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LA , ENSEÑANZA TECNICA OBLIGATORIA. 

DISCUSION Dfl CONGRESO DE ANGERS. 

El Congreso de la liga de profesores franceses, reunido en Angers 
ha tratado todos los asuntos de actualidad en los distintos ramos de la 
enseñanza. Se discuti6 largamente y se propuso la solución de varios 
problemas, entre otros, el que se designa con el alarmante nombre.de 
la "Crisis del aprendizaje." 

P~ra todos los países modernos, las cuestiones relativas á la ense
ñanza técnica, están revistiendo un carácter grave y en las legislario
nes escolares se aumenta, casi se duplica, la partida de egresos dedicada 
al fomento de las Escuelas profesionales de Artes y á los cursos com
plementarios para adultos. 

Si se observa que la defensa de un país no depende sino de su equi
librio econ6mito y este es siempre el producto de su poder comercial, 
agrícola é industriaí, se comprenderá fácilmente la importancia de sos
tener un ejército obrero, diestro y bien dotado, para una campafia, en 
la cual las derrotas, son más desastrosas que las militares. 

Las Escuelas fundadas pa~a impartir los conocimientos indispen
sables á las necesidades del comercio, la agricultura, la industria, los 
trabajos marítimos y las atenciones del hogar, son insuficientes al ele
vado número de obreros que esos ramos requieren y que á falta de una 
'preparación especial, entran á los talleres y las fábricas, sin haber ad
quirido ni las más ligeras nociones del oficio á que se dedican. 

De cincuenta mil j6venes de cada sexo, sólo reciben el beneficio 
de la ensefianza técnica unos cuatro 6 cinco mil, de manera que un 
excedente de noventa por ciento queda fuera de esta preparación espe· 
cial. 
· Todos los congresistas han estado de acuerdo en que la competen
cia industrial será desastrosa para Francia si no se aumenta el número 
de estas escuelas y se facilita fa creaci6n de cursos nocturnos y domi-
ttitalespara obreros. 1 

No es, sin embargo, ésta la única di_ficultad, debe agr~garse el 
desdén que muchos ciudadanos tienen por esta clase de estudios. 

Con frecuencia·se lee en los peri6dicos anuncios de Lall~res 6 ca
sas de comercio solicitando un 6 una aprendiz ''que ganará desde lue
go." Alguno; padres hacen tomar ese camino á sus. hij?s desde muy 
corta edad, para que ganen pronto; ya sabemos qué s~g:mfica esto; en 
~casiones el aprendiz no es más que un mozo de. serv1c10; en _otra~ es 
adaptado á las máquinas como un eugran~ ~umano cuyo or~1D:ano. y 
simple mecanismo no exige ningún conoc1mH!nto especial y s1 bien ga-
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na desde que entra, sus salarios no serán nunca ~ul?entados si su~ ne
cesidades crecen, es inútil que exija, porque sustltmrlo es cosa sencilla. 

~in embargo la aparente ventaja de tener obreros ba~atos, pues.el 
jornal de los jóvenes y sobre todo de las jóvenes, es reducido, ha deJa
do de seducirá los patrones que encuentran en ellos malos cola~rado
res, perjudicando la calidad de sus pro~uctos y en muchas ocasiones el 
desperdicio y mal empleo de los materiales no se compensan con la pe-
quefiez de sns jornales. . . 

En México nuestra condición es esenciah:~1ente la m1stn~, tem~n
do la obligación no sólo de formar obreros hábiles para las mdustrias 
ya existentes, sino de crear explotadores capaces para gran número de 
nuestras materias primas. . . 

Las escuelas primarias profesionales, ya agrícolas 6 m?ust:1ales: 
deberán tener un éxito seguro y ya tenemos hecha la expenenc1a con 
las de Comercio últimamente establecidas. 

Para el desarrollo económico sistemáticamente acelera5lo q ne urge 
provocar, la enseñanza técnica no deberá concretarse al ~istrito Fede
ral, las escuelas regionales esparcidas l)Or toda la Repúbhca co~pleta
rán la obra iniciada por el Gobierno Federal. 

Habrán de establecerse escuelas de trabajos marítimos, cursos ~e 
pesca y fábricas de útiles mari~os en todos }os puertos; escu~las pn
marias para mineros en las regiones argentiferas, escuelas agncolas en 
el centro y sur, y escuelas primarias industriales _en todas pa~es. _Es 
necesario llegar á una armonía en esta obra de mmensa onentación 
práctica, hacia una futura producción, buena y abundante. 

También empresarios y patrones deben de colaborar en este trab~
jo de utilidad general. Existen en ~rancfa. muciias escuel~s so~tem
das por sindicatos patronales y baJo la vigilancia de _la Dirección de 
la Ensefianza Técnica, ¿por qué no estimular la creación de escuelas 
parecidas entre nosotros? . 
. • Los cursos nocturnos y dominicales para los obreros que aspiren á 
perfeccionarse, no serían muy onerosos, p~es el local y los recursos 
materiales son los mismos de las escuelas dmrnas. 

He aquí el interesante voto aprobado por el Congreso de Maestro~ 
de Angers, el proyecto presan_tado P?r lo_s Srs. Rocher6n y René ~
blanc, Inspectores de Instrucción Pi:,mana y d~ _la Ensefianza Técmca 
respectivamente, que es de una admirable precis16n. 
1 ''El Congreso emite el voto." 

J.o. -Que la ensefianza profesional para los jóvenes de ambos sexOI 
menores de 18 afios sea obligatoria. , . . 

2o.-Que esta ensefianza sea dada durante el _dia de traoaJ_o, _sin 
que de esto resulte para el aprendiz una prolongac16n de aprend1zaJe 6 
una diminución de salario. 

3o.-Que los cursos de ensefianza profesional organizados po~ las 
Municipalidades y subvencionados por el Estado, sean adaptados a las 
necesidades diversas de los jóvenes que deben frecuent~rlas. . . 

4o.-Que en las grandes ciudades y en los centros mdustnales 1m· 
portantes sean abiertos á los aprendices cursos análogos á_ los de la 
Ciudad d~ París, adaptados al comercio é industri~ de la región. . 

So.-Q1-te en las regiones rurales, sean orgamzados, cursos técn1• 
cos agrícolas para los futuros labradores. · ,, 

6o.-Queencondiciones análo~ascursosde en~:flanza ''Menager 
(Trabajos del hogar) sean establecidos para las nmas. 
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7o.-Que los cursos organizados por las Sociedades de enseñanza 
las ~á?Iaras Sindic~les de ?breros ó patrones puedan agregarse, en la~ 
cond1c1ones determrnadas, a los cursos Municipales y ser subvenciona
dos en las mismas condiciones. 

80.-Que el personal de enseñanza de estos cursos sea retribuido y 
pueda ser escogido, si ofrece las garantías deseables de saber y capaci
dad, fuera de la Universidad . 

. 9o.-Que esperando la realización de los proyectos precedentes, 
secc10nes netamente profesionales, sean organizadas, según las necesi
dades locales 6 regionales, en todas las Escuelas Nacionales Superior 
res y que una inteligencia sea establecida entre los diversos Ministe
rio_s interesados, á fin de hacer converger todos los esfuerzos hacia un 
obJeto común: el desarrollo de la enseñanza profesional (Agrícola, Co
mercial, Marítima y "Menager." 

100. Que los recursos materiales de las Escuelas primarias c;upe
rioris sean utilizados para el funcionamiento de los cursos profesiona
les destinados á los ad uJtos. 
. llo. Qu Sl gestione por el Consejo General de la Liga, para ob

tener de los Poderes Público! recursos suficientes para la instalación 
material, la provisión de útiles y la preparación del personal compe
tente reconocido necesario." 



.. ANALISIS DE LOS CURSOS 

DE LAS 

fSCUfLAS PRIMARIAS INDUSTRIALfS. 

( *) Las Escuelas Primarias Industriales, propiamente dichas, 
varían en su organización en Francia y en Suiza, en Bélgica no existe 
ese tipo de una manera definida. 

La escuela primaria superior Jean Batiste Say de París y la Es
cuela Industrial cantonal de Lausanne, están arregladas casi bajo el 
mismo programa, que consiste en cuatro afios de estudios teóricos y 
tres horas por semana, de trabajos manuales. 

La escuela primaria profesional de Ginebra, sería el tipo más 
próximo á las condiciones que nue:stra ley exige. Los estudios duran 
dos afios y la escuela tiene por objeto dar á sus alumnos una cultura 
general, basad~ sobre el estudio de las ciencias. Completando el desa
rrollo del programa de la escuela primaria, la ensefianza no pierde ja
más de vista las aplicaciones á la vida práctica á las artes y á los oficios. 
Las nociones recibidas por el alumno, deben serle útiles cualquiera que 
sea la carrera cientíVica, industrial, comercial 6 administrativa que pre
tenda adoptar. 

LA LENGUA NACIONAL. 

La lengua materna no es precisameute considerada como una cla
se de estudio especial. 

No se enseña solamente á ciertas horas deteminadas, está en todo, 
forma parte integrante de todas las lecciones. Ya se trate de Geogra
fía ó de la Historia, de Matem!ticas 6 de Ciencias Naturales, la adqui
sición de nuevos conocimientos, no llega sin la adquisición de formas 
de lenguaje destinado, á simbolizarlos. 

Cualquiera que sea el ramo que trate de ensefiar el maestro da 
una importancia mayor á la propiedad de los términos, á la construc
ción de las fraces, á la corrección en la expresión y eso es hasta en in• 
terés de lo que ensefia, pues la claridad de las frases y la justicia de las 
expresiones, corresponden á la claridad y á la exactitud en las ideas y 
en las nociones. 

Pero si las otras ramas de estudio llevan su contingente al perfec-

(•) Extracto de las apreciaciones de M. Aime Bouvier, Director de la Es· 
cuela Profesional de Ginebra. 
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cionamiento de la lengua materna, á su tumo deben contribuir á la 
asimilación de las:nociones que proporcionan. 

Las matemáticas, las ciencids físicas y naturales, la geografía, la 
historia, tienden á desarrollar el espíritu en direcciones más ó menos 
especiales. El estudio de la lengua constituye la síntesis de la activi
dad pedagógica, ella debe unificar, fundir, en ese concierto harmónico 
que se llama cultura general, los resultados del trabajo obtenido en to
dos los dominios de la escuela. Y esa mira este resultado, no solame11-
te desde el punto de vista de su utilidad inmediata, directa, práctica, 
si.no las considera como riquezas que se asimilan de db en día y que, 
explotadas de una manera racional, se transforman en un aumento de.: 
1a p0tencia intelectual y moral del individuo. -
":" El maestro no habla en su clase, sino para estimular y dirigir la 
~ctividad intelectual de sus alumnos, corrige brevemente una falta, re
sume la regla que acaba de encontrarse y la hace evidente con nurnc
rosos ejemplos; y son los alumnos, que conducidos por cuestiones jui
ciosas y lógicamente presentadas, procuran explicar las nociones <•ne 
se les quiere inculcar. 

1 

Esta enseñanza exige al que la dá una preparaci6n seria y una 
atención sostenida. Es necesario que tenga un plan rigurosamente fi
jo, de manera que á través de la diversidad de ideas provocadas por sus 
cuestiones, la lección marche hacia el fin previsto. Pues bajo su apa
rente diversidad, cada lección tiene por objeto la adquisición de una 
noción nueva, netamente determinada. 

Cada lección oral es seguida de una redacción. En fin, en esas 
t!lases, el maestro procura una constante solicitud á la corrección del 
lenguaje, sin dar una importaucia exagerada á las sutilezas de la gra
mática. Parliendo del principio de que todo es asunto de disciplina, 
vigila que su alumno se acostumbre á poner mucha atención á todo lo 
que hace y á todq lo que dice, á fin de no dejar escapar ninguna inco
rrección. 

ALEMAN O INGLES. 

'tanto en las escuelas frances1s de este género, como en las sui
zas, se ensefi.a una lengua extraña; en Francb es facultativa la elec
ción de una de las dos, en Suiza el alemán es obligatcrio. 

En general, la eusefianza de estas lenguas reviste una tendencia 
utilitaria y de inmediata aplicación .. Se trata de que el alumno.se ex
.prese pronto, en la medida de lo posible, en en.as. Se le pone en po
~esi6n de formas y de palabra~ que se encuentran más particularmente 
en el muudo industrial y comercial; de expresiones científicas y téc
nicas que produce el estudio de otras ramas del programa, tales como 
las matemáticas, el dibujo, las ciencias físicas y naturales, l ns leccio
nes son ·consagradas á los ejercicios de conversación sobre temas que 
Ji~neu un oarácter de verdadeni utilidad, sacndos á veces d~ laa uocio. 
uefi .~qq11irfda1r et1.otraa leccion~t>, , en lectura, de tro~os es~ogidos ;Y. eµ· 
~ayos de correspondencia, 
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GEOGRAFIA E HISTORIA. 

Estas dos ramas están estrechamente ligadas, pues el estudio de 
la vida y la historia de la familia humana está íntimamente unida á la 
de su residencia. · 

La Historia y la Geografía constituyen un programa demasiado 
extenso y no es corupletameute recorrido en el tiempo que tienen asig• 
nado. El maestro escoge lo que juzga verdaderamente esencial, tra• 
tando más bien de limitar que de extender el campo de su actividad, á 

· • fin de que su enseñanza pueda ser metódica, substancial é interesante. 
Importa1 en efecto, no que los alumnos sepan mucho1 sino que sepan 
bien, no que tengan, sobre un gran número de puntos1 nociones más 
ó menos claras, sino que posean de una manera profunda lo poco qu~ 
hayan aprendido. L15 nociones vagas y superficiales son inútiles por• 
que son fugitivas 1 son perjudiciales porque fal::,ean la dirección del es
píritu y engañan al individuo en su verdadero saber . 

La enseñanza de la Geografía comienza por algunas nociones de 
c@smografía1 presentadas de una manera concreta y destinadas á llevar 
al alumno al conocimiento de la forma general de nuestro planeta, de 
sus movimientos y de sus consecuencias, las líneas convencionales que 
limitan las diferentes zonas, los grados de longitud y latitud, etc. 

Los maestros de dibujo ayudan á este primer estudio haciendo cons
truir esferas de cartón1 con sus cortes, sus desarrollos y el trazado de 
los continentes. 

En esta clase se hacen croquis, familiarizando á los nifios con el 
uso de la escala, de las curvas de nivel y de los otros procedimientos 
convencio1ules usados en la confección de cartas. En primer afio se 
estudia la Europa y en segundo los otros continentes. Cada continen
te es estudiado en su forma general, sus costas1 la orografía, la hidro
grafía y dei:¡pués desde el punto de vista político. 

· Se estudia el •lima, las producciones naturales, la industria, las 
grandes vías de comunicación, las principales vías telegráficas, la si• 
tuación económica de cada región. Se trata de hacer comprender en 

· qué.' e1acíón de las condiciones atmosféricas se encuentra la vegetación 
,. yscuál correlaci6n existe entre el <lesarrollo económico de un país y su 

• , .dima; su configuración y los product~s del suelo, y por consecuencia, 
. ., _ que la marcha.de la civilización de los pueblos, está en relación con 
· . los fenómenos naturales. 
' Se demuestra1 cómo el hombre, en su manera de vivir1 es el pro-

ducto lógico de las condiciones ambientes de su existencia y se descu
bre la estrecha conexión que existe entre las industrias1 las costum
bres, los hábitos propios de una región, con su clima, sus productos, 
su configuración I y esto es para e 1 niflo un ejercicio eficaz para su de
sarrollo intelectual y moral. Con frecuencia, al tratar de América, 
tienen groseros errores y comparándonos á los pueblos exóticos que co
nocen mejor por tenerlos más cerca, nos juzgan muy equivocadament~. 

... 
La ensefl.anza de la historia no tiene principalmente por objeto pq. 

n~r al alumno en p<2sesi6n de cierto número de hechos, sino de hacerlo 
sentir que la humanidad marcha, no al azar1 sino conforme á las 1~ 
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yes maravill~samente intelig~ntes; que en la vida de los pueblos que 
se h~n suc~1do, hay una s~n7, un encadenamiento lógico y racional; 
qu~ a m.ed1da que los conoc1m1eutos de los hombres crecen, que su in
tehgenc1a se agranda, que ~a~ ?ife:;ntes razas entran en contacto y se 
penetr~n mutuamente1 la c1 vil1zac1on progresa, las instituciones se 
perfecc1on~n, las costumbres se afinan, las aspiraciones se elevan. 

El pri roer año es consagrado á la Europa el segundo de un mo-
do muy general1 á los otros continentes. 

1 
' 

Lejos de dirigirse únicamente á la memoria con una árida nomen, 
clatura de hechos y de datos1 e5ta enseñanza trata no tanto de los su.:'.. 
cesos, como ~e sus consecuencias políticas y económicas. Apoyándose 
sobre las noc1o~es geo~!icas ya adquiridas1 se muestra el desarrollo 
d~l art~, de la mdu~tn~, d:l comercio á través de las edades, el perfec
c~o~am1ento de las instituciones y la emancipación gradual de los iñ
d~vid?os, tanto desd_e el pu.nto. de vista de lo material, como de 1a con
c1~cia y el pensamiento, md1cando la marcha progresiva de la civili
zac1?n, pcr ese lento arrum1?amiento que conduce á la humanidad á la 
reahzac1ón de un estado social mejor. 

MATEMATICAS. 

L~ ~scuela prim'aria .industrial persigue con la enseñanza de las 
rua~e~ahcas u~ d?ble obJeto; poner á los alumnos en posesión de pro
ced1m1entos practicos y dar~e una ~duc~ción matemática que le ~rmi
ta, llegado el caso! prosegmr sus estudios. Ella sirve á los intereses 
de. los que á la salida de la e~cuela, e~trarán directamente al aprendi:
zaJe r de aquellos que tendran la oca&ón de profundizar y desarrollar 
ulteriormente las primeras nociones adquiridas. 

. Sin descuidar los lazos lógicos que unen entre sí los hechos mate• 
máticos, no se teme, sin embargo, suprimirá veces algunos de los ani
ll.os de la cadena para avll.nzar más rá~idamente. .En Geometría, por 
CJemplo, se recurre tanto al uso del metodo deductivo

1 
como al induc

tivo . 
De una manera general, se da una gran importancia á los proc~ 

dimientos de verificación, que se aplican mutuamente al cálculo y aJ 
dibujo. 

MECANICA. 

La ensef1anza de la mecánica viene á coronar de una manera fe~ 
líz la de las matemáticas, Permite al alumno ver las numerosas apli
caciones de las nociones fundamentaks que acaba de adquirir: así estas 
lecciones le ofrecen un gran interés. El estudio de la estática es el 
mts desarrollado1 dá lugar á numerosas ejercicios sobre las máquinas 
aimples y las constn¡cciones gráficas, La Escuela de Ginebra posee 
un material sufioiente para 4ue las demostracione~ sean experimenta.• 
les, . · 
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CIENCIAS NATURALES. 

Este estudio se hace en primer afio y comprende nociones precisas 
sobre la organización del hombre y de los animales y sobre las plantas 
en general, concretándose más particularmente, sobre un tipo bien es
cogido en cada orden. Teniendo por objeto desarrollar el espíritu de 
observaci6nt al mismo tiempo que el gusto por las cosas bellas que se 
encuentr.m en la naturaleza, esta clase se da desde un punto ae vista 
muy práctico. En primavera los órganos de las plantas son estudiados 
del natural, ya en los paseos del jueves, ó en las clases. El dibujo de 
los ejemplares examinados contl ibuye á hacer la lección interesante; 
:fija en la memoria las cosas escenciales y desarrolla el sentimiento ar
tlstistico por la observación de las partes de la planta, de las que se 
puede sacar partido para el dibujo de ornamento y la arquitectura. 

Junto con el estudio del hombre y los anímale~, estudio he
cho muy someramente y empleando lo menos posible los términos cien
tíficos, los alumnos reciben nociones de higiene relativas á la limpieza 
en general y á las precauciones que conviene tomar en ciertas circuns-

tancias. 

FISICA Y QUIMICA. 

Las lecciones de física y química que dá 1a escuela primariá, son 
destinadas á conducir, tan rápidamente como sea posible, á la posesión 
de los principios fundamentales de esas dos ciencias y más especiai
mente de los principios que tienen un fin práctico. 

Se ha eliminado todo lo que es teoría pura y se sigue un método 
que es precisamente el inverso del que parte de lo abstracto á lo con
creto, de una ley general para descender, por deducción á los casos 
partic~lares, no se parte de un ejemplo práctico, tangible y demostra
do que no es sino la aplicación de un principio de física ó de química. 
-~ El alumno está obligado á expresarse siempre por medio de ejem• 
plos, así su conocimiento no reposa jamás sobre la memoria pasiva. Se 
emplea gran parte de las lecciones en dibujar los aparatos empleados 

en los cursos. . 

CONTABILIDAD Y ECONOMIA INDUSTRIAL. 

Unas veces estas dos ciencias son ensefiadas al mismo tiempo y 
en otras, que es lo más general, por separado. _ 
· .· En contabiHdad se d~ una ensefianza muy general; de·1a-: conta~ 
bllidad por partjda,d?ble

1 
n1ostt~ndo comó se introduce el i,ide~ y ~-i~ 

verdad en la expos1c16n de lo!f hechos comerciales, no sohre dMos em, 
ptrico~¡· sino sobre principios bj~ ·deducido~ y regl~s te6rw~s y pr6.c~7 
cas racionales. "" .... ,J •• • 

11 
• • ..1 "" • ·º ... 7 •. · 

=>=- La clase de' economía in'dustrl~l, .~e1!omp9ne de una:s;rlé i:le lei
ciones, en las que -s~ sigue el método de 11na exposición oral yun resUi 

men dictado. 
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El programa comprende los temas siguientes: 
. Los agentes de la pr~ucción -La remuneración del trabajo el 

capital-Los de~echos del mventor-Los beneficios y las pérdidas_:La 
venta Y el ca~b10-El comercio interior y exterior-El crédito-Las 
finn_as come~c1ales-El a_lcoholismo-El ahorro-El seguro-El mu
tu!hsmo soc1al-L~s sociedades cooperatiYas-Los sindicatos profesio
na es-Deberes rec1procos de patrones, de empleados y de obreros. 

EL DIBUJO. 

. . Lac: ~<leas rn~eruas del dibujo han probado que es una lengua po~ttnt Y nva, al n~1s1~0 tiempo que un poderoso elemento de cultura 
rnte _ec~ua1. El dtbuJo es para el hombre otra manera de expresar su 
sent1m1en~o, con frecuencia más apta, que la palabra misma, para ha
cerlo pre~1so ,Y claro, al menos en el dominio de las cosas concretas 

1 
. El _dib~tº es tanto una ciencia, como un arte, pues si se sirve· de 

ª unagmac1on _para la ~o.ncepción de las formas, por otra parte, se 
apaya _sobre noc10nes positivas de medida y de proporción. Toda en la 
eJecuc1ón,. debe ser calculado y razonado, nada deberá abando~arse á 
l~s s1weshones de _la fantasía. Sin duda es necesario estimular la ima
g~~ac1ón, tender siempre á aumentar su potencia creadora, pero á con: 
d1c16n d~ que no sea á expensas de lo hermoso y verdadero. La activi-

f
da1d es hm1~da ~r leyes que no se pueden eliminar sin caer en lo 
a so y lo qmménco. ' 

Habituar desde tempra~o á los niños á concebir pronto y clara
n_1ente la que han de constnnr, á conformar sus creaciones á las leyes 
n&":1rosas de la ge?metría, á inculcarles las reglas científicas y los pro
cedientos convenc1?nales que presiden á la presentación de los cuerpos 
s?bre una superficie p1ana, tales son en resumen los elementos esen- · 
ciales de _una en~eñanza ~el dibujo verdaderame~te racional. Eu las 
esc1!elas mdustnales de Ginebra, _de_ Lausanne y Jean Batista Say de 
P~ns, se ha llegado hasta la proxnmdad de la completa aplicación del 
metodo. 

En los d?s años, la enseñanza es colectiva; el maestro da en el pi
zarró!1, suces1~a r gradualment~, las indicaciones necesarias á la cons
trucción del d1bu30. Para el pnmer año, los objetos son escogidos en 
las formas co~1puestas, sobrepuestas ó tejidas; para el segundo afio en 
las formas forJad2s,. to~eadas ó modeladas. Las flores dibujadas del 
uatur~l; después s1111phfic_adas y re1ucidas á los elementos botánicos 
esenc1a~es que los éaractenzan, dan a los alumnos multitud de motiv 
decorativos. os 

El cmple~ .de l~s coloraciones, basadas sobre el uso de los colores 
comp1em_eutanos, s1rv~ p .. ra hacer más visible y más claro el ornamen
to pr~fer_1do. Estas noc1011es, que constituyen la gramática de las artes 
del d1buJo, ayudan poderosamente al desarrollo de la iudividualidad 
del alumno. 

DIBUJO TECNICO. 

. La ensefianza del dibujo técnico, en la escuela industrial, es des-
tmada á acostumbrar al alumno al m_anejo de los instrumentos de pre-


