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RESUMEN: Uno de  los efectos nocivos de  la 
globalización  al  reducirse  las  funciones 
estatales en las políticas al agro fue el reti‐
ro  y  desaparición  de  los  extensionistas, 
siendo  sustituidos por prestadores de  ser‐
vicios profesionales que desde el libre mer‐
cado  tienen  que  competir  con  mejores 
capacidades  y  actitud  empresarial  para 
buscarse los espacios de asesoría, acompa‐
ñamiento técnico y consultoría, sin embar‐
go  aún  se  encuentra  dependiendo  de  los 
recurso  que  el  Estado  dispersa  mediante 
escasas  instituciones  de  apoyo  a  la  activi‐
dad agropecuaria, forestal y de promoción 
de  la  educación  ambiental.  Por  otro  lado 
estos prestadores de  servicios profesiona‐
les  son  formados en  instituciones públicas 
que  por  determinación  de  los  organismos 
supranacionales que han  condicionado  los 

recursos  financieros para  la educación  su‐
perior,  siempre  y  cuando  transformen  su 
currículum a  las exigencias de  las políticas 
neoliberales  de  las  potencias  financieras. 
Obligando  con  ello  a  la  cada  vez  mayor 
polarización  entre  riqueza  y  pobreza,  in‐
crementando  con  ello  la  marginación  de 
los pobres;  alejando  la posibilidad de que 
los  profesionistas  formados  por  la  educa‐
ción  terciaria  se  conviertan  en  una  espe‐
ranza para proponer caminos para superar 
las grandes diferencias sociales que laceran 
a  la mayoría de  los mexicanos, en especial 
a  25 millones  de  personas  que  habitan  el 
campo mexicano. 
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educativas. 

Introducción 

Desde la imposición del modelo neoliberal, a casi 30 años, la economía fincada en la 

apertura comercial, se canceló la posibilidad de progreso económico y social de los paí-

ses pobres, alejándolos cada vez más del tan ansiado desarrollo y bienestar  para la gran 

mayoría de marginados del campo y la ciudad. La globalización, afirma Dias (2010)1 es un 

proceso que facilita la movilidad de personas, bienes y servicios, ideas, etc. Siendo la 

forma más visible lo ocurrido en el campo económico y opera con tres elementos carac-

terísticos sobresalientes: 
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• Dominio de un mercado unificado a escala mundial, un modelo único de produc-

ción y distribución de bienes y servicios, ello inscrito en el marco del liberalismo en 

su nueva expresión. 

• El predominio de empresas globalizadas, compitiendo en escala planetaria. 

• La división internacional del trabajo  bajo un marco institucional único, rígido y mo-

nopolista, en el cual los polos dominantes se ubican en los países poderosos que  

controlan el conocimiento, el saber y los servicios, y por ello son autónomos.  

Esto ha propiciado el desmantelamiento de las economías débiles, repercutiendo seria-

mente en todas las esferas de la sociedad, como la cultura, el arte, el relacionamiento 

social, y en especial la educación; pretendiendo establecer un modelo único, global (en 

detrimento de la gran riqueza que significa la diversidad cultural de la humanidad). 

En la educación han sido determinantes los efectos del neoliberalismo. Por lo que se re-

fiere a la educación pública básica, que antes fue un espacio de promoción ideológica de 

la identidad nacional y de difusión de saberes y conocimientos, fue también generadora 

de valores; hoy ha sido transformada, dejando atrás su papel como formador de ciuda-

danía y creación de oportunidades al quitar materias básicas, para adoptar un pensamien-

to global en detrimento de toda noción de identidad nacionalidad, regionalidad y localidad, 

perdiendo con ello el reconocimiento de los valores culturales, locales, étnicos, privile-

giando una mentalidad elemental para operar los procesos productivos cada vez más au-

tomatizados, para lo cual no se requiere gastar mucho en educación, con el nivel básico 

es suficiente, que no conozcan, que sus saberes sean elementales que sean poco pen-

santes, para ser sustituidos fácilmente en la planta laboral, y mantener obediencia y so-

metimiento.  

La Educación Superior (ES) en proceso de privatización también se aleja de las posibili-

dades de que personas de escasos recursos accedan a ella, pues estudiantes de estratos 

más alto con formación de mayores competencias son los que tendrán oportunidad de 

ingresar al nivel terciario, haciéndose cada vez más selectiva para alcanzar los niveles de 

excelencia y de clase mundial que exige la globalidad, amén de la proliferación de institu-

ciones privadas que forman en base a “competencias”.  

Otro aspecto que es relevante también en lo referente a los presupuestos que se destinan 

a la ES, debido al adelgazamiento estatal, desde 1993 se ha traducido en menor volumen 
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de recursos para este sector. La implantación de la formación profesional ha generado un 

serio deterioro de la calidad de los conocimientos, que antes eran destinados a cubrir los 

intereses de la nación para superar problemas y limitaciones, hoy se ha ido diluyendo con 

motivo de las expectativas generadas en los procesos educativos y su escasa vinculación 

con la realidad que viven una gran proporción de habitantes del campo y de la ciudad, que 

han experimentado el deterioro del bienestar material y social, hoy está cada vez más 

alejada del compromiso con la nación, de las necesidades sociales y orientada cada vez 

más a un sentido empresarial.  

Los prestadores de servicios profesionales 
La experiencia que aquí se pretende compartir los resultados preliminares, de un dia-

gnóstico piloto realizado en el Estado de Guerrero, entre prestadores de servicios profe-

sionales, el cual pretende identificar el nivel de conocimientos, dominio de herramientas 

de análisis social para identificar el nivel de comprensión de la problemática rural.  

Cabe señalar que ante el proceso de adelgazamiento creciente del Estado Mexicano, se 

retiro del impulso al campo, siendo notable desaparición de los extensionistas agrícolas, 

arrojados a un supuesto libre mercado para que compitan libremente, se arguyo para que 

mejoraran los servicios profesionales como efecto de la competencia y los servicios deja-

ran de ser burocráticos, desapareciera la corrupción, etc.  

Sin embargo a veinte años de distancia, dicho mercado no se ha logrado consolidad pues 

aun la injerencia del Estado perturba y se presta a hechos de corrupción. Por otro lado, 

los egresados de las instituciones agronómicas y las universitarias en una gran mayoría, 

no logran impactar adecuadamente en los procesos de asesoría y consultoría debido a 

una formación profesional poco pertinente, desvinculada de la realidad rural, desconoci-

miento de la problemática a atender, y especialmente una visión instrumentalista y positi-

vista, que les impide tener empatía con los habitantes rurales, considerando caduca e 

inservible los saberes que tienen. En lo actitudinal, la gran mayoría está imposibilitado de 

comprender los fenómenos sociales por carencia de instrumentos de conocimiento, análi-

sis y comprensión social y una formación marcadamente técnica. Esta situación propicia 

una gran rotación de profesionistas, que generalmente no se adaptan a las condiciones y 

de carencias de las localidades rurales, siendo altamente dependientes del uso indiscri-

minado de tecnologías informáticas, para estar en contacto con su círculo social. 



XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 15. Procesos de Formación / Ponencia 

 
4 

El interés surgió por parte de algunas organizaciones de prestación de servicios profesio-

nales con motivo de la detección de incongruencias del desempeño profesional y desin-

terés de los profesionistas en el cumplimiento de los compromisos contractuales conveni-

dos para prestación de servicios diversos en comunidades rurales y grupos de trabajo 

agropecuario, a través de consultoras y despachos agropecuarios.  

 Entre los profesionistas recién egresados que participaron en el instrumento de estudio 

estuvieron 55% agrónomos y veterinarios, 25% del área administrativa-contable, 15% 

social–humanístico y 5% informática. 

El instrumento contenía 30 reactivos, se plantearon respuesta abierta para identificar el 

grado conceptual, se partió de la caracterización del modelo económico en el cual el go-

bierno mexicano basa sus políticas públicas en referente a lo económico y social, la identi-

ficación de los problemas de las comunidades atendidas, el proceso de diagnóstico co-

munitario, hasta la opinión personal de sus condiciones de trabajo, pasando por la 

identificación de ciencias cuantitativas y cualitativas, métodos para la investigación en 

comunidad, etc. 

Los resultados fueron muy reveladores, quienes estuvieron más alejados de dar respues-

tas apropiadas fueron los administradores y contadores que desconocen en absoluto la 

problemática rural.  

En el primer punto se les solicitó identificaran el modelo económico vigente en que se 

basan las políticas económicas-sociales en México y una breve descripción de sus ele-

mentos principales. Las respuestas fueron: 35% sin respuesta; 20% respondieron defi-

cientemente; 35% tiene noción muy general; 10% identificaron al modelo neoliberal pu-

diendo caracterizarlo ampliamente. 

Al pedírseles describieran las características de la agricultura y de la industria: 40% no 

respondió; 10% respondió pero no pudo caracterizar ninguna de las dos actividades; 25% 

únicamente tiene nociones vagas de las características de cada una. 25% fue capaz de 

dar una descripción aproximada de cada una. 

En referencia a identificar cinco problemas básicos de las comunidades atendidas, se 

encontró que: el 5% asumió no conocer la problemática rural, razón por la cual no contes-

to; 30% refieren los problemas observados a su forma más visible, más objetiva, no pu-

diendo ubicar la relación causa-efecto, las causas pasan desapercibidas y únicamente 
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contestaron, sin problematizar (caminos, agua potable, drenaje, salud etc.). 25%, identi-

ficó problemas objetivos y subjetivos pero sin poder hacer una relación causa-efecto, 

mezclando aspectos políticos, sociales y económicos (miedo al cambio, corrupción, vio-

lencia intrafamiliar, bajo ingreso, baja rentabilidad, etc.). El 30 % pudo identificar algunos 

problemas subjetivos de las relaciones sociales de los pobladores, pero tampoco hallaron 

causas de estos, sólo esbozaron el problema. No pudiendo caracterizar la problemática 

rural y menos aun conceptualizar y categorizar los fenómenos. 

En tanto que diferenciar entre una ciencia cualitativa y una cuantitativa, no pudieron acer-

tar 30%, siendo en su mayoría administrativo-contables; tuvieron una noción cercana al 

concepto 25%, siendo en su mayoría informáticos y agrónomos, y diferenciaron perfecta-

mente el 45% agrónomos y del área social-humanística.   

Para el presente trabajo se tomaron sólo algunos reactivos representativos de la situación 

en que llegan los profesionistas a realizar trabajo profesional, ya que como se dijo al prin-

cipio son resultados preliminares y aún está en etapa de piloteo para mejorar el instru-

mento y aplicarlo a un amplio número de prestadores de servicios profesionales, de dos 

organizaciones y de distintas instituciones de formación, para esta fase participaron de la 

Universidad Autónoma, Agraria Antonio Narro (UAAAN), Universidad Autónoma Chapin-

go, Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Michoacán, Instituto Tecnológico de Chil-

pancingo y de Acapulco, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Nacional Autó-

noma de México, Universidad de Tlaxcala y de Jalisco, así como de una escuela privada 

de Tecpan de Galeana Gro.  

Este sondeo que se realizó tiene como finalidad el poder proponer un modelo para forma-

ción propedéutica de profesionistas que se incorporen a trabajar en la Costa Grande de 

Guerrero y Costa de Oaxaca, de acuerdo a las necesidades de los pobladores de la re-

gión, para un desempeño profesional pertinente, tomando en cuenta las expectativas que 

los pobladores tienen sobre la asesoría y acompañamiento técnico; así como mejorar los 

medios y estrategias de mediación del conocimiento en ambos sentidos, de los poblado-

res hacia los profesionistas y las organizaciones de prestación de servicios profesionales, 

como de los procesos para mejorar los procesos productivos, organizativos y participati-

vos de los campesinos y productores, tratar de modificar la actitud de “experto y científico” 

por y facilitador de los procesos de posicionamiento y empoderamiento de los miembros 

de las comunidades rurales. 
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¿Que puede hacer la educación para contribuir a mejorar las condiciones de los 
habitantes del agro? 

Ante los abundantes datos que indican el deterioro de la vida de millones de habitantes de 

nuestro país, surge la pregunta, si antes la educación se ponía como meta contribuir a 

disminuir las grandes diferencias entre riqueza y pobreza surge la pregunta  ¿Ya no pue-

de la educación volverse hacia los problemas graves de la sociedad para contribuir a im-

pulsar un proyecto de nación y revertir las grandes desigualdades que hoy prevalecen y 

acrecientan por un modelo que nos oprime?2  

Obviamente ésta es una tarea para ser reivindicada por la sociedad civil en su conjunto, 

para lo cual se requieren acciones políticas, pero la escuela es un espacio donde se pro-

mueven (quizás no se forman), ideologías a favor de buscar la unidad, la cooperación, el 

compromiso con el país, en especial los que menos tienen. 

Parece que los compromisos con las grandes potencias son más fuertes que los que el 

Estado tiene con los ciudadanos de éste país. Cabría cuestionarnos, si realmente es ese 

campo de la educación globalizada, única, mundial, ese objetivo que es el desarrollismo 

miope el que debemos tener como ilusoria meta a alcanzar, aunque las instituciones uni-

versitarias no tengan los altos rendimientos y la excelencia de las instituciones de los paí-

ses poderosos, cuando sólo hay 9 universidades latinoamericanas entre las 500 más so-

bresalientes del mundo, y sólo haya entre ellas una mexicana, y las 99 primeras 

pertenecen al primer mundo. 

Cuando acá tenemos condiciones históricas no resueltas por la vía del progreso basada 

en la óptica occidental. Cuando aún hay saberes y formas de acceder al conocimiento que 

nunca han sido considerados y que tienen que ver con un imaginario que no es la mundia-

lización. Y cuando esa miopía ha cancelado la importancia de millones de personas que 

miran hacia adentro y no hacia afuera. 

En realidad tal vez sea válido ir a contracorriente, ver las causas históricas del problema 

que significa ser país multiétnico y pobre, que no quiere perecer bajo la rueda de la globa-

lización impuesta allende las fronteras.  

La globalización no es determinismo es creación humana y sólo los humanos podemos 

pensar en una vía alterna. Es precisamente el pensar la diversidad en lo universal, la par-
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ticularidad en la generalidad, no descartar lo local (Freire 1992, Morin 2001, de Alba 

2009). 

Si bien la globalización que ya lleva tres décadas en marcha, lleva una dinámica que pa-

rece imparable, por lo menos el desarrollo tecnológico y científico, encabezado por las 

TIC,s, es necesario cuestionar esa “vía de desarrollo” pues además de los efectos de po-

larización de la riqueza-pobreza, ha impactado dramáticamente otros espacios como son 

los recursos naturales y medio ambiente, asimismo múltiples ámbitos de la vida social 

como las relaciones interpersonales, relaciones familiares e interacción social, por cierto 

acentuándose el individualismo, creación cultural y artística, incremento de violencia y 

delincuencia, todo ello alejando cada vez más la deseada estabilidad y paz social. Es po-

sible utilizar esa tecnología en resolver problemas educativos de quienes no tienen acce-

so por hallarse lejos del “mundo moderno”. 

La educación, como una de las condicionantes del desarrollo y evolución humana puede 

desarrollar una vía alterna para una sociedad más equitativa, para ello debe haber volun-

tades que permitan acceder a una sociedad más equitativa. En éste sentido diversas insti-

tuciones educativas en América Latina (Venezuela, Perú, Colombia y Brasil) ya están ac-

tuando para buscar formas de vincularse de una manera más determinante con las 

comunidades locales, rezagadas, marginadas para encontrar desde posiciones episte-

mológicas alternativas, nuevos caminos para promover acciones incluyentes.   

Es innegable que tras poco más de 500 años de la conquista de las tierras americanas 

por los europeos, la perspectiva que ha dominado el proceso de “civilización”, luego pro-

greso y posteriormente de desarrollo, ha sido la visión del etnocentrismo occidental, en 

detrimento de las múltiples visiones de realidad de nuestros pobladores.  

Por esta razón la problemática rural de fondo (que guarda aún contenidos simbólicos an-

cestrales en su imaginario) así como una cultura de obediencia y sumisión a las fuerzas 

invisibles que les han dominado (Freire, 1967; 1972; 1977), nunca ha sido resuelta ni por 

el racionalismo colonial etnocéntrico, ni por el modernismo del racionalismo instrumental 

(desde luego que no era su objetivo) que soportó la modernización tras de una industriali-

zación a ultranza.  

La causa del rezago rural es que nunca se ha tocado a fondo la atención de los margina-

dos habitantes del campo, no se les ha consultado como pueden educar desde su propia 
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perspectiva cultural. Si no desean abandonarla pues ha sido legada por los ancestros 

pero como siempre ha sido desdeñada por considerarse anacrónica. Sin embargo subsis-

ten muchas visiones de vida que aún articulan la vida en las localidades, aunque tengan 

una lectura distinta de la realidad.  

Es necesario pensarnos desde adentro, para poder vislumbrar una mejor sociedad hacia 

el futuro, y en esto la educación debe tener un papel trascendental. 
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