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Introduccion

La Universidad Publica en México es un factor fundamental para el 
desarrollo del país, de ella dependerá en gran parte lo que pueda ha-
cerse. Sin embargo observamos que actualmente y ante la inserción de 
nuestro país al sistema Neoliberal las universidades pasan por una as-
fi xia fi nanciera, que les obliga a replantear sus postulados y a hacer 
más efi cientes sus recursos, ante la amenaza de desaparición de mu-
chas de ellas.

Esta situación obliga a replantear sus valores y sus objetivos, sin 
embargo no podemos olvidar que desde su inicio (hace casi 100 años), 
la universidad publica en México ha tenido un gran compromiso con la 
sociedad y bajo este contexto el nuevo rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Dr. José Narro Robles se ha pronunciado por 
elevar la calidad académica pero con compromiso social. De hecho to-
das las Universidades del país coinciden con esta postura y coinciden 
también al afi rmar que los problemas fi nancieros por los que actual-
mente atraviesan es el resultado de un proceso en el que el estado ha 
dejando de cumplir sus funciones constitucionales en aras de un pro-
yecto Neoliberal.

1 Doctora en Derecho por la UNAM, Profesor de Carrera por Oposición en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Pertenece al Sistema Nacional de investigadores 
(SNI nivel I), con publicaciones en derecho social, derechos humanos y derecho interna-
cional.
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Como consecuencia de dicho proyecto Neoliberal existe gran con-
centración de riqueza pero por otra parte existe pobreza extrema. Esta 
situación ha ocasionado desempleo y marginación, economía informal, 
emigración hacia los Estados Unidos, narcotráfi co, crimen organizado, 
levantamientos sociales, como por ej. el levantamiento del Ejercito Za-
patista de liberación Nacional (EZLN) entre otras cosas mas, y nos pre-
guntamos ¿sigue existiendo el compromiso social de las Universidades 
con la Sociedad? ¿Puede coadyuvar a la solución de los grandes proble-
mas que hoy enfrenta el país? ¿Cuál es el papel primordial de las uni-
versidades públicas? ¿Tienen la posibilidad de analizar sobre los efectos 
devastadores de un sistema que esta por encima de lo social y que lo 
único que le importa es el dinero?

A fi n de poder dar respuesta a todas estas preguntas debemos pri-
mero recordar que fue Justo Sierra (Ministro de Educación Publica) 
quien comprendió que las universidades deberían tener una visión so-
cial y Jaime Torres Bidet, gran promotor de la educación y la cultura 
y representante de México ante UNESCO, quien se pronunció por el 
compromiso social de las Universidades, para alcanzar la verdad y li-
bertad.

Por tanto reiteramos: ¿la universidad pública debe replantear un 
nuevo modelo alternativo en el que quepan todos los actores sociales? 
En donde permee el humanismo y no la desigualdad social ni la exclu-
sión?.

Los estudiantes que son la razón de ser de las Universidades es a 
quienes toca asumir la responsabilidad de formarse bajo un proyecto 
innovador, cuyas funciones institucionales destaquen en la cooperación 
académica, estableciendo relaciones con diversos grupos sociales, me-
diante el desarrollo de proyectos de investigación y servicios profesio-
nales con fi nes aplicados, con el objeto de extender los benefi cios a la 
sociedad.

La universidad debe de estar vinculada y comprometida con la co-
munidad como una institución de servicio, apoyando a la sociedad con 
programas en donde se incuben empresas sociales, que sean económi-
cas, ecológicas y socialmente sustentables.

En nuestros días la educación es un factor esencial en la confor-
mación de una sociedad libre, justa y democrática, y es a través de 
la docencia, la investigación la extensión y la divulgación como se 
puede contribuir a esa gran labor. Por otra parte el proyecto auto-
gestionario y cooperativo parece cobrar nuevo vigor como una al-
ternativa valida para el terreno de la producción económica y de la 
formación académica, a efecto de contravenir la inercia que los espa-
cios privados y particulares priorizan en su benefi cio personal, erra-

BOAIDC 42.indd   88BOAIDC 42.indd   88 21/11/08   08:26:0121/11/08   08:26:01



La responsabilidad de las Universidades Públicas en México ante ... Martha E. Izquierdo Muciño

Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
ISSN: 1134 - 993X, Núm. 42/2008, Bilbao, págs. 87-128 89

dicando la posibilidad de la cooperación y la autogestión a favor del 
benefi cio colectivo.

Sea por tanto la búsqueda de soluciones viables bajo el apoyo mu-
tuo y las actitudes de solidaridad lo que guié a las universidades públi-
cas de nuestro país a fi n de que coadyuve a la solución de sus grandes 
problemas.

1. La Universidad Pública en México

México ha asignado a la educación el papel preponderante de ser 
una prioridad nacional, traducida en nuestra Carta Magna como el de-
recho a la educacion (Art. 3 ° Constitucional).

Las normas que han regulado a la educación mexicana a lo largo de 
la historia han tenido como característica el que siempre han expresado 
los anhelos y las necesidades del país, independientemente del partido 
ideológico o gobierno que les haya emitido.

Megar Adalid menciona que la historia del país refl eja de manera 
inequívoca la historia de la educación nacional, en tanto que la educa-
ción ha sido el espejo de las aspiraciones nacionales y que cada etapa 
de la historia en la educación nacional está caracterizada por una es-
tructura jurídica bien defi nida que corresponde a las ideas que susten-
taron el periodo correspondiente.

De tal suerte que se destacan 5 etapas principales en el México In-
dependiente.

a. Periodo de la enseñanza libre (1821-1856)
b. Pedagogía de movimiento de la Reforma (1857-1917)
c. La corriente revolucionaria y la educación socialista (1917-1940)
d. La educación al servicio de la unidad nacional (1940-1982)
e. El periodo de la crisis y la necesidad de la modernización educa-

tiva (1982-1995) (ADALID, 2004.P.: 63-67)

El artículo 3.° Constitucional contiene las bases de la educación de 
un México el cual lo convierte en todo un programa ideológico que de-
fi ne conceptos como; Democracia, Nación y el sentido de lo social, es-
tableciendo además, criterios que deben orientar a la educación impar-
tida por el Estado, Federación, Estados, Municipios y al Distrito Federal, 
asiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como por 
particulares y por las universidades e instituciones de educación supe-
rior autónomas.

Este texto realmente refl eja la Filosofía Política que adoptaron los 
gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. (Ídem)
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Actualmente la universidad pública en México resulta ser un factor 
fundamental para el desarrollo del país, pues en ella se plasman un sin 
fi n de posibilidades tanto económicas como sociales, políticas y cultura-
les.

Gran parte de lo que pueda hacerse dependerá de la formación de 
los futuros científi cos, técnicos, administradores, médicos, etc. capaces 
de aprovechar los recursos e infraestructura que existe en el país para 
mejorar o cambiar determinadas formas de organización social. 

Desde este punto de vista puede asegurarse que la educación su-
perior juega un papel muy importante en la vida institucional del país, 
pues de ella dependerán en gran medida sus alcances o sus limitacio-
nes.

La universidad pública por lo tanto debe estar orientada hacia la 
búsqueda de una sociedad más justa y de un desarrollo mas equitativo, 
pues en su evolución histórica encontramos que la educación superior 
siempre desempeñó un papel importante en la construcción del México 
Posrevolucionario, observando así que las etapas de la educación supe-
rior han ido evolucionando de la siguiente manera:

— Educación Superior. Inicia su etapa de crecimiento con el estable-
cimiento de la Universidad Nacional de México en 1910, la cual 
durante varios años fue la única institución de este nivel.

— Hacia la década 1920-1930 se abren otros centros de educación 
superior, tales como la Universidad de Yucatán, la Autónoma de 
San Luis Potosí y Guadalajara.

— En el año de 1929 se da un paso fundamental de otorgarse la 
autonomía a la Universidad Nacional de México; esta disposición 
habrá de sufrir diversas modificaciones posteriormente en los 
años 1933 y 1944.

— En el año de 1935 se crea el Consejo Nacional de Educación Su-
perior y de la Investigación Científica, en dicho consejo se plan-
tean por vez primera los problemas de la educación superior, 
como el profesionalismo, la centralización, la adecuación al de-
sarrollo, etc.

— En el año de 1937 se creó el Instituto Politécnico Nacional a fin 
de coordinar la enseñanza técnica, agrupando a todas las escue-
las superiores que dependían de la Secretaría de Educación Pú-
blica.

— Durante la década 1930-1940 surgen las Universidades de Pue-
bla, Sinaloa y Colima, y las de Nuevo León, Veracruz y Gua-
najuato en la década de 1940-1950. A partir de 1950 se observa 
que la educación superior acelera su desarrollo por todo el terri-
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torio nacional, desempeñando un papel fundamental en el de-
sarrollo, político, social y cultural permitiendo un avance que se 
observa desde la transformación social como es la preservación 
de la herencia cultural, el avance económico y político etc. Se 
amplía la oferta de recursos humanos calificados que demanda 
la sociedad y el propio sistema, para todas las tareas productivas 
que requiere el país en ese entonces.

— Hacia la década de los 60´s una serie de factores externos como 
las condiciones económicas, sociales y culturales de carácter in-
ternacional presionan a los países en vías de desarrollo hacía la 
búsqueda de un nuevo orden económico internacional y político 
que haga viable el desarrollo de la humanidad, estos aspectos 
son:

a. El aceleramiento de la población mundial.
b. Los escasos recursos.
c. El desarrollo de nuevas fuerzas productivas.
d. El desarrollo de las ciencias sociales y nuevas técnicas para el 

manejo de la acción social.
e. La participación de la juventud y su acelerado crecimiento.
f. El acelerado crecimiento de las empresas trasnacionales a ni-

vel mundial.
g. Contaminación atmosférica entre otras cosas más.

— En la década de los 80´s fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (D O F) el 19 de Junio del mismo año, la Reforma al 
Artículo 3.° Constitucional por lo que se garantiza la autonomía 
Universitaria a la Universidad Pública, dado que dicha autonomía 
solo había estado reconocida para ciertas instituciones. (MORA-
LES; 81: 21-31)

— En las últimas dos décadas 1990-2000 se observa la adopción 
de un nuevo sistema en el orden económico como es el sistema 
neoliberal, y ante la crisis que esto ha traído consigo se obliga 
a las universidades públicas del país al replantear su estrate-
gia económica, buscando hacer más eficientes los recursos de 
que disponen ante la amenaza de la desaparición de muchas de 
ellas, al igual que sucede en varias universidades de los países en 
Latinoamérica, pues en el marco de la globalización y del neoli-
beralismo existe una enorme concentración de riqueza, pero por 
otra parte la extrema pobreza.

En efecto, Karina Avilés en un interesante artículo menciona que 
varios rectores de importantes Universidades latinoamericanas, expre-
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san un repudio al sistema neoliberal en las Instituciones de Educación 
Superior Públicas, sosteniendo que el neoliberalismo es «la peor cosa 
que les ha pasado», toda vez que los conduce a la «agonía» del sis-
tema público universitario por asfi xia fi nanciera a la vez que fomenta 
que los estudiantes le den mayor valor a las conquistas individuales que 
a las sociales, cita entre otros al rector de la Universidad de Córdova, 
Argentina, Jorge H. González, quien menciona que después de 10 
años de una vida «irreal» el sistema mostró su fracaso, pues se incre-
mentó la pobreza, la marginación, desocupación, destrucción del apa-
rato productivo y fomentó la caída de las economías regionales. (AVI-
LÉS 2003, p. 1-6),

Esta situación impactó fuertemente en las Universidades Públicas a 
pesar del esplendor con el que el País aparentemente se desenvolvía.

Por su parte en la Universidad de El Salvador, fundada en 1841, su 
rectora María Isabel Rodríguez, sostiene que nunca en su historia la 
universidad había recibido un golpe fi nanciero que la hubiese puesto 
en tanto peligro, pues en las últimas décadas de gobiernos neoliberales 
su presupuesto cayó 250% pese a que atiende al 30% de la población 
universitaria.

Afi rma dicha rectora que «la universidad pública tiene la responsa-
bilidad de analizar y concientizar sobre los efectos devastadores de un 
sistema que está por encima de lo social y que lo único que le importa 
es el dinero». (AVILÉS. Ídem)

Pietro Novellino, rector de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. 
Explica que el sistema es un desastre porque empobreció a la población 
a costa de privilegiar el área económica y el intercambio monetario en-
tre los países. En Brasil, sostiene, ese modelo ha debilitado el trabajo de 
las Universidades Públicas porque impulsa intereses propios de la edu-
cación superior y fomenta una política elitista, dejándo de lado áreas 
que en su esquema no sirven y sobre todo porque deja a las institucio-
nes educativas cada vez con menos recursos.

Así mismo, menciona que lo peor de todo es que fomenta el sur-
gimiento del individualismo en los estudiantes, quienes ahora dan más 
valor a sus conquistas individuales que a las sociales.

El rector de la Universidad Nacional de Colombia (UNC) Víctor Ma-
nuel Moncayo Cruz, considera al neoliberalismo no como un simple mo-
delo económico y social, sino como todo un concepto que describe la 
realidad de una nueva época de organización socio-productiva como lo 
es el capitalismo, que ha transformado todas las relaciones sociales inclu-
yendo las instituciones educativas, toda vez que la «regla de oro mercan-
til» del sistema neoliberal desprecia la especifi cidad de la Universidad Pú-
blica a la que ve como una más entre las muchas del sistema.
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Moncayo advierte que el neoliberalismo no comparte la idea de la 
autonomía universitaria pues la estima opuesta a las necesidades de 
efi ciencia, y busca que las universidades simplemente sean captoras 
de recursos para garantizar resultados cuantifi cables requeridos por el 
mercado.

En la ciudad de Heredia, Costa Rica, está la sede de la Universidad 
Nacional, Institución Autónoma cuyos fi nes primordiales son: «contri-
buir al fortalecimiento de la Identidad nacional y al desarrollo de una 
cultura propia al servicio de la paz y de la libertad». La rectora Sonia 
Martha Mora Escalante, opina que las nuevas ofertas están delineadas 
para las universidades privadas, esto es, delineadas para el desarrollo 
del mercado, pero no se comprometen con las tareas de investigación y 
la extensión social, en consecuencia en Costa Rica existe un panorama 
desafi ante para las universidades publicas, quienes deben incrementar 
la calidad. Su compromiso con la extensión, la investigación y ampliar 
al máximo la cobertura sin afectar el alto nivel de los estudios que ofre-
cen.

La universidad de San Carlos en Guatemala, fundada en 1676, 
tiene una historia de resistencia al igual que la de El salvador, pues 
en ellas los hechos demuestran que el Estado ha empleado la fuerza 
terro rista en contra de la Universidad en forma masiva, atacando cual-
quier forma de aparición aún pacífi ca. En ella el rector Luís Alfonso 
Leal Monterroso establece que el efecto del neoliberalismo ha sido tal 
que hemos acelerado el proceso de reforma universitaria para hacer de 
nuestros egresados, profesionales capaces de competir con otros que 
han ingresado a nuestro país con la apertura de fronteras, sin embargo 
opina que los programas de estudio aún deben perfeccionarse para 
responder al desarrollo científi co, entre otros.

El rector de la Universidad de Zulia, Venezuela, Domingo Bracho, 
opina que conforme esta teoría económica de educación se ve afec-
tada por la restricción de las fuentes presupuestarias soporte de la aca-
demia, teniendo que transferirse la búsqueda de recursos a las matrícu-
las cuyos costos se van haciendo poco accesibles a los grupos sociales 
de bajos niveles económicos, no permitiendo el acceso a gruesos sec-
tores de la población y asegura que cualquier plan de estudios sujeto 
a restricciones fi nancieras sufre un impacto que necesariamente dismi-
nuye la calidad de la educación.

En Argentina, las universidades públicas se encuentran en una pro-
funda crisis. El rector de la Universidad Nacional de la Plata, Alberto Ri-
cardo Diggern menciona que esta crisis es el resultado de un proceso 
en el que el Estado incumplió con sus obligaciones constitucionales y 
dejó de fi nanciar a la educación superior pública con permanentes re-
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cortes presupuestales. Dicha Universidad se negó a cambiar los planes 
de estudio, la comunidad académica luchó y rechazó las posibilidades 
de adecuarlos a los designios del mercado. (AVILÉS 2003, p. 1-6),

 Por su parte la comunidad universitaria en Chile atraviesa actual-
mente por una difícil situación, con protestas callejeras y repudio a los 
cambios en sus planes de estudio que se pretenden adecuar en aras del 
libre mercado.

De hecho, todos los rectores citados, coinciden al considerar que la 
Universidad Pública tiene la responsabilidad de analizar y concientizar 
sobre los efectos devastadores de un sistema que está por encima de lo 
social y que lo único que le importa es el dinero, modelo al que los dis-
tintos gobiernos están sometidos.

Consideran que es necesario replantear las economías de sus paí-
ses hacia un nuevo orden internacional en el que prevalezca el inte-
rés social sobre el individual. Asimismo, coinciden en afi rmar que todas 
las universidades latinoamericanas sufren las severas limitaciones en 
la provisión de recursos públicos para su funcionamiento y desarrollo, 
pues como puede observarse, actualmente la Universidad Pública está 
abandonada a su suerte, sin ninguna responsabilidad por parte del Es-
tado, toda vez que el actual sistema neoliberal minimiza el papel de la 
Universidad Pública.

Sostienen que éste sistema no crea una conciencia académica, por 
el contrario la altera, la inmoviliza, la privatiza, la compra, la explota 
pero no la conduce como patrimonio social, ni cultural ni universitario y 
lentamente los investigadores y académicos van convirtiéndose en em-
pleados del sistema 

En noviembre de 2003 el gobierno federal mexicano, propuso 
como parte de su ejercicio presupuestal para 2004, la desincorpora-
ción, liquidación, extinción o fusión de 17 organismos públicos adu-
ciendo escasez de recursos. Entre ellos se encontraban: el Colegio de 
Postgraduados de la universidad de Chapingo, El Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y pecuarias, El Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, La Comisión Na-
cional de Zonas Áridas, El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,, 
La Exportadora de Sal etc. etc. sin embargo y a juicio de Montemayor, 
cada uno de éstos organismos mas que representar una carga presu-
puestal excesiva para el gobierno mexicano, constituían un obstáculo 
para el negocio de las transnacionales vinculadas con la producción ali-
mentaria, el control de suelo, de recursos forestales, de mantos acuífe-
ros, del comercio de sal etc. (MONTEMAYOR, 2006: p. 1-11)

Además dejar al país sin recursos humanos de alto nivel en estas 
áreas tan esenciales para la vida productiva del país signifi ca ceder for-
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malmente al «conocimiento técnico» de los consorcios transnacionales 
y renunciar a la transmisión, producción y ampliación del conocimiento, 
equivale a la renuncia a los benefi cios de la educación y el conoci-
miento mismo. Por otra parte no hay «mercado» que justifi que el des-
mantelamiento de los Estados ni que obligue a los pueblos a aceptar 
que la educación y el conocimiento se cancelen y se reduzcan sólo a un 
acto comercial, ni hay razón comercial que justifi que la cancelación de 
la responsabilidad del Estado con la educación en benefi cio de sus pro-
pias sociedades, pues renunciar a ello signifi ca retroceso, mas nunca el 
progreso de la especie humana (Idem)

2. Situación actual del país

no obstante los derechos sociales sobre la educación en México (ar-
tículo 3.º. Constitucional), garantizados por el Estado mexicano, a partir 
de nuestra inclusión en el libre mercado mediante el Tratado del Libre 
Comercio de las Américas, en adelante TLCAN, se observan los efectos 
negativo en nuestro país, pues existe un grave aumento del desempleo 
que provoca salarios cada vez más bajos, carencias de seguridad social, 
e inestabilidad laboral y de derechos sociales que con tanto esfuerzo 
se habían logrado establecer y aún cuando las economías se reactivan 
y los volúmenes de negocios aumentan, esto no se refl eja ni en la can-
tidad ni en la calidad de los empleos generados y menos aún en la dis-
minución de la pobreza. 

Alicia Puyana y José Romero, en un interesante artículo que rea-
lizan, sostienen que con la apertura de nuestro país al comercio in-
ternacional mediante el TLCAN, se esperaba la transformación de las 
funciones de producción y con ello elevar de manera sostenida la pro-
ductividad, asimismo se esperaba revertir la pérdida de competitividad 
en los mercados internacionales, recuperar su participación en el inter-
cambio global, avanzar en la industrialización con mayor productividad, 
reducir el desempleo y el subempleo, incrementar los ingresos al sepa-
rar la inefi ciente asignación de factores productivos y elevar la forma-
ción de capital fi jo, al establecer un ambiente propicio para las inver-
siones extranjeras y nacionales, mediante la disciplina fi scal, (PUYANA, 
2007,: 796-812)

 Sin embargo según manifi esta, la realidad es que a 14 años de la 
entrada en vigor del TLCAN y bajo la promesa de que con dicho conve-
nio se revertiría la pérdida de competitividad de los mercados interna-
cionales, recuperando la participación en el intercambio global, avan-
zando en la industrialización con mayor productividad, reduciendo el 
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empleo y el subempleo etc. lo que se observa en la actualidad es una 
creciente insatisfacción con la trayectoria de la economía mexicana, 
pues la economía se abrió y el Estado se transformó, pero no se vislum-
bra aún ni mayor productividad ni avance de los sectores del Producto 
Interno Bruto.

Lo más preocupante es la evidente disociación entre el crecimiento 
de las exportaciones y el empleo de las manufacturas que conforman el 
85% de las ventas externas mexicanas. 

El défi cit comercial agroalimentario crece y el país depende cada 
vez mas de las importaciones para satisfacer su demanda de alimentos 
y la agricultura; ante estas circunstancias se engrosa la informalidad ur-
bana o se intensifi ca la emigración hacia Estados Unidos.

Por otra parte sostienen que en los últimos 20 años, fue muy acele-
rado el incremento de la población que buscó trabajo, pues en 2005 la 
fuerza de trabajo como porcentaje de la población total fue de 41.5%, 
mientras que en 1970 fue apenas de 26.9%. En 2005 superó en 5.7 
porcentuales la de 1983.Menciona que la participación masculina as-
ciende a 80% y la femenina a 60%, lo que indica una amplia reserva 
laboral femenina por incorporarse al mercado de trabajo, ya que sólo el 
47% de la población femenina en edad de trabajar participa en la po-
blación económicamente activa (PEA).

Sin embargo la falta de seguridad social y de ahorros personales, 
obliga a la población en edad de retiro a mantenerse activa sobre todo 
a las mujeres, en condiciones laborales difíciles, por la competencia de 
los jóvenes, mas educados y entrenados en las nuevas tecnologías, es-
tas desventajas empeoran para las mujeres que buscan empleo por pri-
mera vez, lo cual se corrobora por el hecho de que se dedican más a 
actividades de baja productividad y al servicio doméstico. (PUYANA, 
2007: 802)

Félix Cadena por su parte (CADENA, 2005: 14-16) realiza una sínte-
sis de algunos datos que caracterizan la actual situación en México, ba-
sado en diferentes y confi ables fuentes de información como a conti-
nuación se menciona:

1. El empleo nos dice Félix Cadena, en el sector manufacturero 
de diciembre del 2000 a junio del 2005, pasó de 17,181,000 a 
14,270,000 empleos, lo que muestra una pérdida de casi tres mi-
llones. En el mismo lapso en México, en el mismo sector, se pasó 
de 4.383,000 de empleos a 3, 890,000 es decir casi 500 mil me-
nos. (Fuente: STPS y Buró de Estadísticas laborales de EU).

2 En el conjunto de la actividad económica, el crecimiento arrojó 
los siguientes datos: El mayor aumento del PIB de los últimos 
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cinco años, se dio en el 2004, en que llegó al 4.4. Sin embargo 
en ese año, el número total de personas ocupadas en todo tipo 
de actividades creció en 642 mil, respecto del 2003, en tanto 
que la PEA en ese mismo año, aumentó en 741 mil personas, lo 
que significa que el saldo de cualquiera manera fue negativo ya 
que cien mil mexicanos pasaron a engrosarlos millones de de-
sempleados y subempleados ya existentes. (Encuesta Nacional 
de Empleo 4.° trimestre del 2004).

3. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
de enero 2001 a enero 2005 se crearon sólo 56 mil 300 nuevos 
puestos de trabajo, lo cual significa una tasa media del 0.1, que 
resulta a todas luces insuficiente, si se observa desde el punto de 
vista práctico, (Educación, Productividad y Empleo No. 85 marzo 
2005).

4. En el año 2000, de acuerdo con el informe de competitividad 
2004-2005 del Foro Económico Mundial, México ocupaba el lu-
gar # 43, cuatro años después está en el 48, lo que está corre-
lacionado con el hecho de que en calidad del sistema educa-
tivo ocupábamos también en el 2000 el lugar 50, pasando cinco 
años después al 77, En calidad de servicios de salud, se ocupaba 
hace cuatro años el 47 y en 2004 se pasó al 89. En eficiencia del 
gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad, aparecemos 
en el sitio 75.

5. En cuanto a este último aspecto, México tiene uno de los mayo-
res índices de inequidad en la distribución del ingreso. Según la 
encuesta ingreso-gasto del INEGI 2004, el 10 % de la población 
mas rica recibió el 42.1 % de los ingresos, creciendo a una tasa 
del 3.4 por ciento entre 2002 y 2004, mientras que en el mismo 
periodo el porcentaje del 10 % de los más pobres sólo creció al 
1.5 %, lo que hace que la distancia entre el ingreso de los hoga-
res más pobres y del promedio de los más ricos sea de más de 
30 veces y está en constante aumento.

6. La mano de obra mexicana en el sector formal, es de las más ba-
ratas del mundo!, debido a que perdió más del 70 % de su po-
der adquisitivo en los últimos 37 años Actualmente se cotiza en 
promedio a 2.4 USA dlls., la hora, por debajo de Brasil 2.6, Hong 
Kong 5.5 y Taiwán 5.8, según estudio de la Universidad Obrera 
dé México (el Financiero 20. 06. 2005). 

7. Por otra parte, la productividad del trabajador mexicano va en 
constante aumento: en el comercio fue de 7.9 %, en la maquila 
del 2.7 %, en la manufactura del 6.3 %, con un ritmo durante 
los años del 2000 al 2004, de 32.5.% anual. Sin embargo en el 
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mismo lapso, la plantilla de trabajadores de este sector se redujo 
14.5 %, equivalente a casi 220 mil plazas (Educación Productiva 
y Empleo. No. 87. mayo del 2005) 

En base a los datos citados, sostiene que México a pesar de ser la dé-
cimo segunda economía, según el BM, en lo que se refi ere al Índice de 
Desarrollo Humano elaborado por el PNUD, está en el lugar 53 y aunque 
mejoró un punto respecto de 2003, debido en gran medida a los cien-
tos de miles de buscadores de empleo que emigran y a los más de 17 
mil millones de dólares en remesas recibidas por sus familiares ese año, 
lo cierto es que estamos por debajo de Croacia, Letonia, Islas Bahamas, 
Chile y Cuba. Incluso algunos municipios del país se encuentran en situa-
ción equivalente a Tanzania y Malawi, que ocupan los lugares 162 y 165 
respectivamente (PNUD índice de Desarrollo Humano 2004).

Los datos mas recientes sobre el empleo y bajo el primer año del pre-
sidente Felipe Calderon «el presidente del empleo», como el mismo se 
hizo llamar, revelan que las cosas no marchan mejor. (REVISTA proceso 
N.º 1622. 2 de dic. 2007), además que existe la amenaza generalizada 
de una recesión mundial como consecuencia de una recesión de los Esta-
dos Unidos, toda vez que es la principal economía del planeta .

De hecho al hablar sobre el empleo la reconocida escritora Viviane 
Forrester, sostiene que lo más funesto no es la ausencia de empleos sino 
las condiciones de vida indignas, que el rechazo o el oprobio infringidos 
a quienes lo padecen y la angustia de la mayoría que bajo la amenaza de 
caer en el desempleo se ve sometida a una opresión creciente.

Menciona esta distinguida autora que la obsesión del empleo crece 
en la medida de que desaparecen los puestos de trabajo, que es como 
una lucha interminable puesto que la lucha contra la desocupación 
provoca que las personas se conformen con magras asignaciones siem-
pre en peligro de disminuir, teniendo por toda perspectiva el «fi n de los 
derechos» como una expresión alucinante de inhumanidad (FORRES-
TER, 2000: p. 82)

Se pregunta si es posible dar prioridad a los millones de desocupa-
dos’? y ella mima responde: imposible! Toda vez que eso sería a juicio 
de los pocos dueños del trabajo que quedan como dar muestras de un 
pesimismo imperdonable, un insulto a la promesa del regreso del em-
pleo, promesas solo promesas de recuperar con ello incluso la digni-
dad, pero el caso es, nos dice, que las empresas al no tener «pudores», 
son quienes deben ser «socorridas» por medio de excensiones imposi-
tivas y subvenciones que aparentemente no les provocan la menor hu-
millación, sosteniendo que no importa que esas empresas subvencio-
nadas tomen personal o se guarden el dinero, pues son tan generosas 
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que pudiendo contratar prefi eren despedir a muchos. Que si bien se 
tenía la impresión de que el trabajo era un derecho, la realidad refl eja 
que no era sino sólo una simple impresión. (FORRESTER, 2000: .43)

Adicionalmente, las escasas ventajas obtenidas por unas cuantas 
empresas exportadoras, con altos costo para la mayoría de los traba-
jadores y empresarios por la inequitativa y mal instrumentada apertura 
de mercados basada en el TLC, se están perdiendo frente a la compe-
tencia de las economías emergentes asiáticas. En particular el impacto 
de la competencia de China es crítico.

Sin embargo la economía actual a escala mundial esta creciendo a 
una tasa de 3% a 4% anual en regiones como la del Sahara, en que a 
pesar de todas las difi cultades esta creciendo a 4% anual, India tam-
bién esta creciendo a de 7% a 8%, China a 8% anual, pero si bien 
existe un gran crecimiento global, esto es un gran desplazamiento de 
la riqueza hacia regiones asiáticas, por otra parte existe también con-
centración de la riqueza. (ATALLI, 2000: 53)

En efecto el crecimiento mundial actual esta sujeto a muchos cues-
tionamientos como es: la concentración de la riqueza, el aceleramiento 
de la concentración de la información, de los recursos fi nancieros, de 
los mercados fi nancieros y de las empresas en benefi cio de algunos, lo 
que signifi ca a corto plazo un gran desequilibrio.

Si bien la globalización ha provocado que el mundo sea un mercado 
gigantesco, también ha provocado con ello una gran concentración del 
capital y con ello mucha desigualdad a grado tal que hoy en día el pro-
ducto de la riqueza de todo el planeta es del orden de cuarenta trillones 
de dólares por año, de los cuales mas de la mitad es generado por me-
nos del 15% de la población del planeta y por otro lado dos mil millones 
de habitantes viven con menos de dos dólares diarios (idem).

Respuestas de la población mexicana

El citado Félix Cadena considera que las políticas neoliberales y sus 
efectos excluyentes, han obligado a dar respuestas espontáneas a la 
propia población afectada, personas que han debido generar mecanis-
mos para resolver los problemas de empleo e ingreso, como a conti-
nuación se menciona:

MIGRACIÓN

En primer lugar menciona este autor que por su magnitud e im-
pacto se encuentra la migración. En el caso México, millones de mexi-
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canos han migrado, sobre todo a EE.UU. de manera temporal o de-
fi nitiva, documentada o indocumentada, aún a costa de su vida. El 
número de mexicanos que migra cada año se estima en 600 mil y los 
que mueren cada año intentando cruzar subrepticiamente la frontera 
norte, es superior a todos los alemanes que murieron durante la Guerra 
Fría intentando cruzar el Muro de Berlín. Tan sólo de enero a agosto 
del 2005 se registraron 384 decesos, que superan ya los 373 de todo el 
año 2004. Por otro lado, las remesas que ellos envían, que para 2004 
se estimaron en casi 17 mil millones de dólares constituyen, después 
del petróleo, la principal fuente legal de divisas para el país y de subsis-
tencia para los millones de familiares que se quedaron en el territorio 
nacional. Las implicaciones de esto, son de la mayor importancia, pues 
las remesas y los altos ingresos petroleros actuales, son base de la pre-
caria estabilidad de la economía nacional. 

ECONOMÍA INFORMAL

Bajo el ambiguo concepto economía informal, millones de perso-
nas obtienen algún ingreso, desempeñando una gama muy amplia 
de actividades. Algunas suponen cierto nivel de agregación de valor y 
otras francamente parasitarias o de piratería. El informalismo responde 
no sólo a la falta de oferta cuantitativa de empleo, sino también a las 
bajas remuneraciones que ofrece la mayoría de las empresas del sector 
formal. En el caso de México, más del 60% de quienes tiene un em-
pleo formal no recibe diariamente ni siquiera tres salarios mínimos, en 
tanto que se calcula que una familia requiere, para tener acceso a una 
canasta básica de bienes y servicios, de por lo menos cinco salarios mí-
nimos. A pesar de las complicaciones inherentes a la cuantifi cación de 
la población ubicada en este sector, se estima que se trata de casi el 
40% de la Población Económicamente Activa (PEA). Resulta importante 
reconocer que frente a la visión negativa que se propaga de este tipo 
de economía, sobre todo en los medios masivos, sin estas iniciativas 
que recogen prácticas y estrategias populares de resistencia, y de coo-
peración, la crisis por la exclusión laboral sería de proporciones inma-
nejables, al menos desde hace varios años. Por otra parte, asignar a las 
empresas del sector formal el atributo de ser legales, contrasta con las 
crecientes noticias sobre prácticas de defraudación que muchas llevan 
a cabo, no sólo al fi sco, sino incluso a sus mismos accionistas y, por su-
puesto, al consumidor. (CADENA, 2005: 32)

De tal suerte que podemos asegurar según datos recientes, que 
desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
1944, el empleo formal fue el segmento mas dinámico del mercado la-
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boral, posteriormente en 1989 llegó a representar el 38.7% del empleo 
total. Después de ese año la participación del empleo formal decreció 
hasta alcanzar un nivel mínimo de 24.5% en 1996. Se recuperó ligera-
mente a principios del 2000 concentrando 30.2% de la ocupación to-
tal. (PUYANA, 2007: 804).

Lo anterior signifi ca que de 1989 a 2005 más del 70% de la fuerza 
laboral, debió buscar trabajo en el sector informal. Y en números abso-
lutos puede afi rmarse que el número de personas vinculadas al sector in-
formal en 2005 fue casi dos veces mayor que en 1989, al punto de que 
en 2004, de los 26.5 millones de trabajadores asalariados registrados en 
la encuesta de ingresos y gastos de empleo, 14 millones contaban con 
algún tipo de seguridad social y 12.5 millones carecían de ésta. Ahora 
bien si se considera que el 9% del total de trabajadores no percibe renu-
meración alguna, es probable que el empleo precario sea mucho mayor 
y supere el número de los que gozan de salario y seguridad social.

EL LEVANTAMIENTO DEL EZLN

Desde la esfera de la política, el levantamiento del EZLN, responde, 
de acuerdo con sus proclamas a una visión anticipatoria en cuanto a 
cómo el TLC agravaría la situación de subordinación histórico-estructural 
que han padecido los habitantes del agro, particularmente las etnias in-
dígenas. En Chiapas, el 1.° de enero de 1994, varias de estas comunida-
des, con el apoyo de activistas sociales egresados de universidades como 
el Subcomandante Marcos, realizaron este levantamiento poniendo en 
juego tácticas que conjugaban el icono de la guerrilla, con la capacidad 
de utilización estratégica de los medios masivos de comunicación, parti-
cularmente del Internet, En estos años han formulado iniciativas que se 
ubican no solamente en; la dimensión de resistencia, sino que represen-
tan modalidades de carácter emancipador, al impulsar alternativas para 
procesos de desarrollo local y micro regional. Sin embargo, esas expe-
riencias, ajuicio de ellos mismos, han llegado a límites que sólo se pue-
den superar retomando iniciativas de transformación política y social a 
nivel nacional. Por ello en su reciente Sexta Declaración de la Selva La-
candona anuncian y convocan a esa movilización (2005). El impacto que 
sus acciones y escritos ha tenido en gran parte del mundo, hace evidente 
lo pertinente de sus cuestionamientos y de sus propuestas.

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO

El incremento del crimen organizado y el narcotráfi co constituye 
otra fase vinculada con la vigencia de valores individualistas. No se 
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puede afi rmar que sea por la pobreza por lo que una parte creciente 
de la población se involucra en este tipo de actividades ilícitas. La expli-
cación principal se puede encontrar en el clima de deterioro ético que 
campea, sobretodo entre las élites políticas y fi nancieras. Con sus actos 
ilegítimos y abusivos mandan un mensaje a la sociedad de que el cri-
men paga y que la impunidad se logra con astucia y cinismo. 

EL MICRO CRÉDITO

La promoción del microcrédito como alternativa, por parte de las 
instancias encargadas de la promoción del empleo en México ha pro-
liferado notablemente. Por un lado, y con base en la experiencia del 
Graneen Bank, se han impulsado programas de micro crédito, teniendo 
como hipótesis que lo que hace falta a la población es un poco de di-
nero para poner un changarro y así obtener algún tipo de ingreso. Otra 
perspectivas más elaboradas son las de Hernando de Soto, que desde 
su libro El otro Sendero (1988) y actualmente con El misterio del Capital 
(2001), llega a la tesis de que los pobres tienen riqueza, pero ésta no se 
vuelve capital y, consecuentemente factor de producción, en gran me-
dida por falta de visión y, sobre todo, por el obstáculo que representa 
el hecho de que su propiedad no esté debidamente registrada, sobre 
todo por las prácticas burocratizadas y muchas veces corruptas que se 
requiere para lograrlo.

APOYO A PYMES

A pesar de su importancia, ya que representan más del 95% de 
las empresas y generan al 72% del empleo, es hasta los últimos años 
a partir del 2002, y con un retraso de más de 15 años al respecto de 
otros países de la región Latinoamericana que en México se están ins-
trumentando una serie de programas en apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

El gran número de servicios y apoyos que a través de 134 progra-
mas operando por 12 Instituciones del gobierno Federal, todavía no lo-
gra ser bien conocido ni aprovechado por sus destinatarios, agudizado 
por la insufi ciencia de mecanismos que favorezcan la articulación de 
esos apoyos. La consecuencia es el alto número de estas empresas que 
fracasan.

En cualquier caso, a pesar de que de 2001 a 2005 la Subsecretaría 
para pequeña y mediana empresa duplicó los recursos para esas unida-
des, pasando de 880 millones a 1,532.5, esto no representa ni el 10% 
del monto de las remesas que enviaron en el 2004 los emigrantes ra-
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dicados en EUA. El número de empresas que recibieron algún apoyo 
fue de 343,555.0, lo que no representa más del 15% de las existentes. 
(CADENA, 2005: 22 a 24) 

Ahora bien, para atemperar los efectos deprecatorios del modelo 
neoliberal y del consecuente recetario plasmado en el «Consenso de 
Washington», los últimos tres gobiernos federales, con recursos del 
Banco Mundial y otras agencias intergubernamentales, se han reali-
zado amplios programas que tienen la función de una ambulancia que 
recoge las víctimas de la actividad económica. 

La trayectoria de la economía mexicana y sus múltiples consecuen-
cias en materia social desde la entrada en vigor del TLCAN hasta nues-
tros días, sugiere que las metas a lograr como el mayor crecimiento, 
mejores empleos, mejores ingresos para la población etc. es una tarea 
aún pendiente, pues lejos de ello lo que se observa es que el país de-
pende cada vez más de las importaciones para satisfacer su demanda 
de alimentos y la agricultura al perder a los agricultores se incrementa 
la informalidad urbana ó la emigración hacia los Estados Unidos, esta 
tarea es tanto asistencialista como preventiva de inconformidades ma-
yores que podrían agudizar el clima de frustración y de descontento so-
cial y no obstante que contamos con diversos artículos constitucionales 
que garantizan un mejor modelo de vida para los mexicanos lo hasta 
aquí expuesto expresa una realidad diferente.

3.  Responsabilidad de la Universidad Pública en México ante los 
retos del sistema neoliberal

algo que no podemos soslayar es la función social de la Universidad 
Pública, pues en ella se conjugan la verdad y la libertad; la libertad para 
proseguir en búsqueda de la eterna verdad y la verdad es la afi rmación 
de la responsabilidad social, moral e intelectual que impone la libertad. 
(Jaime Torres Bodet, citado por: DELGADO, 2007. p. 1 a 3).

Delgado Moya menciona que por los años sesenta se vivía un pro-
ceso de expansión y demanda de la educación superior, sin que por 
ello se olvidara el compromiso social de las universidades del país, y cita 
a dos grandes ilustres de la educación en México como fueron: Justo 
Sierra y Jaime Torres Bodet,2 y el primero sostenía que: la universidad 
no debería ser un templo en donde se adorara a Atenea sin ojos para la 

2 Discurso de la 3ra. Reunión de la Asociación Internacional de Universidades, 
México 1960.
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humanidad y sin corazón para el pueblo, pues en ese contexto la edu-
cación superior conduciría a los educandos a una tecnocracia descar-
nada.3 Por su parte Jaime Torres Bodet sostenía que: la misión suprema 
de las universidades no sólo era la de crear un conjunto de facultades y 
laboratorios a los que asistieran considerable número de benefi ciarios, 
sino la de construir un centro de verdad orgánico de pensamiento y ac-
ción para la transmisión y el renuevo de la cultura, además, que lo que 
verdaderamente daba al poderío material verdadero signifi cado era la 
aptitud de emplearlo para el bien de la humanidad. 

En un mensaje pronunciado en 1960 afi rmó que el pensamiento de 
Justo Sierra expresado en 1910 aún tenía vigencia, y a casi cien años 
de distancia, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Dr. José Narro Robles se ha pronunciado por elevar la calidad 
académica pero con compromiso social, reiterando el lema de la univer-
sidad que dice: «esta universidad corresponde a todos los mexicanos», 
así mismo se pronunció a favor de la de la pluralidad ideología como 
signo de fortaleza de la institución. (DELGADO, Op. Cit.) 

De igual forma su antecesor Juan Ramón de la fuente mencionaba 
que: habría que tener cuidado al avalar sin refl exión la tesis de subordi-
nar la educación a las necesidades de los mercados, dado que la educa-
ción requería su espacio, su autonomía y su independencia, como parte 
del proceso formativo, ya que no debería olvidarse que el fi n último y 
primero de la educación era convertirla en ese gran instrumento de 
permeabilidad social y de capilaridad social, pues si se perdía este ele-
mento esencial estaríamos desnaturalizando la educación en sí misma.
(DE LA FUENTE, 2005: p. 7)

Por su parte Gilberto Guevara Niebla, pedagogo y Ex subsecretario 
de Educación Básica mencionó que competitividad, democracia y jus-
ticia social son los tres grandes objetivos que deben tener en conjunto 
universidades públicas con los gobiernos, puesto que la esencia de ellas 
radica en la búsqueda soluciones para los grandes problemas naciona-
les que enfrenta el país.

Alude también a Justo Sierra por ser la persona que comprendió 
realmente que las universidades deberían tener en su misión una fun-
ción social y sostiene que la universidad tiene que replantear sus objeti-
vos para conocer hacia donde se dirige, qué quiere lograr; toda vez que 
como se ha mencionado, actualmente existen sobre la mesa tres gran-
des problemas que habrá que superar, como son: la competitividad, la 

3 Discurso pronunciado en la inauguración de la Universidad Nacional de México en 
1910
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democracia y la justicia social. Problemas que en su opinión debemos 
atacarlos directamente. (MENDOZA, 2007. p. 1-2)

En consecuencia y bajo el marco de la globalización y el neolibera-
lismo, podemos sostener que existe una gran concentración de riqueza 
y por consecuencia una extrema pobreza y desempleo pues el neoli-
beralismo con sus prácticas mercantiles y autoritarias ha favorecido el 
monopolio de las empresas trasnacionales, y si bien contamos con una 
rectoría económica lo cual obedece a la tradición mexicana de atribuir 
al estado la responsabilidad de organizar el desarrollo nacional con-
forme a lo dispuesto por los Artículos 25, 27, 28, 123 y 131 Constitu-
cionales entre otros y de impulsar el desarrollo nacional como forma in-
dispensable para integrar a la nación dentro de sus valores económicos 
y sociales, lo cierto es que el Estado al abandonar su papel de rector de 
la economía, ha reducido su planta de trabajadores, incrementándose 
el número de desempleados con las grandes consecuencias que esto 
ha traído consigo como se ha mencionado.

Por otra parte podemos observar que la historia registra que 
cuando los pueblos se ven amenazados por algún fenómeno social, 
económico, etc. nace la solidaridad entre ellos y el apoyo mutuo, des-
tacándose el espíritu de colaboración y no sólo en periodos de catástro-
fes sino como fuente de apoyo de la especie humana, de consolidación 
y reconstrucción del tejido social.

En efecto, en los países pobres la autogestión y la auto determina-
ción económica son totalmente compatibles con la democracia, razón 
por la que empiezan a reconsiderarse y a revalorarse las empresas fami-
liares y asociativas, preecoperativas, cooperativas, el auto empleo etcé-
tera, a través de una dimensión social y política, como un proceso de 
toma de conciencia de los actores sociales y como un proceso educa-
tivo que permite el surgimiento de una entidad colectiva y la capacidad 
de organización.

La autogestión y el cooperativismo son formas de organización va-
lidadas a lo largo de la historia que han ofrecido soluciones a los gran-
des problemas de los grupos humanos (económicas, de autovaloración, 
reencuentro como sujetos sociales y en suma el aprovechamiento de la 
iniciativa individual y social, bajo el apoyo mutuo en un clima de paz.

Por tanto si queremos la emergencia de una sociedad mas justa, cul-
turalmente renovada, es necesario invertir la lógica del sistema entre los 
fuertes y los poderosos que sólo utilizan la tecnología avanzada para su 
benefi cio, esto es: optar por un modelo de economía que sea social y so-
lidaria contando que tal vez que en ocasiones convendrá desechar la so-
fi sticación técnica y utilizar tecnologías apropiadas, sencillas y a escala hu-
mana que primen la proyección personal del trabajo a través de ellas y 
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favorezcan la integración del grupo que las utiliza, pues el constituciona-
lismo y democracia son inseparables, ya que a partir del concepto de so-
beranía popular, el pueblo es soberano y de él emanan los poderes del Es-
tado y en especial el poder constituyente como poder extraordinario para 
constituirse del modo que mejor le convenga. (COLOMER, 2007: 29) 

Por otra parte el Constitucionalismo Social adoptado por nues-
tra constitución a través de diversos artículos, entre ellos el artículo 25 
Constitucional que habla sobre la rectoría económica, pueden muy 
bien adaptarse a este modelo social y solidario toda vez que en el se re-
conoce al sector social de la economía sin distinción alguna .

Ahora bien, los estudiantes que son la razón de ser de la Universi-
dad deben asumir la responsabilidad de formarse bajo una educación 
que contribuya al desarrollo cultural, profesional y personal, basado en 
una relación responsable con la sociedad.

Asimismo, la cooperación y el apoyo mutuo deben ser la base de 
las normas que los guíen, además que los propósitos institucionales de 
la universidad deberán ser el desarrollo de la investigación tecnológica 
y humanista, atendiendo a los retos científi cos que la realidad exija.

De tal suerte que la producción cultural y el avance tecnológico ex-
tiendan sus benefi cios a la sociedad mediante la cooperación acadé-
mica y se defi enda el patrimonio cultural mexicano, atendiendo el pro-
blema de la desigualdad social.

La cooperación académica deberá establecer relaciones con diver-
sos grupos sociales mediante el desarrollo de proyectos de investiga-
ción y servicios profesionales con fi nes aplicados, con el objeto de ex-
tender sus benefi cios.

La universidad pública debe estar vinculada y comprometida con la 
comunidad como una institución de servicio, tanto en el aspecto terri-
torial de los pobladores como en el entorno de sus planteles así como 
con el apoyo de programas que incuben empresas sociales, que sean 
económicas, ecológicas y socialmente sustentables, ya que de esa ma-
nera la forma de pensar y organizar será diferente. (Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México, p. 1-15)

De hecho en nuestros días el proyecto autogestionario y coopera-
tivo parece recobrar nuevo vigor, presentándose como una alternativa 
válida en el terreno de la producción académica que comienza a ex-
tenderse como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Chapingo, 
Estado de México, la Universidad de Querétaro, La Universidad de San 
Luís Potosí, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras más.

Se retoman así la autogestión obrera, la autogestión social, la auto-
gestión política, la autogestión pedagógica, intentando con ello contra-
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venir la inercia de los espacios privados y particulares que sólo priorizan 
el benefi cio personal y erradican la posibilidad de la cooperación y la 
autogestión a favor del benefi cio colectivo.

Como puede observarse lo más importante es la educación, ya que 
es un factor esencial en la conformación de una sociedad libre, justa y 
democrática. Esta educación con visión crítica permitirá al educando 
autogestionarse social y personalmente, desarrollando capacidades en 
pos de la dirección humana, permeando el espacio académico con el 
entorno social y humano. (Idem).

Lo anterior resulta sumamente trascendental, pues como él citado 
escritor Antonio Colomer se pregunta ¿es posible que puedan ser titu-
lares de soberanía por igual ciudadanos en situaciones de radical desi-
gualdad y hasta excluidos y discriminados algunos de ellos?, ¿son estos 
conceptos tan sólo un mito político y por tanto una fi cción jurídica? ó 
bien ¿si a pesar de todas las difi cultades es un orden por construir, ver-
tebrado por los valores de justicia, solidaridad, libertad e igualdad? A 
lo cual él mismo responde: todas estas situaciones plantean la difi cul-
tad de una democracia política sin democracia económica y también 
la necesidad de unas políticas solidarias que faciliten un equilibrio in-
terpersonal, impulsando los medios para facilitar la igualdad y la liber-
tad, siendo la solidaridad el fundamento de la constitucionalidad para 
alcanzar la igualdad de oportunidades, elemento indispensable para la 
paz social. (COLOMER, 2007: 31)

Por su parte Víctor Flores Olea, menciona: 

«Frente a la disyuntiva entre planificación y mercado debemos en-
fatizar que la única forma para el desarrollo de las libertades indivi-
duales y con ello las de toda la sociedad, radica en la autoorganiza-
ción y autogestión necesariamente comunitaria de los individuos que 
la conforman, de tal manera que se anule la preeminencia tanto del 
Estado como del mercado y que prevalezca universalmente el prin-
cipio de la solidaridad. La experiencia Histórica muestra que el mer-
cado va liquidando la posibilidad de satisfacer adecuadamente las ne-
cesidades colectivas e individuales, mientras que la concentración del 
poder del Estado liquida las libertades del individuo y de la sociedad» 
(FLORES, 2000: 293)

El citado Antonio Colomer, menciona: «un clamor universal se es-
cucha en el mundo, por mas que se le quiere ahogar, la exigencia de 
una sociedad diferente, que reemplace la avidez, la agresión, la compe-
titividad, la obsesión consumista; un mundo en el que podamos auto 
organizarnos y decidir por nosotros mismos; en donde la visión del otro 
como competidor u objeto de lucro se sustituya por el de compañero 
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con el que establezcamos relaciones solidarias en un esfuerzo común» 
(COLOMER, 2002: 88)

En efecto, a pesar de la gran diversidad de alternativas existentes, 
el modelo de economía solidaria es hoy una realidad, ha enfrentado y 
seguirá enfrentando obstáculos para su instrumentación y desarrollo 
pero a la vez contiene dinamismos propios y concretizados en todo el 
mundo, que la hace confi able como camino seguro para la realización 
del hombre en su entorno productivo.

Ya sea que la economía solidaria se materialice en empresas coope-
rativas de gran envergadura, o en formas incipientes de participación ó 
de asociación, es sin duda un modelo que desafía concretamente a las 
formas individualistas y capitalistas de producción y distribución de bie-
nes y servicios, dado su humanismo intrínseco y su carácter solidario. 

Por otro lado es la forma en la cual el hombre se asocia con los de-
más hombres para producir los bienes necesarios, que permiten crear 
y controlar solidariamente las acciones realizadas. De hecho puede de-
cirse que la solidaridad, no ha tenido tanta expresión en el plano obje-
tivo como el cooperativismo.

La economía solidaria se relaciona con procesos de paz en aquellas 
regiones apartadas en las que se busca la inserción de los grupos en 
confl icto hacia un desarrollo y modernización económica pero con Jus-
ticia Social, ya que sólo de esta forma se construye una respuesta ade-
cuada como lo es que: «…el énfasis de la política económica será la 
ampliación del mercado interno, la autosufi ciencia alimentaría y el es-
timulo permanente de la producción, la pequeña y gran industria pri-
vada, a la autogestión a la microempresa y a la economía solidaria» 
(Economía Solidaria, 2003: 3)

La economía solidaria se defi ne como: «…aquel conjunto de orga-
nizaciones que fundamentan su racionalidad económica y sus lógicas 
operaciones en la autogestión y la participación democrática de las co-
munidades productivas y sociales en las cuales se privilegian los objeti-
vos y las expectativas de la comunidad y el trabajo como factores orga-
nizadores de la economía empresarial.» (CADENA, 2005: 26)

La economía solidaria se proyecta como una constructora del tejido 
social, capaz de regenerar las relaciones sociales hacia una economía 
más justa y pluralista, en donde coexistan; Estado, iniciativa privada y 
trabajo solidario, representando la diferencia, la autoridad y necesida-
des de los demás. 

Se plantea también como un mecanismo del desarrollo alternativo, 
capaz de construir nuevas propuestas al quehacer económico y social 
en el campo de la autogestión democrática. De hecho la economía So-
cial y Solidaria nace como una reacción a la exclusión social ó econó-
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mica de todos los benefi cios básicos para la vida, por eso esta reacción 
puede considerarse ante todo como una actitud defensiva.

Dicha reacción no surge en forma individual sino que se da en 
forma colectiva, puesto que la economía social es siempre colectiva, es 
la forma en que el hombre se agrupa con los demás hombres para inte-
grarse al esquema económico del que se siente excluido, reaccionando 
con los «otros», de forma igualitaria. Así el proyecto que llegue a cons-
truir incluye una responsabilidad compartida al igual que los benefi cios 
que se obtengan, por eso a estas organizaciones se les llama también 
«sociedad de personas».

Por tanto puede afi rmarse que es en este entorno en donde apa-
rece la realización de la «utopía» al hablar de solidaridad, que se con-
creta necesariamente en una realidad compartida y en un esfuerzo co-
mún, ya sea en la construcción de una vivienda, en la construcción de 
una pequeña empresa etc. Siempre y cuando dicha «utopía» mida sus 
posibilidades y su viabilidad toda vez que esto denota una realidad eco-
nómica distinta, esto es: denota una alternativa económica. (CASTRO, 
2002: 37)

El modelo de economía social reacciona para neutralizar lo que 
siente como amenaza o exclusión, creando riqueza y compitiendo con 
el mercado pero de una manera alternativa. Su base económica son los 
ahorros de las personas generalmente hecho a base de esfuerzos, lo 
cual exige mayor transparencia y efi cacia.

Pero el ingrediente que da mayor cohesión es la solidaridad, siendo 
tan fuerte este concepto que bien podría afi rmarse es el motor de la 
economía social para la creación de empresas colectivas cuando estas 
sean creadas para el benefi cio de todos sus integrantes, de forma igua-
litaria repercutiendo en el entorno social en forma de generación de 
empleo, en consecuencia hace falta tan sólo convencer a nuestros go-
biernos de apoyar el desarrollo de esta economía social que parte de la 
base, «desde abajo» a través de políticas públicas, de la misma forma 
que brindan su apoyo al desarrollo de las empresas capitalistas y en ge-
neral a la economía de mercado. Es necesario por tanto que los pode-
res públicos pongan en marcha políticas incluyentes para facilitar el de-
sarrollo de todos los sectores sociales. (4)

En México como en otros países existen diversos grupos en los que 
participan activistas sociales, académicos, líderes, funcionarios de go-
bierno, en aras de generar acciones a través de espacios de refl exión 
y discusión colectiva con el propósito de poder consensuar un marco 
conceptual acerca de este modelo de economía alternativa, como: Pa-
blo González Casanova, José Luís Calva, Julio Boltuinik, Félix Cadena 
Barquin, entre otros más, y en América Latina esta acción se ve coor-
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dinada por José Luís Coraggio (de Argentina), Francisco Gutiérrez (de 
Costa Rica), Luis Razeto (de Chile), Euclides Mance (Brasil), entre otros 
más. Participan también en torno a la disensión de la economía solida-
ria Francia y España. (CADENA, 2005: 13)

La economía solidaria se proyecta como una constructora del tejido 
social, capaz de regenerar las relaciones sociales hacia una economía 
más justa y pluralista, en donde coexistan; Estado, iniciativa privada y 
trabajo solidario, representando la diferencia, la autoridad y necesida-
des de los demás. 

Se plantea también como un mecanismo del desarrollo alternativo, 
capaz de construir nuevas propuestas al quehacer económico y social 
en el campo de la autogestión democrática. 

En México como en otros países latinoamericanos, la economía de 
mercado de tipo neoliberal fue un proceso que inició en la década de 
los años 80´, sin embargo los resultado de tipo catastrófi co están a la 
vista, los cuales han sido analizados ampliamente por destacados inte-
lectuales, académicos, líderes sociales e incluso por grandes funciona-
rios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, quienes 
han pugnado por la construcción de una economía diferente, de tipo 
incluyente.

La manera como puede adoptar la sociedad civil ese cambio, cubre 
muchas facetas, todo depende de la actividad que se quiera desarrollar 
y una de esas facetas es a través del cooperativismo toda vez que con-
tiene valores y principios universales.

En efecto, el cooperativismo se inscribe en el marco de la economía 
social y solidaria, igual que un gran número de micro, pequeñas y me-
dianas empresas y todas estas formas de producción constituyen agen-
tes de cambio, sin embargo la cooperativa es sin duda uno de los pun-
teros del proceso de producción de la economía solidaria.

Entre sus principales características destacan:

— Su desarrollo basado en principios universalmente aceptados
— Pertenece a un movimiento de alcance internacional
— Que a pesar de sus altibajos en su desarrollo existen grandes 

ejemplos exitosos en lo económico y en lo social en 100 países 
del mundo y en la mayoría de los sectores de actividad econó-
mica

— El capital humano que han logrado en sus cuadros dirigentes y 
socios de base, es el mejor patrimonio de una organización so-
cial.

— Cuenta con leyes que rigen su operación en la mayoría de los 
países
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— Contiene valores del trabajo colectivo para un fin común como: 
la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua, estableciendo 
condiciones adecuadas para el desarrollo humano sustentable 
(DOMÍNGUEZ, 2005: p. 176-179)

En base a lo anterior podemos afi rmar que una buena política coope-
rativa puede contribuir como un actor más en nuestro país contribuyendo 
al desarrollo económico, social y cultural del conjunto, siempre y cuando 
esa política valorice los elementos que defi nen al cooperativismo. 

Los elementos que defi nen la «identidad cooperativa» en los princi-
pios y valores que ofrecen los rasgos de su identidad y que son recogi-
dos en la «Declaración de Identidad Cooperativa» de la Alianza Coope-
rativa Internacional, (A. C. I.), en Manchester Inglaterra en 1995 son: 

— Asociación voluntaria abierta 
— Control democrático de los miembros 
— Participación económica 
— Autonomía e independencia 
— Educación, entrenamiento e información
— Cooperación entre los miembros 
— Compromiso con la comunidad. 

Por tanto consideramos que el modelo cooperativo puede tener un 
real signifi cado en la batalla contra la pobreza y el desempleo, como ya 
lo tuvo en el pasado, ya que refuerza las relaciones solidarias dentro de 
una comunidad y la confi anza dentro de la propia empresa, gracias a 
las relaciones de trabajo, las cuales no están fundadas sobre la explo-
tación, sino en avanzar en el camino novedoso de la democratización, 
de avanzar a la economía y la sociedad implicará la transformación de 
mercado y del estado, la construcción de una nueva ética y de un de-
sarrollo social y solidario que nos llevara seguramente hacia una nueva 
forma de civilización. 

Y es a las universidades públicas del país a quienes toca esta 
enorme responsabilidad de formar individuos que cuenten con valo-
res que les permitan pensar en sus pares, vecinos, conciudadanos etc., 
basando sus acciones y principios en valores humanos, lealtad, hones-
tidad, respeto, que les conviertan en trabajadores de la paz social con 
gran integridad personal.

Que sepan desarrollar habilidades que les permitan resolver con-
fl ictos y desempeñarse como líderes, con una comunicación abierta y 
clara, que sean negociadores equitativos con claros objetivos y con ca-
pacidad para establecer puentes humanos cuya perspectiva esté orien-
tada hacia la equidad.
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Dentro de los programas que se ofrecen en algunas de las univer-
sidades públicas del país como la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, se citan las ventajas de este modelo, señalando que es ne-
cesario conocer:

— El beneficio de la cooperación y el apoyo mutuo
— El proceso autogestivo con sustento social, económico y ecoló-

gico
— Las bases filosóficas e históricas del cooperativismo
— Los tipos de organizaciones y modelos de cooperación en el con-

texto mundial 
— Los diferentes modelos de autogestión
— Los fenómenos de la formación de grupos
— Los procesos sociales favorables para una convivencia democrá-

tica
— Las redes de economía solidaria
— La gestión de procesos formales para la constitución de empre-

sas cooperativas
— Las habilidades de administración y operación de organizaciones
— Los fenómenos contemporáneos de autonomía indígena
— Los procesos de administración comunitaria en relación con la 

administración pública
— Los procesos de autogestión y promoción en movimientos socia-

les y
— Los procesos de autogestión académica y de autonomía universi-

taria

Para que sean capaces de realizar las siguientes actividades:

— Diagnosticar los grados de autogestión, cogestión y heteroges-
tión para plantear mejoras en la efectividad y sustentabilidad de 
las relaciones sociales.

— Evaluar los fenómenos que se presenten en la formación de gru-
pos y sepan proponer dinámicas de grupos para su mejor inte-
gración y funcionamiento

— Investigar las funciones sociales emergentes que favorezcan prin-
cipalmente a las redes de economía solidaria y

— Organizar y gestionar los procesos formales de constitución y re-
gistro, administración y operación de empresas en su contexto co-
munitario y social específico (indígena, académico, urbano, popu-
lar etc) (Universidad Autónoma de la Ciudad de México 1-15)

Carlos Montemayor menciona que estamos viviendo en una época 
que se caracteriza por el desplazamiento de las categorías clásicas y 
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un ascenso de una nueva forma de composición política y económica 
del mundo, en la que los países se defi nen con nuevos valores econó-
micos y la población se somete a un nuevo concepto de la naturaleza 
del hombre y de los derechos humanos, que en materia económica po-
dríamos llamar «un nuevo colonialismo».y el mismo se pregunta: ¿de-
bemos permitir que el concepto de universidad como una comunidad 
académica desaparezca? ¿la educación superior debe ser un fragmento 
del libre mercado que sólo capacite recursos humanos para que pue-
dan vivir en la globalización? ó debemos luchar por el fortalecimiento 
de la educación misma como mejor recurso para el fortalecimiento del 
país entero? (MONTEMAYOR, ibidem)

Como puede observarse, no conviene que la educación superior en 
México sea un producto del mercado, ni debemos aceptar la idea de 
que los benefi cios para la población estudiantil de las universidades pú-
blicas dependerán del aumento del mercado, toda vez que ello depen-
derá de una buena política por parte del Estado que siga considerando 
a la educación superior como una prioridad nacional, ya que las uni-
versidades son quienes afrontan una gran responsabilidad social en un 
proceso de bienestar y de desarrollo . En consecuencia no debe redu-
cirse el presupuesto destinado a ellas.

4. Autogestión y cooperativismo

A lo largo de la historia han sido muchas las organizaciones de 
hombres que se han unido con fi nes comunes bajo los principios del 
cooperativismo; muchas han logrado funcionar con éxito, otras se han 
quedado en un simple intento; lo cierto que el contenido de éste dere-
cho bien aplicado obtiene siempre resultados exitosos.

Trueba Urbina da una defi nición sobre derecho cooperativo:

«El derecho cooperativo es el conjunto de principios y reglas, que 
fijan los deberes y garantizan las facultades de la organización coo-
perativa en su régimen interno y sus relaciones con el Estado y la co-
munidad para realizar un fin social de justicia distributiva y democra-
cia económica...» (TRUEBA,1978:450)

Existe también otra defi nición surgida a la luz del artículo 123, de 
sus leyes reglamentarias y de la Ley General de Sociedades Coopera-
tivas que menciona; «El derecho cooperativo es el conjunto de princi-
pios, instituciones y normas protectoras de los trabajadores, destina-
das a conservar y superar las reivindicaciones proletarias en el trabajo 
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en común o colectivo y en el goce de los benefi cios de la previsión so-
cial...» (ídem)

Francisco González Díaz Lombardo dice que el derecho coopera-
tivo es una rama del derecho social que tiene por objeto ordenar a 
individuos de la clase trabajadora que se organizan aportando su tra-
bajo personal (cooperativas de productores) o utilizan o se aprovisio-
nan de los servicios que de la misma se servirán (cooperativas de con-
sumidores). Funcionan sobre los principios de igualdad en derechos y 
obligaciones, su sociedad normalmente no persigue fi nes de lucro y 
procuran el mejoramiento social y económico de sus asociados me-
diante la acción conjunta de éstos en una obra colectiva. (GONZÁLEZ, 
1978: p. 71)

Luego entonces por el hecho de contar con principios propios, me-
tódicamente ordenados el derecho cooperativo es una ciencia, además 
al ser un conjunto de reglas que fi jan deberes y garantizan facultades, 
participa de las acepciones de sujeto y objeto que caracterizan a la pa-
labra derecho en términos generales.

Características del Derecho Cooperativo

El derecho cooperativo tiene las siguientes características:

— Es un derecho de clase como comenta Antonio Salinas Puente 
por que:

«En tanto que el derecho mercantil es el derecho de la economía 
capitalista, el derecho cooperativo se afirma con el derecho de los tra-
bajadores en su calidad de miembros de una clase social.

— Es un derecho de organización:

Por que el derecho mercantil moderno basa su estructura en el con-
cepto de empresa y el derecho cooperativo lo funda en el principio de 
organización dentro de la cual se comprenden sociedades, federacio-
nes, confederación nacional e instituciones auxiliares.

— Es un derecho autónomo:

Pues el derecho cooperativo tiene vida propia; se caracteriza por la 
ausencia de Lucro y de intermediación, tiene una fi nalidad basada en 
el benefi cio social, cuenta con Principios jurídicos y con instituciones 
claramente diferenciados en relación a las demás ramas del derecho... 
(SALINAS, 54:16-17)
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Con los caracteres anteriormente señalados podemos observar que 
el derecho cooperativo trasciende las fronteras nacionales y nos de-
muestra que el mismo, representa en su conjunto una esperanza de 
paz y bienestar para el futuro.

Concepto de Movimiento Cooperativo

El propósito de toda comunidad es lograr un bienestar para todos 
sus integrantes; dado que es común, que en ocasiones se obtenga un 
benefi cio mayor en detrimento de otros, lo cual como consecuencia ló-
gica ocasiona una pugna entre diversos grupos.

La lucha de clases se da como consecuencia de las desigualdades 
entre grupos, solo puede evitarse mediante una mejor distribución de 
la riqueza. La empresa cooperativa coadyuva a que se combata todo 
acto especulativo y monopolístico en defensa de núcleos económica-
mente débiles.

A esta actitud de lucha del hombre por combatir las injusticias co-
metidas en su contra; se denomina «Movimiento Cooperativo».

Los tejedores de Rochdale se organizaron para manifestarse en con-
tra de la explotación industrial que se encontraba en auge; al observar 
los pioneros que con la huelga no se lograba nada, éstos decidieron 
formar una sociedad cooperativa, que sería el instrumento para Luchar 
en contra de los intermediarios; en consecuencia a la actividad que rea-
lizaron éstos pioneros se denominó: «movimiento cooperativo».

No debe confundirse el término movimiento cooperativo con el tér-
mino organización cooperativa, toda vez, que la organización coopera-
tiva es la estructura jurídica, formal y automática del cooperativismo y 
el movimiento debe entenderse como la función dinámica de éste sis-
tema.

Salinas Puente menciona:

«El movimiento cooperativo es la inconformidad en contra de la 
injusticia económica, la rebeldía en contra de las instituciones de ex-
plotación industrial y comercial; la lucha altruista que se desarrolla 
momento a momento en un mundo saturado de egoísmo.

También el movimiento cooperativo es una actitud constructiva; 
un proceso de superación constante, intervención ante los órganos 
del Estado para consagrar, en la legislación, los nuevos principios eco-
nómicos, sociales y jurídicos que constituyen su objeto..» (Idem)

En base a lo anterior puede decirse que el movimiento cooperativo 
es una fuente creadora de derecho; producto de las luchas realizadas 
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con la fi nalidad de lograr la defensa de los intereses de los económica-
mente débiles.

Cooperativismo

Salinas Puente citando a Charles Gide menciona que el cooperati-
vismo es: «todo un programa de renovación social; representa un es-
fuerzo colectivo de la sociedad humana, encaminado a cambiar el ac-
tual estado económico del mundo y a terminar con la explotación que 
sufre el hombre en sus condiciones, de consumidor y productor...» 
(Idem)

La concepción que tiene éste autor acerca del cooperativismo es 
que mediante una renovación social, el hombre transforma la estruc-
tura económica existente, de tal manera de que sea el capital quien 
esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio del capital; de 
ésta manera logra obtener el individuo lo que merece; según el es-
fuerzo que éste haya aportado para producir riqueza.

El programa propuesto por el profesor Gide tiene como propósi-
tos principales; destruir las injusticias del capitalismo, evitar cualquier 
forma que implique un enriquecimiento individual en detrimento de 
otros; evitar que se obtengan provechos individuales con el producto 
de un esfuerzo colectivo.

El cooperativismo es el modo como se transforma y se distribuye la 
riqueza; de tal manera que ésta benefi cie a quienes contribuyen con su 
esfuerzo personal para su realización.

El cooperativismo pretende también acercar a los hombres; y con 
esto crear lazos de unión entre ellos, formar un espíritu de solidari-
dad basado en la igualdad pretende también, que no exista distinción 
de credo; división entre ricos y pobres; además, el cooperativismo pre-
tende eliminar la existencia de explotadores y explotados.

Como puede observarse el cooperativismo como tal encierra en si 
mismo propósitos económicos, morales, sociales y educativos toda vez 
que agrupa a los hombres en sociedades; su fi nalidad no es el lucro, 
sino satisfacer las necesidades económicas de sus conciudadanos.

Distribuye las riquezas y el capital, entre los mismos hombres que 
lo producen. Cada individuo, dentro de la economía cooperativista, 
es propietario de una parte del capital invertido en la empresa común 
cooperativa mediante su certifi cado de aportación. No hay explotados 
ni explotadores, ni consecuentemente diferencia de clases.

Permite que las utilidades del nuevo capital sean verdadera y justa-
mente distribuidas y auténticas renovadoras de la riqueza agotada.
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Devuelve al hombre su perdida categoría y dignidad al considerarlo 
no por su dinero sino por su persona, porque en las cooperativas votan 
los hombres y no las acciones, no los capitales.

Antonio Colomer menciona: «Somos hijos de nuestra cultura, de 
nuestro arraigo, de nuestra vinculación a ese entorno entrañable en el 
que hemos crecido. No existe es verdad el hombre abstracto, sin raíces; 
pero al mismo tiempo, sin negar lo constitutivo diferencial de los distin-
tos grupos humanos, de sus asideros culturales, también reconocemos 
el carácter profundamente universal de la identidad humana, los son-
risas, las lagrimas, el sentimiento de injusticia por el daño gratuito, el 
respeto al compromiso libremente adquirido, la indignación ante el ma-
nejo del hombre como un puro instrumento de otro hombre, son sig-
nifi cados universales en los que todos podemos coincidir.» (COLOMER 
2002, p. 48)

Con éste sistema de producción económica como se le ha lla-
mado al cooperativismo; se pretende realizar el bien común, terminar 
con cualquier tipo de injusticia inhumana; pues el verdadero estableci-
miento de una organización cooperativa implica necesariamente mejo-
rar las condiciones de vida de los organizados.

Antonio Salinas Puente defi ne al cooperativismo «como un sistema 
de organización jurídica de la clase trabajadora que tiene por objeto 
realizar en común un fi n social de justicia distributiva y democracia eco-
nómica...» (SALINAS, 1954: 52)

Para Rosendo Rojas Coria «El cooperativismo es un movimiento re-
volucionario pero pacífi co cuya estructura se adapta a todos los pue-
blos de vida civilizada, es respetuoso con todas las constituciones 
políticas y con las creencias religiosas y se desenvuelve lenta, pero fi r-
memente por medio de la razón, la verdad y sus resultados benéfi -
cos...» (ROJAS, 1984:132)

Son diferentes las conceptualizaciones que existen sobre coopera-
tivismo; sin embargo, todas coinciden en que mediante éste; las per-
sonas; en sociedad y libremente unidas sobre las bases de igualdad en 
derechos y obligaciones; enfrentan difi cultades económicas, y se es-
fuerzan por resolverlas; teniendo siempre en la mira la fi nalidad de ob-
tener un provecho general; mediante la colaboración moral y material 
de todos.

Concepto de Cooperativista

En virtud de que el cooperativismo en nuestro país ha estado du-
rante mucho tiempo vinculado con la idea de cooperación entre tra-
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bajadores y productores tanto obreros como campesinos, que tienden 
a unirse para desarrollar actividades de benefi cio común aportando su 
trabajo y capital para constituir una organización de colaboración y de 
control de actividades productivas o de distribución y comercialización 
de bienes y servicios, es por lo que el término cooperativista tiene una 
connotación tan amplia que se puede utilizar no solo para identifi car a 
los trabajadores asalariados; sino también, a los servidores del estado, 
ejidatarios y cualquier grupo de individuos organizados con la fi nalidad 
de establecer una cooperativa.

Éstos sectores han comprendido que es necesario ampliar el sector 
social y otorgarle otro sentido a la cooperación dentro del marco de las 
transformaciones que requiere el país. 

Etimología del Concepto Cooperativista

Salinas Puente menciona que resulta redundante la expresión «tra-
bajador cooperativista» si se tiene en cuenta la etimología del vocablo. 
Pues la palabra cooperativista se deriva del latín: cum (junto) y operare 
(trabajar). Por su origen, el cooperativista es, necesariamente, un tra-
bajador, que por tanto cooperativista «es toda persona física, perte-
neciente a la clase trabajadora, que subsiste con el producto de su es-
fuerzo individual, material, intelectual o de ambos géneros, aportado a 
la realización de una obra conjunta de democracia económica y de jus-
ticia distributiva...» (SALINAS: op. cit)

Dicho autor entiende por clase trabajadora, al conjunto de obre-
ros, campesinos, servidores del estado, artesanos, profesionales y en 
general a la población económicamente débil, que tiene una ideo-
logía defi nida y que pretende por medios colectivos luchar por ob-
tener una liberación; en éste caso de la explotación a la cual se en-
cuentra sujeto en su calidad de trabajador. No obstante a partir de las 
reformas realizadas a la Ley General de Sociedades cooperativas en 
Mèxico con fecha 3 de agosto de 1994 puede decirse que: el coope-
rativista no necesariamente tiene que ser una persona física pertene-
ciente a la clase trabajadora; sino que ésta Ley da margen para que el 
cooperativista sea cualquier persona física que tenga intereses comu-
nes, y que bajo los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, trabaje con el propósito de satisfacer necesidades individuales 
y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 
producción, distribución y consumo de bienes, y servicios sin limitar a 
que la persona física que realice lo anterior pertenezca a la clase tra-
bajadora.
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Cooperativa

Rosembuj Tulio menciona que: «La cooperativa es una entidad ba-
sada en la autonomía de voluntad de las personas que la integran para 
satisfacer sus necesidades económicas así como las de naturaleza cultu-
ral y social, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua...»

Atendiendo a su etimología la palabra cooperativa viene de la voz 
latina cooperari de com; y operari; trabajar dando como signifi cado, 
obrar juntamente con otro u otros para un mismo fi n.

El mencionado autor continua diciendo:

«La cooperativa es una organización jurídica con objeto de satisfa-
cer una necesidad social encaminada a transformar a la sociedad por 
medio del sistema cooperativo, a través de una asociación volunta-
ria de un número de personas que tienen fines económicos comunes 
para la explotación de una empresa colectiva, organizada con base en 
los principios de igualdad de derechos y obligaciones...» (ROSEMBUJ, 
1964:9)

Como se observa la razón de ser de una cooperativa; estriba en 
la necesidad de ayuda mutua para superar limites en el desarrollo de 
una actividad deseada. La cooperativa es pues el medio que permite 
al hombre lograr resultados mas allá de los que pudiera alcanzar en 
forma aislada.

Lo que se pretende con el establecimiento de una sociedad coope-
rativa; es formar una sociedad de personas dispuestas a reunir volun-
tariamente su energía a fi n de realizar una obra benéfi ca para los inte-
grantes de dicha sociedad.

La cooperativa se caracteriza siempre por la fi nalidad de servicio a 
los miembros o al entorno, por los procesos de decisión democrática, 
por la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el re-
parto de los benefi cios. Es un grupo de personas pequeño o grande, 
con el compromiso de asociar su acción sobre las bases de democracia 
y autoayuda en orden a asegurar un servicio o acuerdo económico que 
es a la vez, socialmente deseable y benefi cioso para todos los que par-
ticipan. (HERNÁNDEZ, 2001: p. 27)

El punto de partida para el buen funcionamiento de una cooperativa es 
la autoorganización

Las cooperativas conservan el espíritu de autoayuda como equiva-
lente a la idea de lucro en la empresa mercantil o al interés público en 
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empresa estatal. En la cooperativa la autoayuda es la prolongación vo-
luntaria y colectiva del ánimo individual, la reunión de hombres libres 
para completarse en un resultado común.

En conclusión puede decirse que la cooperativa es un medio de 
participación, un instrumento por medio del cual se les da el derecho 
de participar a los ciudadanos en la vida económica, social y cultural 
del país.

Concepto de Trabajador en el Derecho Cooperativo

En atención a que la Ley General de Sociedades Cooperativas de 
1938 consideraba como condición para la existencia de éstas; el hecho 
de estar integradas por individuos de la clase trabajadora; es pertinente 
mencionar el concepto de trabajador:

La Ley Federal del Trabajo en el artículo 8 señala que trabajador es 
la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 
subordinado.

Esta disposición lleva a la idea de que trabajo es toda actividad hu-
mana, intelectual o material independientemente del grado de prepa-
ración técnica que se requiera para cada profesión u ofi cio.

Por su parte el derecho cooperativo (art. 2 de la L.G.S.C de 1938), 
da un concepto de trabajador: ...todo aquel individuo que pertenece a 
la P.E.A (población económicamente activa) y vive preponderantemente 
de la venta de su fuerza de trabajo.

Combinando los anteriores conceptos puede decirse que el traba-
jador es la persona física que presta a otra, (física o moral) un trabajo 
personal subordinado y vive preponderantemente de la venta de su 
fuerza de trabajo.

Si se adecua lo señalado en el artículo 8 de la Ley Federal del Tra-
bajo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, se observa que la organización social se integra por per-
sonas físicas con base en intereses comunes; las personas físicas son 
consideradas como trabajadores, si se toma en cuenta que el articulo 
señalado primeramente nos dice que el trabajador es una persona fí-
sica.

Sociedad o Empresa Cooperativa

En relación a éste concepto es necesario aclarar que la forma «in-
distinta» con que se emplea el término: empresa o sociedad coopera-
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tiva, se debe a que siempre se ha ubicado a la Ley General de Socieda-
des Cooperativas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
llegando a considerarse algunas veces como una sociedad mercantil de 
las que reconoce la ley, olvidándose de su naturaleza especial, situa-
ción que obedece a un análisis exhaustivo que realizamos en el Capí-
tulo Quinto.

Por otra parte, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el año 
1995 defi ne por primera vez a las cooperativas reafi rmando sus princi-
pios y sus valores que las caracterizan y también por primera vez utiliza 
el término de «empresa cooperativa».

Consecuentemente puede decirse que ambos términos son acepta-
bles en el léxico jurídico.

Por su parte Rosendo Rojas Coria la defi ne como la organización 
concreta del sistema cooperativo, que lleva en si el germen de un asa-
lariado, socialmente encaminada a abolir el lucro y el régimen de asa-
lariado, para substituirlos por la solidaridad y la ayuda mutua, sin supri-
mir la libertad individual...» (ROJAS,1984: p. 615)

La Ley General de Sociedades Cooperativas vigente en nuestro país 
(1994) la considera como: «una forma de organización social integrado 
por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios 
de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de sa-
tisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización 
de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios...»

Sin embargo la sociedad o empresa cooperativa va mas allá de ser 
una organización social, laboral o económica, nos estamos refi riendo 
a una asociación de personas que en un número variable se enfrenta 
a difi cultades económicas , las cuales libremente unidas sobre la base 
de igualdad de sus derechos y obligaciones, se esfuerzan por resolver 
esas difi cultades, administrando por su cuenta todo lo relacionado con 
dicha sociedad, con miras al provecho general, material y moral me-
diante la colaboración de todos.

Doctrina Cooperativa

Eduardo García Maynez menciona:

«Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico 
que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito 
puramente teórico de sistematización de sus preceptos ya con la fina-
lidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. 
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Como la doctrina representa el resultado de una actividad especula-
tiva de los particulares, sus conclusiones carecen de fuerza obligato-
ria, por grande que sea el prestigio de aquellos o profunda la influen-
cia que sus ideas ejerzan sobre el autor de la ley o las autoridades 
encargados de aplicarla...» (GARCÍA, 1951:72)

Los principios a los cuales debe sujetarse todo régimen cooperativo 
son los siguientes:

— Combatir el egoísmo para sustituirlo por una nueva conducta tí-
pica en donde se da la libertad y la unión social.

— Luchar porque no exista la idea de lucro y así mismo desaparecer 
el término de asalariado.

— Luchar porque existan leyes y se estatuya el movimiento coope-
rativo de acuerdo a su avance.

— Marchar pacífica y firmemente hasta lograr conquistar a la socie-
dad en general.

El movimiento cooperativo, ha pretendido no sólo introducir nue-
vos principios de organización económica sino una nueva ética social...

El Derecho Cooperativo procura la organización y protección de los 
integrantes de una sociedad productora o consumidora de bienes o 
servicios.

El objeto del derecho cooperativo es la unión libre de personas que 
aspiran satisfacer sus necesidades en forma directa e inmediata, a tra-
vés de la ayuda mutua y de la unión, basándose en reglas libremente 
aceptadas.

El objeto del derecho cooperativo es procurar que los cooperativis-
tas obtengan los bienes necesarios para su subsistencia con la mayor 
economía posible; tengan todos los servicios que necesiten y que ob-
tengan grandes benefi cios con su trabajo.

De hecho puede decirse que se contemplan tres objetivos funda-
mentales con los que el cooperativismo pretende superar las concep-
ciones capitalistas y socialistas en relación al sistema económico y a sus 
efectos, ya que se promulga la libre asociación de individuos quienes 
tienen intereses comunes. Los objetivos son los siguientes:

a) Económicos. La tendencia es reducir precios de lo que se quiere 
adquirir, mejorando los productos que se elaboran y a mejor 
precio.

b) Sociales. Se procura la defensa del sector social o de la clase tra-
bajadora para que exista una justicia social.

c) Educativos. Las cooperativas tienden a convertirse en cen-
tros donde se realizan actividades administrativas y financieras; 
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donde se desarrollan técnicas de producción en forma masiva 
que no tienden a ser elitistas con los integrantes de la coopera-
tiva... (ROJAS, 1984: p. 661)

El cooperativismo utiliza un instrumento, que es la empresa, aun-
que introduce unas diferencias muy importantes con otros tipos de em-
presa, especialmente con la Sociedad Anónima.

Principales diferencias entre una empresa capitalista y una empresa 
cooperativa.

Empresa Capitalista Empresa Cooperativa

El hombre busca la ganancia El hombre busca el servicio, además 
del benefi cio común

Con la ganancia se benefi cia el 
propietario del capital

Con la ganancia se benefi cia el 
servicio

Principal objetivo: ensanchar los 
márgenes hasta hacerlos lo más 
provechosos posibles para el capital

Operar con márgenes justos, a base 
de precios lo más razonables que se 
puedan. Ofrecer servicio en vez de 
lucro

El benefi cio logrado se distribuye 
entre los accionistas

El benefi cio logrado (excedentes 
disponibles) se devuelve a los socios 
en proporción a sus actividades o 
servicios

El capital dirige; la persona, no La persona dirige, el capital no

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto

El número de socios es limitado El número de socios es ilimitado. 
Pueden ser socios todas las personas 
que lo deseen, según Estatutos

Los objetivos son independientes del 
socio

Los objetivos son dependientes de 
las necesidades de los socios

Administra no. reducido de personas Se gobierna con la participación de 
todos los socios

Se da la competencia Se da la ayuda mutua
4Fuente: Juliá y Server, M.A.P.A. (1990).

http://www.infoagro.com/cooperativismo/asociacionismo_agrario2.asp

4 Discurso de la 3ra. Reunión de la Asociación Internacional de Universidades, 
México 1960.
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Como puede observarse ambas empresas difi eren profundamente 
tanto en los valores como en los fi nes que persiguen, encontrando en 
ambas la sustancia social y económica pero enfocada hacia distintas di-
recciones.

A manera de conclusión

Como hemos visto México durante décadas México asignó a la 
educación el papel preponderante de ser una prioridad nacional, tradu-
cida en nuestra Carta Magna como el derecho a la educación (Art. 3 ° 
Constitucional).Las normas que la regularon a lo largo de la historia tu-
vieron como característica el que siempre expresaron los anhelos y las 
necesidades del país, refl ejándose de manera inequívoca en la historia 
de la educación nacional, y en cada etapa de la historia una estructura 
jurídica bien defi nida que correspondió a las ideas que sustentaron el 
periodo correspondiente.

Por su parte la universidad pública en México siempre fue un factor 
fundamental para el desarrollo del país, gran parte de lo que puedo ha-
cerse dependió de la formación de los científi cos, técnicos, administra-
dores, médicos, etc. quienes fueron capaces de aprovechar los recursos 
e infraestructura que existía en el país en su intento por cambiar deter-
minadas formas de organización social. 

Desde este punto de vista puede asegurarse que la educación supe-
rior siempre jugó un papel muy importante en la vida institucional del 
país, pues de ella dependieron en gran medida sus alcances, y siempre 
estuvo orientada hacia la búsqueda de una sociedad más justa y de un 
desarrollo mas equitativo, pues en su evolución histórica encontramos 
que la educación superior desempeñó un papel importante en la cons-
trucción del México Posrevolucionario.

Sin embargo y no obstante los derechos sobre la educación en 
México, a partir de nuestra inclusión al Tratado del Libre Comercio, 
actualmente se observan los efectos negativos en nuestro país, pues 
existe un grave aumento del desempleo que provoca salarios cada vez 
más bajos, carencias de seguridad social, e inestabilidad laboral y de 
derechos sociales que con tanto esfuerzo se habían logrado establecer 
y aún cuando las economías se reactivan y los volúmenes de negocios 
aumentan, esto no se refl eja ni en la cantidad ni en la calidad de los 
empleos generados y menos aún en la disminución de la pobreza, lo 
que ha traído como consecuencia: el desempleo, el comercio informal, 
el crimen organizado, la emigración hacia los Estados Unidos, el narco-
tráfi co etc. etc. 
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 Las universidades por su parte pasan por una asfi xia fi nanciera que 
les obliga a replantear sus postulados y a hacer más efi cientes sus re-
cursos, ante la amenaza de desaparición de muchas de ellas.

Esta situación obliga a replantear sus valores y sus objetivos, sin 
olvidar que desde su inicio hace casi cien años la universidad pública 
siempre ha tenido un gran compromiso con la sociedad, y bajo este 
contexto el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México Dr. José Narro Robles se ha pronunciado por elevar la calidad 
académica pero con compromiso social.

Las universidades del país coinciden con esta postura y coinciden 
también al afi rmar que la situación fi nanciera por la que actualmente 
atraviesan, es el resultado de un proceso en que el Estado está de-
jando de cumplir sus funciones constitucionales en aras del proyecto 
neoliberal

Por ello las universidades y los estudiantes que son la razón de ser 
de la Universidad deben asumir la responsabilidad de formarse bajo 
una educación que contribuya al desarrollo cultural, profesional y per-
sonal, basado en una relación responsable con la sociedad, asumiendo 
que la cooperación y el apoyo mutuo deben ser la base de las normas 
que los guíen, además que los propósitos institucionales de la universi-
dad deberán ser el desarrollo de la investigación tecnológica y huma-
nista, atendiendo a los retos científi cos que la realidad exija.

De forma tal que la producción cultural y el avance tecnológico ex-
tiendan sus benefi cios a la sociedad mediante la cooperación acadé-
mica y se defi enda el patrimonio cultural mexicano, atendiendo el pro-
blema de la desigualdad social.

La universidad pública deberá establecer relaciones con diversos 
grupos sociales mediante el desarrollo de proyectos de investigación y 
servicios profesionales con fi nes aplicados, con el objeto de extender 
sus benefi cios.

La universidad pública debe estar vinculada y comprometida con la 
comunidad como una institución de servicio, tanto en el aspecto terri-
torial de los pobladores como en el entorno de sus planteles así como 
con el apoyo de programas que incuben empresas sociales, que sean 
económicas, ecológicas y socialmente sustentables

No debemos permitir que el nuevo «colonialismo» dentro de su 
proceso globalizador desplace fi nancieramente a las universidades, 
pues esta política de economía global impuesta en el mundo ha pro-
ducido un desmesurado avance de pobreza y un proceso acelerado 
de concentración de riqueza, destruyendo las economías locales y 
abriendo las fronteras para las grandes inversiones, pero cerrandolas 
para los inmigrantes.
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El fortalecimiento de la educación misma basado en la solidaridad 
y el apoyo mutuo será el mejor recurso para el fortalecimiento del país, 
pues la universidad pública debe estar comprometida con la comuni-
dad y los estudiantes deberán estar a la vanguardia cuidando que sus 
planes y programas de estudio no se transformen en programas de ser-
vicio para el mercado, sino que se transformen en planes que extien-
dan el benefi cio de sus conocimientos a toda la sociedad en general a 
fi n de alcanzar un sociedad justa libre y democrática.
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