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Pl~EFAC 10 

En el año de 1982 1 en la Universidad Pedag6gica Nacional 

tuve la oportuniddd de participar en una investigaci6n titul~ 

da: "Factores asociados con los niveles de respuesta del l;iae.l:!_ 

tro de Educaci6n Primaria a programas de Superaci6n Profesio-

na 1 ". fue allf donde descubrf la existencia del Instituto 

Federal de Capacitaci6n del Magisterio, que habfa sido una de 

las obras mas importantes llevadas a cabo, después de las Mi

siones Culturales, en pos de la superaci6n de los maestros. 

Dicho Instituto habfa tenido continuidad y parecía haber cum 

pi ido con los objetivos de capacitaci6n magisterial que se le 

maci6n sobre el mismo, encontr~ndome con el problema de que -

no habfa.nada escrito que contemplara al Instituto en su tot~ 

1 idad; ¿C6mo era posibie que no exis-l;iera nada sobi'e u;; ¡:;:-o

grama tan importante que habfa tenido alcances nacionales y 

una difusi6n internacional?. Visité varias bibliotecas, me 

entrevisté con algunas personas, sin poder dar respuesta a mi 

inquietud, por lo que me di a la tares de recopilar la dispe~ 

sa información que se encontraba en las memorias y revistas -
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.~ l~s bibliotecas del Consejo Nacional Técnico de la Educa

ci6n, de la Direcci6n General de Capacitaci6n y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio y de la Universidad Peda96gica Ni!, 

cional, complementando la documentaci6n con informes encon

trados en otras bibliotecas, adem6s de la valiosa coopcra

ci6n r¡ue me proporcionaron algunos maestros que trabajaron 

en el propio Instituto, siendo éstas mis Gnicas fuentes infor:_ 

mativas. 3in embarao, tel informuci6n segufa estando incom-

plet<J, sobre 1:odo en los altimos años ele su existencia, de 

1964 a 1970. Tratando de reconstruir ei panorama para tener 

una visión m6s completa de lo que habla sido el Instituto, i~ 

tegr6 los pocos datos encontrados transcribiéndolos lo más 

No obstante, el carácter oficial de los documentos nos 

muestra solamente el pensamiento de los autores del mismo, 

sin poder contemplar el puntn de vista de íos maesi:;ros-cJlum

nos que participaron en la obra. 

Ser6 objeto de otras investigaciones el interpretar y 

cuestionar la existencia del Instituto dentro del contexto -

histórico. 
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1 NTRCDUCC IC:\ 

La capacitación y mejoramiento profesional del magiste

rio ha sido uno de los más importantes objetivos del gobier

no mexicano en muteria cducat.iv<:i, 

A lo largo de la historia de la Secretarfa de Educaci6n 

P6blica (S.E.P.), podemos ver que se han hecho algunos esfue~ 

zos por lograr dicho objetivo; entre ellos destaca la labor -

realizada por el Instituto Federal de Capacitaci6n del Magis

terio (i.F.C.M.), surgido en ei sexenio de Don Manuel Avila -

Camacho como una nueva forma de pensamiento y acci6n educati

va. 

va ideologfa imperante; encarg6se de ello el Instituto Fede

ral de Capacitaci6n del r.Jagisterio, que tuvo alcances nacioni!. 

les y permanentes durante ios veintiseis aílos de su existen

cia; fue una obra tan importante, que además de preparar pro

fesionalmente a los maestros que trabajaban sin tftulo, se 

di6 a la tarea de actual izar a todo el magisterio nacional, 

La presente investigaci6n está avocada 6nica y exclusivi!. 

mente hacia 1 a recop i 1 ación y si stemat i zac i 6n documenta 1 de -
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L'ls experiencids y logros obtenidos por el Instituto durante 

su funcionamiento, para ello recurrf a los informes de la 

S.E.P., informes del l.F.C.M. 1 memorias, boletines informatj_ 

vos 1 revistas que se editaron, asi como informes presidenci.2_ 

les. 

Et: e! pr:mer- c.e[.\ftu!c s:;c presenta una breve sfntesis de 

los esfuerzos real izados en cuanto a la capacitación docente 

a partir de la creación de la S.E.P. en 1921, como antecede.!)_ 

tes inmediatos de 1 l .F .C.V.., asf como 1 as causas que dieron 

origen a dicho Instituto. 

El segundo capftulo contempla la historia del Instituto 

Federal de Capacitación del Magisterio, desde los documentos 

que 1 o estab i ecen en í 94ó has-Ca ~: 111üi"li.at."to .z.n qt;c dcJ.= de 

funcionar en 1970, mostrando los logros obtenidos y alcances 

que tuvo en el desempeño de sus labores. 

El tercer capftulo trata sobre el funcionamiento y ia 

organización administrativa y docente que hizo posible el 

cumplir con los objetivos que se le asignaron y hace un est.!! 

dio de lus herramientas que se utilizaron p.::ira hacer posible 

la titulación y c.::ipacitación del magisterio nacion~I. 

:..:n el cuarto capftulo se muestra el funcionamiento gen::=. 
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ra 1 de 1 as dos escue 1 us r:¡ue formaron 1 os pi 1 ares más importa!!. 

tes del Instituto, la Escuela por Correspondencia y lu Escue

la Oral, partiendo de lu buse de su estructura. 

El quinto capftulo es la complementaci6n práctica de los 

conocimientos te6ricos adquiridos en los Cursos Orales y por 

Correspondencia, mediante la demostraci6n inten,,.iv¡-¡ '1'-'"' set_!¿ 

vo en los Cursos Orales Complementarios y en las Escuelas Pri_ 

marias de Regularizaci6n. 

Las consideraciones rinales, est6n incluidas en el 61ti

mo caprtulo, mediante una sfntesis de lo que fue el Instituto 

y sus aspectos relevantes, que pueden se..: de ut i 1 idad para 1 a 

creaci6n de nuevos programas de capacitaci6n magisterial. 

l_nF:: ~n'='~os !nc:!!!l'Zn, !.:& c~vr,v:o!:J'Íd Jei instituto y el 

organigrama del mismo. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

la capacitaci6n de maestros a partir de la creaci6n de la -

llna de las metas a alcanzar por la Revoluci6n, es la de 

dar educaci6n gratuita a toda la poblaci6n, para lo cual 

fue creada la Secretarfa de Educaci6n P6bl ica en 1921. Du

rante los primeros años de labor, se pusieron en marcha las 

Primarias Rurales, a fin de favorecer al sector más olvida-

do de ia pobíación y unido ai crecimiento demo9rá~ico se 

present6 el problema de insuficiencia de profesorado. A 

fin de cubrir este hueco, fue necesario contratar personas 

de escasos recursos, pero con gran inter~s, espfritu de en-

trega y superaci6n. la Secretaría de Educaci6n P6blica, vio 

la imperiosa necesidad de capacitar y buscar la superaci6n 

de dichos maestros, a fin de impartir una mejor educaci6n; 

tal ohjetivo se intent6 con programas de diversa fndole, y -

fue asi, que a fines de 1922 y principios de 192.'3, la S.E.P. 



abri6 los cursos de invierno para "Maestros primarios y de -

enseffanza superior del pafs". Los maestros rurales recibie-

ron especial atenci6n duran+e la adminístraci6n vasconcel is

ta, cre,ndose en octubre de 1923 "El primer cuerpo colegiado 

de maestros con la denominaci6n oficial de Misi6n Cultural 

Federal", en la que el gran maestro mexicano Rafael Ramfrez 

desempeff6 un destacado papel. (Santiago Sierra, í973: ííó) 

El interés de la Secretaría de Educaci6n P6bl ica no se 

imitaba a la preparaci6n preferencial de algunos sectores 

del magisterio en perjuicio de otros. Profesores urbanos o 

rurales, titulados o no titulados, inexpertos o experimenta

dos, todos por igual recibían diversos tipos de perfecciona-

miento profesional. En esta tarea participaron todas las 

instituciones oficiales de la época. 

El problema de un personal docente insuficientemente pr!:. 

parado y algunas de las acciones oficiales para resolverlo, 

se expresaban de esta manera en 1925. 

"Dado el n6mero de profesores sin tftulo que actual

mente prestan sus servicios en escuelas primarias y 

compar~ndolo con los 166 que se han inscrito en la 

Escuela Nacional de Maestros, resulta un porcentaje 



insignificante. Pero ya el departamento (de Ense-

ñanza Primaria y Normal) dict6 los acuerdos corre~ 

pondientP-s, ya sea que carezcan de tftulo o que lo 

posean, se les ofrezca en el presente año la opor

tunidad de mejorar sus condiciones educativas. En 

esa forma tendremos que muchos maestros no titula

dos irán a 1 lenar las aulas de la Escuela Nacional 

de Maestros, y a los que posean el diploma profe

sional se les ofrecer'" cursos en les Escuelas In

dustriales y en la Universidad Nacional, todas es

tas instituciones que pueden mejorar la actual CO,!.! 

dici6n profesional del maestro, han respondido a 

la invitaci6n que se les ha hecho, y creemos que 

para el mes entrante, una buena cantidad de maes-

tros, deseosos de adquirir "''~vos conocimientos, 

acudirán a los centros educativos que hemos señal~ 

do". (Boletfn marzo, 1925: 24) 

Los profesores de escuelas sostenidas por los gobiernos 

estatales, también fueron beneficiados con estas oportunid~ 

des de mejoramiento profesional que se ofrecieron. Durante 

los cursos impartidos en diferentes instituciones del Dis-



trito Federal, los maestros de provincia contaron con la a

yuda de los capitalinos, quienes a invitaci6n de la S.E.P. 

proporcionaron alimento y alojamiento gratuitos o a precios 

m6dicos, a fin de facilitarles su estancia en México a los 

maestros foráneos, además de estrechar el compañerismo. 

docentes de las escuelas semiurbanas de aquella época, en 

colaboraci6n de la Direcci6n de Misiones Culturales, ofre

cieron clases de educaci6n rural, t~cnicas de la enseñanza, 

clases prácticas sobre conservaci6n de frutas y legumbres y 

agricultura, y clases culturales de diversa índole. (Bol e-

tfn agosto, 1927: 18-19) Bajo esta misma política de cober-

tura nacional, ia S.E.P. instituyó ;o::J cui··oos d~ p~;-f:::=c:o-

namiento por radio, los cuales se transmitían a las Direc

ciones de Educaci6n Federal en los Estados para actual izar 

a aquellos maestros que no podían concurrir a los cursos 

que para este pr6posito se daban en la capital de la rep~

bl ica. 

Las Escuelas Normales Rurales también contribuyeron.en 

buena medida a elevar la calidad de los maestros mexicanos. 

Sus funciones no se limitaban a la formaci6n de docentes P!?, 



11 

ro las comunidades rurales y al desenvolvimiento de éstas, a 

través de una enérgica extensi6n educativa; también era res

ponsabi I idad oficial de estas instituciones el "estimular y 

favorecer el mejoramiento cultural y profesional progresivo 

de los maestros en servicio de la regi6n". (Boletfn, marzo -

1978: 265) 

Los frecuentes cambios en la direcci6n máxima de ia S.E.P. 

en el perfodo comprendido entre 1978 y 1931 (E~equiel Padilla, 

Aar6n Saenz, Carlos Treja y J. M. Puig Cassauranc, sucesivame~ 

te) na f~voreci6 la definici6n de polfticas y programas educa

tivos ambiciosos: pero a partir de octubre de 1931, bajo la 

gesti6n de Narciso Bassols, se renuevan los esfuerzos por su-

pP.rar al magisterio del pafs. El Departamento de Enseñanza R~ 

ral y Primaria For~nea, bajo la direcci6n de Rafael Ramfrez, -

patrocin6 a partir de 1932, un programa global de perfecciona

miento profesional y cultural de sus maestros; este programa -

util iz6 los siguientes medios: a) .Publicaciones peri6dicas con 

material informativo, cientffico y pedag6gico: b) Transmisio

nes pedag6gicas por radio, que alcanzaban el Distrito Federal 

y regiones circundantes; e) Centros de cooperaci6n pedag6gica, 

en los oue se reunfan maestros y autoridades escolares para ~ 



nal izar problemas coricretosdé enseñanza: d) Cursos de"mejo

ramiento, imoartidos ~istemáticamente por pedagogos distin-

0u idos: e) Institutos de las ~isiones Culturales, Seminrrios 

intensivos conducidos por eouipos multidisciplinarios con los 

aue se pretendfa dar mayor Cftpacidad educadorn al person' 1 d~ 

cente: f) Ln Biblioteca del ~2estro Rural Mexicano, formada 

por cotecciones de obras pedag~gic~s ad~ot~d~s ~! nivc! de 

comprensi6n de todos los maestros; y g) Focil idades a los mn

estros .~utodidnc+.as p.,r,~ titularse o dirilomDrse por medio de 

los ex~mcnes a tftulo de suficienciP. (~cmorir, agosto 19~3: 

:~ <;-:>7) 

Dur.··nte los si8uientes <'ños, lns Misiones Cultur,-,les, oe!'._ 

tenecientcs rl Departamento de Enseñrnzr Agrfcoln y ~orm~I Ru 

rrl, continu2ron desempeñ~ndo un pepe! muy importrnte en el 

me.iorrmiento de los maestros en servicio. 

Los result.~dos obtenidos t'Or 1.-·s '·'isiones Culturules Pn -

el medio rurrl fueron t~n ~stimulrntes, ~ue en 19~~ le ~.E.r. 

org?niz6 un ~~¡~¡6n Cultur0I urh~n2 pnr~ s~tisf2cc·r l~s ncces~ 

d~dcs que en ct10nto a su ~eior0~iento profes ion~! ter1f~r1 lo~ 

mr>P.stros de 1.-s cscuelc.~s primerias de Ir~ república. (!:ernori .. ,, 

,~gosto, 1<:'33: 111) 
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:::n el año de.·1936, se crea una escuela norm.:il nocturna P.n 

PI D.F. r<ira lns mentores n<" tit11l,.,dos en servicio de los Est!!_ 

dos circunvecinos, trabajando viernes, s~b~dos y domingos, es

ta instituci6n pé!s6 a constituir lo Escuela (;ormal Oral, ante

cedente inr~ediato del Instituto Federal de Capacitnción del --

Magisterio. (Memori·a l.F.C.M., 1953-1958: 17) 

Entre 19.:.;4 y 1938 las gentes de las Misiones Culturales 

desempeñaron un importante papel como organizadores y orienta

dores en los diversos aspectos de la polftica del régimen so-

cial ista de Lázaro Cárdenas, nos relata ~antiago Sierra (1973: 

49), quien haciendo ·referencia de una fuente oficial, anunci6 

el final de la etapa más pujante de ese esfuerzo educativo en 

favor del magisterio en las comunidades rurales: 

"Ante el empuje organizado de los maestros que con fre 

cuencia iban más lejos que el propio gobierno, el ge

neral Lázáro Cárdenas se vi6 obligado a suspender las 

Misiones Culturales en 1938, convertidas en brigadas 

de choque revolucionario". 

J\I descontinuarse l<1s Misiones Culturales, la tarea de me 

jorar al "'"!Jistcrio rurol en servicio, se de::-osit6 en las ma

nos de las Escuelas Rurnlcs Campesinas que junto con las Es--
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cuelas Elementales Agrfcolas, los Institutos de lnvestigaci6n 

y los Institutos de Acci6n Socivl formaban parte del Departa

mento de Enseñanza Agrfcola y Normal Rural de la S.E.P. Hasta 

fines de 19J8, esa necesid,.d de preperaci6n se atendi6 median 

te lv org?.nizaci6n de "lnstit.utos Generales" en colaboraci6n 

con las Direcciones de Educaci6n en los Estados de la Repúbll 

cr. EstGs i ns-t: itutos eran cursos intensivos que e 1 personn 1 

docente de l?s escuelas regionales c~mpesinas impartfan en e~ 

t~s inst,.l2ciones durante el perfodo de vacaciones. Y fue en 

1939, cuando por primera vez se establecieron cursos por co

rrespondencia, por medio de los cuales, en combinación con 

los institutos, se pretendfa alentar con eficacia al mayor n~ 

mero de maestros. (Memoria, 1938: 36-37) 

Con la drástica reorganización óe qut fu~ vbjc~c !e S.E.P. 

en 1941, todo el sistema de formaci6n y mejoramiento profesio

nal del magisterio del pafs pas6 a depender de la Dirección G~ 

neral de Enseñanza Superior e Investigaciones Cientificas, óe!!. 

tro del Departamento de Enseñanza Normal y Mejoramiento Profe-

sional del Magisterio. Formaban parte de este departamento, 

l~s Escuelas Normales Rurales, la Escuela Nacional de Maestros, 

el Instituto Nacional del Magisterio de Segunda Enseñanza y t2_ 
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dos los servicios que tenfan como finalidad la formaci6n o 

el mejoramiento profesional del magisterio. 

Las acciones del DENMPM obedecieron a un ambicioso plan 

de "orientaci6n, unidad y superaci6n de la escuela mexica

na ••• " (Memoria, 1940-1941: 142) 

Se cre6 para este prop6sito, la Oficina de Mejoramiento 

Profesionai dei Magisterio, ;d cua: tüvo ~ su c~rgc :mpcr-

tantes funciones en beneficio de los docentes. 

No obstante todos los esfuerzos real izados hasta 1944, 

el problema del profesorado que trabajaba sin título, iba -

en aumento. De los maestros rurales que prestaban sus ser-

vicios a la federaci6n podía decirse, en términos generales, 

que 9,000 de dichos maestros s6lo poseían un Certificado de 

Educaci6n Primaria, de los 9,0QO restantes, cerca de tres -

mil habfan hecho uno o dos años de estudios secundarios, a

proximadamente 4,000 estaban graduados en escuelas Normales 

Rurales y s6lo 2,000 habían sido formados en escuelas Norm!!_ 

les Urbanas de plan completo. ( 1 • F .• C. M. N °1, 1 945 : 11 ) 

Cabe hacer notar que en las Escuelas Normales Rurales 

los maestros estudiaban solamente un programa mínimo de cu!!. 

tro años, mientras que en las Normales Urbanas estudiaban -
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seis años. (Seis Años de Actividad Nacional, 1946: 120) 

Una preparaci6n incompleta dañaba gravemente a la pobl~ 

ci6n, puesto que infundfa en las masas un espfritu de frac~ 

so e inconformidad. 

Para resolver tan difrcil situaci~n, sa hizo necasaric 

recurrir a un plan de emergencia, se cre6 el Instituto Fe

deral de Capacitaci6n del Magisterio, en el que se titula

ron miles de maestros. 
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CAPITULO 11 

HISTORIA DEL INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO 

2.1 Creaci6n del Instituto Federal de Capacitaci6n del Magis-

tar:c. 

Dada la situaci6n apremiante de que el pafs necesitaba m~ 

estros capacitados y que los esfuerzos hechos por la S.E.P. -

para lograr su preparación no habfan sido suficientes y que 

el progreso de la naci6n requerfa que en un tiempo mfnimo el 

magisterio fuera capaz de afrontar tal problemática, se pens6 

en un plan que i ;~~~rü ~ t~<los los rincones, a fin de auxiliar 

a todos los maestros, principalmente a los rurales, mediante 

cursos por correspondencia, apoyados por cursos orales, y ex§. 

menes peri6dicos; taies cur~u~ fu~ro~ diri9idos a los maestros 

en servicio que no se habfan titulado, ofreciendo varias vent~ 

jas: 

a) Tales cursos no interfirieron con sus labores docentes. 

b) No los desarraig6 de su lugar de origen, evitando que aba~ 

donaran las comunidades en que prestaban sus servicios, 



principalmente el campo. 

c) Tuvieron la ventaja de unificar no s61o los programas y -

planes, sino la de los métodos y doctrinas educativas, 12, 

grendo la unidad y elcvaci6n del nivel cultural del pafs. 

d) Con el fin de estimular a los maestros, los estudios que 

real izaron se les remuneraron évtt h~no~~r;cs decorosos y 

adecuados a la preparaci6n que fueron adquiriendo. 

e) Como garantfa, iguales cursos habfan dado excelentes re-

sultados en otros pa~ses. 

Tal plan se cre6 con un carácter transitorio, pues se 

pens6 que en seis años todos los maestros en servicio, podr.!, 

an terminar sus estudios y adquirir la preparaci6n suficien-

te. 

fue asf, que el 26 de diciembre de 1944 el Presidente de 

la RepGbl ica Don Manuel Avila Camacho, expidi6 la ley que e~ 

tablecfa el Instituto Federal de Capacitaci6n dei .... . ..... .. Magas""er:o, 

l.F.C.M. 

"Ante la imposibilidad de los maestros en servicio 

de asistir con regularidad a la escuela y consºiderau 

do que una fuerte proporci6n carece de tftulo el 26 

de diciembre de 1944, expidi6 el ejecutivo una ley, 
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virtud de la cual fue establecido el 19 de marzo de 

1945, el Instituto Federal de Capacitaci6n para el 

Magisterio. 

En virtud de dicha ley, los maestros y maestras que 

no sean titulados podrán capacitarse dentro de un -

perfodo de seis años de estudio merced a lo~ cu~~os 

por correspondencia que el Instituto imparte". (Seis 

Años de Actividad Nacional, 1946: 121) 

la creación del Instituto se llev6 a cabo siendo secreta

rio de educaci6n p6bl ica Don Jaime Torres Bodet y fue el pri

mer director de tan noble instituci6n el Profr. Enrique Agui

iar Gor.:~!ez, estando al frente de ~I de 1945 a 1947. 

la ley que estableci6 el Instituto Federal de Capacitaci6r. 

del Magisterio fue la siguiente: 

''Aptfcu!o 1°, Se. establece el Instituto Federal dé C!!_ 

pacitaci6n del Magi~~erio, dependiente de la Secret!!_ 

rfa de Educaci6n Pública. 

Artfculo 2°, El Instituto Federal de Capacitaci6n 

del Magisterio, tendrá dos dependencias: La Escuela 

Oral, (actual Escuela Normal para Maestros no Titul~ 

dos) y la Escuela por Correspondencia, ambas con se-



de en la Ciudad de México. 

Artfculo 3º, El Instituto Federal de Capacitación -

del Magisterio se sujetará a los planes y programas 

aprobados por la Secretarfa de Educaci6n Pública, y 

para las enseñanzas Secundaria y Normal. 

Artfculo 4º, Los maestros en servicio no titulados, 

f~deralee y f~d~~üf izddus están obi igados a inserí-

birse al Instituto Federal de Capacitaci6n del Ma

gisterio y a estudiar todos los grados hasta adqui-

rir el tftulo correspondiente. Se exceptGan los m.2, 

estros en servicio, no titulados, federales y feder~ 

1 izados, que tengan más de diez años de servicios d.2, 

centes ininterrumpidos y, además más de 40 años de 

edad, para los que será voluntaria la inscripci6n en 

el citado instituto. 

Artfculo 5°, Serán alumnos del mencionado instituto 

los maestros en servicio, no titulados, federales y 

federal izados, dentro de las especificaciones seña-

1 adas en el artfculo anterior. 

Artfculo 6°, Se autoriza a la Secretarfa de Educa

ción Pública para celebrar con los gobiernos de los 
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Estados a iniciativa de éstos, convenios que tien

dan a la capacitaci6n de los maestros estatales, 

dentro de los mismos 1 ineamientos que esta ley es

tablece para los maestros feder~les y federal iza

dos, y de acuerdo con la cooperaci6n económica que 

ofrezcan dichos gobiernos. 

Artfculo 7°, Los cursos por correspondencia serán 

complementados con un curso oral intensivo, anual, 

con duración de seis semanas, a cuyo término se h~ 

r~ el examen f inai correspond¡ente. Al terminar su 

carrera sustentarán el examen profesional respect.l. 

vo, conforme al reglamento que se formule. 

A~~fcu!c 8°, Tcd~~ Jos ~~~~+,rn~ federRles y federa 

1 izados que, al finalizar un curso escolar, sean 

promovidos al grado inmediato superior, por este 

soio hecho gozar~'' de un aumente en su~ sueldos, 

proporcional a la sexta parte de la diferencia que 

resulte entre el sueldo que disfrutan y el que se -

paga a los Maestros Normalistas "A". Al obtener el 

tftulo profesional gozarán del sueldo fntegro para 

la mencionada catcgorfa. 



Artfculo 9º, Todos los maestros federales y feder~ 

1 izados en servicio, no titulados, deberán exhibir 

ante el Instituto Federal de Capacitaci6n del Magi.:!_ 

terio, la documentaci6n que acredite los estudios -

que tengan hechos, dentro de un plazo que principia 

~on la vigencia de esta ley y termina el 30 de abril 

de 1945; a excepción de los profesores que tengan s~ 

lo certificado de sexto y regidos por el calendario 

tipo "A", para quienes el plazo vence el 10 de febr!:_ 

ro pr6ximo. 

Artfculo 10°, Los maestros federales y federal izados, 

en servicio, no titulados, que no exhiban la docume~ 

tro de los plazos antes señalados, perderán sus der~ 

chos para cualquier ascenso y preferencia en la ads-

cripci6n. También perderán sus derechús los citados 

maestros que, inscritos en el Instituto Federal de 

Capacitaci6n del Magisterio, no sean promovidos en -

sus cursos por dos veces consecutivas, al grado inm~ 

diato superior. 

Artfculo 11°, A los alumnos graduados en el Instituto 



Federal de ~apacitaci6n del Magisterio, la Secret.2_ 

ría de Educaci6n P6bl ica les expedirá un título que 

los acredite como profesores de instrucci6n primaria 

superior. 

Artfculo 12°, El personal docente de planta que sea 

comisionado, o que :abo;-::, en e! lnstit:uto Federal 

de Capacitaci6n del Magisterio, continuará gozando 

de todos sus derechos escalafonarios de promoci6n y 

ascenso y al terminar sus trabajos, en el citado 

Instituto, si éstos fueron desempeñados con eficie~ 

cia, le serán tomados en cuenta en calidad de servl 

cios de mérito especial, de conformidad con los de-

rechos que tengan adquiridos. 

Artículo 1~ 0 , La Secretaría de Educaci6n P6bl ica d~ 

terminará la zona de influencia de la Escuela Oral, 

cuyos alumnos serán maestros no titulados, federa-

les y federal izados. 

Artículo 14°, La Secretaría de Educaci6n P6bl ica 

queda facultada para expedir los reglamentos que 

normen el funcionamiento del Instituto Federal de 

Capacitaci6n del Magisterio, de acuerdo con los te.e. 



minos de la presente ley. 

Artfculo 15°, Para el examen y valorizaci6n de la 

documentaci6n a que se refiere el artfculo 9º de 

ésta ley, se establece una comisi6n, adscrita al 

Departamento Jurfdico de la Secretarfa de Educaci6n 

P6bl ica, integrada en la siguiente forma: un repre

sentante del C. Secretario de Educaci6n PGbl ica; el 

C. Jefe del Departamento Jurfdico mencionado; el C. 

Director General de Enseñanza Primaria y Rural en -

los Estados y Territorios; el C. Director de la Es

cuela Normal para varones y el C. Director del Ins

tituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio. 

Artfculo 16, la atenci6n de los cursos creados por 

esta ley, en beneficio del Magisterio, no podrá ser 

motivo de abandono o descuido de las actividades d2. 

centes encomendadas a los maestros beneficiados con 

su apl icaci6n. 

Transitorios: 

Artfculo 1°, Esta ley entrará en vigor a partir de 

la fecha de su publ icaci6n en el "Diario Oficial". 

Artfculo 2°, los actuales alumnos de la Escuela O-



ral, dependiente del Instituto Federal de Capacita

ci6n del Magisterio, continuar~n su carrera ajustá.!l 

dose a los planes de estudios de 1936 y 1942. 

Artículo 3°, El año de 1945 se beneficiarán con la 

presente ley, en la Escuela por Correspondencia, 

del Instituto Federai de Capacitación ciei Magiste

rio, todos los maestros de los calendarios "A" y 

"B", que acrediten s61o su sexto año de instrucci6n 

primaria, a cxcepci6n de los comprendidos dentro- de 

la zona de influencia a los que se refiere el artí

culo 13° de esta ley. 

A medida que se vayan ordenando los datos estadfstl 

cos que sirvan de base para la organizaci6n de los 

demás grados del plan de estudios de la mencionada 

carrera, se procederá a impartir los cursos corres 

pondientes. 

Artículo 4º, En tanto esta Ley esté en vigor, se -

autoriza al C. Secretario de Educaci6n PGbl ica para 

designar y remover sin 1 imitaci6n alguna, al perso

nal del Instituto Federal de Capacitaci6n del Magi~ 

terio, dentro de las capacidades presupuestales; en 



concecuencia, por el mismo lapso quedan en suspenso, 

para los efectos de la apl icaci6n de esta Ley, cua

lesquiera otros ordenamientos que se opongan a la -

disposici6n contenida en el presente artículo. 

Artículo 5°, Desde la fecha de la vigencia de esta 

Ley, quedan derogadas las leyes, reglamentos, acue!.:. 

dos y cue!esqui~rri otras disposiciones; que se opo!!. 

gana su cumplimiento, expreso tácitamente". (1.F. 

C.M. Nº 1, 1945: 17-20) 

Como podemos ver, por medio de los artículos citados, la 

S.E.P. pretendía la profesional izaci6n del magisterio, utiii_ 

zando estrategias organizativas y pedag6gicas de gran valor; 

para 1 levar a cabo tan ambicioso proyecto, se puso al serví-

cío del Instituto un cuerpo de i34 catedrdti~us cvmpct~nt:~, 

para redactar y corregir los cuestionarios de los cursos por 

correspondencia que se enviaban gratuitamente. 

2.2 Primeros años de labor del Instituto. 

Durante el primer año de funcionamiento del Instituto, se 

editaron y distribuyeron 163,172 lecciones por correspondencia, 



que cubrfan todo el plan de estudios de 1° de Secundaria. Y 

en diciembre de 1945 se 1 levaron a cabo los cursos intensivos 

en 20 centros orales, concurriendo a dichos centros, un total 

de 2,705 profesores alumnos provenientes de escuelas con ca

lendario tipo A, y de los que trabajaban en el calendario de 

tipo 8 se inscribieron 2,438 maestros-alumnos para el curso -

que se impartió durante los meses de julio y agosto. (Seis A

ños de Actividad Nacional 1946: 122) 

los maestros que acreditaron sus cursos, fueron remunera

dos conforme D los artfculos 8° y 10° de la ley respectiva. 

Año con año se fueron ampliando los cursos, hasta cubrir 

los seis años de Educación Normal para el año de 1950. 

los resultados de la labor del l.F.C.M. se hicieron evi

dentes en corto plazo. 

Hacia 1950, el n6mero de alumnos que atendfa era de 9,906; 

para ese año el nr.mero de titulados en la institución ascendfa 

a 482 maestros (Memoria, 1949-1950: 174-175), sin tomar en 

cuenta un total de 4,461 maestros-alumnos que por tener pen

diente la presentación de la tesis, se consideraban pasantes. 

2.3 Pr6rroga de vida del l.F.C.M. e incremento de sus labores. 



Con fecha 28 de diciembre de 1950, el Presidente de la -

Rep6bl ica, Lic. Miguel Alemán Valdez, siendo Secretario de E 

ducaci6n P6bl ica el Lic. Manuel Gual Vidal, expidi6 el decr~ 

to que prorrogaba por seis años más la vigencia de la ley del 

26 de diciembre de 1944 que cre6 el l.f.C.M. La demanda pote~ 

res que determinaron la conveniencia de mantener viva a la 

instituci6n. En relaci6n con el segundo de estos factores, 

las cifras eran las siguientes: 

Escuela Oral ------------------------960 alumnos 

Escuela por Correspondencia ----- 12,685 alumnos 

Consecuentemente, el l.F.C.M. iniciarfa su segundo sexe

nio de funcionamiento con una inscripción totai de 1J,64S a-

lumnos. (Memoria 1950-1951: 186-191) 

El personal docente y administrativo que laboraba en el -

1 • F.C. M. a excepc i 6n de 1 O i rector, Subdirector y Secretario, 

se les consider6 de planta, para los efectos que establecía 

el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En una incansable b6squeda de superaci6n, el l.F.C.M. fue 

objeto de ampliaciones, modificaciones y reajustes en su es-

tructura funcional durante el perfodo de 1954-1955. La vida 
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académica de la Escuela Oral y la Escuela por Correspondencia 

se vi6 compiementada con el establecimiento de nuevos Centros 

Orales Regionales que, para el año de 1955, alcanzaba un to

tal de 272 en toda la RepGbl ica. (Acci6n Educativa, 1954-

1955: 170) 

La for•m.ac i &n de 1 os'"".nue~ós maestr-os por é~ta i ns ti tuc i cSn, 

estaba encaminada no s61o a hacerlos poseedores de un tftulo, 

sino a lograr que participaran en la superaci6n de las comunj_ 

dades mediante: la apl icaci6n práctica de sus conocimientos 

en las tareas educativas y de producci6n; nuevos usos de los 

elementos regionales; técnicas en general en funci6n de las -

necesidades e intereses especfficos del medio en que actuaban 

los maestros-alumnos hacia las actividades productivas de la 

regi6n, para conseguir principalmente, entre otras final ida-

des, arraigarlos al medio. 

deral, 1954-1955: 170) 

(Acci6n Educativa del Gobierno F~ 

Las barreras a las que el l.F.C.M. debi6 sobreponerse fu~ 

ron innumerables. 

apuntaban: 

Con respecto a las de naturaleza técnica se 

Como una necesidad inaplazable de solucionar los diferen-

tes problemas técnicos que habfan surgido durante la real iza-
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ci6n de los trabajos que tenía encomendados este Instituto, 

se organizaron las academias de Especialidad, cuyas funcio

nes primordiales fueron dictaminar sobre los planes y desa

rrollo de los programas vigentes; la extensión y contenido 

de las lec6iones del curso por correspondencia; los 1 ibros 

de texto y de consulta; el funcionamiento de los Centros O

rales; el problema de la enseñanza de cada materia; las me

jores técnicas de trabajo y las medidas para real izar el e~ 

tudio dirigido. (Acci6n Educativa, 1954-1955: 171-1i3) 

2.3.l Mayor difusi6n por medio de su revista •capacitaci6n". 

El l.F.C.M. deseoso de ayudar a los maestros-alumnos, 

por todos los medios posibles, difundi6 a partir del 15 de 

mayo de 1955, la revista "Capacitaci6n" !a cual fu~ de gran 

apoyo para los maestros-alumnos, ya que además de servir e~ 

mo un 6rgano informativo, complementaba con sus artículos -

las lecciones impartidas por los cursos por correspondencia, 

fllf• una revista de divulgaci6n científica, hecha en i'orma d!::_ 

1 iberadamentc recreativa y destinada a poner un poco de ame

nidad en la exposici6n del extenso panorama de la ciencia. 



Dicha revista, contenfa una secci6n de 1 ibros, a fin de en

riquecer la biblioteca de los maestros. (Capacitaci6n Nº 1, 

1955:~) 

Hasta el año de 1958, el tiraje sobrepasaba mucho el 

cuarto de mi116n de ejemplares, asf mismo se incrementaron 

los cursos por correspondencia mediante una edición de 21 -

1 ibros de texto, curo una cdici6n tnt~I de 187,500 ejempla

res. (Capacitaci6n Nº 33, 1958: 10) 

Dicha revista fue editada mensualmente, hasta el año de 

1963, con una gran difusi6n nacional e internacional. 

2.4 Acuerdo de Permanencia del l.F.C.M. en la época cumbre 

de sus funciones. 

Dado el gran apoyo que el l.F.C.M. prestaba a la patria 

para la capacitación del Magisterio, el 4 de enero de 1957, 

siendo Don José Angel Ceniceros Secretario de Educaci6n r6-

bl ica, y Adolfo Ruiz Cortfnez Presidente de la Rep6b1 ica, -

se dict6 el acuerdo por el cual se le daba permanencia. La 

necesidad largamente insatisfecha, de profesional izar al ma

estro mexicano se reexpresaba enfáticamente: 



"En todos los grados de la educaci6n, desde el jar

dfn de niños hasta la universidad, existe la inca

pacidad para satisfacer los imperativos de la cul-

tura propios de nuestras comunidades. Cada dfa se 

supera nuestra realidad demográfica frente a las -

!m~osibilidadcs educativas del gobierno de M~xico, 

esto implica que la preparaci6n de maestros es una 

necesidad vital y que la capacitaci6n de los maes

tros no titulados es más urgente ••• Es elevado el 

nGmero de profesores que no so~ tituiados y que s~ 

colaboran en la magna tarea de la educaci6n mexic!!, 

na. 

mil lares de maestros del campo, se advierte que el 

problema de la capacitaci6n cada año aumenta, como 

concecuencia natural dei crecimiento de ia pobld

ci6n de nuestro pafs. 

Por ello mismo confirmamos que la tarea encomenda

da al Instituto Federal de Capacitaci6n del Magis

terio, no se 1 imitará a un perfodo determinado o -

plazo transitorio; se trata de una funci6n parma-



nente, dadas las condiciones demográficas de nues

tro pueblo". (Capacitaci6n, 1958: 24) 

Para 1957, el panorama nacional era el siguiente: Méxi-

co tenfa 48,278 maestros en servicio sin tftulo. De e 1 los 

16,499 eran hombres y 3,779 mujeres; para esta fecha, el 

Instituto contaba con 200 catedráticos especial izados y ha

bía titulado 12,600 maestros, contaba con una excelente bi

blioteca, un departamento de material audiovisual, una edi

torial y un buen sistema administrativo. (Capacitaci6n Nº -

21, 1957: 65) 

En ese mismo año, la inscripci6n inicial al l.F.C.M. 

fue de 13,750 maestros-alumnos, contando con 500 centros r~ 

gionales de estudio y consulta. (Capacitaci6n Nº 33, 1958: 

11-13) 

A partir del momento en que se le di6 permanencia al In!! 

tituto, se comenzaron a revisar cuidadosamente los programas, 

asf como todas las técnicas administrativas, a fin de mejo

rar los servicios que prestaba, poniendo gran cuidado en CU!!!_ 

pi ir con los siguientes aspectos: 

"Para los cursos por correspondencia; 

1.- Libros de texto convenientemente seleccionados. 
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2.- Material complementario del curso por correspo~ 

dencia. 

3.- Control de los cursos a través de los Centros -

Regionales de Estudio y Consulta". 

(Capacitaci6n Nº 27, .1957: 63) 

Para los Cursos Orales, se vigil6 cuidadosamente ia pre~ 

paraci6n de éstos, asf como la asistencia; y se trataron de 

mejorar como campo experimental las primarias anexas de reg~ 

larizacicSn. 

los maestros exalumnos del l.F.C.M., también eran motivo 

de preocupaci6n, ya que debido al aislamiento geográfico en 

que se encontraban, se consider6 necesario mantenerlos en 

constante actualizaci6n, la revista "Capacitaci6n• cubri6 en 

parte esta area, por otro lado se crearon centros de discu

si6n y actual izaci6n, a los cuales recurrieron los exalumnos 

ávidos de saber. 

2.5 Participaci6n del l.F.C.M. en el Plan de Once Años. 

Con la puesta en marcha del Plan para el Mejoramiento de 

la Expansi6n de la Educaci6n Primaria en México (Plan de On-



ce Años) en enero de 1960, los esfuerzos por capacitar y pe~ 

feccionar al magisterio debieron redoblarse. El lnst ituto -

Federal de Capacitaci6n del Magisterio se fij6 objetivos es-

pecfficos para apoyar oportunamente a esa gran tarea nacio-

nal. 

a) lograr i a aciecuacla preparctc t Ón µr··ofe:s i c;na ! 

tros de educaci6n primaria carentes de tftulo que se en-

contraban en ejercicio, precisamente en el plazo que el 

citado plan habfa establecido. 

b) Proporcionar asistencia técnica a los maestros de jardfn 

de niños y a los que trabajaban en las Misiones Cultura-

les, prosiguiendo también el logro de la titulaci6n den-

tro del campo en que laboraban. 

c) Promover las medidas adecuadas a efecto de lograr la su-

peraci6n en el trabajo diario de los maestros de educa-

ci6n primaria ya titulados 

d) Cooperar en la tarea de divulgaci6n técnica de las carac-

terfsticas de los nuevos programas de educaci6n primaria. 

e) Promover informaciones objetivas, especificaciones, desa-

rrol lo de actividades y otras conectadas con los mismos -

programas. 



f) Acercar, mediante el fomento de los servicios descentra

! izados de la propia instituci6n, la acci6n orientadora 

de la misma a los maestros-alumnos que en ella estudia

ban. 

g) Hacer llegar a los estudiantes, maestros, profesionales 

rácter cultural, a través de radiodifusiones. 

h) Celebrar, con la máxima frecuencia posible, juntas de 

estudio y proyecciones, tanto locales como regionales y 

nacionales. 

i) Procurar que la acci6n del Instituto, tanto en el aspe~ 

to informativo, como en el técnico y social, tuviera in 

mediata api icación en ias tareas encomenOadas oTicia:-

mente a los maestros que recibfan dichos servicios. 

(Acci6n Educativa, 1960-1961: 65) 

La b6squeda de los procedimientos didácticos más efica 

ces durante el perfodo 1958-1964, llev6 al Instituto Fede

ral de Capacitaci6n a utilizar un medio que, décadas atrás 

habfa probado sus bondades como apoyo de los materiales e~ 

critos para la formaci6n de los maestros en servicio: la -

radio, Originalmente, veintiseis radiodifusoras complemen 
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taron las lecciones por correspondencia hasta que, el 15 de 

mayo de 1964, el Instituto, cre6 una radiodifusora cultural, 

como nuevo recurso didáctico y de comunicaci6n con los pro-

fesores de la educaci6n mexicana. Las siglas de esta esta-

ción de onda corta eran: XEICM, su programación fue proyec

tada para maestros y por maestros, en los distintos niveles 

de la educaci6n. Se redactaron guiones del temario general 

destinados al maestro de escuela primaria, para la aplica

ci6n de su material, el dato innovador de las técnicas ped~ 

g6gices y de los métodos de enseñen:e, en ~u =ccucnci~ diü-

ria intercalaban tiempos destinados a la diversi6n educati

va y a la cultura musical y artfstica conexos a las materias 

que se trataban, para cumplir con el triple ob.ietivo de la -

preparaci6n de clase que el maestro daba en el auía y en el 

campo, y el repaso adecuado para afirmar el conocimiento. 

Era ampliado con ejercicios de fndole pr~ctica, con cuesti~ 

nes relativas a temas de ambiente, a la formaci6n y a la i~ 

formaci6n de diversos temas. (Terrazas, 1964: 61) 

Para los cursos que se impartieron en 1960 y 1961, se -

inscribieron 25,342 maestros-alumnos, a los que se les re

partieron gratuitamente los 1 ibros de texto de las asignat~ 



ras que cursaban, de los que se editaron 4SO,OOO ejemplares. 

Para apoyar las lecciones se elaboraron 6,720 programas, los 

que se transmitieron en 48 emisoras de los estados. (Bol e-

tfn l.F.C.M., 1961:29) 

La labor que desempeñ<S el. Instituto, dentro del Plan E-

úucativo N~cicr;el, f'u~ de 9rnn importancia y los objetivos• 

que se pretendfan eran los siguientes: 

"Corresponde a nuestro Instituto de Capacitaci<Sn a

portar la prcparaci<Sn y titulaci<Sn de 31,000 maes

tros y maestras de Enseñanza Primaria, dentro de; 

tiempo que abarca la gran tarea. Esa cifra compre~ 

derá a los maestros que actualmente cursan en nues-

tros Centros Oraies y qut:: Pé:spvnd::::... ~! C~rso rnr Co 

rrespondencia, más 16,284 que están en funciones y 

no se han incorporado aGn al 6rgano capacitador, y 

todavfa a un nGmero previsíbie de proi'esore::. d;a a= 

mergencia que habrán de ser aceptados. Asf contri-

buirá el l.F.C.M. a formar los 67,000 nuevos maes

tros que reclama el aseguramiento de la nacional i

dad, ya que a las Escuelas Normales corresponderá -

complementar tan formidable ejército civil izadorn. 
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(Boletfn l.F.C.M., 1961: 36) 

Para lograr tal objetivo, se propuso la capacitaci6n de 

5,600 nuevos alumnos como promedio anual durante el quinque

nio 1960-1964 y de 6,500 tambi'n como promedio anua!, duran-

te el sexenio 1965-1970. (Boletín l.F.C.M., 1961: 36) 

El arduo trabajo que se desempeñ6 durante estos años, h~ 

ce pensar que fueron los más fecundos dentro del Instituto, 

ya que no solamente se dedic6 a la formaci6n de maestros en 

servicio sin tftulo, sino a la preparaci6n y actual izaci6n -

de los maestros ya titulados, para la apl icaci6n de los nue

vos programas de estudio de la Educaci6n Primaria. 

Se redoblaron los esfuerzos supervisando intensamente los 

Centros Locales de Estudio y Consulta. 

Asf mismo se llevaron a cabo Cursos de Mejoramiento Prof.!:, 

sion~I rara Directores y Subdirectores de las escuelas de to

do el país. 

Las necesidades educativas iban en aumento, se requería -

también la atenci6n al nivel preescolar, por lo que en 1961, 

Don Jaime Torres Bodet, estim6 necesaria la creaci6n de un d.!:_ 

partamento de Educadoras para jardines de niños, dependiente 

de 1 1 nst ituto. 
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El Departamento para Educadoras de Jardines de Niños de

pendiente del Instituto Federal de Capacitaci6n del Magiste

rio persegufa la siguiente finalidad: 

Capacitar a las maestras de Jardines de Niños en servi

cio a fin de que se especial izaran y obtuvieran su tftulo c~ 

rrespondiente las educadoras en servicio no tituladas, consl 

derando: 

a) Maestras Tituladas que deseaban hacer también la carrera 

de Educadoras de Jardines de Niños~ 

b) Maestras Educadoras que estudiaron en el Instituto, para 

obtener su tftulo de Maestra de Primaria y que prestaban 

~~~ se~v!~in~ como educadoras. 

e) Educadoras que se habfan inscrito en el Instituto para h!!,. 

cer su céH'Pera de Maestras de Jardines de Niños. 

(Boletfn : .f.C.M., 1961: 316) 

En ese año se inscribieron para el Curso por Corresponde~ 

caa para el nivel Preescolar, 

"1) 223 alumnas inscritas en el Ciclo Secundario. 

2) 432 alumnas inscritas en el Ciclo Profesional, 

que hace un total entre los dos ciclos de 655 alum

nas". (Boletfn l.F.C.M., 1961: 317) 
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No obstante la importante labor real izada por el 1 .f.C.M. 

la situaci6n nacional era deprimente en algunos Estados; en 

Oaxaca tenemos para 1963 la siguiente visi6n: 

Las 33 zonas escolares controlaban 1,737 establecimientos 

educativo::: que eran atendidos por 3,987 maestros, con una er.2. 

gaci6n total de $46,287,388.00 por parte cie l~ f~deraci6n y -

de $4,833,978.00 a cargo del Estado: sin embargo, no recibfan 

educaci6n 170,000 niños en edad escolar, en atención a la fal 

ta de maestros y a la circunstancia de haber 242 escuelas ce

rradas, sin contar con más de 1,000 comunidades que carecfan 

de los beneficios de la escuela, las cuales requerfan m~s o 

menos de 4,00C ~e~~tros. (Boletfn 1 .F.C.M., 1963: 568) 

Las finalidades inmediatas que se proponfa alca~z~r el l. 

F.C.M. en 1962 eran las siguientes: 

"1° Haceí' mejores maestros de educaci6n primaria; ca

paces de organizar, orientar y dirigir las activida

des educativas dentro y fuera de la escuela, tanto -

de los niños, como de la comunidad entera. 

2° Promover y real izar su actividad docente en fun

ci6n de las realidades que confronten, siempre con 

fundamento en una planeaci6n técnica, que permita -
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un mayor rendimiento. 

3º Proyectar su acci6n social con base en el conocl 

miento cientffico de los problemas de la comunidad. 

4º Coordinar su acci6n social con las distintas in~ 

tituciones, encargadas del desarrollo de la comuni-

dad. 

5º Ori~rrter con p:-ccisídn a: 111desi:ro, para que se -

promueva la apl icaci6n de la reforma educativa, cu

ya tarea central consiste en la formaci6n del nuevo 

tipo de hombre que el pafs requiere". 

(Boletfn 1 .F.C.M. 1963: 790-791) 

Otros asuntos relacionados con el perfeccionamiento pro

fesional que estaba atendiendo el Instituto eran: 

.:.) C,;;•,.o,. para ei personal directivo de las Misiones Cultur~ 

les y de Asuntos lndfgenas y en los que se estudiaban te

mas conectados particularmente con las actividades que 

real izaban estos sectores. Sobresalfan los asuntos refe-

rentes a la lnvestigaci6n Social y al Oesarrol lo de las 

Comunidades. A estos cursos asistieron 137 personas. 

b) Cursos para el personal de esas instituciones dedicadas a 

atender alguna de las especialidades (trabajo social, actl 



vidades recreativas, industrias rurales, enfermerfa, actj_ 

vidades agropecuarias, artesanfas, etc.) para estos cur

sos estaban inscritos 94 maestros-alumnos. 

e) Labor Editorial. Comprendfa la publicación de obras que 

agrupadas en serie, tendfan a mantener informado al magi~ 

terio de las novedades bibl iogr~ficas o a publicar obras 

que escritas hace algunos años, no habfan perdido actualj_ 

dad. 

De todas estas obras, se hizo una edición de 20 mil ejem-

piares. (Boletín i .F.C.M., l~ó3: 793) 

2 • 6 F i n de 1 1 • F • C • M • 

Sin embargo, el 1 .F.C.M. debfa cumplir con los objetivos 

t~azados, pretendfa alcanzar a resolver el problema de capa-

citücÍ6ii de rnaest~os papa 1966. 

Al determinar el Sr. Secretario de Educación P6bl ica Don 

Jaime Torres 8odet, que para 1966, cuando el problema de los 

maestros no titulados hubiera sido abatido, el Instituto Fe

deral de Capacitación del Magisterio serfa transformado en -

el Centro de !nformaci6n Pedag6gica y de Documentaci6n ProF~ 
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sional, para todo el magisterio, confirmando que el papel -

que se le conf'erir1'a al Instituto serfa el que se relaciona 

con el perfeccionamiento profesional. (Boletfn 1 .F .e .M. 

1963: 790) 

En su liltimo perfodo sexenal de vida, 1964-1970, el 1.F. 

C.M. atendió la capacitaci6n de profesores en sü•~;c¡~ por 

medio de "la Escuela Normal Oral en el Distrito Federal, y -

1,800 Centros Locales de Estudio y Consulta, dependientes de 

35 agencias coordinadoras ubicadas en las ciudades más,impo~ 

tantes". En ese lapso se prepararon "30,500 proresores no -

titulados, para lo cual se dispuso de 878 maestros en el Di~ 

i:r-i"tc f'ed.,,ral y 966 en provincia". (la Educaci6n P(jbl ica, -

1970: 77) 

A finalas de 1969 la vida institucional del l.F.C.M. au.!l 

que no ,;;a=sa!" ¡,.mente al gun~s de sus funciones, habfa 11 ega

do a su término. Al cumplirse el quinto año de gobierno dei 

Presidente Gustavo Dfaz Ordaz, la S.E.P. anunciaba que, el -

Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio, en el que 

se habfan graduado 81,000 maestros de educaci6n primaria que 

ventan ejerciendo sus funciones sin ser titulados, habfa inl 

ciado su transformaci6n en Instituto Nacional de Mejoramien-



to y Asistencia T~cnica del Magisterio. 

Educaci6n, 1969: 18) 
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(Desarrollo de la ~ 

De esta manera conclufa una monumental tarea en beneri

ci~ de decenas de millares de maestros. 
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CAPITULO 111 

ORGANIZAC ION ADMINISTRATIVA Y DOCENTE DEL INSTITUTO FEDERAL 

DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO 

3.1 Funcionamiento Generai. 

La capacitaci6n de profesores que atendi6 el Instituto se 

llev6 a cabo por medio de dos tipos de escuelas; una de ellas 

era la Escuela por Correspondencia, a la cual estaban inscri

tos los maestros-alumnos en servicio no titulados' de escuelas 

rurales, a los que se les enviaba por correo, los cursos del 

grado al que estaban inscritos, se les remit1a ·una 9u~d d~ ~~ 

tudios por cada materia y una 1 ista de temas de apl icaci6n, -

los cuales resolvfan y regresaban al Instituto para su corre~ 

ci6n. En los perfodos de vacaciones, dichos maestros-aiumnos 

acudfan a la Escuela Oral Complementaria, en la cual ponfan -

en práctica lo aprendido en los Cursos por Correspondencia dl!. 

rante un perfodo de seis semanas en forma intensiva. 

La otra modalidad era la Escuela Normal Oral, a la cual 

asistfan los maestros-alumnos de las escuelas cercanas al 



D.F.; en esta escuela se impartfan clases los viernes por la 

tarde, las horas hábiles de lns sábados y los domingos hasta 

las 14 hrs. Dichos alumnos también asistfan a los cursos i~ 

tensivos de los meses de vacaciones para cubrir las materias 

del plan de estudios. (Memoria S.E.P. i94~-1950; 174-175) 

Después de muchos cambios y reajustes, para poder cubrir 

tan importantes funciones fue necesario tener una gran orga

n izaci6n, que vigilara el buen funcionamiento técnico, doce~ 

te y administrativo del 1 .f.C.M. 

A continuaci6n se presenta un panorama de conjunto que -

da idea de la estructura y funcionamiento que la lnstituci6n 

tenfa en 1954. 

1.- Direcci6n General, de la cual dependfan directamente las 

dependencias que se enumeran: 

la.- Subdirecci6n General. 

2a.- Secretarfa General. 

3a.- Escuela Normal por Correspondencia. 

4a.- Escuela Normal Oral. 

Sa.- Departamento Editorial. 

11.- La Subdirecci6n General, a su vez, comprendfa las sigui 

entes dependencias: 



la.- Secci6n de Supervisi6n. 

2a.- AcAdemias de Especialidad. 

3a.- Consejo Técnico. 

4a.- Oepartamento Escolar. 

~) $Ac::ci6n de Reval idaci6n de 

b) Secci6n de Control Escolar. 

Estudios. 

c) Secc i6n de Registro de Tftulos. 

d) Secci6n de Sextas Partes. 

e) Secci6n de Asuntos Legales y Ccnvenios. 

5a.- Oepartamento Audiovisual: 

a) Secci6n Fotográfica (Diapositivas de orden técn.i 

co. Pi-·üobü:; P:::d:~6~ iC";as~ de Microfilm, Trabajos 

diversos.) 

b) Grabaciones. 

~) Secc i6n de Fotos·tc:;t icas. 

d) Elaboraci6n de Material para Teatro Guiñol. 

e) Taller de Material Didáctico. 

111.- La Secretarfa General controlaba las siguientes depen

dencias: 

a) Secci6n de Correspondencia. 

b) Secci6n de Archivo. 



e) Secci6n de Personal. 

d) Secci6n de Viáticos y Pasajes. 

e) Secci6n de Almacén General. 

-f) Secc i6n de Contab i 1 i dad. Esta, a su vez, comprendfa: 

1) Activo Fijo. 

2) Presupuestos. 

3) Convenios. 

4) Caja. 

5) Almacén. 

IV.- La Escuela Normal por Correspondencia estaba integrada en 

la siguiente forma: 

1) Di rece i 6n. 

2) Dos Secretarfas (Calendario "A" y Calendario "B''). 

3) Maestros de P 1 anta (Catedráticos). 

4) Centros Orales Complementarios (que se proyectaban 

hasta los Centros Regionales de Estudio). 

5) Secci6n Técnica (Asuntos de Psicotecnia.·Escuelas Prl 

marias Anexas). 

6) Secci6n de Impresiones. 

7) Secci6n de Distribuci6n. 

V.- La Escuela Normal Oral funcionaba con las dependencias sl 



guientes: 

la • - O i rece i 6n. 

2a.- Subdirección. 

Ja.- Catedráticos. 

5a.- Estadfstica y Archivo. 

6a.- Sección de Orientadores. 

7a.- Escuela Primaria Anexa. 

VI.- Departamento Editorial: 

;a 

a) lmpresi6n de los 1 ibros que integraron la Biblioteca 

del Maestro. 

lumnos (textos, gufas de estudio, cuestionarios). 

e) lmpresi6n de los materiales de carácter administratl 

yo (Formas; tarjeta~, cárdex). 

d) lmpresi6n de la revista del Instituto (Capacitaci6n). 

(Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 27-28) 

Cada uno de los miembros que integraban el personal doce~ 

te y administrativo tenfan funciones especfficas, las que de

sempeñaban con gran entusiasmo. 

La Direcci6n de la Escuela Normal por Correspondencia de-
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pendfa en forma inmediata de la Oirecci6n General del l.F.C. 

'.i.; dicha Direcci6n se encargó de organizar, coordinar y re!!_ 

1 izar los Cursos por Correspondencia, asf como los Cursos O

rales Complementarios, y en ia base de ~od~ esta estructura, 

la organizaci6n y funcionamiento de los Centros Regionales -

de Estudio que se verificaron en los puntos geográficos cla

ve de las distintas Entidades de la Rep6bl ica. (Memoria l.F. 

C.M., 1953-1958: 35) 

3.1.1 Catedráticos del Instituto. 

Par~ el desarrollo y buen funcionamiento del Instituto, 

fue necesario contar con un cuerpo competente de Maestros Ca 

tedráticos, !os cuales se encargaban de una gran cantidad de 

cu~~tiones. Ta!es Maestros Correctores, originalmente fue

ron reclutados mediante el conocimiento directo que de ellos 

tenfa el Director del Instituto, posteriormente se fue reno

vando la Planta de Catedráticos, teniendo en consideración -

la capacidad profesional, sus estudios superiores, espfritu 

de Servicio Social y sobre todo a quienes tenfan un profundo 

conocimiento del Maestro Rural Mexicano y sus propios probl~ 
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mas. (Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 36) 

La labor de estos Catedr~ticos se concretó en los si9uie!!. 

tes puntos: 

1.- Redacci6n de Libros de Texto para el uso de los maestros-

alumnos. 

2.- Redacción de las Sfntesis de Lecciones. 

3.- Elaboración de las Gufas de Estudio. 

4.- Sugerencias del Material Didáctico que se usaba en cada -

asi9natt1ra. 

5.- Elaboración de Pruebas Extraordinarias; a Tftulo de Suf i

ciencia, de Medio Curso y Finales. 

6=- C~n~rnl, correcci6n y calificación de cuestionarios de 

los Cursos por Correspondencia. 

7.- Elaboruci6n de gráficas pera obtener el perfil de aprove-

chamientc de !ce meestros-alumnosc 

8.- Desplazamiento de los catedráticos a las capitales de los 

Estados y Territorios de la Rep6bl ica para la aplicación 

de las pruebas de Medio Curso, en diversas épocas del año 

escolar. 

9.- Contestaci6n de los pi iegos de consultas que enviaban los 

profesores-alumnos. 
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10.- Desempeño de múltiples comisiones en el seno de las di

versas academias de especialidad. 

11.- Visitas peri6dicas a los Centros Regionales de Estudio 

para orientar el t1•abajc tácnico de los mismos. 

12.- Promoci6n del mejoramiento técnico de los Centros Ora

les Complementarios. 

(Memoria l.F.C.M., 1953-1958:37) 

3.1.2 Academias de E~pecial idad. 

Las Academias desempeñaron un importante papel, ya que a 

ellas les correspondfa como cuerpos consultivos establecidos, 

real izar tareas de investigaci6n técnico-peda969ica. 

Originalmente existfan academias de especialidad, pero -

por la verticalidad de su organizaci6n, se contempl6 durante 

diez años, que no eran lo más adecuado. 

Para su mejor funcionamiento se integraron en grupos afl 

nes de acuerdo a las materias del Plan del Instituto. 

La funci6n primordial que tenfan las nuevas academias se 

contempla en el siguiente reglamento: 

"1.- Dictaminar sobre los Planes y el desarrollo de 
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los Programas vigentes. 

2.- Sobre la extP.nsi6n y contenido de las lecciones 

del Curso por Correspondencia. 

3.- Sobre los 1 ibros de texto y de consulta. 

4.- Sobre el funcio.namiento de ios Cursos Or.'.llez !n, 

tensivos. 

5.- Sobre los problemas de la Enseñanza de cada es

pecia I idad. 

6.- Sugerirán las mejores t~cnicas de trabajo. 

1.- Propondrdn :os majorc~ medios para real izar el 

estudio dirigido. 

Además de estas funciones las academias tendrán a -

~~ ~ar~: •~ elaboración de gufas de estudio, guio

nes y cuestionarios para exámenes de r..adio curso, 

iniciaies, finale~ y .'.l t!tulo de suficiencia; asf 

como la de au~i! iur a le Di~~e~i6n de la Escuela 

por Correspondencia en la corrección, cal ificaci6n, 

devolución y registro de los cuestionarios de las -

lecciones." (Capacitación 1955: 26-27) 

3.1.3 Servicio de Supervisi6n. 



Para vigilar el buen funcionamiento del Instituto, fue n~ 

cesario contar con un cuerpo competente de Supervisión, al 

cual se le encomendaba tanto la Escuela por Correspondencia, 

como 1 a Escue 1 a Ora 1, ten fan a su ca1'90 1 os aspectos 1ega1 es, 

materiales, t~cnicos y de mejoramiento profesional. 

El cuerpo de Supervisores constitufa, el Consejo Técnico, 

asesorando y sirviendo de órgano consultivo de la Direcci6n -

General y de la Escuela por Correspondencia. 

3.2 Ampliación de las funciones del Instituto, debido a la R~ 

forma Educativa del Plan de Once Años. 

A partir de.1959, conla puesta en marcha del Plan de Once 

Años, en que se empe•6 a llevar a cabo la Reforma Educativa -

que vino a -i:ransf.orm.::r totalmente las prácticas.escolares, 

por medio de m~todos global izadores, se modificaron substan

cialmente las observaciones pedagógicas, se vi6 la necesidad 

de dar orientación profunda al personal docente y directivo 

de toda la rep6bl ica, lo que determinó la reestructuraci6n de 

las activid<ides del Instituto, como parte del plan de Mejora

miento Profesional, encomendandole entre otras las siguientes 



tareas; 

5f. 

"a) Continuar la capacitacicSn de los maestros titul!!_ 

dos, hasta la solucicSn total de este problema e.n. 

tre el personal docente de ias escuelas primarias 

federales. 

b) Organizar cursillos de perfeccionamiento profesi2. 

nal para maestros titulados de escuela primaria, 

incluyendo por igual a los maestros de grupo y al 

personal directivo. 

c) Organizar cursillos de orientaci6n técnica espe

cial para el personal de las misiones culturales, 

~"'!""! .. 1 de las brigadas de mejoramiento de comu

nidades indfgenas, y para el de los centros de C,2_ 

pacitaci6n de indfgcnas. 

forma educativa aprobada por la 5a asamblea ple

naria del Consejo Nacional Técnico de la Educa

ci6n y los materiales informativos que le permi

tan actual izar sus conocimientos peda969icos." 

(Memorias S.E.P., 1958-1964: 161) 

la labor del Instituto a partir del citado plan se puede 
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resumir en dos 1 cursos para titulaci6n de maestros, que se -

llevaban a cabo~ través de las Escuelas Orales y por Corre~ 

pondencia en la misma forma en que lo venfan haciendo desde 

l<l creaci6n del Instituto, y Cursos de perfeccionamiento pr2. 

fesíonal, pe~a los cuales formaron grupos de Estudio Académ.i 

co en cada entidad, por cada uno de los te1iio<:: q11e: se impar-

tfan; estos grupos estaban formados por todos los Asesores -

titulares y adjuntos del tema correspondiente. 

El mejoramiento profesional tambi6n se dirigi6 a los Di-

rectores de las escuelas primarias del pafs, reali:ando cur-

sos en un perfodo de sesiones que duraba dos o tres dfas ca-

da uno, en ei cu~! ~e trataban temas referentes a la nueva -

forma de conducci6n del aprendizaje. 

La organización de los Cursos para Directores fue la si-

guiente: 

1.- Los Cursos duraban seis meses cada año lectivo. 

2.- Los planes y programas eran precisados cada ~ño por el -

Organismo Central Directivo y regfan para todo el pafs. 

3.- En cada entidad se formaron todos los grupos que se re-

quirieron de 40 elementos como máximo segón el n6rnero de 

directores de escuela primaria de organización completa 

' f 
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que acudieron. 

4.- Para facilitar las reuniones de estudio, se señalaron los 

lugares de concentraci6n regional, los que debieron con

tar con los elementos necesarios para el desarrollo de -

las actividades (edificio~, escuelas, vfas de comunica-

c:én, c~pa~i<la~ ~~ ~!ojnmicnto~ etc)a 

S.- Hubo dos tipos de reuniones: 

A) Las bimestrales de carácter regional, sujetas a un C!!_ 

lendario expreso, cuyos objetivos fueron: 

a) Estimaci6n del aprendizaje. 

b) Soluci6n de problemas inherentes al texto. 

c) Registro de las experiencias logradas; y 

-·~--=-

ente bimestre. 

8) Las quincenales de c~rácter parcial, para los direct2, 

res de escuelas que se hallaban próximas ai D.F. para 

estudiar los temas asignados. Estas reuniones se pu-

dieron hacer de acuerdo con un calendario que no in

terfir i6 con las actividades docentes. 

6.- Los materiales básicos de estudio consistieron en: 

a) Libros de texto para cada tema, y 



b) Cuaderno que contuviera el programa y l.u gufa de est.!!_ 

dios, asf como la bibl iograffa correspondiente a cada 

tema. 

/.- Los materiales que se mencionan en el punto anterior fu~ 

ron distributdos al iniciarse los Cursos. 

(Boletfn l .f .c.r.1., 1963: 397-398) 

Existfan dos formas de trabajo, la individual y la gru

pal, al final izar las reuniones se hacfa una evaluaci6n del 

aprendizaje del grupo. 

Con el deseo de tener bien in-formado a su pe1•sonal doca.!! 

te, el Instituto fund6 en 1963, la "Oficina de Mejoramiento 

y Orientaci6n Profesional para el Personal Docente del 1.F. 

na tenfa dos funciones: 

a) Una de investigación y divuigación. 

bj Otra de api icación, experimentacióf1 y eva:uacidn. 

La primera fue real izada por todo el personal docente de 

planta del l.f.C.M. en el Distrito Federal y la segunda por 

el personal de planta foráneo. (Boletfn 1963: 676) 
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CAPITULO IV 

ESCUELA NORMAL POR CORRESPONDENCIA Y.ESCUELA NORMAL ORAL 

4.1 Funcionamiento general de las dos escuelas del Instituto. 

Buscando la unificaci6n peda969ica nacional, estas escu~ 

las se sustentaron sobre el mismo Plan General de Enseñanza 

Norma 1 de. seis aflos, con ; gua: es programas )' m~todos que 1 os 

que regfan en las escuelas urbanas para maestros, caracteri-

zandose por cubrir un campo mucho más amplio y complejo, ya 

lo en toda la repfibl ica, para los que tuvieron que idear me-

dios de estudio que les permitiera estudiar sin abandonar 

sus 
._._ ___ _ 
• auv1·00• 

Es difícil separar la Escuela por Correspondencia de la 

Escuela Oral, ya que la forma en que trabajaban era muy siml 

lar, con la diferencia de que en la primera, los maestros-a-

lumnos eran autodidactas, mientras que en la segunda, ºasis-

tfan a clases los fines de semana. 

la capacitaci6n de profesores que el Instituto Federal -



de C••P<,citación del Magisterio impartió, se llevó a cabo por 

medio de un<1 enseñanza por correspondencia, complementada con 

cursos orales y exámenes real izados periódicamente, mediante 

la concentraci6n, al efecto, de los profesores-alumnos en los 

centros poblados más cercanos a los lugares en donde trabaja

ban y en lapsos que no interfirieran con su labor docente. 

(1.F.C • .11. Nº.1, 1945:16) 

Los cuestionarios y exámenes que se elaboraron para los -

cut~sos por corraspondcncio, Fueron los mismos que SP ap' ica-

ron para los cursos orales, dirigiéndose en la misma forma p~ 

ra las dos escuelas. 

C«da escuela tuvo su propia Dirección, sus propios cate

dráticos y supervisores, sin embargo, tuvieron muchas cosas -

en com6n, que regfan para ambas, como los requisitos necesa-

rias, exámenes profesionales, etc. 

A continuación se explican todos los asuntos relacionados 

con las dos escuelas y en los incisos subsecuentes lo relaci!?_ 

nado especificamente con cada una de ellas. 
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4.1.1 Inscripción de alumnos. 

Para poder inscribirse al Instituto, era necesario llenar 

una solicitud, anexando los documentos que comprobaran los e.!!_ 

Para poder estudiar, debfa contar como mfnimo con el Certifi-

cado de Educaci6n Primaria, y ser maestro en servicio no tit.!! 

lado. (1.F.C.M. N°1, 1945: 51) 

4.1.2 Promoción de alumnos. 

) 

Cada alumno recibfa anualmente un mfnimo de seis materias, 

cada curso contenfa un mfnimo de 20 lecciones. 

Para ser promovidos al grado inmediato superior, era nec.!!_ 

sario haber aprobado todas las materias con una cal ificaci6n 

mfnima de seis; en caso de que no fueran aprobados, se les d!!_ 

ba una segunda oportunidad; si volvfan a reprobar perdfan to-

da opci6n de estudiar en él, bastaba una cal ificaci6n cual-

quiera que fuera, para no ser promovidos al siguiente grado, 

debiendo presentar la materia que reprobaron en examen extra-

ordinario. (l.F.C.M. Nºl, 1945: 52-53) 
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La medida de aprovechamiento, se hizo con una doble pru~ 

ba: la primera formada con el promedio de las calificaciones 

de los cuestionarios recibidos, y Id segunda, con el contenl 

do de todo lo estudiado, que se apl ic6 y comprob6 al fin del 

curso oral complementario. El promedio de estas dos cal ifi-

N°1, 1945:52-53) 

A partir de 1960, se vi6 la necesidad de aplicar a los -

maestros-alumnos pruebas trimestrales, con lo que se reduje

ron los Cursos Orales Complementarios, que se llevaban a ca

bo en dos meses, de esta forma se trat6 de ayudar a los alu~ 

nos en su promoci6n. 

4.1.3 Práctica profesional como requisito para asistir a la 

Escuela Oral Complementaría. 

A partir de 1957, el maestro-alumno del lnst·ituto, debfa 

presentar una práctica profesional, la cual entregaba como -

requisito para poder asistir a los Cursos Orales Complement~ 

rios, consistfa en la elaboraci6n y ejecuci6n de un proyecto 

de plan anual de práctica profesional, para la cual existfa 



un reglamento es~ecffico. 

Los alumnos lo debfan elaborar al iniciar su año lectivo, 

proponi~ndose desarrollar lo durante el ejercicio escolar de 

que se trataba, en los lugares en que estaban inscritos. D!t 

bfa estar Íntimamente relacionado con los estudios que esta-

sentado en primera instancia al Inspector de zona, quien lo 

revisaba, viendo que estuviera de acuerdo con los planes ge

nerales de la zona, una vez con la aprobaci6n de él, enviaba 

su proyecto al Instituto, quien le enviaba su aprobaci6n. 

Al final izar el afio escolar, Sos maestros-alumnos debfan pr.2. 

sentar un informe sobre el modo en que habfan efectuado el 

plan, incluyendo datos numéricos, fotograffas, recortes de 

peri6dico y otros documentos que le dieran objetividad. (Ca

pacitaci6n Nº30, 1957: 64-65) 

La aprobaci6n· del informe citado era el requisito para 

participar en los Cursps Orales Complementarios. El 61timo 

informe era tomado en cuenta para el Examen Profesional. 
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4.1.4 Titulación de Maestros. 

Para tener derecho al examen profesional era necesario, 

haber cumplido totalmente con el plan de estudios en vi~or, 

haber cumplido con la práctica profesional y servicio social 

y por Gltimo la presentación de la memoria; que era la reco

pilación ordenada de los informes acerca de lo real izado en 

relación con los planes de trabajo y servicio social que se 

trazaron desde su ing:--cco a! Instituto. (Boletfn S.E.P. 1963: 

777) 

El servicio social por primera vez se implantó en 1957, 

co~c de!!!')~trAr.ión práctica de los conocimientos y experien

cias obtenidas en seis años de estudio. (Capacitación Nº21, 

1957: 66) 

4.1.4.1 Exámenes Profesionales. 

Los ex~menes profesionales tanto de la .Escuela Normal 

por Correspondencia, como de la Escuela Normal Oral, se ca

racterizaron no solo por la profundidad de su Tesis, sino -

por la rigurosa concordancia que tenfan con la observación, 
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experiencia y práctica que efectuaba el maestro-alumno dura~ 

te su ejercicio docente, o sea los seis años de labor que d~ 

sempeñaba simult~neos a sus estudios normalistas. 

El examen profesional comprendfa tres pruebas; escrita, 

práctica y oral. (Memoria l.F.C.M. 1953-1958: 69) 

a) Prueba Escrita: 

La presentaci6n de la prueba escrita era una Memoria que 

presentaba el maestro-alumno sobre la experiencia de la la

bor realizada. 

Se consideraba que los pasantes de la Escuela Normal O

ral, no debfan presentar Tesis para su examen recepcional, -

ya que en su mayorfa no llenaban los requisitos de ser trab!!,_ 

jos de investigaci6n, expresi6n de las prácticas docentes 

personales, que aportaran algo nuevo a la educaci6n nacional. 

En lµ9ar de tales Tesi~ debfan presentar Memorias, en 

las cuales podfan transformarse los informes de la práctica 

profesional. (Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 149) 

El sustentante debfa elaborar un trabajo de investiga

ci6n de carácter educativo relacionado preferentemente con 

las observaciones, experiencias y prácticas que habfa efec

tuado durante su ejercicio docente de acuerdo con un temario 
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expreso. 

La ~~moria debfa comprender las realizaciones logradas 

durante la apl icaci6n de los planes parciales correspondie.!l 

tes a cada uno de los años que duraba la capacitaci6n. 

b) Prucbn Pr~cti~~; 

La prueba práctica consistfa en una sesi6n de trabajo -

que el sustentante real izaba con un grupo de niños que por 

sorteo le correspondfa, en una de las escuelas primarias, -

donde se fuera a efectuar la prueba pr~ctica, se fijaba un 

mfnimo de dos temas o unidades de conocimientos, que el su~ 

tentante debfa impartir en presencia de un jurado. 

La prueba oral, se llevaba a cabo al terminar la prueba 

práctica y consistfa en la crftica y comentario de esta 61-

tima, asf como en la réplica del trabajo escrito. 

4.1.4.2 Sinodales: 

El jurado del examen profesional se integraba con tr~s 

personas: 

a) El catedrático representante del Instituto, quien fungi6 
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como presidente del mismo. 

b) El Director Federal de Educaci6n en el Estado o represe!!. 

tante, que actuaba como secretario. 

c) El profesor encargado de 1 grupo con que se rea 1 izaba 1 a 

prueba práctica, quien hacfa las veces de vocal. 

(Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 70) 

Al terminar la prueba, los sinodales deliberaban libre

mente para dictar el fallo. 

4.1.5 Expedici6n y registro de Tftulos. 

t!ne ~ez-<:¡11e el maestro habfa cumplido con todos los re

quisitos para su titulación, se procedfa al registro corre~ 

pendiente y al pago de las sextas partes. 

En 1961, dcbi<:fo a que muchos maestros que habfan concl!!_ 

ido sus estudios, no se habfan titulado, por ese año se les 

di6 una concesi6n, dispensándoseles del examen profesional 

correspondiente si habfan concluido todos sus estudios en -

forma ininterrumpida y cumplido satisfactoriamente con las 

prácticas profesionales. (Boletfn l.F.C.M., 1961: 296) 
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4. 2 Escuc 1 a ''orm<11 por ~orrcspondenc i a. 

La Escueln Normal por Correspondenci<i cubri6 un cnmpo m.!:!_ 

cho más amplio y complejo que la Escuela Normal Oral, partien 

do desde la co~unidad rural mexicana, pasando por lu9ares de 

diffcil acceso geO!'.Jr<'ifico y terminando en la ci1.Jdad de r.1~ 

xico donde tuvo su sede, desde donde se coordin6 y adminis

tr6 .:1 toda la rep6bl ica. (Memoria l.F.C.f.1., 1953-1958: 33) 

La Escuela Normal por Correspondencia se carncteri:6 por 

trabajar con adultos, con cate9orfa de profesores no titula-

dos, en pleno ejercicio de sus atribuciones en la comunidad 

rural, o sea maestros del campo con m61tiples problem<1s faml 

1 i<lres, que se esforzaban por sus pequeílos pueblos, y con un 

alto sentido de elevaci6n cultural para consigo mismos. (Me

moria l.F.C.M., 1953-1958: 33) 

Los alumnos 9ozaron de franquicia postal para el envfo -

de sus lecciones y pi iegos de consulta que formularon. ( 1 • 

F.C.M. Nºl, 1945: 53) 

En el arca rural, se crearon Centros Regionales de Estu

dio y Consulta, a los cuales podfan asistir los maestros -a

lumnos, para resolver sus dudas, además de fncil itar la dis-
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tribución de las lecciones, programas, gufas de estudio, e

jercicios de aprendizaje y cuestionarios de los Cursos por 

Correspondencia. (Cupacitación N°27, 1957: 19) 

Dichos centros, comenzaron a funcionar a partir de 1955, 

en que el Instituto tuvo una etapa de reorganización, otros 

de los servicios que se le deben a este cam~io. fue~cn 1 !~ 

sección de Biblioteca, la oficina de Enseñanza Audiovisual 

y Material Didáctico, asf como sus Academias y Seminarios, 

con lo que se vinieron a reforzar los Cursos por Correspo.!!. 

dencia. {Capacitaci6n Nº45, 1959: 9) 

Para el buen funcionamiento de los Cursos por Correspo.!!. 

dencia, se trabajó bajo cuatro aspectos fundamentales: 

"! .. - Lib~c:; de "!:i:;.;"tv CViivt:ui~ni:emeni:e seieccionados. 

2.- Material complementario del Curso por Corres

pondencia. 

3.- Cuntroi de io::. Cursos a través de los Centros 

Regionales de Estudio y Consulta. 

4.- Servicio de Supervisi6n." 

(Capacitaci6n Nº27, 1957: 63) 

1.- Los 1 ibros de texto fueron rigurosamente seleccion~ 

dos, ajustándose a los prO!Jl'éifllds de la S.E.P., los cuales -

.'r 
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adquirieron por cuenta propia los maestros-alumnos. 

2. El material complementario <lel Curso por Correspon

dencia, se publicó mensualmente a partir de 1955, en la Re

vista Capacitación, que consisti6 en lo siguiente: 

a) Pro~ramas mfnimos de cada una de las materias académicas, 

cuyo temario en exposición didáctica, sirvió para qu• en los 

Centros Regionales de Estudio y Consulta, los maestros-alufil 

nos tuvieran a la mano una orientación definida que los pu

diera guiar en su pr~paraci6n profesional. 

b) Plan de estudios, que contenfa segGn la carrera de maes

tros normalistas, las materias objeto de estudio. 

e) G~!~~ de estudio, como un procedimiento técnico dedicado 

a facilitar el aprendizaje de los textos por grados. 

d) Ejercicios de aprendizaje, para el estudio dinámico de -

ios capf~ü!cs que contenfan los 1 ibros de texto recomenda-

dos por el Instituto. 

e) Cuestionarios pedagógicos objetivos de los 1 ibros ya me.!! 

cionados, que serfan para el Curso por Correspondencia y me 

diante los cuales el Instituto evaluaba estadfsticamente el 

resultado de los estudios, estableciendo el perfil del apre.!! 

dizaje de los maestros-alumnos. 



f) Orientaciones did~cticas que favorecfan de una manera e-

fectiva, el estudio de los mdestros-alumnos que real izaban 

en sus lugares de trabajo. (Capacitación N°27, 1957: 63-64) 

3.- El Control de los Cursos a través de los Centros R~ 

gionales de Estudio y Consulte, se hizo organiz~ndolos en -

miti6 un mejor control dadas las condiciones geográficas y 

culturales de nuestro pafs, siendo obligatorio para los ma-

estros-alumnos estar inscritos a uno de estos centros como 

se nos indica; Los maestros-alumnos! por tanto, para sus 

estudios sistemáticos, tenfan que adscribirse a un centro 

de estudio, al que sin menoscabo de sus labores docentes P.!:!. 

dieran asistir a real izar su aprenciizdj~. 

27, 1957: 64) 

4.- El Servicio de Supervisi6n, ocupó un lugar de gran 

importancia dentro de 1 1 nst ituto, ya que: "fen'fa por objeto, 

coordinar, orientar, dirigir, promover, estimular, vigilar 

y controlar la acción educativa del Instituto para que to-

dos los factores y agencias se vincularan de la mejor mane-

ra; el servicio de supervisión comprendió a los maestros 

dispersos en nuestra rep6bl ica y que estudiaban. (Capacita-
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ci6n ~ 0 27, 1957: 64-65) 

~I concluir el año lectivo, los maestros-alumnos asist! 

an a los Cursos Orales Complementarios, en donde podfan es-

tudiar y practicar lo aprendido durante dos meses. En es-

tos Cursos Orales Complementários funcionaron las escuelas 

Primarias de ReguL:;r-i:::.:::cién, que fueron de gran utilidad. 

4.2.1 Centros Regionales de Estudio y Consulta. 

En los primeros años de trabajo del Instituto, el cstu-

dio dirigido tenfa como finalidad esencial la de ayudar a -

los alumnos en los Centros Orales Intensivos, enseñ~ndolos 

a estudiar, esta actividad se hacid ru~~ü d~ c!~s~ y 6nica-

mente durante el funcionamiento de los Cursos Orales. Para 

real izarlo, se destinaba en los horarios de actividades un 

tiempo exclusivo que los maestros aprovechabdo pa;.:::. reur!!!" 

a los alumnos extractase y poder resolver las dudas y acla-

rar los problemas de la propia clase, o bien para ah0nder -

los temas del programa de la materia que por su importancia 

requerfa ser comentada. 

También en forma aislada, por iniciativa de algunos je-
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fes de Centro, se or9ñn iza ron re un iones de maestros-.1 I umnos, 

preferentemente en las capitales de los Estados. En esta"' 

reuniones, los catedráticos ibñn a impartir clases de cada 

una de las asignaturas, asf como a resolver los problemas 

que presentñb<1n 1 <,S as i gnilturas de 1 Curso por Corresponden-

Tanto el estudio dirinido, como las reuniones de orien 

taci6n, teniendo como antecedente las experiencias anterio-

res, el Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio in~ 

tituy6 una nueva forma de estudio dirigido al crear los Ccn-

tros de Estudio y Consulta que tenfan modalidades especffi-

cas, los cuales consistfan en no dejar solo al alumno que r!::_ 

cibfa el Curso por Correspondencia, sino que el tutor, con -

· - -----::::::·~---............. ~ ............. , ..... ,.,., .sustitu-

fa al catedrático, poniéndose en contacto con el alumno en -

reuniones periódicas, para orientarlo y encauzarlo en el es-

tudio, mediante técnica e~~eciai basada en el arte de la au-

todidáctica. (Capacitaci6n N°2, 1955: 27-28) 

En un lugar determinado de cada Entidad Federativa se re~ 

nieron semanaria, quincenal o mensualmente maestros-alumnos 

organizados, teniendo un gufa como director responsable, a -

fin de encauzilr y dirigir las lecciones del Curso por Corre~ 
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pondencia, resolviendo las dudas de los alumnos, y fomentand~ 

les hábitos de estudio, vigilando la contestación y envfo de 

los cuestionarios. 

Estos Centros funcionaron en cada Estado, en el n6mero -

'1"" e 1 Curso por Corresp-ondenc i a 1 o rec¡uer fa, en ac¡ue 1 1 os 1 !! 

gares donde los maestros podfan concentrarse facilmente, sin 

perjuicio de las labores docentes. Cada Centro estaba diri-

gido, en algunos casos, por el Inspector de la zona, o bien 

por un maestro normal is-ta titulado o por un alumno de los 

más aventajados, siempre vigilados por- la Dirección de la E_!¡!. 

cuela por Correspondencia. (Capacitaci6n N°2, 1955: 28) 

La ~ü:6n de ~~+.os Centros, no solo tenfa una función tés 

nica y de estudio, sino que también se proyectó sociaimente 

en la comunidad, ya que los maestros-alumnos, al mismo tiem

po que estudidban ;c~c!vfan problemas de carácter sanitario, 

social y de organización escolar. 

En el año en que se crearon dichos Centros, se organiza-

ron 250 en diferentes lugares de la repGbl ica. 

ci6n N°7, 1955: 61) 

(Capacita-

Estos Centros, más que servir de auditorio para recibir 

una cátedra, tenfan como finalidad: 
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9rantes debf.1n intervenir par., exponer sus duda" y r>ara dis

cutir con razonamientos de vül idez cientffica, todas las cue.:!! 

tiones planteadas por las lecciones de cada materia en los cj_ 

clos secundario y profesional. (Boletfn l.F.C.M., 1961: 141) 

En 1961, ios Centros Locaies de Estudio y Consulta, con~ 

tituyeron la Columna Vertebral del Sistema de Capacitación 

de los maestros en servicio no titulados del pafs. 

Sus finalidades concretas se pueden sintetizar asf: 

a) Mejorar, a través de los Centros Locales, la cultura gen~ 

ral de los maestros. 

b) Unificar los métodos de trabajo. 

e) Crear las oportunidades necesarias para el mejoramiento 

económico de los maestros y para que una vez superados 

profesiona.linente, pudieran ascender en su escalafón. 

(Boletín l.F.C.M., 1961: 165) 

Para lograr un estudio sistemático de las lecciones, fue 

necesario organizar los Centros Locales en la siguiente for-

ma: 

a) Todos los alumnos tenfan la obligación de pertenecer y a

sistir a los Centros de Estudio. 
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b) Deberfan regir sus actividades por un reglamento especial, 

que el Instituto proporcionaba para su estricta observan-

cia. 

e) Todos los Centros debfan contar con un responsable que se 

encargara de controlar la asistencia e inasistencia a re~ 

niones, de reportar los problemas y dudas, que hicieran -

el análisis de los textos, que hicieran cumplir el hora

rio de estudio y estar al pendiente de los asuntos esco

lares de los maestros-alumnos. 

d) Por tanto, los Centros debfan reportar su calendario anual 

de reuniones y sus horarios de trabajo. 

e) Debfa pasarse 1 ista de asistencia en forma rigurosa. 

f) Deberfan contestar en forma personal y sin consultar a n¿ 

die, los cuestionarios que recibieran, puesto que no te

nfan validez de promoci6n. 

g) Deberfan escuchar las transmisiones de radio, cotejando -

con los maestros visitantes de las agencias: la hora del 

programa, el tema escuchado de la asignatura correspondie!!. 

te y demás orie~taciones. 

h) Estudiar intensamente en forma regular, los temas que se -

les asignaban en cada materia; pero dicho estudio se hizo 
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acatondo l.1 dosificaci6n que se hiciera a través de las o

rientaciones en cu<>nto a la cond11cci6n del aprendizaje. 

i) Los Centros debfan contar con una biblioteca de consulta. 

j) Las escue 1 as donde se reunfan, debfan tener sus r6tulos a·-

1 us ivos. 

k) los alumnos concurrentes a los Centros, debfan observar 

una conducta que enalteciera la ética profesional del mae~ 

tro. 

1) Debfan tener presente que para un<1 mejor capacitaci6n, era 

conveniente real izar el estudio ·individual hasta que pred~ 

minara la auténtica autodidaxia. 

ll)Verificar prácticas de técnicas de la enseñanza. 

(Boletfn l.F.C.M., 1961: 166-167) 

Los Centros locales de Estudio y Consulta, se organizaban 

antes de final izar los Cursos Orales Complementarios, para lo 

cual el Director del Centro adoptaba las siguientes medidas: 

a) Hacer del conocimiento de los alumnos el Reglamento, asf -

como todas las disposiciones que tuvieran relaci6n con el 

funcionamiento de los Centros Locales de Estudio y Consul

ta. 

b) Determinar, de conformidad con la distribuci6n geográfica 
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de los alumnos, los lugares donde debfan funcionar dichos 

centros, para lo cual tomaba en cuenta las facilidades de 

acceso a los mismos. 

c) Asignar a cada alumno el centro al que debfa concurrir, de 

acuerdo con su adsct'Ípción de t ... ab¿;jo. 

d) Reunidos los integrantes de cada centro, designarfa, den

tro de sus componentes, un responsable, para cuya designa

c i6n tomaba en cuenta: sentido de responsabilidad, aplica

ci6n en el estudio e interés para las labores que al !nst..!_ 

tuto se le tenfan encomendadas. 

e) En la reuni6n que tenfa con el personal docente foráneo 

del Instituto, al final izar los Cur~vs Or~!~~ Complementa

rios, dentro del plan general de actividades formulado pa

ra el Curso por Correspondencia siguiente, elabor~ba el c~ 

lendario de visitas que dicho personai debia hace~ a los -

Centros de Estudio y Consulta de la entidad, cuidando que 

cada catedrático estuviera presente en cada centro las ve

ces que fuera indispensable, de acuerdo con el n6mero de -

centros y con las condiciones de comunicaci6n y transporte 

de los mismos. 

f) Con excepci6n de los maestros asesores (con nombramiento -
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zona 1 imitada de control, los demás integrantes del pers2 

nal docente debfan efectuar sus visitas en forma rotato-

ria. (Boletfn l.F.C.M., 1961: 793-::!94) 

Cada uno de los Centros de Estudio y Consulta estaba in

tegrado por alumnos de un mismo grado, por lo que se establ~ 

cieron en cada lugar tantos centros como grados de estudio 

atendfd el Instituto en cada entidad. Con un n6mero máximo 

de 20 alumnos, si el nú~-:>ro de alumnos sobrepasaba, se dis

tribufan en otros centros. 

En la medida de lo posible, los Centros Locales de Estu

din y ~onsulta funcionaron en el edifirio de una escuela se

cundaria o normal, con el fin de aprovechar el material di

dáctico y contar con la~ facilidades que dicha escuela podfa 

of;-cccr. 

Para que los alumnos tuvieran derecho a asistir al Curso 

Oral Complementario, necesitaban comprobar haber ·asistido 

por lo menos al 85% de las sesiones del centro local al que 

fueron adscritos. la Dirección de la Escuela Normal por Co-

rrespondencia podfa exceptuar de esta obl igaci6n s6lo a aqu~ 

llos alumnos cuyo lugar de trabajo estaba notoriamente inco-
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La supervisi6n de estos Centros, le correspondfa a la suk 

direcci6n region<il, quien se encargaba de elaborar un plan p~ 

ra la re9i6n, acorde con las normas dictadas por las autorid~ 

des, dicho pl,,n iba encaminado •J la presencia, particip.:-;ci6n, 

funcionamiento y motivaci6n para la superaci6n profesional de 

la zon~ que le correspondfa, para lo cual tenfa entre sus fu~ 

cienes lo siguiente: 

1.- lnt~rvenir en la organizaci6n y ubicaci6n de los Centros 

Locaies de Es~udio, para su control y eficaz aprovecha

miento. 

2.- Aprovechar la unidad m6vil de que se disponfa para visi-

te~ s~men~ri~mente dichos Centros. 

3.- Vigilar con redoblado empeño que en los Centros de Estu

dio se cumplieran las normas señaladas para el aprendiza

je, f>Or los .::i:;e~c~·es i:1 fin de poder superar las formas 

t~cnicas empleadas. 

4.- Conocer y comentar los informes relativos a las visitas~ 

fectuadas a los Centros de Estudio. 

5.- Dar cl conocer el nuevo instructivo de los Centros Locales 

de Estudio. (Roletfn l.F.C.M., 1963: 796) 
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ci6n y tratamiento de los cuestionarios del Curso por Corres

pondencia, asf como la elaboración, revi~ión, apl icaci6n y ª.!:!. 

torización de las pruebas trimestrales y exámenes profesiona

les. 

4.3 Escuela Normal Oral. 

Con la creación del Instituto Federal de Capacitaci6n del 

Magisterio quedó instituida la Escuela Normal Oral, como una 

de las dependencias del Instituto, pero sus antecedentes se -

remontan hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando R~bsamen 

y Laubcher e~ la Ec~u~la ~od•lo dP Orizaba, fundaron l~ in~tl 

tuci6n que 1 !amaron ºAcademia•, (Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 

139) a la que concurrieron maestros-alumnos en servicio para 

recibir cursos teórico-prácticos sobre la enseñanza objetiva. 

Ya en nuestro siglo, con las exigencias de ta S.E.P. de -

que sus maestros contaran cuando menos con el certificado de 

Educaci6n Primaria; los maestros afectados de la zona de Tlal_ 

nepantla se reunieron ~ara fundar con su propio sostenimiento 

un DepArtumento anexo a la Escuela Nacional de Maestros, para 
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cnci6n p,..imariñ. 

"La penuria econ6mica, y la oposici6n de algunos es

tudiantes de In Escuela Nacional de Maestros en ca~ 

tr-a ele 1 Departal'1eni:o p<"ra ~laestros en Servicio no -

titulados, sostenida de manera extraoficial, fueron 

impulsos poderosos para las gestiones que cuimina

ron con la creaci6n, en el año de 1938, de la Escu~ 

la Normal para Maestros no Titulados: esto di6 como 

fruto inmediato la gr-aduaci6n de la primera genera

ci6n en 1940, lo que significaba el éxito del grupo 

fundador". (Memoria l .F .C.M., 1953-1958: 139) 

La Escuela Normal Oral, inspir6 desde 1934 la creaci6n 

del Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio, fue una 

de sus dependencias fundamentales y tenfa como funci6n prepa

rar a los maestros no titulados que prestaban sus servicios -

en la zona de influencia del Distrito Federal. Al crearse el 

Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio, se le atri

buy6 a la escuela Normal Oral, además, una finalidad e~pecffi 

ca. En <'fecto, 1 a 1 ey de 1 24 de diciembre de 1944, en uno de 

sus considerados drcfa al res~ecto: ~ue era pertinente que 
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loR Ct1r~sos por Correspondrncia estuviPr~n siPmpre ~poyad6s en 

un.,, Escue l n Ora 1, pues en esta podf<ln ser experimentados pre

viamente, por enseñanza directa, lo cunl redund6 incluso en -

beneficio nener,il para los profesores-alumnos que, con su tld,5_ 

cripci6n, no podfan ~sistir a la ritada Escuela Oral. 

ri,, 1.F.C.M., 195.~-195S: 141) 

La Escuel.a Normal C'r.al para maestros no Titulados, pas6 a 

depender del l.F.C.I·'· d.:indo servicio a todos los '·laestros que 

se cncontrab<ln dentro de su zona de influencia, que comprendfa 

aquel los centros de Educaci6n Primüri~ que se encontraban a -

una distancia que no requerfa mas de tres horas para que sus 

maestros se transl<ldaran a la Ciudad de M~xico; considerando 

~'n~ic-~ iestt•rfinc; '1ue se hicieron en cuanto a vías de comunica-

ci6n, medios de transporte y condiciones de preparaci6n de 

los maestros Primarios Rurales, se determinó como zona de in-

fluenc;d, el Distrito Fcdcr~! y los Estado~ de M~xico, Morelos, 

Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. (Memorit1 l.F.C.M. 1953-19511: 140) 

A pesar de la trascendencia que tuvo dentro del Sistema de 

Educación Normal, no contó durante muchos afios con los elemen

tos necesar íos p<ira desempeñar sus funciones, no tuvo un ed if i 

cio propio hasta el año de 1957. 



i·ara los es+.1.1clio~ en c•:;t.·, f:.sc•.:el.'i, se utili::arC>n los mis

mos mciterial••s que en lci Es"ucla por Correspondencia, u otros 

~ue r~presentnran n1clyore~ ventajas; Los Programas y Planc~ -

de Estudio fueron los oficinles, que funcionaron n partir de 

1'.'45, la dif<>rencia era que los maestros-,dumnos c;ue acudfan 

a el la, debfnn asistir, :~ t~rd~ de! viP~nn~r todo e¡ s~ba~o 

y le maAana del domin90. ('.'emoria l .F.c.;1., 1953-1958: v:n 

'.:<' estahleci6 este horario a fin de c:;ue los maestros no des-

cuidaran su labor docente en los centros en que laboraban. 

Lns materias de ndiestramiento, se llevaban a cabo en un 

curso intensivo durnnte los mescs de vacaciones confor"1e al 

calendario rorrespondiente. 

Lo~ milestros-alt1mnos estudial~~n tantns hords como ~~rc~b~ 

el r:'ronrama. Las prácticas escolares las llevaron a cabo en 

las Escuclas r>rimnrins ~nexas a la Nocional de ~1nestros. 

Los cat<>dráticos eran maestros nltamente cal ificacios, y -

los al~mnos eran sujetos de su~crvisi6n en sus rrácticns pro

fes ion;iles. 

Los ex~menes ordinarios semestrales se les npl icaban en -

los perfodos oficiales s~~nlados; Estnb~n nbl iaados n pr~sen

t.:ir un exrimcn prnfcsional en donde dernostrarnn lo..-: conocimie!2_ 



-tos obtenidos. Los alumnos para poderse recibir debfan cum-

pi ir con la Práctica Profesional y el Servicio Social, para 

lo cual recibfan orientación. 

La Escuela Normal Orul debfa cumplir con lo siguiente: 

1.- [lesdc el punto de vista técnico, se consideraba que la 

Escuela ~ormal Oral debfa cumplir con la finalidad de ser 

"Escue 1 a Laborc,tor i o" donde se experimentaran 1 os mater i!!_ 

les de estudio, el material did~ctico, los materiales de~ 

tinados a la clasificaci6n de sujetos y a la medición de 

conocimientos ~ue elaborara el Departamento de Psicotécnl 

ca respectivo. 

Para esto era necesario: 

ria en relación al tiempo de su utilización en la Es

cuela por Correspondencia. 

b) Conciencia clard de sus c.:::tcdr§t ices de l<i Escuela Nor:. 

mal Oral de la ineludible necesidad de utilizar los m~ 

teriales cientfficos, a fin de que los resultados de -

la experimentación tuvieran el grado de validez mfnimo. 

e) Purticipaci6n de los catedráticos de la Escuela Normul 

Oral en las acudcmius de especialidad de la Escuela por 
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Correspondencia, a fin de colaborar en la elaboraci6n 

de los materiales. 

2.- Los Planes y Programas de Estudio debfan ser reforzados, 

algunos cambiados totalmente, en funci6n del alumnado, -

que diferfa en sus interéscs especfficos de cualquiera -

otra de las dem~s instituc:ionPs di? Educación Nc:--:::c!. 

3.- En relaci6n con su Escuela Primaria Anexa: 

a) Fue un verdadero laboratorio, campo de práctica, com

probaci6n y experimentaci6n de los conocimientos y te~ 

rfas fundamentales que se adquirfan en las materias 

profesionales básicas: Técnica de la Enseñanza, Cien

cia de la Educaci6n, Psicologfa, Psicotécnica Pedag6gl 

b) Era el campo de observaci<i'n pedagógica para los alum

nos del Ciclo de Secundaria, a fin de irlos "ambienta.!l 

do" en ias nuevas Técnicas de la Enseñanza y de la Ed,!;! 

cación. (Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 147-148) 

Como podemos ver en el capftulo siguiente, La Escuela No~ 

mal Oral, funcionó con las mismas caracterfsticas de la Escu~ 

la Oral Complementaria. 

Se '"""le considerar que 1 a Escue 1 a Norma 1 Ora 1, fue de ~ 



nor importan~ia qur la Escuela Normal por Correspondencia, ya 

c:ue se obtuvieron 111enos 1 ogros en cuanto a 1 nómcro de mae,,.tros 

-~lumnos que se titularon en ella, sin embarEo, el esfuerzo 

que real i::.ctron para acudir a esta escuela, fue considerable, 

ya que durante seis años de estudio acudieron persona 1 mente a 

tomar todas las clases del plan de estudios por voluntad pro

pia, con grandes sacrificios tanto econ6micos como de tiempo, 

~or lo que se puede considerar tan importante como aquella. 



CAPITULO V 

CENTROS ORALES CC.MPLEMENTAR ros. y ESCUELAS ANEXAS DE REGULARJ. 

ZACIC'N 

5.1 c~nt~c~ o~a!cs Ccmp!crncntü~ios. 

Los Centros Orales Complementarios constituyeron una de 

las partes vit~les del Instituto, ya que todos los esfuerzos 

y actividades tanto de los Cursos por Correspondencia, como 

de los Cursos Orales, culminaban en ellos. 

En estos Cursos, el maestro-alumno, entablaba un contacto 

directo con los catedráticos del Instituto, poniendo en juego 

desde un punto de vista peda969ico la conversaci6n, la mutua 

comprensi6n, los procedimientos y las formas didácticas más -

avanzadas de acuerdo con las innovaciones de la ciencia y la 

técnica pedagógica, al mismo tiempo que se incrementaban las 

actitudes emocionales más saludables y se hacfan intervenir -

las potencias m6s nobles del espfritu, puesto que se trataba 

de una formación profesional que ha~fa de demostrarse con una 

conciencia de alto sentido social, cfvico y patriótico. (Mem2 



ria, l.F.C.~. 1953-1958: 111) 

Los CurAns oor CorrPspondencio no hahrfan tenido sentido, 

.,¡ no hubieran existido los Cursos Orales Complement:.1rios, y.i 

qUP Fue en el los donde los maestros-alumnos pudieron poner en 

prár.tica lo aprendido, FrentP a alg6n profesor que los obser-

causa de la ausencia de maestro~ 

los catedráticos debfan alentdrlos para continuar con la 

c:uper<1ci6n, no solo en el e>spec+o cultural, sino también des-

de el punto de vista social, creando una conciencia acerca de 

el importante papel de cambio que podfan ejercer dentro de su 

comunidad. Además de ayudarlos a planear el trabajo del año 

. . 
.::u 1 os a 1 umnos las e>ctitudes n~ 

cesarias para un buen estudio, avivando su deseo de continuar 

super,'indose. 

~sde e 1 1Ho111ento en que se creó e 1 1 nst ituto, se r.rearon 

loe: Centros Croles Complementarios, como un medio para subsa-

nnr las lagunas que quedaban en el aprendizaje de los maestros 

-alumnos. 

El fundamento legal de estos Cursos quedó establecido en 

el ~rtfculo 7° de la ley que cre6 el Instituto, dependiente -
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de la S.E.P. en el que se estipulaba que: Este tipo de cursos 

serfci complementado c-on un Curso C'ral lnt:ensivo Anual, con d.!!, 

raci6n de 7 semanas, a cuyo término se haría el examen final 

correspondiente. (Memoria l.f.C.M., 1953-1958: 37) 

Para hacer posible la asfstencia de lo~ m~Pstr~~-elcmnc~ 

a los Centros, se tom6 en cuenta tanto la facilidad 9eo9r~fi

ca para 1 legar a el los, como las condiciones econ6micas, por 

lo que en muchas de las entidades se abrieron dos o tres cen-

tt~os de rcun ión. 

La experiencia aconsej6 que el funcionamiento de los Cen

tros Orales de la manera anterior, entrañaba serias dificult~ 

que en muchos lugares del pafs no se contaba con los elemen

tos materiales suficientes, adem~s de carecer de los elemen-

too hum.unos y apoyo moral que en estos casos se requerfa. 

Por estas razones, en 1957, los Centros Orales Complementa

rios funcionaron en las capitales de los Estados, excepto 

uno en la regi6n lagunera, donde por constituir una unidad e~ 

pecial, el Centro Oral funcionaba en la Ciudad de Torre6n, 

Coa h. (~lemoria 1.F.C.M., 1953-1958: il9-120) 

La acci6n cultural que se desarrollaba en los Centros era 



muy importante, podemos mencionar entre lds más relevantes -

1 ,,,. siguientes: 

"a.- Participaci6n en programas radiof6nicos. 

b.- Organizaci6n de conferencias, 

c.- Participación en conciertos y programas m"sic!!., 

1 es en genera 1 • 

d.- Campaii<>s (forestales, higiénicas, Pro Cruz Ro

ja Mexicana. 

e,- Dcsfi les y ceremonias cfvic.:is. 

f.- Festivales durante el curso y fiestas de inau-

9uraci6n y de ~lausura de los Cursos Orales 

Complementarios." (Memoria l.F.C.M.= 1953-1958: 

130) 

Así mismo rlaboraban también 6rganos pubf icitarios como 

Peri6dico Mural, Revistas impresas por cada cent~c, fo:letos 

impresos o hechos en mime6grafo, memorias y anuarios conte

niendo las actividades real izadas durante los Cursos Orales, 

llevando como principal prop6sito dar a conocer a la socie

dad en donde funcionaban, las actividades internas que se d~ 

sarrol laban, udemás de dar a los alumnos l.a oportunidud de 

manifestar por escrito sus experiencias profesionales y la 



preparación adquirida atravás de los Cursos impartidos por el 

Instituto. (Memoria l.F.c.~:., 1953-1958: 132) 

Dado que la Escuela Oral Complementaria contaba con los 

mismos elementos que cualquier otra escuela Normal, para su 

organizaci6n y ri..u1c!on.:;mit:ni:O podemos mencionar los siguien-

tes aspectos por el amplio signiricado que representaban. 

1.- El Consejo Técnico.- Era un cuerpo colegial que se cons

titufa con los Catedr~ticos de cada Centro, cuyo papel -

era el de revisar la marcha general del trabajo, en sesi~ 

nes de balance y elaborar proposiciones para corregir a

quel los aspectos que no hubieren sido debidamente atendí-

2.- Dependencias Internas del Centro.- Los Centros Orales co~ 

taban en su gran mayorfa con modestas bibl iotecas de con

sulta, con un sal6n de estudios para los catedráticos, 

con un sal 6n para Proyecciones y un Laboratorio de Mate

ria I Did~ctico. 

J.- Personal Administrativo.- Para complementar las activida

des de los Centros, cada uno de ellos contaba con mecan6-

graf'.:is y servidumbre que por carecer de presupuesto los 

proporcionaban las direcciones federales y Estatales de 



Educac i6n, o en su defecto, er<ln pagadas por l <ls Soc ied~ 

des de Alumnos. 

4.- Patronatos.- Para la administraci6n de los dineros que -

correspondfan a los Centros Orales, el Instituto autori

zaba a dichos Centros; ~ OPganízar Patronatos, que se r~ 

gfan por Normas precisas al respecto y fue satisfactorio 

expresar que mediante estos organismos la honorabíl idad 

de quienes los integraban qued6 a prueba, rindiendo opa.!: 

tunamente los informes de ingresos y egresos. 

5.- Sociedades de Alumnos.- En todos los Centros, desde que 

se fund6 el Instituto, se organizaron sociedades de al11!!)_ 

nos, con e 1 Gn i co ~· ~;.;e i us i vo objeto de co 1 aborar des in

teresadnmente en todos los trnbajos técnicos y administr~ 

tivos que tenfan a su cargo los maestros alumnos y a<lem~s 

con el fin de que a manera de Educaci6n Cfvic<:i, los alum

nos ejercier0n sus der~chos y obligaciones.º (~emoria l. 

·F .C .M. 1953-1958: 134) 

5.1.1 Director del Centro. 

Estos Cursos, estaban a cargo de un jefe del Centro, el -



cual debf<-1 tener un profundo conocimiento de las t~cnicas m2 

dernns asf como una indiscutible capacidad administrativa, 

fungfa como Director de una Escuela Normal, que respondfa de 

lñ buen.i apl icaci6n del Pliln General de Estudios y de los m~ 

jores result-ados en el aprendizaje de lo!'< maestros-alumnos; 

Los Directores del Curso eron representantes directos del Dl. 

rector del Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio 

en sus respectivos Centros, por lo tanto los responsables de 

la marcha t~cnica, administrativa y social, de conformidad -

con las normas generales dadas para el trabajo y el Plan de 

Labores que se les habfa aprobado para cada peri6do. 

Para el logro de los objetivos planteados, los Directo-

P~".Süiiii: I 

el objeto de informar sobre el desarrollo de las actividades 

en general, estimular y controlar la ejecucion del trabajo, 

dSÍ como dictdr instrucciones de diverso orden, como una for:. 

ma de lograr unidad en el trabojo. 

Para el manejo y movimiento de fondos del Centro, el Di-

rector debfa organizar un patronato integrado por alumnos y 

maestros, los que debfan presentar un informe tanto a los a-

lumnbs como u las autoridades del Instituto al Final izar su 
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fJC' st i 6n. 

•\él le corres!'ondfc, t .. mhién, vicil,,r el desr1Prnl lo de -

los programas mfnimos de cada asignatura, para este control, 

cada Catedr~tico debfa anotar en un ribro, el objetivo a de

sarrollar en cdda clase, el cual servf~ también como control 

de asistencia. Reportando al Instituto la ausencia de labo-

res, levantando un acra de abandono de empleo a los maestros 

que faltaran sin una caus,1 justificada, después de tres dfas 

dP iniciadas las labores. 

_,~ -··~ ~ -eEnitro llevaba un 1 ibro de Vis itas Genera les, con 

el objeto de que las autoridades del Instituto anotaran en 

el las observaciones pertinentes. 

~sf mismo, el Director debfa llevar un registro sistem~

tico acerca de las real i:aciones de cada maestro, califican

do cada una de las actividades en Fichas de Trabajo que el~ 

boraban al concluir totalm~nte los trabajos dei Centro. 

Al concluir el Curso, los Directores rendfan, al Direc

tor de 1 1 nst i tuto, por conducto de 1 Jefe de 1 a Ese ue 1 a por 

Correspondencia, un informe de las actividades real izadas, 

con apeao a la gufa Pspecffica formulada para el efecto. 
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5.1.2 Catedrt.ticos. 

Contaba con un cuerpo competent .. de Catedráticos r¡ue 1 o 

ayudaban a lograr los objetivos planteados, estos profesores 

eran los mismos maestros correctores, que se adscribfan a 

los diversos Centros, tomando en cuenta la especialidad que 

cada uno de el los tenfan. 

Esta adscripci6n tenfa un papel muy importante en la E~ 

cucia Normal por Correspondencia; pues la Direcci6n General 

le otorgaba, por convenir asf a los intereses del servicio, 

las más amplias facultades para solucionar los problemas. -

c~cndo se rP.al Í%aba la distribuci6n del personal docente a 

los Cursos Orales Complementarios, los Catedráticos Correc

tores y<i conocfan el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

ya habfan elaborado gufas de estudio y programas mfnimos a 

desarrollar, habfan calificado los cuestionarios del Curso 

por Correspondencia y elaborado las orientaciones didácticas 

respectivas y las pruebas de exploraci6n del aprendi%aje, 

extraordinarias, a tftulo de suficiencia, de medio curso y 

t"CilCtivo~ para 1 ... ,s pruebilg fin..-:Jles. 

Al ser adscritos los catedráticos, complementaban sus -



funciones, rrcibiendo de In L)irecci6n General del Instituto, 

de 1,, i::scucf,, por Corre!<ponden<·i,1 y dr.I cuerpo de Superviso-

res, l ... 1s orientaciones necesar ius para una bueriu 1 ,,hor dura.!l 

te la concentraci6n de los mnestros-alumnos. {hlemor in 1 .F. 

~ .. 
L; •• , 1953-1058: 113-114) 

los catedráticos debían agotar los programas mfnimos de 

sus asignaturas, dando a cada asunto la atenci6n que necesi-

taba. Debfan revisur con los alumnos las lecciones no revi-

sadas durante el Curso por Correspondencia, anal izándolos 

para aclarar errores y ampliar los conocimientos. 

Durante los dfas de labores no podfan separarse de los -

lugares en que funcionaban los Centros, sin previa autoriza-

o:-i~n cl<>I r.ir<>ci:;or dP.I ln,.t:itc11t:o; t:eniendo ohl i9ilr.i6n de asi.:! 

tir a las diversas reuniones a que convocaba la Direcci6n 

del Centro y desempeñar las comisiones que le asignaran, 11~ 

vundo un ~egistro do sus octividadcs. 

Constituyeron los señores catedráticos de cada centro, 

un equipo que comparti6 integramente la responsabilidad de 

la marcha en unidad, solo podfnn separarse del lugar de tra-

bnjo cuando habfan concl11ido totalmente todas las actividu-

des que se les habfnn asignado, entregand0 al Director del 
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Centro, In 1 i,.t,1 de asistenci.'l, el programa mfnimo desarro-

1 lado, el material didáctico que oficialmente se le habfa f~ 

cilitc1do, las prueb<1s y Cc"llificaciones de los alumnos • .\sf 

como un informe sintético de las labores real izadas, solo 

después de haber entregcláo esi::.et documentuc ién pcd!en di sfru-

tar de sus vacaciones. 

Para que el trabajo fuera fructffero, era necesario for

mular un pl~n de labores, el que representaba un compromiso 

de, 1 n unidad¡ entre las actividades que debfan tomar en cue!l 

ta estaban, la inscripción, organización de grupos, pruebas 

de regulariz<lción, pruebas iniciales y finales, acto de cla~ 

sura, vacaciones y entrega de documentación complet~ por ios 

C.C. Directores de Centro a la Escuela por Correspondencia, 

por conducto de los C.C. Supervisores. (Memoria l.F.C.M., 

1953-1958: 114) 

5.1.3 Supervisores. 

Su función consistfa en controlar la real izaci6n de las 

~crividadcs del Centro de acuerdo con su Plan de Trabajo, 
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asf como promociones para estimular la labor de los maestros. 

lns supervisores debfan efectuar por lo menos, dos visi-

tas a los Centros: la primera para comprobar, oportunamente, 

y asistir al Director en la integral aplicación del Plan aut~ 

rizado y para hacer los ajustes que pudiera reclamar. Las sj_ 

guientes visitas ordinarias fueron para controiar ias 
.. 

red• t2..2_ 

ciones, observando principalmente lo siguiente: 

"a.- Lineamientos para establecer una adecuada corr~ 

laci6n entre los programas de las diversas cát~ 

dras de la Secundaria, y las correspondientes a 

la Escuela Primaria. 

b.- Observación pedag6gica. 

c.- Práctica pedagógica. 

d.- La planeaci6n y el control de la Práctica Prof~ 

sional. 

e.- funcionamiento de la Escuela Anexa. 

f.- Elaboraci6n, aprovechamiento y exposici6n final 

de Material Didáctico." (Memoria l.F.C.M., 

1953-1958: 118) 

Durante c;11 visita, debfa convocar a una junta con el Di-

rector y su personal a fin de hacPr un balance y promover fo.!:. 
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mas parn el mejor ren~imiento del trabajo, estimulando tanto 

al personal como al alumn~do. 

Al final izar la visita debfa exponer sus observaciones en 

el 1 ibro de visitas y presentar un informe al l.F.C.M. 

5.1.4 Alumnos. 

En cuanto a los alumnos, existfa el siguiente reglamento 

para su participación: 

1.- De- la Inscripción: 

a.- En los Cursos Orales no se aceptaban inscripciones de 

alumnos, pues para tener derecho a concurrir a el los, 

era necesario ser alumno regular en cuanto hubiera 

cumplido con los requisitos de haber asistido a los -

Centros Regionales de Estudio y contestado los cues

~ ionar ios contenidos en las gufas de estudio. 

b.- ~in~6n alumno podfa ~er aceptado despu~s del perfodo 

señalado en el cnlendario. 

c.- No podrfa aceptarse como nlumno de los Centros, a los 

maPstros rartict1lares y estatales que no comprobaran 

hahcr pagado las colegiaturas correspondientes; fuera 
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' 

en forma directa o por conducto de los Gobiernos de 

las Entidadf'!:;, .~ .. r¡oín el caso, d·· confnr1r.idad con los 

convenios firmados al respecto. 

2.- Los alumnos reprobados en rnés de tres materias no eran!!.. 

ceptados en el ~ño inmediato superior. 

3.- Pi'lra tener derecho a la prueba final se requerf<l un mfnl 

mo del ~5% de asistencii'l a las clases. 

4. - los a I umnos C]Ue adeudaban documentos deb fan entregar 1 os 

dur<inte el Curso Oral y en tanto nn integrara debidamen-

te su expediente, eran considerados como aceptados con -

carácter provisional. (Memorii'l l.F.C.M., 1953-1958: 115) 

5.2 Escuelas Primarias ~nexas de Regularizaci6n. 

Desde que el Instituto organiz6 sus curso~ profcsionilles, 

se vi6 la necesidad de estahlecer en los Cursos Orale5 Compl~ 

mPntarios, F.:scuela-. l\nexas dr Regularizaci6n, las cuales ser-

Vfun a los maestros-alumnos de práctic<'IS profesionalPs, las -

que s<>rv fan de comp 1 emento de 1 ,1 c-,'ftedr;:i de tér:n ica de 1 a En-

señ,,nza, donde f'Odfan re.:il izar observaciones t~rnir.-'!s y c1pl i-

car sus conocimientos con gru~os de niños. 
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Cont<1ndo cada Curso Ora 1 con una Eseue 1 a Primaria Anexa, 

de l~e81il.1rizaci6n a I<> cual a<;istfan los niños que habféln s~ 

1 ido ~eprobados en su curso ordinario o que habfan sal ido d~ 

ficientes en las pruebas finales. 

En dichas Escuelas, dehra· conjugarse tanto la regulariz.2_ 

ci6n de los alumnos, como práctica de la ciase de T6cni~~s -

de la Enseñanza, constituyendo el campo de práctica y demos

traci6n. 

los a 1 olimos que hubieran si do aprobados en estos cursos, 

eran promovidos al grado inmediato superior, con la autoriz~ 

ci6n de la Direcci6n Federal de Educaci6n. 

Lo$ niños reprobados, recibieron un gran beneficio con -

la creñci6n de estas Escuelas, ya que les permitfa saivar uo 

año escolar durante vacaciones. A más de los servicios ano-

tados, las cccuelas constituyeron Centros de Demostraci6n S2_ 

bre las formas en que los maestros podrían organizar su tra

bajo en general en sus respectivas comunidades, pues habfan 

sido dotadas con un progresivo plan de actividades para que 

pudieran servirles de modelo para sus propios plantele•, si 

bien ~stc se h<1hfc1 c:ondicionado ,, las exigencias de las Es-

cuelas Anexos. (Memoria l.F.C.M., 195.?-195S: 121) 



Es <,sr como los m-0estros-alumnos podfan recibir durante 

el desarrollo normal del trabajo, vivas demostraciones sobre 

la manera de planear su labor y evaluar los resultados, org~ , 
nizando el Consejo T~cnico, clasificando alumnos. clabo~dndo 

y ampliando prueb~e de exploración de deficiencias, buscando .. 
la manera de subsanarlas, aplicando métodos global izadores, 

or9.1nizando equipos de trabajo con los alumnos, elaborando -

el periódico mural, decorando los salones, elaborando hora-

ríos, registro de actividades, etc. 

También podfan realizar en estos Centros, sus prácticas 

profesionales los mélestros-alumnos egresados d<>! lr..stituto. 

A contim-1-eci.:'.;o presento el instructivo sobre organización 

y funcionamiento de grupos para prácticas de Cursos 0rales -

Complementarios. 

"1.- En cada Grupo Oral Complementario se organiza-

rá una Escuela Primaria Anexa, que habrá de se~ 

vir para que los maestros-alumnos reol icen su -

prácticu peda969ica. 

2.- Dicho establecimiento tendrá c-0ráctcr de escue-

!.:i de re9ul.::iriz,1ci6n y de complementaci6n de e~ 

tudios, por lo que su alumnado se intenrMr~ con 
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nirio-. 'c"P. h 0 1~'"'"' sal ido reprobados o dei'icientes 

Ha br.r:n de orria n .i z;,rse .1 ~s grupo"' de 1 o <l 1 

:i:X.;.~L.C:tr,~~Jt~;f~~\~,,t:Ú <.-le ~entros en que i'unc io-
·_:- ··>~· : o..·~·-:::t•:.·:~~ ::·<-;-~ -::. /;~~-~ 

'· .-;~-~-~?:~~{ :-i~~-:- ·'G"~·á'd~ P-rofes i ona I, habr~ de organi-

z~rse ur~ grL1po con niRos ~ue no h~~~n asistido 

aón a la Escuelil Primaria, con el objct:o de que 

los ~rilcticnn~es tengan oportunidad de abordar 

los a~untos rPlacionados con la iniciación de -

las labores en dicho grado. 

4.- En las Escuelús haGrán de ronjugarse las necesi 

nndes de la regularización de los alumnos, con 

las exi~encias de lus cla~cs de Técnicn cle la -

Enseñun:a, las que constituyen e 1 campo de práE 

t ica ;.• demostrñc i6n. 

5.- Los cursos {'!Ue S<• impart.in "'"dicha escuela, h.s 

br~n de ser sancinnados por lns correspondien-

tes bnle~as ne prnmoci6n en los CASOS en que el 

r1~iroVPCho:""'!.miento C~PI nlur-nno lo mere.::ca. Dichos 

documentoc; sertin ~1utoriz.1clt."~ por ta ~irc-cci6n -

Feder"I d<· fduc.1ci6n y tendr.~n val idC'::: oficidl. 



6.- 5ertl resp~·""'',hle de 1,, e!!'C'•Jeli.1 el 1)irech>r del 

Curso Or•l Complementario, pero se reromiPndn 

que se intP.9rc> el Con,.cjo T~cnico cll.' In rni,,.ni.' 

con: 

n) El Director del Centro. 

b) Los Maestros de Técnica de l.:i Enseñanza. 

c) El Suhdirector-SQcr~türio y 

d) Un representante del personal del plnntel. 

7.- Ser<'.'i $ubdirector-3ecret<>rio del plantel el pr!?_ 

fesor que designe la Direcci6n Federal de Edu

r.aci6n en la Entidad." 

(Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 122) 

Como Escuela de l~egul;,riz<ic-i6n, dE'nfil ,.ervir de modelo -

de orcan¡zaci6n y fun~ionamiento, por lo~·'~ <l~bf~ atPnder 

diversos aspectos del trabajo educativo utilizando las mejo

res técnicas, p~ocurnndo demostrar en la vida diaria l~s tc2 

rfas enseñadas en las diferentes c<'.'itedrns, n fin de que !cR 

maestros-alumnos pudieran superar las def icienr.ias ~ue ve

nfan .1rrastrando, se ¡-.rocuraba q•Je los catedr~+.icos dirigí~ 

rnn y ayudaran el desarrollo de los grupos, tomando en cuPn 

t0 l0s estudio" hechos por los m.:iestros-alumnos en el gr.-1clo 
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dnterio,., la pl'tictica con:;;titufa una exigencia p<il'a t<>ne,. d~ 

,.echo a pre$Cntar la pl'uel•a de los Cursos de Técnica de la 

Enseñan:::a. 

Para la ol'ganizaci6n del Plantel existfan las siguientes 

nol'mas genel'ales: 

1.- Para lo~ trabajos de organización del plantel, se coordl 

naban las ac~ividades de la Dil'ecci6n del Centro con la 

de la Dirección Fedel'al de Educación de la Entidad. 

2.- Respetando las peculiaridades consecuentes al tipo de la 

ascue: a deb1"an tomarse en cuenta 1 as nor-mas que pdra e; 

Funcionamiento de sus planteles tenfa establecidas la Dl 

recci6n General de Enseñanza Primaria de los Estados y -

Territor íos. 

3.- Se elaboraba la documentaci6n ol'dinaria de un plantel 

consicle~ando muy cspccialr.~nte: 

a) Reglementc inte~io~. 

b) Plan de trabajo. 

c) ~orario general. 

~.- La planta de maestros se integraba con los elementos que 

aportaban las Direcciones de Educación. !.demtis, se acu-

dfa a los medios que aconsejaban fn5 particulal'es condi-
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ciones de cada luoar. 

5-- ~., sugiri6 la aplicaci6n del horario discontinuo, a fin 

de CJU<-" se facilitara el desarrollo integral.de los pro

gramas. 

6.- De las Pruebas: 

a) Al iniciarse los cursos, se debfan aplicar pruebas de 

exploraci6n a efecto de estar en posibilidades de a

preciar los progresos que los alumnos lograban en el 

curso. 

b) Oebfan hacer un registro de las materias en que los -

alumnos habfan sal ido reprobados, segGn sus boletas 

de calificaciones de fin de año, a efecto de que se 

atendiera con especialidad ese aspecto. Podfan inte-

grarse grupo~ con los niños que registraban similares 

deficiencias, encargándolos a maestros que se especi,2_ 

1 izaban en la rama de que se tratase. 

e) Para las pruebas de promoci6n, se sugiri6 aplicar las 

que se utilizaban en el Distrito Federal, o bien las 

que se habfan utilizado en la Entidad, con las ~odifl 

cacioncs necesoriils para evit~,, errores de aprecia-

ci6n, por que, se tratara de documentos conocidos. 
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d) la escuela debfa de reconocer la validez de las cal i

ficaciones ~ue los niños hAbfan obtenido en las mate

rias en que res u 1 t.1ron aprobados sus cursos ord i na-

rios. (Memoria l.F.C.M., 1953-1958: 123-124) 

las Escuelus Primarias Anexas de Re9ularizAci6n tuvieron 

una importante part ic Ípdc idn .en ! ~ p:--omoc i6n dP. n ! umnos!' se 

ha probado en las Escuelas Primarias de Re9ularizaci6n, que 

un 55 a 60% de niños reprobados ob€dece a ese defecto; un 5 

a 10% a faltas de asistencia y motivos menores; y un 30 a 35% 

a enfermedades, deficiencias de los sentidos, desnutrición, 

problemas familiares, etc. (Capacitaci6n Nº42, 1959: 65) 

En esta escuela se estudiaban las causas patol6gicas, 

psfquicas, sociales y peda969icas que daban origen a ia re

probación. 

Por otro lado, además se trataba de impedir que se desa

rrollara en el los el sentimiento de incapacidad antisocial y 

<intiescolar. 

Al lograr la promoci6n del niño se hacfa un ahorro econ~ 

mico al Estado y a los Padres de Familia, descargándolos del 

sostenimiento de un Año escolar más. 

El personal docente que se escogfa para este trabajo, 
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era seleccionado de los maestros de grupo más experimentados, 

con alta cal ificaci6n profesional, ya que el tipo de alumnos 

que acudfa a estas escuelas venia de diferentes lugares de -

procedencia, de diferentes clases sociales y con diferentes 

problemas, requerfa un tratamiento indiviJua~, ;:::;pecL::!,, ~"!ue 

solo podfa ser satisfecho por maestros debidamente capacita

dos. 

En algunas Escuelas de Regularizaci6n, se contaba con 

personal auxiliar para atender a los educandos en areas que, 

no le correspondlan al maestro, como médico general, especi!'_ 

1 istas, dentistas, trabajadora social, maestros de Educaci6n 

Ffsica, de m6sica, operador de aparatos de proyecciones, etc. 

El Consejo Técnico era el encargado de lo siguiente:· 

Adoptar y real izar el plan general de trabajo, el uso de los 

métodos de enseñanza, las mejores condiciones de la aplica

ci6n de las pruebas de exploraci6n y finales, la colaboraci6n 

que deblan prestar las asociaciones de padres de familia. 

Encauzar eficientemente las actividades sociales y culturales 

que tenla a su cargo .la escuela, estudio y balance de los i::r!:!_ 

bajos real izados. 

Este consejo se reunla ordinari.:imente, tres veces dttrante 
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el curso, más las sesiones extraordinarias que las necesida-

des del trAhajo rxigfan. Las reuniones eran convocadas por 

el Director. (Capacitaci6n N°43, 195Q: 67) 

Se formaba tambi~n la Asociación de Padres de Familia, -

con el objeto de que la escuela contara con una corporaci6n 

de colaboración radicalmente eficiente en ¡os s¡guicntee as-

pectos: Que favoreciera el trabajo extraescolar que real iza

ban los alumnos; que atendiera con responsabilidad a las re

comendaciones de los maestros, m~dicos y trabajadoras socia-

les con relaci6n a sus hijos y que prestara auxilio colecti-

vo a resolver las necesidades de la instituci6n. 

El reglamento para estas asociaciones fue la adaptaci6n 

del que habfa sido aprobado por la Direcci6n General de Ens~ 

ñanza Primaria Rural de la S.E.P. y la principal diferencia 

estribab~ en que la exigenc_ia de estas agrupaciones era de -

dos meses, tiempo- que duraba el curso. (Capacitaci6n Nº 43, 

1959: 68) 

Podemos reunir en cuatro aspectos los objetivos de las -

Escuelas Anexas de Regularización. 

"l.- Orient.>ci6n profesional y observ.:ici6n peda!)6gl 

ca en el ciclo secundario. 
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~-- Pr~ctica pedag69ica en el ciclo r~ofesional. 

J.- Pr~ctic.n profesional por los .nlumno~ de todos 

los grados dr.I lnstitut-o. 

4.- Funcion.nmiento de las Escuelas Primarias Ane-

xas. 11 

Las escuelas proporcionaban a los maestros-alumnos un -

amplio cumpo de experiencia derivado del Plan General de A~ 

tividades, para aprender a organizar el trabajo de sus res-

pectivos planteles, siguiendo las observaciones que real iz2_ 

"iln en estos centros de estudio. 

"1.- Funcionamiento del Cuerpo Técnico. 

,., .. - Estudio del medio. 

3.- Elaboraci6n del plan de trabajo del plantel. 

4.- lnterpretaci6n y manejo de los programas. 

" 5.- Elaboraci6n de planes de clases. 

6.- Conducci6n del registro de clases~ 

7.- Organizaci6n del archivo. 

8.- Elaboraci6n y apl icaci6n de pruebas objetivas. 

9.- Clasificaci6n de alumnos. 
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10.- Elaboraci6n de oráficas. 

11.- Demostraciones sobre la forma de aplicar los 

métodos global izadores en el trabajo ordina

rio. 

12.- Medici6n de la· rapidez de la lectura. 

13.- fol'mación cie un,, escala de escritura. 

14.- Correcta conducci6n de la enseñanza de la º.!:. 

tograf1'a. 

15.- Trabajo de los niños por equipo. 

r6.- Organizaci6n de los alumnos en comisiones o 

clubes. 

17.- Demostraci6n del uso de materiales didácticos 

diversos. 

18.- Organización y funcionamiento de anexos (mu

seo, biblioteca, jardfn, etc. ). 

19.- Concursos y competencias (elaboracidn de ba

ses y real izaci6n de algunas de estas activl 

dades). 

20.- Aprovechamiento de los materiales de p;oyec

ci6n de la Escuela Primaria. 

21.- Forma en que deben utilizarse los 1 ibros de 
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2~.- Cómo conducir las tareas a domicilio. 

23.- Elaboración de un periódico mural. 
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24.- Conducci6n de un<1 excursión (planeación y re!!_ 

1 ización). 

25.- Práctica de juegos organizados. 

26.- Teatro de tfteres y teatro de guiñotes. 

27.- Exposición de trabajos real izados. 

?8.- Organización de un festival escolar (a fin de 

curso). 

29.- Atención simultánea de dos y de tres grupos 

por un maestro." 

(Capacitación N°39, 1958: 95) 

Dada la importante labor que desempeñaban estas escuelas, 

en 1961 se pretendió ampliarlas considerablemente, distinguie.!l 

do tres tipos de Escuelas Primarias Anexas: 

ªa) Escu~las Primarias de Regularizaci6h y Complemen · 

taci6n de Estudios. 

b) Escuelas Primarias Permanentes, anexas a las 

agencias. 

e) Eac""~as Primarias paru demostración." 
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(Boletfn l.F.C.M., 1961: 370) 

En cuanto a la primera no hubo problema, pues ya lleva

ba funcionando dieciseis afios durante los dos meses que du

raba el Curso Oral Complementario. En donde se tendrfa que 

trabajar serfa en las Escuelas Anexas para los Centros Loe~ 

les de Estudio y para i as /\gene ias CuvPdi¡¡acio;-~::; qt..~ <lebf.'.:\n 

funcionar durante todo el año. La primera funcionarfa los 

dfas sábados, una o dos horas; en tanto que las segundas t~ 

do el año y en cierto modo bajo la dirección del 1 .F.C.M. 

(Boletfn l.F.C.M. 1961: 371) 

Fue una tarea diffcil de conseguir, pero viable, seco

menz6 por la propia escuela donde laboraba el maestro- alu~ 

no, como campo permanente de experimentación, cotejando sus 

resultados con la visita del Inspector de zona, del Director 

de la Escuela o de la intervención del maestro de técnica -

de la enseñanza qÚe visitara los Centros Locales de Estudio. 

(Boletfn l.F.C.M., 1961: 372) 

5.~.1 Escuelas primarias de demostración. 

Estas escuelas no tenfan ninc6n control técnico ni adml 
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nistrativo, ni habfa ninguna injerencia en su organizaci6n -

interna, solo servfa para la iniciaci6n pedag6gica de los m~ 

estros-alumnos del ciclo secundario y de pr~ctica pedag6gica 

para los alumnos del ciclo profesional, en las cuales una o~ 

serv.1ci6n y una pr~ctica mensual como promedio fue suficien

te, tenian ias siguientes caracterfsticas: 

a) Para el personal y alumnado del l.F.C.M. estas escuelas 

debieron reconocerse como escuelas de demostraci6n. 

b) Preferentemente dcbi6 ser la misma escuela en que funcio

naban nuestros Centros Locales de Estudio y Consulta. 

c) Se citaba a los niños en tiempo extraordinario, para el 

sábado, en que se real izaba la observaci6n o la pr~ctica, 

o ambas, en grupos distintos y se ocupaba a los niños una 

hora y media o dos a lo sumo. 

d) Seguramente cuando se trataba de escuelas dirigidas por -

nuestros propios alumnos, no habfa ningGn problema; pero 

cuando no existfa esta circunstancia, seguramente que ne

cesitaban contar con la amplia colaboraci6n de los lnspe~ 

tores y del personal docente del plantel de que se trata

ba. (Boletfn l.F.C.M., 1961: 379-380) 

Asf real izaron los alumnos durante todo el aoo observa-
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cionrs y pr~cticas diri9id~s por los maestros de técnica, o 

!"ºr alnuno de los !"rof'e,.ore,. for~neos adscritos a la Agencia. 

5.2.? Escuelas primari·as permanentes anexas a los Agencias. 

Pretendiendo pre!')arar mejor a los maestros-alumnos del 

Instituto, se crenron estas escuelas dependientes de las A

gencias Coordinadoras Estatales, tratando de iniciarlos en -

la técnica de la enseñanza, con un programa cfcl ico que con

tcnfu: 

a) Orientaciones sobre las técnicas de la enseñanza de las -

m.iterias. 

b) Análisis de las empresas ordenadas por las autoridades 

educativas, y orientaciones sobre c6mo 1 levarlas a la 

práct i.ca. 

c) Conocimiento de lo que es un plan de clase y el manejo de 

la hoja de observaci6n y crftica. 

d) Observaci6n de clases debidamente preparadas y sobre las 

cuales los alumnos debfan recibir toda clase de observ2_ 

ciones: no se trataba de que los ulumnos fuer.-in a ver -

una clase dada por un maestro, sino que fueran a obser-
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paraci6n con ellos mismos. 

e) Demostraciones divflrsas sobre como desarrollar algunas 

tareas concretas. 

(13oletfn l.F.c.1.1., 1961: 380) 

Estas escuelas servfan de práctica permanente, ~in que 

dejaran de funcionar las primarias de regularizaci6n. Con-

taban con todo un ºreglamento, programa de actividades y or

neniznci6n administrativa y auxiliar similar a la de las e~ 

cuelas anexas de regularizaci6n y se establecfan en donde -

habfa una Escuela Normal Oral. 
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cr~SIDER~CIONES Fl~~LES 

'' tr.-ivé., de I;, investi8<1ci6n re,,I iz,,d<J en los documentos 

0xist"enf:C's .~c<'rcu del 1.f.-:.". en cu,•nto a su historia, fun-

cionumiento, ohjetivos y metas ctlc.""lnzadas, de 1944 a 1970, 

podemos ver lo siguiente: 

Fue una gran instituci6n, tal vez In m6s import.:inte c;ue 

ha existido en cuanto a cupacitaci6n y actual izaci6n de mae§_ 

~.E.!'"' 

dos 1 º" nbjet i vos par et 1 os quP· fue creada, obedeciendo a 1 e 

necesirl~ci urgente de titular a los millares de maestros que 

trabajaban sin tftulo, dispérsos por toda ¡, repúbl tea, qu~ 

estaban im~osibil itndos pora asistir a una escuela, por sus 

ocupciciones, lejanfa, etc. 

T<tn im;-ortC?nte misión se hizo posible con la creación de 

sus dos escue l us, 1 a Escue 1 o Norma 1 por ~orres~ondenc i u y 1 a 

~scucla Normal Crol, sus cursos ofrecieron a los maestros 

:::r.,ndcs venb1j."1s, Y•• que no interfirieron <"<111 sus lobores d~ 
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gramas, pl<lnes, metodoloofa y doctrinas educativns, permitien 

do un mejor e intenrnl desarrollo social. 

La labor real izada fue loable, ya que se hicieron f!r<indoc; 

esfuerzos no s61o por In titulaci6n, sino por la actual iza-

rio nilcional. 

En la época en que funcion6 el Instituto, se encontr<iban 

unidos con un objetivo en com6n todos los esfuerzos que se -

real izaron en esta area; se puede ver durante su histori<i la 

continuidad que existid en cuanto al desarrollo de sus funci~ 

nes, ampliando cada dfa más sus objetivos de capacitaci6n~ En 

un primer momento se áirigió exciusivamente a mñ~s~rus sin ~1 

tulo, pretendiendo alcanzar sus objetivos en seis años, por 

lo que se le di6 al Instituto un carácter transitorio, pero 

debido al crecimiento demográfico, el problema no se resolvi6 

y el nGmero de maestros que trabajaban sin tftulo era cada 

dfa mayor, por lo que fue necesario hacer permanente la labor 

que prestnba, ampliando sus metas hacia la actual izaci6n de -

postnraduados, y a todo el magisterio nacional, incluyendo a 

directores y subdirectores. 

Con el plan de once años, se hizo evidente la participn-
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ci6n activa del 1 .F.C.M., redoblando sus esfuerzos por capa

citar y perfeccionar al magisterio, buscando los siguientes 

objetivos: 

a) Preparar profesionaJmente a .los maestros de educaci6n pri 

maría carentes de tftulo. 

b) Brindar asistencia técnica a i os maes'i:;ros J.:: JaPd'fn da 

ños y a los que trabajaban en las Misiones Culturales. 

c) Promover la superaci6n en el trabajo diario de los maes

tros de Educaci6n Primaria ya titulados. 

d) Cooperar en la divulgaci6n, informaci6n y desarrollo de -

los nuevos programas de Educación Primaria. 

e) Acercar a los maestros que estudiaban en el Instituto, la 

acci6n orientadora del mismo. 

f) Actual izar a todo el magisterio del pafs, incluyendo dire.!:_ 

tores y subdirectores. 

g) Aportar la tituíaci6n de 67,000 maestros de enseñanza Pri 

maria dentro del tiempo ~ue abarcó el plan. 

El cumplimiento de tan ambiciosos objetivos se hizo posi 

ble mediante una gran organizaci6n y estructuraci6n del lns

t ituto, ~ue cont6 con un amplio si.stema administrativo desde 

el cual se coordinaban todas las actividades, tanto de la E~ 
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0rol, contando con un cuerpo com~etente de catedr~ticns y RB 

perv i sores que vi !Ji 1 aron y orientaron e 1 S"'!J" i 111 i cnto ele 1 oR 

estudios de los maestron-alumnos. 

Dada la imposibil idud de los maestros-alumnos de asistir 

a una escuela, se recurri6 a la estrutegi~ de elaborar una 

serie de cuestionarios de cada materia, a fin de cubrir el 

plan de estudios, dichos cuestionarios se les hacfan llegar 

oportunamente a todos los docentes inscritos en la Escuela -

por Correspondencia para su resoluci6n, los cuales devolvfan 

a t 1 nst ituto para su correcc i6n~ 1 os que se 1 es regresaban -

con las observaciones pertinentes, tal corres~ondencia coz6 

de una fr;>nquici<> p0Rt0I, a fin de hacer más accesible el 

trfimite. 

Se busc6 la incentivaci6n del magisterio para que se in§_ 

cribicra y ;::iersever.-.ra en su" estudios, mediante el ofreci

miento de un incremento econ6mico por cado año de estudio 

aprobado, correspondiente <11 pago de la sexta f)arte propor

cional al sueldo que se les p<igab<> u loR rn<:iestros tii:ulildos. 

ln ~scuela Cral funcion~ en la capital de la rep6hl ica, 

r la cual asistfan los mncstros-nlumnos de la zona de infl~ 
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encia a tomar clases los fine~ de semana, en dicha escuela se 

les impartieron lns materias del plan de estudios en vigor. 

Para lograr la complementación de los estudios que real i

zaban tanto en la Escuela por Correspondencia, como en la Es

cuela 0ral, se lnst¡tuyeron fas EscuelAs Crales Complementa

rias. a las cuales acudieron todos los maestros-alumnos dura!!. 

te los dos meses de vacaciones, en dichos cursos se impartie

ron las materias prácticas que complementaban el programa, a

dnm~s se cont6 con la ~scsorfa de los profesores para resol

ver todas las dudas que tuvieran los.alumnos tocantes a su o~ 

jeto de estudio, tales escuelas contaron con toda una or~en:

zani6n, ya ~uc existfan las escuelas Anexes, a Jas que asis

tfan los alumnos de primaria que habían sido reprobados en 

sus escuelas, o que necesitab~n regulari~arse, .nfreciendo 

un~ doble utilidad, tanto como prácticas de estudio para los 

docentes, como la nivelaci6n escolar de la niñez, redundando 

en beneficio econ6mico tanto para los padres de familia como 

para la naci6n. 

Los resultados que se obtuvieron fueron positivos, por 

lo qtm bas&ndose en esta experiencia, se abrieron las Escue

las Primaria~ Anexas a los Centros Locales de Estudio y Con-
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l<i!" E:;.-,,uelas Orales. 

Se busc6 por todos lns medios la mnnera de ayudar a los 

maestros que estud íuban en 1 n" Cursos pn1• Cúrrespondenc ia, -

lo que hizo posibie la creaci6n de los Centros Locales de E~ 

tudio y Consulta, en los cuales se les brindaba la oportuni-

dad de reunirse semanaria o quincenalmente para resolver suG 

dudas tocantes a sus estudios ~ a los problemas cotidinnos -

C?"ª .se ies presentaban en el ejercicio de sus labores docen-

' 
tes. 

La rev.isi6n, conducci6n y apl ic.a!:::~n de programas, prue-

bas, mare~idi didáctico, medios de difusí6n, informaci6n y , divulgaci6n; estuvo a car9n de supervisores y catedráticos 

competentes, que se reunfan frecuen-te1nente en Academias de 

Especia!íuad, buscando las estrategias más convenientes para 

la mejor conducci6n y cumplimiento de los objetivos del lns-

tituto, formando un cuerpo consultivo, que era el Consejo 

Técnico del Instituto, correspondiéndole entre sus funciones 

el asistir tanto a los Centros Localez de Estudio y Consulta 

como a l~ Escuela Oral y Oral Complementaria, vigilando y 

coordinando todas las actividades de los mismos. 
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r-.1ra loorar cumplir c-nn t:odos los. ohj0tivos ·.:¡t;e le ·f';,eron 
.. !;_·: . 

nsigni'ldos al lnstitut-o, se cont6 con el indudable .-ipoyo econ1_ 

nic-o del Est-.1do, ., fin de hacer posible la realizaci6n de sus 

metas, ni 1.F.C.i'.. respondi6 ,; la confiilnza depositad.:i en ~I, 

buscilnd0 los medios mt-5::: npropi.:1dos para la di1'usi6n de sus 

progrdmns, destac-ando <."ntre los m6s import,;1ntes los sinuien-

1.- Recluc-c i<Sn d<• 1 ibros de texto, sfntes is de Ieee iones, cue!:_ 

tionarios, gufas de estudio, bibl iogra1'fa complem~ntaria 

de diversa fndole. 

a) Se editaron 21 ibros de _texto, con una edici6n total 

de 187,500 ejemplilres. 

b) ~e publicaron 20 mil ejemplares de obrus bibl iográri-

cos de diversos temas magisteriales. 

2.- Util izaci6n de diversos medios de difusi<Sn. 

a) Revistas y Boletines. 

El tiraje de l.1 revisto "Cap<1citaci6n" para 1958, so-

brepasaba mucho e 1 cuarto de mi 1 l 6n de ejemp 1 ares, 

con una difusi6n nacional e internacional. 

Como 6rgann informnt-ivo Rn cont:6 con un boletfn, el -

que alc~nzd unn 9rnn difusi6n. 
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G) µrocr~mns rndiof~nicos. 

0rigin~lmentr se cont6 con ~6 rndiodifusoras pnra co~ 

plementnr Iris leccione" por corres!")onclencin del lnstl 

tuto, en 1964 se cre6 unn rndiodifusorn con las siclns 

XE•C~I, como nuevo recurso de comunicnci6n con los pro-

fe sores. 

r~ra apnynr la~ IPcciones ~e el~boraron 6,7~0 rr0gra-

m~s ~·~se trAnsmitieron en 48 emisoras de los Esta-

dos. 

3.- Conducci6n de diversos cursos de mejoramiento profesional. 

Los resultados obtenidos los podemos resumir en la si-

gu iente forma: 

Durante el primer año de vidn del l~stituto, se distribuy~ 
) 

ron 163,172 lecciones por correspondencia que cubrfan todo 

el plan de estudios, se contaba con 134 catedr~ticos y se 

impartieron en 20 centros orales, los cursos intensivos a 

5,143 maestros-alumnos. 

Pnrn 1950 el Instituto ntendfa a 9,906 alumnos, habiendo 

titulado n 482, quednndo pendientes 4,461 pasantes, ese 

mismo nño se conr6 con una inscri~r.i6n total en sus dos es 

cuelas dr 13, 645 n l nmnos. 



En 1955 se contaba con 27~ Centros Crales R~sionales. 

- Par~ 1957, se habfan titulado en el Instituto 12,600 maes

tros y ~e contaba con 500 Centros regionales de estudio y 

consulta. Asf mismo se crearon centros de discusi6n yac

tual izecídn para exaiu1unos.· 

Durante el perfodo 1960-1961 se inscribieron 25,342 maes~ 

tros-alumnos a los que se les repartieron gratuitamente 

los 1 ibros de texto de las asignaturas que cursaban, de 

los que se edit~ron 480,000 ejemplares. 

En el perfodo sexenal de 1964 a 1970 se cont6.con 1,800 

Centros Locales de Estudio y Consulta dependientes de 35 

a9encias coordinador~s, en ese lapso se prepararon 3ü,5Gu 

profesores no titulados, disponiendo de 878 maestros en el 

D. F. y 966 en provincia. 

Durante los veintiseis años de vida del Instituto, se lo

gr6 le titulaci¿n de 81,000 moestros de educaci6n primaria 

que ejercfan sus funciones sin ser titulados. 
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1 

1 

1?9 

1921 Creaci6n de la S.E.P. con insufi6iencia d~~profeso~ 

rado. 

192::'-1923 1\.perturu dP los Cursos de Invierno par" Maestros 

Drimarios y de ensefianza Super~or del pafs. 

Se crean las Misiones Culturales. 

19?5 Se ofrece a los maestros la oportunidad de asistir 

a cursos en diferentes instituciones. 

1927 Se instituyen los cursos de Perfeccionamiento por 

1.93? Se patrocinó un pro9rame glohal de perfeccionamie!!. 

+.o profesional y cultural a los maestros, con gran 

difusi6n. 

Se organ~zen Misiones Culturales urbanas. 

Creaci6n de la Escuela Normal Nocturna en el D.F.; 

antecedente inmediato del 1 .F.C.~. 

1938 Se establecen por rrimera vez los Cursos por Co-

rre ~ponde ne i A. 

Se crea In oficinn de Mejoramiento rrofeRional del 



1944 

1944 

1945 

L<> situaci6n del rrofesorarlo er<> la ,,,.¡911iente: 

9,000 pnsefan sol<>mente certificado de Primaria, 

3, 000 habfan. hecho uno o dos años de estud íos se

cundar íos, 4,000 e~tahan orndunrlos en escuelas 

Normales Rurales y solo 2,000 habfan sido forma

dos en escuelas urb;:inas de plan completo. 

Creaci6n del Instituto Federal de Capacitaci6n 

de 1 '~ag i ster io. 

Con 134 catedráticos, se atendi6 a 2,7Q5 profeso

res-alumnos del calendario tipo A y 2,438 del ca

lendario tipo B, en 20 Centros Orales, correspon

dientes al 1º de secundaria. 

1949-1950 Se cubrieron los 6 años de educaci6n Normal en el 

1950 

1950 

l .F .C.M. 

Prorro8An la vigencia del Instituto por seis años 

más, ya que la inscripci6n era de 960 alumnos en 

la Escuela Oral y 12,685 alumnos en la Escuela 

por Correspondencia, total 13,645 maestros-alumnos. 

Se habfan titulado 482, y estaban pendientes de -

titulaci6n, siendo pasant~s, 4,461. 
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1954-1955 S"' c!'t"ablecen '.'72 Centros C"rales 1\egion•iles P.n di

ver,.os lugnr<'s de l<i Rep6hl icri. 

1955 

1955 

1955 

1957 

1957 

1957 

1958 

1958 

Organizan 1\cademias cie Especinl idad. 

Comienza la difusi6n de la revista Capacitaci6n. 

lnstituci6n de los Centros Locales de E,.tudio y 

Consulta. 

Dictan el acuerdo de permanencia del Instituto. 

~" le da un edificio propio a la Escuela Normal 

C'ra 1 de 1 D. F • 

Panordma Nacional: 48,~78 maestros en servicio sin 

tftulo, el l.F.C.M. contaba con 200 catedráticos y 

habfa titulado a 12,600 maestros, se contaba con 

biblioteca, departamento de material audiovisual, 

editorial y buen sistema administrativo. 

lnscripci6n inicial para ese afta, 13,750 maestros

alumnos, 500 Centros Regionales de Estudio y Con

sulta, se crearon centros de discuci6n ·y actual iza 

ci6n para postgraduados. 

El tiraje de la revista, sobrepasaba el cuarto de 

mil 16n de ejemplares. 

Se editan 21 1 ibros de texrn con una edici6n total 
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de 187,500 ejemplnres. 

1951?- Comienznn n funcionar 26 radiodi~usoras complemen 

tnndo lcis lecciones por correspondencia. 

1960 Se redoblan· los esfuerzos por capacitar y perfec-

clonar al magisterío. 

Se p~etende con el Plan de Once Años titular a t~ 

dos los profesores carentes de tftulo. 

Se ampl fa el servicio a los maestros de jardfn de 

niños. 

Se coopera para la divulgaci6n técnica de los nu~ 

vos pro9ramas de educación Primaria. 

La divulgación se hace extensiva a todo el profe-

sor~do Nacionai, por meJ;<, d~ i~<ldicd~fusicncs. 

Se celebran juntas locales, regionales y naciona-

les. ' 

1960-1961 Se insc~ibieron al l.F.C.~. 25,342 maestros, a los 

.-¡ue c;e les repartieron 1 ibr•os de texto de las asi.s_ 

naturas que cursaban, de los que se editaron 

480,000 ej~mplares. 

Se clnboraron 6,7?0 programas, los que se transmi-

tieron en 48 emisoras de los Estados. 



1961 

1961 

1961 

1964 
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Estudiaban en el Instituto 31,000 maestros, fnlta

ban por incorporarse 16,?8,! ciue ejercfan sin tftu

lo, }' se c.1'cul.:1ba que se tendrfan que cupacitar 

67,000 nuevos maestros que empezarfan a laborar. 

Se propuso l ,1 cni:-ac i tac i 6n de 5, 600 nuevos .:t 1 um

nos como promedio anuai duran-t~ ei p~i'i'oclo de 19~0-

1964 y 6,500 como promedio anual de 1965 a 1970. 

Se llevaron a cabo cursos de mejoramiento profe

sional para Directores y Subdirectores. 

Por ese año se les exept~a del examen profesionnl 

a los maestros-alumnos ciue habfan conclufdo sus -

estudios y no se habfan titulndo. 

Se crea el departamento de Educadoras para Jardi

nes de niños, con una inscripci6n total de 655 a

lumnas. 

3e amplfan las Escuelas Primarias Anexas, distin

guiendo tres tipos: Escuela Primaria de Rcgulariz~ 

ci6n y Complementaci6n de Estudios, Escuelas Prim~ 

rias Permanentes anexas a las Agencias y ERc1~las 

Primari0s para Demostrnci6n. 

Crean una radiodifusora cultural cuyas siolas 
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eran XEIC'-'. 

5e atendfan cursos para el perAnn~I dirPctivo de 

las '!isiones Ct.!lturñl<'s y 11.suntos lndf9•rnas, rel!! 

cionados con la lnvestigaci6n Social y Desarrollo 

de las Comunidades, n estos cursos asistieron 137 

personas. También se atendieron cursos para otras 

especialidades, con una inscripci6n de 94 maestros

ª 1 umnos. 

Se editaron 20 mil ejemplares de diversas publica-

e iones. 

1964-1970 Existfan 1,800 Cent~os Locales de Estudio y Consu! 

ta dependientes de 35 a9Cncias coordinadoras; se -

~reparcron 30,500 profesores no titulados, p~r~ lo 

cunl se dispuso de 878 maestros en el D.F. y 96ó -

1970 

en provincia. 

Habiendo graduado i'l 81,000 maestros de educaci6n -

primaria en servicio, se transforma el lnstituto,

en Instituto Nacional de Mejoramiento y Asistencia 

Técnica. 
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