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TNTROOOCCTON. 

El derecho del trabajo nacl6 como una nacealdad de 

proteger a la claae trabajadora trente al capltal1 au final! 

dad, la de mejorar las condiciones de loa trabajadores, a la 

luz de los postulados de oate derecho y sln apartarnos del ri

gor clentlflco, noa proponemos abordar el tema de los trabajA 

dores acad6mlcos de las escuelas particulares incorporadas a 

la UNAM en el Distrito Federal. 

No sin antes destacar la importancia de la empreoa 

escolar y sus elementos, para entenderla y darle un adecuadg 

tratamiento en nuestro an&lisls. Sobre todo para una naci6n e~ 

mo la nuestra que necesita de instituciones, planes y progrA 

mls 6ptimos para au progreso, por que de la oducacl6n do nues

tro pueblo depende el ruturo de la nacl6n. 

La aparic16n del derecho del trabajo se hizo nece

sario, por el abuso del patr6n contra loa trabajadoree. El 

fuerte sobre el d~bil. La historia del derecho del trabajo no 

es otra cosa que la historia misma del hombre en pos de su pr~ 

graso, seguridad, justicia, bien com6n y su seguridad social. 

Nos proponemos analizar las diferencias existentes 

entre lo que las leyes dicen y 10 que en realidad sucede con 



loa trabajadores acad~micoe en las escuelas particulares que 

analizamos en eate trabajo. 

Revisaremos las leyes aplicables en materia edUCA 

tiva y que son de especial inter&e para el personal docente, 

la problemática del citado personal y la problemática educati 

va del Distrito Foderal, ser!n temas del primer capitulo. 

Veremos que la Universidad Nacional Aut6noma de H! 
xico por medio do su Ley Orgánica y demis dispoeicionee, regu

la algunos aspectos de la incorporaci6n, y vida acad6mica in

terna de sua escuelas incorporadas, al eoftalarles sus obliga-

clones acad~micaa. Este hecho deriva en la obligaci6n que 

tienen las escuelas de someterse1 a la inspecci6n y vigilancia 

de la UNAM. 

Los alumnos que estudian en las escuelas particula 

res por el hecho de estar incorporados a la UNAM, no significa 

que sean alumnos de ~eta, lo mismo ocurre con ol personal aca

d6mico de dichas escuelas, es decir aon sus trabajadores, pero 

no son trabajadores de la ONAK. Por lo que no es aplicable a -

los académicos de las escuelas privadas el Estatuto del perso

nal Acad~mico. 



Posteriormente aa analiza la ley laboral aplicable 

a lo• trabajadores acad6micoa, eeffalando loa aepectoa de mayor 

importancia, en e•pecial aquellos que no ea cumplen, o los que 

aon vulnerado& o reatringidoa en perjuicio del trabajador dg 

cante da las escuelas privadas. 

Paeamoe luego al aniliais de la ley del Soguro So

cial, Infonavit y Ponacot aplicables a loe protesoree, para t! 

nalizar con laa conclusiones que a manera de sugerencias vie

nen a resolver la probl~m&tica que planteamos durante el desa

rrollo do eete trabajo. 

La mayoría de los trabajos sobre educaci6n en H6xi 

co eet&n enfocados hacia la educaci6n pública, pocos son los 

que tratan acerca de la educact6n privada. Hay qul6nee opinan 

quo el •onopolio de la educac16n lo tiene el Estado y por lo 

tanto cualquier tratado acerca de la educaci6n privada opaca 

la labor del 2stado en dicha materia. Incluso, hablar de empr~ 

aa educativa parece ser un grave error, pero es una realidad 

que no puede escapara y ~enoe ahora, dol análisis objetivo de 

toda invostigaci6n. 

Una escuela particular es aquella que no ea p6bll 

ca, nuestra constituci6n habla en su tracci6n ti, del artfcuto 

tareero que "Loe particulares podrán impartir educaci6n en t2 



dos su• tipos y orados ••• •. 

Por lo qua al tipo de escuelas qua tratamos y qua 

general•ente ae constituyen como sociedades o asociaciones y 

raramente sociedades mercantiles. pueden realizar actividades 

educativas y no tienen nlngdn impedimento para hacerlo, por lo 

meno• en el nivel da la eneeftanza media superior. 

Conforme a la legislaci6n vigente en la materia 

podemos clasificar a las lnstltuclones privadas de la siguien

te ~orma1 

t. Oniveraldadea libres. 

2. Reconocidas por el gobierno federal. 

3. Descentralizadas a instituciones pdbllcae federales. 

Por su ideologla l&s escuelas privadas o particulares, pueden 

aeri 

t. Laicas. 

2. Religiosas o confesionales. 

Por su conatltucl6n jurldica1 

t. Civiles. 

2. Mercantiles. 



L•• clvll•• pueden •er1 

t. A1oclactonea (que no per•lguen fines preponderantemente ecg 

n6mlco•) y, 

2. Sociedades (que persiguen finca prepondorantemento ocon6mi

coa). 

Par• efectos de nuentro eotudlo e6lo nos referimos 

al tipo de escuela• privadas, laicas con finas destacadamante 

acon6nicoe. Aelmlemo abordamos el tema de l&fi escuelas priva

das como •1 de cualquier tipo do empresa y para co~odldad nuc~ 

tra mSs que sem,ntica hablaremos de escuela privada o particu

lar indistintamente como eln6nlmos. Las eecuelae particulares 

le lmpri~an un sello do particularidad a sus empresas escola

res, para poder competir en mejores condiciones contra otras, 

dentro del mercado, por 9jemplo1 mllltartzacl6n, planteles con 

puerta• cerradao, para evitar que los alumnos salgan del plan

tel, uniformes, cursos adlctonales, gimnasios, cursos computa

rizados, aimbolos distintivos de pertenencia, etc. 

La empresa es una ~unidad econ6mtca, jur{dica y 

social de producc16n formada por un conjunto de factores pro

ductivos bajo la dlrecci6n, responsabilidad y control del em

presario, cuya funci6n es la creaci6n de utilidad mediante 

la producci6n de bienes o servicios, y cuyo objetivo vcndr' 

determinado por el sistema econ6mico en que ae encuentre in-

aersa. 



La empresa privada coao es el caso de la eacuela

particular a la que aludimos, es aquella unidad econ6mlca de 

producci6n cuya propiedad y control estl en manos do particu

lares y tiene un gobierno que ee el empresario, el que arrie~ 

ga para ganar o perdor y pueden ser una o varias personas que 

ordenan el proceso productivo, tomando decisiones, de l&e cu~ 

les eerln directamente responsables, de sus aciertos o desa

ciertoaw 



CAPITULO I. 

OBHIRALIDADES. 

1.1. 21 RAglaen Jurfdlco de la !ducacl6n en H~xlco. 

En aaterla laboral docente es poca la tnformact6n 

ospeclall~ada en lo quo a escuelas particulares se refiere, tas 

citas que de loa docentes se haca en loa arttculoa conetttuclo

nalea, leyes federales y demSe ordenamientos son eecaeoe el es 

que nulos. 

Bl trabajador docente debe integrar a sus nocesldadoa 

la 1eglelact6n que requiera por analogfa, como cualquier traba

jador. 

En tanto que el trabajador acad~mtco al aervlclo de -

las universidades e institutos de enaeftanza superior aut6nomae 

por ley se lea regula en el art[cu10 tercero constitucional y -

Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que el trabajador acad6mlco al servicio de las 

las escuelas particulares incorporadas a la Universidad Nacio

nal Aut6noma de M6xico como veremos unas vocea será tratado 

como subordinado y otras como prestador de servicios pro(eaio

nales, segón convenga a las necesidades del patr6n. 



Trabaj8dor •• la persona f{aica que presta a otra, ti 

atea o moral, un trabajo peraonal o subordinado y para efectos 

da la lay laboral, se entiende por trabajo toda actlvldad huma

na, intelectual o material, independientemente del qrado de pr~ 

paraci6n t6cnica requerida por cada proreai6n u oficio. 

Patrón es la persona tlelca o moral que utiliza los 

servicios da uno o vartoa trabajadores. 

Trabajador acad~mico ea entonces, aquella persona que 

presta su~ oervtctoo en una escuela enaeftando una profesión 

o ciencia. Para nuestro trabajo s61o le llamaremos profesor al 

trabajador acad~mico. 

La experiencia nos demuestra que el gremio del perso

nal docente de las escuelas particulares no eat' tan organizado 

como lo est~n los trabajadores al servicio de las universidades 

e tnetltuclones aut6nomas por ley. En todo caso este tipo de 

trabajadores defiende aisladamente sus derechos, aunado a &ato, 

tenemos que la ley no los incluye en la constituc16n ni en la 

ley laboral. 



En tanto, por la parte patronal encontramos qua aue 

empresas tomaron 1• personalidad jurldica de sociedades clvllee 

y de las trea escuela• analizadas tamb{en pudimos observar qua 

cada una tiene un rcpreeentante legal con amplloa podares. 

Loa re~reaentante• legales en doe de loa trea caeoe 

astudiadoa, resultaron aer loa directores generales, ea decir 

no e61o atienden asuntos econ6mico-adminlatrativoa, alno, tam

bl•n t6cnlcoa. 

Todo directivo escolar debe tener a61ldoa conocimien

tos sobre tomae tan v3riadoa como los rtnancieroa, admintstrat! 

vos, contable~, do ingeniería, psicopedag6gtcos, jurldicos y 

otros muchos m!s. 

Los directivos on lo que ae refiere a materia laboral 

suelen resolver sua conflictos empleando1 abogados e&pecla

llzados de planta en la empresa o contratando el servicio por 

iJUalae a un d~spacho o bien, s61o cuando surgen los problemas 

emplean a un abogado. Er. dos escu?-las encontramos el segundo 

supuesto y en otra el último. 

Esas son a61o algunas de las caractar{stlcas patrona

les, en tanto que algunas de los trabajadores docentes son1 
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1) Loa m•e•troe de e•t• ~lpo de escuela• en •u inmensa aayorla 

aon egreaadoa de escuelas. unlveraldades e tnstltuctonas de 

educacl6n superior oflcla1ea. &ducacl6n y formacl6n que co~ 

te6 el pueblo. 

2). Son peraonae en au mayorla j6venea y rectán egresados de 

la escuela que lee form6 y prepar6. 

3) No recibieron en au mayorla formaci6n preliminar docente. 

La problemltlca quo ofrece este tipo de trabajadores 

al aervlclo de las escuelas particulares, en t~rmlnos genoralea 

aon1 

1) El salarlo que reciben no siempre es remunerador, nl obede

ce a la oferta o a la demanda. mas bien ae ajusta a las ne

cesidades del patr6n. 

2) Existe un marcado deslnter6s en el cumplimiento de las con

diciones de trabajo y poco lnter6a en mejorar las preatacig 

nee, as{ como un descuido grave en la capacttact6n y adte~ 

tramtento. 

3) ~xisten marcadas diferencias en laa pollticaa laborales de 

una escuela a otra. 
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Por lo obvio del problema no• abstenemos da citar al 

reapecto 1•• fuente• de donde •• obtuvo la lnformacl6n a efecto 

de proteger tanto las escuela• como a loa trabajadores acad6mt

coa. 

Nueatra actual conatttuct6n no es toual a la que ort

glnalmente fu& aprobada en 1917 y menos en lo que a educación 

ae refiere. El articulo tercero desde au• tnlcloe fuA objeto de 

grandes divergencias entre loa conetltuyentea. 

En ese original tercer articulo lo que so debatfa era 

el lalclamo de la educaci6n, la rectorla del gatada y la educa

cl6n gratuita que el Estado imparta. 

En diciembre de 1934 se reform6 de nuevo eate articu

lo lmprlmfendolo un car¡cter soclatlata a la educact6n estatal. 

En 1946 do nueva cuenta fu6 reformado esto articulo 

quedando tal y como le conocemos actualmente, en parte, por que 

para 1980, se adlclon6 al artfculo tercero constitucional, la 

fraccl6n VIII y se recorrt6 la dltlma rracci6n. Quedando de es

te modo garantizada la autonomía universitaria constttucional-

aente. En esta fracci6n quedan garanttzadas1 



l. Autonomta unlveratarla. 

l. Libertad de cat6dra e lnveatlgaci6n. 

3. Libertad para determinar plana• y programas de eatudloa 

4. Libertad para fijar loa t6ralnoa de ingreso, promo 

cl6n y permanencia de au personal. 

s. Libertad para administrar eu patrimonio 

Adem6a aeftala que lae relaciones entre laa unlversidA 

des e Institutos de ense~anza superiores quedan reguladas por 

el articulo 123 constitucional en su apartado A y las de la Ley 

Federal del Trabajo (353-J al 353-u). 

IZ 

El articulo tercero contiene en su primera parte loe 

principio& ideo16glcoa rectores que debe contener la educacl6n 

que imparta el Estado. Se entiende que queda comprendido aqu{ 

la Universidad Nacional Autónoma de K~xico, por ser un organis

mo descentralizado del Estado. Bate arttculo consta de nueve 

fracciones. La priaera de ellas se refiere a los postulados de 

libertad de creencias, democracia, nacional, convivencia hum~ 

na, la dignidad y respeto humano que debe contener la educ~ 

ci6n. 

Bn la segunda fracc16n toca el punto m&s delicado, se 

trata de la educac16n que impartan 1oa particulares a obreroa y 
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caape•fno•, alaaa que deb• ••r •Utorlzada por el Retado y eate

podrl na~ar o revocar dicha autorlzact6n aln qua contra tales 

reaoluctone• proceda juicio o recurao alguno. 

Wn el pSrrato lit ao haca lncaple en laa fracctonea -

antarlorea, haciendo obligatorio el cumplimiento de los planea

r programa• otlclalea. 

En la rraccl6n cuarta se eeftala que laa corporaciones 

r•llgloaaa, mtntatroa de cultos o sociedades por acciones dedi

cadas a la educact6n, no podrán intervenir en materia de educA 

cl6n primaria, aacundarla y normal destinada a obreros y campe

alnoa. 

!n la rraccl6n quinta ae aeffala que el Estado podr' 

retirar dlscreclonalmente en cualquier tiempo el reconocimiento 

do valld6z oficial a loa estudios hechos en planteles partlculA 

rea. 

La rracci6n sexta aeftala que la educac16n primaria es 

obligatoria. 

La tracci6n s&ptlma establece que toda la educaci6n 

que el !atado imparta ser' gratuita. 
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coao •• puada ver 6nica•ante r••utta de nuestro lnte

rea para nuestro trabajo 1• fracc16n VITI del artfculo tercero, 

donde blaicamente ae indican loa puntos aeftaladoa arriba y a6lo 

ae rertere a loa trabajadores al servicio de los centros educa

tivos da educacl6n superior auton6moa por ley. Por lo que ae 

descarta a loa trabajadores acad~mlcos al aerviclo de laa oacu~ 

las particulares. 

Tema agrio, por que si, de toa tres sectores que con 

forman una escuela partlcular1 propietarios, trabajadores y 

alumnos loa menos protegidos son loa profesores P-n particu

lar y en general loe trabajadores, no obstante ser un grupo de 

gran i•portancia para la tarea educativa de una escuela. 

Bl arttculo quinto constitucional reconoce la garau 

tla que tienen las personas para dedicarse a ta profesi6n, tn 

duatria, comercio o trabajo que mejor les acomode, siendo l{cl

toa y más adelante seflala que la ley determinar& cua~ +.J son ta·~ 

proreaiones que requieren de título para su ejercicio. 

En el tercer p&rra~o indica este mismo articulo que 

nadie puede eer obligado a prestar trabajos personales sin la 

justa retribución y sin su pleno consentlmlonto, salvo que la 

misma ley asl lo dleponga. 



15 

La pendltl•a fraccl6n aeftala que loa contratos de tra 

bajo a6lo obligar' por el tiempo que fije la ley, aln poder ex

ceder da un afto en perjuicio del trabajador y no podrl por este 

hecho el menoocabo de loa derechos clvllea y polltlcoe. 

~n la traccl6n que antecede a la anterior ae habla 

acerca del incumplimiento de loa trabajadores quo a la letra di 
ce ·L~ falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que res

pecta al trabajador, a610 obllgar6 a 6ate a la correspondiente 

rosponsabllldad civil, sin que en nlng6n caso pueda hacerse 

coaccl6n sobre su persona. 

Bl art{culo de mayor importancia para nuestro estudio 

ea el 123 de nuestra conatltucl6n vigente y reviste especial l~ 

portancla su conocimiento ya que de este articulo ne desprenden 

conclusiones de vital t~portancia para las emprosaa y para loa 

trabajaaorea1 por un lado reconoce constitucionalmente loa m! 

nlmoa der~choa que tienen los trabajadores en el ejercicio de 

sus actividades como derechos y garantías frente al capital. 

Aeimlomo reconoce ta aagurldad y la justicia social, derechos 

que no podr'n disminuirse jam,s, por que son derechos, producto 

de las conquistas de generaciones de la clase trabajadora. 
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Bn el articulo 123 ancontramo• lo• alntaoa derechos 

econ6mtcoa y de la seguridad aoctal que a ntval conetltuclonal 

nue•tra mixlma carta, rompiendo con el tradlclonallemo, conalg

no en el tltulo •exto del Trabajo y la Previat6n Social. Para 

de•arrollar el presente trabajo, hemos tomado el esquema de la 

Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente. 

En el nivel de las leyes federales encontramos loa a! 

gulente• ordenamlentoss 

La Le>'.'. Orqánlca de la Admlnlatract6n Pública Federal 

regula algunos aepectos referentes a la educacl6n, pero no e~ 

contraaoa dlapoatclonea que regulen a loa organismos descentra

lizados de educact6n superior. 

Si bien ea cierto que la educacl6n superior de acuer

do con la Ley Federal de Educaci6n1 s61o comprende los grados -

de licenciatura, maeatrlas y doctorados, tamblen os cierto qua 

la Ley Org&nica de la UNAK le asigna el derecho de organizar -

su bachillerato, como escuela propede6tica para loe alumnos que 

aspiran al ingreso de alguna de laa facultades o escuelas un.!. 

veraltarias. 
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11 27 de novle•bra de 1973 ae publlc6 1• Ley Federal-

de lducacl6n en el Olarlo Of lclal. Este ordenamiento que consta 

de atete capltuloa y sesenta y n~eve art(culoe1 Entre \as dlapg 

alclonea de •ayor lnter6a para nuestro trabajo eat& ol primer -

articulo, en donde a letra dlcei "Esta ley regula la educacl6n 

que taparte el ~stado -Federacl6n, Estados y Kunlclploe, eua -

organlemoa descentralizados y loa partlcularea con autortzacl6n 

o reconoclmlento de valld6z oflclal de estudios. Las dlspostclg 

nea que contiene son de orden pdbllco e lnter6a social•. 

Entonces debemos entender que la actlvldad que reall

ga un docente ee una actividad del orden p6bllco y del lnter6s

aoclal sea en el tipo de escuela que sea. 

A conttnuact6n haremos un brevo estudio de las diapo

ciclones a n1vel fedr.ral en matP.rla educativa aplicables a nue~ 

tro objeto de estudio. 

En primer lugar analizaremos la Ley OrgSnlca do la A~ 

mlniatraci6n Pública Federal y 0610 citaremos artlculoe de con

tenido educativo o que tengan relación con esta materia y a 

efecto de encontrar la raz6n jerárquica tanto de leyes como de 

entidades haremos m~nci6n del articulo d6c1mo de este orden~ 

miento. 
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•Art. 10.- La Secretarlas de B•tado y loe I>epartamen

toa Adminlatratlvos tendr'n igual rango, y entre ellos no babrl 

por lo tanto, preemtnencla alguna.• (ea decir ventaja o prete-

rencia). 

Ea necesario aclarar que el Ejecutivo cuenta con diez 

y ocho Secretarlas de Estado y un Departamento del Distrito Fe

deral. 

El artículo 27 seffa1a.- "A la Socreta1.·fa de Gobarn~ 

c16n corresponde el despacho de los siguientes asuntoss 

x. Recopilar y mantener al corriente la lnformacl6n 

sobre los atributos personale9, acadAmlcos y t6cnlcos de los 

funcionarios judiciales a que oe refiere la fracct6n anterior." 

La fracct6n IX regula el nombramiento, ronunclae y li 

cenclas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n y do los nombramientos de los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Fedaral. 

•Art. 29.- A la Secretarla de la Defensa Nacional e~ 

rresponde el despacho de los siguientes asuntoea 
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Xltt. Dirigir la educac16n profoatonal da lo• mtem 

broa del &j6rctto de la Fuer~• A6rea y, coordinar, en eu caao,

la ln•trucc16n •llitar de la poblacl6n clvl1.• 

•Art. 30.- A 1• Sncretarla de Marina correspondo el 

despacho de lo• algulentea aauntos1 

VI. Dlrlglr la educacl6n p6bllca nava1.• 

•Art 38.- A ta Secretaria de Educacl6n Pública corres

ponde el deapacho de los algulentea asuntos• 

VI.Ejercer la eupervlel6n y vtgllancla que proceda en 

los planteles que impartan educacl6n en la Rep6bllca, conforme

• lo prescrito por el articulo tercero constltuctonat. 

XV. Revalidar eetudlos y tltulos, y conc9der autortz~ 

cl6n para el ejercicio de las capacidades que acredlten1 

•Art 39.- A la Secretarla de Salud correspon1e el des

pacho de los siguientes aauntoe1 

XVIII. Administrar y controlar las escuelas, instltu

toa y servicios de higiene establecidos por la Federaci6n en t2 



da la Rep6blica. Incluyendo aquello• que se relactonan exclual

vaaente con la sanidad animal. 

XXT. Actuar como autoridad sanitaria, ojercer lae fa

cultadas en materia de salubridad general que lae ieyea le con

fieran al P.jecutivo Federal, vtgil3r el cumplimiento de la Ley 

General de Salud, eua r~glamentoe y d~~6e dispoalctones aplica

blea y ejercer la acct6n extraordinaria en materia de salubri

dad general. 

Art 44.- Al Departamento del Dle~rito Federal, corro~ 

ponde el despacho de los siguientes asuntos1 

I. Atender lo relacionado con el gobierno de dicha en 

tidad en los términos de sus ley orgSntca y: 

It. Los dem~s que le atribuyan expresaraente las l~yes 

y loa reglamentos. 

curiosamente no encontramos dl~poslclones de car!cter 

educativo para el Distrito Federal, en ninguno de toa nlveles,

incluyendo el local. La actividad educativa elemental en esta 

entidad est& encomendada a la secretarla de Educacl6n P6bltca 

En el Distrito Federal encontramos, tamb{en que BP. encuentra 

concentrado el mayor nGmero de instituciones educativas euperl2 

rea con que cuenta el pais1 Instituto Politécnico Nacional, Un! 
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ver•ldad Aut6noma Metropolitana (que no tlena el car6cter de r~ 

deral), Unlvoraldad Padag6glca Nacional y unlvaraldadea partlcg 

laraa como la Universidad lboroamericana, Universidad La Salle 

Universidad Panamortcana, Universidad An,huac y otros muchos 

otroa centros educativos. 

La Lay F0dora1 de Educacl6n. 

Eete ordenamiento publicado en el Diario Oficial de 

la Pedaraci6n el 27 da novlombre de 1973, contiene siete cap{tg 

loe en sesenta y nueve artlculos y cuatro traneltorlos. 

21 articulo primero seffata.- "Esta ley regula la ed~ 

cacl6n que imparte el Estado -Pedaraci6n, Estados y Huntciplos, 

eua organlemoa dcscentrali%ados y los particulares con autorlzA 

ci6n o reconocimlnnto de valld~z ofi~ial de estudios. Lae diep2 

eiclonea que contiene son de orden p6bllco e tnter6s social." 

El art{culo tercero seffala que la educación que impaL 

te el Estado, Municipios y particulares con autor1zac16n o recg 

nacimiento do valid&z o!icial cumplen con un servicio p6blico. 

El articulo diecinueve establece que el sistema educA 

tlvo nacional est~ constituido por la educaci6n que imparten el 

Estado, sus organismos descentralizados y loe particulares con

autorizac16n o reconocimiento de valid~z o~ictal de estudios. 



Por lo que concluimos qua la UNAM aat& dentro del ai~ 

tema educativo nacional. 

En el articulo cuarenta y nueve se indica que para 

ejercer la docencia dentro de cada uno de loa tipos que compren 

de el sistema educativo nacional, loa maestros deber&n satisfa

cer los requisitos qua seRalen las autoridades competentes y 

más adel~nte el articulo cincuenta dice que el Estado otorgar6 

l. Remuneración justa para que los educadores dispongan del 

tiempo necesario para la preparaci6n de sus clases que impa~ 

ten y para su perfeccionamiento profesional, y 

2. Estlmulos y recompensas a favor de los educadores que se di~ 

tingan en el ejercicio de su profesión. 

Cosa que desde luego no acurre en las escuelas parti

culares que estudiamos en su oportunidad. 

Otro ordenamiento del orden tederal que le d& el c~ 

rácter de organismo p6blico descentralizado del estado es la 

Ley Org&nica de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, or

denamien~o quo analizaremos más adelante en so capitulo corres

pondiente. 
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1.2. Los trabajadores acad6mlcoa on las escuelas particulares. 

On trabajador académico para nuestro ostudlo por r~ 

gla genaral es un egresado de una licenciatura, distinta a la -

da la docencia, es decir se trata de un profeelonlsta hablllta

por regla general como profesor. 

Por profesor entendemos una persona que ejerce o ene~ 

fta una ciencia o arte. La mayorfa de las veces, los profesores 

de las escuelas partlcu1ares y no s61o de 6stae, sino, de las -

oflclalP.s eon profesores con conocimientos profesionales, pero 

. no tienen la preparaci6n para ojercer la docencia, en ou mayo-

r(a. 

Como aln6nimo de profesor tenemos las palabras mae~ 

tro, docente o acadámtco. 

Ea indiscutible quo quien nllge la noble tarea de la 

docencl~, lo hace por lnlciatlva propia diremos lo hace por 

•puro a~or al arte", ya que a la !echa no conocemos pereona 

alguna que ejerci~ndo exclusivamente la docP.ncia se haya conve~ 

tido en millonario. Por lo contrario, encontramos que, sin6mimo 



de maestro ea signo claro de fracasado, pobret6n, inepto, con-

f lictivo y muchos otros motea harto denigrantes. En el d1ttmo 

de loa casos por que no decirlo, tngrea6, por necesidad. 

Pero no a61o es esta una ~aceta del maestro, encon 

tramos otras a6n más dramáticas. Como el caeo do loe llamados 

~chamblntas-, vendedores y hasta corrupto&. 

Loa salarlos de las escuelas privadas no siguen el 

patr6n de las escuelas oficiales, incluso, las escuelas partlcg 

lares se clasifican en algo as! como desde colegios do una a -

cinco estrellas y según el tipo de escuela, lo que cobre eatarA 

en proporci6n de lo que paga a sus empleados. 

Aunque los criterios arriba indicados no tienen un 

patr6n común, algunos suelen clasificar a las escuelas por sus 

servicios que ofrecen, otros, por el monto de sus colegiaturas 

o incluso por la ma;nitud de sus instalaciones, inclusive unas 

son más "influyentes" que otras. 

Para la mayor!a de personas que estudian on este 

tipo de colegios lo hacen con la finalidad de logar una Mejor 

preparaci6n, sea para ellos o para sus hijos. 
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Ss curioso ver que la mayorfa del personal docen 

te al •ervtclo de laa escuelas que noe ocupan, son e9resadoa de 

escuelas ottctalea. 

Por ol tipo de asignaturas que se imparten en e~ 

tas escuelas encontramos una gama muy variada de protestontstas 

que desde luego por haber muchos o pocos profesionales en algu

na irea do conocimiento aon m4s o menos cotizados unos quo 

otros. Creemos que los anlarioa deben establecerse tomando en 

cuenta la experiencia, grado de estudios, oapeciattzact6n en la 

docencia, anttqÜedad, demanda en el mercado, eticlencta, en fin 

que las escuetas tomen criterios unificados y objetivos para e~ 

tablacer aun salarlos y de este modo lograr elevar el nivel es

colar de loa educandos. 

t.3. La problem~tlca educativa en el Distrito Federal. 

No podomoe estudiar al Distrito Federal en forma ala-

la4a, por obvias razones debemos considerar los munlciploa 

·que junto con ol Distrito F~deral conforma lo que se ha dado en 

llamar zona metropolitana. 
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El Diatrlto Federal est' coapue•to por dlecis,ia del~ 

gaciones polltlcaa, en tanto que loe ~untciploa que rodean al 

Distrito Federal tambfen non dieciseia, en laa zonas de mayor 

exploal6n demográflca1 Atizapán, Coacalco, Cuautitl&n, Cuauti

tlán tzcalli, Ecatepec, Kelchor Ocampo, Naucalpan, Netzahualco

yotl, Tlalnepantla, TUltepec, Tultitl4n, Uutxquilucan, tztapaly 

ca, La Paz. 

La edad escolar va de los 4 a los 24 a8os aproxlmadA 

mente, tan s6lo en el Distrito Foderal existe una poblact6n de 

8 y medio millones de habitantes, el 26 por ciento del total de 

la poblaci6n de la Rep6blica se encuentra en el Distrito Fed~ 

ral y Zona Metropolitana. Por lo que tenemos una poblacl6n 

aproximada de 17 millones de loe cuales el 50% demandan educa

ción por estar comprendidos en la edad escolar, ee decir deman 

dan educaci6n aproxlaadamente 9 millones de person~e en tod& al 

área ~etropolitana, en el Distrito Federal aproximadamente 5 m~ 

l lones. (Da tos de la poblaci6n, proporcionados por el TNEGI, 

"Resultados preliminares del censo de 1990" 

En el Distrito Federal existen alternativas educat.! 

vas en lo que a enseffanza media superior se refiere¡ tenemos 

del sisteaa UNAM, Preparatorias, c.c.H., de la SEP, varios ti

pos de bachilleratos, CONALBP, Cecyta, contando escuelas t6cni-
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cae pertenecientes a entidades Eetatale• lncorporadaa a la SEP

o a la ONAK. 

La UNAK cuenta con nueve preparatorias y cinco CCH, -

todos en el Distrito Fed~ral, excepto uno el de Naucalpan, EetA 

do de H6xtco. Tiene 156 escuelas parttcu1aroa incorporadas a 

olla, que representan una poblac!6n aproximada de 140.000 alum 

noE. ttay que aclarar que existen escuetas for,neae lncoporadaa 

en varias entidades del pa{s, que repreaentan aproximadamente 

un 20% de total del elstema incorporado. 

Econ6mlcam~nte hablando, encontramos una claeitica

ci6n que nos deocribe a la población del Dfstrlto Federal en 

cuanto a suo ingresos; misma que tomamos con reearvaa: 

t. Clase alta-alta, cuyo salario equivale a 17 veces el salario 

mfnimo mennual o más; es d~cir 6 millones de pesos o más, si 

tomamos en cuenta que el actual salario mfnimo diario es de 

'11.900.00 pesos, por lo que el ealario mfnimo meneual ser' 

de $357.000 pesoe al mes, (al mes de septiembre de 1991). La 

clase alta-alta s61o representa aproximadamente el 1% dP.1 tQ 

tal de ta población en el Distrito Federal y Zona Metropoli

tana. 



2. Clase alta y media alta, cuyos ingresos van de 7 a 17 veces 

el salario mínimo mensual. Esta clmse representa el 12~ de 

la poblacl6n total del DP y zona metropolitana. 

3. Clase media y media baja, cuyo salarlo oscila entre 3 y 7 

veces el salario mlnlmo mensual. Esta clase representa el 

22~ del total de la poblacl6n en el DF y zona metropolitana. 

4. Clase popular baja, cuyos ingreeoe van de 3 salarlos mini-

mos mensuales a mPnos y representa el 63~ dP. la poblac16n en 

el área metropolitana incluido ol D.F. 

A la UNAM cada alumno del nivel preparatoria le cues

ta aproximadamente un mi116n y medio de pesos anualmente. 

Un alumno de una escuela particular paga aproximada

mente tres millones de pesos en el tipo de pequeña y mediana ee 

cuela, que no rebasa el limite de aproximado de dos mil a1umnos 

En un reporte del Centro de Estudios para Directoree

de Escuelas Particulares, se afirma que al inicio del sexenio 

del Lic. De la Madrid (1982) atendieron a 229.000 alumnos con 

1.125 planteles, en la actualidad (1988) atendieron a 3\9.000 

alumnoe con 1.684 escuelas. La demanda de alumnos a nlv~l Bachi 
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llerato en •eptlembra da 1982 tu6 da 828.000 alumnos, on 1988 

tu6 de t.157.000 de atumnoe. 

!1 Sistema Educativo Nacional en 1982 atendió a un 

promedio de 578.889 alumnos en tanto que en 1988 atendió 

720.070 alumnos, quedando 8ln escuela en el nivel Preparatoria 

437.000 j6venea en este nivel. Una parta blon pudiera eer aten

dida por las escuela• particulares, esa parte debe ser muy pe-

quefta, puos en su mayorfa se trata de personas de encasas recu~ 

sos. El sistema econ6mlco de las escuolaa privadas se basa prln 

cipalmonte Gn las colegiaturas de loa alumnos por lo que cree 

~os, que P.1 problema de la demanda educativa ser' resuelto por 

las alternativas que el Estado ofrece y que por cierto como he

mos podido ver, no son pocas. 

La demanda a nivel Preparatoria de 1982 a 1988 creci6 

on un 39.7~. Las escuelas particulares crecieron en cuanto a 

planteles en un 49.6%, en atenci6n a alumnos, solo atendieron 

un 6.6~ de 1982 989. Por lo que habiendo crecido la demanda 

de este nivel, la atenci6n de alumnos rue muy baja y el creci

miento de plantelee parece ser fue proporcional. 

El fenómeno descrito es palpable, la grave crisis 

econ6mica por la que ha atravesado el pafs. El ~ilema de muchos 

mexicanos, comer o estudiar, por una parte y por la otra; la m~ 



la p1anaac16n para lnatal•r una escuela, tal vez el ren6meno de 

laa escuelas vacfas particulares, como dice el Centro de Estu

dios para Dlrectore• de Eacualaa Partlcularae, sea el hecho de 

que 6etaa est&n mal ubicadas, no ae lnetalan donde se les nece

sita. Palta de estudio• mercadot6cnlcoa. En tanto que las oscu~ 

las del gobierno han crecido. 

A nuestro parecer os de oaporaree una gran competen 

cia o la quiebra de escuelas particulares, a menos de que esas

eacuolas encuentren otras alternativas. 

En cuando a la calidad de educac16n privada y pdbllca 

comparativamente hablando, encontramos un estudio en la revista 

de Ciencia y Desarrollo, en el que, " .• Los resultados encontra-

dos hacen ver, coao tendencia qanoral, tienen una mejor situa

ci6n aquellas personas que ha estudiado en instituciones educa

tivas p~lvadas, Sin embargo, si se analizan loa resultados obt~ 

nidos s0 aprecia que tamb{en presentan niveles crf ticoe1 por lo 

cual parece ser que las eecue1as privadas no ofrecen una alter

nativa program&tica metodo16gtca a la cual habria que buscar c2 

mo modelo educativo, por el contrario, dejan mucho ~ue desear 

al se tienen en consideración las múltiples ventajas que ofrece 

el tener una mejor situación socioecon6mica. 
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La ventaja observada en favor de la• lnatltuctones 

privadas e• realmente pequefta, • •• 1a educac16n (on general) re

quiere de cambios sustantivos qua transformen la calidad ac-

tual en eate sentido se hace una necesidad impostergable.• 



CAPITDLO II. 

2. LA RBGDLACION DB LAS INCORPORACIONBS BN LA D.N.A.H. 

2.1. La Ley Orgánica de la U.N.A.K. 

Por decreto publicado ol 6 de enero da 1945 en el 

Diario Oficial el entonces Preeidente Manuel Avlla Camacho dl6 

a conocer la actual Ley Org&ntca quo rige la vida de la UNAH. 

Como es sabido, deapu6e de gravee crleie internas 

la ONAH tuvo au Ley OrgSntca que fu& pilar de lo qua hoy con-

forma la Legislact6n Universitaria. 

Este ordenamiento es de muy especial tmportancia

por que se trata de la Ley Org&ntca de la principal universi

dad del pala, la qua entre otras coaae ha abierto el camino a 

otras lnetltucionea superiores educativas del pala. Vale de

cir, lo quo en ella ocurra, sin lugar a dudaa, ocurrir' en 

las dem&s. 
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!ste ordenamiento consta de dieciocho art{culoe y 

ocho transltorioa. En al primer art{cuto se ubtca a la UNAH 

en el exacto plano que ocupa dontro de la admtnietract6n pG

btica, en el se dice que la UNAK1" ••• ea una corporact6n p6blt 

ca, organismo descentralizado del Estado- dotado de plena ca

pacidad jurldica que tiene por fines impartir educaci6n supe

rior para rormar profesionlstao, tnveetigadoree, profesores 

untveraltartoa y t~cnlcoa 6tiloe a la sociedad1 organizar y 

realizar invoetigaciones, prlnctpalnente acerca de las cond! 

clones y problemas nacionales y extender con ia mayor ampli

tud posible, loa benottcioe de la cultura. 

sin lugar a dudas este primer articulo eo de vi

tal laportancla, por que, rija el car&cter federal y nacional 

da la Universidad. 

Sin embargo no es tema de nuostro trabajo el dis

cutir al a la Secretaría de Educact6n Pública compete aolamon 

la educación elemental y a las universidades la educaci6n su

perior. Tampoco pretondemoe definir, si debiera o no existir 

un organismo que laa regule. 



El art.fculo aegundo seftata loa derechos que tiene 

la ONAHt 

• t. De acuerdo con la •i••a ley, organizarse como

•ejor lo eatiae. 

It. Libertad de c'tedra e invest.lgact6n. 

III. Organizar el bachillerato como mejor lo estime, de acueL 

do con loe estudios o~iclalea de la SKP. 

tV. Expedir certificado• de eatudioa, grados y tftuloa. 

V. Otorgar para tinee acad,micoe, validez a loa estudios 

que ae hagan en otros establecimiontoa educativos, nacig 

nales o extranjeros, e incorporar enaeffanzas de bachill~ 

rato o profesionales.• 

Estos eon loa art{culoa que de dicha ley nos int.~ 

reaan, por que, se desprende preclaamerite el car,cter y r6gi

men legal de la• lncorporacione• que habremos de tratar m&a 

adelante. 

La UNAM entiende por estudios o ensenanzaa incor

porados, aquellos que se cursan fuera de e11a pero qua est.6n

aaimiladoa a los que an la mlama ae imparten y que dan bajo 

la supervlsi6n acad6mica de ella (de la UHAM). 
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Desde luego que la• tncorporactone• •• sujetan a 

cierto• requi•ltoa que loe aoltcttantea deben reunir. 

Debido a nuestro sistema educativo tan centraliZ.!, 

do aa han mal entendido algunos conceptos qua creemos necesa

rio aclarar. 

La · educación no es un objeto de comercio, ea un 

patrimonio de la humanidad. 

Consideramos que· la educaci6n ea un derecho y una

qarantta de tnter6a social y que por lo tanto debe quedar pro

tegido eu ejercicio por las autoridades. 

Dice el aaeatro Sergio Dom{nguez VRrgaa que la s~ 

cretar{a de Educact6n PGblica autoriza u otorga reconoclmien

mtento de validez otlctal de eetudtoa y no incorpora, ya que 

la SEP ee autoridad educativa, en tanto que las universidades 

a610 son tnatltuctones educativas. 

La SBP depende directamente del ejecutivo federal 

en tanto que la UNAK etendo una corporact6n p6bllca, deseen 

tralizada del Estado, tiene plena capacidad jur{dica. Este 

mismo ordenamiento seffala loe derechos que de cierto modo 

tamb{en eon sus obligaciones. 



Para nuestro estudio a61o dlremoa que la UNAN 

incorpora eatudloa a los planteles que reunen laa condiciones 

exlqlblea por la Leqlslaci6n Unlveraitarla y que de una mane

ra qulE'• arbitrarla en el articulo 19 del Reglamento General 

de tncorporaci6n aeftala que, ••• •1a Universidad en cualquter

aomento y aln necesidad de expresar la causa, puode cancelar

la lncorporaci6n.• Hecho lamentable dentro de un ráglmen de 

derecho. 

Para darnos cuenta de la importancia que tiene el 

sistema incorporado en la UNAM, daremoo algunos datoe recien

tes, para el curso 1991-19921 Tiene matriculados ciento cua

renta ail alumnos, dloE mil maestros, trescientas sesenta y 

cinco escuelas en el Distrito Federal y en diecinueve estados 

de la Rep6bllca. 

La primer incorporación que otor96 la UNAM, ~uá 

en el a8o de 1935, actualmente existen ciento cincuenta 

y sets preparatorias incorporadas, según datos proporcionados 

por la Dlrecci6n General de Incorporaci6n y Revalidac16n de 

Estudios de la UNAK, organismo encargado a partir de 1967, PA 

ra la atenci6n del referido sistema. 



~1 articulo tercero aeft•la la• autoridades unlve~ 

aitarla• y del articulo cuarto al catorce establece los requ! 

alto• para cada autoridad, aue responaabllidadaa y el tiempo 

de au desempe~o, asl como su ublcaci6n org,nlca dentro de 1•

UHAK. 

Seftala como autoridades a la Junta de Gobierno, 

Consejo Universitarlo, Rector, Patronato, Dirffctores de racu~ 

tadee, eecuelas e lnatitutoa y loa Consejos Tácnlcoe. 

El articulo quince y diecie,ia derine el patrimo

nio de la Universidad. El articulo diecisiete establece que 

la ONAM y aua bienes no aon sujetos de impuestos y que gozar& 

dG rranquicia postal. 

En el articulo dieciocho aeftala que la organlz~ 

ci6n do los alumnos y laa rederacionea que surjan de ellas s~ 

r¡n independientes de las autorldadea de la UNAH, por 10 que 

entendemos que son personalidades aparte de la estructura de 

la UNAK con las reaponaabl l ldadea que lea sean lnhorentea. 
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2.2. zatatuto General de la U.N.A.K. 

Dentro de las runclonea que le corresponden a la

Jun ta de Gobierno se encuentran laa de1 

t. Nombrar, remover y conocer la renuncia del Rector. 

2. Nombrar directores de facultades, eecue1·aa e lnstltutoa. 

J. Nombrar • toa miembros del patronato. 

4. Resolver controversias que se susciten entre el Rector y 

Consejo Universitario o bien los que surjan entre las aut2 

ridades. 

5. Expedir su propio reglamento. 

De esta forma el Consejo Universitario en cumpll

•iento de sus tareas asignadas por la Ley Org,nlca se dl6 a 

la tarea de redactar y dar a la Onlveraldad el Estatuto Gene

ral de la Universidad Nacional Aut6noma de K&xlco, que son 

las normas que la rigen internamente. 

Este ordenamiento se compone de siete tf tuloa o 

apartados1 El Primer Titulo ee denomina Personalidad y Pines. 

y comienza por transcribir lntegramente el primer articulo de 

la Ley Org,nica, para proseguir, con otros seis m&a y precia~ 

mente el el sexto articulo aeftala que la Universidad tiene d~ 



recho a - ••• incorporar enseftanzaa de bachillerato o proteelo

nalee, •lempre que loe planteles en que ae realizan tengan 

identidad de planea, programas y ~&todos para estimar et aprg 

vochamiento, en retaci6n con loa que eat&n vigentes en ta Uni 

varaldad, comprobSndose aeta identidad en la torma que lo in

diquen loa reglamento• reapectivoa.• 

El Titulo segundo detlne la Estructura de la Unl

vara idad, como puede imaginarse, una Inatituci6n tan dinámica 

y da la importancia que tiene nuestra Universidad, este titu

lo h• •ido modificado en muy variadas ocasiones. 

El Titulo Tercero detlna •l Gobierno da la Untve~ 

aidad1 regulando taa activtdadeu de la Junta de Gobierno, del 

Consejo Universitario, Rector y el Patronato. 

El articulo veinticinco seRala qua el Consejo Uni 

versitarlo tendr' nueve comtslonea, con el carácter de permA 

nantes, la tercera os la Incorporact6n y Revalldacl6n de Eety 

dios. 

El Titulo cuarto se rertere al Personal Acad~mlco 

quo desde luego tal y como ocurre con loe alumnos, seg6n la 

interpretación hecha por et Abogado Oeneral da la UNAM, alum

no• y Personal Acad6~ico da instituciones incorporadas no to~ 

man parte de la UNAM. 
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• ••• La Dlreccl6n General do tncorporacl6n y Reva

lldacl6n de Eatudloe deber' procurar que loa estatuto• o r~ 

glamentoa para el personal acad&mlco de las lnstltuclones in

corporadas a la UNAM se apeguen en lo conducente al Derecho 

Universitario, principalmente en lo que se refiere a los re

quisitos acad~mlcos de dicho personal a efecto de evitar ln

congruenciae o contradlcclonee con los exigidos por la UNAM". 

Oficio 7.1/131 de fecha 30 de marzo de 1981. 

Desgraciadamente este capitulo como los demás de 

1& Legls1acl6n Universitaria es ampliamente desconocida por 

1a comunidad de las escuetas incorporadas. Lo mismo ocurre al 

personal docente en materia de derecho laboral, desconocen su 

r6gl•en y a6n •'ª e1 r&glmen del derecho de la Seguridad So

cial que les es aplicable. 

El Titulo quinto regula la actividad de loe alum

nos dentro de la UNAM. 

El Titulo Sexto se refiere a las Responsabilida

des y Sanciones, crea el Tribunal Universitario y la Comisi6n 

de Honor. 

Pinalmente el Titulo S~ptlmo, trata de las refor

m.S.s al Estatuto. 
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El Estatuto General de la UNAK antr6 en vigor el 

doce da marzo da mil novectentoa cuarenta y cinco. 

2.3. La Direcci6n General de Incorporaci6n y Revalidact6n de 

Eetudloe de la O.N.A.K. 

Este organismo que actualmente funciona al sur de 

la Ciudad Universitaria, fue creado en el affo de 1967, resul

tado de la tus16n de doe organismos unlvereltartoa1 De la D.!. 

reccl6n General de Universidades y Escuetae Incorporadas y 

del Departamento de Coordlnact6n de Estudios de la Dlrocci6n

General de Servicios Escolares. 

En la eesi6n del Consejo Universitario de Cecha--

20 de d!ctembre de 1966, ru4 aprobado el actual Reglamento 

General de Incorporact6n y Revalldacl6n de Estudios. 

Este Reglamento está compuesto por diecinueve ar

tlculoe y tres transitorios. 

En t~rmtnos generales el Reglamento trata de dos

temas b&slcoaz 



l. La reva1tdaci6n de Estudios, tema, que se trata en loa tres 

primeros artlculos de esta ordenamiento, y1 

2. La incorporac16n de estudios, que se trata en los restante~ 

dlecla~la art{culos. 

Por la temática de nuestro trabajo, nos referire

mos, s61o, al aspecto de las lncorporacionea brevemente. 

La UNAH incorpora eatudlos que se reallzan en es

tablecimientos particulares o tnstituclonea privadas o pdbll

cas que as{ lo soliciten. 

La incorporaci6n de Onlveraldades y escuetas se 

solicita anualmente; siempre y cuandor 

l. Comprendan ciclos completos y no materias aisladas. 

2. Que las lnatituctonee que pretendan incorporar, cuenten con 

las instalaciones apropiadas. 

3. Que la 1natltuci6n cuente con profesorado, planos de estu

dio, programas y demáe elementos acad~mlcos que la UNAK lea 

sena te. 

4. Que dichas escuelas se sometan a la vigilancia e lnapecct6n 

de la ONAH, cubriendo las cuotas que fije la misma al in! 

clo de toa trámites de incorporaci6n. 



La solicitud de 1ncorporac16n da estudios deher&

contener todoa los dato& relacionados con la 1nst1tuct6n que 

lo! imparte, incluyendo la de cada proreaor y sobre los M.!!, 

dio• de enaeftanza. 

Para e(ectoB pr,ctlcos emplearemos en lo sucealvo 

para designar a la Dlreccl6n General de rncorporacl6n y Reva

lldact6n de Estudio&, la palabra DGIRE. 

Rl articulo noveno aeftala que la DGIRB podr! recA 

bar y comprobar loe datos que juzgue convenientes a los soli

ci tantea. Emitiendo un dictamen sobre la procedencia o impro

cedencia de la lncorporacl6n. Hlsmo que ser& sometido a la c2 

mlal6n de Revalldacl6n de Estudios (Consejo Unlverettarlo). 

El articulo diecinueve del mtsmo ordenamiento ee

pecl rtca clara~ente que el tnic1o de trámites de lncorporA 

cl6n no conriere nJng6n derecho o prerrogativa, a dlCcroncla

de la SEP que el eollcltante podr~ empezar a prestar el eerv! 

cio educativo tan luego presente su eollcttud. 

Ello creemos que origina en primer lugar, cuando 

no se satleCacen loe requteitos, inseguridad nn los oducandos 

e inseguridad en la fuente de trabajo del personal docnnte. 
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2.3.1. Procedlmlentos Relativos a tnatituclone• Incorpo

radas. 

La DGIRE para el curso 1990-1991 publlc6 y de ha

chO previo •l inicio de cada curso con mucha anticlpacl6n lo 

hace, un Instructivo de Nueva Incorporaci6n. En este documen

to ea dan a conocer los requisitos que deben reunir los plan

teles que solicitan lncorporacl6n. 

1. En &l se seftala quo pueden solicitarlo las personas f1ei 

cas o morales, mle=os que deber~n sujetarse a los lineamien

tos (especiflcaclon~s y calendarios de trimttes). 

Se pide el nombre de la persona quo lo solicita 

anotando el nombre de la tnetituci6n que no deberá ser igual

a otro ya registrado. 

2. En segundo t&rmlno se pide el llenado de una forma (tEOl)

que contiene los siguientes datos: 

-Nombre de la Escuela. 

-Direcci6n. 

-si ea local, metropolitana o foránea. 

-Autoridades de la Instituc16n.- Apoderado General.- pro-

pietario.- Representante Legal. 
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-Rector.- Director Oeneral.-Directores T&cnicos de taa es

cuela•.- Reaponsable de Servicios Escolares y P.l auxiliar 

de trlmltes. 

-Incorporacl6n al plan de estudios.- Nombre.- Clave.- Se

mestres.- Afto del plan de eetud\os. 

-Tipo de alumno at que dar' servicio.- Varones, mujeres,-

sl ser& mixto o no.- turnos que operar~. 

-Calendario.- N6mero de alumnos de primer ingreso.- Total 

de grupon.- N6mero de alumnos por grupo. 

En el caso de la UNAK s6to concede por cada 

plan de estudios una lncorporaci6n, la SEP por ejomplo una -

por cada turno. 

3. Firma de una carta compromiso de cumplir con la LeglslA 

c16n Unlversllarla Aplicable, tanto para la lncorporaci6n co

mo para la deslncorporacl6n 

4. Carta compromiso de no iniciar cursos hasta tener el acue~ 

do de incorporaci6n correspondiente. 

5. Bn caso de no tener otras incorporacionos, carta de buena 

conducta de la otra entidad lncorporante a la que pudiera ea 

tar incorporada. 

6. Copia del acta constitutiva. 



7. Copla del Reglatro Federal de Contrlbuyentee. 

e. Coplas de los tltuloa do propiedad o contrato de arren

arren~amlento. En caso do arrendamiento, el permiso expreso 

del propietario para que su propiedad sea destinada al uso 

educativo. 

9. Planos generales del inmueble. 

10. Visto Bueno del uso de suelo. 

11. Visto Bueno de Licencia de Conatrucci6n. 

12. Licencia Sanitaria, lnstalaclones hldraólicas y sanitarias 

13. Visto Bueno de Bomberos. 

14. Visto Bueno de Industria y Comercio. (Instalaciones elá~ 

trlcas y de gas). 

15. Descrlpci6n de Jaa aulas, talleres y laboratorios, superf! 

ele, cupo, mesas, b3ncas, sillas, escritorios, salas de 

proyeccl6n, auditorios, canchas deportivas, etc, anexando 

fotograf{as, áreas administrativas, recreattvas, etc. 

16. Plan educativo, programa prospectivo (crecimiento y desa-

rrollo, por lo menos 5 aRos). 

17. Comprobante de tr!mlte de incorporaci6n. 

18. Lista de material didáctico. 

19. Lista del acervo blbliogr,fico (libros de texto y de con 

eulta por asignatura). Generalmente ae piden facturas. 

20. Plan de trabajo para laboratorios y aaterias te6rtco pr,c

tlcae.- nombre de la pr&ctlca, objetivos.- materiales.-
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equipos de 5 alumnos •Sxlmo. alntaala del desarrollo de ta 

pr6ctlca.- presupuesto para el mantenimiento da laborat~ 

rloe.- No existe un acuerdo general sobra la cantidad de 

pr&ctlcaa que deben realizarse durante ol curso. Al mP.noe 

en el sistema anualtzado. 

21. Organigrama de la o~cueta. 

22. Horario de permanencia del Director en el plantel. 

23. Propuesta da Director. El articulo 15 del Reglamento Gene

ral de incorporaci6n, se~ala que el director debo impartir 

cuando menos una asignatura on su plantffl. 

El aspirante a Director deborS entregar la 

documentact6n.- ~eta de naclmlonto.- copla del T{tulo y C6du

la Profesional.- Constancia do docencia.- Currlculum vitae.--

en formatos oficiales do la DGIRE.- Horario de permanencia on 

el plantel.- Solicitud de cStedra.- Dos rotograf{aa tamafto tu 

tantit. (edad entre 25 y 65 affos da edad, experiencia con au

torlzact6n detlnitlva mlnlma de tres aRos y aer mexicano). 

24. Propuesta de planta de profesores.- Son profesores defln! 

tlvos, loa que, ost!n titulados o que han eldo habilitados c2 

mo tales por la UN~H-I>GtRE, los profesores quo no estSn tltu-

lados, se les cataloga como profesores con autorlzaci6n prov! 

slonal.- a cada escuela se lP. p~rmlte un m&xlmo del diez por 

ciento de profesores provlalonales, en su planta docente y a~ 

lo ee puede cambiar un m&xlmo del 50 % de pror~soree que fi

guren en loa listados de la planta original. 
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A cada proteaor se le registra au ~trma y abre un 

expediente en la DOJRE. 

25. Requisito• de la lnstltuc16n para la admtal6n de aluMnos 

y cuota por concepto do lnscripc16n, colegiatura y otros 

conceptos.- para tal erecto el plantel debe entregar pre

vio al lnlclo del curso et Reglamento Interno de alumnos. 

Este reglamento deber& contener, de entre otros elementos 

los requisitos de tnscrlpcf 6n, sistemas do eva1uact6n, el 

nanto de lad ~oloqlaturas.- Sistema de pago y consecuen 

etas por 9u incumpllml~nto.- Informacl6n sobre becas (se

encontr6 con qua algunas escuelas no lo incluyen por te

mor a que muchos alumnos la soltclten). Medidas dlsclplt

narlas, consecuencias por presentar documentaci6n ralsa,

normas inlernas del plantel (congruentoe con la Legtela

ci6n Universitaria). 

En este terreno encontramos que muchas escue

las ocultan po~ conveniencia o por descuido la inrormact6n 

arriba indicada. Por otro lado parece que la DGIR! no dictam! 

na los reglamentos internoa de dichas escuelas. 

Loe pagos quo tas escuetas tncorpor~das hacen 

a la UNAH son: tncorporac16n por alumno y plan de e9tudios,-
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(por alumno es el 4% anual del monto total de las coleglatu -

ras, por plantel 45 dlae de salarlo en bachillerato y por la 

licenciatura 30 dlas, eupervlatones adicionales 15 dfae de a~ 

larlo atntmo general vigente el D.F.).- Ex,menea extraordlna

narioa, correcciones y ~ultas. 

Y finalmente se dA un listado de eubatanclaa y -

materiales básicos que deben tenerse en los laboratorios. 

2.3.2. Supervlsi6n Acad~mica de las Eecuelas Incorpora-

das. 

En este terreno encontramos que la DGIRE, el 22 -

de junio de 1987 public6 un proyecto de Manual de Organtza--

ci6n de la RSupervisi6n Acad~mica de la DGIRE, que preeent6 -

el Departamento de Supervlsl6n de ese mlsao organismo a las -

escuelas particulares. 

Al principio dice se supervisaban únicamente loe 

exámenes, luego laboratorios, bibliotecas. La supervisi6n on 

1972 estuvo en manos de asesores, inspectores e inspectores -

generales. La voz de estos supervisores ha servido para inco~ 

parar o desincorporar planteles. 



En 1986 se incorporaron .11 planteles, deatncorpo

r6 uno y on total hablan 458 p1anteloa incorporados, lo que 

nos presenta • la DGlRI coao una entidad m!e preocupada por 

el logro de una auperviat6n con criterios sietemSttcoa y obj~ 

tlvoa. Lograr un mejor rendimiento del sistema incorporado, -

para la consecuct6n de un mejoramiento de la caltd~d de l& 

educacl6n que brindan estas escuelas. 

Las 'reaa de aupervisl6n, son1 

l. Area Directivo-Administrativa. 

2. Area Docente. 

J. Area Eetudiantes. 

4. Eva1uaci6n de Resultados. 

Loe objetivos de la supervist6n son1 

1. Lograr que las activldados de las instituciones incorpora

se realicen de acuerdo con loa lineamientos normas y dlspo-

sictonee de la OnAK. 

2. Coadyuvar al logro de la ericiencta, ettcacla y coherencia 

del proceso educativo de las instituciones con eetudtoa ln-

corporados a la UNAK. 

J. Contribuir a que cada una de las lnetltuclonaa incorporadas 

logren el mAxtmo de su nivel. 



SI 

Otro aspecto de gran retavancta y que a prop6slto 

he~o• dejado al ttnal son laa otspostctonea Reglamantartas 

para tnatltuctones con Eatudloa tncorporados a la Untvereldad 

Nacional Auton6ma de M~xlco, mismas que rorman parte de lo 

que com6nmente se le denom\na "Manual de dlspoetctones•. 

Dicho manual consta de tres partes ta primera que 

ae refiere al Reglamento General de Incorporact6n y Revatlda

cl6n de Estudios, la segunda se refiere a las Dlapoeictones 

Reglamentartao y finalmente la tercera que es que son un con

junto de anexos o formatee relativos a tos tr4mttee admint~ 

tratlvos que deben realizar las escuelas incorporadas ante la 

DGIRB. 

Este Manual ~e Otspoelctones tuA expedido por la

Comis16n de Incorporacl6n y Revalldacl6n de Estudios dol Con

sejo Onlveraltario el 16 de dfciembra de 1983. 

El ordenamiento de referencia cuenta con nueve 

capltuloa y un transttorto1 153 artlculos integran loa nueve

capftuloa y dos integran la parte transitoria. 

CAPITULO I. DB LA INCORPORACION DE ESTUDIOS. 

CAPITULO II. DE LOS PLANES DE ESTUDIO. 

CAPITULO III. DE LOS DIRECTORES. 
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Cl'.PTTULO rv. DEL PBRSONl'.L DOCENTE. 

Cl'.PTTULO V. DI! LOS ALUMNOS. 

Cl'.PITULO VI. DI! Ll'. REVALIDl'.ClOll. 

Cl'.PITULO VII. DE LA Cl!RTIPICl'.CION DB ESTUDIOS. 

Cl'.PITULO VIII DE Ll'.S BECAS. 

CAPITULO IX. DI! LOS PAGOS. 

TRANSITORIOS. 

En el primer capitulo ae establecen las reglas pa

ra que las escuelas parttcularoa Incorporadas se sujeten y cu~ 

plan con la Legielac16n Unlversttarla que lea ea aplicable. 

Por su tnter6s s6lo cltare•os algunas de estas dl~ 

pootcloneaa 

Lao escuelas Incorporadas debar,nt 

t. No usar en documentos ni publicidad, el lema o logotipos de 

la OllAM. 

2. Impartir sus claaoa en espaftol, (excepto lao de Lengua Ex

tranjera). 

3. Formar grupos con máximo de 50 alumnos, con el espacio re

querido. 

4. Conceder un mlnimo del 5~ de su aatrlcula para becarloe se

leccionados por la UNAM, exentos de pagos de inacripct6n y 

registro anual. 



Bl capitulo tt, trata de los planes do estudio de dondo deduc! 

moa que estos no podr&n aer ni en cantidad nl en calidad, men2 

rea a loa que la UNAM !lja para sus eecuolas o!iciales. 

Loa planos de estudio aprobadoe por el Consejo Un! 

veraitarto deber&n ser respetado• en su totalidad por las 

escuelas incorporadas. 

81 contenido de los planes de estudio deber&n lmpartlree con

forme a los siguientes criterios1 

1. Li•tado do asignaturas qua lo componen. Por semestre o ano. 

Obligatorias y optativas. 

2. Ser1act6n de aetgñaturfts. 

3. Valor en cr~d!tos de cada asignatura. Ael como las horas de 

ciase se~anale~ obligatorias. 

4. !l programa do cada una de tas aa!qnaturae, general y de~ 

;losado. 

5. Loa tiempos efectivos de clase son de 50 minutos, con de~ 

cansos de 10 minutos. 

6. Bn las asignaturas de idiomas, dibujo y laboratorios el cu

po máximo de alumnos permitido es de 25 alumnos por sesl6n. 

7. Las activid~des; educacion flsica y activ!~ad est6tica, a6n 

que no son exigibles a los alumnos, la OGIRE recomienda que 

ae exija a loe alumnos su participaci6n, por eer parte de 

la formaci6n integral de loe miemos. 
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B. Se recoalend• proporcionar a lo• aluano• loa •erviclos de 

oriontacl6n vocacional, desde secundarla. 

Del Cap{tulo ItI, de loa Directores, destacan loa siguientes -

puntosr 

l. El Director (de la escuela incorporada, recordemos que exi~ 

ten instltuclonea con varias escuelas incorporadas la 

ONAH y de la misma lnatitucl6n otra• escuelas incorporadas 

a la SEP) .. 

2. Los requtsltoa para ser Director sont 

l. Tener grado Licenciatura. 

2. Para niveles t6cnlco y licenciatura se exige que el can

didato sea egreeado de la carrera correspondlent.e. 

3. Tener una experiencia docente mlnlma de tres anos con a~ 

torizaci6n definitiva del nivel. 

4. Ser •exlcano. 

s. Edad entre 25 y 65 affoa de edad. 

3. Los requisitos que debe reunir el apoderado, son1 

l. Acta do naclalonto. 

2. Copla del tftulo o c6dula profeeional. 

3. Constancia de docencia en lnetituclonea con reconocimlen 

to oficial. 



4. currículum vitae. 

5. Horario da per•anencia en el plantel. 

6. Solicitud de c6tedra. 

7. 2 totogratlaa tamafto infantil. 

4. Son obligaciones del Dlrectort 

\. Serlo de una sola lnotituc16n. 

2. Permanecer por lo menos un m{nlmo da 4 horas diarias por 

cada turno, sin contar laB actividades docentea. 

3. Supervisar y controlar plana•, programas y avances prg 

9ramlticos. 

4. Atender a los supervisores de la UNAK. 

5. Vigilar el corracto cumplimiento del calendario escolar. 

6. proponer la planta de profesores a la DGIRE. 

1. controlar la eltuacl6n acad~mlca de loa alumnos1 asisten 

clae y evaluaciones. 

e. Firmar toda la correspondencia dirlgld~ a la DGlRE. 

9. Representar a au lnstituci6n. 

\O. Presentarse en la POlRE cuando se le requiera. 

11. Resellar su credencial de ldentlrlcacl6n en la OOIRE. 

5. Bl Director tiene, ante sus alumnos, las siguientes obllga

clones1 
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1. Co•unlcarl•• •u n6aero de regl•tro ant• la tJNAK (ndaero 

de cuenta). 

2. Sxpedlrl•• eu credencial de lden~ldad. 

!. Sntregarl•• •l Reglamento de alumno• y ai•t•ma de •VllUA 

ci6n. 

4. Vigilar que lo• proreaor•• entreguen a aua alumnoe loe 

progra••• daaglosadoa de la aatgnatura. 

~. lxpedlr conetanciae a!n valor oficial. 

6. lntregarlea eue hlatorialea acad&mtcoe y certificados. 

En el capitulo IV, •• exponen las normas a la• quo 

deber'n eujetarea lo• profeeorea, que entre otras, las i•poL 

tantea a nuestro parecer aonz 

1. S6lo el peraonal autorizado por la DGIRE podr' impartir c'

tadra (previa autorlzac16n). 

2. Pueden ••r autorlzaclonea provleionalea o definltivae. 

3. Para •l caeo de lo• profeaorea de idioma, cuando no tengan 

la ltcanciatura en la corraupondiente lengua, podr'n impa~ 

tirla, •ie•pre y cuando• 

3.1. Teng•n certificado de bachillerato comploto. 

3.2. Tengan diploma de profesor de la lenoua respectiva 01 

J.3. Tengan conatancia de eatar inscrito en la carrera del 

idioma correapondl•nte y haber •creditado por lo menoa 

•l ochenta por ciento del curao para profeaor del ldl2 

aa reapectlvo. 
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4. Los profeeorea de latiñ, griego y etlmoloqlaa greco latinas 

podrán obtener autorlzaci6n definitiva, acreditando en la 

Facultad de Piloflu y Letras un examen da conoclMientoa. 

5. Loa profesores de filosof{a podr¡n l•partir clases siempre 

y cuando como m{nlmo tengan certificado de Bachillerato y 

obtengan constancia de estudios que avalen sus conoclmlan

toa. 

6. Los extranjeros que deseen dar clases, podr&n hJcerlo ele~ 

pre y cuando obtengan la autorlzacl6n de la Comlsi6n de Ti

tulas y Grados del H. Consejo Universitario. 

7. Las suplencias por incapacidad m~dlca deberán ser autoriza

das por la DGIRE. 

8. Realizar sus actividades de acuerdo con el principio de li

bertad de cátedra, cumpliendo el programa de la asignatura 

de los estudios incorporados. 

9. Dar a conocer el programa y bibllograf{a al inicio del cur-

so, a sus alumnos. 

10. Impartir sus clases de acuerde con los horarioa notifica

dos a la DGlRE. 

11. Firmar kardex de asistencias, anotar el tema a desarrollar 

en cada clase. 

12. Impartir ense~anza y evaluar a sus alumnos sin dlstlncl6n 

de sexo, raza, nacionalidad, religi6n o ideolog{a. 

13. Llevar el registro de asistenclaa y evaluaciones de sus 

alumnos. 
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14. Raall&ar lo• ex,mena• ordlnarioa y extraordlnarloa en la 

hora, facha y lugar que las autoridades del plantel indi

quen. 

15. No impartir claeea partlcularea a aua propios alumnos, re

•unoradaa o no. 

Por lo visto oste apartado vemos que para loa -

trabajadores acad6mlcos que presentan algunos puntos de medu-

lar conflicto, como lo ea el prlnclplo de libertad do cAtedra

o el contllcto de un trabajo subordinado, rrente a la UNAK y-

trente al patr6n-escue1a. Tema que trataremos en el siguiente 

capitulo. 

Entre toe puntos que destacan del capitulo v, que 

ae refiere a loa alumnos, flgurans 

l. No hay alumnos oyentes. 

2. La tnatituci6n no podr& dar de baja a un alumno por bajo 

rendimiento escolar. 

3. Cuando un alumno sea expulsado, deber' notificarae a la DG

IRE, para el expedienta del alumno e instancias corroepon

dlantea. 

Bn el capitulo VI, se abordan y regulan a19unoa 

crlterioa que la UNAK tiene para el reconocimiento de estudios 

para fine• acad6mtcos, ya que la legallzaci6n correeponde por

ley • la Secretarra de Educact6n Pública. 



Bl capitulo VI, trata de la certlflcacl6n de estudios. 

In ••te capitulo se establecen los criterios para

evaluar a los alumnos, quo entre otras cosas encontramos quor 

t. Se definen loe que son loa ex,menea. 

2. Se e•tablacen loa tipos de ex,mene•. 

J. Se establecen laa reglas para lae exenciones. 

4. Se define la escala de ~valuaciones¡ HB, B, S y NA o NP. 

5. Establece la obllgaci6n d~ aplicar a loa alumnos 6nicamente 

exAmenea escritos y apegados al programa de la asignatura. 

6. Loa alumnos reclblr'n una gula de eetudloa del profesor y 

aobre esa gula, ser6 aplicado el examan. 

7. Luego trata de los ex,menec extraordlnarioa1 loa dettne y 

establece algunas reglas b'sicaa. 

e. Para finalmente tratar de loa exámenes pro!eslonales, tesla 

y Jurados. 

Bl capitulo VIII.- Trata de tas becas que conceden a loa alum

noe. aeftalando sus prtnciptoar 

l. 5610 oo otorga a loa alumnos lnacrltoa. 

2. La UHAM las otorga como una prestaci6n a sus trabajadores. 

J. Se otorga por un aRo escolar. 

4. Loe alumnos deben ser regulares y tener e.o mlnimo de prom~ 

dio. 



S. Luego se habla de las medias becas, qua se otorgan a los 

alumnos quo no acreditaron el examen de admisl6n en la UNAH 

s6lo ae ofrec• en el nivel de bachillerato. 

Cabe aclarar que se dice que la UNAM otorga laa 

medias becas, pero en realidad solo las autoriEa, por que son 

las eacuelaa la• que las costean, ya que la UNAH no apoya eco

n6•lcaaente a la escuelas particulares incorporadas. 

S6lo hay alumnos diferidos en primar lngreao de 

preparatoria, el al final obtiene e.o de promedio y son regul~ 

rea sin adeudo de ninguna asignatura podrán renovarla, pero 

dejarin de ser diferidos. 

El Capitulo IX.- Do loe paqoe. 

Son cinco art{culoa qu~ aeffalan b&sicamente el 

principio del pago de lo obligado y lo pagado no es obllgac16n 

para adquirir derechos ante la UNAH. 

Como parte final figuran un conjunto da formatos 

que hacen de este manual un voluminoso libro. 
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rormato• que deber'n eMp1ear en todo• •ue tr4mlte• 

lae eecuela• particulares. 

De esta forma •61o no• vasta dactr que eobre el t~ 

ma de la ad•lniatract6n de la DQIRE no hacen falta mayores 

aclaraciones por lo t'cll de aua procedlmlentoa y esfuerzo• 

continuo• por clarificar la actividad del •l•tema incorporado. 

Cuando el 6 de enero de 1945 e• publicó la Loy Or

g&ntca de la Onlveretdad Nacional Autónoma de H6xtco ae conao

lld6 la autonoala de dicha universidad, pero, tambt6n &8 sen

taron laa baeea del etateaa incorporado, que •in mayores deta

lle• en la fr~cc16n quinta del articulo segundo faculta a 1• 

UNAN para revalidar e incorporar estudios. 

Como hemos podido ver las escuelaa incorporadas 

la UNAM no gozan del principio de autono•Ía ya que estAn aupe

ditadaa en todo tiempo a la vigilancia y auperviei6n de la mi~ 

ma, so pena de que esta lee retire el acuerdo de tncorpora-

cl6n. 

Una irregularidad que encontramoe en una de las e~ 

cuela• estudiadas tu& su reglamento interno, lo que nos llam6 

la atención por au importancia. 



Kn las Dispoaicion•• y Procedimiento• Relativo• a 

la• In•tltucione• con Zatudlos Incorporados a ta ONAK en su ªL 

tfculo 14 fracci6n L, encontramo• el siguiente texto• La tna-

t1tuc16n a la que el Consejo untverettarto conceda la tncorpo

rac16n de estudio• deber¡, 

L). Batablecer un reglomanto Interno para lo~ a1um 

nos, que no contravenga las presentes diepoat

cionea. (anexo 6). 

Vl~os que un colegio al finalizar el curso se vt6 

en la necealdad de modificar au reglamento por dlapoalci6n ve~ 

bal da una autoridad menor do la DGIRB. 

Bl colegio en cueet16n dividi6 al curso en sala pe 

rtodos de ex,menes (cinco parciales y uno final). A rln de ev! 

tar el ausentlamo de los alumnos, el pleno de profesores y auto 

rldadea decidieron poner como requisito para presentar ex,me

nes parcialee no tener m!a de tres inasistencias durante el p~ 

rtodo a evatu&r, dicha medida que ee encontraba en el roglamen 

to del colegio, y que e1 colegi6 entreg6 desde antes dol lnt

eto del curso, nunca fu~ revisado por la autoridad en cuestión 

fu& hasta que un grupo de alumnos, loa menos estudiosos y fal

tiataa se quejaron ante la autoridad descrita para que ella 

indicara la modiftcaci6n del reglamento •sobre la marcha•. 



A daclr de algunas autorldadea de la mtema DOTRB -

aegdn el pez ea 1• medida, •e trata de un colegio pequefto, en 

ca•blo al fuera LA SALLE, LA UNIVBRStDAD ANAHUAC, etc no se dA 

rfa eate hecho tan penoso, que a vista de loe alumnos el col~ 

~to pinta co•o informal, ignorante o dAepota. Con ello una au

toridad de la DOtRI reet6 autoridad y daeeatablllz6 a las aut2 

ridadea del colegio de referencia. 

Lo anterior noa damueatra que el princlpto de auto 

nomla ae vo1vt6 un prlnctplo de tlranfa. 

s610 queda la defensa de la libertad dq c'tedra -

que entre otras coeaa quedarfa bajo eupervlal6n del patrón y -

de la• autoridades untversltartae, ya que el profesor corre el 

rteago de aer culpado por no seguir 01 programa al pl6 de la -

letra, creeaos que eate tema ea propio de otro trabajo. 



CAPITULO III. 

3. EL REGIM&N JURIDICO APLICABLE A LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 

DI LAS ESCUELAS PARTICULARES. 

3.1. Los tipos de contrataci6n. 

Dice el profesor Jos' Dlvaloa que la concepci6n 

que los conetltuyentes del 1 17 tenfan de la Universidad no loe 

pormiti6 ocuparse de la regu1acl6n del trabajo de los servido

res acad6aicos y administrativos de las universidades. 

Haciendo m&s extensivo este orden de ideas es muy 

probable que en ese entonces ni slqulora hayan pensando en la 

importancia que adquirirla la educacl6n particular laica, como 

quiera que sea no a610 podemos referirnos a la laica cuando de 

derechos do los trabajadores acad~mlcoa al servicio de cual

quier escuela particular se trate. 

Como vimos tanto la conetitucl6n COMO la Ley FcdQ-

ral del Trabajo han dejado de tajo tuera los trabajadores 

acad&micos de las escuelas particulares, si dichos centros bu~ 

can la excelencia para aua educandos lo menos que podemos eep~ 

rar ea que los profesores tengan justa retribuci6n y mojares 

condiciones de trabajo. 
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Dos •on la• formas que catllan la• escuelas para 

contratar a su personal1 la v{a ctvll, por et llamado contrato 

da prestacl6n de aervlcloa proteatonale• y la segunda por la 

vla del contrato da trabajo bajo la Ley Federal del Trabajo. 

Bl articulo 2606 del C6dlgo Civil del Dlatrlto Fe

deral dice •g¡ qua presta y el que recibe loa eervtcloa prote

atonalea, pueden ttjar, de com6n acuerdo retrlbuct6n debida 

por alloa. Cuando se trate de profeelonletaa qua estuvieren 

slndlcallzadoa ae obaervar&n las dlapoclonea relativas eetabl~ 

cldae en el respectivo contrato colectivo de trabajo•. 

Articulo 2612.- Cuando varios profesores en la mlA 

ma ciencia presenten sus 1ervlclo en un negocio o asunto, po 

dr'n cobr~r los aervlcloa que lndivldualmonte haya prestado CA 

da uno. 

Articulo 261].- Loe profesores tienen derocho a 

exigir aua honorarios, cualquiera que sea el ~xlto del negocio 

o trabajo que se lea encomiende, salvo convenio en contrario. 

Articulo 2614.- Seffala que cuando un profesor no 

pueda continuar prestando sus servicios, deber' dar aviso opo~ 

tuno a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacor 



loa daffoa y perjuicio• que ae causen, cuando no diere este av! 

so con oportunidad ••• 

Co~o podemos ver los anteriores artfculos aon de 

escasa o poca pr,ctica, toda vez que un profesor al servicio 

do una escuela particular incorporada a la UNAM tiene de e~ 

tre otras obligaclonee1 

1. Un horario fijo. 

2. Demostrar el avance de su trabajo. 

3. Seguir loa planes y programas que lija la UNAK 

4. Se9uir laa indicaciones t6nicas y administrativas que le f! 

la ONAH o el patr6n. 

5. Estar bajo la supervisi6n de la UNAH y del patr6n, este Gl

timo responder' del buen deeempeffo del docente. 

Por esa raz6n el contrato de trabajo del personal 

docente no podr& ser civil, sino laboral, por ser un trabajo 

subordinado. 

Dice ol articulo 353-K que trabajador acad6mico ea 

·aquella persona física que presta servicios de docencia o tn

vestigaci6n. Esta definlcl6n nos lleva a concluir que en la mA 

yorla del tipo de escuelas descritas no ae realiza tnveetlqa

cl6n, e61o docencia. 
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De la• tres eacuola• que al azar revlaamo• pudlmoe 

conetatar que do• no !lrman contrato de trabajo y e610 una lo 

hace con un prototipo propio para proteeorea de escuela Incor

porada a la SEP. 

A decir de la Aeoctacl6n Nacional de Escuelas Par

tlcularos (ANEP). Sugiere que las escuelas atllladas firmen un 

contrato de prestaci6n de oervlclos profesionales con su pereg 

nal docente, en •1 que figuren las algulentea cl,usu1as1 

•i. !1 proteelonlata se obliqa .. 
l. Proporcionar por tiempo determinado eneoftanza ef lclente 

a 8UB alumno• en las materias qua se contratan. Se sefl.!, 

lan techa de inicio y la fecha de t6rmtno del contrato 

2. Dar asesor la a sus alumnos. 

J. Pljar el horario de clases de com6n acuerdo con la es-

cuela. 

Haciendo constar sus asistencias, rogistrando sus entr!, 

das y aalidaa, para cuantificar loe honorarios devenga

dos. 

4. Realizar actividades de investigaci6n y pr,cticas de -

trabajo, dentro de eu área en que sea experto el profe

aioniata y ocasionalmente las que le encomiende la ns-

cuela o sus representantes. 



5. Bn caeo de que por responeabtlldad dol profeaor, deser

te un 20 por ciento o •'• de alumnos, la eecuela podr' 

relevarlo de impartir dicha materia ain la obltgaci6n -

de cubrirle eua correepondiontea honorarios. 

6. El ••lario dice1 &9 pagari por cada clase dada a la 

quincena, con loa reopectivoe de~cuentos de acuerdo con 

la ley riscal. 

7. Afirma que no existe ninouna eubordinaci6n toda vez que 

el profesor obrar' con absoluta libertad. 

a. Y el profesor manifiesta que no depende econ6mtcaMente

de la escuela. 

Como podemos ver este tipo de contrato os totalmen 

te contrario a los intereses de la clase trabajadora docente 

pues al ea cierto que ofrecen trabajo, tamblen e~ cierto que 

estas escuolaa pretenden dejar estado de indefensa al 

trabajador acad~mlco al pretender ubicar un contrato claramen

te subordinado, de materia laboral, a otra esfera civil. Con

traria a loa intereses, estabilidad y seguridad del trabajador 

acad6aico. 

Adam&s do contratar a los profesores con pocas ho

ras de clase a fin do evitar pagar el Sequro social. 



Bn nuestro •n'li•i• encontr•moa vartadoa tipoa de

contrato• de trabajo, pero la mayorla con deficiencias o mejor 

dicho con oatstonea deliberadae. 

De conformidad con el articulo 20 da la Ley Pade-

ral del Trabajo (LPT) ea relación de trabajo, cualquiera que -

sea el acto que le d& origen, la prestación de un trabajo per

sonal aubordinado, aediante el pago de salarlo. 

Esto nos lleva a delimitar la palabra eubordina

ci6n que creomoe ea el elemento esencial de la ra1ac16n de tr~ 

bajo. Para que haya aubordinac16n debe existir por parte del 

patrón un poder jurídico de mando y como correlaci6n un deb~r 

de obediencia por parte del profesor. 

!n otra• palabras hay relaci6n aubordinaci6n-mando 

cuando el trabajador eat' bajo la direcc16n y depondencla del 

patrón y au• caracter!stlcaa son1 

1. Cuando el patr6n le eeftala ol domicilio de la escuela donde 

dobo prostar aua oorvicioe ol profesor. 

2. Zl aa16n de clase donde debo impartir aua eneeRanzae. 



l. 81 Director de 1• escuela quien aer& el que supervisa el tr~ 

bajo, de acuerdo con laa diepo•icionea relativas a eacuelaa 

incorporada• a la UNAH. 

4. Bl profesor debe cuaplir con un horario de clases. 

5. cumplir con un los planea y proqramay de estudios. No loe 

puoda &odlficar a capricho el profesor. 

Por lo que ai existe dtrecci6n y dependencia en la

preataci6n del aervicio docente. Adem6s al aa deja al 1lbre ar

bitrio del ejercicio profesional al profesor la escuela corra 

la amenaza de convertirse en un caos la enaeftaza y crtais lnst! 

tucional por no haber mando ni dlrecci6n. 

Por otra parte cualquier profesor puede demandar a 

una escuela por la vla laboral en la Junta de Conclllaoi6n y A,!: 

bitraje y seguro su demanda aerl admitida y la excepci6n de 

competencia que pudiera interponer el patr6n argumentado que el 

contrato ea civil no prosperar6, por que la Ley Federal dol Tr~ 

bajo es jerlrquicamente auperior a la civil y el objeto de la 

ley laboral es proteger al trabajador y como quiera que se le 

pretenda encuadrar al proCesor que noa ocupa, siempre, eer' a 

nuestro juicio un trabajador subordinado. 

Los elementos que deba contener el .•scrito en que 

consten las condiciones de trabajo, eegdn el articulo 25 de la-

LPT son• 
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l. Womhre, naclonaltdad, edad, sexo, e•tado ctvtl y domtclllo 

del trabajador y del patr6n. 

2. ••tablecer 1l ea por tlaapo determinado o indeterminado. 

3. La de•crlpcl6n exacta del tr•bajo que debe realizarse. 

4. 21 lugar o lugarem donde debe realizarse el trabajo. 

5. La durac16n ~· la jornada. 

&. La foraa y monto del salarlo. 

7. El dla y el lugar dal pago del salarlo. 

e. Loa planee y progra••• de la capacltacl6n y adlaatramlento. 

9. Otra• condlctonea de trabajo, como d{ae de descanso, vacacl~ 

ne• y otra• que convengan el patr6n y el trabajador. 

Desde iue~o naos aon loe requlsltoa m{nlmoa que pt-

den las autoridades laboralaa y lo• que la misma ley establece. 

El articulo 20 de la LFT ontlonde por relacl6n de 

trabajo, la preataci6n de un trabajo personal subordinado a una 

persona, aedlante el pago da un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera qua eea 

au for•a o denominaci6n, oa aquel por virtud del cual una persa 

na •• obliga a prestar a otra un trabajo personai subordinado. 

La preataci6n da un trabajo a qua se refiere ol pa

rr,fo priaero y al contrato celebrado producen loa miemos otee-

toa. 
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Por lo que cualquier controversia que ea au•cite 

en la rel•ci6n de trabajo por la ausencia del contrato ae

entlendo que la carga de la prueba corre por cuenta del patr6n. 

Por otra parte loe patrones no otorgan el contrato 

de trabaje por que de eata manera y con facilidad pueden ~odifl 

car 1•• condiciones de trabajo de los academlcos, 

que la carga carga de la prueba lea corresponde. 

aabtendaa 

compartimos Al criterio do la estabilidad en el em

pleo, a6n cuando puede haber reducct6n de personal motivado por 

variadas circunstancias, pero ni analizamos la estabilidad del 

protesor en una escuela del corte que estudiamos, pocas son 

las que han tracaeado por cuestiones econ6mlcas, m'e bien al 

han cerrado eua puerta• es por problemas o contlictoe imput~ 

bles al dueffo o sua socios, la empresa se queda, los alumnos 

tienen s6lo eetanct~ tr~neitoria y los trabajadores ncad6mtcoa 

tienen una estancia mla o menos relativa, aon muy pocos loa 

qua llegan a loa treinta aftoe de servicio en eete tipo de cole

gios. 

Al no haber contrato colectivo de trabajo en una 

escuela particular (154,157 y 395 de la LPT) loa puestos de nu~ 

va creación y las vacantes aon cubiertaa por al patr6n a au li

bre voluntad, incluyendo la tijaci6n do loa salario•. 



Un ca•o particular••nte e•pecla1 ea al da loa grg 

po• llamados dir•rldoa que aon grupo• compue•tos por alumnoa 

que no fueron aceptadoa por la UNAM por no haber •credltado el 

exa•en de admisi6n. En este caso aon contratado& profeaorea de 

lo• que habitualmente laboran en lo• grupos da ingreao regular 

o blen ea contratan nuovoa profeaoree. 

La planeact6n econ6mica de las eacue1aa ea haca an

baaa s una pir&mide, cor ejemplo para primer tngreeo se admiten 

120 alumnos que formarln tres grupoe, para segundo affo •61o ad

mitir'n doa 9rupoa es decir 80 alumnos y para tercor afta un gr~ 

po de 40 alu•noa. Suponiendo que despu6a del periodo normal da 

1nscripcionea queda un eepacio de doa aalonaa, ea decir 80 lug~ 

ras. Esta escuela pedir' a la UNAH le autorice y envlen alumnos 

diferidos, por lo que una vez autorizado• 6atos, la escuela ten 

dr' que contratar •aaetroe para aata tipo de alumnoa que entre

otraa coaaa p3gan a61o la mitad de la colegiatura respecto de -

loa alu•noe ordinartoa. 

Para que loe alumnos diferido• puedan conservar eu

media beca1 misma que no costea la UNAM (a6lo autoriza), deben

al finalizar el cureo (despu's de los ex&menes extraordinarioa

haber obtenido 8.0 mlnimo de promedio y no adeudar ninguna asig 

natura. Por regla general dos son las suertes que corren este 



tipo de alumno•1 1• prime~a de cada 40 •1uanos, s6lo 4 la eon 

aorvar&n, de hecho loa qu• ta conservan aer&n excelentes •lua 

nos, pero lon segundos, los que no la conservan, ee rainaeribt

rln, aproximadamente 20, el reato ae ~ar' de baja, ya aea por 

no podar pagar au colegiatura o por adeudo de astgnaturaa. 

Bl tipo de profeaores que se contrata para dlchoa -

aluanos e• algo aal como emergentes, incluso taa escuelas lea 

dejan loe horarios •'ª inc6modos, defictentea salones y poca 

atenct6n. 

En dos de laa escuela• analizad•• encontramos que 

ain ntng6n criterio ee contrataron profeaorea, ea dactr no ae 

lee practic6 ning6n tipo do exa~en exploratorio de conocimtoa 

toa o habilidades, 10 6nico que ae lea pidt6, fue su disponibi 

bilidad y docu•entoa de eatudtoa, a loa doa mesea de iniciado 

el curso, en una de ellas se produjeron problemas con el profe

sor de •ate-'.tfc3e por que tratamudeaba, otro proreaor no ea-

bla controlar a eua alumnos, en atrae de ellas un proteaor tu

vo tuertea diecuaionea con aua alumnos, otros tantos aR dteron

de baja por variadas razonen. 

En otro colegio se habian producido dos renuncias da 

protesoree por el mal trato de qua eran objeto, poco salarlo y

a uno de ellos le habían aeignado en dos df aa un horario con 

dos horas intermedias librea por cada dfa. 
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Durante el curso aacolar ••to• qrupo• algutoron au

trlendo los proble•a• d• una planta docent• tmprovtaada, mal 

pagada y •in ntngdn tipo de incentivo, roeultado alto fndlce de 

reprobado• y deserciones. Falta de incentivo• que ae acrecenta 

con la tneagurtdad de volver a •er contratado• para el atguten

te curso. 

Por esta raz6n los patronea en estae escuelas no 

otorgar6n contrato escrito a loa profe•oree, puea conalderan 

la estancia de lou docentes ea transitoria en loa grupos dtter! 

dOB· 

Las autoridades laborale• a6lo en una ocast6n den

tro de un perf o~o de dos affoa auporvlsaron la existencia de loa 

contratos en una de lae referidas eacuelaa. Habiendo encontrado 

aorta• jrregulartdadea en materia laboral. La empresa mostr6 

un contrato que dijo haber celebrado con el •lndicato (sindica

to inexistente, por supuesto, cabe mencionar que hubo un ~uerte 

pago como soborno a dicho• lnapoctore•). 

La calidad de la enseftanza en estas escuela• queda

en entredicho. 



De un periodo ••colar a otro cambla aproximadamente 

•1 30 por ciento del per•onal docen~e, aa( al cabo de 10 aftoa 

a61o queO•r'n uno• cuantoa proteeoree, por lo qua no exlete ca

rrera nl tradlci6n docente•, cuando un profesor no conviene a 

loa lntereoea da la ••cuela •• deapedldo, on parte por que lo• 

prote•ore• Don un grealo •UY dlvldldo y por la otra aon esca

ao• loa protaaorea qua conocen aua derecho• y eua obllgaclonfta 

laboralea, desconocen la Leglalacl6n Onlveraltarla que lea ea 

apllc•ble. 

Por otro lado encontra•oa que gran parte de loa tr~ 

bajadorea acad~mlcoa no a610 se dedican a la enaeftanza, para 

unoa ea a610 un pasatiempo, para otroa es una forma de laa mu

chas que tienen para subslatlr, ya que algunos trabajan como 

taxlataa, vendedorea, incluso hay qul~nes caen en la corrupcl6n 

como la venta de callflcacionea. 

Para apoyar parte de lo que hemos dicho antes clta

re•os el amparo directo 1615/29 de la Suprema Corte de Justicia 

dictado el 15 do enero da 1930. ~ ••• Las dlapoalclonea del 

C6digo Civil del Distrito, sobra que ol trabajador podr' deapo

dlraa y ser despedido a voluntad suya, o del que lo eaple6, ain 

que por Asto pueda pedir indemnizaci6n, cuando el contrato de 

trabajo se haya celebrado aln seRalar tArmino para au duracl6n, 
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no •Olll r• aplloabl••1 desde la vigencia de 1a Conatttucl6n da 

1917, que ha d~roqado lo• pracepto• en que deacan•aba la lagla-

1acl6n alvll anterior, a ••t• r••pecto, ••tabl•clen~o baae• pa

ra •1 contrato de trabajo, que ya no deecanaan •obre el r6gtmen 

do libertad individual r de contratacl6n. La tendencia moderna

•• buacar el equlllbrlo entra 1•• do• grande• tuarzaa producti

va•• •l capital y el trabajo1 al empresario no ea ya atmpleaen-

ta contratante lndlvtdual, trente al obrero en lo lndlv! 

dualr uno y otro deaempaftan una verdadera runci6n social.•• •La 

llbortad de contratación tiene por conaecuencla el lfatte que 

tapone la tuncl6n •octal que cada tGctor debe cu•pllr.• 

El articulo 123 con•tltuclonal eatabloce •1 derecho 

para loa obreros (trabajadoras), a au elecct6n, da oxtgtr el 

cumpli•iento del contrato o una tndellnlzact6n de tres meses de 

salarlo, cuando eaan daapedldoe eln cauaa juatlticada. Podría -

declraa por eeto, que dantro del alatema conatttuclonal, el pa

trono puede, cuando el trabajador exija au ralnstalaci6n, negar 

so a ella y pagar la lndemnlzacl6n1 pero aln llagar al casuiemo 

que aar& m&terla de la ley reglamentarla, ea evidente que en 

todos aque11o• ca•oa en qua una empresa noce•ite constantemente 

del servicio da trabajadores, ai no tlone cauaa juetl!icada 

para separarlos, est4 obligada, conrorma al espíritu de la Con~ 

tltuct6n, a conaervarloa y a no aubatltutrloa por nuevos traba

jadoras, pero taabl6n puede haber caeos en que la empresa so 
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vea en la nacealdad de reAjuatar •u pareonal, en relacl6n con 

•U• neceatdade• de modo que •l no hay causa ju•tlftcada para 

deepedlrloa, lo• trabajadora• oat&n en su derecho de optar por 

au re1n•ta1ac16n aln que pueda •ubetltulraa por la lndamnlza

cl6n. 

En este apartado trataremos do• aspecto• de auma tm 

portancla para el personal docente la eatabllldad en el empleo 

y el despido. 

Si en una empresa ae requiere de estabilidad y anti 

guedad por la experiencia y actuallcact6n de conoclmlentoa y do 

cencta, a• la carrora aaglaterlal. 

La e•tabllldad del trabajador docente podemos defi

nirla coao el deseo de hacer pereaner.te la ejecuc16n de 6ste, -

coao fuente de subaiatencla del trabajador y su familia. 

Conslderaaos que mientras existan fuentes da traba

jo y persona1 que las ocupen, y no ae den circunstancia• para 

rescindirlo, el patr6n tiene la obligaci6n de conservar la fuen 

te da trabajo. Bl trabnjador acad~mico, por conaiguiente ten

dr& el derecho de conservar su fuente da trabajo y el Entado da 

proteger eaaa fuentes por ser de lnter6s social. 
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No e1, nl •• trata d• dirl•lr al el trabajador aa· o 

no propietario del ••pleo o poeea16n dal ••Pl•o o ••r algo ast

como pa~rlaonlo de la comunidad trabajadora de la empre••· 

Sl oentl•lento de pertenencia •• un elemento lndls

penaable para cualquier actividad qua realice •1 trabajador lo 

•lamo que el ment.lr•e aceptado en la co111unidad de au contra de 

trabajo. Bs como decir, tenerle amor a la camiseta y no darla-

patadas al Arbol que no• dA trµto•· El empleo docente no ee un

retrlgorador, por que el producto terminal ea el alumno que 11~ 

varl todas lae virtudes o vicios de qulanea 1• dieron la torma

c16n y educact6n, entre ellos aua profaaorea. 

11 Dr. Harto de la cueva dice que la estabilidad en 

el ompleo e• una tnetituct6n propia del derecho del trabajo, el 

cual consl•te en coneorvar el trabajo durante todo ol tieMpo 

que 6ate aubatata y ea un~ garantía reconoctd1 por la legial~ 

ct6n del trabajo. Se trata de un principio de juetlcla social 

que permite al trabajador tenor una corteza del presente y del-

futuro. 

Desda luego que no podríamos entender a un trabaja

dor que teniendo contltctos con su patr6n, inaietieee en conti

nuar laborando en la empresa a sabiendas que el patr6n desea la 

re•cisi6n. 



Bncontra•o• que en las e•cuelaa analizada• no exla

ten loa llamados contratos a pruaba1 por un lado1 la legiala 

cl6n laboral loe prohibo y por el otro, la• exigencias do la in 
corporación • la UNAK, deja entrever la nocasidad do que las r~ 

lacionos laborales entre personal docente y patrón nean esta

blea, por lo menoa durante un periodo lectivo, que va del mas 

de •eptlelllbre al mes de aqosto dol ~lguiente aRo. Bl contlndo 

cambio de profesores crea problemas en Ql proceso enaoRanza 

prendlzaja de loa aluanoa. 

Cuando hay caabio de patr6n no habr' modiflcaci6n 

en la• relaciones laborales, do acuerdo con el articulo 41 de 

la LFT, por lo menos dentro del período de seis meseo, tiompo

en que patrones, saliente y entrante ser&n solidarlos en sus -

actos por ley en lo que a la empresa escotar se refiere. 

Concluimos entoncea qua la estabilidad del trabaja

dor queda requlada por el artículo 49 de la Lrr al poner las -

siguientes caueas por las que el patr6n podr' optar por la li-

quidac16n del trabajador y no reinetalarlo1 

t. Cuando el trabajador tenga una antiguedad menor de un affo. 

2. si el patr6n comprueba ante la Junta Local de concillaci6n y 

abritraje que, el trabajador por raz6n y caracteristlcaa de 
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•u• laborea eat6 en contacto directo y per•anente con 61 y 

•i la Junta consldera que no ea posible el doaarrollo normal 

de lae relacione• do trabajo. 

3. Cuando •• trate de trabajadora• de confianza. 

4. Trabajadores de aervlclo dom6atlco. 

5. Cuando ae trato de trabajador•• eventuales. 

El otro elomento a analizar ea la ruptura o termina 

cl6n de laa relaciones de trabajo que a decir d• la LFT en au 

artículo 53, aplicable a lae relac!onea colectiva• de trabajo -

aeftala las alguientea1 

t. El mutuo consentlmlento. 

2. La auerte del trabajador. 

3. Termlnacl6n de la obra o vonctmlento del t6rmlno o lnverat6n 

del capital. 

4. Incapacidad rfalca o mental o lnhabllldad manifiesta del trA 

bajador~ que haga imposible la prestac16n del trabajo, y 

5. Loe casos provistos en el articulo 4341 

l. La ruerza mayor, o caso rortulto no imputable al patr6n,

o su incapacidad ffslca o mental o eu muerte. 

2. La lncostcabllldad notoria y manifiesta de la explotacl6n 

3. El agotamiento de la materia prima objeto de una indus

tria extractiva. 
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4. (Otro lgualaente rftferido •las mlnae). 

5. B1 concurso o la quiebra lo;almente declarada, el la aut2 

rtdad compotente o loe acreedores resuelven el cierre de

tinl ti vo de la empresa o la reeducci6n derlnitlva de sus

trabajoe. 

La LFT acftala quo las ralactones de trabajo pueden

ser por tiempo determinado o lndaterminado1 eer'n p~r tiempo -

determlnado r 

1. Cuando lo exija la naturaleza 1ol trabajo qua so presta. 

2. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro tra

bajador1 y 

3. En lo• de~ls caeos prevletoe por la ley. 

En el caao de los profeooree de loe llamados grupos 

dl!erldoa encuadran en el supuesto primero del anterior articu

lo. 

Bn la segunda cla~sula de este articulo quedan com-

prendidos aquellos profesore9 que substituyen lo9 que por 

ejemplo, han sufrido incapacidad por onfermodad o accidente o 

profesora& incapacitadas por maternidad. A este respecto encon

tramos colegios que piden certificado m~dico de no embarazo a -

las aspirantes, en caso de haber embarazo no las contratan. 
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Zl articulo 46 dice que el trabajador o el patrón -

podran reaclndtr el cualquier tiempo la relact6n de trabajo, 

por causa juetlflcada, eln incurrir en reeponaabllidad. 

zato articulo reconoce el principio de la autonomía 

de la voluntad acP.ptado en matarla clvtl, seg6n el cual, ta• vo 

luntadee que han creado el contrato pueden romperlo. 

Al roepecto podemos decir que en la• escufflae part! 

cutaros hemoo podido observar quo m!e que renunciar, los prore

sorea abandonan el trabajo, cuando pueden caer en este supuesto 

o bien otra táctica, cuando econ6micamonte ael lea conviene, 

oligen el camino del conflicto para buecar que el patr6n lea 

deaptda e indemnice. 

El camino de la renuncia por formato impreso que se 

hacia firmar a loo profesores al inicio de s~e labores, fu6 li

mitado por dlepoeici6n de la Junta de Conciliacl6n y Arbitraje 

al prohibir que se presenten en tormatoa, en todo caso deben 

preaentarae por escrito de puffo y letra del trabajador. 

s61o queda el problema de renuncia presP.ntada por -

ol empleador qua hace firmar en hoja en blanco a1 trabajador 

quedlndole a ~ate la aportaci6n de las puebas para demostrar la 

falsedad del documento. 



De acuerdo con nuestra ley laboral las formas para

dar por terminadas laa relacionas de trabajo •On da tres 6rde-

nas1 abandono da trabajo, renuncia motivada y renuncia liberado 

ra. 

La renuncia motivada ea aquella que d4 al trabaja-

dor la posibilidad de tomar la iniciativa para romper el contr~ 

to da trabajo por actitudea comettdaa por el patr6n. 

Nueatra ley laboral regula la reeclei6n de trabajo 

ain reaponaabilidad para el trabajador por1 (renuncia motivada) 

l. Si antes de loa 30 dlas do estar laborando el trabajador, en 
cuentra qua el patr6n o patronea le engaffaron en laa condt

clonea de trabajo. 

2. Qua el patr6n o aua tamtllarea incurran dentro del servicio 

en faltas de provldad u honradez, actos de violencia, amena

zas, injurias, malos tratamientos u otros an,logoa contra el 

trabajador, conyuge, padrea, hijos o hermanos. 

3. Incurrir el patr6n, aus famlllarea, trabajadores fuera de 

servicio, en lo• actos de la fraccl6n anterior, et son de 

tal manera qravea que hagan imposible el cumplimiento de la 

relaci6n de trabajo. 

4. Reducirle al trabajador el salarlo. 
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'· No recibir el aalario oorreapondlenta en la fecha o tugare• 

convenidos o acostumbrados. 

6. Sufrir perjuicios cauaadoa mallclosamonte por el patr6n en 

la• herramlentaa o 6tltee do trabajo. 

7. La exlatencta de un peligro qrave para ta aogurtdad o salud 

del trabajador o ftU rAmltla, aea por carencia de condlclonee 

hlglénlcae en el establecimiento o por quo no se cumplan tas 

medidas preventivas de oegurldad tljadaa por la ley. 

B. Que el patr6n comprometa la Aeouridad del establecimiento o 

sus trabajndorea por imprudencia o deaculdo inexcusables ••. 

El articulo ~2 seffala que el trabajador tiene 30 -

dlas para separarse de au trabajo, teniendo el derecho de que -

el patr6n te indemnice. 

Al comparar el anterior articulo con lo que ocurre 

en las escuetas particulares analizada• nos encontramos con ca

sos P.n donde loe profesores al lnlclo de eu trabajo desconocen 

el sueldo que precibir~n, e61o se enterar&n el d{a que se pre-

aonten a cobrar. Desde lueqo nadie ee atreve a demandar por el 

temor de quedarse sin tra~ajo. 

Tal vez de las formas m~e agreetee de dar por tcrm! 

nado un contrato de trabajo sea ta utilizaci6n de loe alumnos 

por parte de los proreeoree contra el patr6n, cuando.este viola 

atgdn principio de las relaciones de trabajo. Se llega a verda-
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deros actos de provocac16n, que por supuesto caen los profeso

res Y por desconocimiento de la ley pierden todo derecho que 

pudiera asistirles, por que no s6lo será el problema laboral de 

arbitraje sino que la escueta por eu cuenta, por regla qeneral, 

procurará integrar un expediente que ser' enviado a la UNAM, -

para que actu~ esta en consecuencia. (efecto de la doble san--

ci6n). 

La renuncia lJ.beradora ha sido una t'ormalidad uti 1! 

zada por loa patronea en forma fraudulenta. 

El camino de la renuncia por formato impreso qua se 

hacía firmar a los proresorea al inicio de sus labores, fu~ li

mitado por disposic16n de la Junta de Conc111aci6n y Arbitraje, 

al prohibir que se presenten en formatos, en todo caso deben 

presentarse por escrito de puffo y letra del trabajador. 

S6lo queda el probloma de renuncia presentada por 

el empleador que hace firmar en hoja en blanco al trabajador 

qued&ndole a este la aportación de las puebaa para demostrar la 

falsedad del documento. 

Otra rorma de dar por terminado un contrato de tra

bajo es el que se indica en el artículo 47 de la LFT. En donde 

sefiala las causas de resciei6n1 
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l. Que el profesor o el sindicato ongaRe al patr6n con cartirt

cadoa falsos o referonclas que no correspondan a la capacl-

dad, aptitudes o facultados dol profesor contratado. Deepu6e 

de JO dfaa da trabajo d~jar~ de tener erecto aeta ~la6eula. 

2. Incurrir el trabajador, durante sus laborna, en falta de pr~ 

bidad 'f honrad@z, en actos de vlolencla, amaqoa, lnjurlae, o 

malos tratamientos en contra del patr6n, eue taMlttar~& o -

del personal directivo o admlnletratlvo de la empresa o eetA 

bleclmlento, Balvo quo medie provocact6n o que obrf'! en deren. 

&a propia. 

3. Sl el trabajador comete alguno de loe actos de la cla6sula -

anterior, si de etloe se altera ta dlsclpllna del lugar de -

trat.ajo. 

4. Que el trabajador fuüra del servtclo cometa contra ~1 patr6n 

sus familiares, e pereonRl directivo o admlnletratlvo, algu

no de loo actos dn la !racci6n 2ea, que ha~ftn lmpoeiblP lR -

relaci6n d~ trabajo. 

5. Que el trahaja~or r.ometa 1ntenclonatmcnte perjuicios matcrlA 

lea, durante el descmpeHo de las laborea o con ~otlvo da 

ellas, en los eCl!iclos, obras, maqulnarlaA, inAlrumcntoR, -

materias primns ~,. dernla objnton relacionaor1o!l con e-1 trabajo. 

6. OcaRlo11ar el trabaja~or los perjuicios de qu~ habla la rrac

cl6n anterior siempre quP- sean graves nln dolo, pero con nc

qligancla tal, que ella sea la causa Gnlca del perjuicio. 



7. Que el trabajador exponqa por imprudencia o descuido inexcu

sable, la seguridad del eetablemiento o personas. 

8. Cometer el ~rabajador dentro del oetablecimianto o lugar da 

trabajo actos inmorales. 

9. Revelar secretos de fabricaci6n o asuntos de car,cter pri

vado de la empresa. 

JO. Tener ~~e de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 

dfaa, sin permiso del pntr6n o sin cftuoa justificada. 

11. Desobedecer al patr6n o sus reprP.sentantes, sin causa junt! 

ficada, siempre que se trate de trabajo contratado. 

12. Negarse a seguir la& medidas preventivas a fin de evitar 

accidentes o enfermedades. 

13. Concurrir a sus laboree en estado de embriaguez o bajo el 

influjo de algfin enervantP., narc6tico o droga, salvo por -

preacripci6n m4dlca. Ant.ea de iniciar sus laboreo deber' hA 

cer del conocimiento del patrón de ese hecho. 

14. La prisión por sentencia ejecutoriada. 

15. Las demás análogas, graves y de consecuencias análogas. 

El patr6n deber' dar aviso por escrito al trabnja-

dor, de la ~echa y causas de la reeciel6n. !n caso de que el 

trabajador se niegue a recibirlo, el pfttr6n deber& dar aviso de 

este hecho a la junta respectiva dentro de loo prlmeroa cinco -

días de rescindido el contrato. 



La falta de avleo al trabajador o a la junta ae con 

aidara deapldo injuatlf icado. 

Como puede verae •on mucha• las cauealea de despido 

de un trabajador. 

Podemos decir que ésta es la parte sancionadora del 

derecho laboral que en materia de reectet6n da contratos nos d~ 

la ley. 

J.2. Condtctones d8 Trabajo. 

Bl artículo 56 de la LPT eeftala qua las condlctone• 

da trabajo en nlng6n caso podr•n aar tnferlorea a la• fijadas -

en la ley (laboral) y deberln aer proporcionadas a la importan

cia de los servicios e l9ualea para trabajoa igunlee, sin que -

puedan establecerse diferencia• por motivoe de razar nacionali

dad, aexo, edad, erado religioso o doctrina política, salvo las 

modalidades expresamente conai9nadaa en la ley (laboral). 

Háa adelante en el artfculo 57 de la LPT dice que -

el trabajador podrl solicitar de la Junta de Conclliacl6n y Ar

bitraje la modificaci6n de las condiciones de trabajo, cuando -

el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de tra

bajo o concurran circunstancias econ6micaa que la juetiflquen. 



El Patr6n podrá solicitar la moditicac16n cuando 

concurran cir~_unstancina econ6snicae qun la justifiquen. 
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Bajó el título tercero nueetra LPT garantiza las 

condiciones de trabajo. que segGn Joa6 Dávalon, son las dis

tintas obligacion~l" y Oerc•choe que tienen loe sujetos de una r!, 

1ac16n labors1. Esta defin!ci6n no a61o debe aplicarse a loe 

trabajadores, sino ta~bien a los patrones. Sin embargo ~ecord~ 

oos que e! derecho del trabajo surgt6 como hemos visto, para 

proteger y tutelar loo derechos de los trabajaJoree y que por 

tal motivo tamblen incluyen las relaciones del trabajador con 

el patr6n. Como dice H~rio de la Cueva1 Son las normas que fi

jan los r~~uisitos para la defP.nEa de la salud y la vida de los 

trabajador~& on loe establecimientos y lugareo d~ trabajo y las 

que determine11 las prestaciones que deben recibir loo hombres 

por su trabajo. 

En efecto establece los ilmitee quo los patrones -

deben respetar a loe trabajadorGs y no en otro sentido, ya que 

eer!a absurdo señalarle jorna~a de trabajo ~ la empresa, se ee

ff~la a los trabajadores a f{n de evitar que el patron incurra -

en jornadas inhumanas y as{ como en este ejemplo en muchos - -

otros 1d.s. 
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Deade el punto de vlata legal no podemos dar lae cla 

alflcaclonea que algunoa autore• han dado de la• condlclonea de 

trabajo, tan e6lo noa llaltare•o• a decir qua la LPT loe trata

en au titulo tercero y •on1 1). Jornada de trabajo, 2). D{as de 

descanso, 3). Vacacionea, 4). Salarlo, 5). Salarlo m{nlmo, 6) -

Norma• protectoras y prlvllegloa del salarlo, 7). Partlclpacl6n 

de loa trabajadorea en laa utilidades do laa empreeaa. 

J.2.1. Jornada de Trabajo. 

Coao dijimos anteriormente a la mayorla de las e~ 

cuelas particulares de eate tipo no contratan profeaoroe con 

aucha• horas de clase, sin eabargo la regla ea, en la jornada-

diurna horas de trabajo por dla, aleta en la nocturna y al~ 

te en la mixta. La jornada diurna ea la comprendida entre la• 

aeia y veinte horas. La jornada noctura as la comprendida entre 

las veinte y seis horas. La jornada =ixta es la que comprende

perlodoa de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre 

que el periodo nocturno sea menos de tres horas y media, pues 

si comprenda trea y media horas o mSs, ser& jornada nocturna. 

Por otra parte tmaginemoe un profesor con 8 horas -

de clase diarias por seis dlaa consecutivos y uno da descanso, 

tendremos un profesor con 48 horas semanarias de trabajo, ropi

tiendo de continuo lo misao en todos sus grupos, calificando 



" trabajo•, exl .. ne•, y otra• tarea• que le asigne el patr6n. De-

trabajo efectivo el profeaor realiza ml• de las 48 horaa de tr~ 

bajo de 1•• originalmente contratadas. Bate profesor trabajar6-

por destajo, con el lnlmo de concluir pronto el curso. 

De hecho, no vimos profeaorea con •'ª da 40 horas -

da el••• aamanal, alendo el promedio de 25 horas de clase por -

protaaor. 

Por lo regular laa jornadas de trabajo para loa tr~ 

bajadorea docentes quedan compredldaa entre las aleto de la ma

ftana a laa dfez de la noche y en promedio por dla cada profesor 

trabaja cinco horas de ctaae. 

Pocos aon loa profesores que laboran una jornada de 

ocho horas diariamente, loa que la tienen por regla general la 

realizan en jornada dlacontlnda. 

Encontramos que loa profesores daban caliticar loa-

ex6menea parciales, trabajos y en una escuela hasta laa notas--

de clase de loa alumnos, laa eacuelaa no pagan por ese tiempo -

adicional de trabajo al docente. Bl argumento que encontramos-

en una de ellas es de que eae trabajo ea obligatorio para el -

proteaor y no lo desempefta dentro del plantel, a peear de que -

el trabajo es dispuesto por el patr6n, ae{ como el lugar. 
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Por regla general loe proteaore• laboran de lunes a 

vlernae, los que tienen contratadas mae horas ~e claee. Cuando 

aucho trabajar'" loa dfaa ª'badoe pero no llegan a las 48 horas 

de trabajo. 

3.2.2. Ofas da Descanso. 

Dice el arttculo 69 que por cada sef e dlas do trabA 

jo dletrutarA el trabajador de un día do descanso, por lo monos 

con goce de aalarlo {nteQro. 

Existen dos tipos de descanso apttcablea a loe pro

tesoree que son el semanal y et obtlgatorlo. 

Dice la LFT en el artículo 69, quo por cada aeta d{aa 

da trabajo, habrS por lo menos uno d~ descanso, con doce de 

salarlo íntegro. 

Como cada profesor tiene un horario pactado con la e~ 

cuela, no quedan, especltlcadoe toe dfae de descanso, aOn cuan

do no conocemoe ol caso de alg6n profesor que haya pactado hora 

rtos de trabajo los dfas domlnqos1 por lo menos en eate sistema 

81 caso de las materias con prácticas de campar como 

viajes de reconocimiento a parques naclonalee, lugares hlet6rl-
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coa, etc, que ae realizan los domingo•. las escuelas pagan ee

toa tiempos coao hora• extras, o bien dejan que loa proteaorea 

ee cobren de laa cuota• que pagan loa alumnos. La UNAH obllga

que previo al tniclo de cada curso programen las escuelas este 

tipo de actlvldadee. 

Del calendario de laborea que fija la UNAK para las 

escuelas pa~ticulares, ee tijan 10 meses de laborea, de toa cu~ 

lea se fijan coao descanso oblig&torlo 7 dfaa, 21 domingos que 

no se laboran, quedando 239 dfaa efectivos da clases, para loa 

alumnos hay que contar en promedio loa dfaa que no aeleten loe 

profesores a clases y otros imprevistos. De 366 dlas programa

dos, 127 ae descartan por d{as de descansos, vacaciones, domin

gos y recesos de clases (julio y agosto). 

El articulo 74 de la LFT indica que loa dlao de de~ 

caneo obligatorio &on1 

lro de enero1 

5 de febrero1 

21 de marzo1 

lro de mayo1 

16 de aeptiembre1 

20 de noviembre1 

lro de diciembre de cada seis affos, cuando hay tranamiai6n del 

Poder Ejecutivo Federal YI 

25 de diciembre1 
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Pr,ctlcamante aon ••l• loa d{aa da descanso obliga

torio al deacarta•oa, qua durante al curso 91-92 no habr6 cam

bio de podere• y laa jorn•dae alectoralea que por regla general 

aon loa doalngoa. 

S61o un dla no eat6 ~effalado en el calendario da la 

UHA.H y e• el 21 de •arco y •• s4bado. 

Botos dlaa aon pa~adoa por laa escuelas que eetudlA 

moa, a todo el personal. 

3.2.3. Vacaclonea. 

Bl articulo 76 dQ la LPT a la letra dice quo. "Lon

trabajadoree que tengan m'e de un afto de aervtctoa dlafrutar&n 

de un periodo anual da vacacionea pagadas, que en nlng6n caso 

podr' ser inferior a aola df aa laborables y qua aumentar6 en 

dos dfao, hasta llegar a doce, por cada afta eubaecuentemente de 

aalarloa.• 

Deepu6a del cuarto affo, el periodo de vacaciones se 

aumentar' en dos d{as por cada cinco de servicios•. 



Las eacuelaa particulares analizadas cumplen con e~ 

te ••pecto, encontra~oa que aunque tormalmante loe meaea de re~ 

ceaoa no aon vacaciones, loa profesoras aal laa toman, uea en 

ea ricto aentido loe profesores en estos porlodoa quedan oblig~ 

doa a cubrir sus horarios para tareas proparativaa a su trabajo 

docente, hablamos d~ loa mases de julio y agosto. 

Las esc~claa tienen doa perlodoa de vacaclones el prJ. 

•ero en dicteabre y el segundo en marzo-abril, aproximadamente 

quince dfaa por cada periodo, ea decir gozan de treinta d{ae de 

vacaciones, tod•a ellas son pagadas, independientemente de la 

antigüedad del profesor. 

Loa profesores que eventualmente son contratados 

al momento de liquld,raelea les aon cubiertas econ6mtcamente 

por reglz general cuando demand3n. En tanto que al renuncian. -

na lea dan nada, ~ón y cuando lleven aKos trabajando. 

La prima vacacional y la constancia de antigüedad 

en donde se seffale el período vacacional del profesor, conforme 

a lo estipulado en los artlculo 80 y 81, por regla general tas 

poco se cumple en ninguna de las tres escuelas que ea analiza

ron, son pocos loa profesores que conocen su antigüedad recono

cida por la empresa. Bn otras dos de las eecualas estudiadas aa 

ancontr6 que los salarlos son variable&, ignorando loa proteao-



rea •u verdadero ••lario, por •upueato no pagan el 25X de la 

prtaa vacacional que fija la ley. 

P1nalaente encontramos que loa aaaea de julio y - -

aqoato, praci•a•ante al final de cada cur•o, laa aecuelae no -

consideran vacactone• eeoa •••ea, ya que a decir de ellos eatoe 

maeaa, como aon pagados el profoaor debe estar atempre atento-

a laa nece~tdad&s de la escuela para cubrir 8Ua tiempo• cuando-

10 roqutera la escuela, por ejemplo, curaos da regularlzacl6n -

para loa aluanoa qua preaent•r'n ex,menee axtraordtnartoa, ela

borar los proqr•••• deagloaadoa, etc. Curtosamanto no encontra

moa en ninguna de la• trea eacualaa curaoa de capacltact6n y -

adlastramtento programados en esto• periodos. 

Una escuela cit6 a los profaaorea durante aetas te

cha• para junta• con fines t6cntco-admlnl•trativon, aproximada

mente a laa once de la mañana, desda luego hubtoron profesoros

que no se presentaron, unos por tener otraa tareas y eatar fue

ra de su horario pactado con la oacuela, otros por varias razo

nes, alguno• de esos profesores fueron liquidados por esa moti

vo o bien ae les disminuyeron eus horas de clase para el si- -

guionte curso. 



3.2.4. Salarlos. 

Salarlo ea la retrlbucl6n que debe pagar el patr6n

al trabajador por au trabajo. 

El aalarto puede ser fijo o variable y so integra 

con loe pagos en efectivo, prestaciones, etc. Ademls de ser re

aunerador en consideraci6n a la cantidad y calidad del trabajo. 

Be difícil saber, por el trabajo de un profesor 

at ea o no remunerador, pero, por el trabajo 

za, su trabajo ea trascendente. 

que este reall-

Analizando el promedio que se paga a loa profeaoros 

encontramos que algunas escuelas pagan conforme a un tabulador 

que unilateralmente han fijado1 

1. Profesores de nuevo ingreso, menor de un afta y con autortza

ci6n provisional. (Profesores no titulados). 

2. Profesoras con autorización definitiva, con más de un affo de 

servicio. 

3. Profesores con más de cinco affoa de servicio y autorizac16n 

definitiva. 
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Confor•e a eata claatttcaci6n, loa profesorea por -

regla general a610 caen dentro del primero y aegundo tabulador-

Extatan divornaa modalidades para fijar el salario da 

loa profeaoree1 en una escuela, encontramos que el aalarlo et 

patr6n to fija y lo ofrece al profesor al momento que este con

trata sus acrvtctoe, pag6 en el curso 1990-1991 d{ez mil pesoa

por cada hora impartida a los alumnoa, como paga por honorarios 

no paga al patr6n iaa vacactone• ni dla• festtvoa. En otra es

cuela se encontr6 que el patrón catcu16 la cantidad total que 

un profesor laborarla· sin euspenal6n de claeee durante et curso 

(12 meeee, 52 aemanaa) la cantidad resultante la repart16 entre 

la c•ntidad efectiva de claaea que el profee~r debe impartir, -

do oate •odo no paga laa vacacione• nt d{aa teattvoa, desdo lu~ 

go paga por honorarios. Bn la tercera eacuela encontramo• quo -

el patr6n tlj6 un tabulador, de acuerdo con la situaci6n acad~

mlca del proreaor y antlguedad, la hora la paga a raz6n de once 

mil pesos por hora, paga vacaciones y d{as reativoa. 

En un coleqlo de los que analizamos, encontramos que 

organizan aue grupos entre 40 a 50 alumnos (un motro cuadrado

por alumno). Los alumnos pagan su colegiatura en d{as de eala-

rto mlnlmo, e~ect6an por el curso doce pagos durante el mismo. 

Cada alumno paga veinti~n d{as de salario m{nimo general por -
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cada colegiatura, oa decir al •es de diciembre de 1991 el sala

rlo m!niao es de $13.500.00 pesos en el Distrito Federal, por 

lo que el alumno pagarl la cantidad de $283.500.00 por cada co

legiatura, hasta en tanto no cambie el salarlo mínimo, aiempre

y cuando la Procuradur{a Federal del Consumidor se loa permita, 

hay que toaar en cuenta que muchos colegios cobran hasta un 10% 

de pena1izaci6n por atraso en pago de coleglaturaa. 

Este tipo de escuelas llevan una adminietraci6n muy 

deficiente en cuanto a recursos humanos se refiere, loa aala-

rioe loa fijan unilateralmente. 

En aumento en loa salarios ea m1nimo, todo lo ante

rior ocasiona que loe profesores busquen otro tipo de ingresos 

que no va muy de acuerdo con su profeai6n o actividadr unoa ee 

dedican a las ventas, a trabajar un taxl. a laborar por deetajo 

en otras P.scuelae. otros se vue1ven corruptoe, vendiendo calif1 

caciones a sus a1umnos. 

Cuando un alumno reprueba el curso se presenta en -

examen extraordinario la materia. En una escuela loe alumnos PA 

garon la cantidad de cien mil pesos por asignatura, en otra pa-

garon ses~nta mil pesos. En el caso de la escuela que cobr6 -

sesenta mil pesos por materia encontramos que dicha cantidad 

ru6 repartida de la siguiente formar veinte mil peeoa se pag6-
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•1 profesor por cada •lumno que preaent6 examen, no por la can

tld&d de alumno• reglatradoe en el acta de examen y cuarenta -

mil pesos fueron retenidos por la eacuela. 

Loa profesores reciben dinero adicional por loa -

ex4menea extraordtn&rloa que apliquen. Las ostadlsttcam del cu~ 

•o 90-91 noa muestran que el indice ~proxtmado de alumno~ trr~

gularoa oa del orden dol 75%, en tanto quo de los alumnos rogu

larea tu6 del 25~ en doa de las escuelas analizadas. (Los alum

nos lrregoulares adeudaron entre una y todas las asignaturas del 

curao, en una escuela de aproximadamente 800 alumnos ae presen

taron 700 ex6menea extraordinarios). 

Todos loa profesores goanan arriba del salarlo minl

mo general, 81 toma~o• en cuanta que al •ismo est& a raz6n de -

$13.500.00 peso4 y que un profe•or por hora el quo menos gana -

es de $10.000.00 la hora de cla~e, teoeno-os un profesor on una 

sola hora gana lo que un obrero deberla ganar en ocho horas de 

jornada. Por supuesto que por regla general no hay empresas que 

paguen el mfnimo a aua trabajadores, no pena de quedarse sin 

ollos, la mayorla pagan arriba del mlntmo, sea en dinero o con 

prostacionea. 
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Si bien es cierto que no existe un coneenao de lo -

que un profesor debe oanar por impartir claeaa, al existe una

eapecle de aercadeo, ea decir una escuela que pague poco a eua 

•aeatroa, en relacl6n a otras eecuelae del mismo nivel y misma 

zona, casi ea seguro qua 6etoa duren poco en el trabajo, dejan 

medio curso, o bien teniendo un alto indice 

de inasietenciaa en perjuicio de sus alumnos, am~n de los recu~ 

sos indicaóos arriba. El salario es un factor clave de motiva-

ct6n o en su caao de insatla~acci6n el trabajo, es la forma 

directa para reconocer y fomentar el osruer~o del personal en 

su trabajo. 

Lo que m&s disgusta al personal, ea ddree cuenta -

de que otras personas, ganan igual o menos que atrae que reali

zan un trabajo semejante o menor. Las reacciones inmediatas pu~ 

den ser• 

l. Pedir aumento de salario. 

2. Renunciar o irse. 

3. Los m&a peligrosos son loe que guardan resentimientos, y los 

manifiestan de diferentes formas1 
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t. Deaintar~a por el trabajo. 

2. H•cer lo meno• que ee pueda. 

3. Realizar el trabajo efn calidad. 

4. Poner pretexto para realizar el trabajo. 

5. Oiatraerae de eu trabajo. 

5. Hablar mal del colegio y su• autoridades. 

7. Provocar p~rdf~as, g~atos y desperdicio•· 

8. Capitalizar el descontento de loa dam4a proteaorea. 

9. Buscar motivos para demandar a la eacuo1a. 

On criterio que utiliza a la Auociac16n Nacional -

de Becuelaa Particulares (ANEP) es el da • •.• ea preterible te

ner on la escuela •ueldoa bajos poro aquitattvoa, parojoa, quo 

tener auoldos altos pero inequitat!voo". Creemos que 6atn ea -

un absurdo por que el profesor desde luego, se darl cuenta del 

nivel que le ha fijado la escuela para pagarle y al comparares 

con un profesor del mismo tipo de otra oacuela se dará cuenta, 

de su bajo B~larlo y abandonará f4cilmonte la escuela. 

En 1902 el salario mlnlmo qoneral en el Distrtto

Pedoral era de $ 280.00 pesos, un profesor de preparatoria, ay 

garla la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, (ANEP) 

debta ganar $200.00. (doscientos pesos) por hora de clase. No 
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ha cambiado en mucho esta aituacl6n, comparativamente, en tan

to que el deterioro del poder adqui•itlvo del profesor ha sido 

igual que el de toda la claaa trabajadora. 

Bn cuanto a la protecci6n y privilegio dol salario 

noa encontramos al aiguiante panorama1 

Los profesores reciben eue salarlo quincenalmente, 

c~ai todaa las escuelas QUfl existen de este tipo lo pagan con 

cheque, por seguridad. La ley establece que el salario deba -

pagarse en efectivo y en moneda de curso legal. 

Bn cuanto a prestaciones encontramos que son muy -

pocas. En una se otorga un estimulo mensual del 10% sobre buon 

cumplimiento, que entra otras cosas queda muy a criterio de PA 

tr6n la calificaci6n de un profesor por su buen cumplimiento, 

sobre todo cuando no existe contrato ni regla~ento interior de 

trabajo. Queda todo a criterio unilateral del patr6n, "Lo doy

por que quiero y es mío•, dijo un duefio de una escuela oua 

profesoreo. En otras escuelas dan bonos para alimentos, en la 

61tima no dan nada. 

En una escuela encontramos que a loe profesores -

que no entregaban a tiempo sus calificaciones y actas se lea -

reten{a el salario, en otra había tmpoetci6n de multas por da-
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fto• y r••pon•abllidad civil. A P••ar de que el articulo 107 de 

la Ley federal dal Trabajo lo prohibo. 

Bl articulo 110 enu•era loa aotlvo• por loe cuales 

ea pueden efectuar descuento• al ealario, esta c1aus61a •• om!. 

aiva pues no conte•pla loa descuento• que ae 1•• hace a loe 

proteoores con mSa de 16 horas de claae a la semana para el Se 

guro Social. No 6ncontramoa deacuentua por tNFONAViT. 

Se encontraros do• casoe do ratancl6n por penai6n

a1imentlcla y uno por el sistema da llamada tanda, que viene -

aiendo algo aa{ como una caja do ahorro. 

Bn una eacuela se encontr6 que no hace prestamos -

a loo profesores por que ae deben pagar impuestos. Visto de -

otra foraa loa pcofeaorea han pedido anticipo de salarlo, cam

biando ast el t'rmlno de ~r6stamo por anticipo. Al efecto 01 -

art~culo 111 de la LFT seffale que no ganerarán intereses las -

deuda• qua el trabajador contraiga con el patr6n, por los con

concepto• indicados. 

Dentro do este capitulo encontramos el aguinaldo 

que el 109ielador inc1uy6 en la Ley Federal del Trabajo actual 

da 1970 en ol artículo 87, que a decir de la expoaicl6n de mo

tivos de dicho ordenamiento y siguiendo la vieja tradici6n del 
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pueblo, tiene el objeto de cubrir loa gaatoe extrae da alguna• 

feetlvldadea del mes de diciembre que no podr{a cubrir et tra

bajador con su salarlo ordinario que cubre los qastos cotidia

no•. 

Deapu~s de la reforma del 31 de diciembre de 1975 tg 

dos los trabajadores en servicio o no que hayan laborado duran 

ta ese aRo sin importar el tiempo que lo hayan hecho tienen el 

derecho de recibir su aguinaldo. 

Encontramos que en las escuelas particulares que tl2 

nen contratado a sus profesores como trabajadores si lea pagan 

este derecho, incluso encontramos que en una de las escuetas 

analizadas se les paga a toe profesores un mes de salarlo. La

ley seftala que deben ser por 10 menoc qulnce d{aa. 

Astalemo encontramos que todas las eRcue1as que lo 

p~gan lo hicieron antee del veinte de diciembre. Además, encon 

tramos que se les pag6 a los profesores la parte proporcional 

cuando no tonían el affo laborado. 



J.2.5. Part1clpac16n de los Trabajadores en la• Utilida

des de las empresas. 

Bate ea un tema da dificil comprensión para todos 

loa proteaores1 en primar lugar de cinco escuelas analizadas -

encontramos qua ninguna de ellas di6 a conocer a aua trabaja-

dores nl les entregó copla de au dectaraci6n anual a la Secre

taria de Hacienda, por lo que ning6n trabajador conoció el mou 

to del reparto de utilidades a qua tenla derecho. Lae eecuelae 

que dan reparto a sus trabajadores lo hlclaron en laa fachas -

pr~vlstas. 

Las cantidades entregadas de tres aRoa a la facha

en una de las escuelas ha sido irregular, loe trabajadores re

cibieron el equivalente a un mea de aalario, hace dos aftoa re

cibieron el equlval~nte a un mee y medio de eelario, este afto 

s6lo recibieron un cuarto del salftrio menaus1. El patr6n expu

so quo hablan habido muchas lnvere1on~s. El criterio del mismo 

patr6n tiempo antes a declr de loa empl~adoe, ea que habla que 

gastar mucho dinero a como fuera lugar, para repartir monos a 

los trabajadores. Am6n do tener en la n6mlna a todos eus rami

liaree que por supuesto no trabajan en la escuela. 



En este caso ya ni siquiera se dirime ei los trab~ 

jadoree intervienen o no en la dlrecci6n o adm1nietraci6n de -

la empresa. Sino que ven que en materia contable, fiscal y ha

cendaria que las empresas de este tipo hacen lo que quieren -

con su contabilidad. 

Ante las juntas de Concilinc16n y Arbitrajo los 

profesores que han demandado 1le9aron a una amigable compoei

ci6n, es decir pactaron la liquidaci6n, que desde iue~o no co

rrespond16 a loe <lerechos ocon6micos que en realidad tenla da

rech~ cada profesor. 

Ninguna de las escuelas fu~ de nueva creaci6n ni -

estaba comprendida en loe t~rminos del artículo 126, por lo 

que todas ellas estaban obligadas al reparto de utilidades. 

En ellas ta~b!en coco Re dijo anteo, no ~xiate --

sindicato ~1 comiai6n para oi reparto, cuan~o ee lloga a requ~ 

rir de ~sta, se convoca a un pequeRo grupo de profesores con-

fiahlce para quo atiendan el problema y firmen a nombre de to

dos loe profesores. 



3. 2.6:_ Qbllgac-~c·r~es di! los.-Patronfts y Trabajadores. 

_.El-a~tfculo 131°de ta LFT anftala. laa obligaciones -

da loa patrOnes y de las 28 fracciones de que consta este artf

culo nos pudimos percatar que aproxf madamante anls ee cumplen -

aunque no cabalmente. 

Laa que usualmente n~ cumplen Ronr 

l. Guardar a los trabajadores conaideracl6n, ovltando el mal

trato de ~alabr3 o de obra. ~t reepnctn atgunoa patrones in

curren ~n vcr~aderao provoc3clonee e lneuttoe. 

2. Por regla general no dan a sus trabajadores constancias por 

cocrlto de sus AQrvicl0s. 

3. ParNltlr que haya sindicatos dQ tr~baja1nrqs organizados y 

dlrt~ldos por los tr3b1ja~or~s. 

1. Colaborar con tas autori1ade~ para al!abetlz~r a los trabaj~ 

dore~, de esto nad~ se cumple en las escuetas analizadas. 

5. No otorgan becas a sus trabajadoreG, aduc~n que las becas 

las concede la USAH. (li'I UNAH s61o cnncod9 ~l 5% de bocas eg 

bre la poblaci6n inscrita). 

6. No proporcionan capacltaci6n ni adiestramiento por "quo lue

go los trabaja~ores piden a1JMento". 
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7. No se obaervan la• medidas de Seguridad a Higiene que l• ley 

aeftala, nl lae comlalonea que sobre la materia deben haber. 

Existen fuertea presiones con los profesores para que acudan 

lo manos posible al IKSS y menoa si ae trata de la ~lrma del 

aviso del riesgo de trabajo, por que a decir del patr6n, ca

llflcar6n a la empresa de rleagoaa. 

B. De ls.a tre11 eacuelas analizadas seo cncontr6 que s61o una tlg 

ne la mitad de aua instalaciones expro!eeamente construidas 

para oacuela. El resto son casas adaptadas para eocuela. 

Las medidas de seguridad son escasas, muchas do ellas violan 

loa reglamentos de construcci6n, lnstalaci6n de gas, instala 

clones el~ctricas, ventilac16n cruzada, las áreas de eeparc! 

miento son escasas, las Areao ~e esparcimiento son deficien

tes o las existentes estSn en mal estado. 

9. Se encontraron pasillos de 1.SO metros de ancho como flujo-

para ce~ca de 200 alumnos. Extintores con cargas vencidaa y

mal distribuidos. Escuela sin bebederos. Botiquines con cado 

nas y candados. 
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Bn suma todaa esta• escuelas tienen un comdn denominador, no 

observar laa medidas da seguridad • higiene. 

10. Loa proteeoree aat&n expuestos a enfermedades por contagio. 

Si el profesor tiene menos de 16 horae de clase al mes, la 

eocuela euelo no registrarlo en el tHSS, por lo que el pro

teoor tendr' que atenderse por su cuenta, adn, habiendo con 

traido la enfermedad en la escuela o haya padecido un acci

donte de trabajo en la escuela o de los llamados accidentes 

da trayecto. 

11. No realizan actividadee deportivas o culturales para los

trabajadoree o personal docente. 

No reciben orientacl6n en casos de desastre, por sismos o -

por contaQ1nac16n. 

De a~ui con~lulmos que en cuanto 6 las obtlgaciones 

de los patronee se ceriere, parece que éstos ee esmeran en no -

querer cumplir con este capitulo. 

De laa ohl1gac1onoe eeffaladae a loa profeaoree por

demás queda claro que cuando un profesor incurre en alguna de -

ellas la escuela procurar& aplicar una medida correctiva, o me

jor dicho un castigo y en su caso la reecisi6n del contrato. 
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Por oj emplo 1 

l. Un profe&or portaba habltualment~ u~a piatola calibre 22. 

2. Inasietonclaa 1njuet1ficadas. 

3. Proresorcs que ee presentaban a sua clases con aliento 

alcoh6lico. 

4. No dar clasP. adn eata~do en el sa16n correspondtente, s61o -

fte concrelahan a platicar co11 loa alumnos. 

5. Venta de artlculos varios a loa alumnos en el sal6n de 

clases. 

Cabe moncionar que ninguna de las escuelas analiza

das tienen Reglamento Interior de Trabajo, todas tienen un Rc-

glamento Decanto pero, este es un r~gla~ento de carácter t~cni

co administrativo. que pret'!nden hacer valf!r como regll'lmt>nto in. 

terior de tr~tajo. Bien ee sabe que los reglamentos de trahajo

;.ara q:;~ surtan sus ef"octoi;, deben aer firmados de camón acuer

::So er.tre trabejadoree y pat.rones y depoeitado en la Junta do -

Concillac16n y Arbitraje. 



113 

J.2.7. Hab1tact6n para lo• Trabajadora•. 

Bate ea un capitulo que por regla general pasa to-

talaent• inadvertido para lo• trabajadora•, poco• son loe pro-

raaor•• qua obtlunen au vivienda por eate nedlo. 

Claramente dica la LPT que el INFOKAVI'r tleno como 

objetivo crear aietemaa da financiamf.ento y no como todo• creen 

conaegulrle casa al profeaor. Al efecto por lay laa empreeaa -

deben deben hacer las aportaciones quo corresponda por cada tra 

bajador.(art 137 de la LFT). 

Cada escuela ton!a su re~latro ante el referido or

ganismo, aunque encontramos que habla profoeoroa que no hablan

•ido lnacritoe en el INPONAVIT. 

Algunoo profesores que demandaron a la empresa, re

clamaron la devoluci6n do loa cr6ditos cubierto al Inatituto, -

habiendo obtenido la devoluci6n de la parte que les correspon-

dh. 

En la reaciai6n de loe contratos los tres patrones

no entregaban al trabajador la constancia de la clavo de au re

gistro. 
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Zl d•sarrollo de e•t• teaa loa hace•o• en el aparta 

do 4.2. de1 teaa cuarto de nueatro trabajo. 

J.2.8. Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Laa escuelas de este tipo no son muy afectas a dar 

capacltac16n y adiestramiento a aua profeaoroa como lo diapona 

•1 articulo 153 con aua 24 fracclonea de qua consta. 

Aunquo exlatan prograaaa de for•aci6n docente pro-

graaado• por la DGIRB, eatoa uaualmenta no son regiatradoe ante 

la Secretarla de Trabajo y Previa16n Social y desda luego que -

no han obtenido la aprobaci6n de dicha secretarla. 

De loe objetivos ae~aladoa en el articulo 153-P en

contramos que a6lo uno da ellos ae cumple y ea el da la actual! 

zacl6n y pertccclonamlento de au trabmjo. En laa dem&a. como ea 

preparar al trabajador para una nueva vacante, prevenir riesgos 

da trabajo, incrementar la productividad y mejorar las aptitu-

dea del profesor, ninguna de ellas ae cumpla. Vimos quo en es-

tas escuela• no permiten que el trabajador ae capacite o ae ac

tualice, por que no estln diapuaatoa a pagarle maa, a decir de

alguno• de loa patronea. 
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In una ••cuela •o reclb16 una ca•pafta d• la SecretA 

r!a de Trababajo y Prevl•l6n para dar cur•o• de capacltacl6n y 

adlaatramlento, 1• ••cuela no hlso •1 menor ca•o. 

Por lo •temo no existen la• Coalalone• da Capaclta

c16n y Adle•traalento en dichas eacuala• y el 1•• hay s61o aon 

de noabro con profoaoroa que ~lrman por mero tr&mlte. 

La rracc16n 153-9 obliga y eatablece aanclone• para 

1•• emproaaa que no cumplan con nata• diapoalclonea, a peaar de 

ello las escuelas no cu•plen, por esa raz6n ea muy raro encon-

trar profeaorea con conatancla• de capacltac16n y adleatramlon

to. Podr&n en ocaalonee encontraran algunos profeaarea con conA 

tanelas expedida• por la DGIRB, que tienen efectoa acadAmlcoo -

paro deade lueoo que requieren da !a formalidad leqal para efes 

tos laborales. 

3.2.9. Dorecho• d• Pr•ferencta, AntiqÜedad y Aecen•o. 

Loe puestos de nueva creaci6n son cubiertos por loe 

patronea, contratando nuevos profesores, aunque haya profesores 

de la planta establecida diaponible• y que lo soliciten. 

Por lo que el patr6n dtepone libremente de las va-

cantee que prodocen durante el curso y no hay aeceneos. 



3.2.10 tnvenalon•• de lo• Trabajador••· 

B• mur raro que e• produzcan inventoa, encontramoa 

uno que noa 11a•6 la atención. !l profesor •x• olabor6 un Ka-

nual de pr6ctica•, aia•o que la eacuela aand6 lmpri•lr y ompa~ 

t•r, 10 coaarclalle6 el patr6n, al profesor ae lo aolicltaron 

para enviarlo a una ONAH para su aprobaci6n, pero no la dije-

ron que aarla lmpreeo y comerclallEado, el profeaor no reclb16 

cantidad alguna como correepondla. 

Ya que el profesor tu4 contratado para dar claaee

por 10 que el •anual •• propiedad intelectual por el cual el -

patrón no pag6. 

3.2.11. Trabajo d~ las Mujsrea. 
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Beta apartado no tiene problema alguno, ya que por 

regla ~eneral la• profesoras embarazadas no son contratadas y 

en el caso do laa ya contratadas lea dan su incapacidad, cuando 

tienen derecho a ella, cuando no aatln inscritas en ol IKSS, -

•1 patr6n de inmediato inscribe a la pro~esora. 
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3.2.12. R•l•clon•• Colectlvaa de Trabajo. 

Mo encontramos alndlcato o coallcl6n alquna, •egún

datoe exletentea el 61tlmo intento de un •indlcato tu6 en 1982, 

como reeultado fue la llquldacl6n de todoa aue particlpantea. 
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IV. OTRAS LHH 1'PLIC1'9LH r. LOll TUB"'71'DORSll 1'C1'DIHICOll. 

4.1. Lr. LIT DIL 1.H.s.11. 

Sl tipo de peraon•l que por regla general tienen --

1•• eecu•l•• a •u ••rvlcto ••• 

t.1. Paraon•l Directivo. 

1.2. Peraonal Adalnlatratlvo. 

l.J. P•r•onal t>ocente. 

1.4. Personal de Apoyo. 

L•• eacuelaa •• cla•lflcan raapacto al r6ol••n obllgatorlo d•l 

IHSS an1 

t. lacualaa qua no tl•n•n lnacrlto a nlnqdn trabajador. 

l. cuela• que e610 tienen tnacrlto• al peraonal adatnlatratlvo. 

). !acualaa qua incorporan a todoa aua trabajadoraa, excepto al 

docente. 

4. lacuelaa qua incorporan a a61o una parta del total de aua 

trabaj adore a. 

5. lmcualaa qua tienen lnacrlto a todoa aua trabajador••· 

11 motivo principal por qua no tienen tncorporadoa 

a todo• aua amplaadoa atgunaa da aataa e•cue1••, •• par• no p~ 

gar alto• co•t.o• que l•p1tca •l Seguro Social. 
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4.1.1. Obligatoriedad al R6giaen del YNSB. 

De •cuerdo con •l arttculo 12 de la t.er del Seguro-

8ocla1, todo• lo• que •• encuentren vlnculadoa a otro• por una

re1acl6n de trabajo, tl•n•n derecho al r6glaen obllgatorlo del 

al•ao ••guro r por lo tanto 1• obllgacl6n d•l patr6n de ln•cr! 

blr a aua trabajador••· 

Aqul no exlet• la otra opcl6n del r6gtaen votunta-

rlo del Seguro social. Toda ve~ que •1 trabajo de pro~eeor co•o 

vlaoa •• un trabajo eubordlnado. 

Bl Tribunal Placal de la Paderacl6n •n 1• resolu- -

ci6n del 21 d~ abril de 1977, en •1 juicio 7~3/75/3597/73, dic

ta•ln61 

•aa procedente la lnecrlpcl6n en •1 r6glaen del Se

guro Social, da proteeor•• qua preaten aue aervlcl_o• a ln11tltu

clonea da eneaftanza particular, cuando 6atoa laboren a eu aerv! 

clo dlectocho hora• o ••• a la ••••na. Lo anterior •ubat•t• no

obatant• el car•cter que •• 1•• otorque en 1• tnatttuct6n donde 

prestan •u• aervlcloa•. 

Por lo que lo• profeaor•• con ••noa de ea• tle•po -

no exlate la obllqact6n de tnacrlblrloa ale•pr• y cuando no aea 
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1• 6nlca y principal tuente de lngreaoa del prof••or, aupueeto

en el cual •1 proteaor debe eer incorporado al Seguro Social. 

Bl Conaejo T6cnlco del In1tltuto Mexicano del Segu

ro Social en el acuerdo n6aero 3570&4 ha eetablacido qua lo• -

aaeatroa que preatan sus aervlcloe en una o m&a lnatltuclonea -

educatlvaa, cualquiera que aea au peraonalldad jurldica o natu

raleza econ6alca, con un m{ntmo de 18 hora• a la semana en cada 

una de •llaa, a6n cuando aean empleados de la Federaci6n y, en

conaecuencia derechohablantea del tBSSTI, cuando preaten oervt

cloa a doa o m6a lnatltuclonea, todaa •llaa deber'n lnocrlblr-

loa. 

Bl Consejo T6cnlco del IKSS, eatablecl6 tr•• caaoa

d• excep<:t6n para inacriblr a un profeaor al r6gi•an del Seguro 

Social, para laa escuela• particulares, y son1 

1. Que laboran menoa da 18 hora• a la aemana y preaten aervl-

cio• al Gobierno Federal. 

Para eata caao ~eade luego al patr6n debe contar con loa 

documentos qua demueatron talaa hechos. 

2. Que laboren meno• de 18 hora• a la semana y que aae trabajo

no •ea la 6nica y principal fuente de ingraaoa. 

3. Qua imparten c6tedraa en inatitucionee educativas a titulo -

gratuito. 
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Lo• patrone• en todo ca•o tlenen la obllqacl6n da -

•anlfe1tar, cuando lnacrlban a au• trabajadora•, reportar el 

horario y ••larlo diario integrado de cada trabajador. La lna-

crlpci6n o la baja da cualquier empleado deborl aer dentro del 

plazo de cinco dlaa, aegdn aea el caso. 

oaagracladamente as &uy dable entra laa aecuolaa -

rotenarle al trabajador loe importe• del IKSS y no darlo da al

ta haeta qua ae produzca un accidente o una enfermedad. O blen

hacorlo mayorea descuentos de loe que en realidad la corroapon

den al trabajador. 

4.1.2. Seguros que Incorpora. 

Loa aaguro• qua incorpora al ~'gimen obligatorio 

del Seguro Social, eegdn al articulo 11 do la Ley del Seguro s2 

clal, aons 

t. Rleegoa de trabajo. 

2. Bnrarmedadea y maternidad. 

3. tnvalidoz, vojoz, ceaantla en edad avanzad• y muerte y 

4. Ouardar{aa para hijos de aae9uradas. 

1. Los rieagoa de trabajo eon loa accldentea y enfarmodadea a 

que astin expuestos loa trabajadores en ejerclclo o con moti 

vo del trabajo. 
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Accidente de trabajo •• toda leal6n orglntca o per

turbact6n funcional, lruaedlata o poatertor, o muerta, producida 

repentina•ente en ajerciclo, o con aotivo dal trabajo, cualqui~ 

ra que sea el lugar r el tiempo en que aa preaente. Tamblen ae 

considera Accidente de Trabajo, el que se produzca cuando el 

trabajador •• traslade de su domicilio al centro de trabajo o a 

la lnveroa. 

Enfer•edad de trabajo ea todo estado pato16gtco que 

ten~a au origen en el trabajo, o en el medio en que el trabaja

dor aa vea obligado a prestar aua servicios. Aa{ como las ente~ 

medadaa de trabajo que consigna la Ley Foderal del Trabajo en -

su articulo 476 r 513. 

Loe riesgos de trabajo pueden producir• 

Incapacidad temporal. Qce ea la p&rdtda de !nculta

dea o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una 

persona para deaoapeftar su trabajo por algdn tiempo. Articulo -

478 de la LFT. 

Incapacidad permanente parcial ea la diaminuci6n de 

laa tacultadea o aptitudes de una persona para trabajar. ArtlcY, 

lo 479 de la LPT. 



IU 

Incapacidad permanente total •• 1• p6rdida de la• -

facultado• o aptltudaa que lmpo•ibllltan a una p•r•ona para de

••apeaar cualquier trabajo por •1 r••to de 1u vida. Articulo --

480 de la LrT. 

Y tlnalmant• ol fallecimiento que •• la ce•acl6n de 

1•• actlvldadaa vltalea. 

Bl Seguro de Riesgo de trabajo proteges 

- Accldente• dentro del centro del trabajo, cualquiera qua eea 

ra que eean laa condicione•, con 1•• excepcione• abajo ••ft•l•-

dae. 

- Accldontea fuera del eatableclmlwnto, cuando ocurren en el d~ 

aempofto de una comlai6n o trabajo eapeclflco. 

- Accidento• que sufra •1 trabajador durante el trayecto direc

to de au hogar al centro del trabajo o a la lnverea. 

- •ntermedadua de trabajo. 

Lo• trabajadores que sufran un r1ea90 de trabajo, tandr6n dere

cho a1 

1. Aaistanc1a ~6dica y quirórgica. 

2. Rebabllltaci6n. 

3. Hoepltalizacl6n cuando el caso lo requiera. 

4. MedlcaMentoa y material de curacl6n. 
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5. Lo• aparato• de pr6ta•l• y ortopedia n•ceearloa. 

6. Laa lnde•nizacionea que fija la ley. 

El articulo 488 aeftala que las excepciones para no

cal l t lcar como Rtaeqo de Trabajo sont 

- Si el accidente ocurre encontrSndose el trabajador en estado 

de embrla;uez. 

- Si el accidente ocurre encontr6ndoae el trabajador bajo la as 

ci6n de alq6n narc6tlco o droga enervante, salvo que exista 

•prescrlpcl6n m6dlca, que haya informado al patr6n con la pre~ 

crlpcl6n médica por escrito. 

- Si el trabajador se cauea intencionalmente por el o de acuer

do con otra persona el da~o. 

- Si la incapacidad ea el resultado de alguna rlfta o intento de 

auicldlo. 

Un trabajador asegurado, mientras estA incapacitado 

no podrá ser dado de baja por el patr6n. En caso contrario ai -

el patr6n lo di de baja esta no aurtlr6 efectoa hauta que loe -

m6dicoa le expodan el •a1ta m~dica•. Loa tclbunales aoRalan que 

un aviso de baja en esas condiciones ea despido injustificado -

sin responsabilidad para el trabajador. 
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Roaulta dlflcll qu• haya una eacua1a dond• no •• r~ 

;latran accidenta• de trabajo y tambl•n reaulta ditlcll que ha

Y• patrona• que aceptan tal•• circunatancta•. Loa accidente• -

m6a fracu•nt•• qua ancontramoa fueron1 de trayecto, caldaa con

tractura• o l••lonea dlveraas. No ae reqtetraron muerte• nl tam 

poco conoclmaa ca•o• d• lndemnlzact6n por incapacidad permanen

te parcial o total. 

En alqunoa caao• ancontramoa proteaores que eet&n -

aaequradoa tanto por el 1SSSTE como por •1 tKSS. 

lncontramoe que las preatactonea en dinero en eate

capltulo aont 

- Incapacidad tomporal.- Ciento por ciento del salarlo de cotl

zaci6n. 

- Ponal6n por incapacidad p~rmananto total.- aetenta por ciento 

del aalarlo de cotlzacl6n an accidenta•, o del promedio de 

lae dltimaa cincuenta y doa semana• por enfermedad o las que 

tuviere si ion menos. 

- La ley laboral establece una indamnlzaci6n equivalente al im

de ail noventa y cinco d1an dP. salarlo. 

2. !nfermodado1 y maternidad.- Para un docente ea de reaultadoa 

tr&glcoa anrermar•e o accidentarse, ya que no e61o implica la 
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enteraedad o el accidente, atno que, falta ver al •onto da la 

cotizact6n con qua el patrón regtatr6 al trabajador ya que ee 

muy frecuente que loa patronee registren con menor cuantla de 

salario a sua trabajadores para ahorrarse dinero en loa pagos 

al IHSS y al trabajador le descuentan exactamente laa cantida

des que doblaran pagarar al IMSS. Incluso encontramos que algu

nos patronea descontaron hasta tres mases la cuota del Seguro 

Social al trabajador sin darlo de alta. 

Por otra parte encontramos que la prestaci6n en di-

nero es1 

- Por enfermedad ae le cubre al trabajador el sesenta por cien

to del salarlo de cotlzacl6n, por maternidad el 100~ del sal~ 

rio de cotizact6n durante 42 d{aa antes y 42 d!as dospu6a del 

parto.- En especie recibe, asistencias m6dica, qutrórglca y 

far•ace6tica. 

- Servicio de hospitallzac16n, urgencias, traslados de enfermos 

y v1e1tas domiciliarlas desde el comienzo de la enfermedad 

hasta por 104 semanas para la misma antermedad. 

3. Invalide~, vojez, ceenntfa en edad avanzada y muerte, prote

ge los siguientes riesgos 

1. Invalid6z permanente.- Que no ee derive de un riesgo de tra

bajo. 
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2. Invaltd•z temporal.- Por contlnuact6n da una enfermedad no 

proteslonal, al agot•rae •1 aubsfdlo del Seguro da Entarmoda 

dade• y maternidad o cuando exlata 1• poalbllldad de qua •1-

auogurado recupere la capacidad para el trabajo. 

3. Vejez. 

4. Incapacidad de procurar•e un tngreeo a partir de lo• 60 affo• 

5. Muerto del asegurado. 

&. Muerte del penalonado que haya gen&rado su penal6n como aoo

gurado. 

La cuantfa da laa pensionen da loa beneflciarloa eon1 

l. Vlud6z.- '°"' en alguno• casou acompaftada de ayuda asiaten-

ctal que podr' aer hasta por un 20~ M4a. 

2. Orfandad.- 20X al eol~mente un padr~ ha tallecido, 30 al han 

tallecido amboa padrea. 

3. Aacandenci1 (a6to a falta de las anterlorea) 20~ para cada -

padre. 

Otro concqpto que e~ contempla en este apartndo es

la ayuda para gastos da matrimonio que consiste en un 25~ da la 

anualidad de la poalblo penai6n de invalidez por cada contrayen 

to ai ambos son neeguradoe. Se otorga ei se tienen acreditados

por 10 mano• 150 aemanaa de cotlzaci6n a la fecha de la celebrA 

c16n del matrimonio. 
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La ayuda para gaato• de funeral aa aplican conforma 

a loa algulentes porcentaje•• 

-15% por la esposa o concubina. 

-1°" por cada uno de loa hijos. 

-1°" al pen•tonado, •l no hay esposa, concubina o hijos, por CA 

da uno de los padrea que dependan econ6micamente. 

-15~ al pensionado, si no hay otros bene~iclarlos con derecho. 

-10~ al pensionado, si s61o tiene un ascendiente con derecho. 

El Seguro da Invalidez ae otorga a quienes tienen -

la imposibilidad de obtener una remuneract6n superior al 50% da 

la habitual que en la misma reglón perciba un trabajador eano,

de semejante capacidad, categorla y formacl6n profesional. 

Se otorga siempre cuando no so haya derivado do -

un riesgo de trabajo, siempre cuando hayan cotizado por lo m~ 

nos 150 semanas y que tengan Bue derechos vigentea. 

La cuantia de la pensl6n ee fija de acuerdo a las -

tablas y acumulados que tenga el trabajador. 
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Laa excepclon•• con•l•t•n •n no dar a•t• •eguro a qulenaa1 

-se hayan provocado lntonclonalmente la invalidez o con la ayu

da de otra peraona. 

-hayan delinquido 1ntenclonala•nta con al afecto de la lnval! 

deir.. 

-La hoyan adqutrldo antea da ta ariliacl6n al IHSS. 

Son cond1c1onea para el Sequro de vejeEt 

-Que al asegurado haya cu~pll~o los 65 anoa de edad. 

-Haber cotizado por lo meno8 500 oemanaa. 

-sor eollcltado por el asoyurado. 

-causar baja dol r'glm~n obli~ator\o. 

!n tanto que para al Seguro de Ceeantta en Bdad Avanzada se re

quieren las si~ulante9 condic\onee1 

-Qu~e.ar privado del trabajo ror.iunerado deapu6a de :\os sesenta 

afta& de edad. 

-Tenor roconocidae por lo menos 500 cotlzacionea eemanalea. 

-sor dado de baja en el r69lmon obligatorio. 

-Quo sna solicitado por el ase~urado. 

-Excluir la posibilidad do obtener poeterlormenta la pens16n --

por invalidez o vojez, salvo reingreso al r6g1men obligatorio. 



La penai6n ae lnteg-ra coao alque1 

-75" •i ti ano 60 aftoe. 

-B01' ai tiene 61 anos. 

-B5" si t. lena 62 af'\oa. 

-90" si tiene 63 aftas. 

-95" si tiene 64 af\oa •l otorgarse la pens16n. 

Bl Seguro de Muerte requiere las elgulentes condlciones1 

-150 semanas de cotizacl6n. 
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-Estar pensionado por lnvalld~z, Veje~ o Cesantia o por Incapa-

cidad total derivada de riesgos de trabajo al fallecer. 

-No se originada por riesgo do trabajo. 

A título personal creemos que todas las taxativas -

que la ley impone al trabajador en oepecial las que se refieren 

a la vejez y cesantía en edad avanzada son injusta& ya que al -

excluir la posibilidad de otorgar la penel6n de vejez a los que 

hayan obtenido primero la de ceeant{a es un castigo. 

Por otra parte las penelonos asignadas aon bajas y

muchae de ellas excluyen a loe beneticiarioe como el caso de 

loe padres del trabajador. 

En el caeo de muerte del trabajador se requiere• 

1). Acreditar un mínimo de 150 semanas de cotizaciones. 

2). Estar pensionado por invalidez, vejez o ce•ant(a en edad -
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avanzada o incapacidad total derivada de rleeqoa de trabajo 

al tallecer. 

3). Ko oar originada por riesgo d• trabajo. 

Las pen•ione• que ae otorqan aon de viudez y arfa~ 

dad o ascendencia el no •• otorgan aquellas. 

4. Guarder{aa para hijos de aseguradas. 

Eate seguro comprendo• 

1). A loa hijoa de la• trabajadoraa aaoguradaa y se extiende a

lo• de padre, viudo o divorciado a quien judicialmente oe -

l• haya encomendado la custodia del menor. Por lo que no ln 

cluye a loa hijoa da la• boneflclarlaa ni a laa pensionada• 

2). Cubra el rleago de no poder proporcionar cuidados materna-

lea durante la jornada de trabajo a loo hljoa en la primara 

infancia~ 

3). Se proporciona durante la jornada da trabajo y ae extlende

haata hora y media antes y donpu'a de olla1 desde la edad -

de 43 d{as y haetn qua loa menoroa cumplan cuatro a~oa. 

4). Incluye el aeao, la alimentaci6n, el cuidado de la salud, -

la educac16n y la recreación de loa menores. 

Al eer dado de baja el trabajador o el padre viudo 

o divorciado, conaervarl el derecho a las prestaciones durante

cuatro aamanae. 



Bate servicio no aa otorga en todo• loa casos o por 

falta ~e cupo en las guardarlas o por que de plano no existen -

eotas. 

4.2. IKPOKAVIT. 

La Ley del tnatituo del Pondo Nacional do la Vivien 

~a para los Trabajadores (INPONAVIT), fu6 publicada on ol Dia-

rio Oficial do la Pedoraci6n el 24 do abril de 1972. 

El fundamento le~al para su existencia lo encontra

mos en el segundo p&rra!o de la fracci6n XII del articulo 123 y 

97, 110, del 136 al 1S3 de la LFT, principalmente. 

Las finalidades de loa fondos de vivienda son1 

1). Hacer efectivo el derecho que tienen todos los trabajadores 

a gozar do viviendas higi~nicas y decorosas. 

2). Crear sistemas da financiamiento que permitan la adqutai--

ct6n barata, contruccl6n, reparacl6n, mejoramiento y pago -

da pasivos. 

La ley exige qua loe patrones contribuyan econ6mlc~ 

mente a loa fondos de la vivienda. 
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Lo• patronee que no cumplen con ••te di•po•ici6n 

pueden •er multado• de a 315 vece• al •alarto mfntmo da la zg 

na que corresponda por cada trabajador de lo• que •e compruabe

no •• hicieron lo• pago•. 

Lo• requisito• generala• para obtener un cr6dito --

aon1 

t). Ser jaf• da familia, no muy numero••· 

2). Preferentemente aatar caeado(a). 

3). Tener un oalarlo entre una vez y tres vacas el salario mfn! 

mo ~anoral de la zona econ6mtca. 

4). Mostrar estabilidad laboral. 

5), Tener una antlguedad mlnima da un ftno. 

6). Que el patrón eat6 haciendo aportaciones a eu nombre. 

7). No tonar ni al ni eu conyuge proptedadaa caaa-habltact6n. 

8). Qua al trabajador tanega aolvencia para el cr6dito o en eu 

caso aporte aeta ta diferencia. 

9). Elaborar una tarjeta de 1nformaci6n y presentarla en laa -

oficina• del INPONAVIT. 

10). Proporcionar en todoa los caooe intormac16n vorldica y --

exacta. 

De la• aocualaa analizadas e61o conocimos en caeo-

de un proteaor que obtuvo su casa y oso por parte del FOVJSSST! 
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ya que el prote•or tenla trea trabajoa, do• en aacundarl•• oft

ctalee y uno en la aecuela particular. 

Lo• errorea ••• comuna• fueron1 no raotetrar a 1oa 

trabajadorea, registrarlos paro con aenos cuantía, hacerles de~ 

cuentos a loa trabajadorea en de•aa!a. 

La talta de vivienda ea un grave problema para el -

paraonal docente que en au gran mayorla encontramos que viven -

con aua padrea, rentan o vivan en calidad de arrimadoa, no he--

moa eabldo que hayan promovido viviendas decorosas para trabaJA 

dores acadámicoa de laa escuelas particulares. 

En este terrono falta mucho por hacer, ya que la mA 

yor!a de loa trabajadores acad6mtcoa obtiene au vivienda, al ea 

que lo logra, por otros medios, a6n cuando el trabajador tenga 

muchos aftos laborando y ae encuentre regi•trado debidamente en 

el INFONAVIT. 

Serta muy conveniente que el INPONAVIT diera a cong 

car peri6dicamente a loe trabajadores el aonto da las aportaclg 

nea que corresponden a cada trabajador y no s6lo por solicitud. 

La inmensa mayorla de los trabajadores afirman que 

para obtener un cr,dito para vivienda se requiere de mucha, pe-

ro mucha suerte. 
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4.3. PONDO DB POMIKTO Y OARANTIA PARA IL CONSUMO DE LOS TRA 

BAJADORIS (PONACOT). 

Bate organleao fue creado en •1 afto de 1974, mlemo 

qua ha •ido objeto de la atencl6n mundial, ya que algunas nacl2 

nea •• han lntere•ado por eate organlamo. 

La ley laboral protege el aalarlo y la creaci6n de 

este organlamo considerado de utilidad social tendiente a eatl

mular la capacidad adqulaltlva de loa trabajador••· 

A•l aste fondo fue creado para que loa trabaja-

doraa con lngreao• de uno a cinco veces el salarlo mtnlmo gene

ral monaual puedan adquirir art!culoe como1 aparatos electr6nl

coe, radios, talovlaorea haata de 24 pulqadaa, linea blanca, e~ 

tufaa, lavadoras, refrlgeradorea, ropa, calzado, art{culoa esc2 

lares, aueblea, rec&maraa, caoaa, comedores, m'quinaa de coser 

y tejedora•, lentee, aparatos auditivos, herramientas, enaarea

menoree, juguetee, calentadores de agua, cafeteras, batidoraa,

ollaa de preai6o, ate. 

Loa requisitos para obtener un cr6dito eon1 

t. Ser mayor de edad. 

2. Tener por lo menos un aRo de antiguedad en la empresa. 



3. Tener un •alario entre uno a cinco vece• el salario mlnlao -

o•nera1 de la cona. 

4. Presentar loa documentos que coaprueben lo anterior. 

5. Presentar con•tancla de donde vlve. 

A e•ta form.a de preatacl6n ae le ha llamado la tar

jeta de cr6dito del trabajador, desgraciadamente la ley no ea 

muy clara al respecto ya que para que ae otorgue un cr~dlto al 

trabajador ee requisito indiapenaable que el patr6n o la empre

sa eat6n afiliados previamente y para que eato ocurra el patrón 

debe tener un alnlmo de 20 trabajadores, por el alto costo que 

representa la eale16n de las liquidaciones. 

•ata preatac16n queda sujeta a voluntad de patr6n -

que aduciendo •11•• de pero• en la mayoría de loa casos niegan

al trabajador el goce da la misma. 

Laa caracter{aticaa de loa cr6ditos son1 

1. No aa requiere enganche. 

2. No necoalta aval. 

3. Laa tasas de lntorAa son las m'a bajas del mercado. 

(Aunque encontramos que el precio que la tiendas dan al p6-

bl ico son mls bajas que laa de FONACOT que son muy altas m6e 

loa intereses que genera el comprar a cr6dlto). 

4. Se pueden adquirir productos y alguno• servlcioe bSsicoa. 

5. Se compra a precio de descuento. 
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~· Loe trabajador•• acad,alcoe de la• eecuelae partlcula

rea aon un gremio asalariado, cuyo trabajo con•l•t• en educar a 

un segmento de la juventud, que por regla general ear' el dla 

da maftana parte de una claae dirigente. 

11 trabajo acadAmlco requiere da eatabllldad, formA 

cl6n, actua11Eacl6n, salarlo remunerador, mejora• preataclonea, 

eegurldad •oclal y dem&e elementos que hagan de eaa clase trabA 

jadora une clame digna, eficiente y pr6spera, no una clase re

eentlda, •onoopraalada y deficiente. 

No• 1lrvtoron de baee alguno• colegloa como al •La

tlnoamerlcano•, •AzcapotEalco•, •Kontaalb,n•, •carvante•" y mu

chae atrae mia qua eat'n muy lejoa de cumplir con loa mlnlmoa 

que eatablece la ley laboral. 

El personal docente en au mayorla eetudl6 una prote 

•l6n1 licenciados en derecho, m&dlcoe, ingeniero• qulmicoe, etc 

por lo que, no oatudiaron una carrera para ejercer la docencia 

por lo que no tienen una formac16n paicopedag6gica. 
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Laa e•cuelaa pre•antaron por •u lado gravas caren

cia• organlzativ••• falta de p1anaaci6n mercadot6cnica, e61o d~ 

panden de las colegiaturaa de lo• alumnos. Tienen lnatalaolo

nee f!alca• deficientes, falta de capacltact6n de toa dlrectl

voa y empleados. Slnembargo eae aervlclo ea necesario y el pa{a 

no puede prescindir de dicho aervlclo1 ea una fuente de tra 

bajo, por una parte y por la otra, ea un apoyo para al Esta

do ya que su ra1ta de recursos flnanclaroa le impide cubrir el 

'rea estudiantil que tienen las escuelas particulares. 

Segunda. Sugerimos que la Secretarla de Educac16n Pdbllca, la 

Onlvereldad Nacional Aut6noma da H'xlco y todas aquellas lnatl

tuclonoa educativas que tienen escuelas incorporadas integren 

una comlei6n re•ponaable de vigilar y uniformar loa criterios -

con el qua las escuelas partlcularea en aste nivel deban pres

tar sus servicio• educativos. 

sugerimos la creaci6n de un organismo aapecial parA 

lelo o que tonne parte de alguna dependencia laboral que vigila 

y aupervlee el cumplimiento laboral de la eecuelae particular•• 

y trabaje coordinadamente con la UNAM y con toda• las inetltu

clonos que tienen escuelas incorporadas. 



!.!.!:.2.!Ll.:. •• ar••n organt••O• ••p•clallsado• de tipo trlparttta1 

patronal, peraona1 docente, ONAH-S•cretarla del trabajo y Pr•v1 

•lon Social. A erecto de ••tablecer plan•• y programa• de caps 

cltact6n y productividad. Especlflcamento para eacualaa parttcy 

larea. 

Cuarta. Se cree un organismo eapactal comGn para la• pcquenaa y 

mediana• empras•• escolarea, tendiente al daaarrollo de la tn

veatlgacl6n en todo• lo• campoa de lnt•r'• de la comunidad 

de eete tlpo. El ~atado al no dar aubatdlo debo eatlmular a ea

tae empreaaa no para atacarlas, atno para hacerlas m!a product! 

vaa y rentable• para todos los lnvolucradoa en eate campo. 

Se notaron graves carenctaa en aataa escuelaa1 fal

ta de planeacl6n, deaorganlzacl6n, lmprovlaaci6n, falta de pla-

noaci6n mercadot6cn1ca, s61o dopenden de eua colegiaturas, 

plantan flsica• deficientes, falta de preparaci6n de directi

vo•, docente• y trabajadores en oenaral. Resultado, deficiente 

preparaci6n de loa alumno• y por 10 tanto, oea• carencias se r~ 

flejan en la calidad del producto. Alumnos mal prepnrados. 

Crear una carrera academica, en la que loe docontea 

pasen de la improvi•aci6n y/o habilitaci6n a la proteei6n acad! 

mica y desda luego ae vea reflejado en una mejora en sus ingre

aoe econ6micoe. 
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E•ta clame trabajadora requiere de la proteccl6n y 

••tlaulo da todoe en general, pues de •U preparact6n y eftclen

cta depende en qran ••dida la tarea educativa del pal• y en eae 

orden de caaas merece a•pectal atencl6n este tipo de profe•lo-

nistaa para que tengaao• •l tipo de pal• qua queremos y eatamoe 

en poaiblltdad de competir en todo• lo• terrenoa a nivel mun- -

dial. K'xime que •• trata da la praparacl6n da lo• protealonta

taa que educar&n a una paquefta porcl6n de educandos da la que -

estS compueato el Stateaa Educativo Nacional, pero que estoa 

educando• que forman parte de la clase wedla y alta aer'n en eu 

mayorla profeatonlstaa, comerciantes y lfdere• da un pala qua 

e•t' llamado a aer un pala desarrollado. 

ouinta. Beneficiar a todos los trabajadora• da laa aecuelaa, r~ 

duclendo o eliminando las cargas tiecalaa. 

~ Sugerimos que la fracci6n VIII del articulo tercero con~ 

titucional sea modificado d& la siguiente manera1 

•vtII. Laa unlveraldade• y las dem'• inatltuclonaa 

de educacl6n superior a laa qua la ley otorgue autonom{a, t~n

drAn la facultad y reaponaabllidad da gobernarae a al miema• 

raallzarln sus fines da educar, lnveatiqar y difundir la cuitu-

ra de acuerdo con loa princtploa do aste articulo, re•petando 

la libertad de c'tedra e 1nveatlqaci6n y libre examen y dlecu-
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e16n de la• ldea•1 determlnar'n au• planea y programaa1 fljar&n 

los t6r•lno• de ingreso, promoci6n y permanencln de •u peraonal 

acad6mlco1 y admlnlatrar'n •U patrlaonlo. La• relacione• laborA 

lea, tanto del pereonal acadAmlco como del admlnlatratlvo, ael 

como, loa de laa gscuela• partlcularea que oat6n incorporadas a 

ellaD, ae normar'n por el apartado RAR del articulo 123 de aeta 

Conatltucl6n, en loa t&rmlnoa y con 1•• modalidades que oeta

bl~zca la Ley Federal del Trabajo conforme a taa caracterlatl

caa propias de un trabajo especial, da manara que concuerde con 

la autonom{a, la libertad de c4tedra e lnveetlgacl6n y loa fi

nes de las lnstituclonee a que aeta fracc16n se refiere 
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