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Resumen
En Latinoamérica, la formación de docentes es un tema nodal en la producción académica 
sobre educación. ¿Cómo se forman los que forman? Es una pregunta fundamental para en-
tender los procesos y los alcances que tiene la educación en cada país. Y ello se refiere, no sólo 
a las prácticas pedagógicas, sino al contexto social en el que se forma la visión de los futuros 
docentes. Ante la interrogante de cómo se ha desarrollado el proceso de la formación de do-
centes, se plantea como objetivo principal de este artículo analizar el desarrollo de la Educa-
ción Normal en el contexto de los cambios políticos, sociales y económicos en América 
Latina, bajo la premisa de que a través de la implementación de cada uno de los modelos educa-
tivos se puede observar no sólo la perspectiva ideológica, sino el proyecto de nación que le sub-
yace. Para desarrollar el tema se realiza un estudio desde la perspectiva comparada de países la-
tinoamericanos, en los que con base en la literatura se observa la existencia de un segmento de
la educación superior diferenciado que se enfoca en impartir carreras relacionadas con la edu-
cación, principalmente básica y en algunos casos media superior.

Palabras clave: Educación superior, modelos educativos, Escuelas Normales, apropiación social
del conocimiento.

Abstract
In Latin America, the docent´s formation is an important theme in the academic’s produc-
tion  about education. ¿How they form those who form? It’s a fundamental question to under-
stand the process and the coverage that education has in each country. And this refers, not
only to the teaching and pedagogical practices, but also to the social context in which it
forms the vision of the teachers in the future. In view of the interrogant of how it has
been developed the process of teacher’s formation, the main objective or purpose of this ar-
ticle is to analyze the development of Normal school in the context of political, social and
economic changes in Latin America, under the postulate that through the implementa-
tion of each one of the educational models it can be observe not only the ideological pers-
pective but also the national project that underlies it. To develop the theme is carried out
a study from the comparative perspective of Latin-American countries, they, based on lite-
rature they observe the existence of a segment of different higher education which focu-
ses on teach careers related to education, mainly basic and in some cases middle higher edu-
cation.

Keywords: Educational Law, Education system, Impact of European Educational System in sub-
continent, Legislation. 
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Introducción
Ante los cambios sociales de mediados del si-
glo XIX en América Latina se planteó la nece-
sidad de unificar los contenidos y las prácticas 
en la educación primaria, que para esos años 
aún eran sumamente diferenciadas, teniendo 
en la iglesia uno de los mayores proveedo-
res de educación y en los varones el mayor 
número de asistentes. En países como Chile, 
se proclamaba que el fundamento de todas las 
ciencias es leer, escribir y contar, por lo que 
para lograr el crecimiento de un país era nece-
sario que estos saberes estuvieran al alcance 
de todos y no solamente de las clases con mayo-
res recursos económicos (Weinberg, 1984).

El proyecto para unificar contenidos requería 
necesariamente de la formación más o menos 
homogénea del profesorado que tendría a su 
cargo la labor de educar a los niños en sus pri-
meros años escolares, asimismo al coincidir 
con el surgimiento de nuevas naciones, que
en su mayoría vivían las primeras décadas
de independencia, uno de los pilares del mo-
delo educativo era consolidar el nacionalismo 
y enseñar conocimientos elementales, además
de instruir en técnicas y oficios.

Y es que, en su origen las escuelas formadoras
de docentes tenían la tarea de instruir en cien-
cias básicas y principios pedagógicos en el
marco de un proyecto nacional, donde el magis-
terio estuviera identificado con las principa-
les demandas sociales, adquiriendo además el
compromiso con la formación de los futuros
ciudadanos. En este sentido, es necesario re-
saltar que los modelos educativos están in-
sertos en un ideario social, por lo que es ne-
cesario analizar el contexto histórico para com-
prender de una manera más amplia el signi-
ficado del proceso educativo.

Bajo esta óptica es posible entender la edu-
cación impulsada por el estado a través de 
Escuelas Normales como una narrativa crio-
lla para defender la idea del Estado nacional 
moderno. El asunto adquiere relevancia cuando 

se quiere comprender los modos en los que se 
puso en operación una biopolítica que permi-
tiera ofrecerle un nuevo escenario al trabajo 
desarrollado por los educadores, cuyo encargo 
permanente fue ocuparse en producir inmate-
riales, tradiciones culturales, rituales, actos fes-
tivos y conmemoraciones (Álvarez & Aven-
daño, 2015).

El origen del normalismo en América Latina
El surgimiento de las primeras instituciones 
dedicadas a la formación del magisterio corres-
ponde, como se apuntó, con los primeros años 
de vida independiente de los países latinoame-
ricanos (Cuadro1) y a través de los nombres 
destinados a cada uno de los institutos se ob-
serva que en más de la mitad de los casos las 
escuelas estaban divididas con base en el sexo 
de los alumnos. Asimismo, destaca que en paí-
ses como Honduras y Chile se presentan insti-
tuciones de capital privado desde los primeros 
años y en algunos casos la presencia de misio-
nes extranjeras, como la alemana en Chile, Perú 
y Ecuador, la norteamericana en Argentina y 
la belga en Bolivia, en estos países se buscaba
incorporar los modelos educativos implemen-
tados en otras latitudes, principalmente euro-
peas, para mejorar el aprendizaje de los me-
nores (Salgado, 2007).

En este marco, destaca la presencia del mo-
delo lancasteriano de educación, cuyo prin-
cipio de crear monitores capaces de replicar 
los conocimientos resultaba no sólo efectivo
en las primeras etapas de la educación básica, 
sino también económico y accesible, ya que se 
enfocaba en la capacitación directa de aque-
llos que contaban con mayores conocimientos, 
quienes a su vez transmitían los conocimien-
tos a los alumnos principiantes. Este modelo re-
sultó preponderante en países como México, 
donde incluso la escuela lancasteriana se hizo
cargo de la educación primaria durante más
de dos décadas.

Género y Normales
En la implementación de las Escuelas Normales 
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en países latinoamericanos fue común la divi-
sión con base en género, ubicación geográfica o 
pertenencia étnica. De allí el nombre de norma-
les de mujeres o varones, rurales y urbanas o 
indígenas como en el caso de la Normal de Wari-
sata, fundada en Bolivia (Salgado, 2007). A esta 
especificidad se suma el papel que las Norma-
les desempeñaron en la movilidad social, ya que 
para las familias de entornos rurales representa-
ba una garantía laboral que sus hijos se incor-
poraran al magisterio, de la misma manera que 
lo significaba para las clases bajas del contexto 
urbano. 

Aunque países como Perú, Ecuador y Panamá 
iniciaron la operación de Escuelas Normales 
exclusivas para hombres, la mayoría de los países 

optaron por crear escuelas para mujeres, con lo 
que se fue perfilando así una de las características 
más visibles del magisterio: la notable presencia 
femenina; en este sentido, como apunta Oresta 
López (2006) se trata de un fenómeno de discri-
minación social de la mujer que se traslada, se 
expande y se objetiva en las condiciones de un 
grupo socio profesional. Son incontables las obras 
que se refieren a la historia de la profesión 
magisterial sin reconocer como una caracterís-
tica importante su constitución mayoritaria-
mente femenina (Arnaut, 1996; Meneses, 1998) y, 
pocas se han interesado por revisar las implica-
ciones que tiene una profesión feminizada en
el complejo proceso que subyace al entramado
actual del fenómeno magisterial

País Nominación Año de Creación

Perú
Escuela Normal de varones

Normal femenina
1822
1933

México Escuela Normal 1822

Costa Rica Escuela de Formación de Maestros en Heredia 1838

Chile Escuela Normal de preceptores 1842
Argentina Escuela Normal de Paraná 1870
Colombia Escuela Normal Central de Bogotá 1872

Panamá Escuela Normal de Varones 1872

Uruguay Instituto Normal de Montevideo 1885

Ecuador Normal de varones 1901

Honduras Escuela Normal de señoritas
Escuela Normal de varones

1905
1906

Nicaragua Escuela Normal de señoritas
Instituto Pedagógico de Managua para varones

1908
1913

Bolivia Normal de maestros y preceptores del Sucre.
Normal indígena de Warisata

1909
1930

Cuba Escuela Normal 1959

Cuadro 1. Primeras instituciones de Educación Normal en América Latina.
Table 1. First Normal Education Institutions in Latin America.

Fuente: Elaboración propia con datos de: (Avalos, 2002; Inestroza 2003; Báez, 2004; Sequeira & Robles, 2004; Sol, 2004; 
Salgado 2007, Figueroa 2016).
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La presencia predominante de mujeres como do-
centes en las primeras fases de la educación 
sugieren diversos puntos de análisis, por un lado, 
es necesaria la referencia a la teoría de la re-
producción (Bourdieu & Passeron, 2018) a tra-
vés de la cual se puede inferir que la feminiza-
ción del magisterio sería una consecuencia na-
tural de la idea socialmente compartida respec-
to a la aptitud de las mujeres para el cuidado de 
los niños. Por otro lado, garantizaba también la 
posibilidad de acceder a un empleo, lo que a me-
diados del siglo XIX y durante la primera parte 
del siglo XX no era sencillo para la población
femenina.

En México, durante el porfiriato y hasta la 
primera mitad del siglo XX, el discurso peda-
gógico de Pestalozzi que tenía gran influencia 
en la educación, planteaba como natural y con-
veniente el trabajo femenino para la educa-
ción de los niños, asimismo, ministros e inter-
lectuales mexicanos, como Justo Sierra y Jesús
Díaz Covarrubias, compartían estas ideas y es-

pecialmente confiaban en que la copia del mo-
delo estadunidense de feminización del magis-
terio también podría funcionar en México (Ló-
pez, 2006).

Sin embargo, se debe anotar qué durante esta 
época los salarios de las profesoras se encontra-
ban por debajo del de sus homólogos varones, 
bajo el entendido, socialmente aceptado, de que 
los hombres requerían de un mayor ingreso para 
sufragar las necesidades de la familia a su car-
go. En la actualidad, por ejemplo, y pese a que 
existe una igualdad de salarios establecida le-
galmente, se observa el incremento en el núme-
ro de mujeres que se suman al magisterio en 
condiciones de semiprofesión, sobre todo en el 
estrato de educación inicial (que abarca de 0 a 
4 años) y en el ámbito privado de educación bá-
sica, donde se perciben salarios muy por debajo 
de la media. Por ejemplo, en el caso de México, 93 
de cada 100 profesores de preescolar son muje-
res y 67 de cada 100 en el nivel primaria; sin em-
bargo, si se analiza el porcentaje de mujeres que 

País Preescolar Primaria Secundaria Superior

Perú 99 60 46 22
México 100 62 33 N/D
Costa Rica 97 80 54 34
Chile 89 73 51 22
Argentina 99 91 67 35
Colombia 96 76 44 24
Panamá 100 63 54 34
Uruguay N/D N/D N/D 34
Ecuador 95 65 42 18
Honduras 100 74 N/D 29
Nicaragua 99 85 57 36
Bolivia 96 57 49 N/D
Cuba 88 78 47 44

Cuadro 1. Primeras instituciones de Educación Normal en América Latina.
Table 2. Percentage of female participation in the teaching profession by levels. (1980-1998).

Fuente: Elaboración propia con datos de: (Avalos, 2002; Inestroza 2003; Báez, 2004; Sequeira & Robles, 2004; Sol, 
2004; Salgado 2007, Figueroa 2016).
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ocupan la dirección de un plantel de educación 
primaria, la cifra desciende a 47% (INEE, 2015). 

Lo que indica una brecha de género que be-
neficia más a los hombres al momento de op-
tar por un ascenso laboral. En el mismo sen-
tido, la distribución de la participación de muje-
res en los distintos segmentos educativos mues-
tra un claro decremento conforme se avanza en 
el nivel de estudios; encabezan la lista Perú y 
Ecuador con una diferencia de 77 puntos por-
centuales entre la presencia de mujeres en ejer-
cicio de la docencia en el nivel de preescolar y 
en la educación superior, le siguen Colombia y 
Honduras con 72 y 71 puntos, respectivamente. 

En el otro extremo se sitúa Cuba, aunque los 
44 puntos que separan la participación de las 
mujeres no es un dato halagüeño. En el mis-
mo sentido Chile tiene una diferencia de 67 
puntos, seguido de Panamá con 66, Argentina 
de 64 puntos, Costa Rica y Nicaragua con 63
(Cuadro 2).

Esta diferencia también ha tenido un fuerte 
impacto en la investigación educativa, donde 
las Escuelas Normales poco aportan, compara
tivamente hablando, con el resto de las Insti-
tuciones de Educación Superior, observándose 
una separación entre quién ejerce la docencia
en educación básica y quien investiga acerca
de ella, fenómeno que en los hechos ha impli-
cado un alcance limitado de la producción du-
rante las últimas décadas (Ruíz, Campos y Gam-
boa: 2019 y Siqueiros y Vera: 2020). Para ilus-
trar esta afirmación las cifras que sobre inves-
tigación educativa en México emite el Programa
para el Desarrollo del Profesorado (Prodep) in-
dican que solamente el 4% de los Cuerpos Aca-
démicos, (grupo de Profesores de Tiempo Com-
pleto que comparten objetivos y metas académi-
cas, entre los que resalta la investigación) están
adscritos a una Escuela Normal, el resto labo-
ra en Universidades e Institutos (Promep, 2021).

Aunque los datos con los que se cuenta perte-
necen en algunos casos a casi dos décadas atrás, 
es posible observar que la tendencia en la femi-
nización del magisterio ha sufrido pocos cam-

bios, ya que las cifras oficiales proporcionadas 
por la Dirección General de Educación Supe-
rior para Profesionales de la Educación (Dgespe) 
señalan que en México 87,740 alumnos estudia-
ban en Escuelas Normales en el ciclo escolar 
2017-2018, de los cuales poco más del 74 por
ciento son mujeres.

Las Escuelas Normales ante los cambios de 
modelo
Las Normales desde su creación, han estado 
vinculadas directamente con el papel de repro-
ducción de un orden determinado y tienen como 
uno de sus objetivos principales la consolida-
ción de un patrón cultural homogéneo, en este 
sentido puede explicarse que hasta la fecha en 
algunos países de la región latinoamericana
la formación de docentes esté encabezada por
el Estado. Quizás por la importancia que tiene
en los procesos de inculcación puede observar-
se, a partir de la literatura sobre el tema y la
información estadística de las áreas encarga-
das de la educación en países latinoamerica-
nos, que en los casos donde se mantiene la edu-
cación normalista existe un mayor control por 
parte del Estado sobre los planes, programas y 
por supuesto sobre el ejercicio presupuestal, en
México, por citar un caso, se le considera un 
subsistema y comparativamente hablando tiene
un reducido grado de autonomía frente al res-
to de las Instituciones de Educación Superior, 
hecho que de cierta manera ha incidido en la
disminución de la matrícula durante las últi-
mas décadas (Mendoza, 2018).

Por otra parte, los cambios en la configuración 
política y económica de la región, han tenido 
impacto significativo en el funcionamiento de 
las Escuelas Normales. Destaca el caso de las dic-
taduras militares, que en Chile implicaron el 
cierre de las Escuelas Normales y la transferen-
cia de sus estudiantes y recursos a universidades 
cercanas; las cuales, cabe destacar, habían sido 
intervenidas por autoridades militares; así para 
principios de la década de 1980 las carreras de 
formación de profesores para todos los nive-
les fueron decretadas “no universitarias” y se 
ordenó su reestructuración en Academias Su-
periores o Institutos Profesionales. En Uruguay, 
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durante el gobierno militar se crearon 21 Insti-
tutos de Formación Docente, a través de los 
cuales se buscaba debilitar la presencia del Ins-
tituto Pedagógico, desde donde se gestaban re-
clamos ante la llegada de los militares al poder. 

En Bolivia, después del golpe de estado de 1971, 
encabezado por el ex ministro de Educación, 
General Hugo Banzer se decretó en 1975 la “Ley 
Normales” mediante la que se normó el sistema, 
modificando los planes y programas de estu-
dios. Asimismo, resalta qué, en México durante 
la década de 1970, las Normales rurales fueron 
semillero de luchadores sociales que contaban 
con el apoyo de los habitantes de la región: Lucio 
Cabañas y Genaro Vázquez son ejemplos de 
maestros rurales que encabezaron movimien-
tos de reivindicación de causas campesinas.

En efecto, las Escuelas Normales Rurales (ENR), 
creadas en México durante de década de 1920, 
representan un elemento de resistencia que 
requiere de un análisis con mayor profundi-
dad; a manera de esbozo cabe mencionar que 
fueron implementadas con la encomienda de 
modernizar el campo a partir de transmitir co-
nocimientos y educar a la población rural; si bien 
partían de las culturas locales, incluyendo el
idioma, al modelo le subyace, desde entonces y 
hasta la fecha, la apuesta por un Estado unifi-
cador, prueba de ello es la existencia de libros de
texto en idiomas originarios hasta cierto grado 
de educación primaria, con el objetivo de que los
alumnos terminen insertándose en el modelo
de cultura occidental.

Quizás por su relación con el campo y por las 
profundas raíces culturales de gran parte de los 
docentes, egresados y alumnos de las Normales 
Rurales, su existencia se ha convertido en uno
de los bastiones críticos al modelo educativo 
neoliberal, a través del cual se pueden analizar 
los movimientos de resistencia (Civera, 2018). 
Y es que desde su fundación, los estudiantes de
las normales rurales se agruparon en la Federa-
ción de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM), destacando desde entonces 
por ser uno de los colectivos más politizados
del magisterio. Su cercanía con los problemas

del campo, la marginación, la explotación lati-
fundista y el neocolonialismo aportó a los ma-
estros rurales un sentido muy particular de
solidaridad social (Flores, 2019).

En la década de 1960, el movimiento de estu-
diantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
asociado a las figuras de Lucio Cabañas y Gena-
ro Vázquez, estableció un parteaguas que vincu-
ló los movimientos estudiantiles con la defensa 
de los derechos de los campesinos a través de 
guerrillas. Décadas más tarde los movimientos 
que buscan reivindicar el magisterio y la educa-
ción rural, pública y gratuita siguen estando 
vinculados con las ENR. La resistencia de los 
colectivos docentes egresados de estas escue-
las,  la constante denuncia a las prácticas colo-
nizadoras y la defensa de las culturas origina-
rias sigue siendo factor para el ataque siste-
mático desde el Estado a estos proyectos, sien-
do el caso más reciente el de Mactumactzá, Chia-
pas, en mayo del 2021. 

El peligro que representa la organización colec-
tiva vinculada a la tierra, tiene un referente
concreto en las Normales Rurales, que original-
mente formaban a sus estudiantes para ense-
ñar a leer y a escribir, pero también como téc-
nicos en agricultura para fortalecer el ámbito
rural y mejorar la producción del agro mexi-
cano. A casi un siglo de su fundación, lejos de
ser vestigios de otra era, destaca su visión prag-
mática, una que en tiempos en que el campo
languidece devastado tras décadas de abando-
no, haría bien en reexaminarse (Padilla, 2009).

Las políticas educativas que buscan la homo-
genización, en detrimento de las culturas origi-
narias, para abonar a la construcción de un Esta-
do occidental que se rige por valores impues-
tos desde los grupos hegemónicos que contro-
lan el “mundo globalizado” se han materializa-
do históricamente de formas diversas: la dismi-
nución presupuestal, la imposición de progra-
mas de estudio ajenos a las idiosincrasias la-
tinoamericanas, el sesgo en el diseño de las eva-
luaciones que otorga ventajas a los habitantes
de zonas urbanas y con mejores condiciones eco-
nómicas.
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Así, de manera simultánea y con el ánimo de 
mejorar los índices de eficiencia impuestos por 
organismos internacionales para cuantificar el 
desempeño del sistema educativo se fueron des-
incorporando valores como la solidaridad, para 
privilegiar las competencias, la verticalidad en 
lugar de las redes horizontales que los docen-
tes impulsaban en sus grupos para robustecer 
el concepto de colectividad y se priorizaron las
materias tecnológicas e instrumentales en sus-
titución de aquellas con contenidos filosóficos
que contribuían a crear generaciones cada vez 
más reflexivas (López, 2008).

Con la implementación de políticas de orden 
neoliberal, en América Latina las normales em-
pezaron a ser absorbidas por universidades, o 
transformadas en institutos con características 
muy distintas a las que estructuraban el mode-
lo normalista en décadas anteriores. En argen-
tina la formación de docentes recayó en insti-
tutos superiores no universitarios que funcio-
nan simultáneamente con los de nivel universi-
tario; en Bolivia se han consolidado los institu-
tos normales superiores que sustituyen a las an-
tiguas escuelas normales, en Ecuador, las anti-
guas Escuelas Normales fueron transformadas 
en instituciones de educación superior no uni-
versitaria; en Chile, el normalismo llegó a su fin 
durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. 

En contraparte, en Uruguay la formación de ma-
estros todavía se realiza en los Institutos Nor-
males de Montevideo y en los de formación do-
cente distribuidos en diferentes regiones del 
país, regidos por una autoridad específica y, fi-
nalmente en el caso de México se mantiene la 
estructura normalista con la vertiente por nive-
les, preescolar, primaria y secundaria, además 
de la modalidad por áreas, física, especial y ar-
tística; destacan la presencia de las normales ru-
rales y las bilingües (especializadas en la for-
mación de docentes hablantes de lenguas ori-
ginarias), que se mantienen nominalmente, aun-
que con un presupuesto significativamente me-
nor al que requieren.

Conclusiones
A través de este recorrido sobre realidades di-

versas en Latinoamérica se pretende mostrar la 
importancia que la formación docente, bajo los 
principios de laicidad, gratuidad y obligatorie-
dad ha tenido en el desarrollo de la educación, 
sin embargo también se debe apuntar que ha si-
do a partir de la escuela desde donde se han 
gestado las marcadas desigualdades del siste-
ma educativo nacional y latinoamericano, tema 
cuyo debate es imperativo y en el que es nece-
sario analizar los proyectos de nación que sub-
yacen a cada uno de los modelos educativos 
propuestos e implementados.

Durante las primeras décadas las normales re-
presentaron el campo ideal para la transmisión 
de conocimientos, pero también la promoción 
de la historia y el apego a la patria, valores que 
se constituyeron como ejes de las actividades 
escolares. Los docentes egresados de estas ins-
tituciones pasaron a formar parte de un siste-
ma de colaboración social que se sustentaba en
que a través de la educación sería posible con-
solidar un mejor país y una sociedad cohesio-
nada en torno a valores cívicos. 

Asimismo, los normalistas se convirtieron en 
defensores de la educación primaria gratuita, 
porque habían sido formados bajo la lógica de 
concebir a la educación como un bien público 
y un derecho universal. El cambio de modelo 
político y económico desdibujó los planteamien-
tos sobre la gratuidad y el derecho a la educa-
ción y ésta se concibió también como una mer-
cancía y un valor de cambio bajo los nuevos pa-
rámetros del mercado. Así, el papel rector que 
en un principio jugó el Estado en la educación
pública, se espera que sea asumido por actores 
privados, una lógica diametralmente opuesta
a los principios que dieron origen al actual sis-
tema educativo, y que ahora coloca a la ganan-
cia -traducida en eficacia y eficiencia- como el
eje de la actividad educativa.

Dicho en otros términos y abarcando también 
a otras modalidades de educación superior en
América Latina, la tendencia dominante ha 
instalado un concepto de calidad desde un pa-
radigma tecnocrático y productivista, que redu-
ce evaluación a control, confunde la calidad
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con ciertos indicadores cuantitativos y la eva-
luación con ciertos instrumentos de medida
(Cano, Castro & Sanguinetti, 2015).

Puede afirmarse que América Latina tiene la es-
colaridad que corresponde a sus grandes pro-
blemas culturales, sociales, económicos y polí-
ticos, pero sobre todo la brutal desigualdad (De 
Ibarrola, 2012). La óptica neoliberal, basada en
la primacía del individuo por encima del colec-
tivo, de lo cualitativo sobre lo cuantitativo y 
sobre la construcción de imaginarios ajenos a la 
identidad latinoamericana ha frenado el desa-
rrollo de la región, abonando a la consolidación 
de modelos culturales propicios para los intere-
ses de los grupos transnacionales que obtienen 
grandes ganancias económicas amparados bajo
la premisa de traer modernidad y desarrollo; con 
la misma estructura discursiva que en la con-
quista.

Sin embargo, si se observa el trabajo de los do-
centes, existe un potencial enorme, basado en 
la riqueza colectiva que subyace al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La esencia de la educa-
ción normal en Latinoamérica está fundada en 
la solidaridad, la construcción colectiva de mejo-
res condiciones de vida, el reconocimiento al en-
torno y el respeto al medio ambiente. 

Asimismo, se pondera el objetivo emancipa-
torio de la educación: pensar, disentir y cuestio-
nar; por ello resulta un ejercicio necesario volver 
la vista a los procesos educativos basados en el 
respeto a la identidad, la cultura y el sentido de
pertenencia, de los cuales el modelo normalis-
ta ha sido un ejemplo en América Latina.
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