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Introducción 

La presente tesis analiza los derechos humanos en la profesión docente, a través del 

abordaje del contenido sustantivo de tratados, pactos y convenios que constituyen el 

corpus normativo de estos derechos a nivel internacional.    

Los derechos fundamentales de hombres y mujeres se constituyeron a través de la sanción 

de tratados, pactos y convenios, que fueron ratificados y adheridos por las naciones a lo 

largo de la historia, adquiriendo así un alcance mundial. El contenido de estos distintos 

documentos normativos interpela a la docencia a través de dos de los tópicos de derechos 

humanos más fundamentales: el derecho a la educación y el derecho al trabajo en 

condiciones humanamente dignas. La necesidad de los países de establecer derechos y 

obligaciones comunes a todos sus ciudadanos, en el contexto del fin de la segunda guerra 

mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), culminó en la 

progresiva consideración de los tratados, pactos y convenios como instrumentos jurídicos 

internacionales (López, 2014).   

En el contexto de la emergencia de los derechos humanos en el plano jurídico y político 

internacional, es decir, con la adopción de los instrumentos jurídicos internacionales por 

las naciones en el periodo de posguerra, Razquin (2015) menciona a la educación como 

una de las temáticas centrales que aparecen en los primeros documentos normativos 

─como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y la Declaración 

de los Derechos del Niño─ y la conciben “como parte de un conjunto de derechos del 

niño, primero, y de otros derechos humanos después, incluyendo también a jóvenes y 

adultos” (2015, p. 10). La educación es entendida, en estos primeros documentos, en un 

sentido holístico, aunque también como una temática intrínsecamente vinculada a los 

derechos de la niñez. De este modo, la noción de la educación como derecho humano de 

carácter mundial nos interroga acerca de cuáles son las implicancias de esta afirmación 

para los docentes, en tanto sujetos de derechos que están inmersos en la realidad educativa 

e interpelados en el cumplimiento del derecho a la educación.   

La aparición a nivel internacional de instrumentos declarativos como la DUDH también 

introdujo al trabajo como parte de un conjunto de derechos mínimos inviolables para todo 

Estado miembro de la ONU (Aguilar, Astudillo & Calzón Fernández, 2012). El trabajo 

es concebido, según Aguilar y cols. (2012), como el derecho intrínseco de todo individuo 

de poder ejercer una profesión u oficio en condiciones dignas y equitativas.  
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A lo largo de las décadas, los Estados fueron comprometiéndose a garantizar el 

cumplimiento de la educación y el trabajo como derechos humanos mediante la 

ratificación de los tratados, pactos y convenios internacionales. En el ámbito educativo, 

los países miembros de la ONU adoptaron obligaciones, como por ejemplo, la garantía 

de la obligatoriedad y gratuidad del nivel primario, mejoras en el acceso al nivel 

secundario y universitario y estrategias de cooperación internacional (Razquin, 2015). En 

el ámbito laboral, los Estados fueron adoptando los convenios emitidos por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo de la ONU que regula 

normativamente los aspectos laborales relacionados con las condiciones dignas de los 

oficios, profesiones y empleos: como es el caso de la regulación de las horas de trabajo, 

beneficios de seguro social, vacaciones remuneradas, entre otras. De este modo, durante 

el periodo de posguerra, se llevaron a cabo grandes avances por parte de los países 

miembros de la ONU en materia de consolidar una normativa internacional de derechos 

humanos en la que la educación y el trabajo son parte fundamental de ellas.  

Además de la educación y el trabajo como tópicos fundamentales en los derechos 

humanos, principios derivados de éstos, como es el caso de la no discriminación, 

comenzaron a intersecar dimensiones educativas y laborales de la docencia desde el 

derecho internacional. Por ejemplo, a través de la demanda a los Estados Partes de 

garantizar el principio de no discriminación en la formación del personal docente. (Right 

to Education Proyect & UNESCO, 2019). Su cumplimiento, que emanan del derecho 

internacional, nos interroga acerca de sí los instrumentos normativos internacionales 

efectivamente se pronuncian sobre el personal docente como “titulares de derechos”, con 

poder jurídico para exigir el cumplimiento de sus derechos (Abramovich, 2004). Además 

de principios transversales a dimensiones educativas y laborales de la docencia, como la 

no discriminación, ¿qué otros componentes de los tratados, pactos y convenios 

internacionales son aplicables a la docencia y su personal?  

La relevancia del docente considerado como sujeto de derechos involucra, desde el punto 

de vista de la educación y el trabajo como tópicos centrales de los derechos humanos, que 

“[l]os docentes también son un aspecto clave del derecho a una educación de calidad, esto 

incluye la forma en que imparten la educación y las condiciones en las que trabajan” 

(Right To Education Initiative – UNESCO, 2019, p. 111). Asimismo, podríamos pensar 

que estas afirmaciones sobre la calidad en la educación que imparten los y las docentes 
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los constituye como “garantes”, es decir, como actores fundamentales para el 

cumplimiento del derecho a la educación de la población. Sin embargo, las condiciones 

laborales de la docencia también resultan un factor crucial para llevar a cabo las tareas de 

enseñanza y lograr un impacto en los resultados de aprendizaje, por lo que sitúa al docente 

como un sujeto de derechos merecedor de mejores condiciones laborales. Aun así, cabe 

preguntarse ¿son las formas de enseñar del personal docente o sus condiciones de trabajo 

en el aula e institución escolar los únicos aspectos que debemos considerar para el 

cumplimiento del derecho a la educación o el tratamiento de los derechos docentes? 

El abordaje de esta investigación busca responder y ahondar en interrogantes como los 

que hemos planteado, que surgen del contenido de los tratados, pactos y convenios cuando 

se analiza a la docencia desde los instrumentos de derechos humanos. La docencia 

involucra múltiples dimensiones donde se intersecan el derecho laboral y derecho a la 

educación, como se puede observar en afirmaciones tales como: “los maestros a menudo 

carecen de buenos recursos, como materiales de enseñanza y libros de texto, o 

capacitación adecuada” (UNESCO, 2015, p. 3). Por ello, más allá de la formación 

docente, los recursos y las condiciones dignas, la investigación sobre los derechos 

humanos concernientes a la profesión docente es de crucial importancia para el 

esclarecimiento e identificación de aquellos derechos estrictamente laborales y los 

derechos involucrados en el campo de la educación. 

Si bien la educación y el trabajo se consolidaron como tópicos de derechos humanos a 

través de la constitución de un corpus de instrumentos jurídicos internacionales, ¿de qué 

manera se refleja dicha normativa en la profesión docente? Si los tratados de derechos 

humanos permiten afirmar que todo ser humano tiene el derecho a recibir educación y 

trabajo, ¿de qué manera estos tratados se refieren a la docencia? ¿cuál es el contenido 

sustantivo del corpus de derechos humanos sobre la profesión docente? En estos 

interrogantes subyace el propósito general de la tesina de identificar y clasificar los 

derechos de los y las docentes, tomando como referencia al corpus internacional de 

derechos humanos. Los objetivos específicos de esta tesina son: 

1) Sistematizar las normativas internacionales que abordan los derechos humanos para la 

profesión docente desde la perspectiva educativa y laboral de los derechos humanos. 

2) Describir el contenido sustantivo asociado al repertorio de derechos humanos para la 

profesión docente. 
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En el primer capítulo de este trabajo ahondaremos en los tópicos que han sido 

investigados sobre la relación entre los derechos humanos y la profesión docente. La 

revisión de la literatura revela el escaso abordaje de este tipo de análisis para la docencia. 

El segundo capítulo presenta el marco conceptual sobre el cual se desarrollan las 

principales definiciones que sustentan el trabajo de investigación, así como la estrategia 

metodológica empleada para el logro de los objetivos propuestos. En el tercer y cuarto 

capítulo se presentan los resultados de la sistematización del corpus normativo de 

derechos humanos y se describe el contenido sustantivo de sus artículos para el análisis 

de las prerrogativas de derechos de la profesión docente. En último término, se realiza 

una conclusión final que pone énfasis en las implicancias de este tipo de análisis para los 

Estados que se han comprometido a cumplir con los tratados internacionales y sobre 

posibles líneas de investigación sobre el análisis de los derechos humanos en la docencia. 

Los resultados de esta investigación muestran que, en la normativa internacional de 

derechos humanos, existe una variedad de instrumentos considerados como el “núcleo 

duro” del derecho internacional que, junto con instrumentos legalmente no vinculantes, 

consideran al personal docente como sujetos de derechos y consolidan un corpus 

normativo de que trasciende las fronteras de los Estados. Resaltamos que, del corpus 

constituido en esta investigación, se derivan derechos laborales docentes (vacaciones 

pagadas, paritarias salariales, constitución de organizaciones sindicales, etc.) y derechos 

que interpelan al trabajo del docente en el aula (libertad de enseñanza, no discriminación, 

etc.). Por último, los resultados del proceso de investigación denotan un alcance de estos 

derechos para el personal docente sin la existencia de ningún tipo de discriminación ni 

prerrogativas especiales para algún grupo social de docentes por sobre otros. 
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Capítulo 1: Estado de la cuestión 

Introducción 

Durante la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, los derechos humanos han 

sido objeto de numerosas iniciativas de los países miembros de la ONU. Estos esfuerzos 

involucran la adopción, ratificación, implementación y cumplimiento del marco jurídico 

de derechos humanos que se constituyó durante la segunda posguerra mundial. En este 

contexto, es válido considerar a la docencia como una particular profesión en la cual los 

derechos laborales y educativos se intersecan constantemente. Como hemos mencionado 

a modo introductorio, la docencia es un oficio constantemente atravesado por los derechos 

humanos, por lo que resulta crucial entender sus abordajes empíricos, en especial aquellos 

ligados a las dimensiones del derecho a la educación y del derecho al trabajo para esta 

profesión. 

Este capítulo indaga sobre la literatura académica producida en revistas arbitradas sobre 

el estudio de la docencia y su relación con los derechos humanos a través de la dimensión 

educativa y laboral. Analizaremos los objetos de estudio y encuadres teóricos 

relacionados con los derechos humanos, identificando los componentes ligados al 

derecho a la educación y el lugar que ocupa la docencia. En paralelo, profundizaremos en 

el conocimiento producido de los derechos humanos y la docencia ligados al estudio de 

los derechos laborales y el puesto de trabajo de los docentes.   

Presentaremos las contribuciones teóricas para el estudio de la profesión docente desde 

los derechos humanos, en tanto educativos como laborales. Para ello, describiremos las 

investigaciones en dos temas recurrentes que reflejan los intereses de los investigadores 

a la hora de estudiar nuestra temática de interés: los derechos en la enseñanza y las 

condiciones laborales. Asimismo, incluimos reportes e informes que, si bien no son 

considerados como investigaciones empíricas, pertenecen a organismos internacionales 

que discuten e influyen en las perspectivas de derechos humanos aplicadas a los sistemas 

educativos en general y a la profesión docente en particular. 

La docencia y los Derechos Humanos como contenido pedagógico 

Las investigaciones incluidas en este apartado plasman distintos abordajes metodológicos 

y marcos conceptuales relacionados con la transmisión de los derechos humanos por parte 

del personal docente a través de sus funciones de enseñanza. Los enfoques teóricos sobre 

esta temática abarcan desde enfoques sociológicos, hasta estudios etnográficos, jurídicos 
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y entrevistas relacionadas con la experiencia profesional docente. A continuación, 

presentamos algunos estudios empíricos representativos de nuestra temática de interés.   

Una de las cuestiones que hemos mencionado en los párrafos introductorios es el rol que 

posee el docente como “garante” del derecho a la educación, fundamentalmente a través 

de cómo éste imparte la enseñanza. Para autores como García Gutiérrez (2009),los 

derechos culturales  son parte tanto de los derechos humanos como del derecho a la 

educación, lo cual tiene ciertas implicancias sobre la docencia y la enseñanza. Según el 

autor, como el derecho a la educación es un derecho transversal, este “(...) recorre todas 

las generaciones de derechos humanos y constituye, así mismo, un instrumento 

indispensable para la realización de otros derechos humanos” (2009, p. 532). En 

consecuencia, el autor denomina como parte de los derechos culturales del alumnado a 

los siguientes aspectos transversales del derecho a la educación, donde la enseñanza 

impartida por el personal docente resulta indispensable para su cumplimiento: el 

desarrollo de la propia identidad personal, la enseñanza en la propia lengua (en casos de 

grupos sociales específicos, o sociedades plurilingües), el desarrollo de las necesidades 

básicas de aprendizaje y la educación cívica y multicultural. El autor afirma que estos 

factores culturales y educativos en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos 

humanos, constituyen un ideario educativo que cada docente aplica de diversa manera. 

Dentro de cada factor puede prevalecer en el docente la lógica de la libertad de enseñanza, 

la cual le genera una cierta libertad de decidir en qué situaciones de enseñanza debe 

desarrollar en el alumnado los componentes educativos mencionados de los derechos 

culturales. Asimismo, puede prevalecer una noción de los derechos culturales y 

educativos en la enseñanza como derechos colectivos, lo cual permite que el docente 

priorice el desarrollo a escala grupal de los componentes educativos del derecho cultural 

por sobre el contenido pedagógico de su asignatura.  

Para Rodríguez Mc Keon (2014), la transmisión de los derechos humanos como 

contenido pedagógico a través de la enseñanza resulta dificultoso y heterogéneo. Su 

estudio se basa en identificar los condicionamientos y dificultades en la apropiación del 

discurso pedagógico de los derechos humanos en la escuela. Para ello, utiliza la 

metodología propia de la etnografía crítica, la cual recolecta datos cualitativos mediante 

narrativas de maestros y alumnos en una escuela secundaria de Ciudad de México. El 

marco conceptual de este estudio concibe al estudiante como un sujeto de derechos que 
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está en interacción a través de situaciones de enseñanza y aprendizaje con el docente. Este 

último, también es capaz de tener noción y reflexionar acerca de su condición como 

garante y transmisor de los derechos humanos. La investigación utiliza los aportes 

teóricos de Basil Bernstein, ya que denomina al personal docente como un “transmisor 

de códigos institucionalizados”. Los derechos humanos son uno de estos códigos que 

pueden llegar a conformar una parte central del discurso pedagógico del docente, que a 

su vez es plasmado en la práctica educativa, a través de la formación docente y la 

experiencia áulica. Producto de las entrevistas realizadas, Rodríguez Mc Keon (2014) 

concluye afirmando que la dificultad más relevante asociada con los esfuerzos de 

introducir a los derechos humanos como contenido escolar es la incapacidad de concebir 

al alumnado como sujeto de derechos. Esto denota las dificultades en el vínculo entre 

docente y alumno, ya que en esta investigación las entrevistas cualitativas reflejan una 

visión del alumno secundario (por parte del personal docente de la institución escolar 

investigada) como un sujeto incompleto e incapaz de concebirse a sí mismo como un 

sujeto de derechos en una sociedad democrática. 

Por otra parte, Hornberg (2002) sitúa la discusión de los derechos humanos y su 

transmisión a través de la enseñanza en un nivel de análisis curricular, argumentando que 

los derechos humanos deben ser considerados como contenido pedagógico central e 

integral de la educación básica o general. De esta forma, realiza un estudio de caso sobre 

el sistema educativo de Alemania, donde una de las dimensiones de análisis es la didáctica 

de la educación en derechos humanos y sus implicancias para la formación docente. Sobre 

dicha dimensión, Hornberg (2002) señala que la transmisión de los derechos humanos a 

través de la enseñanza suele llevarse a cabo según la perspectiva y creencias subjetivas 

del personal docente, y no como un contenido de enseñanza específico. Este aspecto 

significa, según este estudio de caso, que los derechos humanos se abordan de forma 

secundaria sobre los tópicos centrales de la asignatura a cargo del docente. Utilizando 

libros de texto como fuente empírica, la autora observa que los materiales de lectura 

utilizados en situaciones de enseñanza relegan el abordaje de los derechos humanos a 

asignaturas como Historia o Ciencias Políticas, donde predomina más una aproximación 

descriptiva de los derechos humanos por sobre una mirada crítico-reflexiva. Estos 

hallazgos muestran, para la autora, la necesidad de promover, a través de la formación 

docente, iniciativas transversales sobre el tratamiento de los derechos humanos en cada 

una de las asignaturas escolares, es decir, un abordaje interdisciplinario.  
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Escasos estudios abordan la transmisión de los derechos humanos a través de la enseñanza 

mediante un enfoque sobre grupos vulnerables. En el caso de Mendos (2014), su 

investigación analiza conflictos éticos y legales relacionados con la vulneración del 

derecho a la educación en niños y niñas de la comunidad LGBTI. Dicho autor define a 

este grupo social como sujetos de derechos e identifica su vulneración en los casos de 

hostigamiento escolar.  El autor concluye sosteniendo que el derecho a la educación no 

puede concebirse solamente como una mera obligación del Estado de cumplir con la 

provisión de escolarización, es decir, con garantizar la accesibilidad al sistema educativo. 

Para el autor, la garantía del derecho a la educación radica en la transmisión, a través de 

la enseñanza, del desarrollo de la personalidad humana, los dotes, aptitudes, dignidad, 

autoestima y confianza en uno mismo. Podemos interpretar que el docente ocupa un lugar 

central como garante y transmisor de derechos humanos, ya que para Mendos (2014) una 

institución escolar que no cumple con los factores de enseñanza recientemente 

mencionados para la comunidad LGBTI, estaría vulnerando los derechos humanos de 

estos niños y niñas. Finalmente, Salmento y Bambara (2000), estudian modelos de 

enseñanza basados en estímulos y respuestas capaces de generar oportunidades de 

elección de acciones en sujetos con severas discapacidades mentales. Si bien este estudio 

trasciende el ámbito escolar, al ser un estudio experimental donde se evalúa a cada sujeto 

y “mentor” en una relación de uno a uno y no a través del manejo de un grupo (como 

suelen ser los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas), no profundizaremos en 

los métodos de enseñanza propuestos en dicha investigación. Sin embargo, nos parece 

sumamente relevante el hecho de que se realicen este tipo de investigaciones ya que las 

personas con discapacidades son uno de los grupos sociales más relevantes para los 

documentos internacionales de derechos humanos. En este sentido, la producción 

científica sobre la enseñanza en personas con discapacidades puede influir en la forma en 

la cual los docentes de “educación especial” realizan sus funciones de enseñanza.  

Las condiciones de trabajo docente y los derechos laborales 

Como ya mencionamos, las condiciones de trabajo en la docencia resultan cruciales a la 

hora de reflejar los derechos laborales que interceden en el oficio docente. En este 

apartado presentamos las investigaciones que hacen referencia a la profesión desde el 

estudio de las condiciones de trabajo, la cual involucra la satisfacción del profesional con 

su puesto laboral, el prestigio y atractividad de la docencia, y la necesidad de establecer 

derechos y obligaciones específicas para la profesión docente. En este sentido, las 
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investigaciones se sostienen en enfoques estrictamente relacionados con los derechos 

laborales, pero también otros que inciden indirectamente en esta temática, como es el caso 

de los enfoques organizacionales y ocupacionales.  

El estudio de los derechos laborales y las condiciones de trabajo resulta heterogéneo en 

términos del nivel del sistema educativo al cual pertenece el docente y el tipo de marco 

teórico utilizado por los investigadores. En el caso de Cordero (2009), la autora analiza 

la regulación del trabajo en docencia universitaria, específicamente en el personal docente 

de la carrera de psicología. Su marco teórico es sociológico, ya que utiliza los conceptos 

foucaultianos de “dispositivo” “saber” y “poder”. Según la autora, las instituciones 

universitarias están embebidas de relaciones de saber y poder reflejadas en determinados 

dispositivos que afectan al puesto de trabajo docente. La autora realiza una crítica a la 

modalidad de trabajo “ad honorem”, ya que argumenta ser uno de estos dispositivos que 

desincentivan a los sujetos que deciden iniciarse en la docencia universitaria en el campo 

de la psicología. Este tipo de modalidad laboral, según la perspectiva de la autora, no solo 

refleja las relaciones de poder y saber entre el sujeto docente y la institución académica, 

sino que es incongruente con una demanda de salario docente como derecho laboral. En 

este sentido, Cordero (2009) afirma la inviolabilidad del derecho laboral de recibir 

remuneración a cambio de brindar funciones de enseñanza, siendo la modalidad de trabajo 

gratuito por experiencia docente un mecanismo de poder institucional. Asimismo, para la 

autora este tipo de prácticas no permiten brindar un servicio educativo de forma efectiva 

y productiva, como es el caso de las funciones de enseñanza, por lo que estas medidas 

institucionales vulneran derechos laborales y deterioran las condiciones de trabajo 

docente.  

En segundo lugar, la forma en la cual los docentes conciben su propio espacio de trabajo 

resulta crucial en los enfoques organizacionales y ocupacionales sobre el prestigio de la 

profesión docente. Frunzaru y Dumitriu (2015) analizan cómo conciben sus puestos de 

trabajo dos mil docentes en Rumania. Utilizando como método de recolección de datos 

las encuestas nacionales de satisfacción laboral de dicho país, las autoras argumentan que 

la percepción negativa de sus condiciones laborales podría derivar en un deterioro en la 

calidad y efectividad de su enseñanza. Los resultados concretos de este estudio cualitativo 

muestran que los docentes involucrados en actividades burocráticas y con bajos niveles 

de satisfacción en el aula, son las principales causas de una concepción negativa del 
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puesto de trabajo docente. Si bien las autoras no hacen mención a los derechos humanos, 

el hecho de que asocien la concepción del personal docente con el prestigio laboral de su 

profesión y su impacto en la enseñanza, da cuenta de que las condiciones laborales son 

imprescindibles desde la óptica del derecho laboral, ya que una percepción negativa del 

trabajo docente implica condiciones de trabajo poco atractivas y desfavorables que 

desincentivan la profesión y deterioran la enseñanza.  

Además del estudio de la docencia y sus condiciones laborales mencionadas 

anteriormente, Andree (1977) estudia casos de la jurisprudencia norteamericana donde 

los docentes ganan fallos judiciales relevantes. Dicho autor refleja aquellos casos en los 

cuales los docentes asociados con agrupaciones sindicales estadounidenses son 

despedidos de su puesto de trabajo a causa de su condición como representantes de 

asociaciones sindicales y reincorporados luego de los procesos judiciales efectuados por 

éste a las autoridades escolares. Si bien el énfasis en este tipo de análisis documental está 

puesto en los procesos de judicialización, resulta una perspectiva válida el hecho de que 

la vulneración de derechos docentes, como es el caso de la libre asociación y formación 

de sindicatos, posea casos que constituyen una jurisprudencia a nivel nacional. Por otra 

parte, Barudi (2011) analiza los procesos de judicialización del derecho a la educación. 

En su estudio de caso de la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

autora menciona que la normativa de este distrito enfatiza en garantizar el acceso de la 

población a la educación. No obstante, concluye que, en los fallos judiciales se pone en 

evidencia que no alcanza con la provisión de vacantes escolares y la construcción de 

aulas, sino que se “(…) demanda la disponibilidad de otro tipo de recursos como por 

ejemplo docentes.” (Barudi, 2011, p. 77). Sin embargo, en los casos judiciales abordados 

por la autora, no es posible dar cuenta de procesos de judicialización relacionados con 

derechos docentes. 

Donelson (1988) caracteriza derechos y responsabilidades para docentes de inglés basado 

en su propia experiencia como docente de esa asignatura. Dentro de este grupo específico, 

señala que el personal docente tiene el derecho y responsabilidad de: dirigir su propio 

departamento o área en la institución escolar, establecer comités de trabajo y reuniones 

departamentales, desarrollar y adaptar el currículum de inglés a su alumnado/comunidad, 

la determinación del presupuesto para su departamento y el derecho a ser considerados y 

tratados como profesionales con libertad de elegir sus horarios de enseñanza y la cantidad 
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de alumnos que quieren tomar a la hora de enseñar la lengua. Si bien este tipo de enfoques 

resulta interesante para establecer pautas y normas en las instituciones escolares, 

difícilmente pueda trasladarse a un plano nacional e internacional, ya que carece de una 

base normativa de derechos humanos. La identificación y sistematización de los derechos 

laborales docentes, no obstante, no es abordado más allá de la propia experiencia 

profesional y a nivel escolar. 

Otras producciones sobre la docencia y los derechos humanos 

Otros enfoques han sido adoptados para la docencia por parte de perspectivas educativas 

y laborales de los derechos humanos. Desde los aportes de López (2014), podemos 

considerar al rol del docente como educador en derechos humanos ya que “(…) diversos 

tratados dejan en evidencia que forma parte de esas necesidades básicas la educación en 

derechos humanos, en prácticas educativas que se sustentan en el respeto y la garantía de 

esos derechos” (2014, p. 32). Esta perspectiva es utilizada, como señala Moriarty (2018), 

para la implementación del enfoque de derechos humanos para la educación a nivel 

escolar. En este sentido, la autora hace alusión a Estados como Canadá o Reino Unido, 

que han implementado programas de capacitación docente para “incrementar la cultura 

de derechos humanos en la escuela” (Moriarty, 2018, p. 13. Traducción propia). El rol 

del docente es fundamental para la perspectiva del derecho a la educación justamente 

porque es el principal actor que, a través de su enseñanza, puede llevar a cabo cambios 

significativos para la educación. Estos cambios refieren a la transmisión de la enseñanza 

de los derechos humanos en la educación. Sin embargo, Tomasevski (2004) reconoce 

que, desde la perspectiva educativa, los derechos humanos involucran cuestiones 

laborales de la docencia que también son un factor clave para la garantía del derecho a la 

educación. La autora identifica la existencia de situaciones de incumplimiento de los 

derechos docentes que se encuentran asegurados en el marco normativo del derecho 

educativo, por ejemplo, cuando se afirma que los docentes merecen salarios domésticos 

competitivos y disponibilidad de materiales de enseñanza para garantizar una educación 

de calidad y el estado es incapaz de garantizar esto. Otro aspecto que es contemplado 

desde el marco normativo del derecho a la educación es la interacción entre el rol del 

Estado y el personal docente. Ruiz (2020), al analizar las definiciones del derecho a la 

educación sobre la base de la normativa del del derecho internacional, establece que los 

Estados asumen la responsabilidad de brindar una “prestación directa” del servicio 

educativo. Desde esta perspectiva, el autor concibe que “[l]a educación como derecho de 
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prestación requiere también que los Estados garanticen un plantel docente suficiente para 

atender el servicio y escuelas suficientes (…)” (Ruiz, 2020, p.37). A partir de ello, 

podemos considerar que, en la normativa internacional de derechos humanos, que 

sustenta a la perspectiva del derecho a la educación, el énfasis recae sobre el docente 

como un parte del “derecho de prestación” de la educación, es decir, la disponibilidad de 

esta frente a la población escolar (Ruiz, 2020) 

Es en este punto que esta perspectiva se entrelaza con los componentes estrictamente 

laborales en términos de derechos para la docencia. Temáticas propias de la OIT, como 

los “sueldos de los docentes, seguridad del empleo, condiciones del servicio, derechos a 

la seguridad social de los docentes, discriminación contra los docentes y empleo de 

docentes “contratados” sin formación” (Tomasevski, 2004, p. 32. Traducción propia), son 

algunos de los factores que influyen en la garantía del derecho a la educación. Es por ello 

que, en el debate de los derechos humanos y la docencia, los reportes e informes de 

organismos internacionales no se restringen a distinguir fenómenos educativos por un 

lado y derechos laborales por el otro. La demanda de una educación de calidad a la que 

se aspira según la perspectiva del derecho a la educación no puede lograrse sin tener en 

cuenta las condiciones de trabajo docente y las políticas estatales destinadas a los 

derechos laborales de la profesión. Un ejemplo de este tipo de abordajes de las 

condiciones laborales es el estudio de regiones como África, donde Razquin (2009) 

describe las siguientes políticas docente: 

Cuando se trata de maestros, las medidas de ahorro y reducción de costos significaron una 
reducción en el peso relativo de los gastos de personal, ya sea a través de la congelación de salarios, 

la contratación de maestros de bajo costo (es decir, no calificados), el aumento de la carga de 

trabajo de los maestros (clases más grandes) y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. 

(Razquin, 2009, p. 76. Traducción propia) 

Como afirma la autora, las condiciones laborales dependen en gran medida de las políticas 

públicas destinadas a la docencia. Cuando el Estado adopta una política de reducción de 

costos por sobre políticas fundamentadas en los derechos humanos, ésta puede impactar 

negativamente en las condiciones de trabajo del cuerpo docente y, por ende, en la calidad 

de la enseñanza. En paralelo, el estudio del salario docente como política pública implica, 

desde esta perspectiva, iniciativas como la implementación de políticas de “docentes por 

contrato” (Fyfe, 2007). Estas pueden generar cambios sustanciales en la cantidad de años 

que el docente puede tener a cargo una escuela según los términos del contrato, en una 

disminución de la participación del personal docente en el ámbito sindical y deterioro de 
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las condiciones laborales producto de políticas compensatorias de la escasez docente y de 

reducción de costos (Fyfe, 2007). 

En este tipo de discusiones, el salario docente puede reflejar distintos aspectos de una 

sociedad. En este caso, según la OIT (1978), la remuneración establecida para la profesión 

docente refleja la importancia que la sociedad concibe acerca de la docencia y los recursos 

que a ella se destinan. La importancia del salario docente y su regulación se reflejan en 

datos como los presentados por Stromquist (2018). La autora muestra que los países en 

donde existe un alto salario en la profesión docente, en comparación con otras 

profesiones, sólo se encuentra por debajo del oficio de médico e ingeniero y dentro de las 

profesiones con mayor prestigio social. Al interior de la jerarquía de la docencia también 

existe, según esta autora, una tendencia de la sociedad a darle un mayor prestigio al oficio 

docente del nivel superior por sobre los demás niveles educativos. Por lo tanto, en la 

profesión docente, la forma en la cual se determina y regula el salario pone en juego el 

estatus social de la docencia y la atractividad de la profesión en el mercado de trabajo de 

una sociedad. De este modo, el análisis del prestigio social y las condiciones laborales de 

la docencia se relaciona con los derechos humanos, aunque las investigaciones empíricas 

presentadas y los reportes de organismos internacionales posean un enfoque 

organizacional y ocupacional. Esto se debe a que la perspectiva del derecho a la educación 

asocia a la atractividad de la profesión como uno de los factores clave para impartir una 

educación de calidad a nivel estatal.  

Conclusiones 

En síntesis, el estudio de los derechos humanos en relación con el oficio docente se realiza 

mediante múltiples abordajes teóricos y metodológicos. Sin embargo, los estudios 

empíricos presentados coinciden en que la docencia es una profesión estudiada desde la 

concepción del docente como promotor de la calidad educativa de un país y transmisor 

de la cultura de los derechos humanos en la enseñanza. Ya sea analizando los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, realizando un análisis curricular de 

la didáctica o estudiando el discurso pedagógico del personal docente de una escuela, la 

profesión docente se encuentra embebida de la temática de los derechos humanos. Por 

otra parte, a la hora de abordar aspectos estrictamente referidos al puesto de trabajo 

docente, la literatura académica se enfoca en los aspectos ocupacionales y 

organizacionales de la docencia, como la satisfacción laboral, la atractividad del puesto 
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de trabajo y las políticas salariales. Sobre investigaciones referidas a casos de 

jurisprudencia relacionados con fallos judiciales a favor de los docentes, es escaso su 

abordaje, siendo las situaciones de violaciones de derechos laborales sindicales el objeto 

de estudio prioritario. Asimismo, los esfuerzos empíricos por resumir y establecer 

derechos docentes solamente están dirigidos al personal docente en el marco de sus 

instituciones escolares, careciendo de una base normativa internacional de derechos 

humanos.  

Asimismo, en el estudio de la profesión docente se puede observar una relación entre los 

aspectos estrictamente laborales de la docencia y la garantía del derecho a la educación. 

La docencia es una profesión en la cual las condiciones laborales no solo son reguladas 

por marcos jurídicos y normativos nacionales e internacionales, sino que también son un 

requisito indispensable para los Estados Partes en su afán de garantizar el derecho a la 

educación. De este modo, aún queda por explorar un campo de conocimiento que no fue 

abarcado por ninguna de las perspectivas referidas acerca de la docencia. En otras 

palabras, es necesario abordar a la docencia desde un enfoque de derechos humanos que 

dé cuenta de la dimensión laboral y educativa de esta profesión, así como también la 

posibilidad de esclarecer derechos y prerrogativas que vayan más allá de la relación entre 

los docentes y el Estado a través de las asociaciones sindicales, o del establecimiento de 

pautas y normas a nivel escolar. Es decir, a través de una base normativa de instrumentos 

legales de derechos humanos de alcance internacional.  
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     Capítulo 2: Marco conceptual  

En esta sección presentaremos el marco conceptual que consideramos pertinente para el 

abordaje de los derechos humanos en la profesión docente. De este modo, para poder 

identificar y clasificar los derechos del personal docente, es necesario definir los 

paradigmas de derechos humanos que inciden e involucran a la docencia desde un 

abordaje internacional. Como la normativa nacional de cada país tiene en cuenta las 

particularidades de cada Estado-nación, nuestra aproximación se centra más bien en 

identificar los derechos docentes de forma genérica, es decir, a través de documentos 

ratificados por la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, entender de qué forma 

se constituyen las obligaciones de los Estados Partes a nivel global, y particularmente en 

relación con los derechos docentes, es relevante para esclarecer qué aspectos los Estados 

están obligados a cumplir. En relación con la docencia, los paradigmas de derechos 

humanos también son necesarios para identificar cuál es el contenido sustantivo de los 

tratados que sitúan al docente sujeto y titular de derechos. 

Cómo los derechos humanos involucran a diversos individuos, nuestro abordaje pretende 

indagar específicamente en el personal docente, considerándolo como sujeto de derechos. 

Aunque reconocemos que este tipo de enfoque incluye aspectos ligados a derechos de la 

ciudadanía en general de los Estados miembros de la ONU, no por ello implica que no 

atañen o inciden en los sujetos docentes. Por lo tanto, los paradigmas de derechos 

humanos que utilizaremos como marco conceptual para el abordaje de los derechos 

docentes serán de utilidad para definir a qué tipo de docentes nos referimos cuando los 

denominamos como sujetos de derechos, qué tipo de instrumentos normativos utilizamos 

y de qué manera procederemos a identificar y clasificar los derechos docentes.  

Las corrientes de derechos humanos 

El presente trabajo de investigación, al preguntarse acerca de cuáles son los derechos de 

los docentes desde una perspectiva internacional, se encuentra necesariamente inmerso 

en una mirada sobre la docencia desde los derechos humanos. Según van Boven (2005), 

los derechos fundamentales se constituyen a partir de una serie de tratados que emergen 

posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. El autor señala que la Carta de las Naciones 

Unidas fue el primer documento de derechos de carácter internacional y el antecesor de 

la Carta Internacional de Derechos Humanos, constituida por los siguientes documentos 

vigentes hasta la actualidad: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Estos fueron los primeros 

instrumentos normativos que se pronunciaron acerca de los derechos humanos por fuera 

del marco legal de cada Estado-nación. La constitución, a partir de estos documentos, del 

derecho internacional de los derechos humanos, tiene como objetivo el establecimiento 

de estándares internacionales y obligaciones que los derechos garantizados a todas las 

personas les generan a los Estados Partes (Ruiz & Scioscioli, 2018)  

En consecuencia, de estos primeros documentos surgen lo que Guillermo Ruiz (2015) 

denomina las bases legales para el análisis jurídico normativo de las políticas 

educacionales de los Estados Partes. Las relaciones entre las bases normativas 

internacionales y nacionales, sin embargo, pueden ir más allá del ámbito educacional, e 

incluso manifestarse en otros derechos. De este modo, Ruiz (2015) explica que  

Tanto en materia educativa como en otros derechos, la progresiva interacción entre el derecho 

internacional y el derecho interno se ha manifestado de diversas formas, donde se incluyen no sólo 

las declaraciones y los tratados internacionales, sino también a la jurisprudencia y decisiones 

(recomendaciones, resoluciones, observaciones generales, informes, entre otros) de órganos de 

control de los sistemas internacionales de protección. (2015, p. 18) 

Como explica Guillermo Ruiz (2016), las políticas educacionales son heterogéneas según 

el contexto de cada país, ya que incluso a nivel regional, el autor señala que, en América 

Latina, la diversidad de las políticas educativas es evidente en la dimensión normativa, 

académica. curricular, institucional, entre otras. Es por ello que el punto de partida de este 

trabajo es el análisis jurídico normativo del derecho internacional, es decir, del núcleo de 

tratados, pactos, convenciones y recomendaciones que han sido ratificados por los 

Estados miembros de la ONU.  

Dentro de los primeros tratados de derechos humanos que hemos enumerado, emanan la 

principal clasificación de los derechos de todas las personas. De este modo, en el PIDCP 

(1966) se consideran como derechos fundamentales al derecho a la vida, la integridad, la 

libertad y la seguridad de la persona humana, el derecho a la vida privada, el derecho de 

libertad de religión o creencias, el derecho de libertad de opinión y expresión, los 

derechos respecto de la administración de la justicia, el derecho de reunión y asociación 

y el derecho a la participación política. Por otra parte, del PIDESC (1966) surgen el 

derecho al trabajo, las libertades sindicales, el derecho a un nivel de vida adecuado 

(incluye alimentación, vestido y vivienda digna), el derecho a la educación y el derecho 

a participar en la vida cultural (Van Boven, 2005). Cada derecho que se desprende de los 
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instrumentos mencionados constituye, en consecuencia, a los derechos humanos, 

inherentes a todos los hombres y mujeres, que rigen bajo el principio de no discriminación 

por raza, sexo, religión e idioma (van Boven, 2005).  

No obstante, no resultaría adecuado situar al derecho a la educación únicamente como un 

derecho económico, social y cultural. Para López (2014) también debemos considerar sus 

componentes ligados a los derechos civiles y políticos. Al respecto, el autor cita como un 

posible caso a “aquellas sociedades en que las personas no están habilitadas para el voto 

si son analfabetas” (2014, p. 35). Tanto López (2014) y Tomasevski (2001) señalan, por 

el tipo de ejemplo mencionado anteriormente, que la definición de la educación como 

parte de los derechos económicos, sociales y culturales es inadecuada e incompleta, así 

como también la necesidad de repensar las implicancias de esta delimitación categórica 

que surgió en el contexto de la guerra fría. Por este motivo, resulta más pertinente para 

nuestro trabajo realizar un enfoque de derechos para analizar los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y su relación con la profesión docente. En línea con 

el pensamiento que propone Abramovich (2004), evitaremos una clasificación de los 

derechos docentes que sitúe únicamente a los componentes educativos y laborales de la 

docencia como derechos económicos, sociales y culturales. Como señala el autor, no tiene 

sentido realizar un enfoque de derechos a partir de esta clasificación cuando “muchos 

derechos tradicionalmente abarcados por el catálogo de derechos civiles y políticos han 

sido reinterpretados en clave social (...)” (Abramovich, 2004, p. 15). En nuestro afán por 

describir el contenido sustantivo de los pactos, tratados, convenios y recomendaciones, 

este trabajo entiende que resulta pertinente apartarse de la categorización mencionada 

para priorizar un análisis sobre el personal docente como sujetos de derechos. Esto 

permite identificar en qué medida los y las docentes se convierten en titulares de derechos 

y en qué ocasiones son sujetos con prerrogativas especiales que emanan directamente de 

los instrumentos internacionales. En este sentido, los paradigmas del derecho a la 

educación y el derecho laboral que presentaremos a continuación serán de utilidad para 

definir el marco conceptual que permita consolidar la dimensión educativa y laboral que 

es intrínseca a la docencia, ya que no es posible entender a un docente únicamente como 

un transmisor de los derechos humanos a través de la enseñanza o como un trabajador o 

empleado. Ciertamente, ambos aspectos son necesarios para identificar y clasificar los 

derechos docentes basándonos en el corpus normativo del derecho internacional. 
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El paradigma del Derecho a la Educación 

El derecho a la educación es una perspectiva que concibe a esta última como uno de los 

derechos humanos fundamentales que hemos mencionado anteriormente (López, 2014; 

López, 2015). La necesidad de sustentar esta afirmación se presenta en la “Observación 

General n°13” del PIDESC1. En este documento normativo, que amplía las 

interpretaciones sobre este tratado de derechos humanos internacional, Katarina 

Tomasevski (2001) elaboró el esquema de las “4-As”. Este presenta el marco de 

referencia del derecho a la educación, a través de la delimitación de cuatro características 

inalienables de los sistemas educativos de los Estados Partes a nivel global (ONU, 1999), 

y elaboradas a través de la concepción del Estado como garante de sus derechos y 

responsable por sus obligaciones legales en materia de educación. Por lo tanto, las 

características básicas de la educación para los Estados a nivel internacional son: 

Disponibilidad (Availability), Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. Según 

Tomasevski (2004), esta distinción establece que la educación, para todo tipo y nivel 

educativo, debe poseer cada uno de los componentes mencionados:  

1. en primer lugar, la Disponibilidad refiere a la posibilidad del Estado de brindar 

educación gratuita y obligatoria de calidad a todos sus ciudadanos (es decir, que 

la educación sea asequible para toda la población de un país);  

2. la Accesibilidad enfatiza en la implementación de medidas que incluyan a todos 

los actores dentro del sistema educativo, es decir, que los ciudadanos tengan la 

facilidad de ingresar y egresar del sistema educativo bajo un principio de no 

discriminación (y teniendo en cuenta el carácter obligatorio y gratuito que los 

niveles del sistema educativo deben poseer);  

3. la Aceptabilidad de la educación refiere a la creación de estándares educativos 

para “(…) lograr la igualdad de acceso y la eliminación de la discriminación en 

las escuelas, así como para establecer un entorno en el que a cada niño se le pueda 

ofrecer la oportunidad de desarrollar todo su potencial” (Tomasevski, 2004, p. 5. 

Traducción propia);  

4. por último, la Adaptabilidad refiere a la capacidad de la institución escolar de 

ser flexible a las diversas necesidades que pueda tener el alumnado, en relación 

con la preservación de la inviolabilidad de sus derechos. 

                                                
1 Abreviatura del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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Este esquema muestra una “interrelación” de los componentes que definen cómo debe ser 

el sistema educativo en término de las obligaciones que los Estados Partes tienen en su 

carácter de garantes de derechos humanos 

En el reciente Manual del Derecho a la Educación (2019), elaborado en coautoría por 

Right to Education Initiative y UNESCO, el esquema elaborado por Tomasevski permite 

“entender el contenido normativo del derecho a la educación” (2019, p. 75. Traducción 

propia). Asimismo, el enfoque de las “4 As” es considerado como un componente 

necesario para la definición del rol del sistema educativo “(...) donde el derecho a la 

educación sea reflejado en y a través de la educación” (Moriarty, 2018, p. 9. Traducción 

propia). En términos de Tomasevski (2004), los Estados deben garantizar la protección y 

enaltecimiento de todos los derechos humanos dentro y a través de la educación. Una vez 

adentrados en la perspectiva del derecho a la educación, entendemos que a través del 

esquema de las 4as y la concepción de la educación como un derecho económico, social, 

cultural, civil y político (Tomasevski, 2001), se define el “piso mínimo” (Ruiz, 2015) que 

los Estados deben garantizar para que se cumplan las condiciones estipuladas en las 

dimensiones del marco de referencia que hemos descrito. Por lo tanto, entendemos que 

los y las docentes, como sujetos de derechos, son actores fundamentales en el sistema 

educativo para llevar a cabo el cumplimiento de una educación asequible, accesible, 

aceptable y adaptable. Como hemos mencionado a lo largo de este trabajo, entendemos 

que el rol del personal docente, desde la dimensión educativa de la docencia, es el de 

transmisor del contenido de los derechos humanos. Mientras tanto, este aspecto convive 

con los derechos del personal docente como ciudadanos miembros de un sistema jurídico 

nacional e internacional de derechos humanos y en su carácter de trabajadores. Por ello, 

en este trabajo resulta crucial entender en qué medida las obligaciones de los Estados 

Partes involucran al docente, en especial los aspectos ligados a los esfuerzos por lograr 

un sistema educativo que se caracterice por una educación en derechos humanos, 

inclusiva y que atienda a la diversidad cultural de la población (Ruiz, 2016). 

El paradigma del Derecho al Trabajo 

El derecho al trabajo, como hemos observado, es parte fundamental del conjunto de 

derechos fundamentales intrínsecos a todos los seres humanos. Sin embargo, este tipo de 

paradigma se diferencia del derecho a la educación en el sentido de que:  
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“tiene como fin garantizar que ningún empleador pueda imponer -y ningún trabajador tenga que 

aceptar- condiciones de trabajo que se encuentren por debajo de lo que se entiende como un umbral 

decente en una sociedad y un tiempo concretos” (Bronstein, 2010, p. 2).  

Por ende, tomaremos como referencia para nuestro análisis documental a la Organización 

internacional del Trabajo (OIT), ya que es la principal organización encargada del 

monitoreo y seguimiento a los Estados de la garantía de condiciones de trabajo dignas y 

que estén alineadas a lo estipulado en los convenios y recomendaciones internacionales. 

En relación con la docencia, la OIT ha elaborado informes con perspectivas 

internacionales y regionales acerca de las condiciones laborales del cuerpo docente (ILO, 

1978; 1981). La docencia es entendida en este apartado como un oficio, por lo que los 

sujetos docentes se encuentran interpelados por las regulaciones de su espacio de trabajo 

que, a su vez, derivan de las obligaciones que adoptan los Estados Partes al momento de 

la ratificación de los documentos normativos. Más allá de las regulaciones del trabajo 

docente a nivel internacional, la OIT se ha pronunciado acerca de diferentes dimensiones 

laborales sobre la profesión docente. A continuación, definiremos cada una de ellas para 

poder abordar las dimensiones laborales sobre la docencia que aparecen en los 

instrumentos normativos internacionales. 

En primer lugar, en diversos reportes e informes de la OIT que abordan la temática del 

oficio docente resulta fundamental la regulación del salario docente. Para la OIT (ILO, 

1978) cómo se constituye el salario docente puede reflejar el prestigio social de la 

profesión y su atractividad en el mercado de trabajo de un país, así como los recursos 

destinados a la profesión docente. Es por ello que una de las dimensiones que 

abordaremos en el análisis del contenido sustantivo de los derechos humanos sobre la 

profesión docente es el salario docente. Debido a que, para el derecho laboral, resulta 

indispensable que cualquier puesto de trabajo se caracterice por condiciones laborales 

dignas para el trabajador, la delimitación de los criterios para determinar la remuneración 

del personal docente es de vital importancia. Esto se debe a que la forma en la que se 

regula el salario docente podría ser un indicio de un oficio con condiciones dignas o 

deplorables ─en términos de los ingresos docentes y el nivel de vida que posean con dicha 

remuneración─. Según la OIT (1978) los Estados pueden basar la remuneración mínima 

de un docente según su nivel de cualificación, los años de experiencia, la edad, la 

comparación con otras profesiones y las prioridades de las políticas gubernamentales. 

Dentro de esta última, es usual toparse con medidas como el pago por desempeño o 
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resultados educativos. No obstante, otros factores como el trabajo extra, actividades por 

fuera de la enseñanza y situaciones como la residencia docente en escuelas rurales, 

también son determinantes del salario docente.  

En segundo lugar, el estudio del salario docente pone en evidencia cuestiones como la 

determinación del salario docente perteneciente al ámbito estatal y la existencia de 

participación y consenso de las asociaciones sindicales de los docentes. Este aspecto es 

de vital importancia en términos de derechos humanos, producto de las posibles tensiones 

tanto al interior de las organizaciones sindicales como en la relación de éstos con el 

Estado. De esta forma, las relaciones entre los actores docentes, sus representantes 

sindicales y los distintos órganos del Estado permiten concebir a la docencia como una 

profesión con una gran incidencia para los decisores de políticas educativas. Como hemos 

mencionado, resulta necesario esclarecer derechos y prerrogativas docentes que vayan 

más allá de la relación entre docentes y los Estados Partes únicamente a través de los 

sindicatos. En este sentido, entendemos que los actores gubernamentales de los Estados 

Partes que inciden en la profesión docente deberán llevar a cabo una “(...) política docente 

[que] definirá los derechos y responsabilidades laborales de los docentes que sean 

específicos al país y al contexto” (UNESCO, 2016, p. 24). Por ello, nuestro trabajo aborda 

los derechos laborales de los y las docentes, que emanan directamente de los artículos de 

los instrumentos normativos internacionales.  

En tercer lugar, entendemos que las condiciones de trabajo en el ámbito de la enseñanza 

son otras de las cuestiones que abordamos a partir del paradigma de los derechos 

laborales. Dentro de la mencionada categoría, autores como Siniscalco (2002) toman el 

tamaño de clase, el tiempo de enseñanza y el salario en relación con el PBI per cápita y 

otros empleos, como sus factores determinantes. Sin embargo, autores como Stromquist 

(2018) toman al tipo de contratación docente como otro factor de las condiciones 

laborales de los docentes, mientras que la OIT complejiza los componentes señalados al 

agregar la medición de las horas de trabajo y el rol del docente en su ambiente de trabajo, 

en referencia a las condiciones de salud de los docentes y el tipo de clima escolar en el 

que se encuentra inmerso (International Labour Office, 2012). No obstante, existe un 

cierto consenso en los siguientes indicadores de las condiciones de trabajo en la docencia: 

horas de trabajo, tamaño de clase, condiciones de salud y seguridad, dentro de la que se 

incluyen la violencia escolar, la infraestructura escolar, entre las más relevantes (ILO, 
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1991; ILO 2012; UNESCO, 2015). Por ende, los factores descritos anteriormente 

constituyen a la dimensión de las condiciones laborales que utilizaremos como referencia 

para la clasificación de los derechos laborales docentes. En este sentido, entendemos que, 

en las condiciones laborales de la docencia, el ambiente en donde se desenvuelve el 

docente contribuye a una mayor efectividad en su trabajo, más allá de sus capacidades 

individuales (ILO, 1991). Asimismo, se reconoce que este oficio puede llevar a 

situaciones de deterioro de la salud del cuerpo docente, por lo que estos profesionales 

pueden poseer ciertas prerrogativas estatales relacionadas a las condiciones de trabajo en 

el ámbito de enseñanza, como pueden ser servicios médicos especiales y el abandono de 

la profesión por causa de enfermedad. Si bien existen ciertos principios generales a nivel 

internacional ligados al trabajo docente, las cuestiones concernientes a las condiciones 

laborales también suelen estar contempladas en los marcos regulatorios nacionales de los 

Estados Partes.  

En última instancia, consideramos a las condiciones de empleo, reclutamiento y carrera 

docente (ILO, 1991, ILO, 2012) como parte del paradigma del derecho laboral que 

abordaremos en nuestra identificación y clasificación de los derechos laborales docentes. 

En este sentido, cuestiones como las modalidades de empleo en el acceso a la docencia 

pueden implicar una relación con los derechos laborales, así como también el desempleo 

docente (ILO, 1981) y las disparidades de género al interior de la profesión (ILO, 1991; 

ILO, 1981). Primeramente, existen casos de “tensiones” relacionadas con los 

requerimientos necesarios, definidos por cada Estado Parte, para acceder a la carrera 

docente. En este sentido, la OIT (1991) señaló la disonancia entre la imposición de la 

normativa internacional de la finalización del nivel secundario como requerimiento 

mínimo para acceder a la formación docente y países donde el cuerpo de profesores posee 

título secundario incompleto. Los países de la región africana, según este reporte, suelen 

tener dificultades para cumplir con los altos estándares definidos por la comunidad 

internacional. Este tipo de conflictos está ligado a la escasez de docentes, que lleva a la 

modificación de los estándares para entrar a la docencia, haciéndolos más accesibles y 

generando el cuerpo de docentes necesarios de manera más rápida, pero con menos 

preparación. Asimismo, otro factor incidente en el reclutamiento y formación de los 

docentes es la existencia de barreras en su acceso, como pueden ser los exámenes de 

ingreso a la carrera docente (ILO, 2012). Además, dentro de la docencia, un problema 

clave de muchas estructuras de carrera para maestros es que privilegian una ruta vertical 
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de maestro a director y cargos de alta gerencia, por lo tanto, “(...) alientan a los maestros 

a ir más allá y fuera del aula, con la consiguiente pérdida de experiencia y pericia dentro 

de la enseñanza, que es donde más se necesita [en referencia a la experiencia áulica 

docente]” (ILO, 2012 p. 54. Traducción propia). Finalmente, en el desarrollo de la 

formación profesional continua, la existencia del “entrenamiento en servicio”, que 

consiste en capacitaciones dentro de la escuela, depende de cada país, por lo que resulta 

sumamente heterogéneo los esfuerzos de los Estados que promueven la posibilidad al 

docente de seguir formándose o de promocionar en la jerarquía de la carrera docente. 

Estos factores pueden implicar que la normativa y políticas nacionales para el personal 

docente dentro de cada Estado Parte, no sea congruente con los requerimientos de la 

normativa internacional acerca de los derechos docentes relacionados al empleo, 

reclutamiento y carrera docente.   

El personal docente como sujeto de derechos 

La referencia al sujeto docente puede muchas veces resultar problemática para diversos 

tipos de análisis. Al respecto, Williams (1979) se pregunta acerca de quién cuenta como 

docente, en relación con el cálculo del número estimado del personal que se necesita 

desde la perspectiva del planeamiento educacional. A partir de esta pregunta, el autor 

realiza una distinción entre los miembros trabajadores de la profesión docente ─que 

podrían tener obligaciones en las instituciones educativas que no estén relacionadas con 

la enseñanza─ y los/as docentes que se encuentran efectivamente brindando clases en las 

aulas. Acerca de esta diferenciación, el autor menciona la ambigüedad que genera para 

los análisis de la oferta y demanda de docentes el hecho de que haya personal que no es 

tenido en cuenta para la cuantificación del cuerpo docente en este tipo de análisis. Al 

respecto, el autor señala que:  

[s]i el personal docente que está en servicio pero que temporalmente no está enseñando debe 

tratarse como no miembros de la fuerza docente, en vez de como parte de la oferta docente actual, 

entonces será necesario mantener datos más sofisticados de los flujos de personal entre docentes, 

profesores y trabajo educativo no docente (Williams, 1979, p. 31. Traducción propia) 

Las posibilidades de dar cuenta de los derechos de otros actores que son parte del cuerpo 

docente pero que no realizan tareas de enseñanza exceden los límites de nuestro trabajo. 

Por ende, consideramos que “[l]os jefes de instituciones educativas, personal de 

supervisión y otro personal se deben contar como profesores solo cuando tienen funciones 

de enseñanza regulares” (UNESCO, 1958, citado en Williams, 1979, p. 31. Traducción 

propia). De esta forma, para el tipo de investigación propuesto en esta tesis, cuando 
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hablamos de la profesión u oficio docente, nos referimos a los derechos humanos de todos 

los actores que cumplen funciones de enseñanza.  

Para la identificación y clasificación de los derechos docentes, referirnos al personal 

docente como aquellos sujetos que cumplen funciones de enseñanza es congruente con el 

marco conceptual que hemos adoptado. Esto es debido a que desde el esquema de las “4 

As” propio del derecho a la educación, las obligaciones de los Estados Partes para 

garantizar una educación en derechos humanos, inclusiva y que atienda a la diversidad de 

la población, involucra al docente a partir de su rol en el sistema educativo como 

transmisor y garante de los derechos humanos a través de la enseñanza que éste imparte. 

Para que un docente pueda garantizar el derecho a la educación, este debe utilizar sus 

funciones de enseñanza para que sus prácticas pedagógicas “(...) promuevan la justicia y 

responsabilidad social, la convivencia y el respeto por la diversidad cultural” (Ruiz, 2016, 

p. 25). Es a través de la enseñanza que el personal docente se convierte en un actor clave 

para que los Estados Partes logren cumplir con los requerimientos mínimos o básicos que 

el derecho internacional establece para el sistema educativo de los Estados a partir del 

esquema de las 4 As. En la relación entre el rol del personal docente y las obligaciones 

de los Estados, la Aceptabilidad y Adaptabilidad de la educación son las dos dimensiones 

que permiten sostener a la enseñanza como un factor fundamental para la garantía del 

derecho a la educación. Sobre la aceptabilidad, ella “supone garantías de calidad para la 

educación, estándares mínimos de salud y seguridad, o requisitos profesionales para los 

maestros, que deben ser estipulados, dirigidos y controlados por el gobierno” 

(Tomasevski, 2001. Citado en Ruiz, 2016, p. 21). En el caso de la adaptabilidad, “supone 

un principio pedagógico que no implica exclusivamente la inclusión del estudiante a 

organización de la institución escolar sino la adaptación de la institución a sus necesidades 

educativas” (Ruiz, 2016, p. 22) 

Por lo tanto, en este trabajo el docente es entendido como un sujeto de derechos. Esto 

quiere decir que, según Abramovich (2004), un sujeto es titular de un derecho cuando la 

normativa jurídica le reconoce una potestad y su exigibilidad. Para el autor, resulta 

fundamental que el derecho se caracteriza por su posibilidad de reclamar, demandar o 

denunciar ante casos de incumplimiento de un derecho. Por ende, la justiciabilidad o 

exigibilidad judicial (Abramovich, 2004) es uno de los rasgos fundamentales en las 

relaciones entre el titular del derecho y el sujeto obligado. En el caso del personal docente, 
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reconocemos que el “alcance multifacético” de la educación como derecho humano 

fundamental (Ruiz, 2015) también es propio de la docencia. Los y las docentes pueden 

ocupar el lugar de titular de derechos, pero también pueden ser un medio para la 

realización del derecho a la educación, como hemos mencionado cuando establecimos 

que la enseñanza es un componente crucial para lograr los requerimientos mínimos que 

la normativa del derecho internacional le exige a los Estados Partes. En última instancia, 

en este trabajo no solo tenemos en cuenta que el personal docente tiene el “derecho a 

algo” sino que también ocupa la posición de un actor estatal, es decir, se encuentra 

obligado a promover y cumplir, a través de su enseñanza, las exigencias del derecho a la 

educación.  

Las obligaciones de los Estados Partes, los procesos de ratificación y adopción de los 

instrumentos normativos. 

Los derechos humanos se encuentran situados en un sistema de cooperación internacional 

(van Boven, 2005). Ello constituye a una comunidad internacional conformada por 

aquellos países que han ratificado los documentos normativos internacionales. En la 

actualidad, existe un total de 193 que han adoptado al menos entre 5 y 9 de los 18 

instrumentos internacionales más relevantes para la Organización de las Naciones Unidas 

(United Nations Human Rights, s. f.). De este modo, el objetivo de identificación y 

clasificación de los derechos docentes se llevará a cabo teniendo en cuenta que la totalidad 

de los Estados miembros de Naciones Unidas han ratificado y adoptado a sus 

constituciones nacionales los instrumentos normativos que constituyen el corpus de 

documentos que utilizaremos en la presente investigación. Esto permite realizar un 

análisis documental que se abstraiga de las particularidades de la normativa de cada 

Estado-nación y realizar una clasificación general que interpele a la comunidad 

internacional que aquí consideramos.  

En base a esta concepción, denominamos como Estados Partes a aquellos 193 países 

miembros de la ONU que, de diversas maneras, se han comprometido o se encuentran 

obligados a cumplir con lo estipulado en los instrumentos normativos internacionales. 

Según el Manual del Derecho a la Educación (2019) los Estados pueden comprometerse 

con la normativa internacional de derechos humanos de dos maneras. En primer lugar, a 

través de los pactos, tratados y convenciones internacionales, considerados como “leyes 

duras”, debido a que generan obligaciones legalmente vinculantes que los Estados Parte 
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deben cumplir. Cuando se refiere al carácter “duro” del contenido sustantivo, esto implica 

que “sólo los estados pueden violar un tratado (no los actores no estatales, como los 

individuos o las empresas comerciales), y sólo los estados pueden ser considerados 

responsables de las violaciones a nivel internacional” (Right To Education Initiave & 

UNESCO, 2019, p. 48. Traducción propia). En tal sentido, pueden llevarse a cabo 

conflictos a nivel internacional, en términos de las sanciones y penalidades a los Estados 

que adoptan el instrumento y no realizan iniciativas que conlleven al cumplimiento de lo 

que estipulan las “leyes duras” internacionales. En segundo lugar, a través de 

recomendaciones y comentarios generales realizados por los diferentes órganos que se 

desprenden de Naciones Unidas, denominados como “leyes blandas”, ya que no poseen 

vinculaciones legales, pero, al ser adoptados, el Estado se compromete políticamente. 

Esta última categoría implica que el carácter “blando” de estos documentos pueden 

considerarse como “cuasi-legales”, ya que, aunque no formen parte del corpus jurídico 

nacional, en el momento en el que un Estado se compromete a garantizar el cumplimiento 

de lo estipulado por estos documentos, se encuentra obligado en un sentido moral o 

político. Si bien la ratificación es el principal proceso que da cuenta del “consentimiento 

a obligarse” por parte de los Estados a las “leyes duras”, nuestro trabajo también considera 

la existencia de otros procesos legales que los países miembros de la ONU fueron 

sometidos, como es el caso de la firma definitiva de un instrumento normativo, la 

aceptación o aprobación y la adhesión del tratado a la normativa nacional (Naciones 

Unidas, 2013). 

Además de las obligaciones legales o políticas que los instrumentos normativos les 

generan a los Estados Partes, subyace al derecho internacional distintos niveles de 

obligaciones que consideramos pertinente para nuestro análisis. A partir de los aportes de 

Abramovich (2004), el autor distingue entre obligaciones estatales de respetar, proteger, 

garantizar y promover los derechos humanos. Por la naturaleza de los derechos, la 

obligación de respetar implica la no intervención u obstaculización por parte del Estado 

sobre el titular de derechos. La obligación de proteger, por otro lado, implica que el 

Estado no permita que sujetos terceros impidan el acceso a los derechos a los individuos. 

La obligación de garantizar supone que el Estado realice los esfuerzos necesarios para 

que los titulares de derechos accedan a ellos cuando no puedan hacerlo por sus propios 

medios. Mientras que la obligación de promover implica el desarrollo de las condiciones 

necesarias para que los sujetos de derechos accedan a éstos. En tal sentido, Abramovich 
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(2004) menciona que, independientemente del tipo de obligación que deriva en distintas 

acciones y roles por parte de los Estados Partes, existe “un campo muy grande de 

discreción para elegir las medidas específicas a partir de las cuales se realizarán esos 

derechos.” (2004, p. 13). Es por ello que, para la identificación y clasificación de los 

derechos docentes, no distinguiremos en la manera en la que el Estado llevará a cabo la 

realización de los derechos, ya que la discrecionalidad y libertad de cada país hace que 

sea imposible sistematizar dichas acciones desde la perspectiva internacional propia de 

este trabajo. En suma, conocer los derechos docentes implica una variedad de 

obligaciones estatales, tanto legales y políticas como a través de los niveles de 

obligaciones que hemos descrito anteriormente. Por ende, asumimos que el ejercicio de 

identificación y clasificación de los derechos docentes implica necesariamente que la 

comunidad internacional tiene algún tipo de obligación para garantizar su cumplimiento, 

independientemente de cómo cada país lleva a cabo sus esfuerzos para cumplir con la 

normativa internacional de derechos humanos.   
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Capítulo 3: Metodología 

Como ha sido mencionado en la Introducción, el propósito de nuestro trabajo es lograr 

identificar y clasificar los derechos del personal docente en la normativa internacional de 

derechos humanos, a partir de la sistematización del contenido sustantivo de los pactos, 

tratados y convenciones y la constitución del corpus normativo que será la base normativa 

de nuestra investigación. 

Para ello, se realiza un análisis documental de los derechos en la docencia tomando como 

referencia los marcos conceptuales del derecho a la educación y el derecho laboral del 

personal docente de la “educación básica” de los sistemas educativos. Esto es debido a 

que los profesionales docentes del nivel superior no solo pueden poseer prerrogativas 

específicas relacionadas con este nivel del sistema educativo, sino que estos sujetos 

pueden no cumplir funciones de enseñanza regularmente, ya que suelen poseer cargos 

administrativos y académicos en las distintas instituciones universitarias.  Como 

mencionamos en el Marco Conceptual, el foco de este trabajo radica en aquellos docentes 

que se encuentran enseñando, por lo tanto, la información recolectada de nuestras fuentes 

primarias apunta principalmente a esta población. De este modo, tomamos como fuentes 

primarias a los pactos, tratados y convenciones propios del derecho internacional. Hemos 

utilizado el “snowball method” como estrategia metodológica para la constitución del 

corpus normativo que usaremos en los capítulos de análisis. Este método consistió en 

recolectar para nuestra investigación de los derechos docentes, fuentes secundarias que 

tomamos como insumos de un proyecto de escritura de un Manual sectorial de los 

sistemas educativos en América Latina, que la Dra. Paula Razquin elaboró a pedido del 

Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, Oficina para América Latina 

perteneciente a UNESCO. Algunos de estos insumos fueron el Manual del Derecho a la 

Educación (2019), el manual de la OIT (2012), los sitios web de Naciones Unidas y los 

autores de la perspectiva del derecho a la educación que han recopilado los principales 

tratados de derechos. De esta forma, excluimos los protocolos facultativos para tomar 

como referencia a 9 de los 18 tratados de derechos humanos, así como a 8 convenios de 

trabajo, ambos considerados como los “núcleos duros” del derecho internacional y 

laboral, debido a su carácter legalmente vinculante (Right To Education Initiative & 

UNESCO, 2019; United Nations Human Rights, s. f.; United Nations Treaty Collection, 

s. f.; de Beco 2009): 
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Además, a partir de las fuentes secundarias mencionadas, hemos distinguido para los 

capítulos de análisis, distintos documentos legalmente no vinculantes que se refieren a la 

profesión docente y que, a pesar de no tener la misma jerarquía, son considerados 

relevantes según las fuentes secundarias que utilizamos para la construcción del corpus 

normativo. Aunque el núcleo duro de tratados es el mismo para ambos capítulos de 

análisis, debido a las especificidades de los paradigmas del derecho a la educación y los 

derechos laborales, en cada capítulo se incluyeron este tipo de documentos ya que dan 

cuenta de las dimensiones educativas y laborales de la docencia.  

Por lo tanto, para analizar a la profesión docente, abordaremos en el Capítulo 3 el proceso 

que derivó en la identificación de los instrumentos internacionales que refieren al personal 

docente como sujetos de derechos, a partir de la búsqueda de artículos, párrafos, incisos 

e ítems que se encuentran dentro del núcleo duro y blando de instrumentos normativos. 

Consideramos a cada uno de los elementos mencionados como la unidad de análisis de 

nuestra investigación. Dicha búsqueda sigue el criterio de selección de los artículos, 

párrafos, incisos e ítems, basado en la concepción del docente como sujeto y titular de 

derechos. Para realizar el análisis de los derechos humanos en la docencia, ahondaremos 

en el Capítulo 4, las prerrogativas que emanan de nuestra unidad de análisis del corpus 

de instrumentos ya depurado, es decir, luego de haber observado cuáles refieren al 

docente como sujetos de derechos y cuáles no. La clasificación de las prerrogativas como 

derechos de los docentes también permitirá abordar en qué medida estos instrumentos 

internacionales generan obligaciones a los Estados Partes, como también la posibilidad 

de profundizar en ciertas dimensiones específicas (por ejemplo, los tópicos relacionados 

con el salario docente y las condiciones de trabajo) de la docencia que podemos observar 

a través de la identificación del corpus normativo. 

Los instrumentos internacionales, tanto del núcleo duro como del blando, que utilizamos 

en los Capítulos 3 y 4, fueron recolectados de las páginas webs oficiales de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas2, UNESCO3 y OIT4. Asimismo, los convenios 

fundamentales de trabajo que utilizamos como base de la identificación del corpus 

docente, son instrumentos elaborados para los puestos de trabajo en general, pero 

                                                
2 https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx 
3http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
4 https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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retomados como insumos para referirse específicamente a esta profesión en la 

Recomendación relativa a la situación del Personal Docente (1960), elaborado por 

UNESCO en conjunto con la OIT. Es por ello que, aunque utilizamos el documento 

mencionado anteriormente para el análisis de los derechos laborales docentes, para la 

identificación del corpus normativo consideramos estos convenios de trabajo debido a la 

importancia que tiene esta base normativa laboral para el documento de UNESCO y OIT.  

Los resultados del análisis documental se presentan partiendo de las dimensiones que 

surgen de la discusión conceptual presentada en el Capítulo 2. Esto quiere decir que, para 

el análisis de los derechos docentes, las prerrogativas y obligaciones que presentaremos 

reflejan los paradigmas de derechos humanos, como es el caso del rol preponderante de 

la enseñanza, los valores de la igualdad, el respeto por la diversidad y la inclusión en la 

docencia, salario docente, las condiciones de trabajo, los derechos civiles y 

responsabilidades docentes.  

Por último, nuestra investigación intentará seguir el modelo de identificación de los 

documentos regulatorios que utilizan los investigadores del derecho a la educación y la 

especificidad del análisis de la perspectiva de los derechos laborales de los docentes, con 

el objetivo de sistematizar los derechos educativos y laborales de los docentes, que, en 

definitiva, son considerados dentro de una sola categoría: los derechos humanos.  
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Capítulo 4: Resultados de la identificación y construcción del corpus 

normativo de docentes como sujetos de derechos 

El propósito de esta sección es presentar el resultado de la identificación de los 

instrumentos de derechos humanos que sitúan al personal docente como sujeto de 

derechos. En este sentido, como hemos mencionado en el apartado metodológico, 

tomaremos al núcleo duro de tratados y convenios de trabajo que constituyen la principal 

base normativa de los derechos humanos en el plano internacional.  

En principio, comenzaremos por mostrar el proceso de identificación de los instrumentos 

internacionales partiendo de si cumplen efectivamente con el criterio de referirse al 

docente como sujeto de derechos. Esto implica que, de los tratados que cumplan con la 

mencionada característica, el personal docente tiene la capacidad de reclamar y exigir por 

el cumplimiento de sus derechos, lo que implica una “exigibilidad judicial” por ser 

titulares de derechos (Abramovich, 2004). De este modo, presentaremos el conjunto de 

instrumentos recopilados, distinguiéndolos según la presencia de artículos que interpelen 

implícita o explícitamente al personal docente. Esto nos permitirá saber cuáles son los 

instrumentos que efectivamente consideran al docente como titular de derechos. Además, 

este proceso resulta vital para la presentación del corpus normativo del derecho 

internacional sobre el personal docente, ya que sistematizaremos el primer listado bajo el 

criterio del tipo de núcleo al cual pertenecen, es decir, según cómo se los considera desde 

el derecho internacional. Los instrumentos recopilados de nuestra búsqueda, pese a ser 

considerados como parte del núcleo no vinculante (o núcleo blando), son especialmente 

importantes ya que refieren a múltiples dimensiones de la docencia, que abarcan desde 

sus funciones de enseñanza hasta aspectos relacionados con el puesto de trabajo docente. 

Finalmente, presentaremos el listado depurado de instrumentos, partiendo del contenido 

de los artículos que refieren al personal docente y distinguiendo si refieren a la docencia 

desde la dimensión educativa, laboral o ambas. De esta manera, concluiremos con los 

principales hallazgos acerca de los derechos docentes, lo que nos permitirá seguir con el 

proceso de clasificación de dichos derechos a través de las prerrogativas que emanan de 

los artículos de cada uno de los instrumentos que consideramos en este capítulo.  
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La identificación de los principales instrumentos internacionales sobre el personal 

docente 

Como hemos señalado en la Metodología de este trabajo, la identificación de los 

instrumentos internacionales surge a partir de la búsqueda de los tratados de derechos 

humanos considerados como fundamentales. A partir del mencionado “snowball 

method”, que consistió en basar la búsqueda de los documentos a partir del Manual del 

Derecho a la Educación (2019) y el Manual de la OIT (2012), identificamos en estas 

fuentes que existe un “núcleo duro” de tratados, considerados como instrumentos de gran 

importancia para el derecho internacional. Estas fuentes secundarias también sugieren el 

abordaje de documentos internacionales con formato de recomendaciones que generan 

obligaciones no vinculantes y que aquí situaremos como parte del núcleo blando de 

nuestro corpus normativo para la profesión docente. Independientemente del tipo de 

obligación que generan los instrumentos normativos internacionales a los Estados Partes, 

las naciones están comprometidas tanto en el sentido legal para el núcleo duro, como en 

un sentido moral o político para nuestro núcleo blando.  

En el Cuadro 1 podemos apreciar los instrumentos internacionales sugeridos y derivados 

del proceso de investigación documental mencionado. Sin embargo, como cada 

instrumento aborda múltiples tópicos relacionados con los derechos humanos, el primer 

criterio de análisis de los documentos consistió en sistematizar los artículos, párrafos 

incisos e ítems, correspondientes a nuestra unidad de análisis, que interpelan al docente 

de manera explícita y de manera implícita. En este último caso, a modo de ejemplo, nos 

referimos a documentos que establecen derechos de la ciudadanía en general, de los 

cuales no puede estar exento el personal docente. En suma, buscamos aquellos artículos 

que refieran al personal docente, desde una concepción de estos como titulares de 

derechos y bajo el principio de la exigibilidad judicial (Abramovich, 2004). Este es el 

criterio por el cual fueron seleccionados los artículos de cada uno de los instrumentos que 

conformaron el listado presentado en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Instrumentos, artículos, párrafos, incisos y/o ítems referentes al personal 

docente como sujetos derechos. 

Nombre del Instrumento, Año y 

código 

Agencia  Cantidad de 

artículos, párrafos, 

incisos y/o ítems  
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Convenio trabajo forzoso, 1930 

(C029) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1930) 

1  

Convenio libertad sindical y 

protección derecho de sindicación, 

1948 (C087) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1948) 

3 

Convenio derecho de sindicación y 

negociación colectiva, 1949 

(C098) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1949) 

1 

Convenio igualdad de 

remuneración, 1951 (C100) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1951) 

1 

Convenio seguridad social, 1952 

(C102) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1952) 

1 

Convenio abolición trabajo 

forzoso, 1957 (C105) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1957) 

1 

Convenio discriminación, empleo 

y ocupación, 1958 (C111) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1958a) 

1 

Recomendación discriminación, 

empleo y ocupación, 1958 (R111) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1958b) 

1 

Convención Eliminación Formas 

de Discriminación Racial, 1965 

(CEFDR) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1965) 

1 

Recomendación situación personal 

docente, 1966 (RSPD) 

(UNESCO & OIT, 1966) 64 

Pacto Derechos Civiles y Políticos, 

1966 (PIDCP) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1966a) 

2 

Pacto Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 1966 

(PIDESC) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1966b) 

6 

Convenio licencia pagada de 

estudios, 1974 (C140) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1974) 

1 

Convención eliminación formas de 

discriminación contra la mujer, 

1979 (CEFDM) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1979) 

14 

Convenio trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 

(C156) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1981) 

2 

Recomendación readaptación 

profesional y empleo personas 

inválidas, 1983 (R168) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1983) 

1 

 

Convención enseñanza técnica y 

profesional, 1989 (CETP) 

(UNESCO, 1989) 2 
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Convención protección derechos 

trabajadores migratorios, 1990 

(CPDTM) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1990) 

5 

Convenio protección maternidad, 

2000 (C183) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

2000) 

6 

Convención Derechos Personas 

con Discapacidad, 2006 (CDPD) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 2006b) 

4 

Total: n=20  Total, n= 118 

Fuente: Ver cuadro anexo5  

Como podemos observar, el proceso de identificación de los instrumentos consolidó un 

total de 20 documentos del derecho internacional y 118 artículos, párrafos, incisos e 

ítems. Por otro lado, observamos que el orden cronológico de los instrumentos listados 

en la Cuadro 1 muestran la tendencia de que los convenios de trabajo surgieron 

principalmente durante la primera posguerra y hasta la segunda posguerra mundial, es 

decir, en un contexto de fuertes cambios en favor de la mejora de las condiciones laborales 

de la humanidad, como es el caso de la regulación de la edad mínima para acceder al 

empleo o la abolición del trabajo forzoso. Durante la década de 1960, comienza a surgir 

la perspectiva de los derechos humanos, principalmente debido a los estragos que dejó la 

segunda guerra mundial. Los tratados que surgieron durante esta época establecieron la 

pauta en el plano internacional del respeto a las naciones, la noción de una comunidad 

internacional y la definición de los derechos inherentes a todas las personas, 

independientemente de la nación en la que se encuentren. Tal fue su impacto que, durante 

las últimas décadas, que comprenden desde 1980 hasta el último tratado elaborado en 

2015, los instrumentos internacionales comenzaron a referirse a grupos específicos para 

darles especial prioridad y protección, como es el caso del trabajo infantil, la igualdad de 

                                                
5 Del proceso de identificación de los artículos que refieren al personal docente como sujetos de derechos, 

los siguientes instrumentos fueron excluidos por no cumplir con dicho criterio:  

 Convenio edad mínima (C138) (Organización Internacional del Trabajo, 1973). 

 Recomendación educación, comprensión, cooperación, paz internacional, derechos humanos y 

libertades fundamentales (UNESCO, 1974) 

 Convención Tortura, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas, 1984) 

 Convenio pueblos indígenas y tribales (Organización Internacional del Trabajo, 1989) 

 Convención Derechos del Niño (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, 1989) 

 Convenio formas de trabajo infantil (Organización Internacional del Trabajo, 1999) 

 Convención protección personas contra desapariciones forzadas (Oficina del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas, 2006a) 

 Recomendación Aprendizaje y Educación de Adultos (UNESCO, 2015) 
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género, la no discriminación racial, la protección de los pueblos originarios y las personas 

con discapacidad.  

El lugar de los instrumentos normativos en el derecho internacional 

Independientemente del tipo de obligación que cada uno de los 20 instrumentos 

recopilados le genera a los Estados Partes, tomamos como referencia a la terminología 

utilizada por los organismos internacionales ONU y OIT para una primera distinción de 

todos los documentos analizados. La terminología de estos organismos sobre los 

documentos es la denominación de los tratados fundantes del derecho internacional como 

su “núcleo duro”. Por consiguiente, el Cuadro 2 presenta el listado de los instrumentos 

analizados, bajo el criterio del tipo de núcleo al cual pertenece el instrumento. Esta 

segunda distinción nos permite diferenciar los instrumentos que los organismos 

internacionales consideran como fundantes de la legislación internacional respecto de los 

documentos que hemos incluido a partir del proceso de investigación de nuestras fuentes 

secundarias mencionadas anteriormente. A estos últimos documentos los denominamos 

como el núcleo blando de instrumentos que formarán parte del corpus normativo para el 

personal docente. 

Cuadro 2. Clasificación de los principales instrumentos de derechos humanos según tipo 

de núcleo 

Nombre del Instrumento (año y código) Núcleo 

Duro 

Núcleo 

Blando 

Convenio trabajo forzoso, 1930 (C029) 
  

Convenio libertad sindical y protección derecho de 

sindicación, 1948 (C087)  
 

Convenio derecho de sindicación y negociación colectiva, 

1949 (C098)   

Convenio igualdad de remuneración, 1951 (C100) 
 

 

Convenio seguridad social, 1952 (C102)  
 

Convenio abolición trabajo forzoso, 1957 (C105) 
  

Convenio discriminación, empleo y ocupación, 1958 

(C111)   
Recomendación discriminación, empleo y ocupación, 

1958 (R111) 

 
 

Convención Eliminación Formas de Discriminación 

Racial, 1965 (CEFDR)   
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Recomendación situación personal docente, 1966 (RSPD)  
 

Pacto Derechos Civiles y Políticos, 1966 (PIDCP) 
 

 

Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

(PIDESC)  
 

Convenio licencia pagada de estudios, 1974 (C140)  
 

Convención eliminación formas de discriminación contra 

la mujer, 1979 (CEFDM)  
 

Convenio trabajadores con responsabilidades familiares, 

1981 (C156) 

 
 

Recomendación readaptación profesional y empleo 

personas inválidas, 1983 (R168) 

 
 

Convención enseñanza técnica y profesional, 1989 

(CETP) 

 
 

Convención protección derechos trabajadores migratorios, 

1990 (CPDTM)  
 

Convenio protección maternidad, 2000 (C183)  
 

Convención Derechos Personas con Discapacidad, 2006 

(CDPD)  
 

Total (según tipo de núcleo) n=12 n=8 

Total de instrumentos: n=20 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas. (s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Primeramente, de los 9 tratados y 8 convenios que conforman el núcleo duro de 

instrumentos normativos de los derechos humanos en el plano internacional, hemos 

excluido aquellos que no referían a los docentes como sujetos de derechos. Cada uno de 

estos están acompañados por protocolos facultativos, que establecen plazos, procesos de 

ratificación y pautas a considerar con el objetivo de lograr que el país ratificador asuma 

el compromiso de cumplir con lo estipulado en el tratado. También fueron excluidos 

justamente porque, para el objetivo de describir el contenido sustantivo de los tratados de 

derechos humanos, nos interesa analizar los artículos de cada uno de los tratados, no así 

el contenido de su protocolo. En segundo término, encontramos en el listado del Cuadro 

2 a los convenios laborales considerados como el núcleo de derechos laborales a nivel 

internacional. Para la OIT, estos convenios son considerados como “fundantes” de una 

perspectiva internacionalista de la regulación de los empleos, ya que establece 

regulaciones laborales que tienen alcance global, ya que fueron adoptados por los 
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Estados-nación y tomados como referencia para sus propias normativas laborales en el 

plano nacional.  

Por otro lado, también elegimos 8 instrumentos que, por exclusión, fueron situados como 

parte de nuestro núcleo blando de documentos internacionales. Ello no implica que sean 

menos útiles, sino que son instrumentos que no son considerados como fundantes, tanto 

en lo que concierne a aspectos educativos como laborales de los derechos humanos. No 

obstante, estos 8 instrumentos indagan en mayor profundidad y tienen un mayor impacto 

en la docencia, ya que éstos fueron utilizados por las fuentes secundarias para el abordaje 

del paradigma del derecho a la educación, como también para abordar los derechos 

laborales en la docencia. En suma, la totalidad de los instrumentos presentados fue la base 

normativa por la cual procedimos a analizar el contenido de cada uno de sus artículos. 

En síntesis, a partir de la matriz de artículos consolidada en el Cuadro 1, presentaremos 

el listado depurado de los instrumentos normativos, excluyendo los artículos que no 

permiten el principio de exigibilidad de los derechos docentes cuando nos referimos a la 

tipología de las prerrogativas docentes. Sin embargo, retomaremos estos instrumentos 

cuando los abordemos para analizar las obligaciones educativas del personal docente y su 

preponderante rol dentro del paradigma del derecho a la educación y, por consiguiente, 

en las obligaciones de los Estados Partes. 

Depuración de los instrumentos a partir del contenido de sus artículos  

Con el objetivo de presentar el listado depurado de instrumentos normativos, hemos 

tomado como referencia al contenido sustantivo de cada uno de los artículos presentados 

anteriormente en el Cuadro 1. Un primer criterio fue haber distinguido entre aquellos 

artículos que referían al personal docente como titular de derechos, lo que implica que 

este grupo pueda ejercer la exigibilidad judicial de sus derechos. A partir de este criterio, 

el Cuadro 3 analiza los artículos que recopilamos anteriormente, pero esta vez 

distinguiéndolos según la dimensión educativa o laboral de los derechos humanos para la 

profesión docente. 

Cuadro 3. Instrumentos normativos para la profesión docente y cantidad total de artículos, 

párrafos, incisos y/o ítems según tipo de derechos. 

 Cantidad de artículos, párrafos, incisos 

y/o ítems 
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Nombre del Instrumento, año y código Total Derechos 

Educativos 

Derechos 

laborales 

Convenio trabajo forzoso, 1930 (C029) 1 0 1 

Convenio libertad sindical y protección 

derecho de sindicación, 1948 (C087) 
3 0 3 

Convenio derecho de sindicación y 

negociación colectiva, 1949 (C098) 
1 0 1 

Convenio igualdad de remuneración, 

1951 (C100) 
1 0 1 

Convenio seguridad social, 1952 (C102) 1 0 1 

Convenio abolición trabajo forzoso, 1957 

(C105) 
1 0 1 

Convenio discriminación, empleo y 

ocupación, 1958 (C111) 
1 0 1 

Recomendación discriminación, empleo 

y ocupación, 1958 (R111) 
1 0 1 

Convención Eliminación Formas de 

Discriminación Racial, 1965 (CEFDR) 
1 0 1 

Recomendación situación personal 

docente, 1966 (RSPD) 
64 12 52 

Pacto Derechos Civiles y Políticos, 1966 

(PIDCP) 
2 2 0 

Pacto Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 1966 (PIDESC) 
6 2 4 

Convenio licencia pagada de estudios, 

1974 (C140) 

1 0 1 

Convención eliminación formas de 

discriminación contra la mujer, 1979 

(CEFDM) 

14 4 10 

Convenio trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 

(C156) 

2 0 2 

Recomendación readaptación profesional 

y empleo personas inválidas, 1983 

(R168) 

1 0 1 

Convención enseñanza técnica y 

profesional, 1989 (CETP) 
2 2 0 

Convención protección derechos 

trabajadores migratorios, 1990 (CPDTM) 
5 3 2 

Convenio protección maternidad, 2000 

(C183) 
6 0 6 

Convención Derechos Personas con 

Discapacidad, 2006 (CDPD) 

4 1 3 

Total: n=20 Total: 

n=118 

26 92 

 Fuente: Ver cuadro anexo 
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El listado depurado del Cuadro 3 nos indica que son 20 los instrumentos, independiente 

de su tipo de núcleo, que presentan derechos educativos y/o laborales en el contenido de 

sus artículos y secciones. 12 de ellos pertenecen al núcleo duro de los instrumentos 

normativos fundamentales del derecho internacional, mientras que 8 pertenecen a la 

selección de las recomendaciones sugeridas en nuestras fuentes secundarias. Más allá de 

esta distinción, observamos que respecto de la cantidad total de nuestra unidad de análisis, 

un 78% aborda en su contenido, cuestiones ligadas a derechos laborales, frente a un 22% 

de artículos, párrafos, incisos, etc., que trata derechos educativos. 

Otra cuestión relevante de aclarar refiere al hecho de que los artículos presentes en el 

Cuadro 2 no son excluyentes. Es decir, que existen instrumentos que refieren a aspectos 

educativos y laborales de la docencia. Un ejemplo de ello es el caso del PIDCP, un tratado 

que establece la libertad de expresión y la libertad de conciencia, pensamiento y religión 

a todos sus ciudadanos. Este tipo de prerrogativas, que permite al docente hacer uso del 

principio de exigibilidad en relación con sus derechos, es transversal a las dimensiones 

educativas y laborales de la docencia ya que aplican tanto para las funciones de enseñanza 

que el docente realiza específicamente a la hora de transmitir sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares, como también en relación con su puesto de trabajo en 

general, donde los empleadores del personal docente no pueden restringir ni violar este 

tipo de prerrogativas. Como pudimos observar, este tipo de prerrogativas son 

considerablemente menos que las que refieren a cuestiones laborales de la docencia como 

uno más de los oficios del ámbito laboral. 

Por último, así como identificamos tratados que intersecan las dimensiones educativas y 

laborales de la docencia, la selección de estos instrumentos no ha sido capaz de identificar 

los artículos referidos únicamente a dimensiones educativas de la profesión, es decir, 

prerrogativas específicas de las funciones de enseñanza del docente. Este no es el caso de 

las dimensiones laborales, donde encontramos claramente a 92 artículos refieren 

específicamente sobre aspectos ligados al puesto de trabajo docente. Por ello, no es 

casualidad que los artículos, incisos, párrafos, etc., de estos documentos sean, en su 

mayoría, convenios de trabajo, ya que son instrumentos que tratan sobre los puestos de 

trabajo en general, pero que también interpelan a la profesión docente 
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Resumen 

En suma, en este capítulo hemos presentado el resultado de la búsqueda de los principales 

instrumentos normativos del derecho internacional. Partiendo del tipo de núcleo de los 

tratados y de los documentos legalmente no vinculantes que sugieren las fuentes 

secundarias de este trabajo, sistematizamos los artículos de cada uno de los instrumentos, 

partiendo del criterio del docente como titular de derechos y del principio de exigibilidad 

judicial. La exclusión de los instrumentos, cuyos artículos no cumplen con los criterios 

de este análisis documental cualitativo, permitió la elaboración de un listado depurado. 

Este proceso permitió consolidar un corpus más específico, enfocado en los aspectos 

educativos y laborales de los derechos docentes, que permitirá la clasificación de los 

derechos docentes a través de la elaboración de una tipología de prerrogativas del personal 

docente. 

En primer lugar, del proceso de identificación de los instrumentos internacionales 

podemos concluir que la emergencia de los principales tratados que conforman el núcleo 

duro está fuertemente influida por el contexto de guerras mundiales que el mundo sufrió 

durante el siglo XX. Para el tratamiento de los derechos humanos, el núcleo duro de 

tratados sentó las bases de una perspectiva internacionalista de los derechos que 

trascendió a cada Estado-nación. En segundo lugar, la combinación de los principales 

tratados que mencionamos con los instrumentos que conforman nuestro núcleo blando 

posibilitó la elaboración de una matriz de análisis de sus artículos. De este ejercicio 

analítico, podemos concluir que existen instrumentos identificados que no cumplen con 

el criterio de exigibilidad judicial del personal docente como titular de derechos. 

Finalmente, el listado depurado de los instrumentos contempla algunos instrumentos 

cuyos artículos son transversales a los derechos educativos y laborales del personal 

docente. Concluimos señalando que el proceso que derivó en la consolidación del listado 

depurado de instrumentos y artículos, denota una fuerte presencia de derechos 

específicamente relacionados y fuertemente ligados a los artículos de los convenios de 

trabajo que se relacionan con la profesión docente. De este modo, partiremos de este 

último listado para presentar la clasificación de los derechos docentes, a partir de la 

elaboración de una tipología de prerrogativas y obligaciones que emanan directamente 

del contenido sustantivo de los artículos del Cuadro 1.  
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Capítulo 5: Resultados del análisis del contenido de las principales 

prerrogativas para los docentes como sujetos de derechos 

En este capítulo profundizaremos en la construcción de una tipología de prerrogativas del 

personal docente como parte de la clasificación de sus derechos, a través del corpus 

normativo construido a partir del proceso llevado a cabo en el capítulo anterior.  

Primeramente, utilizaremos el listado depurado que hemos consolidado para cruzar cada 

uno de los instrumentos normativos con las prerrogativas emanadas del contenido 

sustantivo de los artículos, que permiten concebir al docente como sujeto de derechos con 

la potestad de ejercer el principio de exigibilidad judicial. Para ello, analizaremos dos 

diferentes tipos de prerrogativas. La primera de ellas fue denominada como 

“prerrogativas generales”, debido a la transversalidad de éstas en cada dimensión del 

trabajo docente. Es decir, esta tipología inicial apunta a plasmar los casos del contenido 

de los artículos que abordan al docente como sujeto de derechos más allá de su propia 

profesión, lo cual incluye también derechos de la ciudadanía en general y transversales 

también a cualquier otro oficio. En segundo lugar, ahondaremos en “prerrogativas 

específicas” de las dimensiones laborales de la docencia. En este caso, estas prerrogativas 

focalizan en varias dimensiones de la carrera laboral docente y el puesto de trabajo. 

Debido a la vastedad de instrumentos que manejamos, profundizaremos en las 

prerrogativas que refieren a la formación docente, la contratación del personal, el salario, 

los beneficios y prestaciones, las condiciones de trabajo y la sindicalización de la 

profesión.  En este caso, las prerrogativas denotan el contenido de los artículos que nos 

permiten concebir al docente como sujetos de derechos, pero en relación con las 

especificidades de su propio oficio. 

De este modo, a continuación presentamos un listado con la tipología de prerrogativas 

utilizada para analizar los artículos del corpus normativo del derecho internacional. Esta 

clasificación se basa en la terminología de prerrogativas generales y específicas que 

explicamos anteriormente. Cada una de ellas está acompañada por una breve descripción 

acerca del significado de la prerrogativa y, como se mencionó en el Marco Conceptual, 

bajo la noción de que implica el “derecho a algo”. 

Por lo tanto, confeccionamos el siguiente listado de prerrogativas, a partir del contenido 

de los artículos del corpus de instrumentos normativos: 
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 Prerrogativas generales: 

o Trabajo digno: refiere al derecho inalienable de conseguir un trabajo en 

condiciones favorables y dignificantes 

o Libertades académicas y profesionales: refiere a los derechos cívicos que 

son aplicables a la docencia, así como las protecciones y prerrogativas 

profesionales de la docencia 

o No discriminación: refiere al derecho a no sufrir discriminación de 

ninguna índole, en ninguna de las dimensiones de la docencia 

o Abolición y exención del trabajo forzoso: refiere a la erradicación del 

trabajo forzoso como una actividad de castigo por incumplir la ley. Se 

impide este tipo de prácticas en instituciones y personal escolar 

 Prerrogativas específicas de: 

o  la Formación Docente: 

 Formación inicial y en servicio (o “formación continua”): refiere 

al derecho a acceder a los estudios superiores 

 Gratuidad de la formación: refiere al derecho de recibir formación 

gratuita para fomentar la asequibilidad de los estudios superiores a 

la población 

o la Contratación y carrera del docente: 

 Condiciones transparentes de contratación: refiere al derecho a 

conocer las pautas delimitadas y las condiciones que debe cumplir 

el personal docente al momento de ser contratado 

 Ascenso: refiere al derecho de pasar de un puesto de trabajo en la 

docencia a uno de mayor jerarquía en condiciones legítimas y sin 

privilegios, es decir, basadas en las propias capacidades y 

cualificación académica del personal 

 Libre elección del puesto de trabajo: refiere al derecho de poder 

escoger un puesto de trabajo sin coerción por parte de otros actores 

 Seguridad y estabilidad laboral de la docencia: refiere al derecho 

de permanecer en la docencia y no ser despedido sin no hay una 

causa justificada 
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 Apelar ante sanciones/faltas disciplinares: refiere al derecho a 

queja ante el hecho de recibir acusaciones por incumplimiento de 

sus deberes o incurrir en faltas disciplinares 

o del Salario docente: 

 Determinación de la escala salarial: refiere al derecho a una escala 

de remuneraciones de la jerarquía docente que sea justa y cuya 

diferencia salarial no sea significativa 

 Remuneración igual por trabajo igual: refiere al derecho a percibir 

una remuneración del mismo monto que otra persona por realizar 

exactamente el mismo trabajo 

 Remuneración suficiente para un adecuado nivel de vida (o “costo 

de vida”): refiere al derecho a percibir una remuneración suficiente 

para cubrir el costo de vida en una sociedad 

o de los Beneficios y Prestaciones para el personal docente: 

 Accidentes laborales: refiere a los beneficios o prestaciones que 

puede percibir el personal docente en caso de accidente laboral 

 Vacaciones pagadas: refiere al derecho a percibir vacaciones 

pagadas 

 Invalidez, vejez y viudez: refiere a los beneficios o prestaciones 

relacionados con la invalidez, vejez y viudez 

 Salud y asistencia médica: refiere a los beneficios o prestaciones 

relacionados con los servicios de salud y asistencia médica 

 Licencias laborales: refiere al derecho a requerir de licencias 

laborales 

 Maternidad y obligaciones familiares: refiere a los derechos 

docentes en caso de maternidad y obligaciones de familia 

 Seguro social: refiere al derecho de poseer seguro social 

o de las Condiciones de trabajo: 

 Cantidad de alumnos: refiere al derecho de considerar la carga de 

alumnos, en términos de cantidad de cursos a cargo 

 Disponibilidad de materiales de enseñanza: refiere al derecho de 

recibir materiales de enseñanza  
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 Disponibilidad de personal auxiliar: refiere al derecho de disponer 

de personal auxiliar que atienda a funciones no relacionadas con la 

enseñanza 

 Horarios de trabajo pautados: refiere al derecho de establecer y 

delimitar los horarios de trabajo y descanso 

o de la Sindicalización  

 Constituir y afiliarse a organizaciones sindicales: refiere al derecho 

de fundar o pertenecer a un sindicato 

 Paritaria docente: refiere al derecho a negociar el salario 

Este listado es el resultado del proceso de creación del sistema de codificación de artículos 

y secciones que confeccionamos en el Cuadro 1. De este modo, tomamos como referencia 

los artículos analizado en el mencionado cuadro para estudiar la predominancia de las 

prerrogativas generales y específicas en el contenido de cada artículo. Por ello, en el 

Cuadro 4 podemos observar la cantidad de artículos del corpus de instrumentos 

normativos que asociamos con alguna de las prerrogativas generales o específicas del 

listado anterior. 

Cuadro 4. Cantidad de artículos del corpus normativo según tipo de prerrogativas 

 Cantidad de artículos, párrafos, incisos y/o 

ítems 

Nombre del Instrumento, año y 

código 

Total Prerrogativas 

generales 

Prerrogativas 

específicas 

Convenio trabajo forzoso, 1930 

(C029) 

1 1 0 

Convenio libertad sindical y 

protección derecho de sindicación, 

1948 (C087) 

3 0 3 

Convenio derecho de sindicación y 

negociación colectiva, 1949 (C098) 
1 0 1 

Convenio igualdad de 

remuneración, 1951 (C100) 
1 0 1 

Convenio seguridad social, 1952 

(C102) 
1 0 1 

Convenio abolición trabajo forzoso, 

1957 (C105) 
1 1 0 

Convenio discriminación, empleo y 

ocupación, 1958 (C111) 
1 0 1 

Recomendación discriminación, 

empleo y ocupación, 1958 (R111) 

1 0 1 
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Convención Eliminación Formas 

de Discriminación Racial, 1965 

(CEFDR) 

1 1 0 

Recomendación situación personal 

docente, 1966 (RSPD) 
64 6 58 

Pacto Derechos Civiles y Políticos, 

1966 (PIDCP) 
2 2 0 

Pacto Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 1966 

(PIDESC) 

6 1 5 

Convenio licencia pagada de 

estudios, 1974 (C140) 

1 0 1 

Convención eliminación formas de 

discriminación contra la mujer, 

1979 (CEFDM) 

14 3 11 

Convenio trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 

(C156) 

2 1 1 

Recomendación readaptación 

profesional y empleo personas 

inválidas, 1983 (R168) 

1 1 0 

Convención enseñanza técnica y 

profesional, 1989 (CETP) 

2 1 1 

Convención protección derechos 

trabajadores migratorios, 1990 

(CPDTM) 

5 3 2 

Convenio protección maternidad, 

2000 (C183) 
6 0 6 

Convención Derechos Personas con 

Discapacidad, 2006 (CDPD) 
4 1 3 

Total: n=20 Total: 

n=118 

22 96 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

En términos absolutos, 118 es la cantidad total de artículos que utilizamos como muestra 

para el análisis de los 20 instrumentos normativos que consolidamos anteriormente. En 

el contenido de los artículos, como se muestra en el Cuadro 4, predomina el porcentaje 

de artículos asociados a las prerrogativas específicas del listado. En tal sentido, el 78% 

de los artículos refiere a prerrogativas específicas, mientras que un 22% a las generales. 

En las siguientes secciones, estudiaremos el contenido de los artículos, comenzando por 

el análisis de artículos cuyo contenido asociamos con prerrogativas generales, para luego 

proseguir con los artículos cuyo contenido asociamos con cada una de las dimensiones 

que constituyen las prerrogativas específicas de la profesión docente. Finalmente, cabe 
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aclarar que la cantidad total de artículos que estudiamos (118) así como la cantidad de 

instrumentos que consolidamos como nuestro corpus normativo (20) siempre va a ser 

menor en ambos tipos de prerrogativas. Esto se debe a que partimos de estos totales para 

cruzar cada prerrogativa y fuimos eliminando aquellos artículos que no están asociados 

con ninguna prerrogativa.   

Prerrogativas generales del corpus normativo internacional para el personal 

docente 

Producto de la selección del corpus normativo internacional, los instrumentos de derechos 

humanos que describiremos a continuación, refieren al personal docente como sujetos de 

derechos. Esto es debido a que cada una de las prerrogativas generales permiten que el 

personal docente sea capaz de ejercer el principio de exigibilidad judicial de sus derechos. 

Por ello, en este apartado describiremos la tipología asociada al repertorio de derechos 

docentes que emanan del contenido sustantivo de los artículos abordados en el capítulo 

anterior.  

La tipología de prerrogativas generales para el personal docente se encuentra presente en 

el Cuadro 5. En ella, podemos observar 4 prerrogativas transversales a las dimensiones 

educativas y laborales de la profesión, es decir, tanto a sus funciones de enseñanza como 

a las características laborales del oficio. También resultan generales por el hecho de 

involucrar derechos que van más allá de las especificidades del oficio docente. Es decir, 

consideramos que estas prerrogativas que inciden en la docencia, también representan 

derechos cívicos y laborales de la ciudadanía en general. Por ende, consideramos que las 

siguientes prerrogativas reflejan dichas cuestiones: el trabajo digno, las libertades 

académicas y profesionales y la no discriminación. En los párrafos subsiguientes, 

desarrollaremos este argumento para cada una de las prerrogativas mencionadas, así como 

su relación con los artículos del corpus normativo que asociamos con dichas 

prerrogativas.  

Cuadro 5. Contenido de las Prerrogativas generales del corpus normativo internacional 

sobre el personal docente como sujeto de derechos 

  Prerrogativas Generales 

Código del 

instrumento 

Cantidad total 

de artículos, 

incisos, 

Trabajo 

Digno 

Libertades No 

discriminación 

Abolición 

trabajo 

forzoso 
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párrafos e 

ítems 

C029 1 0 0 0 1 

C087 3 0 0 0 0 

C098 1 0 0 0 0 

C100 1 0 0 0 0 

C102 1 0 0 0 0 

C105 1 0 0 0 1 

C111 1 0 0 0 0 

R111 1 0 0 0 0 

CEFDR 1 0 0 0 0 

RSPD 64 0 5 0 0 

PIDCP 2 0 2 0 0 

PIDESC 6 1 0 0 0 

C140 1 0 0 0 0 

CEDFM  14 1 0 2 0 

C156 2 0 0 1 0 

R168 1 0 0 1 0 

CETP 2 0 0 1 0 

CPDTM 5 0 2 0 0 

C183 6 0 0 0 0 

CDPD 4 0 0 1 0 

Total: n=20 Total: n=118 2 9 6 2 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Como hemos señalado, las prerrogativas generales constituyen solo el 22% del total de 

artículos que analizamos. Sin embargo, en ellos  la no discriminación resulta  uno de los 

componentes centrales para el personal docente como sujeto de derechos. En términos 

laborales, el principio de no discriminación debe estar presente en las “(...) condiciones 

de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 

profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables” (CPDP, 2006, art. 27). 

En este sentido, en el corpus normativo se promulga la contracara de la no discriminación, 

es decir, la “igualdad de trato” (C156, 1981, CPDTM, 1990) e “igualdad de 

oportunidades” (R168, 1981, CETP, 1989). Desde luego, la no discriminación es un 

componente central porque demanda a los Estados Partes que en la docencia, así como en 

cualquier otra profesión, no existan mecanismos discriminadores y se garantice que no 

suceda a través de principios de igualdad. Además de que la no discriminación es 

reivindicada como un principio aplicable a todos los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales (CEFDR, 1965), también lo es para la esfera educativa. 

En este sentido, es necesario garantizar  
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“(…)las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, 

acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las 

categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza 

preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de 

capacitación profesional” (CEFDM, 1979, art. 10) 

Esta declaración del instrumento mencionado permite recordarnos la relevancia de la no 

discriminación como parte de la dimensión de la Accesibilidad, en el esquema de las 4as.  

Esta dimensión consiste en considerar la inclusión efectiva de todos los actores 

imbricados en el sistema educativo bajo el principio de la no discriminación como 

garantía de acceso al sistema (Tomasevski, 2001). Por ello es que es un derecho del 

docente como trabajador y ciudadano el no ser discriminado, lo cual comprende a todas 

las dimensiones de la docencia, desde el acceso a la formación, la contratación y en el 

ejercicio de sus funciones.  

En segundo lugar, resulta relevante el tratamiento sobre las libertades académicas y 

profesionales del personal docente. Los derechos de la profesión docente radican, 

primeramente, en el reconocimiento de las libertades cívicas aplicables para el trabajo 

docente. Ellas, según el corpus normativo internacional, comprenden a las libertades 

humanas de expresión, pensamiento, conciencia y religión. El PIDCP reconoce todas las 

libertades enumeradas para todo individuo, e incluye que estas libertades deben ser 

respetadas en relación con la enseñanza, por una hipotética tensión entre el derecho de 

padres y madres de elegir el tipo de enseñanza y educación moral y/o religiosa de acuerdo 

con sus propias convicciones. Ahora bien, estas libertades intrínsecas a los derechos 

humanos sitúan a la docencia en una doble posición: por un lado, es una profesión 

mediante la cual es el derecho humano de madres y padres el poder elegir el tipo de 

enseñanza (laica, moral, religiosa, etc.); por otro lado, los sujetos docentes (como 

cualquier otro individuo de una sociedad de derechos) posee el derecho a la libertad de 

expresión, que “(...) comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” (PIDCP, 

1966, art. 19). Es por ello que la RSPD (1966) se pronuncia acerca de las libertades 

profesionales específicamente de la docencia. Ellas refieren a la libertad para juzgar y 

escoger los métodos y materiales de enseñanza más adecuados para su alumnado, así 

como para escoger y aplicar las técnicas de evaluación que considere pertinentes. La 

hipotética tensión mencionada entre el derecho paternal y maternal sobre el tipo de 
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enseñanza y las libertades profesionales docentes es abordada por la RSPD, quien 

introduce la protección ante la injerencia de actores no docentes en las funciones de 

enseñanza. Esto quiere decir que en la docencia 

“(...) deberían realizarse todos los esfuerzos para favorecer la cooperación entre los padres y el 

personal de enseñanza, pero los educadores deberían estar protegidos contra toda injerencia 

injustificada de los Padres en materias que son esencialmente de la competencia profesional de los 

educadores.” (RSPD, 1966, art. 8) 

Así, el docente posee estas libertades no solamente como derechos intrínsecos de su lugar 

como parte de una ciudadanía, sino que tiene una especial protección en relación con sus 

funciones de enseñanza. No obstante, no debe entenderse este derecho en términos 

absolutos, sino que los Estados Partes establecen las normas mínimas en materia de 

regulación de las libertades docentes en el ejercicio de sus funciones.  

Por último, escasos instrumentos se pronuncian acerca del trabajo digno y la abolición 

del trabajo forzoso como derechos generales aplicables a la docencia. En el caso del 

trabajo digno, implica que todo sujeto tiene derecho a acceder a un trabajo dignificante 

que le permita a los sujetos “ganarse su vida” (CDPD, 2006, art. 27), así como la 

concepción del trabajo como “inalienable” a todo ser humano (CEFDM, 1979, art. 11). 

Desde luego, la docencia debe ser un trabajo atractivo, digno y gratificante para que se 

cumpla efectivamente este derecho, transversal a todas las profesiones y oficios. En 

relación con el trabajo forzoso, que es una medida de castigo, generalmente aplicada a 

sujetos que están obligados a realizar labores por faltar a la ley, la docencia no puede ser 

una profesión en el cual se pueda llevar a cabo este tipo de prácticas. Por lo tanto, es una 

prerrogativa docente que protege al personal escolar de este tipo de prácticas (C029, 

1930) y abole el uso de ésta como medio de educación u adoctrinamiento ideológico a 

través de la educación (C105, 1957) 

Prerrogativas específicas del corpus normativo internacional para el personal 

docente 

La selección del corpus normativo para el personal docente, además de permitir establecer 

una tipología de prerrogativas transversales a las dimensiones educativas y laborales de 

la docencia, también permite la clasificación de prerrogativas específicas para varias 

dimensiones del oficio docente que merecen especial atención. Por ello, en este apartado 

presentaremos la tipología específica de las prerrogativas de la formación docente, el 

salario y las condiciones de trabajo, la contratación del personal docente, las condiciones 
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de trabajo, la sindicalización y los beneficios y prestaciones. Estas dimensiones resultan 

útiles para profundizar específicamente en la profesión docente, así como en el contenido 

sustantivo de los artículos del corpus normativo internacional. 

A continuación, presentamos las prerrogativas específicas de cada una de las dimensiones 

del oficio que mencionamos, siguiendo la metodología de relacionar los instrumentos con 

cada una de las prerrogativas que mostraremos en los subsiguientes cuadros. Previo a ello, 

consolidamos en el cuadro 6 a la cantidad total de artículos, incisos, párrafos e ítems 

según cuántas de ellas hemos clasificado en las prerrogativas específicas que hallamos en 

el contenido sustantivo de nuestra unidad de análisis. Dicho esto, luego profundizaremos 

en cada una de las dimensiones que hemos construido para el abordaje de cada 

prerrogativa específica que se encuentra presente en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Cantidad total de artículos, incisos, párrafos e ítems asociados a las 

prerrogativas específicas 

Código del 

instrumento 

Artículos

, incisos, 

párrafos 

e ítems 

Formación 

Docente 

Contrata

ción y 

carrera 

docente 

Salario 

docente 

Beneficios 

/prestacion

es 

docentes 

Condicio

nes de 

trabajo 

Sindica

lización 

C029 1 0 0 0 0 0 0 

C087 3 0 0 0 0 0 3 

C098 1 0 0 0 0 0 1 

C100 1 0 0 1 0 0 0 

C102 1 0 0 0 1 0 0 

C105 1 0 0 0 0 0 0 

C111 1 0 0 0 0 0 0 

R111 1 0 0 0 0 0 0 

CEFDR 1 0 0 0 0 0 0 

RSPD 64 6 10 10 21 10 1 

PIDCP 2 0 0 0 0 0 0 

PIDESC 6 1 1 1 0 2 0 

C140 1 0 0 0 1 0 0 

CEDFM 14 2 1 1 6 1 0 

C156 2 0 1 0 0 0 0 

R168 1 0 0 0 0 0 0 

CETP 2 1 0 0 0 0 0 

CPDTM 5 0 0 0 1 0 1 

C183 6 0 0 0 6 0 0 

CDPD 4 1 0 1 0 0 1 

Total: n=20 Total: 

n=118 

11 13 14 36 13 7 

Fuente: Ver cuadro anexo 
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Prerrogativas sobre la Formación Docente 

Para dar comienzo, en el Cuadro 7 se muestra la tipología de prerrogativas para la 

formación docente, que comprende el derecho a la formación inicial y en servicio y la 

gratuidad de la formación.  

Cuadro 7. Prerrogativas de la Formación Docente del corpus normativo  

Código del 

instrumento 

Cantidad total de 

artículos, incisos, párrafos 

e ítems 

Formación inicial 

y en servicio 

Gratuidad de la 

formación 

C029 1 0 0 

C087 3 0 0 

C098 1 0 0 

C100 1 0 0 

C102 1 0 0 

C105 1 0 0 

C111 1 0 0 

R111 1 0 0 

CEFDR 1 0 0 

RSPD 64 1 5 

PIDCP 2 0 0 

PIDESC 6 0 1 

C140 1 0 0 

CEDFM  14 2 0 

C156 2 0 0 

R168 1 0 0 

CETP 2 1 0 

CPDTM 5 0 0 

C183 6 0 0 

CDPD 4 1 0 

Total: n=20 Total: n=118 5 6 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Primeramente, escaso es el tratamiento de los derechos en relación con la formación del 

personal docente. Solo 11 de 118 artículos refieren a prerrogativas relacionadas a la 

formación inicial y en servicio o a la gratuidad de la formación. En el caso del acceso a 

la formación inicial y continua, más allá de que la CEFDM (1979) exige la igualdad de 

género en la educación impartida en los diferentes niveles de los sistemas educativos, 

también implica el acceso a las capacitaciones profesionales y al estudio de las 

profesiones (CEFDM, 1979, art. 10). Por ende, al momento en el que una persona forma 

parte del personal docente de una institución escolar, la profesión no se encuentra exenta 
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de las condiciones de igualdad de género, sino incluida e interpelada. El acceso a la 

formación debe ser considerado un derecho, ya que el corpus de instrumentos también 

menciona la necesidad de lograr que los sujetos “(…) tengan acceso efectivo a programas 

generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 

profesional y continua” (CDPD, 2006, art. 27). Facilitar el acceso de la población a la 

educación superior es también considerar los artículos referidos a la gratuidad de la 

formación. Para la RSPD (1966, Sección VI), “(…) deberían favorecer el establecimiento 

de un sistema de instituciones y de servicios de perfecciona-miento que sean puestos al 

alcance de todo el personal docente a título gratuito”. El mismo instrumento también 

menciona a las licencias pagadas de estudio como mecanismo docente para acceder a 

estudios superiores. Por último, la recomendación de la gratuidad de la formación para el 

personal docente parte de una aspiración más general, como por ejemplo cuando el 

PIDESC (1966, art. 13) menciona que “[l]a enseñanza superior debe hacerse igualmente 

accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 

apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. De 

este modo, observamos en la gratuidad una similitud con la dimensión de la 

Disponibilidad de la educación en el esquema de las 4as (Tomasevski, 2001), ya que 

consiste en establecer medidas capaces de hacer más asequible los niveles del sistema 

educativo a la población. 

Tipología de prerrogativas sobre el salario docente 

Para la profesión docente, el salario constituye una parte vital que determina la 

atractividad y el estatus de la docencia con respecto a otras profesiones. Es por ello que 

el Cuadro 8 presenta las principales prerrogativas emanadas del contenido sustantivo del 

corpus normativo internacional, atendiendo a la importancia del vínculo entre el/la 

trabajador/a, su remuneración y la atractividad de la profesión. 

Cuadro 8. Prerrogativas sobre el salario docente para el corpus normativo internacional 

Código del 

instrumento 

Cantidad 

total de 

artículos, 

incisos, 

párrafos e 

ítems 

Determinación 

de la escala 

salarial 

Remuneración 

igual por trabajo 

igual 

Remuneración 

costo de vida 

C029 1 0 0 0 

C087 3 0 0 0 
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C098 1 0 0 0 

C100 1 0 0 0 

C102 1 0 0 0 

C105 1 0 0 0 

C111 1 0 0 0 

R111 1 0 0 0 

CEFDR 1 0 0 0 

RSPD 64 7 0 3 

PIDCP 2 0 0 0 

PIDESC 6 0 1 0 

C140 1 0 0 0 

CEDFM  14 0 1 0 

C156 2 0 0 0 

R168 1 0 0 0 

CETP 2 0 0 0 

CPDTM 5 0 0 0 

C183 6 0 0 0 

CDPD 4 0 1 0 

Total: n=20 Total: n=118 7 3 3 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

En el caso del salario docente, observamos que en el Cuadro 8 una situación similar a la 

dimensión de abordada anteriormente, en términos de la poca cantidad de artículos que 

mencionan prerrogativas salariales, siendo 13 sobre un total de 118. Según los artículos 

recopilados, el salario en cualquier empleo debe caracterizarse por la igualdad en la 

remuneración entre hombres y mujeres. Este es uno de los aspectos declarativos centrales 

para el PIDESC (1966) y la CEFDM (1979). Estos tratados señalan el principio de 

remuneración equitativa de “salario igual por trabajo igual”, prestando especial atención 

a que este principio sea garantizado hacia el trabajo efectuado por las mujeres. La 

CEFDM (1979) también añade la igualdad de género en la evaluación sobre la calidad 

del trabajo efectuado. En consecuencia, la igualdad de remuneración entre hombres y 

mujeres es una prerrogativa exigible para cualquier profesión u oficio, por lo que se puede 

extrapolar este principio a la docencia. Como hemos visto, resulta fundamental para los 

derechos humanos en general y para la profesión docente en particular, exigir a los 

Estados-nación la garantía de esta prerrogativa para nuestros sujetos de derechos. Por 

ello, el personal debe tener asegurado que los Estados Partes puedan “(…) garantizar la 

aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor” (C100, 
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1951, art. 2). En la determinación del salario docente, no deben existir “distinciones de 

ninguna especie” entre el trabajo efectuado por hombres y mujeres (PIDESC, 1966, art. 

7), así como también debe prestarse especial atención a la protección de las personas con 

discapacidades en lo que refiere a su remuneración (CDPD, 2006).  

Como hemos mencionado anteriormente, la remuneración percibida en la docencia está 

sujeta a la importancia del oficio con respecto a otras profesiones. La RSPD es clara al 

afirmar que el salario más alto o más bajo, asocia a la importancia o estatus de la profesión 

docente en una sociedad, por lo que ésta debería “(...) poderse comparar favorablemente 

con los sueldos de otras profesiones que exijan titulación análoga o equivalente”. (RSPD, 

1966, art. 10). La importancia de un salario docente alto o bajo en comparación con otros 

empleos en una sociedad, indica que el salario docente debe garantizar un nivel de vida 

satisfactorio para los docentes, así como también se deben tener en cuenta en las escalas 

de retribución factores como el aumento del costo de vida y las fluctuaciones generales 

en los demás sueldos (RSPD, 1966). El mencionado instrumento también sugiere 

implementar un sistema de ajuste automático de los salarios docentes respecto al aumento 

del costo de vida, y esto debe ser consensuado con las organizaciones sindicales. En 

última instancia, otro aspecto relevante en el salario docente es la determinación de la 

escala salarial en función de la estructura de los cargos existentes al interior de la 

profesión. En principio, la RSPD (1966) menciona que no debe existir “anomalías” o 

“injusticias” en términos de diferencias en la estructura de las retribuciones entre los 

diferentes cargos de la profesión docente. Las diferencias sólo pueden concebirse en base 

a criterios objetivos como la titulación, antigüedad o el grado de responsabilidad que cada 

cargo ocupa en la estructura de puestos en la docencia, siendo esta diferencia salarial entre 

los puestos más altos y más bajos moderada y no significativa. En última instancia, la 

remuneración docente, a medida que el puesto de trabajo es más alto, requiere de personal 

con más cualificaciones y experiencias en el oficio docente. Es por ello que la RSPD 

(1966) vincula fuertemente al nivel de remuneración con el nivel de cualificación, lo que 

debería ser considerado para el diseño de la escala salarial y la estructura de los puestos 

de trabajo al interior de la docencia. En suma, podemos considerar como una prerrogativa 

necesaria en la docencia la determinación objetiva de la escala salarial, ya que diferencias 

salarialmente significativas entre los puestos más bajos y altos podrían vulnerar otros 

derechos, cómo es el ya mencionado salario para lograr cubrir el costo de vida del 

personal docente en una sociedad. 
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Tipología de prerrogativas sobre las condiciones de trabajo docente 

La cuestión de las condiciones laborales dentro de las aulas, es decir, del lugar donde el 

docente efectúa sus funciones de enseñanza es otra de las dimensiones que abordamos 

para el análisis de los artículos del corpus normativo del derecho internacional. Por lo 

tanto, el Cuadro 9 presenta las prerrogativas asociadas al espacio escolar, que refleja las 

condiciones institucionales del lugar y puesto de trabajo docente  

Cuadro 9. Prerrogativas relacionadas con las condiciones de trabajo docente para el 

corpus normativo internacional 

Código del 

instrumento 

Cantidad 

total de 

artículos, 

incisos, 

párrafos e 

ítems 

Cantidad 

de 

alumnos 

Disponibilidad 

de materiales 

de enseñanza 

Disponibilidad 

de personal 

auxiliar 

Horarios 

de 

trabajo 

pautados 

C029 1 0 0 0 0 

C087 3 0 0 0 0 

C098 1 0 0 0 0 

C100 1 0 0 0 0 

C102 1 0 0 0 0 

C105 1 0 0 0 0 

C111 1 0 0 0 0 

R111 1 0 0 0 0 

CEFDR 1 0 0 0 0 

RSPD 64 2 0 1 8 

PIDCP 2 0 0 0 0 

PIDESC 6 0 1 0 1 

C140 1 0 0 0 0 

CEDFM  14 0 1 0 0 

C156 2 0 0 0 0 

R168 1 0 0 0 0 

CETP 2 0 0 0 0 

CPDTM 5 0 0 0 0 

C183 6 0 0 0 0 

CDPD 4 0 0 0 0 

Total: n=20 Total: 

n=118 

2 2 1 9 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Como pudimos observar, un total de 14 sobre 118 artículos tratan cuestiones relacionadas 

a las condiciones de trabajo.. En relación con el contenido de estos 14 artículos, párrafos, 

incisos, y/o ítems que recopilamos, la RSPD (1966) establece que las horas de enseñanza 
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que el docente efectúa diaria y semanalmente en las aulas están sujetas a: la consulta con 

las organizaciones sindicales docentes, el número de alumnos que el docente tiene a cargo 

por cada aula en la que enseña, la disposición de un tiempo para la planificación, 

preparación de las clases y correcciones de las tareas estudiantiles y el número de aulas 

(o clases) que dispone. Asimismo, también se recomienda que las horas de enseñanza del 

docente tengan en cuenta el tiempo que se le exige para participar de investigaciones y 

capacitaciones, el tiempo de reunión con padres y madres, actividades para-escolares y 

otras funciones además de las estrictamente ligadas con la enseñanza en el aula. Por otra 

parte, también se reconoce como una forma válida de delimitar y pautar los horarios de 

trabajo docente a la posibilidad de optar por la modalidad de trabajo part-time. La RSPD 

(1966) reconoce esta modalidad laboral como parte de las condiciones institucionales 

docentes, ya que recomienda que los empleadores públicos y privados reconozcan la 

validez y legitimidad de prestar servicios de enseñanza mediante la jornada part-time para 

todo docente calificado. Además, la RSPD (1966) sugiere que este tipo de jornada debe 

recibir: una remuneración proporcionalmente igual y bajo las mismas condiciones que la 

jornada de trabajo completa, así como los mismos derechos laborales (específicamente 

acerca de las vacaciones pagas, descansos por enfermedad y maternidad, seguridad social 

y aportes previsionales) que aplican a los docentes que cumplen funciones de enseñanza 

en jornadas completas.  

Otras prerrogativas de menor predominancia son la cantidad de alumnos (2) y la 

disponibilidad de los materiales de enseñanza (2) y personal auxiliar (1). Sobre la primera, 

debemos considerar que el número de alumnos en las aulas sea lo suficientemente 

reducido para que el personal docente pueda emplear una enseñanza personalizada o 

realizar actividades grupales (RSPD, 1966). Segundo, es necesario que exista un personal 

auxiliar que logre encargarse de las tareas de mantenimiento edilicio, ya que estas 

funciones no corresponden al personal docente (RSPD, 1966). Tercero, que el personal 

docente tenga a disposición los recursos necesarios, es decir, los materiales pedagógicos 

que permita “(…) mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente” 

(PIDESC, 1966, art. 13). En último término, no solo es posible considerar estas 

prerrogativas como derechos del personal docente, en el marco de sus condiciones 

institucionales, sino que en el caso de los materiales de enseñanza, podemos considerar 

como una prerrogativa específica de la profesión a que la provisión de los materiales no 

posean “conceptos estereotipados de los papeles masculinos y femeninos en todos los 
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niveles y en todas las formas de enseñanza” (CEFDM, 1979, art. 10). Esto denota que no 

alcanza solo por reclamar el derecho de recibir los recursos necesarios para poder ejercer 

las funciones de enseñanza sin tener en cuenta también el contenido de dichos materiales.  

Tipología de prerrogativas sobre la contratación del personal docente 

La dimensión de la contratación del personal docente refiere a aquellas prerrogativas que 

son específicas del proceso de selección de un individuo para ingresar a formar parte del 

cuerpo docente de una institución escolar. Así, en el Cuadro 10 podemos apreciar los 

artículos del corpus normativo que refieren a esta dimensión. 

Cuadro 10. Prerrogativas relacionadas a la contratación del personal docente 

Código del 

instrumento 

Cantidad 

total de 

artículos, 

incisos, 

párrafos 

e ítems 

Condiciones 

transparentes 

de 

contratación 

Libre 

elección 

del 

puesto 

de 

trabajo 

Estabilidad 

laboral 

Apelar 

ante 

sanciones 

Ascenso 

C029 1 0 0 0 0 0 

C087 3 0 0 0 0 0 

C098 1 0 0 0 0 0 

C100 1 0 0 0 0 0 

C102 1 0 0 0 0 0 

C105 1 0 0 0 0 0 

C111 1 0 0 0 0 0 

R111 1 0 0 0 0 0 

CEFDR 1 0 0 0 0 0 

RSPD 64 2 0 2 5 1 

PIDCP 2 0 0 0 0 0 

PIDESC 6 0 1 0 0 1 

C140 1 0 0 0 0 0 

CEDFM  14 0 1 0 0 0 

C156 2 0 1 0 0 0 

R168 1 0 0 0 0 0 

CETP 2 0 0 0 0 0 

CPDTM 5 0 0 0 0 0 

C183 6 0 0 0 0 0 

CDPD 4 0 1 0 0 0 

Total: n=20 Total: 

n=118 

2 3 2 5 2 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 
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Como refleja el Cuadro 10, un total de 14 artículos sobre 118 de los 20 instrumentos del 

corpus tratan cuestiones ligadas a la contratación del personal docente. Una de las 

cuestiones abordadas por dichos artículos refiere a la libre elección del puesto de trabajo. 

Poder escoger libremente el puesto de trabajo refiere a no ser forzado a escoger un empleo 

que no sea de voluntad propia. Esto es intrínseco del derecho a trabajar (PIDESC, 1966) 

ya que no es posible obligar a los sujetos a escoger un trabajo por sobre otros que prefiera. 

El derecho a escoger libremente el puesto de trabajo está pensado para grupos sociales 

susceptibles de correr el riesgo de ser vulnerados este tipo de derechos. Tal es el caso de 

la CEFDM (1979), donde se reivindica que las mujeres deben poder escoger libremente 

su profesión, independientemente de si tienen a cargo responsabilidades familiares (C156, 

1981), o en el caso de la CDPD (2006), se reivindica el derecho al trabajo escogido 

libremente para las personas con discapacidad. Consideramos que esto impacta en la 

docencia, debido a los estudios que refieren a la “feminización” de la profesión y las 

desigualdades con respecto a los hombres en lo que respecta a los cargos jerárquicos más 

altos, mientras que el grueso de la fuerza femenina se encuentra en los “puestos 

inferiores” de la jerarquía educativa (ILO, 1981, p. 22). Por ello, la docencia debería 

pertenecer a ese abanico de empleos a escoger por parte de la población, pero también 

debemos ser precavidos de que ello incurra en mecanismos reproductores de las 

desigualdades existentes, -por ejemplo, en materia de género- ya que esto podría 

tergiversar y vulnerar la libre elección del puesto de trabajo.  

Por otra parte, el ascenso y apelación ante faltas disciplinares son prerrogativas que 

refieren a distintos aspectos relacionados con la contratación docente. En el caso de la 

primera, el ascenso es un derecho reconocido a todos los oficios. Cualquier individuo que 

ingresa en una profesión debe contar con “[i]gual oportunidad para todos de ser 

promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad” (PIDESC, 1966, art. 

7). En la contratación de un docente, este tiene derecho a un ascenso sobre la base de una 

“evaluación objetiva” de las capacidades y cualificaciones del individuo (RSPD, 1966). 

En relación con la apelación ante faltas disciplinares, el docente tiene derecho a 

permanecer en su cargo mientras no incurra en faltas personales que implique, un despido 

justificado, siempre que existan pautas establecidas en conjunto con los docentes y sus 

asociaciones sindicales acerca de las faltas profesionales. En el caso de ser acusado, el 

docente tiene el derecho de: ser informado por escrito de las acusaciones por las que se 



  59 

 

 

 

lo imputa, conocer el contenido del expediente que se le formula en el periodo de 

acusación, defenderse y ser defendido por un representante de su elección, preparar su 

defensa, conocer los motivos respecto del veredicto de las autoridades que evalúan su 

caso (RSPD, 1966, sección VII) 

Sobre las condiciones transparentes de contratación, la RSPD (1966) considera que, en 

los casos donde se defina un periodo de prueba previo a la contratación definitiva, esta 

debe entenderse como una oportunidad para el docente principiante de tener sus primeras 

experiencias profesionales y el desarrollar sus “dotes pedagógicos”. La duración del 

periodo de prueba “pre-contrato” debe ser establecida y dada a conocer al docente 

principiante de antemano, y éste tiene el derecho a impugnar o reclamar su inconformidad 

si se considera su periodo de prueba como no satisfactorio y no es contratado 

definitivamente por este motivo. Por ello, la definición de condiciones transparentes del 

periodo de pre-contratación está fuertemente ligada con la estabilidad laboral de la 

profesión. Estas dos cuestiones son tratadas únicamente en los artículos de la RSPD, quien 

señala que la docencia es una profesión donde  

“[l]a estabilidad profesional y la seguridad del empleo son indispensables tanto para el interés de 

la enseñanza como para el personal docente y deberían estar garantizadas incluso cuando se 

produzcan cambios en la organización tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar.” 

(RSPD, 1966, art. 7) 

Por lo tanto, podemos concebir al personal docente como empleados de un oficio al cual 

tienen derecho a contrataciones transparentes por parte de las autoridades de las 

instituciones escolares, a la seguridad del empleo docente ante eventuales despidos y a la 

apelación ante acusaciones de faltas profesionales que incurran en una pérdida de su 

puesto de trabajo.  

Tipología de prerrogativas sobre la sindicalización docente 

En este apartado observaremos las prerrogativas referidas a la sindicalización de la 

profesión docente. Esto refiere a los derechos específicamente relacionados con las 

organizaciones sindicales. Si bien reconocemos la fuerte incidencia de las organizaciones 

sindicales en la profesión docente, en el Cuadro 11 observamos que la cantidad de 

artículos del corpus normativo, no ahonda en profundidad sobre derechos sindicales. Es 

por ello que identificamos solamente a las paritarias docentes y la constitución y afiliación 
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a sindicatos como las únicas prerrogativas que pudimos extraer del análisis de los 

artículos. 

Cuadro 11. Prerrogativas referidas a la sindicalización docente 

Código del 

instrumento 

Cantidad total de artículos, 

incisos, párrafos e ítems 

Paritaria 

docente 

Constituir y afiliarse 

a sindicatos 

C029 1 0 0 

C087 3 0 3 

C098 1 0 1 

C100 1 0 0 

C102 1 0 0 

C105 1 0 0 

C111 1 0 0 

R111 1 0 0 

CEFDR 1 0 0 

RSPD 64 1 0 

PIDCP 2 0 0 

PIDESC 6 0 0 

C140 1 0 0 

CEDFM  14 0 0 

C156 2 0 0 

R168 1 0 0 

CETP 2 0 0 

CPDTM 5 0 2 

C183 6 0 0 

CDPD 4 0 1 

Total: n=20 Total: n=118 1 7 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

En relación a la cuestión sindical, el PIDESC (1966) afirma en su artículo 8, el 

compromiso de los Estados Partes a garantizar el derecho de las personas a fundar 

sindicatos y a elegir su afiliación a los mismos, en el marco de una sociedad democrática 

y estatutos definidos por cada organización. Las organizaciones sindicales también tienen 

el derecho a asociarse en confederaciones nacionales e internacionales. El reconocimiento 

a la constitución y afiliación de los sujetos a las organizaciones sindicales cobra especial 

relevancia en instrumentos como la CPDTM (1990). En él se reconoce el derecho de los 

trabajadores migratorios a los mismos derechos reconocidos para los ciudadanos 

nacionales pertenecientes a los Estados Partes: esto es, a la participación en actividades 

sindicales, la afiliación y fundación sindical (CPDTM, 1990, art. 26). Del mismo modo, 

la CPDP (2006) declara en su artículo 27 que los Estados nacionales deben promover, 
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garantizar y asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

sindicales de la misma forma que los demás conjuntos de personas en una sociedad. Por 

ende, el derecho a constituir y pertenecer a organizaciones sindicales es un derecho 

laboral que incide en la docencia por el hecho de ser transversal a cualquier profesión. 

Toda organización de trabajadores y trabajadoras tienen “(…) el derecho de redactar sus 

estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes [y] el 

de organizar su administración y sus actividades” (C087, 1948, art. 3).  

Por último, solo la RSPD (1966) identifica específicamente para la profesión docente el 

derecho a ejercer el derecho a la negociación del sueldo, las condiciones de su trabajo y 

el establecimiento de las paritarias docentes, en conjunto con las organizaciones 

sindicales y los empleadores públicos y privados. De este modo, recae en las 

organizaciones sindicales las vías y formas por las cuales éstas negocian los salarios en 

representación del personal docente frente a los empleadores (RSPD, 1966, sección VIII) 

Tipología de prerrogativas sobre beneficios y prestaciones laborales 

En última instancia, abordamos en esta sección las prerrogativas relacionadas con los 

beneficios y prestaciones laborales que reconocen los artículos del corpus normativo para 

la profesión docente. En el cuadro 12 se identifican las siguientes prerrogativas para esta 

dimensión: accidentes laborales, vacaciones pagadas, invalidez, vejez y viudez, salud y 

asistencia médica, licencias laborales, maternidad y obligaciones familiares y seguro 

social. 

Cuadro 12. Prerrogativas sobre beneficios y prestaciones laborales del personal docente 

Código 

del 

instrume

nto 

Cantid

ad 

total 

de 

artícul

os, 

inciso

s, 

párraf

os e 

ítems 

Accide

ntes 

laborale

s 

Vacacio

nes 

pagadas 

Invalid

ez, 

vejez y 

viudez 

Salud 

y 

asisten

cia 

médic

a 

Licenc

ias 

laboral

es 

Maternid

ad y 

obligaci

ones 

familiare

s 

Segu

ro 

socia

l 

C029 1 0 0 0 0 0 0 0 

C087 3 0 0 0 0 0 0 0 

C098 1 0 0 0 0 0 0 0 

C100 1 0 0 0 0 0 0 0 
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C102 1 0 0 0 1 0 0 0 

C105 1 0 0 0 0 0 0 0 

C111 1 0 0 0 0 0 0 0 

R111 1 0 0 0 0 0 0 0 

CEFDR 1 0 0 0 0 0 0 0 

RSPD 64 1 2 3 5 4 3 2 

PIDCP 2 0 0 0 0 0 0 0 

PIDESC 6 0 1 0 0 0 0 0 

C140 1 0 0 0 0 0 0 0 

CEDFM  14 0 0 0 0 1 4 1 

C156 2 0 0 0 0 0 0 0 

R168 1 0 0 0 0 0 0 0 

CETP 2 0 0 0 0 0 0 0 

CPDTM 5 0 0 0 0 1 0 0 

C183 6 0 0 0 0 1 5 0 

CDPD 4 0 0 0 0 0 0 0 

Total: 

n=20 

Total: 

n=118 

1 3 3 6 7 12 3 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Para los 35 artículos de 118 artículos cuyo contenido refiere a la dimensión de los 

beneficios y las prestaciones laborales, los beneficios por maternidad y obligaciones 

familiares resultan la prerrogativa más predominante del Cuadro 12. Su tratamiento por 

parte de la RSPD (1966) permite identificar los beneficios laborales a causa de las 

obligaciones familiares a las que están sujetos los y las docentes. En este sentido, el 

instrumento advierte que las cargas de familia no deben impedir a los docentes el 

cumplimiento de las funciones de enseñanza. En relación con la fuerza docente femenina, 

la RSPD menciona que: el matrimonio no debe impedir la obtención y conservación de 

su puesto de trabajo como docente; la prohibición a los empleadores de rescindir un 

contrato por causa de embarazo o licencia de maternidad; favorecer la disposición de 

guarderías infantiles para los hijos de las madres que son docentes; favorecer la 

proximidad de la institución escolar en relación con el lugar de residencia de los 

educadores con cargas de familia y la posibilidad de retornar a la docencia a las 

trabajadoras que han abandonado la profesión a causa de su condición maternal (RSPD, 

1966, sección VII). En relación con los aspectos ligados a la maternidad, además de las 

condiciones mencionadas, también se debe considerar que la licencia por maternidad debe 

ser paga (es decir, con goce de sueldo) y ello no puede implicar la pérdida del empleo, la 

antigüedad y los beneficios sociales (RSPD, 1966, sección IX). Los derechos de la mujer 
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relacionados con la maternidad son de especial importancia, no solo para la profesión 

docente, sino para cualquier otro oficio. Tal es el caso que el corpus normativo enfatiza 

en la prohibición del despido por motivos de embarazo (CEFDM, 1979; C183, 2000), 

añade el carácter obligatorio de la provisión por parte de los empleadores de la licencia 

de maternidad y permite los periodos de interrupción del trabajo por lactancia (C183, 

2000). Asimismo, especial importancia se le da las mujeres en relación con “(…) el 

derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma 

remuneración, al término de la licencia de maternidad” (C183, 2000, art. 8) 

Dentro del repertorio de derechos involucrados en la regulación de los trabajos, las 

profesiones y los oficios, a nivel internacional se han mencionado los derechos de los 

trabajadores a la salud y el seguro social. La CEFDM (1979) y la CPDP (2006) 

mencionan, para las mujeres y las personas con discapacidad, el derecho a la protección 

de la salud, el acceso a la salud pública, la asistencia médica, el seguro social, la seguridad 

en las condiciones de trabajo y demás servicios sociales. Los mismos postulados aplican 

a los trabajadores migratorios ya que gozan del  

“(...) derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para 

preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato 

con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse 

por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.” (CPDTM, 1990, 

art. 28) 

Específicamente relacionado con la profesión docente, la RSPD señala que el personal 

docente debe recibir periódicamente y gratuitamente exámenes médicos. Además  

“[i]ndependientemente de la categoría de los establecimientos de enseñanza donde presta sus 

servicios, todo el personal docente debería gozar de una protección idéntica o análoga en lo que 

concierne a la seguridad social. Esta protección debería extenderse a los estudiantes que se 

preparan para la carrera pedagógica, tanto cuando ya enseñan de manera regular como en el 

periodo de prueba” (RSPD, 1966, art. 11) 

Por otro lado, la provisión de seguro social es explícitamente mencionada como un 

derecho humano fundamental e implica el esfuerzo estatal para la protección y cobertura 

de necesidades sociales como la jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, 

entre otras, reconocidas en el PIDESC (1966), CEFDM (1979), y CPDTM (1990). Para 

el caso de la profesión docente, los seguros sociales deben concederse mediante un 

sistema general aplicable a los trabajadores del sector público y privado. En consecuencia, 

la RSPD (1966) ahonda sobre las condiciones de invalidez y enfermedad en la docencia, 

dentro de la cual sus trabajadores gozan de recibir prestaciones por invalidez cuando el 



  64 

 

 

 

personal docente ya no puede cumplir sus funciones de enseñanza por incapacidades 

físicas o mentales. La recomendación también tiene en cuenta si estas discapacidades son 

parciales o permanentes, así como también el tiempo parcial o permanente en el que se 

interrumpen las funciones de enseñanza. Asimismo, otra de las prerrogativas de los 

trabajadores de la profesión docente es el descanso pagado por enfermedad, el cual debe 

cubrir todo el periodo de tiempo que el personal docente se encuentre incapacitado para 

cumplir con sus funciones de enseñanza. En última instancia, las prestaciones por vejez 

es otra prerrogativa a tener en cuenta para el personal docente. En este sentido, el personal 

docente puede seguir ejerciendo sus funciones de enseñanza aun cuando haya ejercido su 

derecho de jubilación y debe ser retribuido tanto por seguir cumpliendo sus funciones de 

enseñanza como por su estatus de jubilado. 

Por último, los docentes se encuentran protegidos ante posibles accidentes de trabajo en 

los establecimientos educativos. La RSPD (1966) aclara que es responsabilidad del 

empleador (y no del docente) el pago de los daños por posibles accidentes que sufra el 

alumnado. Sin embargo, la protección al docente sobre posibles accidentes de trabajo 

aplica también al alumnado, ya que  

“(…) los empleadores del personal docente deberían protegerlos contra el riesgo del pago de daños 
y perjuicios si los alumnos son víctimas de accidentes tanto en la propia escuela como en el 

transcurso de actividades escolares que se realicen fuera de la escuela” (RSPD, 1966, Sección 

VIII) 

Asimismo, las protecciones, beneficios y prestaciones que hemos mencionado a lo largo 

de esta sección culminan con el derecho a vacaciones anuales pagadas (RSPD, 1966, 

sección IX). No solo es denominado por la RSPD como un derecho de la docencia, sino 

que es reconocido por el PIDESC (1966) como un derecho intrínseco de toda persona 

trabajadora 

Resumen 

En síntesis, el corpus normativo internacional de derechos humanos ha reflejado diversas 

prerrogativas y derechos docentes transversales a las dimensiones educativas y laborales 

de la docencia y generales a los derechos laborales y cívicos de las personas, así como 

también prerrogativas específicas de las características laborales de la profesión. 

Podemos considerar que, durante el proceso de análisis de los artículos y constitución de 

las prerrogativas docente, partimos de la premisa del sujeto docente como un sujeto titular 

de derechos le son propios y tiene la potestad de exigir su cumplimiento.  
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Finalmente, cabe resaltar que para el corpus normativo que hemos abordado, los derechos 

laborales docentes que hemos clasificado también se encuentran influidos por principios 

de derechos humanos que trascienden a la docencia. En este sentido, el principio de no 

discriminación debe ser garantizado no solo a la hora de ejercer funciones de enseñanza, 

sino también en la contratación del cuerpo docente y en el acceso al estudio de la 

profesión. Además, el goce de los derechos laborales implica tanto a los docentes de los 

Estados-nación como a docentes inmigrantes, con discapacidades y sin disparidades de 

género frente a la población femenina. Por ello, los derechos laborales que hemos descrito 

a lo largo del presente capítulo son transversales a todo sujeto docente, es decir, sin la 

existencia de ningún tipo de discriminación ni de prerrogativas especiales para algún 

grupo de docentes por sobre otros. 
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Reflexiones Finales: Implicancias de los derechos humanos en la 

profesión docente para los Estados Partes 

A lo largo de este trabajo, nos propusimos identificar y clasificar los derechos de los y las 

docentes a partir de la constitución de un corpus normativo de derechos humanos a nivel 

internacional. Para ello, hemos sistematizados los documentos normativos 

internacionales que nos permitieron realizar el abordaje de la profesión docente a partir 

de un enfoque jurídico normativo que tomó como referencia a los principales tratados que 

constituyen al derecho internacional. Asimismo, estos documentos permitieron que el 

alcance de nuestro objetivo sean los Estados miembros de la ONU, lo cual permitió 

abstraerse de las particularidades de cada Estado-nación o región continental y poder 

realizar un análisis de los derechos desde una perspectiva global. 

Para el tratamiento de los derechos humanos, los resultados de esta investigación 

cualitativa nos permitieron concluir que su corpus normativo, independientemente del 

status del instrumento (es decir, si se lo denomina como núcleo duro o blando de tratados) 

sentó las bases de una perspectiva internacionalista de los derechos que trascendió a cada 

Estado-nación. La combinación de los principales tratados de derechos humanos con los 

instrumentos que conforman nuestro núcleo blando posibilitó la elaboración de una 

matriz de análisis de sus artículos. De este ejercicio analítico, hallamos que existen 

instrumentos identificados que no cumplen con el criterio de exigibilidad judicial del 

personal docente como titular de derechos. También contemplamos algunos instrumentos 

cuyos artículos son transversales a los derechos educativos y laborales del personal 

docente y señalamos que el proceso que derivó en la consolidación de un listado depurado 

de instrumentos y artículos, denota una fuerte presencia de derechos específicamente 

relacionados y fuertemente ligados a los artículos de los convenios de trabajo que se 

relacionan con la profesión docente. 

Sobre los resultados del proceso de investigación relacionado con las prerrogativas 

docentes, nuestro análisis partió, como hemos mencionado durante todo el trabajo, de la 

premisa del sujeto docente como un sujeto titular de derechos le son propios y tiene la 

potestad de exigir su cumplimiento. Encontramos que para el corpus normativo que 

hemos abordado, los derechos laborales docentes clasificados se encuentran influidos por 

principios de derechos humanos que trascienden a la docencia. Uno de los ejemplos de 

este hallazgo es el principio de no discriminación: este debe ser garantizado no solo a la 
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hora de ejercer funciones de enseñanza, sino también en la contratación del cuerpo 

docente y en el acceso al estudio de la profesión. Además, en los instrumentos normativos 

se refleja la importancia de que el goce de los derechos laborales trasciende a los docentes 

de los Estados-nación e interpela tanto a docentes inmigrantes, con discapacidades y sin 

distinciones de género y desigualdades frente a la población femenina. De este modo, 

concluimos que los derechos laborales y educativos que hemos descrito en los resultados 

de esta investigación, son transversales a todo sujeto docente, es decir, sin la existencia 

de ningún tipo de discriminación ni de prerrogativas especiales para algún grupo de 

docentes por sobre otros. 

Por otra parte, el análisis del contenido sustantivo de los tratados, pactos y convenciones 

de derechos humanos permitió reafirmar la visión del docente como sujeto y titular de 

derechos. Sin embargo, reconocemos como una limitante de este trabajo la falta de 

abordaje del contenido sustantivo de los tratados en lo que refiere a los profesionales 

docentes como sujetos claves para el cumplimiento de las obligaciones referidas al 

derecho a la educación. La enseñanza impartida por los y las docentes resulta crucial para 

la adopción de los derechos humanos como contenido pedagógico a ser abordado en las 

instituciones escolares. Desde el derecho a la educación se pone especial énfasis en que 

se garanticen la no discriminación y la igualdad de género en diversos aspectos 

educativos, como el acceso a la enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo, 

a la educación técnico profesional, la formación profesional, y la educación de adultos. 

El corpus normativo internacional de derechos humanos permitió reflejar el contenido de 

las prerrogativas y los derechos laborales del personal docente. Estos derechos abarcan 

cuestiones transversales a cualquier empleo, como son las vacaciones periódicas pagadas, 

las licencias por estudio, maternidad, enfermedad y vejez, y el acceso al seguro social y 

beneficios de salud. Otros derechos son considerados como derechos de la ciudadanía en 

general, que igualmente son aplicables a la docencia, como son las libertades de 

pensamiento, expresión y la libertad de enseñanza. De la misma manera, existen derechos 

y prerrogativas propias de la profesión docentes, como los mecanismos de defensa frente 

a acusaciones de faltas profesional que busquen apartar al docente de su profesión, así 

como los derechos de asociación sindical y negociación de salarios dignos.  

En suma, existe una gran variedad de derechos y responsabilidades docentes que debemos 

tener en cuenta a nivel general y más allá de las particularidades o el contexto político, 
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económico y social de cada Estado-nación. No obstante, podemos concluir que una de las 

grandes implicancias de este trabajo es que los Estados Partes poseen obligaciones que 

deben cumplir para que el personal docente pueda ser un actor educativo y laboral crucial 

en la mejora de los sistemas educativos a nivel mundial. Si bien la normativa internacional 

brinda un gran margen de discrecionalidad para que cada país defina sus propias políticas 

gubernamentales, todavía resulta heterogéneo y poco claro cuáles son los derechos del 

personal docente que son contemplados y priorizados por los decisores de políticas 

públicas y los legisladores.  

Finalmente, reconocemos que otra de las limitaciones de este trabajo es que no contempla 

las normativas regionales y nacionales que tienen incidencia en la docencia. Por lo tanto, 

futuras líneas de investigación podrían surgir en relación con los actores nacionales, 

internacionales, no gubernamentales, de la sociedad civil, etc., que inciden en políticas 

docentes que involucren sus derechos. Como pudimos observar a lo largo de este trabajo, 

existe una gran influencia de organismos internacionales en los paradigmas educativos y 

laborales. De la misma manera, existen mecanismos de poder en el sistema jurídico 

normativo internacional, ya que es sabido que grandes potencias como Estados Unidos 

todavía no han adoptado ni ratificado la gran mayoría de los principales tratados de 

derechos humanos. Habiendo señalado estas cuestiones, esperamos que este trabajo logre 

ser un punto de partida para el esclarecimiento de los derechos docentes, por lo menos en 

el plano jurídico normativo internacional. 
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Anexo 2: Cuadros metodológicos utilizados 

Anexo del Cuadro 1. Instrumentos, artículos, párrafos, incisos y/o ítems referentes al 

personal docente como sujetos derechos. 

Nombre del Instrumento, Año y 

código 

Autor Cantidad de 

Artículos, 

párrafos y/o 

incisos 

Convenio trabajo forzoso, 1930 

(C029) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1930) 

Art. 11  

Convenio libertad sindical y 

protección derecho de sindicación, 

1948 (C087) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1948) 

Art. 2  

Art. 3  

Art. 5  

Convenio derecho de sindicación y 

negociación colectiva, 1949 (C098) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1949) 

Art. 1  

Convenio igualdad de 

remuneración, 1951 (C100) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1951) 

Art. 2  

Convenio seguridad social, 1952 

(C102) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1952) 

Art. 10  

Convenio abolición trabajo 

forzoso, 1957 (C105) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1957) 

Art. 1 

Convenio discriminación, empleo y 

ocupación, 1958 (C111) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1958a) 

Art. 2 

Recomendación discriminación, 

empleo y ocupación, 1958 (R111) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1958b) 

Sección II, párrafo 

2  

Convención Eliminación Formas 

de Discriminación Racial, 1965 

(CEFDR) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1965) 

Art. 5  

Recomendación situación personal 

docente, 1966 (RSPD) 

(UNESCO & OIT, 1966) Sección III, párrafo 

4  

Sección III, párrafo 

7  

Sección III, párrafo 

8  

Sección VI, 

párrafos 31 

Sección VI, párrafo 

32 

Sección VI, párrafo 

33 
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Sección VI, párrafo 

34 

Sección VII, 

párrafos 38 

Sección VII, 

párrafo 39 

Sección VII, 

párrafo 44 

Sección VII, 

párrafos 45 

Sección VII, 

párrafo 46 

Sección VII, 

párrafos 47 

Sección VII, 

párrafo 48 

Sección VII, 

párrafo 49 

Sección VII, 

párrafo 50 

Sección VII, 

párrafo 53 

Sección VII, 

párrafo 55 

Sección VII, 

párrafo 58 

Sección VII, 

párrafos 59 

Sección VII, 

párrafo 60 

Sección VIII, 

párrafo 61 

Sección VIII, 

párrafo 65 

Sección VIII, 

párrafo 67 

Sección VIII, 

párrafo 68 

Sección VIII, 

párrafo 69 

Sección VIII, 

párrafo 73  

Sección VIII, 

párrafo 80 

Sección VIII, 

párrafo 82  

Sección IX, párrafo 

86  



  74 

 

 

 

Sección IX, párrafo 

87  

Sección IX, 

párrafos 89 

Sección IX, párrafo 

90  

Sección IX, párrafo 

91 

Sección IX, párrafo 

92 

Sección IX, párrafo 

93 

Sección IX, párrafo 

94 

Sección IX, 

párrafos 95 

Sección IX, 

párrafos 96 

Sección IX, párrafo 

97 

Sección IX, párrafo 

98 

Sección IX, párrafo 

99 

Sección IX, párrafo 

100 

Sección IX, párrafo 

101 

Sección IX, párrafo 

102 

Sección IX, párrafo 

103 

Sección X, párrafo 

115 

Sección X, Párrafos 

116  

Sección X, párrafo 

117 

Sección X, párrafo 

118 

Sección X, párrafo 

119 

Sección X, párrafo 

120 

Sección X, párrafo 

121 

Sección X, párrafo 

123  



  75 

 

 

 

Sección X, párrafo 

124  

Sección XI, párrafo 

125 

Sección XI, párrafo 

126 

Sección XI, párrafo 

128 

Sección XI, párrafo 

129 

Sección XI, Párrafo 

133 

Sección XI, párrafo 

134 

Sección XI, párrafo 

137, inciso 1 

Sección XI, párrafo 

137, inciso 2 

Sección XI, párrafo 

138 

Pacto Derechos Civiles y Políticos, 

1966 (PIDCP) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1966a) 

Art. 18  

Art. 19  

Pacto Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 1966 

(PIDESC) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1966b) 

Art. 6  

Art. 7, ítem a  

Art 7, ítem c  

Art7, ítem d  

Art. 13, inciso 2, 

ítem c  

Art. 13, inciso 2, 

ítem e  

Convenio licencia pagada de 

estudios, 1974 (C140) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1974) 

Art 10 

Convención eliminación formas de 

discriminación contra la mujer, 

1979 (CEFDM) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1979) 

Art 10, inciso a  

Art 10, inciso b 

Art 10, inciso d 

Art. 10, inciso c  

Art 11, inciso 1, 

ítem a 

Art 11, inciso 1, 

ítem b 

Art 11, inciso 1, 

ítem c 

Art 11, inciso 1, 

ítem d 

Art 11, inciso 1, 

ítem e 
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Art 11, inciso 1, 

ítem f 

Art. 11 inciso 2, 

ítem a, 

Art 11, inciso 2, 

ítem b  

Art 11, inciso 2, 

item c 

Art 11, inciso 2, 

ítem d 

Convenio trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 

(C156) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1981) 

Art. 4  

Art. 4, ítem a 

Recomendación readaptación 

profesional y empleo personas 

inválidas, 1983 (R168) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

1983) 

Sección II, párrafo 

7  

 

Convención enseñanza técnica y 

profesional, 1989 (CETP) 

(UNESCO, 1989) Art. 5, inciso 2 

Art. 5, inciso 3 

 

Convención protección derechos 

trabajadores migratorios, 1990 

(CPDTM) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 1990) 

Art 12  

Art 13  

Art 26  

Art 28  

Art 43  

Convenio protección maternidad, 

2000 (C183) 

(Organización 

Internacional del Trabajo, 

2000) 

Art. 4, inciso 1 

Art 4, inciso 4 

Art 4, inciso 5 

Art. 8 inciso 1 

Art 8, inciso 2 

Art. 10  

Convención Derechos Personas con 

Discapacidad, 2006 (CDPD) 

(Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas, 2006b) 

Art 27, inciso 1, 

ítem a  

Art 27, inciso 1, 

ítem b  

Art 27, inciso 1, 

ítem c 

Art 27, inciso 1, 

ítem d 

Total de instrumentos: n=20  Total de artículos: 

n= 118 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas. (s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.)  

Anexo del Cuadro 3. Instrumentos normativos para la profesión docente y cantidad total 

de artículos, párrafos, incisos, y/o ítems según tipo de derechos. 

 Cantidad de artículos, párrafos, incisos e ítems 
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Nombre del 

Instrumento, año y 

código 

Artículo 

y/ sección 

Número de 

artículo, 

párrafo, 

inciso y/o 

ítem 

Derechos 

Educativos 

Derechos 

Laborales 

Convenio trabajo forzoso, 

1930 (C029) 
Artículo 11   

Convenio libertad sindical 

y protección derecho de 

sindicación, 1948 (C087) 

Artículos 2   

3   

5   

Convenio derecho de 

sindicación y negociación 

colectiva, 1949 (C098) 

Artículo 1   

Convenio igualdad de 

remuneración, 1951 

(C100) 

Artículo 2   

Convenio seguridad 

social, 1952 (C102) 
Artículo 10   

Convenio abolición 

trabajo forzoso, 1957 

(C105) 

Artículo 1   

Convenio discriminación, 

empleo y ocupación, 1958 

(C111) 

Artículo 2   

Recomendación 

discriminación, empleo y 

ocupación, 1958 (R111) 

Sección II Párrafo 2   

Convención Eliminación 

Formas de Discriminación 

Racial, 1965 (CEFDR) 

Artículo 5   

Recomendación situación 

personal docente, 1966 

(RSPD) 

Sección 

III 

Párrafo 4   

Párrafo 7   

Párrafo 8   

Sección 

VI 

Párrafo 31   

Párrafo 32   

Párrafo 33   

Párrafo 34   

Sección 

VII 

Párr. 38   

Párrafo 39   

Párrafo 44   

Párrafo 45   

Párrafo 46   

Párrafo 47   

Párrafo 48   

Párrafo 49   

Párrafo 50   

Párrafo 53   

Párrafo 55   
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Párrafo 58   

Párrafo 59   

Párrafo 60   

Párrafo 61   

Párrafo 65   

Párrafo 67   

Párrafo 68   

Párrafo 69   

Párrafo 73   

Párrafo 80   

Párrafo 82   

Sección 

IX 

Párr. 86   

Párrafo 87   

Párrafo 89   

Párrafo 90   

Párrafo 91   

Párrafo 92   

Párrafo 93   

Párrafo 94   

Párrafo 95   

Párrafo 96   

Párrafo 97   

Párrafo 98   

Párrafo 99   

Párrafo 100   

Párrafo 101   

Párrafo 102   

Párrafo 103   

Sección X Párr. 115   

Párrafo 116   

Párrafo 117   

Párrafo 118   

Párrafo 119   

Párrafo 120   

Párrafo 121   

Párrafo 123   

Párrafo 124   

Sección 

XI 

Párr. 125   

Párrafo 126   

Párrafo 128   

Párrafo 129   

Párrafo 133   

Párrafo 134   

Párrafo 137, 

inciso 1 

  

Párrafo 137, 

inciso 2 

  

Párrafo 138   
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Pacto Derechos Civiles y 

Políticos, 1966 (PIDCP) 

Artículos 18   

19   

Pacto Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales, 1966 

(PIDESC) 

Artículos 6   

7, ítem a   

7, ítem c   

7, ítem d   

13, inciso 2, 

ítem c 

  

13, inciso 2, 

ítem e 

  

Convenio licencia pagada 

de estudios, 1974 (C140) 
Artículo 10   

Convención eliminación 

formas de discriminación 

contra la mujer, 1979 

(CEFDM) 

Artículos 10, inciso a   

10, inciso b   

10, inciso c   

10, inciso d   

11, inciso 1, 

ítem a 

  

11, inciso 1, 

ítem b  

  

11, inciso 1, 

ítem c 

  

11, inciso 1, 

ítem d 

  

11, inciso 1, 

ítem e 

  

11, inciso 1, 

ítem f 

  

11, inciso 2, 

ítem a 

  

11, inciso 2, 

ítem b 

  

11, inciso 2, 

ítem c 

  

11, inciso 2, 

ítem d 

  

Convenio trabajadores con 

responsabilidades 

familiares, 1981 (C156) 

Artículo 4   

4, ítem a   

Recomendación 

readaptación profesional y 

empleo personas 

inválidas, 1983 (R168) 

Sección II Párr. 7   

Convención enseñanza 

técnica y profesional, 1989 

(CETP) 

Artículo 5, inciso 2   

5, inciso 3   

Convención protección 

derechos trabajadores 

Artículo 12   

13   
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migratorios, 1990 

(CPDTM) 

26   

28   

43   

Convenio protección 

maternidad, 2000 (C183) 
Artículos 4, inciso 1   

4, inciso 4   

4, inciso 5   

8, inciso 1   

8, inciso 10   

10   

Convención Derechos 

Personas con 

Discapacidad, 2006 

(CDPD) 

Artículos 27, inciso 1, 

ítem a 

  

27, inciso 1, 

ítem b 

  

27, inciso 1, 

ítem c 

  

27, inciso 1, 

ítem d 

  

Total: n=20  Total: n=118 26 92 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Anexo del Cuadro 4. Cantidad de artículos del corpus normativo según tipo de 

prerrogativas 

 Cantidad de artículos, párrafos, incisos e ítems 

Nombre del 

Instrumento, 

año y código 

Artículo 

y/ 

sección 

Número de 

artículo, párrafo, 

inciso y/o ítem 

Prerrogativas 

generales 

Prerrogativas 

específicas

  

Convenio trabajo 

forzoso, 1930 

(C029) 

Artículo 11   

Convenio 

libertad sindical y 

protección 

derecho de 

sindicación, 1948 

(C087) 

Artículos 2   

3   

5   

Convenio 

derecho de 

sindicación y 

negociación 

colectiva, 1949 

(C098) 

Artículo 1   

Convenio 

igualdad de 

remuneración, 

1951 (C100) 

Artículo 2   
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Convenio 

seguridad social, 

1952 (C102) 

Artículo 10   

Convenio 

abolición trabajo 

forzoso, 1957 

(C105) 

Artículo 1   

Convenio 

discriminación, 

empleo y 

ocupación, 1958 

(C111) 

Artículo 2   

Recomendación 

discriminación, 

empleo y 

ocupación, 1958 

(R111) 

Sección 

II 

Párrafo 2   

Convención 

Eliminación 

Formas de 

Discriminación 

Racial, 1965 

(CEFDR) 

Artículo 5   

Recomendación 

situación 

personal docente, 

1966 (RSPD) 

Sección 

III 

Párr. 4 

  

 

 

 

  

Párrafo 7   

Párrafo 8   

Sección 

VI 

Párr. 31   

Párrafo 32   

Párrafo 33   

Párrafo 34   

Sección 

VII 

Párr. 38   

Párrafo 39   

Párrafo 44   

Párrafo 45   

Párrafo 46   

Párrafo 47   

Párrafo 48   

Párrafo 49   

Párrafo 50   

Párrafo 53   

Párrafo 55   

Párrafo 58   

Párrafo 59   

Párrafo 60   
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Párrafo 61   

Párrafo 65   

Párrafo 67   

Párrafo 68   

Párrafo 69   

Párrafo 73   

Párrafo 80   

Párrafo 82   

Sección 

IX 

Párr. 86   

Párrafo 87   

Párrafo 89   

Párrafo 90   

Párrafo 91   

Párrafo 92   

Párrafo 93   

Párrafo 94   

Párrafo 95   

Párrafo 96   

Párrafo 97   

Párrafo 98   

Párrafo 99   

Párrafo 100   

Párrafo 101   

Párrafo 102   

Párrafo 103   

Sección 

X 

Párr. 115   

Párrafo 116   

Párrafo 117   

Párrafo 118   

Párrafo 119   

Párrafo 120   

Párrafo 121   

Párrafo 123   

Párrafo 124   

Sección 

XI 

Párr. 125   

Párrafo 126   

Párrafo 128   

Párrafo 129   

Párrafo 133   

Párrafo 134   

Párrafo 137, inciso 

1 

  

Párrafo 137, inciso 

2 

  

Párrafo 138   

Pacto Derechos 

Civiles y 
Artículos 18   

19   
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Políticos, 1966 

(PIDCP) 

Pacto Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales, 1966 

(PIDESC) 

Artículos 6   

7, ítem a   

7, ítem c   

7, ítem d   

13, inciso 2, ítem c   

13, inciso 2, ítem e   

Convenio 

licencia pagada 

de estudios, 1974 

(C140) 

Artículo 10   

Convención 

eliminación 

formas de 

discriminación 

contra la mujer, 

1979 (CEFDM) 

Artículos 10, inciso a   

10, inciso b   

10, inciso c   

10, inciso d   

11, inciso 1, ítem a   

11, inciso 1, ítem b    

11, inciso 1, ítem c   

11, inciso 1, ítem d   

11, inciso 1, ítem e   

11, inciso 1, ítem f   

11, inciso 2, ítem a   

11, inciso 2, ítem b   

11, inciso 2, ítem c   

11, inciso 2, ítem d   

Convenio 

trabajadores con 

responsabilidades 

familiares, 1981 

(C156) 

Artículo 4   

4, ítem a   

Recomendación 

readaptación 

profesional y 

empleo personas 

inválidas, 1983 

(R168) 

Sección 

II 

Párr. 7   

Convención 

enseñanza 

técnica y 

profesional, 1989 

(CETP) 

Artículo 5, inciso 2   

5, inciso 3   

Convención 

protección 

derechos 

trabajadores 

migratorios, 1990 

(CPDTM) 

Artículo 12   

13   

26   

28   

43   
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Convenio 

protección 

maternidad, 2000 

(C183) 

Artículos 4, inciso 1   

4, inciso 4   

4, inciso 5   

8, inciso 1   

8, inciso 10   

10   

Convención 

Derechos 

Personas con 

Discapacidad, 

2006 (CDPD) 

Artículos 27, inciso 1, ítem a   

27, inciso 1, ítem b   

27, inciso 1, ítem c   

27, inciso 1, ítem d   

Total: n=20  Total: n=118 22 96 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Anexo del Cuadro 5. Contenido de las Prerrogativas generales del corpus normativo 

internacional sobre el personal docente como sujeto de derechos 

Código del 

instrumento 

Número de 

artículos, 

párrafos, 

incisos y/o 

ítems 

Trabajo 

digno 

Libertades No 

discriminación 

Abolición 

trabajo 

forzoso 

C029 Art. 11     

C087 Art. 2     

Art. 3     

Art. 5     

C098 Art. 1     

C100 Art. 2     

C102 Art. 10     

C105 Art. 1     

C111 Art. 2     

R111 Sección II 

Párrafo 2 

    

CEFDR Art. 5     

RSPD Sección III 

Párr. 4 

    

Sección III 

Párrafo 7 

    

Sección III 

Párrafo 8 

    

Sección VI 

Párr. 31 

    

Sección VI 

Párrafo 32 

    

Sección VI 

Párrafo 33 
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Sección VI 

Párrafo 34 

    

Sección VII 

Párr. 38 

    

Sección VII 

Párrafo 39 

    

Sección VII 

Párrafo 44 

    

Sección VII 

Párrafo 45 

    

Sección VII 

Párrafo 46 

    

Sección VII 

Párrafo 47 

    

Sección VII 

Párrafo 48 

    

Sección VII 

Párrafo 49 

    

Sección VII 

Párrafo 50 

    

Sección VII 

Párrafo 53 

    

Sección VII 

Párrafo 55 

    

Sección VII 

Párrafo 58 

    

Sección VII 

Párrafo 59 

    

Sección VII 

Párrafo 60 

    

Sección VII 

Párrafo 61 

    

Sección VII 

Párrafo 65 

    

Sección VII 

Párrafo 67 

    

Sección VII 

Párrafo 68 

    

Sección VII 

Párrafo 69 

    

Sección VII 

Párrafo 73 

    

Sección VII 

Párrafo 80 

    

Sección VII 

Párrafo 82 

    

Sección IX 

Párr. 86 
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Sección IX 

Párrafo 87 

    

Sección IX 

Párrafo 89 

    

Sección IX 

Párrafo 90 

    

Sección IX 

Párrafo 91 

    

Sección IX 

Párrafo 92 

    

Sección IX 

Párrafo 93 

    

Sección IX 

Párrafo 94 

    

Sección IX 

Párrafo 95 

    

Sección IX 

Párrafo 96 

    

Sección IX 

Párrafo 97 

    

Sección IX 

Párrafo 98 

    

Sección IX 

Párrafo 99 

    

Sección IX 

Párrafo 100 

    

Sección IX 

Párrafo 101 

    

Sección IX 

Párrafo 102 

    

Sección IX 

Párrafo 103 

    

Sección X 

Párr. 115 

    

Sección X 

Párrafo 116 

    

Sección X 

Párrafo 117 

    

Sección X 

Párrafo 118 

    

Sección X 

Párrafo 119 

    

Sección X 

Párrafo 120 

    

Sección X 

Párrafo 121 

    

Sección X 

Párrafo 123 
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Sección X 

Párrafo 124 

    

Sección XI 

Párr. 125 

    

Sección XI 

Párrafo 126 

    

Sección XI 

Párrafo 128 

    

Sección XI 

Párrafo 129 

    

Sección XI 

Párrafo 133 

    

Sección XI 

Párrafo 134 

    

Sección XI 

Párrafo 137, 

inciso 1 

    

Sección XI 

Párrafo 137, 

inciso 2 

    

Sección XI 

Párrafo 138 

    

PIDCP Art. 18     

Art. 19     

PIDESC Art. 6     

Art. 7, ítem a     

Art. 7, ítem c     

Art. 7, ítem d     

Art. 13, 

inciso 2, ítem 

c 

    

Art. 13, 

inciso 2, ítem 

e 

    

C140 10     

CEFDM Art. 10, 

inciso a 

    

Art. 10, 

inciso b 

    

Art. 10, 

inciso c 

    

Art. 10, 

inciso d 

    

Art. 11, 

inciso 1, ítem 

a 
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Art. 11, 

inciso 1, ítem 

b  

    

Art. 11, 

inciso 1, ítem 

c 

    

Art. 11, 

inciso 1, ítem 

d 

    

Art. 11, 

inciso 1, ítem 

e 

    

Art. 11, 

inciso 1, ítem 

f 

    

Art. 11, 

inciso 2, ítem 

a 

    

Art. 11, 

inciso 2, ítem 

b 

    

Art. 11, 

inciso 2, ítem 

c 

    

Art. 11, 

inciso 2, ítem 

d 

    

C156 Art. 4     

Art. 4, ítem a     

R168 Sección II 

Párr. 7 

    

CETP Art. 5, inciso 

2 

    

Art. 5, inciso 

3 

    

CPDTM Art. 12     

Art. 13     

Art. 26     

Art. 28     

Art. 43     

C183 Art. 4, inciso 

1 

    

Art. 4, inciso 

4 

    

Art. 4, inciso 

5 

    

Art. 8, inciso 

1 
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Art. 8, inciso 

10 

    

Art. 10     

CDPD Art. 27, 

inciso 1, ítem 

a 

    

Art. 27, 

inciso 1, ítem 

b 

    

Art. 27, 

inciso 1, ítem 

c 

    

Art. 27, 

inciso 1, ítem 

d 

    

Total: n=20 Total: n=118 2 9 6 2 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 

Anexo del Cuadro 6. Cantidad total de artículos, incisos, párrafos e ítems asociados a las 

prerrogativas específicas 

  Prerrogativas específicas 

Código 

del 

instrume

nto 

Artícul

os, 

párrafo

s, 

incisos 

y/o 

ítems 

Formac

ión 

docente 

Contratac

ión y 

carrera 

docente 

Salari

o 

doce

nte 

Benefici

os y 

prestacio

nes 

docentes 

Condicio

nes de 

trabajo 

Sindicaliza

ción 

C029 Art. 11       

C087 Art. 2       

Art. 3       

Art. 5       

C098 Art. 1       

C100 Art. 2       

C102 Art. 10       

C105 Art. 1       

C111 Art. 2       

R111 Secció

n II 

Párraf

o 2 

      

CEFDR Art. 5       

RSPD Secció

n III 
      



  90 

 

 

 

Párr. 

4 

Secció

n III 

Párraf

o 7 

      

Secció

n III 

Párraf

o 8 

      

Secció

n VI 

Párr. 

31 

      

Secció

n VI 

Párraf

o 32 

      

Secció

n VI 

Párraf

o 33 

      

Secció

n VI 

Párraf

o 34 

      

Secció

n VII 

Párr. 

38 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 39 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 44 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 45 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 46 

      

Secció

n VII 
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Párraf

o 47 

Secció

n VII 

Párraf

o 48 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 49 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 50 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 53 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 55 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 58 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 59 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 60 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 61 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 65 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 67 

      

Secció

n VII 
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Párraf

o 68 

Secció

n VII 

Párraf

o 69 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 73 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 80 

      

Secció

n VII 

Párraf

o 82 

      

Secció

n IX 

Párr. 

86 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 87 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 89 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 90 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 91 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 92 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 93 

      

Secció

n IX 

      



  93 

 

 

 

Párraf

o 94 

Secció

n IX 

Párraf

o 95 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 96 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 97 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 98 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 99 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 100 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 101 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 102 

      

Secció

n IX 

Párraf

o 103 

      

Secció

n X 

Párr. 

115 

      

Secció

n X 

Párraf

o 116 

      

Secció

n X 
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Párraf

o 117 

Secció

n X 

Párraf

o 118 

      

Secció

n X 

Párraf

o 119 

      

Secció

n X 

Párraf

o 120 

      

Secció

n X 

Párraf

o 121 

      

Secció

n X 

Párraf

o 123 

      

Secció

n X 

Párraf

o 124 

      

Secció

n XI 

Párr. 

125 

      

Secció

n XI 

Párraf

o 126 

      

Secció

n XI 

Párraf

o 128 

      

Secció

n XI 

Párraf

o 129 

      

Secció

n XI 

Párraf

o 133 

      

Secció

n XI 
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Párraf

o 134 

Secció

n XI 

Párraf

o 137, 

inciso 

1 

      

Secció

n XI 

Párraf

o 137, 

inciso 

2 

      

Secció

n XI 

Párraf

o 138 

      

PIDCP Art. 

18 

      

Art. 

19 

      

PIDESC Art. 6       

Art. 7, 

ítem a 

      

Art. 7, 

ítem c 

      

Art. 7, 

ítem d 

      

Art. 

13, 

inciso 

2, ítem 

c 

      

Art. 

13, 

inciso 

2, ítem 

e 

      

C140 10       

CEFDM Art. 

10, 

inciso 

a 

      

Art. 

10, 

inciso 

b 
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Art. 

10, 

inciso 

c 

      

Art. 

10, 

inciso 

d 

      

Art. 

11, 

inciso 

1, ítem 

a 

      

Art. 

11, 

inciso 

1, ítem 

b  

      

Art. 

11, 

inciso 

1, ítem 

c 

      

Art. 

11, 

inciso 

1, ítem 

d 

      

Art. 

11, 

inciso 

1, ítem 

e 

      

Art. 

11, 

inciso 

1, ítem 

f 

      

Art. 

11, 

inciso 

2, ítem 

a 

      

Art. 

11, 

inciso 

2, ítem 

b 
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Art. 

11, 

inciso 

2, ítem 

c 

      

Art. 

11, 

inciso 

2, ítem 

d 

      

C156 Art. 4       

Art. 4, 

ítem a 

      

R168 Secció

n II 

Párr. 

7 

      

CETP Art. 5, 

inciso 

2 

      

Art. 5, 

inciso 

3 

      

CPDTM Art. 

12 

      

Art. 

13 

      

Art. 

26 

      

Art. 

28 

      

Art. 

43 

      

C183 Art. 4, 

inciso 

1 

      

Art. 4, 

inciso 

4 

      

Art. 4, 

inciso 

5 

      

Art. 8, 

inciso 

1 

      

Art. 8, 

inciso 

10 
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Art. 

10 

      

CDPD Art. 

27, 

inciso 

1, ítem 

a 

      

Art. 

27, 

inciso 

1, ítem 

b 

      

Art. 

27, 

inciso 

1, ítem 

c 

      

Art. 

27, 

inciso 

1, ítem 

d 

      

Total: 

n=20 

Total: 

n=118 

11 13 14 36 13 7 

Fuente: Elaboración propia, en base a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 

(s. f.) y Organización Internacional del Trabajo. (s. f.) 
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