIGIENE, QUIMICA, 
FISICA) 

PRIMER CICLO DE HUMANIDADES 

1.er año: (dos horas sistemáticas y una de tra
bajos complementarios) 

2.o año: (tres horas) · 
3.er año: (tres _horas) 

OBSERVACIONES 

El estudio de las Ciencias de la Naturaleza desarrolla 
en los educandos el ,espíritu de observación y de investiga
ción, forma en ellos háb~tos de orden, suministrá conoci
mientos útiles para la vida. Mas, para que rinda tales frutos, 
,es indispensable que el alumno no sea un mero recep~or 
de conceptos y de ideas abstractas, sino que debe intervenir 
activamente en su propia enseñanza. 
· El '.[)apel 'del profesor debe ser -el de un guía que sirva pa

ra aclarar conceptos, ordenar los ·conocimientos adquiridos 
por sus discípulos y graduarles la intensidad del trabajo.· 
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Sobre la base de las ideas expuestas, se ha formado m1a 
ljsta de temas para que sean tratados en el primer ciclo ,de 
Humanidades. Su est-Í.1dio, sin ser sistemático y profundo, 
proporcionará a los alumnos un conocimiento gener al d:e las 
ciencias de la Naturaleza y les permitirá darse cuenta de 
los fe nómenos que se vierifi can a su al rededor y el e la mara
vi llosa armonía que rige la vida en· el plaueta que habi
tamos. 

En Zoología y en Botánica deberán estudi arse los s,ér,es 
nó con el simple obj eto de poder cla sificarlos, sino desde el 
punto ,de vista biológico, que ,es más inter~sante. Es decir, 
la observación del alumno se dirigirá a descubrir las condi
ciones en que se clesenvnelvc la vida del anirnál o d,e la plan
ta en refe1:encia, de modo que ·el educando pueda compren
der la estrecha relación que siempre existe 1entre la consti
tución morfológica de un ser y el ambiente en que vive, sus 
necesidades :fisiológicas y la confot'mación y estr~uctura que 
posee para adaptarse al medio ambiente y luchar contra sus 
,enemigos natuTales . 

Figuran también en el progrnma algunos temas que se r,e
fieren a grupos de seres no representados en Chile, pero que 
posee n un alto valor científico o complementario. 

Los ej ercicios prácticos d~ben estar r elacionados con los 
temas estudiados en clase. Así, por ·ejemplo, al , estudiar los 
Lepidópteros se_ observarán al microscopio las escamas de las 
alas; se criarán gusanos de seda u otras la:rvas de maripo
sas a fin de estudiar la metamorfosis; al estudiar ·1os Dípte-

. ros se observarán al microscopio los ojos fac-et ados y los ór
ganos bucales; al tratar las Iridáceas o las Liliáceas se ob
servarán al microscopio los granos de clorofilo. y los estomas ; 
cuando se ,estudien las Gramíneas podrán observarse los pe
los radica'l-es, ,rrt,c. 

Aunque la enseñanza de la Higiene ,está confiada al profe
sor de ciencias, todo el pr ofesorado-sin desperdiciar oca
sión-tratará .~e formar hábitos higiénicos entre los alum
nos. 

La Q_uímica y la Física son los dos ramos que, con mayor 
facilidad y con éxito casi siempre s•eguro, se prestan para 
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conciliar los intereses h1mediatos y vitales de los educandos 
con sus intereses futuros y d efinitivos. Su estudio debe ha
cerse mediante los trabajos que los alumnos realicen bajo la . . 
vigilancia del prof esor, qui en los guiará en la interpr,etación 
de los fenómeno y ~n el de cubrimiento ,de las leyes qu,e los 
rigen, o <le las propiedades <le das substancüw que estudian . 

Para que los trabajos de labol'atorio tengan todo su valor 
educativo, deben ser, en lo posible, de T·edescubrimiento y no 
de comprobación. · • 

El profesor procurará que sus discípulos realicen aquellas 
experiencias de mayor ;valor ci,entífico y que puedan veri
ficarse con los medios más sencillos. · Evitará engolfar a sus 
alumnos en numerosos y complicados experimentos, sobre 
los cuales no pueda hacerlos reflexionar en debida forma. 

La enseñanza de la Química y ,de la Física en el primer 
ciclo no debe impartirse con el r igor científico que se sigu,e 
en el segundo ciclo . Por lo tanto, los diversos temas se tra
tarán en la forma científica que sea •cioanpatible con el crurác, 
t er elemental e intituitivo que debe predominar en dic'ho tra
tamiento. 

El profesor queda en libertad para alterar el orden de los 
temas que aparecen en el programa 1~nimo que se d etalla más 
adelante; más aún, conviene que lo temas que figuran en los 
distintos ramos que se incluyen en la denominación de '' Cien
cias de la Naturaleza" se enseñen corr.elacionadamente. Así, 
por ejemplo, al tratar las Vitáceas se puede ·estudiar 1el alco
hol, el alcoholismo y la embriaguez; al estudiar las Gramí
neas se puede tratar 1el azúcar y los temas de Higiene, rela
cionados con la alimentación; al estudiar el Agua, el Aire, el 
Hidrógeno, el Mercurio, etc., ,es muy útil r.elacionar los pun
tos de vista químico, físicu y biológico que de la considera
ción de estos temas se desprendien. 

Se recomienda enrar-ecidamente a los profesor-es que, a prin
cipios de año . y luego que se hayan formado una idea sobre 
la capacidad de los cursos que reciben, distribuyan las ma
terias dentro del tiempo disponible, tomando en cuenta las 
horas destinadas a repasó y a trabajos de laboratorio. 

Es esencial que el profesor adapte su enseñanza a la 
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calidad, a la época y a la calidad de todos y ele cada t'tno de 
sus alumnos. 

El éxito depende, principalmente, del entusiasmo que el 
roa istro ponga en su tar ea y del inte:rés que logr e despertar 
en S'l.lS alumnos. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

A)-ZOOLOGIA 

Observaciones generales.- Se elegirán, en lo posible, es
pecües regionales que tengan un rna-I:cado interés biológico o 
práctico. El estudio descriptivo de los seres debe hacerse 
sin entrar en prolijos detalles y llamando esp ecialmente la 
atención hacia el ambiente en que viven, sus recursos defen
sivos, su reproducción, etc., -a fin de poner de manifiesto, de 
manera evidente, la a dapta ción al medio, la armonía entre la 
forma y la función. Se dará también la debida importancia 
a las u,tilida des o perjuicios que originan al hombre. 

PRIMER AÑO DE HUMANIDADES 

Conocimiento general, p ero sin detalles, de la morfología y 
fisiología humanas, esp ec~almente de los órganos cl.ie lós sen
tidos y situación de las vísceras ( disección de un roedor) ; el 
aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circu
latorio, el esqueleto y músculos. (El aparato respiratorio se 
indicará someramente, para darle más extensión en el 2. 0 año, 
junto con el estudio del aire, del oxígeno y del anhidr ido car
bónico, que se enseñan en Química, p ero se anticiparán algu
nas nociones sobre la tuberculosis y su prevención . 

Descripción de un representante de los grupos siguientes: 
Arciodáctilos rumiantes (la leche) ; Arciodáctilos no rumian
tes, ;F~risodáctilos, Roedores, ,::, Quirópteros, ,:;, Ga-llináiceas 
(nodcmes de avicultura), •:) •Pajarillos, Rapaces, Nadadores, 
Ofidios, ,::, Saurios, Anfibios y P eces (Teleósteos). 

Traba jos prácticos,-Monta j e y preparación de cráneos, 

( 
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dentaduras, esqueletos y extremidades de algunos vertebra
dos. Observación y dibujo de diversas clases de plumas, de es
camas de reptil y de pez, de las branquias de un p escado. Vi
sita a un establo moderno, a una lechería y a un est ableci
miento agrícola . 

SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 

Repaso y ampliación de la morfología y fisiología huma
nas, al tratar los temas señalados 1en higiene. 

Estudio de un repres~ntante de los siguientes grupos: Cua
drúmanos, * Proboscídeos, Cetáceos, Marsupiales, .Peces, (repa
so y ampliación, tomando en ,cuenta su importancia ,económi
ca para Chile). Se terminará el conQcimiento de las aves 
con el estudio de las Zancudas y Cursoras. Se inicia el <Jstudio 
de los Insectos con los siguientes grupos : Ortópteros, Díp
teros, Lepidópteros e Himenópteros. Nociones de Apicultura. 

Trabajos prácticos.-Observaciones, al microscopio, de órga
nos bucales de algunos insectos, de ojos facetados y de esca
mas de algunas mar.iposas. Crianza del gusano de seda o de 
una ouncuna cualquiera, a fin de estudiar su metamorfosis . 
Visita a un colmenar. 

Los alumnos harán, en sus casas, preparaciones y montaj-es 
de insectos. En una tarde libre se repetirá la disección de 
un ro1edor u otro animal, a fin de a segurar el conocimiento 
de la morfología y situación de las vísceras en el interior del 
tronoo. 

TERCER AÑO DE HUMANIDADES· 

Estudio de un representante de los siguientes grupos: Co
lieópteros, Rincotos, Arañidos, Crustáceos (Decápodos), Ne
matelmintos, Platelmintos, Moluscos (importancia alimenti-
cfa para ,Chil,e), Celentéreos y Protozoos. · 

Traibajos prácticos.~Disección de un Decápodo, Recono
cimiento del carbonato de calcio en la concha dil caracol o 
de otro molusco y en la caparazón de un decápodo. Observa
ciones de protozoos al microscopio. 
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B)-BOTANICA 

( Observaciones generales.-Lo mismo que en Zoología, se 
elegirán, en lo posible, especies regionales, que presenten 
interés biológico o práctico. El estudio deberá ha0erse, es
pecialmente, con material fresco, evitando los detalles y dan
do importancia capital al medio y a la utilidac.l. o perjuicio 
con respecto al hombre . 

Los trabajos prácticos consistirán en sencillos experimen
tos sobr.e fisiología vegetal, en observaciones al microscopio 
y en plantaciones de huesos y semillas para el estudio de la 
germinación y desarrollo de las plantas. 

P.RIMER AÑO DE HUMANIDADES 

Estudiar una planta de las familias s iguientes : Grucífo
ras, Violáceas, Rosá,ceas (•PIOmoídeas, Prunoídeas, Rosoídeas), 
* Papaveráceas y Solanáceas. 

Trabajos prácticos.-Con el objeto de estimular el conoci
miento del desarrollo biológico de los vegetales, los alumnos 
deberán trabajar en: preparación de la tierra para cultivo 
de plantas; siembra de semillas y de huesos de duraznos _; 
control de la germinación; cultivo con abonos y sin ellos. 
Observación al microscopio y di.bujo de granos de polen, óvu-

, los, granos de almidón, etc. 

' SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 

Estudio de un representante de las siguientes familias: 
Iridáceas o Liliáceas, Vitác,eas, Papilionáceas, Auranciáceas, 
Solanáceas, Compuestas y Gramíneas. 

Trab.ajos prácticos.-Observación al microscopio de · gra
nos d e clorofilo y de estomas. Demostración de la respira
ción y · transpiración de las plantas. Pelos radicales. 
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TERCER AÑO DE HUMANIDADES 

Estudio de un representante de los siguientes grupos: 
Juglandáceas, Coníferas, Filicinas, .Algas, Hongos y Bacte
rios. Antes de comenzar las ,Criptógamas, se entudiará : 
agentes de polinización y f ecundación del óvulo. 

Trabajos prácticos.-Observación al microscopio de granos 
• de polen, cortes por el ovario y por el óvulo ; esporangios, 

esporas, protalos, micelios de hongos, bacterios ( especial
mente Ios qu,e viven, de ordinario, en la boca <le'l hombre). 

0)-HIGIENE 

Observaciones generales.-Los tem;ts de este ramo deben 
desarrollarse en forma muy sencilla, tomando en cuenta 
que los alumnos, a más de su escasa madurez intelectual, ca
recen de ciertos conocimientos de anatomía y fisiología que 
son indispensables para un estudio más profundo. 

PRIMER AÑO DE HUMANIDADES 

' Nociones hig·iénicas so b1~e los órganos de los sentidos. Los 
alimentos e higiene de la alimentación. Higiene bucal. Higie
ne de la circulacióN., de los músculos Y del esqueleto. El ves
tido y la salud. El agua y la salud (el tifus). 

SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 

Naturaleza e importancia de los alimentos; ración alimen
ticia. Las bebidas y la salud (alcoholismo). Higiene de la 
r,espiración; ' el aire y la salud (la _tuberculosis, .el tabaquis
mo). La sangre y sus funciones; el aparato sensitivo y el 
sueño. 
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TERCER AÑO DE HUMANIDADES 

·Condfoiones higiénicas de las 'Casas y de las pob1a,c:iones; 
servicios de agua potable y de alcantarillas; recolección de , 
basuras (sistemas), hornos ·crematorios. Plantaciones ur
banas. 

Causas de las enfermedades. La infección y sus períodos. 
Breves referencias sobre las enfermedades infecciosas más 
frecuentes. Profilaxis general de las enfermedades infeccio
sas. La viruela y su vacuna, sueroterapia (suero antidifté
rico). Primeros auxilios médicos a los accidentados. 

D)-QUIMICA 

Observaciones g-enerales.-Al estudiar una substancia se 
tratará, br,evemente, su estado natural, una sola preparación 
de laboratorio y, sus aplicaciones más importantes. Cuando 
deqa tratarse la obtención industrial de una substancia se 
hará sólo una referencia breve y sencilla. 

Al hablar de los IDJetales, se hará referencia a los 1niner.a
les chilenos r espectivos, relacionando estos conocimientos con 
los que los niños poseen de Geografía. 

Las propiedades y aplicaciones de las distintas substancias 
se inferirán de las sencillas experiencias que realicen los 
alumnos. 

SEGtiNDO AÑO DE HUMANIDADES 

Agua.-Estado natural. Cambies de estado físico . Substan
cias disueltas y en suspensión . Aguas potables y termales. 
D estilación y filtración. Circulación del agua en la Natu
raleza. 

Aire.-Composición del aire. Importancia de algunos de 
sus componentes. Aire líquido. 
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Tierra o suelo.-Componentes principales. Importancia de 
la tierra para las plantas. Usos de la greda y del caolín. 

Hidrógeno.-Estado natural. Preparación. Peso con rela
ción al aire. Combustión. Usos más importantes. 

Oxígeno.- Estado natural. Prepa1~ación. Poder comburen
te. Usos. Importancia para la vida de los seres . 

. Ca11bones.--'Principales va:niiedades. :; Ori,gen d,e los carbo
nes natmales y br-eve r eseña ,de la ,preparación del negro <le 
humo y del carbón de leña. Aplicaciones. 

Combustión . ...:...._Difer,encia entr e icomb.ustión viva y lienta. 
Substancias que arden sin llama. 

Anhídrido carbónico.-Estado natural. Preparación. In'.com
bunencia. Reconocimiento. Acción fisiológica. Acción ds las 
plantas sobr.e el anhídrido ca11bónico (asimilación · "clorofíli
ca). Usos. 

Alcohol, 011dinario. - ,., Poder diso1'vente. Combustión. Apli
caciones. Acción fisiológica. El alcoholismio. 

Mercurio.-Estado natural. Peso con relación al agua. Con
ductibilidad y dilatabilidad. Amalgamas (plata, oro, -esta
ño). Acción fisiológica. Aplicaciones.· Usos del calomelano, 
del sublimado corposivo y del oxcicianuro de mercurio. 

Plata.-Estado natural. Male~bilidad y conductibilidad. 
A:0ciión del ácido nítrico. Usos. i:, Aplicaciones de la plata _,co-
loidal (,colargol) y del nitrato d,e plata. · 

TERCER AÑO DE HUMANIDADES 

Cobre.-Estado natural. Maleabilidad Y conductibilidad. 
* Acción del aire y d·e algunos áeidos. Usos. Principal-es mine
rales en Ohile. Aplicaciones del sulfato de cobre. 

Fierro.-Estado natural. Algunas varieq.ades de . hierro in
dustrial y sus aplicaciones más importantes. Acción del aire 
y de algunos ácidos. Usos del. fierro Y modo de prqtegerlo. 
Usos diel sulfato de hierro. 

· Cloruro de sodio.-Cristalización. Acción del ácido s~lfú
rico sob1,e él. Salinas y saladares de Chile. 

11 
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Sosa cáustica.-(Hidróxido de sodio). Pod-er cáustico y po
der <lelicu'escente. Usos. Caracteres principalies de las bases. 

Salitre de Chile.- (Nitrato de sodio). Estado natural. So
lubilidad en el agua. Poder oxidante·. Usos. Im.portan'cia qi:ue 
tiene para Chile. 

Acido clorhídrico.-Preparación de laboratorio. Solución 
clorhídrfoa. Reconocimiento por el nitrato de plata. Acción 
sobve alguno~ metales (fierro,. zinc). Usos. Caracteres princi
pales de los ácidos. 

Formación de sales.~Por la acción de un ácido sobre una 
base; por la acción de un ácido ·obre un metal. 

·Grasas.-Diversas clases de grasas. Estado natural y ápli

~acione¡:¡. 

E)-FISICA 

_Obsel'vaciones generales.-El profesor deberá tener pre
sente que para, un buen .desarrollo del programa de' física, 
es de una importancia considerable que los alumnos ejecuten 
por sí mismos la mayor parte de los experimentos. Se acon
seja, pues, al profesor que arbitre todos los m'edios posib.l~s 
para subsanar las difi~ultades que se presenten en aquellos 
liooos que no -cuentan ,con medios mate1yiaJ.es -completos. 

La confección de . aparatos por. los mismos alumnos es un 
recurso muy útil, -en cuyo trabajo el prof.esor deberá to1uar 
en cuenta las siguientes observaciones: 
. a) ,Se -evitará dedicar horas de · clase a la confección de 
aparatos. Si después de haber desarrollado el . p1:ograma que
dain horas disponJi.b1oo, ·es pr-eforible dediical'las al r-epaso de 
las materias y al manejo de instrumentos corrientes ·en la 
vida ,diaria, tales como te1:rp.ómetros, barómetros, etc., y 

b) La confección de aparatos por los mismos alumnos sólo 
·se dará' como tarea voluntaria y en contadas ocasiones, ya 
que . es frecuente qu-e dicha tarea lie,s imponga varias horas 
de trabaj·o ·extraordinario, En todo el d(;lsarrQllQ del J.)l'O~ra-

,· J 
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ma la 1·elación casual ha de colocarse en ,el terreno práctico, 
recuniendo al contenid~ real que los niiíos tengan del capí
tulo que se trata de estudiar. Se comenzará, entonces, por 
interrogar a los alumnos sobre las referencias que tengan 
acere-a de los fonómenos relacionados con la materia que se 
va a tratar en clase; a ésto segtúrá un estudio de carácter 
experimental, que, en lo posible, debe dar cabida a medicio
nes, y, por último, e ,cons,iderará e.l mayor númem posihloe 
de las aplicaciones prácticas que. ofrecen el hogar y lá región. 

En aiquellos capítulos en que se puede establecer una rela
ción de carácter cuantitativo, convi1ene que se resuelvan al
gunos problemas sencillos . tomad.os de la vida diaria ·que, en 
determinados casos, deben ser propuestos por los mismos 
niños. En -este sentido es de gran importancia que los pro
fesores utilicen los conocimientos de Matemáticas que los 
alumnos deben poseer y que los pe.rfeccionen, especialmen
te en lo que di~e con la correcta ejecución de las cuatro 
operaciollles con números enteros, decimales y fra·ccionarios. 

SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 
I 

Noción experimental de la fuerza. Fuer~a de gravedad'. 
Peso de los cuerpos. Dirección de la gravedad: Viertical (plo-
mada). Plano horizontal.. . 

Centro de gravedad. Equilibrios de cuerpos suspendido~ y 
apoy,ados. . 

Palancas: sus clases. Aplicaciones. La Balanza. 
Poleas: fija y móvil. Garrucha ordinaria. · 
Hidrostática. Vasos comt~nica~1tes con un solo líquido. Apli-

cación en las cañerías de agua potable. · · 
Aerostática. Atmósfera. Pr·esión atmosférica. , Experimentos 

de Torri0elli. Barómetro ,de cuheta. Variaciones de la pre
sión atmosférica. 

Calor. Dilatación de los cuerpos. _Aplicaciones. Termóme
tro centígrado; graduación. Cambio de estado físico de los 
cuerpos por !a acción del calor: fusión, solidificación, eva-
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poración, ebullición. Propagación del calor: buenos y ~alos 
conductores. Aplicaciones. 

Metereología. Fenómenos producidos por ·el vapor de 
agua ,atmosférico: rocío, heladas, escarchas, nieblas, nubes, 
lluvia, nieve. 

Magnetismo. Imanes naturales y ·artificiales. Polos de un 
imán. Acción recíproca de los polos ma gnéticos. Imanación. 
Brújula. 

TERCER A:&O DE HUMANIDADES 

Electricidad. Electrización por _frotamiento. Péndulo ,eléc
trico. Atracciones y repulsiones eléctricas. Electrización por 
contacto y por influencia. Electricidad atmosférica. Rayo, 
para-rayo. 

Corriente eléctrica. Pila die Leclanché o seca. Intensidad 
y dirección de una corriente eléctrica. Resistencia c1e un 
alambre. Se indicará que el potencial se mide en volts y que 
la intensidad se mide en amperes. 

Efectos calóricos de la corriente eléctri,ca: su aplicación 
' ·en las ampolletas y en la calefacción. Efectos químicos de 

~a corriente eléctrica. Electrolísis. Cobrizar u:ri objeto de hie
rro. Electroimán. Timbre eléctrico. 

Acústica. Producción y propagación del sonido. 'Velocidad 
del sonido. Eco. 

Optica. Fuentes die luz. Cuerpos luminosos e _iluminados, 
propagación y velocidad de la luz. Reflexión. Espejo plano. 
Paso de un rayo por un prisma. Dispersión de la luz. Arco
iris. Recomposición de la luz mediante el 'disco de Newton. 
Color de los cuerpos. 



PROGRAMA DE BIOLOGIA · 1/ 

SEGUNDO CICLO DE HUMANIDADES 

OBSERVACIONES 

El estudio de la biología en el segundo ciclo de las hu
m,a.nidades debe r~alizarse, en lo posible, a base del conoci
miento de la ~orfología de los órganos, seguida de la ex
perimentación u observación del fenómeno funcional corres
pondiente, a fin de que los alumnos aprendan a uo consi
derar como •materias ais1a,das y sin ninguna relación, ·aque
llos hechos que, en la vida de los se1,es, están íntimamen
te unidos entre sí. La maravillosa armonía que· enlaza de 
modo tan perfecto la ,estructur.a. de los órganos con las Ílm

ciones que desempeñarn, debe ser mantenida en todn su vigor 
en el estudio de este ramo, ya que, al abandonar este camino . ' 
no sólo · se quebrantaría 'la lógica de los hechos naturales en 
su propia esencia, sino que se impediría que los jóvenes edu
candos obtuvieran de la Biología todas las ventajas y prove
chos con que ella ,es capaz de contribuir a la formación en
tera y perfecta de la personalidad humana. Y como luego 
de conocer la estructura y la función de un órgano se hace 
necesario completar los conocimi,entos con las nociones hi
giénicas del · caso, el programa establece esta .condición como 
un obligado y beneficioso coronamiento die los estudios de 
. morfología Y. fisiología . ._(Lo dicho en este párrafo se enten-
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derá de a'cuerdo con las observaciones quie se hacen más ade
lante, en el N .0 7 de las indicaciones metodológicas). 

Dada la finalidad que se persiguie con estos ,estu dios den
tro de las humanidades, no se aconseja mortificar a los niños 
con una superabundante terminología ni con complicados· 
detalles morfológicos ni fisiológicos, con los cuales no se 
consigue otra cosa quie atiborrar lamentablemente la memo
ria con datós y respuestas para el examen de fin de año, 
sin prov.echo alguno para el desarrollo ele la inteUgencia y 
del criterio . Los diferentes capítulo.s que el progr.ama señala 
deben estudiarse, volvemos a repetirlo, en fol'ma· c-lara y sen
cilla, basándose en la observación y experimentación, . sin ir 
más allá de lo que permiten los cono,cimientos científicos de 
los álu mnos, su capacidad intelectual en relación con su edad 
y del tiempo de que s e dispone en el horario. 

Como un apéndice a las observaciones que se . acaban ,de 
exponer, se incluyen las siguientes indicaciones metodológi
cas: 

l.º H acer activa la enseñanza, de modo que los educan
dos, bajo la vigilancia del pro:fiesor, r,ealicen experiencias de 
.valor educativo, . observen e interpreten los :fie.nómenos y de
duzcan las l eyes que los rigen; 

2.º Utiliz;ar 'P·rincipalme,n1ie, ,como íuenite °'ie estudio, la na
turale-za rriisma, ya que los cuadros murales, fotografías, pe
-lfoulas cinematográficas, modelos, etc., no la reemplazan en 
su ex-actitud y belleza, y sólo sirven como meros auxiliares de 
la intuición; · . 

3.0 Hacer sistemática y científica la -enseñanza, sin aban-
donar las finalidades de orden educativo y práctico .( econó
mico-social) ; . 

4.-º Exigir a los alumnos un cuaderno para que anoten sus 
observaciollles al' microscp;pio y -el resultado de sus experi- . 
mentos de la'borato~io, cuadernos que serán revisados por el 
pro:fosor; ' · 

5.0 En aquellos Liceos en que haya un solo microscopió, el 
profesor hará dibujar · en la pizarra ·a un alumrio el resulta
<Jo de su observación, dibujo que, antes· de ser pasado al cua-
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derno, será corregido por sus compañeros. hasta conseguir la 
exactitud deseada; 

6.º En Higiene se tratarán las enferlllledades de trascen
dencia social que el profesor estime conveniente; · 

7.0 La ,educación sexual de los alumnos merecerá cuida
dosa atención del profesor y ,cuando hay,a de d¡rse, se hará 
en forma mdi'Vidual y sólo en ocasiones en forma colectiva, 
en todo caso, con la delicadeza conveniente a la materia y ar 
auditorio; 

8.0 Reducir -el estudio del evolucionismo sólo a aquellas 
cuestiones fµndamentales y sobre las qUJe se haya pronun-
ciada ya, definitiv-amente, la Ciencia; y _ 

9. 0 Aprovechar u]la o dos horas en el sexto año, al térmi
no dé los ,estudios, pa.ra li.ablar sobre la importancia ele la 
biología y sus relaciones con las demás ramas_ del s¡be~· hu~ 
mano. . . 

CUARTO AÑO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

A.-· BIOLOGIA VEGETAL . . 

I.-Nociones de morfología celulf¿,r, con o~servación de cé-
lulas al microscopio. , 

II.-Funciones fisiológicas. La Nµt;rición. 
1.-Absorción de alimentos clel suelo y · del aire. 
Composición de los sUJelos, morfología Y Íl~nción de los pe-

los radicales y de las hojas. · 
2.---'Circulación ele la savia. Morfología y fm\ción de los 

haces fibrovasales. 
3.-Respiraci6n. 
4.-Traspiración. 

# 
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B.- BIOLOGIA ANIMAL 

I.-Funciones de nutrición. 
1.-Digestión. Descripción del aparato digestivo y de sus 

glándulas anexas. Mecanismo de la digestión bucal, estoma
cal e intestinal. Hj giene de la digestión. Higiene de _la boca 
y de los dientes. Origen, composición y cualidades de los ali
mentos. 

Alimentación (regímenes alimenticios, ración alimenticia). 
Eliminación de desechos de la digestión. 
2.-Absorción de- las materias nutritivas qUJe resulten de 

la digestión; el quilo. 
3.-Circulación. D escripción del aparato circul,atorio y me-

canismo de la circulación. 
La sangre y la linfa. 
Higiene de la circulación. 
4.-Respiración. 
D escripción del apaTato 1,e.spiratorio. lVfocanismo y quími

ca de la respiración. Higiene de la respiración. 
5.-Excreción. 
Descrip qión del aparato urinario y de la piel. Sistema ()pi

tmlial. 
Mecanismo de la excreción. 
Higiene del ap arato urinario y de la piel; baños, parásitos 

y vestidos. 

QUINTO AÑO DE HU"MANIDADES 

(Dos horas semanales) 

A.-BIOLOGIA ANI1V[AL 

!.-Funciones de r,elación. 
1.-Locomoción: 
a ) Sistema óseo (osteología y artrología). 
El tejido ós~o. Higiéne del sistema ós~o; y_ 
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b) Sistema muscular (músculos ·principales del hombre). 
El tejido muscular. Higiene del sistema muscular. Traha

jo y n~poso,, ejercidos d:í i•cos, :fatiga , y surmenage. 
2.-Sensibilidacl: 
a) Sistema nervioso. El tejido nervioso. Hi giene del siste

ma nervioso ; 
b) O.rganos ele los sentidos. Higiene. 
3.-Fonación.-Descripción de la laringe; mecanismo de 

la fonación. Higiene. 
4. Correlación interorgánica. 

B.-BIOLOGIA VEGETAL 

!.-Funciones de relación. 
1.-El movimiento. 
2.-La irritabi]idacl por la accwn die diver!':os agentes. 
II.-Funciones de la conservación de la especie : 
a) Reproducción sexual; y 
b) Reproducción asexual. 
III.-El crecimiento. Su medida y causas ·que influyien so-

bre él. 

SEXTO AÑO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales)_ 

I.-CI'l'OLOGIA. 

lt) Repaso y ampliación de la morfología celular; 
b) Constitución ' y propiedades del protoplasma. Anabolis

mo y catabolismo. Irrita,bilida:cl Y movimientos del pr-Oltoplas

ma; 
e) Mu1tip1foa,c.ión ,oohtlar: rd±recta: e indir,oota; y 
d) Gametogénesis. CéluJ.a,s sexu ales. F.ecundación, C(¡)nyu

gación. 
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II.-NOCIONES DEL DESARROLLO EMBRIONARIO. 

III.-HTSTOLOGIA.. 

a) T,ejidos animales (repaso . y sistematización q.e los teji
dos de los sistemas epitelial, conjuntivo, muscu.lar y ner
vioso; y 

b) T·ejidos egetales (repa o y .sistematización de los te
jidos meristemáticos y adultos). 

IV.-TEMAS DE BIOLOGIA GENERAL. 

1.-La especie- : definición y crítica. 
2.-La herencia; ley.es die Mendel. Eugenesia. 
3.-La variación. Mutación y fluct11ación. 
4.-La selección. Prolificidad de los o:r:ganismos; lucha por 

l,a e:idswn~ia ; 
a) .Selección natural; y 
b) .Selección artificial.. 
5.-iürea-cionismo y evolucionismo (b.1,e:v:e reseña histórica). 

Lamark y Darwin . . 

. V.-HIGIENE DEL MEDIO AMBIENTE. 

1.-,-Higiene públi~a y privada. La ciudad y la casa. 
2.-Saluá. y enfermedad. . 
3.-Los microbios y las enfermedades infecto-contagiosas. 

Profilaxis de lia,rs principales enfermedades contagiosas. 
4.-La desinfección (,diverisos medios). 
5.-Enfermedades socia1Jes: 
a) Tuberculosis; 



b) Venéreas; (1) 
e) El alcoholismo; 
d) Toxicomanía; y 
e) Neurosis. 
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.APENDICE 

Habiiéndosc .d,ecidiclo que 1os prob1emas de Jfüloso:fía de las 
distintas Ciencia sean desarrollados por los profieso1,es de fas 
respectivas asignaturas, se agregan a este programa de Biolo
gía, en calidad de " a·péndioo ", algunos temas que pueden ser 
tra:taidos por el prof es·or en la forma más sencilla posible. P a
ra facilitar la ta,r a, los temas propuestos guarcla:n una estre
cha Telación con lru materias señaladas en el pr'(),grmna de VI 
año. E llos serían los si,gtüentes: 

l.º El problema de la vida: a) mecanismo y fis1co-quiuis
mó; y b) vitalismo y anim' roo; 

2.0 El iprobl,ema de la evolución: a) 1a ,g,enerooión espontá
nea; b) el fixi mo·; y ~) el transfo1,mismo; • 

3.º El p roblema de la herencia: la genética; y 
4.0 Evolueión d,e las eonc.epcñon,es bi'Ológi¡cas (,breve reseña 

histórica) : a) '1a biología en la antigüeda,d; y b) la biología 
desde el sio·lo XVIII hasta nuestros <lías. o 

(1) Véase N. 0 7 de las observaciones del segundo ciclo. 
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PROGRAMA DE PUERICULTURA 

OBSERVACIONES 

La Puericultura es la ciencia que se ocupa del d esarrollo 
y crianza del niño y de las ·atencio'D:es que deben prestarse a 
la madre . .Su estudio persi0 ue un fin grande y noble. 

Trata de formar jóvenes .moralmente aptas para la forma
ción de un hogar, con el ,concepto exacto de los deberes i•nile
rentes a él. Ap orta por lo demás, está ,enseñanza, una inten
sa colaboración en beneficio de un mayo,r :p~rfeccionamiento 
físfoo y moral de las .generwciones futuras. 

En cuanto al desarrollo del programa, las horas se divi

dirán en clases teóricas y prácticas. Estas últimas tendrán 
lugar en Gotas de Leche, Hospitales e instituciones socia
les, indicadas e.n cad::t caso de acuerdo con lus capítulos de
sarrollados en las .. clases teóricn.s. 

SEXTO AÑO 

(Una hora semanal) 

,OBJETO Y UTILIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA 
PUERICULTURA 

l . . De:finició:p. y división. 
2. Puericultura post--n atal. Descripción del recién nacido. 

Su :fisiología. (Sus funciones digestivas, ,cfr.culatoria y térmi
ca). Aseo y cuidado del r eci·én nacido. Necesi!d-ad alimenticia. 
Medio en que debe vivir el mismo. 

La.ctante,-*lu higiene física y 'IQental. (Necesidad de aire 
I 
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y ,luz. Sueño, Ua,nrto, frío, calor. 1P .aseos y -ent1-etenimiento). iPsi.
cología y educación del niño. 

Lactancia.-Natural. Mixta y artificial. 
Técnica de -cada una de ' tas. 
L actancia mcrcenarja, Inconveniente d.e ésta. 
Dentición. V aicunación. Vjgila:ncia del -crecimiento. Influen

cia del medi-0 ambiente para 1 desa,rrollo ·normal ,del niño. 
3 . Cuidado y ,educación del ·niño en la edad pre-escolar. 
4 . .Sí'Iltomas generales de las enfermedades más frecu ootes 

del niño. (Fiabr e, vómitos, diarreas, tos, inaipetencia, etc. Pro
fil.axia). 

,5 . . Primeroo cuidados con- el niño enfermo. (,Peligros del 
Pur,gante) . 

6. Medicina casera . (iCortaiduras, torceduras, · hemorragias). 
7. Ideas generales sobrn la ·protección del niño indigente. 
8 .' Necesidad d.e despertaT en la niña el instinto maternal 

y el afán de proteger a la inf~nci,a dentro del ,concepto social . 
y ,humano. 

' 1VIATERIAL DE ENSEÑANZA 

Una balanza. 
Un baño y un ttirmómetr-0. 
Una mesa para vestir a la guagua. 
Un ajuar completo. 
Un biberón. 
Chupetes. 
Utiles· de tocado.r para el niño. 
Gráficos en ,cuadros murales, sobre Púericultura. 

· Una muñeca irrompible! 

• 



PROGRAMA DE DIBUJO 

Finalidad y recomendaciones metodológicas 

FINALIDADElS.-El hombre en sus· actividades superiores, 
va en busca de lo verdadero, lo bueno Y Jo bello; elementos 
que constituyen el todo de la viqa. 

El fin de la educación cebe ser: .procurar enseñar lo 
ver dadero, dar a conocer y pract icar lo que es bueno y ca
pa citar al niÍio pata apreciar lo bello Y, 8i es posible, darle 
los medios para realizarlo. 

Toda educación integral debe descansar en t res puntos bá
sicos, los cuales abarcan el aspecto intelectual, el moral y el 

estético. 
El dibujo en la educación secundaria es una de las ense

ñanzas que se preocupa del aspecto estético, sin descuidar el 
fin prá ct ico, de ut il!dad inmediata para el alumno. 

Para que esta :isignatura a lcance las finalidades persegui
das en el campo de la educación es necesario que en su des
arrollo penetre, enc~-uce y dé expansión a todas aquellas foer
zas espirituales del educan.do que vayan encaminadas a ha
cerle se~tir la belleza de la naturaleza y a comprender las 
obras de· arte creadas por el hombre. 

Tal es, en resumen, la tendencia educativa, en los momen
tos actuales, de la enseñanz~ del Dibujo en la educación se
cundaria. 

En form a más precisa Y detallada, puede decirse que esta 
ensE>ñanza trata de form ar en el Liceo el "medio ambiente 
artístico" que nos fa lta parl:t el desitrrollo de las bellas artes. 
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Hasta hace poco, la enseñanza :1rtística en nuestros Li
ceos había sido mirada como algo accesorio entre las demás 
asignaturas a pesar de que el anhelo por comprender y sen
tir la belle7,a es algQ vivo que se mueve constantemente a 
nuestro alrededor y agita el espíritu del hombre desde que 
éste tiene conciencia de si mismo. Sin la educación estética 
no alcanzaríamos unrt cultura humanística completa ·en el país 
Y esta es la razón por la cual el programa de Dibujo con
sulta bajo el t itulo de "CoNC:El'PTOS DEL ARTE", ciertas 
materias que, desarrolladas paralelamente, con los ejercicios 
de Dibujo, formarán, indudablemente, el bagaje de cultura 
artística indispensable a un futuro B achiller. Con este mis~ 
mo propósito se han consignado algunas materias de compo
sición plástica y cuyo conocimiento sirve para comprender 
mejor el alcance de la pintma, la escultu'ra y la arquitectu
ra en diferentes períodos históricos. 

También el Dibujo en el Liceo debe dar al alumno cono
cimientos práctic'os que le sean útiles en cualquier momento 
de su vida escolar y post escolar, a cuyo objeto se incluye 
en el programa el Dibujo t écnico, decorativo y apli9ado. 

2) REC OMENDACIONES M ETODOLÓGICAS.-· Las materias con
signadas para cada año de estudio se tra tarán simultá
neamente, debiendo, el profesor graduarlas por bimestres: 
Escogerá aquellos ejercicios que encuentre más adecuados a 
la capacidad de los alumnos y de acuerdo con los elementos 
materiales de que dispone en clase. El hecho de que se ha
yan ordenado los ejercicios dividiendo las materias en Dibu
jo INTITUIVO, DIBUJO .DEL NATURAL, 

1

COMPOSICIÓN, DIBU
JO TÉCNICO y CONCEPTOS DEL ARTE, no significa que se le 
asigne en este l orden mayor importancia a algu.na de ellas; 
por lo tanto, el profesor tratará de alternar los ejerci
cios de las materias propuestas a fin de obtener un desarro
llo variado del programa. 

La finalidad perseguida con el programa de CONCEPTOS DEL 
ARII'E, del 2. º cic1o, no es' la de hacer el estudio expositivo y 
cronológico de todas las materias consignadas en él, sino el 
<inálisi s de algunas obras de a1Je sobresalientes que permi
tan apreciar al alumno las características de los principales 
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estilos y el valor intrínseco de estas obras. Por eso se reco
mienda a los profesores ilustrar sus lecciones con el análisis 
objetivo de reproducciones de obras de arte, antes que la ex
posición verbal. 

Será atención preferente de Rectores y Directoras de Li
ceos, dotar al taller de Dibujo de los elementos necesarios 
para que las clases puedan desarrollarse con facilidad, prin
cipalmente de una máquina de proyecciones, láminas y bue
nas reproducciones de obras de arte de diversas épocas. Se 
procurará t ambién que la Biblioteca del Liceo cuente con al
guna.s obras de consulta para las clases d.e cultura a.rtistica. 

PRIMER ANO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

!.-DIBUJO INTUITIVO 

En estas materias se sugiere el siguiente orden: 1.0 -Di
bujo espontáneo con todos los personajes de una escena, que 
puede ser ideada por el niño o sugerida en forma colectiva, 
por n arraciones de los alumnos. Ilustraciones sobre temas que 
tengan relación con materias de otras asignaturas; 

2. 0 - Dibujo de un solo personaje que caracterice su fun
ción en la vida diaria, por ejemplo, al vendedor ambulante, 
la lavandera, etc.; 

3. 0 -Ilustraciones de juegos infantiles, escenas domésticas 
y costumbres; 

4. 0 -Ejercicios empleando un solo personaje y ambientán
dolo con elementos de la naturaleza, que el niño quiera ex
presar con gusto y facilidad; 

5. 0-Ejercicios en que ::,e resuelvan problemas de subordi
nación a un sujeto principal, con elementos de paisajes y ob
jetos accesorios que sean familiares al niño; 

12 
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* 6. º-Jeroglifi.cos, empleando palabras y objet os, a fin de 
iniciar el principio de sugerencia grá fica ; y 

* 7.0-Dibujo de objetos planos de memoria, en forma de 
croquis o anotaciones lineales y en siluetas. 

ÜBSERVACI0NE6.-El profesor podrá recomendar a sus 
alumnos el empleo de diversos materiales en las realizacio
nes y tendrá presente la correlación de los temas con bs otras 
asignaturas. 

II.- DIBUJO DEL NATURAL 

1.-Dibujo del natural empleando objetos, utensilios o co
sas que sean familiares al alumno y cuya realizaeión esté al 
alcance de su capacidad. 

2.-Dibujo de objetos individuales, iniciando los principios 
fundamentales y simples de composición dentro del espacio. 

III.-COMPOSICI ON 

Quedan comprendidos en esta materia, los ejercicios de de
coración y dibujo ::tplicado: 

l. º-Clasificación de las líneas en cuanto a su estructura 
Y direcciones concretándolas con ejemplos que estén al alcan
ce de los niños. 

Ejercicios.-Creaciones de objetos en que entren combina
ciones de tres lineas principales y sus direcciones; 

2. 0-El espacio: su definición en relación con el cuadro. 
Rol de marco con limite de una escena . 

Ejercicios .-Creaciones de diversas formas de espacios re
lacionados con la geometría, limitándose a figuras regulares 
(cuadrados, rectángulos, triángulos, etc.), o bien algunas figu
ras compuestas, que por su naturaleza no perturben la com
posición¡ 

3.º-Ley de la composición simétrica: definición de esta 
ley Y decoración de algunas superficies geométricas; y 

4 ,º-Composición de grecas y sus diferentes ritmos. 
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E jer cicios.-Creación de motivos adaptándolos al espacio 
y aplicación de las leyes decorativas de repeticiión y alter
nancia. Estas leyes pueden derivarse de fenómenos observa
dos de la naturaleza. 

En el sentido técnico los ejercicios se desarrollarán en el 
siguiente orden: l . 0 lineales; 2. º en valores planos í y 3. º co
loreados (limitando a t res los colores que se empleen). 

IV.-ELEMENTOS DE DIBUJO GEOMETRICO 

Algunas nociones elementales de dibujo geométrico, que 
sirvan de base a los ejercicios que se tratarán en segundo · 
año y que están correlacionados con los ejercicios de TRABA-

1os MANUALES Y LABORES FEMENINAS. 

SEGUNDO ANO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

!.- DIBUJO INTUITIVO 

Ilustraciones de cuentos, escenas; leyendas campesinas y 
aborígenes, de costumhres nacionales. En estos ejercicios se 
puede tener presente la subordinación de un personaje en 
la escena, al mismo tiempo que debe tratarse la correlación 
de los temas con materias de otros ramos. 

II.-DIBUJO DEL NATURAL 

1.-Dibujo de objetos de base y boca circulares. 
Ejercicios.-Croquis rápidos de objetos de la forma indicada, 

para que los alumnos se den cuenta de las proporciones que 
puedan tener los objetos con relación al horizonte, dibuján
dolos en posición vertical. 
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2.-Dibujo de un solo obj eto o fruta para buscar carácter 
Y proporción. Este ejercicio puede hacerse: l.º en forma 
lineal; 2. º con valores o acentos de luz y sombra; y 3. 0 co
loreado. 

III.-COMPOSICION 

Quedan comprendidos en esta materia, la decoración y el 
dibujo aplicado : 

1.-Ley de la asimetría o del equilibrio de forma y color. 
Definición de esta ley, relacionándola con principios de com
posición arquitectónica y de ejemplos derivados de la natura
leza. 

Ejercicios.-Dos o más elementos t omados del natural: ob
jetos, flores y frutas. 

2.- La estilización. 
Ejercicios.-Estilización de obj etos, flores, frutas, insectos, 

buscando la simplificación sin que se pierda el carácter. Esti
lización de flores en el sentido radial, usando como elemen
tos formas geométricas: lineas rectas, curvas, etc. Adapta
ción de estos ejercicios a composiciones ornamentales que 
estén de acuerdo con la técnica del fierro, la madera , el 
cartón, el género, etc. 

3.-Escritura ornamental: creaciones de tipos de letras y 
números a base de figuras geométricas. Aplicación de estas 
letras dentro de un espacio para títulos, avisos, etc. 

IV.-ELEMENTOS DE DIBUJO TECNICO 

Trazo de paralelas en diferentes posiciones: problemas re
ferentes a las perp.cndiculares : construcción de ángulos y 
triángulos. Algunos ejer¿icios de ornamentación basados en 
esta materia. 

ÜBSERVACIÓN.-En los Liceos de Niñas, estos ejercicios de
ben ser relacionados con materias de LABORES FEMENINAS. 
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* V.-OTRAS TECNICAS 

Si el t iempo lo permite, y de acuerdo con los materiales 
de que se disponga , se ejercitarán las técnicas de modelado y 
graba do orientadas en los mismos ternas de dibujo. 

TERCER ANO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

!.-DIBUJO DEL NATURAL 

!.- Agrupación de objetos y frutas (naturaleza muerta). 
En estos ejercicios puede seguirse el siguiente orden: a) en 

tres valores lineales; b) en tres valores planos; e) en volumen 
(claro oscuro); y d) en armonías de color. 

-2.-Estudio de árboles en técnica lineal, como dibujo do
curo entario. 

II.-COMPOSICION 

Quedan comprendidos en esta materia, los ejercicios de de
coración y dibujo aplicado. 

1.-Transformación de figuras geométricas Y su decoración 
interior, aplicando la simetría y asimetría. 

2.-La subordinación. D efinición de este principio de com
posición, tomando ejemplos de la vida diaria. 

Ejercicios sometidos al siguiente orden y · tomando ·como 
base los dibujos del n atural: 

a) Subordinación a una forma o tamaño en el espacio; 
b) tSubordinaci6n a un valor en el espacio; y 
e) Subordinación a un color en el espacio. 
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3.-Creaciones de flores, insectos, animales marinos , con 
elementos lineales y decoración aborigen. 

4.--Decoraciones aplicadas a supclfici es limitarlas : platos, 
floreros, tapices, horarios, y en general, a los TRABAJOS 
MANUALES Y LABORES FEMENINAS. 

5.-Composición de le tras de monograma : a) separadas; b) 
ent relazadas ; y e) superpuestas. 

6. -Composición de avisos : a) Palabras dentro de un espa
cio limitado; y 

b) Combinación de palabras y objetos, para iniciar la com
posición del aviso ilustrado. 

7.-Dibujo de máscaras y sus colores adecuados, para el 
estudio de expresiones humanas exageradas. 

8.-Estudio inicial de affiche, aprovechando los elementos 
ya tratados y basados en ilust raciones de circos, bailes de 
máscaras, et c. 

9.-Creaciones de figuras humanas en distintas actividades. 
Idear grupos de figuras observados en la vida diaria. Grecas 
con figuras humanas, siluetas vestidas. 

III.-ELEMENTOS DE DIBUJO TECNICO 

Construcciones de cuadriláteros ; polígonos de 5, 6, 7, 8, 9 
Y más lados; problemas relativos a la circunferencia; conjun
ción de lineas rectas y curvas. Ejercicios ornamentales. 

ÜBSERVACIÓN.-En los Liceos de Niñas, est os ejercicios 
serán relacionados con materias del programa de LABORES 
FEMENINAS. 

* IV.-OTRAS TECNICAS 

Pueden ensayarse las técnicas de grabado, modelado, etc., si 
el tiempo Y la dotaci(m del taller de Dibujo, lo permitan. 

I ' t' :•, • ,¡ ,¡ • "" • ' 
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SEGUNDO CICLO 

CUARTO ANO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

II.-DlBUJO DEL NATURAL 

1.-Fenómenos de perspectiva <!_e observación, principal

mente el escorzo. 
Ejercicios: estudio de objetos individuales y en cpnjunto 

en diversas posiciones. 
2.-Leyes de perspectiva paralela Y oblicua. 
Ejercicios: deducir y comprobar leyes de perspectiva para

lela y oblicua observando cajas, libros Y otros objetos en que 
se pueda apreciar la construcción en planos, presentando los 
objetos bajo, sobre y en el horizonte. 

* Croquis de casas y calles y motivos arquitectónicos para 
aplicar leyes de perspect iva de observación. 

3.-Croquis · documentario. 
Insectos y aves en distintas posiciones. 
El profesor queda en libertad para sistematizar los ejer

cicios precedentes de acuerdo con los tres elementos de ex
presión plástica: linea, valor, color. 

II.-00MP0SICI0N 

Quedan 9omprendidos en esta materia los problemas de 
decoración y dibujo aplicado: 

1.-Estilización. 
Ejercicios: estilización de insectos Y aves y su aplicación 

en frisos . 
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Adaptación de las estilizaciones a formas geométricas de
terminadas y otros ejercicios de composición relacionados con 
el ambiente en que viven las aves. 

2.-Composición de carácter arquitectónico a base de pa
ralela y oblicua, empleando líneas, valorización y armonfa de 
color. 

* 3.-Proyectos de inmediata aplicación en Trabajos Ma
nuales o Labores Femeninas. 

III.-ELEMENTOS DE DIBUJO TECNICO 

Ejercicios: a) Construcción del óvalo, ovoide y elipse; 
b) Problemas referentes a las espirales; 
e) Proyección de un punto y de rectas en diversas posicio-

nes; 
d) Proyecoió.a de polígonos regulares ; y 
e) Proyección de figur':ts planas. 
* Aplicaciones: Proyectos a base de los elementos ante

riores, empleando planos, valores en general y armonías de 
color. 

* IV.-OTRAS TECNICAS 

Si el tiempo y la dotación material del taller de Dibujo 
lo permiten, se podrán ensayar las técnicas de modelado y 
grabado. 

V .-CONCEPTOS DEL ARTE 

1.-Breve definición del arte plástico. 
La belleza objetiva y el placer o emoción estética como 

fenómenos subjetivos. 
2.-·Manifestaciones artisticas anteriores a la época helé

p.ica. 

3.-La escultura como arte revelador del espíritu griego 
en oposición al arte rórnano. 

Análisis de esculturas arcaicas del periodo clásico griego 
Y de la época de Augusto. 
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4 .-E l Arte pre-'hispano en Améri:ca y ·el arte indígen a 
en Chile; 

'"' a) Estudio de los elementos del Ar te centroamericano. 
Los templos apiramidados, la decoración. La serpiente emplu
mada. ( Quetzacoalt) ; 

* b) Estudio d e los ,elementos del Arte sudame1~iica,no. T·eo
tihuacán. (La Puerta ,del So1) . Las huacas o tumbas apira
midadas. L os monumentos de pioo.ra ( El Cuzco). La alfare
ría (ihuncos) ; los tejidos; y 

• e) E '1e,mentos del Arte indígena ,en Ohiil1e . La cerámica, 
los tejidos. 

5 .-La pintura en la Améri-0a española: los quiteños. 

QUINTO ANO DE HUMANIDADES 

(Una hora sistemática y una de trabajos 
complementarios) 

!.-DIBUJO DEL NATURAL 

1.-Croquis documentario. 
Croquis de paisaje, marina y otros aspectos que sean ca-

racterísticos de las regiones en que está ubicado el colegio. 
Croquis de animales embalsamados o viyos. 
2.-Estudio fragmentario de la figura humana. 
Perfiles, cabeza en tres cuartos Y de frente, pies y manos · 

• 

II.-COMPOSICION 

Quedan comprendidos eo esta materia, los problemas de 
decoración y de dibujo aplicado. 

!.-Composiciones empleando los elementos estudi ados del 
natural: 
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a) Con elementos del paisaje ; 
d) De marinas: y 
e) Agregando a estos elementos, aVbs y animales. 
Cada trabajo de esta indole, debe ir precedido de una ex

plicación técnica del profesor, de manera que el alumno pue
da resolver problemas de com posición que estén subordina
dos a los principios que se dan a conocer en las lecciones de 
conceptos del arte, ya sean referentes a la técnica lineal, al 
claro oscuro o a las armonías cromáticas. 

2.-Proyectos a base de ornamentación aborigen. 
Buscando su adaptación en cerámica y tej idos. Los pro

yectos, en general deben ser desarrollados de manera que 
exista una justa relación entre la composición decorativa y 
la función que van a desempeñar los objetos una vez reali
zados en los respectivos talleres . (Trabajos Manuales o La
bores Femeninas). 

/ 

III.-ELEMENTOS DE DIBUJO TECNICO 

Ejercicios: 
a) Proyección de prismas rectos y oblicuos; 
b) Proyección del cilindro y del cono; 
e) Proyección de la esfera; y 
d) Proyección de cuerpos truncados. 
Aplicaciones: composición en planos y volúmenes, proyec

tos de objetos relacionados con trabajos manuales: muebles, 
juguetes, herramient as, etc:, con sus respectivas cotas. 

IV.- CONCEPTOS DEL ARTE 

1.-Breve exposición de la decadencia del arte Romano 
y el nacimiento del Arte Cristiano. Sintetizado en el Occi
dente en la Basilica latina y en el Oriente en Santa Sofía 
de Constantinopla. Analisis de Santa Sofía. 
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Propagación del Arte Bizantino en el Occidente : San Mar
cos de Venecia . 

Breve exposiciór. de los orígenes del Arte Románico, como 
result ado del predominio de las Ordenes Religiosas y del 
Arte Gótico , como result ado de la organizn.ción de b colec
t ividad y de las corporaciones de artesanos : Análisis de una 
Catedl al gót ica como expresión del espírit u de la époea . 
(Cat edrn.l de Chartres u ot ro modelo t ípico). 

2.-El Renacimiento como movimiento profano en opo
sición a la religiosidad gótica : 

"' a) Estudio de un palacio :florentino y algunas obras de 
escultura (Donatello, Miguel Angel); 

b) E l Renacimiento en la pintura . Aná lisis de la «Cena » 
de Leonardo de Vinci: «La Escuela de Atenas» de Rafael y 
algún fragmento de «E l Juicio ·F inal> de Miguel Angel ; y 

e) Los Venecianos : est udio del colorido. Análisis de al
guna obra del Tiziano, Pablo el Veronés, Giorgione y Tin
t oreto . 

3.- Pintura Española y de los Países Bajos : 
a) Análisis de obras del Greco, Velásquez y Goya; y 
b) Análisis de una obra de Rembrandt, Van Dyck, Ru

bens. 
4.-El arte Barroco en los siglos XVII Y XVIII en opo

sición estilistica al del Renacimiento propiamente T al. 
* El Barroco en la .América española (estudio de un mo

numento mejicano y otro peruano). 

SEXTO A~O DE HUMANIDADES 

(Una hora sistemática y ·una hora de trabajos 
complementarios) 

!.-DIBUJO DEL NATURAL 

1.-Croquis documentario. 
Continuación del estudio del paisaje, figura humana y 

animales. 
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II.-COMPOSICION 

Ejercicios para affiches, ilustraciones y publicidad en ge
neral. 

III.-ELEMENTOS DE DIBUJO TECNICO 

Perspectiva paralela y oblicua: 
a) De un punto, de lineas rectas, paralelas, curvas; 
b) Perspectiva de figuras planas, cuadrado, Úiángulo, 

circulo, polígonos; y 
e) Perspectiva de cuerpos: prismas, cilindros, conos, pirá-

mides. " 
Aplicaciones: proyectos en que entren muebles en pers

pectiva, rincones e interiores. Proyectos ar9uitect6nicos de 
edificios y planos de plazas y jardines. 

IV.-CONCEPTOS DEL ARTE 

1.-Neoclasicismo. Estudio de un cuadro de David 4:Na
poleón, primer Cónsul», por ejemplo. Estudio de un cuadro 
de Ingres. 

En escultura, análisis de una composición de Antonio Cá
nova. 

2.-El romanticismo en pintura y escultura. Estudio del 
colorido de un cuadro de Delacroix, y de la composición 
escultórica «La Marsellesa» de Rude. 

* 3.-El realismo en la pintura francesa a mediados del 
siglo XIX. Estudio de una obra de Courbet. 

* 4.-La escuela inglesa. Estudio de una obra de Turner. 
5.-La arquitectura actual. Sus principios, análisis de 

una obra arquitectónica. 
6.-Sintesis del desarrollo de la pi.ntura, escultura y ar

quitectura en Chile. 



PROGRAMA DE MUSICA Y CANTO 

PRIMER CICLO 

INTRODUCCION 

La Música. y el Canto tienen en la Educación Secundaria 
dos objetivos bien definidos y diferenciados: mientras en el 
primer ci:clo se persigue el fomento del gusto por el Canto, 
dando a los alumnos la posesión de los elementos morfoló
gicos de la Música de tal manera que al término de ese pri
mer ciclo el estudiante sienta la· fuerte inclinación de su es
piritu por el canto coral a base musical; en el segundo ciclo 
se aspira a la formaci'ón de una verdadera .cultura musical 
con el estudio del proceso de formación del arte de la Mu
sica en sus períodos fundam:entales, con la audición y análi
sis de trozos de música selecta y con la práctica del canto 
mismo. 

Este programa está concebido a base de un método que 
podríamos llamar activo y presupone canciones ya aprendi
das d~ memoria para fundament'ar en ellas un· estudio con
cienzudo de los elementos musicales. 

Al cantar y batir el compás en que está escrito el canto, 
se irá analizando y reconstituyendo por escrito el ritmo; se 
irán descubriendo uno a uao los intervalos; se irá adiestran
do en el conocimiento de los matices Y se ahondará en el po
der expresivo de la música. 

Levemente llevado al terreno analítico en las primeras cla
ses, el niño irá adquiriendo poco a poco sólidos conceptos 
musicales, los que se ensancharán por nuevos análisis y com
paraciones en los cantos siguientes. 
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Como los niños que llegan al primer año de Humanidades 
principian sus estudios careciendo en absoluto de conocimien
tos musicales, es ineludible partir en forma sistemática de la 
ejercitación de ellos en la lectura de notas en el pentagrama. 
Se recomienda part ir del la central. 

Al término del primer ciclo, ya el niño deberá estar en 
posesión del total de los elementos morfológicos de la mú
sica. 

Talvez ningún ramo del régimen escolar es tan delicado 
como éste en cuanto a la selección del material, razón por la 
cual se pide al profesorado el máximum de cuidado en la elec
ción de las canciones, tomando muy en cuenta el objetivo ar
tísti.co que se :persigue, el sexo del alrumnado y las circUJDs
tancias particulares ,en que se desenV'll.elva la clase. 

/ 

A fin de no perder de vista la finalidad principal de este 
ramo, conviene destinar a lo sumo un tercio del tiempo a la 
adquisición de conocimientos musicales por medio del proce
dimien to analítico esbozado y el resto del tiempo a la ejer
citación del canto en la forma más artísticamente posible. 

PRIMER ANO DE HUMANIDADES 

(Una hora semanal) 

Pentagrama, clave de sol. 
Sonidos, notas en el pentagrama. 
Notas bajo el pentagrama hasta el la. 
Figuras o valores: el en tero, el medio, el cuarto y sus 

pausas respectivas. 
Compases 2/4, ¾ y 4/4. 
Tiempos acentuados e inacentuados del compás. 
Los accidentes: ~ostenido, bemol y becuadro. 
Matices: Piano, mezzo-forte, forte, crescendo y dimi-

nuendo. 
Escala de do mayor. 
Intervalos de 3. a, 5. ª y 8. ª 
* Arpergios de do mayor (melodía). 
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* Acorde de do mayor (armonía) . 
Gimnasia respiratoria. 
Vocalización. 
* Solfeos ritmicos con los elementos conocidos. 
* Solfeos melódicos con los elementos conocidos. 
Diez canciones fáciles. 
* Anécdotas de grandes músicos. 
Himno de Yungay e Himno N aciooal Chileno. 

SEGUNDO ANO DE HUMANIDADES 

(Una hora semanal) 

Repaso de los conocimientos adquiridos en el primer año. 
Vocalización. 
El octavo y su pausa. 
El tresillo. 
El puntillo. 
El ligado. 
Compases de 3/8, 6/g y 9/s. 
Intervalos de 2." mayor y 4." justa. 
El tono, semi-tonos cromáticos y diatónicos. 
* El calderón. 
Análisis de la escala diatónica : tetracordos. 
Movimientos: adagio, andante, allegro y allegretto. 
* Ejercicio·s ritmicos y entonados a dos voces. 
Himno Nacional Chileno (Perfeccionarlo). 
Cinco canciones a dos voces y un canon. 
Nota: Se recomienda la enseñanza · de cantos en idiomas 

extranjeros. 

TERCER ANO DE HUMANIDADES 

(Una hora semanal) 

Alteración de los intervalos ya estudiados. 
Formación de las escalas mayores Y sus relativas 
Acordes principales. 
* Doble be.mol y doble sostenido. 
* Compases binarios y ternarios. 

menores. 
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Movimientos, matices y adornos. 
* Sincopa. 
Vocalización con todas las vocales. 
Dos canciones a dos voces. 
Una canción en idioma extranjero y dos cánones. 

SEGUNDO CICLO 

INTRODUCCION 

La enseñanza de esta asignat ura en el segundo ciclo com
prende el estudio del proceso histórico de formación del ar
te musical; el estudio de las formas y conceptos musicales y 
la práctica del canto. 

A fin de no desvirtuar el objetivo de esta clase en el Li
ceo, conviene que séa una ilust ración efectiva del período 
histórico que se estudia. 

Ya se ha dicho que la cultura musical se adquiere úni
camente oyendo. Si el profesor se encuentra en fa. imposibili
dad de hallar en los coros que tiene a su alcance el medio 
fácil de hacer oír a sus alumnos un trozo que sirva de ilus
tración a la materia de estudio, se recomienda el uso de la 
victrola. Que para el estudio de cada forma o figura musical 
el profesor obuinga, mientras se forma la discoteca del liceo, 
un disco que ilustre lo que ll explica, de tal manera que, 
más que el profesor, hable la música que se escuche. 

Así llevada la clase, desaparecerá el carácter verbalista de 
esta enseñanz,a y el alumno obtendrá una verdadera cultura 
musical. Pero, para la form.1ción de una verdadera cll.ltura 
musical se requiere que el alumno sea orientado con un efec
tivo espíritu analítico en cada audición, de tal manera que 
saque el mayor provecho de ellas y paulatinamente vaya in
corporándose en el sentido de la apreciación musical y vaya 
incrementando su capacidad en la crítica musical. 

Al servicio de esta clase en el Liceo pondrá el profesor 
las audiciones de radio, los conciertos que se den en la lo
calidad y todos los recursos que se juzgue conveniente, mo
dificando, si el caso lo requiere, el aspecto cronológico que 
se ha fijado a las materias. Importa si; que el pl'ofesor dé 
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instrucciones a los alumnos para- que, aun estando ellos solos 
en una audición, saquen de ella el mayor provecho para su 
cultura. 

En la enseñanza de la parte histórica , lo que interesa es 
que el alumno adquiera en líneas generales una idea clara y 
precisa de los grandes periodos que ha tenido el desarrollo 
de este arte y conozca de una manera real y sin vagueda des 
la influencia que en cada periodo ha tenido un músico de la. 
época, por lo menos. 

Los temas que se señalan en Historia del Arte Musical se 
consideran indispensables de tratar. El profesor cuidará de 
encuadrar la profundidad de esos temas en el total del tiempo 
de que se dispone para su desarrollo. 

A fin de dar paso a la elasticidad de estos programas, 
queda en libertad el profesor para elegir el músico típico de 
cada periodo histórico, de acuerdo c0n sus afectos, materia
les, etc. 

Con todos estos estudios no se quiere intensificar el am
biente de intelectualidaq. del Liceo, sino que se anhela que 
estos estudios den a los alumnos ele'mentos para una mejor 
comprensión de los coros que se estudien Y sea la clase un 
momento. de verdadero arte. 

Los trabajos que se den a los :ilumnos para desarrollarlos 
como actividades de investigación, no pasarán de uno por 

alumno al año. 

CUARTO ANO DE HUMANI~ADES 

(Una hora semanal) 

I. Historia del periodo de la monofonia absoluta: a) Ca
racteres . de la música de los pueblos de la antigüedad; b) 
Instrumentos de estos pueblos que ha aprovechado la huma
nidad; y · e) Prir'oeros -tiempos del, canto llano; · 

II. Elementos constitutivos de la. música: ritmo, melodía, 
armonía, tonalidad, timbre y expresión; 

III. Gra.ndes clasi:p.caciones de la música: 
1.-Segúo su fuente de producción: a) música vocal; b) 

,músirn. instrumental¡ e) música mecánica; y d) música mixta· , 
• 13 
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2.-Según su calidad: a) música artística ; b) música po
pular; y e) música vulgar; 

3.--Según su poder de e:i:c,pansión: a) música nacional; y 
b) m úsica universal; y 

4.-Según su objetivo: a) sagrada; y b) profana : bailable 
Y no ba ilable ; 

* IV. Formas musicales: Diferentes clases de canción y el 
Himno; y 

V. Tres c::mcioues n. t res voces y dos cánones. 

QUINTO ARO DE HUMANIDADES 

(Una hora semanal) 

l. HISTORIA: a) El canto gregoriano; b) Epoca polifónica 
primit iva ; e) Guido D 'Arezz~; d) Ars. Nova; e) La polifonía 
y ~u evolución: Fran"cisco Landino; f) Arte musical flamen
co : Orlando di Lasso; g) Apogeo sinfónico de la Europa en 
el Renacimiento: PaÍestrina; h) Evolución del el~ vecín: Juan 
Felipe Rameau; i) Periodo dramático instrumental: Jorge 
Federico H aendel; y j) c_lasicismo: Juan S. Bach; 

II. Formas musicales: Coral, canon, madrigal, motete, can
tata, suite, sonata, sinfonía y concierto; y 

III. T res coros a cuatro voces y dos cánones. 

SEXTO ANO DE HUMANIDADES 

(U na hora semanal) 

l. H1s1;0RIA: a) Romanticis_mo: franz Schubert; b) Arte 
wagneriano; y .e) Música · contemporánea : Claudio Del;>ussy, 
Manuel de Falla, Igor Strawinsky; . 

II. Formas ·musicales: Fuga, rondó, prelu~io, interludio, 
obertura, fantasía, sel~cción y variación; 

III. Géner.9 de la ópera : tr.ova, juego, opereta y ópera; 
* IV. Crupos i~strumentales: QÚarteto clá.sico_, pequeña 

orqueE\ta, gran o~questa , orquesta sinfóni_ca; .y 
V. Qu,atrQ cq_ros a tres o cuatro voces . 

• 



., 

.'! 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

MANUALES 

ÜBSERVACIONES.-Los Trabajos Manuales, tales como el Car
tonaje, la Encuadernación, el Trabajo en Madera, ' en Metal, 
.etc., constituyen un factor precioso para el desenvolvimiento 
físico e intelectual del niño. Además de satisfacer la necesi
dad de actividad, tan imperiosa en él, desenvuelven sus facul
tades de observación, de comparación Y de imaginación; esti
mulan el espíritu de iniciativa y de creación constructiva favo
recen la relación pe las cualidades de exactitud; proporcionan 
múltiples ocasiones para aplicar numerosos conocimientos en 
Ciencias Naturales, en Matemáticas·; en Geografía, en Física, en 
Química, etc., y son un medio de e:xpresión real y viva. Los 
niños adquieren s,si la habilidad manual, tan: necesaria en la 

-vida. 
Los Trabajos Manuales serán muy variados. Se trata, en 

efecto, de multiplicar alrededor del niño, las oportunidades de · 
-obrar, de crear, de aplicar y de manifestarse. Mientras más 
-numerosos y variados sean, más ocasio..nes tendremos de sa-
tisfacer las necesidades manuales del niño Y de ' descubrir en . ~ 

él gustos, tendencias, aptitudes mteresantes, que nos permiti-
rán conocerlo y, por lo tanto, .dir.igirlo mejor. 

El nifio se consagrará, en los talleres, a ocupacionés · que 
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tengan un fin práctico, sea de utilidad individual, sea de uti
lidad social, o que constituyan una aplicación de los demás 
ramos de la Educación Secundaria. 

El Trabajo Manual no persigue un fin profesional, sino una 
finalidad principalmente educativa. Responde, sobre todo, a las 
tendencias de la . educación integral. 

El presente programa es muy variado y elástico. Cada pro
fesor tiene libertad para desarrollar la cantidad y clase de ma
terias que estén más de acuerdo con los elementos de que 
disponga y, muy especialmente, con la región ·en que se en
cuentra ubicado el Liceo, cuidando de graduar conveniente y 
razonadamente su desarrollo . 

La enseña_nza de esta asignatura, dado su carácter esencial
mente práctico, es abs0lutamente individual y, por lo tanto 
el profesor no atenderá a más de veinte alumnos en cada 
clase. · 

Las horas de clase serán continuadas y los R ectores deberán 
consignarlas én esta forma en los Horarios, pues, los trabajos 
en los talleres reclaman una duración minima de dos horas 
a causa del tiempo que demandan las diversas operaciones como 
también del que se pierde en la distribución del -material, arre
glo de herramientas, etc. 

El profesor cuidará, especialmente, de la calidad y rw de la 
cantidad de los trabajos que se ejecµten. 

Conviene que en cada establecimiento sé conserven aquellos 
trabajos que puedan constituir un ejemplo para los educandos 
o un exponente de la labor que se realiza en esta Asignatura, 

En los exámenes correspondientes, cu_idará el profesor de 
interrogar sobre la parte teórica que se especifica en el Pro
grama y exigirá la correcta presentación de los croquis o pro
yectos desarrollados durante el aijo . 
. Los temas quedan a elección del profesor, quien tratará de 

estimular en los alumnos la inventiva y el gusto por las nue
:vas creaciones, haciendo que confeccionen trabajos libres idea'
dos por ellos mismos. 

En los trabajos de Catpinteri~, el alumno debe hacer tm 

croquis del modelo a esmi.la. 
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PRIMER ANO 

(Una hora semanal) 
CARTONAJE: 

A.-TEORfA: 

l. º-Conocimientos técnicos de los utensilios, herramientas 
y maquinarias: su uso, arreglo y conservación; y 

2. º-Estudio de los diferentes materiales empleados en el 
cartocaje escolar: papeles, cartulinas, cartones, telas, pega. 
moides, hules, cueros, metales delgados y algunos géneros, etc. 

B.- PRÁCTICA: 

Confección de objetos de utilidad práctica que sirvan como 
ejercicios de aplicación a las nociones aprendidas en, la pre
paratoria o en la escuela primaria_. a fin de dar oportunidad 
a los niños para que resuelvan · una. variedad de problemas 
geométricos: 

Construcción de .triángulos, decímetros cuadrados, decíme
tros cúbicos (hexaedro), metro cuadrado, metro cúbico, con
fección de figuras de papel o cs.rtón para observar o .compro-
bar figuras geométricas. . 

Sugerencia de otros trabajos.- Horarios, calendarios, cua
dros para acuarela, marcos para fotogr.a::fías1 mare'Os de colgar, 
carnets, carpetas para .hojas perforadas, carpetaR sencillas, 
alcancías, bandejas, joyeros, archivadores, estuches, cubrema
ceteros, etc. 

SEGUNDO ANO 
' , (Una hora semanal.) 

CARTONAJE O ENCUADERNACION: 

1) CARTONAJE: 

Confección de objetos usuales de técnica más complicada 
en que ,se erl~pleen materiales diversos; (cueros, géneros, .pe
gamoides/'hules, madera y metales delgados). Algunos de estos 
objetos p~eden ser aserrinados, arenados, esmaltados, barni-
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zados, purpurinados, ~éolchados, etc.-Ejem plos : tarjeteros, 
carpetas con fuelle, álbums, faroles, lámparas, carpetas de 
escritorio, maletines, marcos con pie o sostén. costureros, á l
bums para discos, et c. 

CORRE LACIÓN CON OTRAS ASI G ATURAS. 

TRABAJOS DE APLICACION : 

- a) Ciencias de la N aturaleza.- Se pueden hacer herbarios, 
insect arios, cuadros para colecciones, cajas con div isiones para 
minerales, arreglos de cuadros murales, etc.; 

b) Idiomas.-Repara ci'ón de los cua dros que se usan para 
esta enseñanza. 

Const rucción de la esfera del reloj, etc. ; 
q) Historia y G.eografia.- Arreglo de mapas y globos, cua

dros. R epresentación plástica , de los diversos accidentes de 
la tierra (corteza) o de la configuración de . algún pais.- Con
fe c,ción de map as en relieve, etc.; y 

d) Mat emátj cas.-Construcción de cuerpos geométJ.licos. 

SUGERE NCIA DE OTROS TRABAJOS: ' 

Polveras, papeleras, t ableros de ajedrez,, rinconeras, cube
t as, reloj eras, porta-útiles de escri torio, biombos, jardineras, 
jarrones, pedest ales, vit reaux, bomboneras, cofres, maletitai:r, 
bolsones, cajas para sombreros, caja maleta, caja libros, neces
saire con divi siones, etc .. 

PRIN CIPALE S EJERCICIOS' PARA LA ENSEÑANZA 
DlpL CARTONAJE ESCOLAR: 

1.- Corte del cartón en línea recta· 
a) con el cuchillo; y 
b.) con la ca.rtonera,. 

2.-Cort e del papel. 
.3.-Engruda! , 
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4.-Forra,r una cara y cantos de un cartón con una sola 
hoja de p apel. 

5.-Forrar una cara dejando ribetes. 
6.-0jetillar. 
7.-Ribetear con papel. 
8.-Encolar. 
9 .-Ensamblar cartones., 

10.-Cortar cart ón en línea curva. 
11.-Calar. 
12.-Fortar cantos. cm-vos. 
13.-Construcción de bisagras de tela o cuero. 
14.-Forrar cuando hay ensamble en tela. 
15.-Construcción de la caja de una carpeta. 
16.-Colocar punta de ' tela: a) punt~s eón vértice; y 

b) puntas redondas. 
17.- Forrar cuando hay bis.agras y puntas de tela . 
18.-Colocar huinchas o cintas para amarrar. 
19.-Ribetear con tela: a) en borde recto; y 

b) en borde curvo. 
20.-Haoer medio corte en cualquier cartón. 
21.- Amarrar ángulos diedros. 
22.-Forrar caras laterales (exteriores) de prismas. 
23.-Forrar caras laterales (interiores) de prismas. 
24.-Ribetear aristas de prismas. 
25.-Forrar cara ondulada dejando ribetes. 
26.- Constnicción de gargantas: a) en ca jas curvas ; y 

27.-Colocar divisiones. · 
b) en ca jas prismáticas. 

28.-Ensamblut cartones para formar una cara cilíndrica. 
29.-Ajustar cajón. 
30.-Sección y pene tración de cuerpos. 
31.-Risclar ·o desflocai· cartón, cartulinas, etc. 
32.-Forrar cajas, maletines, de una sola pieza. 
33.-Construcción de difei·ent es clases de fuelles. 
34.-C)laflanar cartón. 
35.-Chaflar cueros. 
36.-Forrar con cueros. 
37.-Forrar con divers·ts clases de · géneros. 
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38.-Fijar broches, remaches, estoperoles, manillas, cerra
duras, bisagritas, tiradores, ganchos-telas, ganchos met álicos, 
etc. 

Z9.-Dar relieve al cartón forrado en tela o en cuero. 
40.-Decorar. 

2) ENCUADERNACION: 

(La encuadernación podrá enseñarse en el segundo año o en 
cuar to, según la conveniencia y los medios de que disponga 
el colegio). 

Para la enseñanza de la Encuadernación el Profesor cuenta 
con el interés y el entusiasmo de los alumnos que a esta 
edad, ya empiezan a formar su biblioteca escolar. Los libros 
a la rústica o los det eriorados será el mat erial que el Pro
fesor aprovechará en el desarrollo de sus clases. 

A) TEORÍA: 

Explicaciones acerca de la importancia y objeé;o de la en
señanza de Encuadernación. 

Conocimiento del material. Fabricación. 
Papel, clases, form ato, usos, valor comercial; cartones, car

tulinas, t ela, pegamoides, géneros, cueros, hilos, cáñamos, cola , 
engrudo, dorados, .tintas, pastas, etc. 

1 

Conocimientos de las herramientas y maquinari:is. Conser-
vación y usos. 

Telares, guillotina, cartonera, prensas, etc. 

B) PRÁCTICA : 

Desencuadernar, hacer ranuras en el lomo para colocar los 
bramantes en que se ·harán las amarras; construir los forros 
de una o dos piezas¡ preparación del telar; elección de hilos 
en relación con el grueso del papel empleado; coser un cua
dernillo (papel mediano y grueso); coser dos cuadernillos 
(papel delgado); coser hojas sueltas; desflocar el bramante y 
pegarlo en los forros; encolar el lomo; cortar el frente;' dar 

' ' 
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forma convexa al lomo (batir el lomo); corte por la.s cabe
zas; haoot pestañas; colocar el capitel; colocar tapas y forrar. 
Dorar. 

Diversas pastas: a media t ela, t ela complet a, a la france
sa o media inglesa (lomo y puntas de cuero); a la inglesa 
(todo cuero) ; con indiana o cretona; diablo fuerte , felpa, seda, 
etc. · 

CORRELACION CON OTRAS ASIGNATURAS: 

Encuadernación de textos de estudio, apuntes, láminas, 
dibujos, piezas de música, álbums, archivadores, libros de la 
biblioteca, etc. 

TERCER. ANO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

TRABAJOS EN MADERA: 

A.-TEORfA: 

Conocimiento técnico de las herramientas y maquinarias. 
Su uso, arregl,o y conserv9,ción. 

B .-PRÁCTICA: 

(Método de los objetos usuales): 
l. 0-Ejecución de objetos de utilidad ,práctica, en que se 

hallen comprendidos, en forma graduada, lo~ ejercicios princi
pales de la carpintería y en donde sea posible el empleo del 
mayor número de herramientas usadas en este oficio. Ejem
plo: perchas, pisos, marcos para · fotografías, llaveros, porta
tinteros, porta-escobillas, paletas, tablas para aplanchar, etc.; 

2. º-Objetos usuales hechos en maidera rústica (ramas y 
troncos de árboles) recolectados en el periodo ·de la poda · 

I ' 
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3. 0-Transformar objetos del. hogn.r, viejos o en desuso, en 
objetos út iles y práct icos; 

4. 0-Elaboración de pequeños juguetes fijos y movibles ; 
5. º-Composturas di versas; 
6. 0-Trabajos libres, individuales y colectivos, como apli

cación de los ejercicios aprendidos ; y 
7.0-Resolución de problemas propuestos por el profesor. · 

0 .-CORRELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS: 

1. 0-Para las Ciencia(:! Naturales, se puede ejecutar mode
los como los siguientes: extensor de alas, prensa para secar 
plan tas, nasas para cazar insectos, colmenares, pajareras, ca
sitas para aves. Representación plástica de hojas, pétalos, 
sépalos, fruto s; diversos órganos del cuerpo humano, P.tc.; 

2. 0-Para Física: construcción y composturas de aparatos 
que se usan para la enseñanza de . esta asignatura; 

3. º- P ara Química : gradillas, est antes para reac~ivos, te
nazas de madera, etc. ; 

4. º- P ara Matemáticas: confecc;ón de cuerpos geométri- · 
cos; y 

5. 0-Para Historia : representación plástica de hechos geo
gráficos; partes de la ciudad, pequeñas casas y edificios re
nombrados ; valle de un río; construcción de la «mesa de 
arena~; relieve geográfico, formación de vertientes, deltas; di<
ferentes útiles pertenecientes a civilizaciónes primitivas; di
versas formas de escritura. 

NoTA.-Estas correlaciones son sólo insinuaciones, suge
rencias , y pueden ser variadas según las circunstancias. En 
todo cas·o, quedarán sujetas a los medios y demás elementos 
de qu·e disponga el profesor. 

No solamente con las asignaturas señaladas se puede es~ 
tablecer una correlación; también puede hacerse con las que 
restan del plan de estudios y el profesor aceptará las suge.: 
rencias que el alumno le baga para confeccionar trabajos prác
ticos que teng¡an relación con el hogar. 
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D.-SUGERENCIA D:m _ALGUNOS ·~ABAJ<;)S1
.: 

Reglas, tablas para picar carne, corta-p~peles, porta-secan
tes, borradores, hueveras, porta-calendarids, tinteros, punte
ros, mazas, escuadras, bandejas, poruñas, migajeras, báculos, 
espátulas, la'.llzaderas. 

E.-EJERCJCIOS . GRADUADOS: 

Principales ejercicios graduados para la enseñanza de la 
carpinteria escolar: 

l. 0 --:-Corte de la madera en dirección longitudinal. 
.. 2. º~C~pil_lar, (fierro más ancho que la superficie que se 

~cep~lla). 
3. º:--Escuadrar. 
4. 0-Gramilar. 
5.r--Limar. 
6. 0 - Lijar . 
7. º-Corte onduloso cor el cuchillo. 
8. º-.Chaflanar. 
9. 0- Redondear con lima. 
10.-Cepillar, (fierro más angosto que la superficie qne se 

cepilla). 
11. -Taladrar. 
12.-Corte ooduloso con sierra. 
13.-Corte con formón. 

·14.-Fija.r pitones. 
15 .• -Rebajar. 
16.-Hundir clavo con el botador. . · · 
17.-.:..For~ar planos cóncavos. 
18.-Corte con ' serrucho de costilla. 
19.'t--Cepillar, (plano convexo). 
20.-Cepillar, (plano perpendicular a la fibra). 
21.-Cepillar (plano cóncavo). ' 
22.-Arreglar superficies con obstáculos. 
22.-Cepillar tablas delgadas. 

·2i.~uso .del raspa~or. . . . 

25.-Calar. 

• 
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CUARTO ANO DE HUMANIDADES 

(Una 
0

hora semanal) 

Trabajo en Madera o Encuadernación 

MADERA: 

A.-TEoRfA: 

l. º-Estudio elemental-histórico sobre el desarrollo del tra
bajo a través de las distintas épocas de la humanidad, to
mándolo bajo sus diferentes aspectos, especialmente social, 
científico, económico y educativo, y su influencia en lá cul
tura de J os pueblos; 

2. º Nociones sobre la constitución de las maderas naciona
les o extranjeras más usadas. Métodos de elaboración; ca
racteristicas, aplicaciones, dimensiones comerciales y valores 
aproximados; 

3. 0 Aplicación de escalas. Dibujo de proyectos con su pre
supuesto respectivo. Ensambles . más usados; 

4. º Conocimiento técnico de las herramientas, su arreglo y 
manejo. Leyes aplicadas en su construcción y manejo; y 

5. º Visitas periódicas a barracas, fábricas, talleres y ex
posiciones. 

NOTA.-La parte t eórica se desarrollará, hasta donde sea 
posible, durante el primer bimestre y ocasionalmente cada 
vez que sea necesario. 

B.-PRÁCTICA: 

(Métodos de los objetos usmdes). 
Ejecución de obj.etos en los cuales se encuentren en forma 

graduada los ejercicios de ensambles más comunés empleados 
en la Carpintería, t ¡ les como los siguientes: 
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Clavar, atornillar, at arugar, simple a media m a dera , por 
a cercamiento de cantos, muesca a media madera , empalme 
en cola de milano, común en cola de milano, de lengüeta , 
de almohadón, de inglete, medio oculto en cola de milano, 
de media lengüet a medio oculto, de morta ja y espiga, etc. 

Ejer cicios de calado, pirograbado, t allado e incrusta ciones. 
(Solamente en el carácter de elementos decora tivos). 

Barnizar, pintar, esmaltar, encera r, decorar. 
Traba jos colectivos. 

C.-C ORRE LACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS: 

1.- Para Ciencia s Nat urales se pueden e jecuta r m odelos 
como los siguientes: muestrarios de maderas; soportes para 
elementos desecados; ca jas o t ableros para colecciones de pro
ductos alimenticioo. 

2.- Para Física : a paratos para det erminar el centro de 
gravedad ; para demostrn.r la estabilidad ; nivel de a lbañil; 
pal::i.ncas ; poleas ; garrucha; rueda con árbol; torno ; plano 
inclinado ; cuñas; nivel de burbuja ; ludión; bombas,. etc. 

3 .-Para Química : gra dillas para tubos de ensaye; embu
dos y pipet as; estantes para reactivos; t ena zas de m adera , 
etc. 

Para M at emática : reglas graduales; escuadras; transpor-
tadores; compases, etc. · 

4.-Para Historia y Geografía: representación gráfica de 
los a ccident es de la corteza terrestre o de la configura ción 
de algún pais; an eglo de mapas, globos, cua dros, etc. Cons

. trucci6n de t ableros para mapas en relieve; punteros; porta-
rnapas. . .. 

5.-Música y Canto: pauta dor; monta je de retra tos o cua
dros de artistas célebres; banquetas para piano, a triles, etc. 

6.-Gimnasia : mazas, banderolas, bastones para lucha sue
ca, postas, etc. Tableros para _basket-hall, tabl'eros anuncia
dor,es; mesas y paletas para pmg-pong, etJc. 

NOTA.-Estas correlaciones son sólo insinuaciones, suge
teneias y pueden .ser variadas según las ckcunstancia.s,. tal co
mo ,dijimos anteriormente." (Pág. 202) , 

' 
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SUGERENCIAS DE ALGUNOS TRABAJOS: 

Tableros para dibujo; cajas para pintura; caballetes ; libre-· 
ros, cajas clasificadoras; banquetas; armarios ; botiquines; 
mesitas; bandejas, pedestales ; sillas plegadizas ; consolas; es
caleras de mano; porta-toallas; pañeras, etc., etc. 

PRINCIPALES EJERCICIOS GRADUADOS: 

1.-Clavar. 
2.-Atornillar. 
3.-Atarugar. 
4.-Ensamble simple a media madera. 
5.-- Ensamble de muesca simple . 
6.-Ensamble por acercamiento de cantos. 
7.-Empalme en cola de milano. 
8.-]]nsamble común en col t de milano. 
9 .-Ensamble de lengüeta. 

10.-Ensamble de almohadón simple. 
11.-Rebajar con guillame. 
12.-Ensamble de inglete. 
13.-Ensamble medio oculto. 
14.-Ensamble de media lengüeta. 
15.-Acanalar. 
16.-Ajustar tablero en cajón. 
17.-Ensamble de mortaja. 
18.-Colocar tacos arrimados. 
19.-Colocar t acos espigados. 
20.-Ajustar ~ableros en puertas. 
21.-Ajustar puertas. 

' 



PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 

!.-Consideraciones generales 

1.-La Educación Física en el Liceo tiene por objeto favo
recer el desarrollo armónico: asegura h salud, aument<tndo su 
energía física y moral; hace al joven_ resistente a la fatiga y le 
enseña a u'tili2Ja.r prácticament e sus fuerzas en las diversas cir
cunstancias de la vida; estimula el placer, afirma su c~rácter y 
fort alece su voluntad. 

2.-La Educación Física escolar, llamada t ambién educativa 
o pedagógica, se divide en tres grupos: 

a) Gimnasia de desarriio, dedicada a atender al equilibrio 
funcional de los órganos, a desarrollar armónicamente el cuer
po del j"oven o de la niña y a l~char contra las influencias fu
nestas que traen las actitudes viciosas y la gravedad '; 

b) Gimnasia de aplitación, cuyo objeto es !ldaptar las fut1-
ciones de asimilación y de eliminación al trabajo muscular rea
lizado; saber sc:1c~r provecho de la .,pUtud f_ísica, aplicando su 
energía a ejercicios de carácter utilitario y deportivo; y · 

e) Gimnasia emotiva, que es la llamada a ejercitar la preci
sión, la destreza y la audacia; a educar los· centros nerviosos 
de asociación, la atención voluntaria, la lucha ewocional. 

3.-E&tas tres maneras de considerar la Educación Fisiea 
racional, en la práctica se armonizan en el esquema que cons
~ituye el desarrollo de la lección. 
· 4.-c--El plan es u:ao sólo, puesto que responde a una sola or
ganización humana : co.nstifoye el sistema. Los det alles de 
apl~cación varían según !a edad, el sexo, el desarrollo físico de 
los niños, según la localidad Y el medio ambiente: constituyen 
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el método y los procedimientos. El plan es invariable y neta
mente definido; hay mucha.s m aneras de componer la lección, 
las que varían según las circunstancias. 

11.-Plan de enseñanza 

5.-La enseñanza completa comprende: 
a) Ejercicios destinados a producir el ef ecto higiénico con 

los cuales se obtiene una act ividad mayor de las grandes fun
ciones orgánicas, en particular de la circulación y de la res
piración; 

b) Eje1cicios déstina dos a producir el ef ecto correctivo, me
diante movimientos bien det erminados gue localizan su acción 
sobre los músculos débiles del dorso y del abdomen; 

c) Ejercicios destinados a producir efecto económico, es decir, 
a que el alump.o aprenda a usar sus órganos motores de m an ra 
qu e produzcan el máximo de trabajo útil con el minimo de 
fatiga; y 

d) Ejercicios destinados a producir una influencia moral y 

psíquica. La alegria , la ~nimación, las cualida des viriles, el 
trabajo colectivo, el esfuerzo personal son sus características. 

111.-Esquema para una lección 

6.-El esquema para una lección se compone, por regla ge
neral, de cuatro partes: introducción, ejercicios preliminares 
(grupo A), ejercicios fundamentales (grupo B) y ejercicios 
finales. Para una ' lección normal se destinan generalmente 
cuarenta y cinco minutos. 

INTRODUCCIÓN: 

ÜBJETO: 

a) Estimular a los gimnastas, desde el punto de vista psí
quico y físico, antes-de empezar el verdadero trabajo gimnás-
tico; · y . 

b) A Vivar la atención, obligar la exactitud e inculcar la Jis-
_ ciplioa. · 
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SE FORMA: 

Con ejercicio;; destinados a estimular la circulación y la res
piración, y a ·e:Íucar el ritmo-marcha o trote de corta duración 
a diversos ritmos; marcha en el terreno con elevación alter
nativa de las rodillas y ejercicios destinados a desentorpecer 
la mmiculatura, cambio rápido entre diversas posiciones (sen
tados con las piernas cruzadas, de cúbito dorsal o abdominal - . ' 
de pie), saltos repetidos en el terreno, juego corto de carrera 

. . ' 
ejercicios de orden, si son necesarios. 

GRUPO A) 

0B,TETO: 

Preparar el organismo por medio de ejerc1c1os sencillos, 
para que el alumno pueda hacer co'.!1 más provecho· los ejerci
cios que constituyen la siguiente parte de la lección. 

SE FORMA: 

Con ejercicios rápidos de brazos, por ejemplo, extensiones, 
lanzamientos, etc.; ejercicios lentos de piernas, por ejemplo, 
flexión de rodillas; ejercicios de la cabeza; ejercicios de flexi
bilidad del tronco en los diversos planos; ejercicio rápido de 
piernas, como saltos repetidos en el terreno; ejercidos lentos 
de brazos como elevación, abducción o lanzamientos. ' ., 

. En conjunto forman una lección !;lll miniatura. 

GRUPO B) 

OBJETO: 

Desarrollar con mayor intensidad las diversas partes del 
cuerpo; estimular ciertas cualidades psiquiGas como el valor, 
la sangre fil'ia, el dominio de si mismo, la resolución, el placer, 
la emulación sana por la competencia; desarrollar la indepen
dencia muscular y la capacidad de coordinación; endurecer 

14 
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el organismo contra la fatiga , disciplinar el sistem a. nervioso, 
combatir el vérti,o; rectificar la mala conformación de los 
hombros y corregir, en lo ·posible, las actitudes viciosas de la 
columna vertebral ; ejercitar ·ciertas habilidades prácticas y 
despertar la iniciativa, como ser los juegos. 

SE FORMA: 

Con ejercfoios de tronco en el plano sag.ital, localizados en 
el dorso y el abdomen; éJercicios de equilibrio en altura; ejer
cicios de suspensión, localizad?s en los músculos flexores de 
los brazos (~Tepar en las escalas de ondulación, en las cuerdas, 
en las escalas, suspensiones simples, ejecutados libremente o 
en forma corr.ecta ; juego corto estimul¡mte; ejercicios de equi
librio en el t erreno; ejercicios de tronco para el dorso, para el 
abdomen, latérales y torciones; saltos, por lo menos, uno libre 
y uno o dos con apoyo; ejercicios para los músculos extensores 
de los brazos (caídas facia¼ls, pararse en las manos, andar con 
las manos); marcha y trote. 

EJERCICIOS FINALES: 

ÜBJETO: . 

Sirven de 'intermedio (puente) entre los ejercicios fuertes 
de la lección y el descanso. 

SE FORMA: 

Con ejercicios de brazos, ejeéutados lentamei;ite; con ejerci
cios de tronct>,. ejecutados lenta:mepte; con .ejercicios de ·pier
nas, ~jecutados lentaJ;Uente, ·y con ejercicios respiratori9s. 
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IV.-Elecdón de ejercicios 

r-como se ha dicho 9.ntes, los mismos ejercicios presen
tados de la misma maneta no si1'ven para los gimnastas de 
las diversas cat egorías ni para todas las situaciones posibles. 
La elección de los ejercicios debe hacerse según las circuns
tancias. 

La elección depende : 
a) Del fin- o propósito que se persigue; 
b) De la edad y sexo de los ejecutant es ; 
e) Del desarrollo fjsjcó de los gimnastas; 
d) Del local y materi al de que se dispone; y 
e) De las condiciones atmosféricas Y de la latitud. 

8 .-ÜIMNASIA PARA VARONES. 

Edad de 12 a 13 años. 

Al llegar el niño a este período hay mayores posibilidades 
de aplicar lá gimn; sia sistemática, porque les gusta el traba jo 
ordenado y les agrada la disciplina. 

El niio a esta edad ha robustecido su contextura física, po
see gran flexibilidad corporal Y soporta ejercicios fuertes a 
pesar de que es poco resistente a la .fatiga Y de que la muscu
latura no ha alcanzado su desarrollo completo. Puede afumar
se aue el niño en éste período siente 'verdadera atracción por 

el ejercicio. • 
Para la composición de las lecciones en este periodo; se ten-

drá en cuenta: 
a) Q11:e, en general, deben ser de e{~cto. correctivo; 
q) que se aumentarán las exigencias en la gradación; 
e) Que las posiciones iniciales que ·se empleen serán siem-

pre con gran base de s·ostén; . 
d) Que se 13vitarán las actitudes con brazos arriba; y 
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e) Que si emplean los estiJ:amientos, éstos deben ser de 
acción simple y ejecución fácil . 

En los casos de ejercicios de destreza y aplicación, deberá , 
tenerse en cuenta lo siguiente : 

a) Que los ejercicios de suspensión se seleccionen de prefe
rencia entre aquellos en que el cuerpo es conducido o sostenido 
con el auxilio de los brazos y otras parte¡:¡ del cuerpo; que en 
los ejercicios e:o. los cu ales el cuerpo es sostenido sólo con el 
auxilio de los brazos, se harán f/exiones pero de muy corta 
permanencia en la actitud de término; que los ejercicios en 
los cuales el cuerpo se apoya en las manos (posiciones inverti
das y andar en las manos) causan gran placer a los muchachos 
y so:o. apare:.ites para dejarlos como ejercicios de libre eje
cución; 

b) Que el salto no sea muy complicado; y 
e) Que los juegos se seleccionen entre los de lucha y com

petencia. 
9.-Edad de Tr~nsición. 
En este período quedan comprendidos los muchachos que 

fluctúan entre los 13 y 18 años. 
La lección debe contener, en primer lugar, ejercicios de for

mas prec¡isas para i;nejorar las malas actitudes; ejercicios de 
coordinación para ayudar el dominio imperfecto de sus facul
tades; ejercicios i·ápi~os y animados de acción general con d 
objeto de satisfacer ·1a· necesidad de los activos cambios orgá
nico~ que en este período se operan por ~l rápido crecimiento; 
ejercicios que activen el psíquico de los muchachos Y; en se
gundo lugar, ejercicios que no exijan gra~_ fuerza y perseve
rancia. 

10.-En la elec9i6.n de los,ejer(\icios se considerará: 
a) Que l º sean_. demasiado correctivo; 
b) Que los juegos no sean infantiles; y 
e) Que los ejercicios de carácter estético y las posiciones e::i

táticas no figuren en la lecci(>n, a causa del poco dominio mus-
cular que poseen en este período. 

1 

11.-Al final de este período, ppr· regla general, se vénce la 
debilidad que acompaña a los sujetos antes de los -18 años. ' La 
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gradación del esfuerzo puede aumentarse y los movimientos 
enérgicos deben ser probados por los muchachos. Los ejerci
cios pueden ya hacerse con el propósito de entrenarse psíquica 
y físi.camente. 

12.-Gimnasia para las niñas. 
Las diferencias anatómicas y fisiológicas entre el hombre 

y la mujer indican que la gimnasia debe conducirse de modo 
diverso desde el momento en que empieza formalmente la di
ferenci ación de los dos sexos. 

13.-Lo dicho en el número precedente, servirá de pauta 
para que las profesoras de Educación Física puedan modifi
car y modelar los programas de lección, descritos para los ni
ños en números anteriores. 

14.-A las niñas de 11 y 12 años se les exigirá corrección en 
la forma y se les agregarán ejercicios de destreza y verdaderos 
juegos; en especial de competencia Y los juegos de equipo. 

15.-En la edad de transición, que corresponde al periodo 
comprendido entre los 12 y 15 años, empieza la diferei.lciación 
total en la gimnasia para niños. y niñas. . 

En la elección de ejercicios no se exigirá un gran empleo de 
fuerzas. En cambio, se cuidará de dar may~)l' importancia a 
los ejercicios que fortifican los músculos y articulaciones del 
dorso para asegurar la buena tenida., del cuerpo: . 

Los ejercicios· rítmicos eh series cortas, interesan y agradan 
a las niñ~s, sobre todo si la~ series t er.mi.nan con actitudes es
táticas momentáneas de carácter plástico bien definido. Los ' . . 
saltos deben ser fáciles y libres de complicac.ión y d,e gran .~oor-
dinación. 

En todos ·estos ejercicios se observará siempre las reglas de 
la delicadeza y del pudor. . 

En la lección· deben colócarse verdaderos juegos de diversas 
clases, en especial juego.s de pelota, de competencia. 

Las danzas y las rondas cantadas, deben seleccionarse to
mando en cuenta el gusto y preferencia de esta edad. 

16. -En la edad correspondiente a los 16 y 17 años, se con
tinúa con los ejercicios correctivos Y se agregarán los de · ca
rá:cter más difíciles, aparentes para la mujer,".que pongan en 
acción enérgica los músculos abdominales. 

• 
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Se dará cabida a los ejerciciqs rítmicos, en ei:¡pecial ~ los 
.que ·desarrollan el S(?ntim!en.to estético; a 1-os ejercicios de des- . 
treza y de acción ge:p.eral, consideraindo la e,xactitud; a los de 
equilibrio; a la marcha en combinación con movimientos di
ferentes a ritmos variados; a los juegos que ejercitan la resis
tencia y la coordinación como el basket-hall u otros, sin ol
vidar los de carácter recreativo y festiv:o, ap::i,rentes para la 
mujer. T ambién se incorporarán en la lección los saltos que no 
exij an gran coo1dinación en los movimientos y en los cuales 
figure el apoyo momentáneo para salvar un obstáculo. 

V.-Los juegos, los ejercicios utilitarios 

y los deportes 

17.-La gimnasia se completa con los juegos, los ejercicios 
utilitarios y los deportes, cuyos fines son: 

a) Aumentar el vigor fisico en general; 
b) Estimular el gusto por la actividad fisica; 
c) Perfeccionar la destreza, desarrollar el sentido .práctico, 

la· iniciativa, la individualidad; 
d) Dar satisfacción a la necesidad del placer; y 
e) Mostrar la utilidad y hacer palpables las ventajas de 

una buena preparación ffsica. 

18.__:_Los juegos comprenden, en términos generales, todos 
los ejercicios en los cuáles se manifiestan de una manera in
t ensa l(?S sentimientos de placer, de alegria y de interés, mez
clados a menudo por el deseo de vencer o de obtener una ven
taja cualqu'iera. Ciertos juegos ::ion simplemente recreativos, 
otros son éducativos y otrós Hevan envueltos ejercicios de apli
cación. 

]¡9 .-Los . deportes son grandes juegoi;; al aire libre, de com
petencia individ.ial y por equípo, como las ~arreras, los lanza
míent_os, los saltos, el foot-ball, el hokey, el basket-ball, el 
criket, el linao; juegos utilitarios como el canotaje, la natación, 
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el tiro, la esgrima, el ciclismo; juegos educativos al aire libre 
como el scouting y las excursiones a la montáfi:a. 

20.-En el ouerpo mismo de ·la lección, se intercalan en· los 
primeros años ]os juegos recreativos y educativos de corta du
ración; en las secciones siguientes hasta el Segundo Año de 
Humanidades, los mismos juegos, pero má·s complicados; en 
los años restantes, los juegos de aplicación y los ejercic.ios utí-
1itÚios son los más aparentes. 

21.-Los ejerci~ios utilitarios complic~dos y los dep.ortes de 
todo género, deben figurar en horarios . especiales y . fuer·a 
del esquema de una lección normal de gimnasia y se pra·cti
·carán al a:ir'e Übre en las plazas de juegos y estadios destinados 
a este objeto~ Por éxcepción, la .lección será reemplazada por 
ejercicios de ·esta ·naturaleza. · 

2~. -Los ejercici,os deportivos entrarán al programa de édu
cación.ffsica .una vez que los alumnos se hayan preparado con
venientemeri;te por 1~ práctica metódica de lo.s ejercicio~ que 
cori.duz'can al· entrenamiento necesario. 

VI .-Disposiciones generales · 

23. -Los Jefes de establecimientos pedirán a los profes.ores 
de Educación ·Física el plan de trabajo que piensan desarrollar 
durante el año el cual deberá entregarse a la Dirección del ser-

' vicio antes del l. 0 de Mayo, de cada año. 

24.-AdP.más de las clase.s de Educación Fis:ica propiamente 
tales, el profesor procurará destinar algunas hora{> en el año 
para dictar conferencias a los alumnos de 5. º Y 6. º Años de Hu
manidades, de acuerdo con los profesores respectivos, sobre 
los siguientes temas: 

a) Beneficios que aportan al organismo la práctica de los 
ejercicios físicos· . ., 

b) Acción de los ejercicios físicos sobre los órganos más im
por:tantes del cuerpo: riñones, corazón, pulmón, etc.; 

e) BAÑos: Precauciones que deben tenerse en su aplicación; 
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d) RE.SPIRACIÓN.-Nociones sobre la Atmósfera y la com
posición del aire; 

e) CmcuLACIÓN.'--Efectos de los ejercicios sobre la circu-
lación y respiración; 

d) ENFERMEDADES.-Alcoholismo, tabaquismo; 
g) ALIM:ENTACIÓN.-Nutrición; y 
h) PuERICULTURA.-(Niñas). 
25.-A los alumnos del 6. 0 Año de Humanidades se les inte

resará en alguna.a lecciones de gimnasia, a fin de cjue, al aban
donar el establecimiento, sigan la práctica de los- ejercicios 
físicos. 

26.-Las competencias deportivas y atléticas que efectua
rán los establecimientos de educación secundaria, deberán ter
minar, en lo posible, en la primera semana de Septiembre. De 
lo dispuesto anteriormente se exceptúa a la Natación, que ve
rificará sus competencias en su temporada. 

27'.-Las Revistas d,e Gimnasia dében efectuarse antes del 
31 de Octubre de cada año y ellas deben ser el verdadero ex
ponen.te del trabajo escolar y no una exhibición artificial del 
aspecto decorativo. 

28.-Las mediciones antropométricas deben conservarse en 
el Archivo del establecimiento. El profesor de Educación Fí
sica establecerá comparaciones entre la primera y la segunda 
medición, debiendo comunicar a la Inspección de Educación 
Física las observaciones que le merezcan interés. 



PROGRAMA DE LABORES 

FEMENINAS 

FINALIDAD E INDICACIONES 

METODOLOGICAS 

• La enseñaMa de este ramo
1 

tiene por ,o,bjetio capacitar a las 
alumnas para confeccionar sus prendas de vestir en ropa m
terior y trajes sencillos, ropa de cama y mantelería; prepa
rál1llCl.olas, además, en }a ejecución de labores que contribuyan 
al ornato del hogaT con 11Yuen gusto, sencillez y ec()lll:OJD.Ía. 

Esta enseñanza debe formar en las ailumnas háibitos de tra
ba;jo, orden, exactitud y prolijidad Y despertar en ellas la 
estimación por las laibores de su sexo. 

Para realizar estas :finalidades, el programa comprende el 
aprendizaje de l,a costura y de todas las l,rubores que iconstitm
yen. el adorno de las prendas confecciouaidas. 

Consulta, además, en el tercer año1 la ejecución de l,a¡bores 
artísticas, y, en el icuarto, trrubajos de arte ,a,plicado y l:a con
fección de vestidos de casa. . 

La enseñanza de la costura debe ser sistemáitica y perfec
tamente graidua,da y se llev,ará a ,cabo en la ejecución de una 
serle de trabajos de utilidad práctica. 
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Terminadas en cada año. las obras que determina el Pro
grama, las alumnas, de acmerdo con la profesora, ipueden ha
cer algunos trabajos independientes del programa. 

El material empleado en todas las obras debe ser de un cos
to mínimo. Se insinúa la conveniencia de apro,vechar el ma
terial de que puedan disponer las a:11lJ1lilas, siempre que sirva 
para el dbjet-o que se va a destinar. 

A la iniciación de cualquiera obra d ebe proceder la explica
ción y el conocimiento de las diversas telas y materiales que 
podrían emplearse en su confección con la comparación de 
su precio, calidad y duración. 

En lo pos~ble, las horas de clases que figuran en el Plan 
de estudio deben ser consecutivas, por exigirlo así la naiúura
leza de la enseñanza, que requiere distribución de material, 
elección de modelos, etc . .,Esta enseñanza serái en lo posible, 
colectiva en el primer ciclo, e individual en el segundo. 

PRIMER AÑO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

Comección de una pieza sencilla-funda de almohada o de 
1 

almohadón y de un servilletero-para que las alumnas apren-
dan el ihilván, costura a mano, sOlbrecostura, ojales, deshi1ados 
y prineipios de bordaidos en blanco, bordado inglés y mareas 
con punto de ·cruz. 

Ejecución de juegos de pañitos de osnrubur.go, crea, granité, 
en cuya confe0ción aprenderán el filete Riehelieu, rpunto de 
tallos, con hilos de ciolores. Modelado, corte y conf ecdón de 
una pieza de ropa interior . 

.Aplicación de los bordados ruprendidos, a las prendas men
ciona:das aniteriormente. 
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SEGUNDO AÑO DE HUMANIDADES 

( Dos horas semanales) 

Tejidos a 'Palillo y a crochet. Zurcido de medias. Modelado, 
corte y confección de ropa 1blanca. Vueltas de sá:ba,nas en las 
que perfeccionarán los bordados ª 'Prendidos en el año a1D.te
rior. Eru;eñanza d el bordado al realce aplicado en los juegos 
de mantelería y carpetitas. Malla y bordado de la misma. 

TERCER AÑO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) 

Zurcidos y remiendos· en tela. Enseñru:nza del bordado artís
tico y ruplicaciones de géneros: cojines, ica~petas, biombos, jue
gos de ·cortinoas y taipioos. Variedad de traibajos de esta natu
raleza. 

CUARTO AÑO DE HUMANIDADES 

(Dos horas semanales) , 

Confección de un ajuar para gua¡gua. Modelado, corte y 
confección de un •vestido sencillo. Terminadas estas laibores las 
alumnas se dedic;ará,n a la ejecución de diversos trabajos de 
arte aplicado para ornato del ihogar ideando ellas mismas los 
dibujos y la ,combinación de colores. 



• 



PROGRAMA DE ECONOMIA 
DOMESTICA 

INTRODUCCION 

La enseñanza de 1a Economfa Doméstica en los Liceos de 
Niñas, debe deS3irroHrur en las educa,DJdas cuaili.dades morales 
y técnicas que las caipac1ten para asumir i en un momento da
diOI, la r€Sponsa;bi,lidad de la salud y ·bienestar de la familia y 
del equili,brio económico del hogar. 

En atención a esta :finalidad, el prog:vama ,consulta lecciones 
teórfoas y prácticas, a,grupándose en las :primeras, temas de 
íntlo1e morwl, económica y científica1 y en las segundas, pre
paraciones de cocina de uso .corriente. 

Los temas teórioos que tienen par ob-j,eto la base científica 
de esta enseñanza, deben f,undamentarse, dentro de lo posible, 
en los c-onoefo:rüentos y,a adquiridos por las alunmas en otras 
asignaturas, espedalmente en Qtúmica ·e Higiene, siendo de 
cuenta de la profesora, la orientación de estos conocimientos 
a su ·aplieadón práictica en lo que concierne a la alimentación, 
Y a la composición, calidad, conservaeión, etc.i de l,as materias 
emplieaid·a,s en las preparaiciones de cocina. 

La pwrte p1·áetica de la enseñanza comprende la preparación 
de entradas, guisos, postres, bebidas, dispuestos en minutas 
adaptables a almuei,zo u once-comida, según l,a ihora en que 
se desaTrolle la cliase. 
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En esta parte del programa :figura U'Ila lista de preparacio
nes, nó pa11a encuadrar al profesorado en la conf eooión de 
minutas determinadas1 sino para someter la enseñalllZa a una 
pauta que asegure cierta uniformidad en toda la República, a 
lo menos en la calid1ad y gradación de las preparaiciones rea
lizadas. 

Queda al criterio de la pr-0fesora y a las posibilid·ades en 
cada caso, la elección de la materúa para la clase, dentro de 
esta lista o de preparruciones análogas. · 

Gomo aprendizaje de contabilidad del hogar, se calculará el 
valor de los componentes y el costo total de cada receta, el 
de la minuta oompleta, loo gastos correspondientes - a los ar
tículos comprados para la ,clase, y se confeccionarán algunos 
presupuestos que :fiigUJI'am en el programa. 

De las icuaitro 1hor,as consultooas en ,el p'1an de ,estudios para 
esta asignatura, se empleará, par lo general, rma en el de la 
lección teórica y el resto se destinará a las preparaciones de 
cocina. 

No .es necesario ejercitar a las alumnas en preparaciones de 
dificil <:ljecución y de costo subido; la habHidoo adqui:!lida por 
el conocimiento y 1a: práctica de las materi·as del progrruna, 
debe capaicitrurlas para llevar a la realización cualquiera re
ceta de cocina. 

Corresponde -a la profesora de Economía Doméstica, 1lilla 
gran r-espoosa:bilidad en la formación de la futura dueña de 
casa, en su doble papel de esposa y madre; debe, por lo tanto, 
aprovec!lhar cada oportunidad que· se le presente, para llenar 
esta nobilísima :finalidad, y la educación moral, en lo que a 
esta misión se refiere, iha de slllrgir de todias y de cada una 
de sus leccion€S. 

· l. De la extensión e importa:nci,a de cada uno de los te1nas 
teóricos, depende el tiempo que se destinará a su tratamiento. 
pudiendo a:gruparse dos o má:s temais en una misma clase u 
ocupar en otros más de rma lección. 
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2. La clase teórica puede pl'eCeder o segui.r a la práic~ca, 
según la naturaleza de los temas, que a veces serán el funda
mento de las pTeparaciones de cocina y en oúras ocasiones, 
una d:edU1Cción de éstas. También pueden desairrollarse simultá
neamente la lección teórioa y la práctica en aiquellos casos es
peciales en que la comprensión de la materia así lo requiera. 

3. En el '!'ercer .Año de Humanidades, se iniciarán las cla
ses prácti-cas tan pronto como se hay,an tratado los tres pri
meros temas teóricos, que ocuparán por lo menos 1as cuiatro iho
ras de la primera c1ase de E1conomía Doméstica. En los de
más cursos, la práctica empezará desde la primem clase. 

4. Las operaiciones fundamentales de cocina y ]os conoci
mientos de caráieter g,eneral, como la elección de las materi.a.s 
alimenticias, cortrur verduras y carnes, me0ha:r, adobar, dife
rentes formas de cocción de los ilimentos, métodos prácticos de 
conservación de los mismos, etc., se enseñarán simultáneamente 
con la realiza0ión de las pr-epairaciones de cocina y a medida 
que sean necesarios. 

TERCER A:&0 DE HUMANIDADES 

( Cuatro horas semanales) 

.A.-TEMAS TEORICOS 

l. lmpol'tanicia de la Eoononúa Doméstica. Distribución de 
las alumnas pava la 0lase. (Org,anizaición en g;rupos). 

2. La Cocina (,a leña, a g,as, eliéctrica, anafes, marmitas prác
tfoas). Batería de cocina. Diver sos ma:teriales empleado3 en 
su confucción. Su aseo y conservación. I;[acer el in~entario de .l~ 
batería. 

,3. La vajilla. Su aseo y cons&vaición. Inventario de la va
jilla. 

4. La dueña de casa. Sus aclividades dentro de1 hogar. Sus 
cuailidades ,esenciiale;s dentro Y fuera de ié'l : •puntuali,d,aid, modes-
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tia, sinceridad, cooperación, caridad. Modos de ejercitar estas 
virtudes. 

5. Econoonía y previsión. Gastos indispensaibles y gastos su
perfluos. 

6. Especial importancia del orden y aseo en todo traibajo do
méstico. 

7. La despensa. Condiciones de local. Forma de guaro.lar las 
diversas provisiones. 

8. !indicaciones sobre urbainidad, especialmente en lo que se 
r efiere a la permanencia en el comedor. 

9 . .Aseo y arreglo del comedor. La mesa doe diario y decora-
0iones senciUas. 

10. Presupuesto de alimentación y liibro del movimient o eco
nómico de la casa. 

11. Materias alimenticias. La leche. El huev.o. Estos temas 
se tratarán aprovechando los conocimientos obtenidos en otras 
amgrraturas a las cuales se agregarán las instrucciones que di
gan r elación con su valor alimenticio y los medioo de prepa
raición para obtener de ellos el may,cxr ren<limien:to -en la nu
trición. 

12. La carne. El pescado. 
13. Las verdmas y las frutas. 
14. .A!limentos sanos y baratos: co0hayuyo, maíz, mote, ha

rina tostada, mi,el, higos, pasas, ciruelas. (P.roductores de ,ener
gía y cailor) . 

Investi,gación individual de la dura;ción del cocimiento di:) 
algw:oos ·alimentos usaidos en las confecciones de la clase . 

. PRACTICA.-(A elegir) 

ENTRADAS.-;Ensaladas: de pa,pas, de coli-fl.or,. de porotitos, 
de salpicón de carne} de patitas, de jamón, de pescado. 

CANAPES.-De queso, .de jamón, de loohuga, de berros, de al
cachofas,. de huevo. 

CALDos.__,Consomé. Cazuela de v-aca1 de cordero. Crurbona
da. Albóndigas. Valdivianos. Sopas de verduras, fideos, sémo
la, arroz. Dietas. 
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PESCADO : al ib.orno, a la cacerola. 

Gm.sos DE CARNE.-Biftec aipainado, al sartén, molido, car
nes al horno, a la cacerola, charquicá:n, croquetas, budín de 
car.ne, papas rellenas, empanadas, estofado. 

Gmsos SIN CA.R1'.'E.-FTejoles, lentejas, gar.banzos, arroz gra
neado, cochayuyo, budines de pencas, de acelg.a1S, etc.·, puré de 
papas, de legumbres, etc. 

Sal,sa bla,nca y de harina tostaida. 

PosTRE~.~Cl'ema de maiicena, de plátanos, de chocolate, le
che nevada, leche asada; dulice de ca1notes y de membrillo; man- · 

jar · blanco, turrón, budín d:e arroz,. de pa,n, de semola, hela- • 
dos de invierno, maicedonia, cocadas, camotillos. 

Scones, sopai,pilJ.as, hojuelas, galletas l iigeras, pancito.s pa

ra el té. 
Helados a base de a:gua y frutais. 
Preparación del té, café, chocolate, av.ena, ulpo, etc. 

CUARTO AÑ'O DE HUMANIDADES 

( Cuatro horas semanales) 

l. La dueña de casa es responsable de la salud y felicidad de 
·1a: famiHa. Importancia del .trabajo de la mujer dentro d el ho
gar. Cooperaici&n ,económica de lia mujeT el :pr·esupue.sto del 

· hogar . .Señalair industrias caseras Y trabajos que no a lejen ; 

la mujer del hogar. 
2. División de los alimentos. Alimentos albuminoides. 
3. Alimentos hidrocarbonados. 
4. Alimentos grasos. Calorías. 
5. Alimentos minerales. 
6. Vitaminas A. y B. 1Enform.edades q:ne provienen 1de su 

carencia. Medios ,de evitarlas. 
7. Vitam,inas D. y C. 
8. Alimentos completos e incompletos. Asocia,ciooes. 
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9. Aspecto científico, económñ.co y estético de la cocina. 
10. Distribución del tiempo en las actividades del hogar. 
11. Empleados aomé ticos. Deberes recíprocos entre éstos y 

los patrones. 
12. Métodos de ,conservación de loo alimentos de u o fr~: 

cuente. 
13. Intoxicaciones producidas por algunos alimentos. Medios 

sencillos de ,combatirlas . 
14. Pre.supuestos de gastos mensual para una familia de 

recursos mad,estos. 

PRACTICA 

ENTRADAS. - Entrada de pescado, de huevos, de verdruras, 
de mariscos, de paltas. (Se"1e dará más importancfa, que en 
e1 año anterior, a la decoraic:ión). 

CALDos.___,Cazuela de av:e, caldillo de pescaiéLo, sopa de espá
rragos, de pescado, de mariseos, menestrones. 

Gursos DE CARNE.-Empanadas de horno y frita.s, ragou de 
cordero, carnes mechadas, etc. 

GUISOS SIN CARNE.-Budín de espinacas, d·e colillor,, de za
pallo, etc., humitas, ñoques, zapallitos y beirenjenas rellen:as, 
arroz, papas fritas. 

P.osTRES.-Empa.nadas de crema, bizc00huelos, .galletas, tor
tas, flanes, confites, queq,ues, jarabes de frutas, horchata, he
lados a base de crema. 

De esta lista de confecciones se exiraerá, lo más aiccesible, 
tomando ,en cuenta la localidad1 1os medios de obtener los ma
teriales, la épocia del año, etc. 
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NOTAS 

l.º Los temas que en algunas asignaturas aparecen se
ñ alados con un asterisco (*' ) son de libre tratamiento. Esas 
materias no son exigibles en el examen; y 

2.º El tema: "Elementos de Filosofía especial de cada 
uno de los grandes grupos ele ciencias". Filosofía, 6. 0 año 
- que aparece con dos astericos _e·~') será desarrollado, por 
los profesores de las asignaturas 1-espectivas. El profesor de 
Filosofía hará la síntesis de los conocimientos impartidos 
por los profesores anteriormente mencionados. 
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