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INTRODUCC ION

1. El presente informe 10 somete el mixto OIT/UNESCO de expertos sobre
la aplicaci6n de la Recomendación relat4va a la del personal docente, una
vez finalizada cuarta reani6n ordinaria, celebrada en Ginebra, del 29 de noviem—
bre al 7 de diciexnbre de 1982, bajo la presidencia del Sr. P. Laroqu.e (Prancia).

2. El Ooniit4 de expertos se cre6 a rafz de las decisiones adoptadas en la
14•a

reuni6n de la Conferencia General de la UNESCO (Paris, octubre—noviembre de 1966) y
en la 167.a reuni6n del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo (Ginebra, noviembre de 1966). mandato consiste en examinar los informes
sometidos por los gobiernos sobre la aplicaci6n de la Recomendaci6n relativa a la
situación del personal docente, e informar al respecto al Consejo de Administración
de la OIT y a la Conferencia General de la UNESCO.

3. En reuniones celebradas en otoflo de 1967, el Consejo de Administración
de la OIT (1'JO.a reunión) y el Consejo Ejecutivo de la (77.a reuni6n) deci—
dieron qu.e el Comité mixto esthviera integrado por 12 miembros nombrados a tItu.lo
personal y actuando como tales, designados por tres aflos, con posibilidad de reno—
vación del mandato; los miembros del deben ser personalidades independien—
tes elegidas por competencia en las principales esferas abarcadas por
la Recomendaci6n, y conocer a fondo los problemas pu.ede plantear su aplicación,
ya se refieran a la edacación, a la formación de personal docente, a la administra—
ción de la ensefianza, a las condiciones de empleo y de trabajo, a la seguridad so-
cial, a cuestiones jaridicas, etc. Cada organización, en principio, deberIa elegir
los expertos en las esferas a cada una corresponde particularmente; el Consejo
de Ad.ministración de la OIT, a propuesta del Director General de la OIT, y el Con—
sejo Ejecutivo de la UNESCO, a propaesta del Director General de la UNESCO, elegirán
cada uno de ellos la mitad de los miembros del Comit4. La composición del
debe ser lo más equilibrada posible, tanto desde el panto de vista de la distribu—
ción geográfica de los distintos sistemas de educación como en lo que respecta a la
esfera de competencia de si.is miembros.

4. Los miembros actaales del Mixto, nombrados por el Consejo Ejecativo
de la UNESCO y por el Consejo de Administración de la OIT, y cayo mandato termina a
fines de 1982, son los siguientes:

Sr. S.B. Adaval (Director del Departaniento de Pedagogla de la Universidad de
Allahabad, India).

Sr. Pablo (Profesor, y ex Rector, de la Universidad Nacional
Aat6noma de

Sr. Rex Nettleford (Director del Departamento de Educación Permanente, Director
de Estudios del Instituto de Educaci6n Sindical, Universidad del Caribe,
Jamaica).

Sr. Y.S. Kotg (Ex Rector de la IJniversidad Am Shams, Abbassia, El Cairo,
Egipto).

Sr. Pierre Laroque (Presidente de la Secci6n Social del Consejo de Estado,
Francia).

Sra. E. Gachukia (Miembro del Parlamento, Profesora asistente de la Universidad
de Nairobi, Presidënta del Consejo Nacional de la Mujer, Kenia).

Sr. Frederic Meyers (Ex Profesor de Relaciones de Trabajo, Universidad de
California, Estados Unidos).

Sr. K.V. Sizov (Rector del Instituto Pedagógico de Lenguas Extranjeras, URSS).

Sr. lichi Sagara (Presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, Tokio,
Japón).

No asistió a la sesi6n.
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Sr. W. Taylor (Director del Instituto de Educación de la TJniversidad. de
Londres, Reino IJnido).

Sr. S.S. Fall (Profesor asistente de flsica en la Escuela Normal Superior de
Dakar, Senegal).

Sr. Jose de Segadas (Ex Ministro de Trabajo, Industria y Comercio,
Brasjl)..

5. El Mixto celebr6 reuniones ordinarias en 1968, 1970 y 1976, y una
reanión extraordinaria en 1979.

6. En su primera reunion (Ginebra 1968) el decidiO que, de
de las informaciones sobre la aplicaci6n de

la Recomendación procedentes de organizaciones nacionales de personal docente o de
sus empleadores, asI corno de organizaciones internacionales de personal docente con
estatuto consultivo ante la UNESCO, sin excluir los elementos de informaciOn prove—
niente de otras fuentes autorizadas. Qued6 entendido que, ciiando tales informacio—
nes se refirieran a la situaciOn en un pals determinado, serlan comunicadas al go—
bierno interesado para que presentara sus observaciones si lo considerara necesario.
En su segunda reuniOn (ParIs, 1970) el ComitO decidiO 3ue, en yes de proceder a un

crltico de la situaci6n en cada uno de los paises, habla que procurar
evaluar la situaci6n general en lo que respecta a la aplicaciOn de las disposicio—
nes importantes de la RecomendaciOn y determinar son los principales
problemas todavla pendientes.

7. En su tercera reuniOn (Ginebra, 1976) el de expertos examinO los
informes recibidos de 72 gobiernos Sobre. la aplicaciOn de la Recomendaci6n en lo que
respecta a diversas cuestiones seleccionadas a ralz de la discasi6n de los informes
sometidos a la reuniOn de 1970. La informaciOn solicitada se re±'erla, en primer
lugar, a las principales modificaciones registradas desde 1969 en la legislaciOn y
en la en lo que respecta a la situaci6n del personal docente y en relaciOn
con las disposiciones esenciales de la Recomendaci6n, y, en segundo lugar, a cierto
nOmero de "cuestiones particulares" sobre la formaciOn de los maestros de la ense—
?ianza primaria; preparaci6n pedagOgica de los profesores de escuelas secundarias;
participaci6n del personal docente en el desarrollo d.e la educaciOn; derechos sin—
dicales y negociaciOn colectiva; empleo y carrera profesional del personal docente,
y seguridad social. El Comité también tuvo en cuenta las comunicaciones recibidas
de tres organizaciones internacionales de personal docente.

8. En ana reuniOn extraordinaria (Paris, 1979), el ComitO examinO los estudios,
realizados a su pedido, sobre las libertades profesionales del personal docente (por
la UNESCO); remuneraciOn del personal docente (per la OIT), y seguridad social del
personal docente (taxnbiOn por la OIT). Lleg6 a ciertas conclusiones sobre estos te—
mas, estableciendo en particular criterios para determinar si los niveles de remune—
raciOn del personal docente en un pals determinado son conformes a las disposiciones
de la Recomendaci6n en este canipo; se observ6 en particular que ningiiii pals
del mundo pueda pretender haber aplicado totalmente las disposiciones sumamente am—
biciosas que sobre seguridad social contiene la RecomendaciOn.

9. En preparaci6n de la cuarta reuniOn ordinaria, y de acuerdo con
establecidas anteriormente, el ComitO, en una reuniOn extraordinaria celebrada en
1979, elaborO un cuestionario, que se enviO a los gobiernos, para poder realizar un
estudio de la situaciOn actual en lo que respecta a la aplicaciOn de la Recomenda—
ciOn. El cuestionario se centra, en primer lugar, en lo acontecido en este campo
desde la reuniOn de 1976 respecto de la aplicaciOn de la RecomendaciOn en su conjun—
to, y, en segundo lugar, en un limitado niSmero de temas concretos. Por tanto,
el cuestionario se dividiO en las dos partes siguientes:

A. Cuestiones generales. En esta parte se solicitan informaciones sobre los prin—
cipales cambios que en la situaciOn del personal docente Se han registrado desde 1976,
tanto enla legislaciOn come en la y particularmente en lo que respecta a
las disposiciones importantes de la RecomendaciOn.

No asistiO a la sesiOn.
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B. Cuestiones particulares. En esta parte, donde se solicitan informaciones
detalladas, se abarcan los aspectos siguientes:

I. Apliöación de la Recomendación al personal docente de los establecimien—
tos privados.

II. Aplicaci6n de la Recomendaci6n, habida cuenta de los cambios en los sis—
temas educativos.

III. Condiciones necesarias para una eficaz.

IV. Educadoras y personal docente con responsabilidades farniliares.

V. Escases y plétora de personal docente.

10. El 16 de febrero de 1981 se envi6 el cuestionario a los Estados Miembros
de las dos organizaciones, que contestaran antes del 15 de octubre de
1981.

11. En total, se recibieron informes de 65 gobiernos en respuesta al cuestiona—
rio del En el cuadro 1 figaran los gobiernos que han contestado, asl como
aquellos que respondieron a cuestionarios anteriores.

12. El Comité consideró y analiz5 todos los informes recibidos hasta el 31 de
marzo de 1982.

13. Varios gobiernos enviaron comentarios de las organizaciones de personal
docente y de sus empleadores, anexos a sus propios informes o come documentos sepa—
rados.

14. El Gobierno del de su informe sobre los territorios en los
que tiene jurisdicci6n en el terreno edacativo, envi6 cxi informe separado sobre la
situación en las provincias de Alberta, Ontario y Quebec. El Gobienio del Reino
Unido envió informes por separado sobre la situación en Inglaterra y Gales, Escocia,
e Irlanda del Norte.

15. se han recibido datos y comentarios de tres federaciones interna—
cionales de personal docente, a saber, la Confederación Sindical Mundial de la
Ensefianza (CSME), la Federaci6n Internacional Sindical de la (FISE) y la
Uni6n Nundial de Educadores Cat6licos (UMEC). Esta ütima transmitió los informes
de la Federaci6n Pan India de Educadores Cat6licos y de la Confederación Nacional
de Centros de Ensefianza de Colombia. Be acuerdo con las decisiones adoptadas por
el Comité mixto en su primera reunion, estas informaciones y comentarios, toda vez
que se refieren a la sitaaci6n de cxi determinado pals, se comunicaron al gobierno
en cuestiOn a fin de que ±'acilitara las observaciones que considerara oportLinas.

16. A pesar del caidadoso de las respuestas y comentarios, el ComitO
es consciente de que, debido especialmente a los diferentes planteamientos adoptados
por los gobiernos al responder al caestionario, pueden existir ciertos defectos de
interpretaciOn de los datos facilitados.

17. El a esta introducci6n consta de seis capltulos que se
ocupan sacesivamente de las cuestiones generales y d,e los temas especiales que figu—
ran en el caestionario, tal como se indica en el 7. Tras este fi—
guran las conclusiones y sugerencias formaladas por el ComitO mixto.

18. de de las observaciones de ciertas
organizaciones internacionales de personal docente, las énicas fuentes utilizadas
por el ComitO, exceptuadas ciertas cifras sobre salarios que figuran en el cuadro 1,
fueron los datos oficiales contenidos en documentos de las Naciones Unidas, OIT y
UNESCO, o preparados con su ayada. Siempre que se ha recurrido a tales fuentes, se
hace constar asl en el informe.
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Cuadro I: Suministro de informaci6n par los gobiernos acerca de la aplicaci6n
ãë la Recomendaciôn relativa a la situación del personal docente.

1er cuestionario 2.0 cuestionario cuestionarlo
Pals (1969) (1975) (1981)

Repiiblica Federal de
Alemania x x x

Alto Volta x

Arabia Saudita x x

Argelia x

Argentina x x x

Australia x x x

Austria x x x

Bahrein x

Bangladesh x - x
Barbados

Bélgica x x

Benin x x

RSS de Bielorrusia x x x

Birmania x x

Bolivia x

Brasil x x

Bulgaria x x x

Barundi x

Repdblica tinida del
Caznerdn x x

x x

Repiiblica Centroafricana x

Colombia x x

Congo

Costa Rica x

Cuba x x
Checoslovaqaia x x

Chile x x x

China x
Chipre x x x
Dinamarca x x x
Repdblica Dominicana x x

Ecuador x x x

Egipto x x x

El Salvador x

Espafia x x x

Estados Unidos x x x

Filipinas x x x

Finlandia x x x

Francia x x x
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1•er 2.° cuestionario 3pr cuestionario
Pals (1969) (1975) (1981)

Gab6n x

x x x

Grecia x x x

Gaatemala x

Gu.yana x x x

Himgrla x x x

India x x x

Indonesia x x

Iraq x x x

Irlanda x x

Islandia x

Israel x x

Italia x x x

Jamaica x

Japón x x

Jordania x x

Kenia x

Kawait x x x

Repáblica Lao x

Llbano x x

Liberia x x

Lu.xembu.rgo x x

Madagascar x

Malasia x x

Malta x x

Marri.iecos x x

Naaricio x x x

x x

x

x

x x

x x x

x x

x
x x
x

x x

x
x x

x
x x x

x x x



—6—

1er cuestionario 2.0 cuestionario 3er cuestionario
Pals (1969) (1975) (1981)

Repiiblica
Alemana x x

Rumania x
Sierra Leona x X

Singapur x X

Arabe Siria x X

SriLanka x X

x x
Suecia x x x

Suiza x x x

Tailandia S x x x
Tanzania X

Togo x -

Tthiez x x

Turqula x x

RSS de Ucrania x x x

URSS x x x

Uruguay x x

Venezuela x x x

VietNam x x
Yugoslavia x

Zaire x

No se ha recibido respuesta a ninguno de los tres cuestionarios de los palses
siguientes: Angola, Bahamas, Belice, Botswana, Cabo Verde, Comoras, Costa de
Marfil, Chad, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopla, Fiji, Granada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haiti, Honduras, Iran, Kampuchea
Lesotho, Jamahiriya Arabe Libia, Malawi, Mall, Mauritania, Mongolia, Mozainbique,
Namibia, Nepal, Portugal, Qatar, Rwanda, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, Somalia,
Suriname, Swazilandia, Trinidad y Tobago, Uganda, Yemen, Yemen Zambia
y Zimbabwe. No obstante, muchos de estos palses s6lo recientemente se han conver—
tido en miembros de la OIT 0 de la UNESCO, y por tanto, no han tenido oportunidad
de responder a alguno o a todos los cuestionarios.
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I

CUESTIONES GENEBALES

19. El objetivo de la parte A del cuestionario era obtener informaci6n sobre
los principales cambios registrados desde 1976 en la legislación y practica en lo

que respecta a la situaci6n del personal docente. Se solicitó informacion sobre
las principales disposiciones de la Recomendaci6n relativas a los sLgulentes temas:

— preparación para la profesi6n docente (Recomendaci6n, parte V);

— contratación y carrera profesional (Recomendación, parte VII);

— derechos y obligaciones del personal docente (Recomendaci6n, parte VIII);

— remuneración del personal docente (Recomendación, parte X);

— seguridad social (Recomendaci6n, parte XI).

20. Las preguntas eran de carácter y sólo se solicitaban dates sobre
la situaci6n de la legislación y de la practica en lo que respecta a las citadas
cues tiones.

21. Todos los Estados incluidos en el cuadro 1 por haber cuniplimentado el
cuestionario respondieron a todas o a algunas de las preguntas de esta parte.

Preparación para la profesi6n docente
(Parte V de la Recomendación)

22. La parte V de la Recomendaci6n, relativa a la preparación para la prof e—
si5n docente, se ocupa de la selecci6n, de los progralnas de formaci6n y de las ins—
tituciones de formación de personal docente. En concreto, en el cuestionar.io se
plantean preguntas relativas a los siguientes temas: condiciones de ingreso en los
cursos de formación; facilidades otorgadas a los futuros educadores; duraci6n y
contenido de los programas de formaci6n de personal docente, y organizaci6n de los
establecimientos de formaci6n de personal docente.

Condiciones de ingreso en los cursos de formaci6n.
(parraf os 11—16)

23. Por lo general, en la mayorIa de los paIses se observan adecuadamente las
exigencias mInimas para la admisi6n a la formaci6n sobre la base de las califica-
ciones Generalmente las condiciones a que se supedita la admisi6n en
las instituciones de formaci6n para la ensefianza primaria son la realizaci6n del
curso de educaci6n general secundaria y haber pasado favorablemente una entrevista
con Un comité de selecci6n. De los 52 paIses que respondieron a esta pregunta y
facilitaron informaci6n al respecto, unos 12 hacen referencia a criterios de admi—
sión 3ue en parte no satisfacen las normas de la Recomendación: RSS de Bielorrusia,
Camerun, Cuba, Ecuador, Espaula, Filipinas, Gabón, Indonesia, Luxemburgo, Nueva
Zelandia, Papua Nueva Guinea y Sri Lanka. En Tailandia, que en sus informes de 1976
indicó que los criterios para Ia admisión no satisfacian las normas establecidas en
la Recomendaci6n, la situación actual es acorde con tales nonnas. En Papua Nueva
Guinea las exigencias consisten en poseer el certificado que perinite el
paso a nivel 4 (grade 10).

24. No obstante, en muchos paIses donde la admisión en las instituciones de
formación de maestros de primaria se consigue sin necesidad de realizar
el curso seoundario, la duraci,6n del programa de formaci6n es mayor que para los
candidates que han finalizado dicho curso. Tal es el caso, por
e de estos paIses, para poder ingresar las institucio—
nes de formaci6n docente para la ensefianza primaria se debe poseer el noveno grado.
Esto representa un nivel inferior al de quienes han realizado el curse secundario.
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Portanto, el programa de forniaci6n de personal docente para la primaria 
dura cuatro afios. En el caso de Indonesia, la duración de la formaci,6n esde tres 
afios (en vez de dos) para aquellos que no han completado el curso secundario supe- 
rior. En Sri Lanka existen dos modalidades de formacién: una formac.ión Linstltu- 
cionalizada de tres afios y un prograxna de formacién en el trabajo a corto plazo 
dispensada generalmente durante los fines de semana y en las vacaciones, y al al- 
canc.e de cualquier persona interesada. Aparte el hecho de que los candid.atosdeben 
conocer los temas que ensefian en la escuela, no parecen existir otras exigencias de 
tipo académico o personal para la admisión en el curso institucionalizado deforma— 
ci6n. En Suiza, muchos de los 26 cantones y semicantones, pero no todos, exigenla 
finalizacién con éxito de los programas de la escuela secundaria antes de la admi— 
sién en los programas de formacién para el personal docente. 

25. Casi siempre que las condiciones de admisión en las instituciones de for— 
maci6n son inferiores al nivel del curse secundario, ello se debe a la existencia 
de una categorla inferior de educadores que han sido admitidos al ejercicio de la 
profesión tan sélo con el certificado de escolaridad secundaria inferior. Come se 
indicé anteriormente, la brevedad de este curso se suele compensar con una forma— 
ción más prolongada para el ejercicio de la profesién, irna parte de la cual se de— 
dica a elevar el nivel de educacién básica. 

26. En ciertos cases existe todavIa la categorla de maestro asistente de en— 
sefianza primaria. Las calificaciones de este profesorado pueden consistir, por 
ejemplo, en un certificado de finalizacién de escolaridad primaria que se acepta 
para la admisién de un curso de dos afios de formaci6n y que califica a tales perso— 
nas come maestros asistentes de ensefianza primaria. 

27. Ciertos paIses (Estados Unidos, Hungria) se refieren a ciertos experimen— 
tos en curse para la realizacién de pruebas que permitan determinar las calidades 
humanas de los candidatos, asI como a actividades de investigación encaminadas a es- 
tablecer criterios utilizables para determinar qué candidatos pueden llegar a ejer— 
cer la profesión con más competencia. 

Facilidades a los futuros educadores. 
(pãrrafos 16—17) 

28. En la Recomendacién se indica que tanto los estudiantes como las demás 
personas que se preparan para la docencia deberlan poder disponer de ayuda econémi- 
ca y ser informadas sobre la existencia de las oportunidades de formacién y de ayu— da. De los 52 Estados Miembros que responden a esta pregunta, 37 indican que el 
personal docente en formación se beneficia de tal ayuda, la cual consiste en sala- 
ries, subsidios o becas que se conceden en funcién de los ingresos de los padres. 
Por regla general, en los colegios con residencia se suele facilitar alojamiento 
y pensión gratuitos. Normalmente, en los palses en desarrollo se paga un salario 
o se conceden subsidies a los futuros educadores. Ciertos paIses industrializados, 
como Canada, Estados Unidos, Japén, Noruega y Suecia, facilitan préstamos estatales al future personal docente, al igual que en el caso de los estudiantes universita— 
rios. En 1981, en Japén se facilitaron préstamos a un de estudiantes de ma— 
gisterlo que representaba 38 por ciento del total de los matriculados, frente a un 
10 per ciento en el caso de los estudiantes universitarios. La situacién de cada 
uno de los Estados Miembros al respecto se resume en el cuadro II. 

Duraci6n y contenido de los programas de formacién 
de personal docente. 
(parrafos 19-23) 

29. La duracién de los programas de formación de personal docente puede osci— 
lar entre uno y cuatro o cincc afios. No obstante, las más de las veces dichos pro— 
gramas, partiendo de las exigenci.as minimas para el ingreso (certificado oficial de 
escolaridad secundaria), prevén de tres a cinco afios de educaci6n postsecunda.ria 
que cornprende temas académicos y curses profesionales tales como metodologIa y psi— 
cologIa didácticas (véase más adelante). También se suelen incluir prácticas de 
enseflanza en una escuela experimental y en una escuela piiblica. De las respuestas 
a este cuestionario y de la comparacién con el anterior informe del Comité Mixto 
de Expertos se deduce una tendencia hacia el aumento del tiempo dedicado a la for- 
maci6n profesional. Per lo que respecta a la ensefianza general, existen cursos pa- 
ra las siguientes categorlas de educadores: escuelas preprimarias, escuelas prima— 
rias y escuelas secundarias de grado inferior y de grade superior. En algunos paIses existen curses de educacién básica a un nivel en el que se combinan adecua— 
damente la enseflanza primaria y la secimdaria inferior (por ejemplo, Chile y Noruega). 



—9—

Cuadro II. Facilidades concedidas al futuro personal docente.

Paises Facilidades concedidas

Repiiblica Federal de Prueba de medios al igual que para los estudiantes uni-
Alemania versitarios.

Argentina Inexistentes, excepto la asistencia cooperativa.

Australia Subsidios basados en la prueba de medios excep-
tuado el Territorio del Norte.

Austria No se dispone de información.

Bangladesh Alojamiento gratuito y dietas.

Barbados Los estudiantes reciben un salario.

RSS de Bielorrusia Utilizaci6n gratuita de las instalaciones; equipo depor-
tivo, alojaxniento y transporte.

Bulgaria No se dispone de informaci6n.

Se facilitan becas a los candidatos admitidos.
Canada (CTF) Préstamos sin interés — honorarios de ensefianza

US$ 800 (1981).

Canada (Quebec) Ayuda para el alojamiento.

Colombia Honorarios muy bajos - honorarios minimos en las facul-
tades (contra.declaración de ingresos).

Cuba Educaci6n gratuita - se facilita alimentaci6n,
ropa y servicios recreativos.

Checoslovaquia Becas, alojamiento y pensi6n completa.

Chile Se conceden subsidios a las familias con escasos ingresos.

Chipre Educación primaria: subsidios mensuales. Educación se—
cundaria: becas, tras la prueba de los ingresos.

Dinamarca Igual que para la enseflanza superior.

Ecuador Ensefianza gratuita para la preparaci6n de educadores -
subsidios y becas de instituciones superiores de formaci6n
de personal docente.

Egipto Becas en función de los

Veinticinco por ciento de las ayudas concedidas a los es—
tudiantes universitarios en 1981 se destinaron a los estu—
ciantes de las escuelas universitarias para el profesorado
de EGB (ensefianza general básica).

Estados tJnidos Unicamente se conceden préstainos estatales.

Filipinas Se conceden becas.

Finlandia La misma ayuda que para otros estudiantes universitarios.

Francia Se conceden facilidades a los estudiantes de magisterio.

Subsidios mensuales.
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Palses Facilidades concedidas

Grecia No se dispone de información.

Guyana Ensefianza gratuita, subsidio mensual, alojamiento y pen-
si6n.

HurigrIa •Se conceden subsidios en función de los ingresos de los
padres. Exenci6n de los gastos de matricula en caso de
estudios satisfactor.ios.

India Salarlo, asistencia gratuita, vacaciones y facili—
dades de transporte.

Indonesia Becas y pensi6n en algunas escuelas de formaci6n de per-
sonal docente.

Iraq No se dispone de informaci6n.

Irlanda No se dispone de información.

Israel Se conceden préstamos a los estudiantes más meritorios.

Italia Se ayuda a los estudiantes necesitados con suf i-
cientes.

Jamaica Los estudiantes de la escuela de magisterio no pagan por
la ensefianza ni el alojamiento.

Japón Se conceden al 38 por ciento del futuro perso-
nal docente, contra el 10 por ciento en el caso de los
estudiantes universitarios.

Jordania Residentes: pensi6n completa y dietas para gastos.

Kenia Subsidio mensual.

Kuwait gratuita; subsidio mensual.

Luxemburgo Para los futuros maestros de escuelas primarias: 30 000
francos anuales. Para los futuros profesores de escuelas
secundarias: becas o

Madagascar Se facilitan todos los servicios como res.identes en las
instituciones de formaci6n para la docencia.

Malta Salario.

Nauricio Se paga un subsidio durante los dos afios que duran los
cursos de formaci6n.

Nicaragua Formaci6n gratuita, con becas para los estudiantes más me-
ritorios. Internado en una de las escuelas normales.

Noruega Becas o previa solicitud.

Nueva Zelandia Se paga un subsidio de formaci6n.

Palses Bajos Se conceden subsidios en caso de necesidad o de
excepcionales.

Se conceden becas modestas.

Papua Nueva Guinea Se conceden subsidios a los estudiantes de las escuelas
de magisterlo.
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Paises Facilidades concedidas

Perii La y la matricula son gratuitas.

Reino Unido (Inglaterra Se conceden subsidios para la formaci6n inicial de perso—
y sales) nal docente.

Reino Unido (Escocia) Se conceden subsidios para la inicial de perso-
nal docente.

Repiiblica Democrática Se conceden a todos los participantes subsidios y dietas,
Alemana además de subvenciones por especiales - facili—

dades de alojamiento y pensi6n.

Sri Lanka No se concede facilidadalguna.

Suecia Pequefias subvenciones y estatales — los
tames son mayores para los educadores de las escuelas
profesionales.

Suiza No se dispone de informaci6n. -

Tailandia Se conceden subvenciones modestas.

Tanzania Subsidio mensual de 120 a 150 chelines.

Ensefianza gratuita, asistencia médica y pensi6n completa.

RSS de Ucrania Subvenciones, alojamiento, viajes gratuitos y libre acce—
so a los servicios deportivos y a los centros de activi—
dades artisticas.

Uruguay No se dispone de información.

URSS Subvenciones estatales incrementadas en 25 por ciento per
- los cursos por correspondencia 0 la asistencia

a clases nocturnas dan derecho a vacaciones adicionales
remuneradas de hasta 4 meses.

Venezuela Becas para estudiantes universitarios y postgraduados.

30. La calificaci6n para el ejercicio de la profesi6n docente se puede obtener
generalmente de tres maiieras:

i) estudios de dos a tres en un establecirniento de de magis—
terio;

ii) diploma universitario seguido de un curse de un de duración en un es—
tablecimiento de formación de personal docente (un pequeflo de per-
sonal de ensefianza primaria y la grail mayorIa del de ensefianza secundaria
acceden a la profesi6n por este camino);

iii) cursos de tres o cuatro de duración para la obtenci6n de un tItulo
universitario en pedagogla (por ejemplo, educaci6n básica) en los que se
dispense tanto la enseflanza sobre temas didácticos como formaci6n profe—
sional. Estos cursos pueden permitir la calificación para el ejercicio
de la docencia en escuelas primarias y en escuelas secundarias.

31. Casi siempre la calificaci6n para enseflar en escuelas secundarias se obtie—
ne mediante el correspondiente tItulo universitario seguido de un curso profesional
en un centro de formaci6n para la docencia.
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Curso de un afro.

32. Normalmente el futuro personal docente que posee tItulo universitario pue-
de realizar Un curso de un aflo para postgraduados que versa sobre temas profesiona-
lea. Los siguientes palses hacen referencia a estos cursos: Australia, Bangladesh,
Egipto, Francia, India y Suecia. Aunque destinados esencialmente al profesorado de
las escuelas secundarias, en ciertos palses estos cursos existen tanibien para el de
las escuelas (por ejemplo, Australia, Estados Unidos, y Reino
Unido). En Papua Nueva Guinea existe un curso de un aZo de duraci6n para personas
que, poseyendo calificaciones especiales y gran experiencia en sus respectivas espe—
cialidades, desean pasar a ejercer la profesión docente.

Cursos de dos aulos.

33. Existen tales cursos para el profesorado de las escuelas primarias en los
siguientes paIses: Argentina, donde los candidatos siguen ima formación en regimen
residencial; RSS de Bielorrusia (para los estudiantes con 10 afios de instruccion);
ColOmbia (dos a.fios en la facultad de para los estudiantes poseedores de
un tItulo de bachiller); en Guyana, ademas del curso de dos aflos para los candida—
toe calificados, se organiza un curso práctico de formación para la docencia de dos

de duraci6n (está destinado al profesorado sin experiencia que presta sus ser-
vicios en los establecimientos escolares; los candidatos que no los requisi—
too normales para el ingreso deben realizar un curso de calificacion de un
Papua Nueva Guinea; en Tanzania, mediante curses de dos aulos destinados a los can-
didates con cuatro de enseulanza secundaria, se imparte formaci6n para obtener
el tItulo de profesor con certificado A. En Indonesia (para el nivel secundario
inferior), en Kenia y en Tanzania se llevan a cabo curses de dos afios para
la formaci6n de personal docente de escuelas secundarias.

Curses de tres

34. En los siguientes palses existen estos cursos para educadores de eatable—
cimientos preescolares: Chile, Ch.ipre, Guyana e Indonesia.

35. Cursos de formaci6n para la ensefianza primaria. Existen estos cursos de
tree afios de duraciOn en los siguientes paIses: Repüblica Federal de Alemania;

(el curse está destinado a profesores noveles de ensefianza secundaria y cul—
mina con la obtenci6n del grade de "bachelor"); Canada; Chile (curso enfocado ha—
cia el prograina escolar básico que dura de tree a cuatro Chipre; Francia;
Indonesia; Nicaragua (el programa de formación del profesorado para las escuelas
primarias entraZa im curso básico de educación postprimaria que dura tres aulos y ml
programa de formaci6n para la docencia con la misma duraci6n); Noruega (formaci6n
pedag6gica para la escuela "basica"); Tanzania (cursos de tres aZos para la forma-
ci6n de maestros de ensefianza primaria con certificado C que poseen siete afios de
instrucci6n primaria) y Venezuela.

36. En cuanto a la formaci6n para la enseulanza secundaria, existen curses de
tres afos en Repiiblica Federal de Alemania (profesorado de las escuelas secundarias,
nivel inferior); Barbados (el primer aulo es un perlodo de prácticas); Chipre (de
tres a cuatro aulos, las universidades); Francia (come parte de la fonnación
del aflo final, los ca.ndidatos siguen un curso de seis semanas en 'ma empresa;
Guyana; Papua Nueva Guinea; Reino Tinido (tres aflos para obtener de ma-
gisterio) y Sri Lanka.

Cursos de cuatro

37. Existen cursos de cuatro aulos de duraci6n para la formación del personal
docente de las escuelas primarias, en los siguientes paIses: RSS de Bielorrusia
(para los candidates que sôlo han cursado echo afios de ensefianza primaria):
Colombia; Cuba; Estados Unidos (ensefianza universitaria que comprende temas aca—

y curses profesionales); Filipinas; (echo semestres acad4micos);
Reino Unido (licencia, nivel inferior en pedagogla); y Repi.Iblica Democrática
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38. Para la formaci6n del profesorado de ensefianza secundaria existen curses
de cuatro de duraci6n en los siguientes palses: Republica Federal de Alemanla
(curso de formación para en escuelas secundarias superiores);
(formación para la enseflanza secundaria con varios tipos de especializaciOn);
Canada; Colombia (ocho semestres con ciertas variaciones a causa de la diversifi—
caci6n de la secundaria, que se generaliz6 en 1978); Cuba; Estados Unidos;
HungrIa (para la enseflariza de temas teóricos y prácticos); Indonesia (para el pro-
fesorado de las escuelas secundarias superiores); Iraq; Jap6n (se imparte forma-

en algunas universidades y escuelas superiores); Nicaragua (cuatro afios de
cursos en la facultad de pedagogIa); PaIses Bajos (un prograina de cuatro
— nivel inferior - y un programa de cuatro afios y medio capacitan a los estudian—
tes para la profesi6n docente); Reino Unido y RepiIblica Democratica Alemana (para
personal docente de grados 1 a 4 de ensefianza general).

Curses de cinco afios.

39. En Egipto se imparten cursos de este tipo, en los que se combina la ense—
flanza básica y la formación pedag6gica, centros de capacitaci6n para maestros de
escuelas primarias y preprimarias. En se organizan cursos de duración simi-
lar para maestros de primaria en escuelas de formación para la docencia.

40. En cuanto a la formaci6n de docentes para escuelas secundarias superb-
res, suelen existir cursos de cinco de duraci6n para la obtencion de un tItulo
universitario, como sucede en los siguientes paIses: Cameriin, Finlandia, Malta,
Peril, Repilblica Democrática Alemana y Venezuela. En despues de tales cur-
sos se puede obtener un doctorado. En Finlandia, la formación del profesorado de
ensefianza secundaria se ha transferido a las universidades, y tras los cinco
de preparación para la docencia se consigue el titulo de doctor en pedagogla. A
partir de septiembre de 1982, en la Repiiblica Democrática Alemana el profesorado
graduado sigue cursos de cinco afios de duraci6n. Tras los cinco de estudios
en la Universidad de Malta se obtiene el grado de licenciado en peciagogla, que se
concede tan-to a los docentes de las escuelas primarias como a los de secundarias.
En Peril se prepara al profesorado de las escuelas secundarias con diez semestres
de estudios (institutes pedag6gicos); lo mismo ocurre en Venezuela (Universidad).
De los curses impartidos en Peril, 65 per ciento consiste en prácticas profesionales.

41. En la Recomendaci6n se establece que todo programa de formación de perso-
nal docente deberla comprender estudios generales, estudio de los elementos funda—
mentales pedag6gicos (elementos de filosofla, psicologIa y sociologla aplicados a
la educación), estudios relatives a la disciplina en la que el future docente tiene
intenci6n de ejercer su carrera, y práctica de la docencia, además de la realiza-
ción de actividades paraescolares bajo la dirección de profesores plenamente cali—
ficados (párraf 0 20).

42. Los palses que se han referido a la modificaci6n del contenido de los
programas de formaci6n de personal docente indican que es-ta formaci6n abarca no
solo los temas indicados en la Recomendación, sine otros tipos de curses,
per regla general de carácter más especIfico en función de los paIses. Entre los
cursos adicionales mencionados oabe citar los siguientes: historia del partido
comunista, principios de la filosofIa marxista leninista (URSS, Cuba, Repilblica
Democrática Alemana, RSS de Ucrania); desarrollo infantil (Canada); procesos di—
dácticos (Canada); educación sobre medio ambiente (Bangladesh); educación sanita—
na y demográfica (Bangladesh), deontologla profesional (Bangladesh); medici6n y
evaluaci6n (Canada); educaci6n musical y dramática (Chipre); actividades artIsti-
cas y artesanIa (Chipre, Ghana); economla (Ghana); vida y desarrollo co—
mmiitarios (Ghana, Papua Nueva Guinea); principios de 000perativismo (Ghana) y
nicas bibliotecarias (Kenia, Papua Nueva Guinea).

de las instituciones de preparaci6n
de personal docente.
(párrafos 24—29)

43. LaRecomendación contiene varias disposiciones sebre la organizaciân de
las instituciones de formacion de personal docente. Se considera deseable
zar la formaci6n del personal docente de diferentes categorIas, destinado a la en—
senanza primaria, secundaria, tecnica, profesional 0 bien a una especial,
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en instituciones relacionadas entre ellas 0 bien en instituciones
pr6ximas unas de otras".

44. Muchos informes encierran pruebas en este sentido. Por ejemplo, en
Tanzania se forma a los docentes de primaria y de secundaria en el mis—
mo tipo de instituci6n; los colegios nacionales de ensefianza. Desde 1970, en es—
tos mismos colegios se han organizado durante las vacaciones cursos de formacion
de maestros ejercicio. La asistencia es obligatoria desde 1980. En Israel, los
educadores de jardines infantiles, de escuelas primarias y de escuelas intermedias
siguen los cursos de los colégios de formación de personal docente; las universidades
imparten formación post—primaria. Israel informa asimismo que en 1979 se introdu—
jeron nuevas medidas para promover la continuidad de la preparacion preprofesional
y de la formaci6n en el servicio, asI como para establecer un nivel uniforine de
preparación pedag6gica para todas las edades y todos los sistemas educativos, con
inclusión de un aflo de prácticas docentes obligatorio para todos los futuros edu—
cadores. Los cursos difieren entre 51, ya preparen al personal docente de jardi—
nes infantiles, de escuelas primarias o de escuelas secundarias de nivel inferior 0
superior. En Prancia, la formación de maestros de ensefianza primaria se ha elevado
al nivel universitario, un diploma que califica a su titular para seguir
cursos universitarios.

45. La Repiiblica Democrática Alemana menciona los esfuerzos realizados para
lograr la centralizaci6n del sistema de formación, tarea que ha constituido el ob—
jetivo de estos iiltimos HungrIa hace referencia a los estudios realizados
para lograr una mayor coordinaci6n entre los colegios de formacion de maestros de

primaria y las universidades que imparten formaci6n para la enseflanza
secundaria. En India, aunque hay instituciones diferen-tes para la preparaci6n de
personal docente de ensefianza primaria y de ensefianza secundaria, existen varias
instituciones en las que se da formaci6n a ambas categorlas. En Suecia, desde
1977, y en Finlandia se ha transferido a las universidades la formación de personal
docente. Se indica que con ello se ha conseguido unificar la capacitación de los
varios gruposde educadores y establecer un contacto más estrecho entre la forma-
ción de personal docente y las investigaciones pedagógicas.

46. En el CapItulo III se examina con más detalle este tema.

47. En la Recomendaci6n se considera asimismo que los profesores de institu—
oiones de formación de personal docente deberIan estar suficientemente calificados
para proporcionar una en

y renovarla peri6dicamente. Las instituciones de formaci6n de per-
sonal docente deberIan lievar a cabo investigaciones sobre pedagogIa en las que
participen tanto el personal docente como los alumnos. Los resultados de estas in—
vestigaciones deberlan comunicarse al profesorado encargado de la formaci6n del
personal docente. los informes recibidos, se han registrado notables mejoras
en la ensefianza escolar y experiencia pedagógica del profesorado del personal do-
cente. No obstante, ciertos palses todavIa indican que tal profesorado carece de
esa experiencia (Tailandia) o de la posibilidad de renovarla peri6dicaniente
(Australia, Canada, Dinamarca). Otros palses indican que dicho profesorado debe
contar con varios de experiencia en la ensafianza escolar (por ejemplo, Cuba,Finlandia, Repiiblica Democrática Alemana, Suecia). En el informe de la IJRSS se

que los centres de formaci6n del personal docente disponen de un profesorado
que cuenta con considerable experiencia en la escolar. Durante el
decenio se registra en los Estados Unidos una tendencia a llevar a cabo más direc—
tamente en las esouelas los programas de formaci6n de personal docente. De este
modo se ha conseguido adaptar mejor el programa a los aluxnnos y elevar el nivel de
su contenido.

48. Los siguientes palses se han referido a actividades de investigación en
materia educativa: Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Suecia y URSS. En ge-
neral, las actividades de investigación pedagógica se llevan a cabo principalmente
en los colegios universitarios para postgraduados. No obstante, se desarro-
llando progresivamente más actividades de investigaci6n sobre el terreno. En
Finlandia se fomenta la investigaci6n pedagógica en las escuelas. En Sri Lanka,
el Ministerio de Educación cre6 en 1980 un servicio de investigaciones aplicadas
con la finalidad esencial de mejorar el sistema escolar. En los Estados Unidos,
las actividades de investigaci6n pedag6gica se han centrado en el logro de una
mayor eficacia didáctica en funci6n de la actuación de los educadores y los resul—
tados de los alumnos.
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49. La Recomendación considera que tanto los estudiazites como el profesorado
deberIan tener la posibilidad de expresar su opini6n sobre las disposiciones que
afectan a la vida, actividad y disciplina de las instituciones de formacion de

personal docente (párrafo 27). Tal posi:bilidad existe en varios palses. Por
plo, en Guyana y Papua Nueva Guinea, en todas las instituciones se crean consejos
representativos de los estudiantes para que estos puedan expresar sus puntos de

vista y par.a velar por la observancia de las normas profesionales. En Suecia, los
representantes de los estudiantes y del profesorado son miembros de los consejos
directivos de las instituciones de formaci6n, asI como de las juntas departaxnenta—
les. En el Reino TJnido, a fin de coordinar la formaci6n del profesorado se crean

especiales integrados por representantes de los educandos, del profesorado
y de las autoridades educativas locales.

Contrataci6n y carrera profesional
(Parte VII de la Recómendación)

50. En esta parte del cuestionario se pretende dilucidar la situación respec-
to de la aplicación de los párrafos de la Recomendaciân relativos a las condiciones
y poilticas de contratación (párrafos 38—39), ascenso y promoción (párrafos 40-44),
normas y procedimientos disciplinarios (párrafos 47-52) e igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres (párrafos 7 y 54). No se plante6 ninguna pregun-
ta concreta acerca de la seguridad del empleo (párrafos 45 y 46). La información
facilitada respecto de las demás disposiciones de la Recomendaci6n, tales como las
mencionadas en las secciones de este capItulo acerca de la preparaci6n para la pro—
fesi6n docente, formaci6n en el tralDajo y derechos y obligaciones del personal do-
cente, tamblén reviste importancia para evaluar la aplicaci6n de esta parte de la
Recomendaci6n.

Condiciones y politicas de contrataci6n.
(párrafos 38-39)

51. En la mayorIa de los palses que han respondido son las autoridades piThli—
cas las que establecen la polItica que rige la contratación del personal docente.
La autoridad competente puede ser el gobierno central (como en el Minis-
terio de Educaci6n (RSS de Ucrania), las autoridades locales (Japon, Reino Unido) o
juntas locales de educación (ciertas partes de Suiza, Estadcs Unidos). En varios
palses de estructura federal (Repiiblica Federal de Alemania, Australia, Canada,
Estados Unidos, Suiza), la educaci6n depende de las autoridades provinciales, las
cuales pueden, a su vez, delegar sus facultades en este caxnpo. En la mayorIa de
los casos esta politica figura en leyes, reglamentos o directivas oficiales. En
varios palses se contrata al personal docente de acuerdo con los criterios que ri-
gen para el conjunto de los funcionarios pilblicos.

52. 561o Un escaso de paIses hacen constar 3ue las organizaciones de
personal docente participan en la formulación de las politicas de contrataci6n.
Canada (Alberta), Colombia, Checoslovaquia y Nueva Zelandia que las organi-
zaciones de personal docente representadas en los 6rganos que establecen las
polIticas de contrataci6n; en Finlandia estas organizaciones han influido en el
contenido de la en la respuesta de Suecia se indica que los criterios
para la contratacion se han negociado con las organizaciones de personal docente;
en los Palses Bajos estas organizaciones pueden presentar reclainaciones si las poll—
ticas aplicadas plantean problemas; en Guyana representadas en las juntas de
contratación.

53. Las polIticas apilcadas suelen consistir en una serie de criterios a que
se supedita el nombraniiento. Como indicara el Comité en 1976, prácticamente en to—
dos los casos el criterio principal para la contrataci6n eran las calificaciones
académicas y profesionales. (En unos pocos paIses se aceptan candidatos cuyas cali—
ficaciones no alcanzan el mInimo establecido, pero generalmente sólo con carácter
temporal, y por regla general con la obligaci6n de seguir una formaci6n adecuada o
de someterse a especial supervision durante el perIodo de prueba). Además, en mu—
chos paIses se exigen pniebas de capaoidad fisica y mental, y en algunos cases has—
ta de aptitud para la ensefianza. Varies palses exigen que el personal docente sea
nacional (aunque en Peril se puede emplear temporalmente a extranjeros para la ense—

a pasar un examen, escrito
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u oral, que en algunos casos tiene carácter de concurso. En muchos paises las prue—
bas selectivas y las entrevistas son partes importantes del proceso de contratación.
En u.nos pocos palses se hace referenda a lImites de edad (se llega incluso a fijar—
la en 50 corno en Kuwait). Otras exigencias mencionadas frecuentemente son el
carácter, la moralidad, estar en posesi6n de los derechos civiles y el respeto del
orden establecido. En la Repilbilca Federal de Alemania todo nuevo ingresado en el
cuerpo docente debe hacer constar su fidelidad al orden fundamental libre y democra—
tico. Francia exige que el personal docente haya cumplido con sus obligaciones mi—
litares antes de la contratación; en Cuba, antes del nombramiento es necesario ha—
ber realizado el perlodo de servicio naqional obligatorio.

54. En varios palses todas las personas que han realizado con éxito Un curso
de formaci6n para actividades docentes tienen garantizado el empleo en esta prof e—
si6n. La Democrática Alemana declara que esto se logra enfocando la for-
mación hacia las necesidades sociales; Nicaragua atribuye esta situación a la es-
cases generalizada de personal docente. Por el contrarlo, en ChLpre y Madagascar
la aceptaci6n para el desempeflo de estas funciones no el nombramiento inme—
diato, sino la inscripci6n en una lista de espera hasta que se produzca
una vacante.

55. Varios gobiernos facilitan informaci6n sobre el perIodo de prueba. La
duraci6n usual de este perlodo es de imo a dos aflos, y en la.mayorIa de los casos,
de ser necesario, se puede ampliar. En varios palses no se requiere un perIodo
de prueba; Colombia y Filipinas s6lo exigen perlodos de prueba al personal docen—
te de los establecimientos privados. Ohecoslovaquia y Escocia indican que el perIo—
do de prueba se considera dnicamente como una ocasi6n para ayudar y alentar a los
futuros profesores. En cambio, la Pederaci6n Canadiense de Personal Docente cita
varios casos de quejas de sus miembros en el sentido de que las prácticas de super—
visión, más que de ayuda, sirven para establecer Un juicio sobre las personas, y
que esta tendencia, unida a la de destinar a los recién nombrados a los puestos más
difIciles, se ye agravada per la amenazadeunexcedentedepersonaldocente, que afec-
ta ante todo al de menor antigtiedad.

Ascenso y promoci6n.
(párrafos 40—44)

56. En tres de las respuestas (Austria, Canada (Ontario), Suecia) se indica
en generales que se observan los párrafos 40—44 de la Recomendaci6n.

57. Prácticamente todos los paIses que se refieren especIficamente a la cues—
ti6n del traspaso a una escuela de un tipo o nivel diferente declaran que todos
aquellos que deseen tal traslado deben poseer el nivel de calificaciones requerido.
No se hace referencia a ningdn otro obstaculo para este tipo de promoei6n.

58. En Nueva Zelandia se autorizan los traslados en ciertas circunstancias
sin que sea necesario haber adquirido calificaciones adicionales, pero se .indica
que todas aquellas personas que hagan use de esta posibilidad pueden verse priva-
das de puestos de responsabilidad en el nuevo establecimiento docente. Unos pocos
gobiernos se refierenen esta secci6n a los sistemas de licencia de estudios para
permitir al personal docente perfeccionar sus calificaciones; otros se ocupan del
tema en sus respuestas acerca de la licencia de estudios capItulo Iv).

59. Varies gobiernos se refieren a la promoci6n como ascenso en la escala sa—
larial, o al paso de una escala salarial inferior a otra superior, más bien que en
sentido de un traslado de o nivel de escuela a otro. Barbados,
Checoslovaquia y Tunez indican que la promoción en este aspecto se basa en los in—

de los servicios de inspecci6n; Canada (Quebec), Camerthi y Francia se re—
fieren concretainente al caracter automatico de la promoci6n per incremento de la
remuneraci6n, y siete palses declaran que tal promoci6n se puede acelerar por desem—

meritorio de la profesión.

60. Varies palses indican que no existen obstáculos al ascenso del personal
docente con experiencia abs puestos de inspector y administrador educativo, como
de hecho ocurre. En particular en Australia es raro que se nombre para el desempe-
no de tales puestos a personas que no cuenten con gran experiencia en actividades
docentes.
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61. Bastantes palses indican los criterios a que se supedita la promoción.

Los que se citan con más frecuencia son las calificaciones academicas, laexperien—
cia (duración de los sérvicios) y la actuaci6n profesional. Otros criterios abs
que se hace a veces referencia son la actitud (Australia), el caracter (Republica
Federal de Alemania), la capacidad demostrada (Australia, Republica Federal de
Alemania, Irlanda) y la capacidad administrativa çAustralia, URSS). En
Jordania se tienen en cuenta la edad y la situacion familiar; en Venezuela, las
publicaciones y distinciones recibidas. A veces se hace referencia a la duracion
de los servicios como factor que brinda la posibilidad de promoci6n, pero del con-
texto se deduce que en algi.mos palses es el factor principal (junto con las
calificaciones académicas) en el proceso de selección. En Tailandia, donde no se
han establecido aim criterios profesionales, la antigfiedad es el imnico factor que
se tiene en cuenta. En la mayorIa de los palses que han respondido, por no decir
en todos, los puestos de promoción se Ocupan con personas que ya pertenecen a la
profesión docente, pero en Colombia, para varios puestos de responsabilidad, asI
coma para el de director de centro, los nombramientos se efectilan sobre la base de
recomendaciones de los 6rganos superiores del Gobierno, mientras que en Espafla la
ley establece un mlnimo de puestos de responsabilidad que deben ser ocupados par
personas procedentes de la profesión docente.

62. Algunos palses facilitan información sabre los procedimientos adoptados
para la promoción. La RepiThlica Federal de Alemania, Canada (Quebec), Chipre,
Finlandia, Israel y Suecia indican que se anuncian piiblicamente todas las vacantes
para puestos de promoci6n. En Irlanda los ascensos se basan en la apreciaci6n de
inspectores, administradores y directores de centros docentes. Varios palses han
instaurado sistemas de concurso; Ecuador y Venezuela hacen referencia a la exis-
tencia de En Jamaica, las decisiones en materia de promoci6n las adopta
el ministro competente tras el asesoraniiento del Consejo Nacional de Educaciimn, en
el que figuran representantes de la organización de personal docente. Asimismo,
en Mexico y Nicaragua estas organizaciones participan en la selecci6n de los candi-
datos para los puestos de promoci6n; en este i5itimo pals también se consulta a las
asociaciones nacionales de padres y al Movimiento Sandinista. En Canada (Quebec),
Guyana y Mexico se consulta a las organizaciones de personal docente para la fija—
ciimn de los criterios a que se supeditan los ascensos; Canada (Ontario), Irlanda
y Tanzania sefialan que no se ilevan a cabo tales consultas.

Normas y procedimientos disciplinarios.
(párrafos 47—52)

63. Muchos de los palses facilitan en sus respuestas informaci6n detallada
sabre los actos y omisiones susceptibles de sanciimn disciplinaria y sabre las diver—
sas sanciones aplicables, a bien indican que existen normas al respecto. De las
respuestas recibidas se desprende claramente que en todos los palses existen proce—
dimientos disciplinarios. Con frecuencia, las normas disciplinarias se establecen
a nivel nacional; no obstante, cada condado de Suecia y cada escuela de Hungrla y
de la RSS de Ucrania cuentan con su propio código de disciplina. En muchos palses,
las cuestiones disciplinarias se regulan par la ley; en varias provincias de Canada,
donde las organizaciones de personal docente

de en los contratos
colectivos aplicables. Exceptuados estos casos, sólo los Paises Bajos indican con—
cretamente que se consulta a las organizaciones de personal docente sabre el esta—
blecimiento de un sistema disciplinario.

64. En varios palses, el sistema discipbinario aplicable al personal docente
del sector privado difiere del que rige para el sector piThlico. AsI ocurre concre-
tamente en los palses donde este ifltimo sector está sometido a la legislaci6n sabre
el servicia publico (par ejemplo, Bangladesh, Camerimn, Jap6n y el profesorado de las
escuelas secundarias de Luxemburgo).

65. Los siguientes párrafos hacen referenda a las garantlas de que dispone el
personal docente del sector piiblico (en el capItubo II se examina la situación al
respecto en eb sector privada).

66. En todos los palsesqüehan facilitado datos concretes sabre el tema, el
personal dacente tiene derecho a ser informado par escrito de los cargos formulados
contra y a defenderse de una u otra manera. Algunos palses hacen referencia es-
pecifica a los derechos del personal dacente desde la notificaci6n de las cargos
hasta la celebración de las audiencias. Aol, Checoslovaquia, Filipinas, Kuwait,
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Peril y Sri Lanka precisan que se concede al personal docente tiempo suficiente para
preparar su defensa (en Peril se conceden dos serna.nas); en Luxemburgo y Papua Nueva
Guinea el educador puede presentar un pliego de descargo. Varios paises (Carnerun,
Francia, Italia) indican que el personal docente tiene derecho de examinar los car—
gos presentados en su contra; variosotros (por ejemplo, Republica Federal de
Alernania, Filipinas, Sri Lanka) prevén la posibilidad de que se presenten pruebas
para refutar dichos cargos.

67. Todos los paIses que han facilitado informaci6n indican la existencia de
algiln sistema de audiencia formal para examinar el caso y llega.r a la adopcion de
una decisión o (en uno o dos casos) hacer recomendaciones sobre las medidas que
deben tomar las autoridades competentes. En la gran mayoria de tales paises, todo
eduoador en causa tiene derecho a ser oIdo durante la tramitacion del procedimien—
to y a presentar su defensa; en ciertos casos puede citar a testigos para tal fin.
En varios paIses tiene derecho a ser asistido per un asesor juridico; en Irlanda
puede estar representado por su sindicato.

68. En algunos palses (Cuba, Chipre, Indonesia, Japón, Jordania, Peril), el
procedirniento establecido se desarrolla en ausencia de la persona acusada o de su
representante. No obstante, en todos ellos el personal docente tiene derecho de
apelaci6n.

69. Una vez más, todos los paIses que han facilitado inforrnaci6n sobre el te—
ma declaran que las personas sornetidas a procedirnientos disciplinarios tienen dere—
cho a ser informadas por escrito acerca del resultado de tal procedimiento y a ape-
lar contra la decisión que se haya tornado. Las apelaciones se pueden presentar an-
te un organisrno administra-tivo (Autoridad Nacional de Funcionarios, en el Jap6n;
Cornisi6n del Servicio Pilblico, en Sri Lanka), ante el ministro responsable (Irlanda),
ante tribunales especiales (Italia, Madagascar), ante los tribunales del trabajo
(Repilblica Federal de Alernania, Repilblica Dernocratica Alemana) o ante tribunales
ordinaries (Cuba, Chipre, Israel, Jordania, Noruega, Suecia).

70. Varios paIses prevén la representación del personal docente en los orga—
nismos encargados de los procedirnientos disciplinarios reservando en ellos uno o
más puestos a los representantes de las organizaciones de dicho personal. En
Luxemburgo el órgano que sustancia el procedimiento d.isciplinario comprende a un
miembro de un sector no docente de la administraci6n pdblica. Algunos palses ex-
cluyen especIficainente la participaci6n paritaria en el exainen de la causa. Per
el contrario, en HungrIa, los directores de centres escolares convocan organiarnos
disciplinarios integrados exclusivajnente per el personal docente, mientras que en
Canada (Alberta y Ontario) son directamente las organizaciones de personal docente
las que se encargan del procedimiento disciplinario. En algunos paIses (Carneri3.n,
Francia, HungrIa, Repilblica Democrática Alernana, URSS) las autoridades disciplina-
rias deben consultar a las organizacienes competentes de personal docente o a un
organisme en el que figure un representante del rnisrno antes de imponer una sanci6n
grave.

Igualdad de oportunidades y de remuneraci6n para
hornbres y mujeres.
(párrafos 7 y 54)

71. Prácticamente todos los que han respondido 10 hacen en el sen—
tide de que no existe discrirninacion alguna basada en el sexo enlo que respecta
al enipleo de personal docente. En varias respuestas se hace referencia a disposi—
ciones constitucionales que garantizan la igualdad de trato entre hombres y muje-
res; Bangladesh y Colombia hacen mención de las norrnas legales que prohiben la
discriminación per razón de sexo. Caineriln, Canada (Quebec), Chile y Suiza se re—
fieren especIficamen-te a la no discriminaei6n en lo que respecta al acceso a la
profesi6n; varies palses hacen referenda especIfica a la igualdad de remunera-
ci6n. En Tanzania se vincula expresamente la igualdad de oportunidades a la igual-
dad de calificaciones. Suiza es el ilnico pals que indica que existen ciertas di-
ferencias de rernuneraci6n en funci6n del sexo; pero éstas s6lo se dan en la ense—

prirnaria en dos cantones y, en lo que respecta a la secundaria de
nivel inferior, en un cant6n.

72. Algunos de los gobiernos se refieren a las dificultades con que tropiezan
aplicación del principio de Ia no discrirninación. Australia hace una ref eren-

cia general a tales dificultades. La Repilblica Federal de Alemania, Nueva Zelandia,
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PaIsès Bajos y Suecia indican que les es difIcil a las mujeres acceder a los pues—
tos superiores, o que el porcentaje de estos ocupados por mujeres no guarda rela-
ci6n con el de mujeres empleadas en la pro±'esión docente; no obstante, los
dos primeros gobiernos mencionados indican que la situacion mejoraprogresivamente.
El Gobierno de la RepiThlica Federal de Alemania atribuye la situacion actual a la
tradicional distribuci6n de cometidos. Tainbién en Canada (Ontario) el porcentaje
de mujeres en las categorIas superiores de la profesi6n es menor del que resulta—
na proporcionalmente adecuado dado el nuinero de personal docente I emenino; pero
el Gobierno es incapaz de determinar si esto se debe a una discniminacion efectiva
o a esquemas culturales en 10 que respec-ta a expectativas.

73. En el capItulo V se examinan aspectos especIficos de la igualdad de opor—
tunidades entre hombres y mujeres.

Derechos y del personal docente
(Parte VIII de la Recomendación)

74. En esta parte del cuestionario se pretende dilucidar la situaci6n en lo
que respecta a la participación del personal en la adopci6n de decisiones relativas
al contenido y de la ensefianza (párrafos 61—69); el derecho a a
organizaciones de su propia elecci6n (incluidos los sindicatos de personal docente)
y a expresar en las clases opiniones no conformistas, pero legales, sobre poiltica,
religi6n, raza y sexualidad; el disfrute de los derechos cfvicos (parrafo 80); el
establecimiento de códigos de ética y de conducta por parte de las organizaciones
de personal docente (párrafo 73); el derecho de las organizaciones del personal
docente a participar en la determinación de sus condiciones de empleo (parrafos
82-83), y los m4todos para resolver los conflictos (párrafo 84).

Participaci6n del personal docente en las decisiones
relativas al contenido y métodos de la enseflanza.
(párrafos 61—69)

75. EnlaRecomendaciónse indicaque loseducadores papel
esencial en la seleccic$n y la adaptaci6n del material de ensefianza, asI come en la
selección de los manuales y aplicación de los métodos pedagógicos dentro de los pro—
gramas aprobados y con la colaboraci6n de las autoridades escolares". En el párrafo
62 se afiade que el personal docente y sus organizaciones debenlan participar en la
elaboraci6n de nuevos programas, manuales y medics auxiliares de ensefianza. Segthi
las respuestas recibidas de los Estados Miembros, per lo general se da pleno recono—
cimiento a esta prerrogativa del personal docente, que la Recomendaci6n considera
dentro del de las libertades De Un total de 52 respuestas, 40
confirman que el personal docente participa en el proceso de elaboración de los pro-
gramas de en y métodos didácticos.

76. No obstante, y tal come se indica en las disposiciones de la Recomendación,
hay que distinguir dos aspectos diferentes en el cometido que asI incumbe al perso-
nal docente a causa de este derecho profesional y en lo que concierne al contenido
y metodo de su enseflanza. El primero es el relativo a la posibilidad y libertad del
personal docente para elegir el material didáctico (incluidos los textos) y el
do que utilizará para la docencia dentro del marco del prograina aprobado. El segun-
do se nefiere a su cometido en la elaboraci6n y adaptaci6n de los nuevos programas
didacticos a las necesidades, tanto come de otro tipo, de cada memento.

77. Mbas funciones pueden constituir la expresi6n del derecho profesional del
personal docente y quedar circunscritas en su area de competencia en virtud de sus
calificaciones y expeniencia. No obstante, también pueden pon derecho pro-
plo la panticipación de otras partes y autonidades responsables y exigir califica—
clones muy diferentes. La primera puede tener un limitado, y no re-
quiere la participaci6n de autonidades fuera del de la instituci6n escolar.
.&hora bien, la seg-unda requiene calificaciones y experiencia especiales y una efec-
tiva planificaci6n de las actividades en la que han de participar las autonidades

centrales y otros responsables del sistema de educación nacional. A es—
terespecto, el Comité, en su reuni6n especial de noviembre de 1979, expres6 la
opini6n de que el derecho del personal docente a participar en las cuestiones rela—
tivas a la elaboracion del programa y la organizaci6n de la enseflanza, y a la
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poiltica y la planificaci6n educativa, no constituye un monopollo de la profesión
docente. Dado que la educaci6n es responsabilidad global de la sociedad, de los

alumnos y de los padres, otros grupos sociales y autoridades poilticas tie-
nen el derecho de expresar sus opiniones sobre diversos aspectos educativos.

78. G-ab6n indica que no existe participaci6n del personal docente en las ac-
tividades de del prograzna ni. en la selecci6n de los métodos y materia-
les didácticos. La responsabilidad de estas actividades incumbe a los especialis—
tas del Instituto Nacional de Pedagogla. La Comisi6n Nacional de Gab6n para la
UNESCO ha sugerido que se convoque con regularidad a ciertos miembros de la prole-
si6n docente para que colaboren con el Instituto. En Colombia es limitada la par-
ticipaci6n del personal en la elaboraci6n de los programas didacticos. No obstan—
te, se organizando centros regionales con la participacion del profesorado a
fin de adaptar los programas propuestos por el Ministerlo a las necesidades y re-
cursos regionales.

79. En los Estados de organización socialista, la participación del profeso-
rado se logra mediante la afihiación al sindicato central del personal docente,
que colabora en la del contenido y la selección de los metodos didacticos.
En HungrIa, los educadores, junto con los directores de centros y el sindicato de
personal docente, han asumido recientemente un cometido activo en la preparación
de los nuevos prograxnas y textos. Be indica que los nuevos programas escolares de
enseflanza primaria y secundaria, implantados en 1978, conceden al personal docente
más ilbertad para elegir tanto el material didáctico como los métodos aplicables.

80. Se info:rma de que en Finlandia los docentes gozan de ainplia libertad para
la plan.ificación de la y para la selecci6n del material didáctico dentro
del marco de los progranias aprobados. Se invita a las organizaciones de personal
docente a de elaboraci6n del progra-
ma y en el desarrollo escolar en general. Educadores privados come miembros
de grupos de trabajo. En estos ifltimos afios se han modificado las obligaciones de
los inspectores de escuelas para incluir en ellas la orientaci6n y asesorla pedag6—
gicas.

81. En Guyana, el personal docente participa en las decisiones relativas al
contenido de la enseflanza tanto a nivel primario como secundario. Los programas
y exámenes son fruto en gran medida de la actividad escolar del personal docente.
Se invita al profesorado a proponer textos, y la decisi6n final la adopta una
comisi6n especial.

82. En Tailandia, los educadores participan en la selecci6n y adaptac.ión del
material docente y en la aplicaci6n de métodos didácticos, pero no se reconoce cc—
metido alguno a las organizaciones de personal docente.

83. En Canada el profesorado ha gozado de graii libertad en la selecci6n del
contenido de los programas, pero la misma se va reduciendo gradualmente a causa de
la centralizaci6n de la planificaci6n de los programas a nivel de los gobiernos
provinciales. Be registra cierta tendencia a reducir el tiempo de que disponen
los educadores para la planificación y partic.ipación en actividades consultivas,
hecho éste que es de lamentar y que ha suscitado quejas per parte de las organiza-
ciones de personal docente.

84. Puede decirse que por lo general dicho personal disfruta de libertad en
casi todos los paIses para elegir los métodos y material didáctiOos dentro del mar-
co de un programa aprobado. Per lo que respecta a los nuevos planes de

en grupos de trabajo responsables de
las actividades de elaboracl6n de los prograinas. Durante las reuniones de trabajo
de las comisiones también suelen recibirse observaciones de otros educadores.

85. La actitud de los Estados Miembros acerca de estos puntos aparece resu—
mida en el cuadro siguiente, que se ha elaborado exclusivamente sobre la base de
las respuestas recibidas.
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Cuadro III. Participaci6n del personal docente en la selecci6n y desarrollo
de material didáctico y métodos de enseflanza.

Paises Cometido del personal docente
en la elección y adaptaci6n
del material didáctico, selec—
ci6n de textos y aplicaci6n
de métodos didácticos

Participaci6n en la elabora—
ci6n de nuevos cursos, tex—
tos y ayudas didácticas
(párrafo 62)

Libertad pa- Consulta
ra elegir y sobre la
adaptar el selecci6n
material y de libros
los de texto
didácticos

Participación Consulta al
del personal personal
docente en la docente y a
elaboraci6n sus organi-
de programas saciones
y en grupos
de trabajo

Federal
Alemania

de X X

Argentina X X

Australia x

Bangladesh X

Barbados X X

RSS de Bielorrusia X

Bulgaria X

. X

Canada X X X

Colombia X

Cuba X X

Checoslovaquia X X

Chile X. X

Chipre X

Dinamarca X X

Ecuador X X

Egipto X

X X

Estados tjnidos X

Filipinas X

Francia X X

Gab6n 0 0

X X X

Hungria X

India x
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Paises
.

•

Cometido del personal docente
en la elecci6n y adaptaci6n
del material didáctico, selec—
ci6n de textos y aplicaci6n
de métodos didácticos

Participaci6n en la elabora—
ci6n de nuevos cursos, tex—
tos y ayudas didácticas
(párrafo 62)

Libertad pa- Consulta
ra elegir y sobre la
adaptar el selección
material y de libros
los métodos de texto
didácticos

Participaci6n Consulta al
del personal personal
docente en la docente y a
elaboración sus organi-
de programas zaciones
y en grupos
de trabajo

Indonesia X

Irak . X

Irlanda X X

Israel X X

Jamaica X

Jap6n X X

Jordania X

Kenia X

Kuwait X

Luxemburgo X

Madagascar X X

Mauricio x

Nicaragua X

Noruega X X

Nueva Zelandia X X

Pakistan X X

Quebec X X

Reino Unido X X X

Repi.lblica Democrática
Alemana X

SriLanka X X

Suecia X

Suiza X

Tailandia X

X X

RSS de Ucrania X

URSS X X X

Venezuela X

Cuando no se dispone de informaci6n la columna aparece en blanco.

X representa respuesta afirmativa.

o representa respuesta negativa.



— 23 —

Libertad del personal docente para pertenecer
a de su elección.
(sin relación con espec.ifico)

86. La gran mayorIa de gobiernos responde a que el perso-
nal docente es libre de afiliarse a cualquiera de las organizaciones mencionadas en
Ia

87. Algunos gobiernos afiaden a esta declaraci6n de carácter general ciertas
reservas. En Papua Nueva Guinea se establece que la afiliacic5n a una de tales or-
ganizaciones no debe menoscabar la actuaci6n docente, mientras que en Italla se
permite la afiliaci6n a todo tipo de organización, siempre que no sea secreta, no
se dedique a actividades perjudiciales para la moral y no persiga fines politicos
mediante el recurso a las armas.

88. las informaciones de los gobiernos, muy pocos palses establecen 11—
mites al derecho del personal docente a afiliars.e a un sindicato. En la mayoria de
las provincias de Canada, la afiliación a un sindicato de la profesión es automáti—
ca u obligatoria. En el Jap6n se autoriza a los docentes del sector piThlico a
crear organizaciones para la-conservaci6n y mejora de sus condiciones de trabajo,
pero no se acepta que estas organizaciones adopten la forma de sindicatos. (Esta
restricci6n no rige respecto del personal docente del sector privado.) Varios
paises (Checoslovaquia, G-abân, Indonesia, Kuwait, Tailandia) indican que solo exis—
te 'rn sindicato para el personal docente.

89. La gran mayoria de paIses indican que no restringen la libertad de los
educadores para afiliarse a partidos politicos. Se precisa.n ciertas reservas al
respecto; en la RSS de Ucrania, el personal docente es libre de afiliarse al par—
tido comunista; en la Repiiblica Federal de Alemania, puede afiliarse a un partido
politico siempre que Oste no se oponga al sistema democrático libre establecido
per la ConstituciOn. En los Paises Bajos, dada la estructura del sistema educativo,
a veces se puede considerar la elecci6n de un determinado partido politico incompa-
tible con la ideologIa del establecimiento en que está empleada la persona en cues—
tiOn. En Inglaterra y Gales el personal docente debe abstenerse de hacer en clase
propaganda de los principios del partido a que pertenece.

90. No obstante, varios paises restringen la libertad del personal docente
en este cainpo — 0 en cualquier caso la del perteneciente a las escuelas del Estaclo.
Asi, Bangladesh, Chipre, Filipinas, India, Jordania, Kenia y PakistOn prohIben a los
docentes de las escuelas piiblicas afiliarse a partidos politicos. En Filipinas se
aducen como razones. de esta prohibiciOn la necesidad de que el personal docente sea
politicamente neutraL En Jordania se le exige abstenerse de todo tipo de activi—
dad polItica. En el JapOn se permite que el personal docente de las escuelas p,ibli—
cas pertenezca a partidos politicos, pero no que acepte cargo alguno dentro de uno
de ellos. En Sri Lanka no se permite que el personal docente que ocupa los puestos
mas elevados de la escala salarial participe activamente en la politica partidista.

91. En lo que respecta a organizaciones religiosas, de los paises que han res—
pondido Jordania es el que hace referencia especifica a la prohibiciOn de que
el personal docente se afilie a tales organizaciones. Por otra parte parecen exis—
tir pocas restricciones, por no decir ninguna, respecto a la afiliaciOn a organiza—
ciones sociales y culturales, siempre que sue actividades sean compatibles con el
orden y la moral.

92. La Federaci6n Internacional de Sindicatos del personal docente presentó
ante el ComitO, y para su informaciOn, irn docuinento en donde Se sefialan diversas
violaciones de los derechos sindicales del personal docente en varios paIses.

Libertad del personal docente para expresar en clase
opiniones no conformistas, aunque licitas, sobre

raza y sexualidad.
(sin relación con ningiln párrafo especifico)

93. En su informe de 1970 sobre la aplicaci6n de la RecomendaciOn por parte
de los Estados Miembros, el ComitO mixto OIT/UNESCO de indicO que las dis—
posiciones de la Recomendaci6n relativas a las "libertades acadOmicas" (articulo
61) no precisaban ni la naturaleza ni el contenido de esas nociones, por lo que se
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pidi6 que la UNESCO lievara a cabo un estudio internacional a fin de completar, en
caso necesario, tales disposiciones. Se confi6 un primer estudio internacional so—
bre las libertades profesionales del personal docente al profesor Ben Morris, anti-
guo miembro del Comité mixto, en el que participaron educadores de doce paises, que
fue publicado posteriormente. En este estudio, basado en las conclusiones de la
encuesta lievada a cabo con tal fin, se liega a la conclusi6n de que en cierta me—
dida existe acuerdo acerca del derecho a expresar libreinente en clase pimtos de
vista politicos no conformistas, pero se registra una diversidad de opiniones so—
bre las cuestiones de religi6n, raza y sexo.

94. En su reunion extraordinaria de noviembre de 1979, el ComitO de expertos,
tras examinar el estudio sobre la libertad profesional del personal docente, deci-
diO que las cuestiones relacionadas con los problemas planteados en el rn.ismo se in—
cluyeran en el tercer cuestionario sobre la aplicaciOn de la RecomendaclOn, al que
los Estados Miembros acaban de responder. El propio ComitO, aim reconociendo el
derecho del personal docente a mantener y expresar libremente opiniones no confor—
mistas, considerO que el educador no puede disponer de una libertad absoluta para
expresar sus ideas ante sus alumnos. Siempre se ha de tener en cuenta la edad y
el nivel de madurez intelectual de Ostos.

95. De los 50 paIses que han contestado a la pregunta, cuatro (Chipre,
Madagascar, Jordania y Venezuela) indican que el personal docente no tiene liber—
tad para expresar en las aulas puntos de vista que, aim siendo lIcitos, no sean
conformistas. Jordania cita el artfculo 11 de las normas sobre obligaciones del
personal docente en virtud del cual se prohIbe a Oste expresar en las aulas puntos
de vista no conformistas. En Venezuela, una ley orgOnica prohibe el adoctrinamien-
to politico en las clases o en cualquier otro lugar. En general, todo el mundo se
opone a la segregaciOn racial, y tanibiOn existe en el pals u.n acuerdo tácito para
no permitir que en las clases so susciten controversias sobre cuestiones de reli—
giOn y sexo. En Bulgaria los docentes son libres de expresar sus propios puntos
de vista sobre religiOn, raza y sexo, siempre que se apoyen en conclusiones cientl—
ficas. En GabOn, el personal docente goza de plena libertad de expresiOn sobre
cuestiones de religiOn y sexo, pero existen ciertas ilmitaciones en cuestiones de
polltica y raza. Australia informa que los educadores son libres de expresar sus
opiniones sobre cuestiones do polltj.ca, religiOn, raza y sexo. No obstante, cier—
tos Estados imponen restricciones sobre la libre discusiOn de la homosexualidad.
En la India se considera que el personal docente puede expresar opiniones ilcitas,
aunque no conformistas, sobre polItica, religiOn y sexo, pero tales opiniones no
deben herir los sentimientos de otros grupos Otnicos. En Israel, el personal do—
cente puede expresar opiniones no conformlstas sobre raza y sexo, pero no se tole—
ra en clase propaganda polItica o religiosa. Barbados indica que el personal do-
cente no es totalmente libre de expresar en las clases todo tipo de opiniones no
conformistas, aunque llcitas. En Bangladesh existe libertad de expresiOn sobre
temas de religiOn, raza y sexo, pero no en lo que respecta a la polltica. En
Indonesia no se plantea objeciOn alguna, siempre que las opiniones expresadas so
basen en la filosofla nacional (Pancasila). No obstante, se deberlan evitar los
problemas relacionados con el sexo. En JapOn, la ConstituciOn garantiza la liber-
tad de expresiOn. Sin embargo, sobre cuestiones de politica y religiOn las opinlo—
nes deberIan ser estrictamente neutrales. PakistOn aprueba la expresiOn de puntos
de vista personales, siempre que estOn en consonancia con la ideologla islOmica.
En Sri Lanka no se permite el adoctrinamiento sobre ningOn credo politico ni la ex—
presiOn de prejuicios contra grupos étnicos 0 religiosos.

96. Treinta y siete palses declaran que el personal docente puede expresar
en la clase opiniones no conformistas, aunque llcitas, sobre poiltica, religiOn,
raza y sexo, pore en la mayorIa de los casos se hace alusiOn a ciertas condiciones
que deben satisfacerse para el ejercicio do tal libertad. Los principales requisi—
tos son los siguientes:

— las opiniones deben guardar conscnancia con la conciencia profesional del per-
sonal docente y el elevado sen.tido do responsabilidad que debe caracterizarlo;

- el personal docente debe ejercer su buen criterio y recordar que es responsa-
ble de su actuaciOn ante sus empleadores;

- las opiniones no deben ser contrarias a la moral ni al orden pi5.blico;

— los maestros do las escuelas primarias deberlan tenor una actitud más reservada
en sus opiniones, toda vez que los alumnos jOvenes no pueden evaluar las ideas
expresadas;
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— se deben respetar las tradiciones y creencias locales, sin dejar por ello de
mantener ima ac-titud ablerta ante las corrientes modernas;

— se deben respetar limitaciones impuestas por el tema de acuerdo con el
programa, el nivel de los estudiantes, los principios constitucionales y las
normas éticas;

— las limitaclones reales vienen dictadas por el nivel de tolerancia de la
comunidad;

— las opiniones no deben contradecir los objetivos educativos, ni conculcar
los derechos de los estudiantes o las creencias de sus familias;

— se pueden expresar opiniones personales mientras no contradigan el esplr.itu
ni la letra de la constituclón del pals;

- se pueden expresar opinlones personales, siempre que se presenten en cuanto
tales, y perfectaniente diferenciadas de las que gozan de aceptación general;

— el personal docente puede exprosar opiniones personales sobre diversos temas,
siempre que su conducta guarde consonancia con la normativa del c6digo de
educaci6n, y dentro del marco de la filosofIa gubernamental;

— las opiniones expresadas no deben tenor efecto perjudiclal sobre Ia concien—
cia piThlica ni constituir un problema para el gobierno ni para el piiblico en
general;

— se pueden expresar opiniones personales, pero el personal docente no debe
intentar convencer a sus aluninos para que adopten una postura determinada.

Ejercicio de los derechos civicos por parte del
docente.

(párrafo 80)

97. Todos los gobiernos que responden declaran que el personal docente es ii-
bre para ejorcer el conjunto de los derechos clvicos de que en general se benefi—
clan los ciudadanos.

98. En la gran mayorla do las respuestas se indica expresamente que los edu-
cadores pueden ser elegidos para cargos piiblicos sin restricción alguna. Tanto
Nueva Zelandia como la Democrática Alemana sefialan quo se los incita a
presentarse a tales cargos; Australia, Canada, HungrIa y URSS indican que son mu-
chos los docentes que lo hacen. En camblo, Bangladesh, Barbados, Chipre y Jap6n
sefialan quo no so permite al personal docente do las escuelas piiblicas presentarse
a cargos piiblicos; los tres primeros palses apoyan concretamente es-ta prohibici6n
on la condici6n de funcionario pilblico de dicho personal. En Sri Lanka existe una
prohibición similar para todos los docentes cuyos salarios superen cierto nivel
(por ejemplo, los que ocupan puestos do responsabilidad). En Colombia y Papua
Nueva Guinea (y en lo quo respecta a ciertos puostos en Australia) todo educador
debe presentar su dlmisión para poder presentarse a un cargo electivo;
pero existen sistemas para el reingreso en caso do no sor elegido. En Canada,
asl como en Inglaterra y Gales, ningthi docente puede ser elogido para formar parte
do la junta directiva do la autoridad educativa que lo omplea. En Kenia, en cier-
tos casos, el personal docento debe presentar la dimisi6n al asuniir un cargo
piThlico.

99. Unos pocos paIses indican quo so adoptan medidas especiales para los edu—
cadores olectos para piThlicos. Asl, en Canada (Quebec), M4xico y Nueva
Zelandia toda persona asi ologida pasa a os-tar en licencia no remunerada; en
Guyana y pasa a la situaci6n do oxcedencia, y on Luxemburgo a la do "retiro
temporal". En todos los casos el intoresado conserva el conjunto de los derechos
adquiridos duranto el anterior porlodo do servicio (en Guyana siguen
dose los derechos do antigUedad y do pensi6n durante el ejercicio del cargo piibli—
co), y al final del mandato puede reanudar sus actividados docen-tos.
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Establecimiento de normas de ética y de conducta por
partede las organizaciones de personal docente.

73)

100. Son numerosos los gobiernos que no facilitan informaci6n alguna sobre
este tema. Las organizaciones de personal docente han establecido c6digos deonto—
l6gicos en Australia, Canada (en casi todas las provincias), Chile, Ecuador, Espafla,
India (a nivel federal), Indonesia, Jamaica, Jap6n, PapuaNueva Guinea, Sri Lanka y
Tailandia. procediendo a la elaboraci6n de tales codigos Guyana, Israel y
Nicaragua. Los c6digos vigentes en Argentina, Carnerdn (para las escuelas publicas),
Prancia, Hungrf a, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Democratica
Alemana y RSS de Ucrania han sido establecidos por la ley; en Hungria y Mexico la
legislaci6n se elaboró en consulta con las organizaciones de personal docente. En
Cuba, las normas sobre deontologla figuran en los reglamentos de cada escuela.

101. En varios palses los educadores sometidos a normas deontol6gicas
de carácter general. AsI sucede en la RSS de Bielorrusia (donde deben observar el
código de ética de los edificadores del comunismo), y en Suecia y la URSS, donde
se considera que el personal docen-be está supeditado a las mismas normas profesio—
nales que el conjunto de los asalariados.

102. Varios indicazi que las organizaciones de personal docente de
sus respectivos paises no han elaborado c6digo deontol6gico; en Finlandia,
estas organizaciones no consideran que el tema revista importancia primordial. En
Escocia no exists im c6digo formal de deon-bologIa, pero un organismo profesional
supervisa la observancia de las normas en este cainpo. Iraq, y Venezuela
basan sus normas profesionales en tradiciones inveteradas. En Estados Unidos con
frecuencia se incluyen en los convenios colectivos normas obligatorias sobre etica
profesional.

Derecho de las organizaciones de personal docente a
participar en la determinación de sus condiciones
âe empleo.
(pârrafos 82 y 83)

103. Puesto que el cuestionario s6lo solicitaba informaci6n sobre las noveda—
des ocurridas desde la presentaci6n del anterior informe, las respuestas a esta
pregunta han sido mucho menos concretas que las recibidas con ocasión de la reuni6n
del Comité en 1976.

104. Varios paIses (Argentina, Bangladesh, Espafia, Kenia, Kuwait, Madagascar
y Tailandia) precisan que las organizaciones de personal docente no participan en
la detenninaci6n de las condiciones de empleo en la profesi6n, mientras gus Chile,
Jordania y la RSS de Ucrania comunican que tales condiciones se determinan mediante
leyes y reglanientos y no hacen referencia a la consul-ba de las organizaciones de
personal docente. Chile, y Filipinas indican que el personal de los estable—
cimientos privados tiene libertad para negociar colectivamente.

105. Varios palses, aunque no recurren a la negociaci6n formal con las organi-
zaciones de personal docente, tienen en cuenta sus opiniones en mayor o menor grado.
AsI, en India y se toman en consideración las opiniones de las principales
organizaciones de personal docente; en Camerthi, Indonesia y Sri Lanka se permite a
las organizaciones de personal docente exponer los puntos gue estimen convenien-tes.
En Austria, Inglaterra y Gales, Francia, Guyana, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Nicaragua
y Palses Bajos se consul-ta a dichas organizaciones; en algunos de estos palses
existe un mecanismo permanente de consulta, y en Irlanda y PaIses Bajos se cuenta
con proceditnien-tos complejos de consulta, arbitraje y recurso. En algunos cases,
mientras está en curse el proceso de consulta con miras a llegar a un acuerdo final,
la autoridad o el 6rgano legislative competente consideran que no pueden renunciar
a sus facultades en las cuestiones que impliquen importantes compromisos econ6micos.

106. Un elevado de gobiernos indica que "negocian" con las organizacio—
nes de personal docente acerca de las condiciones de empleo. Colombia,
Checoslovaquia, Noruega y sefialan que los sindicatos de es-be personal par—
ticipan en la detenninaci6n de las condiciones de empleo; en Italia y Venezuela
tales condiciones se establecen mediante acuerdos entre el y las organiza—
ciones de educadores, y en Canada y en la mayorIa de los Estados de Estados Unidos



— 27 —

sé acepta el principio de la determinación de las condiciones de empleo mediante ne—
gociaci6n colectiva. En Australia, las organizaciones de personal docente partici-
pan plenamente en los procedimientos de fijaci6n de salarios.

107. En la Repiiblica Federal de Alemania se da una situaci6n especial. A ni—
vel naoional las condiciones de empleo del personal docente se fijan por la ley y
el cometido de sus organizaciones se limita a la presentación de reclamaciones ante
los miembros del legislativo. No obstante, a nivel de cada escuela en particular,
las organizaciones de personal docente tienen considerable influencia en la fase de—
cisoria a de los consejos de personal.

Mecanismo para la solución de confliotos.
(párrafo 84)

108. Algunos palses no facilitan información alguna sobre este tema. No obs-
tante, las respuestas recibidas, aim sin ser detalladas, indican que existe toda
una serie de formas de abordar el problema respecto de la soluci6n de conflictos.
S6lo unos pocos palses (Colombia, Indonesia — en lo que respecta a los docentes
del sector piiblico -, Perd y Tailandia) declaran que no existe mecanismo alguno pa-
ra la soluci6n de conflictos. Kenia y Sri Lanka indican que tal mecanismo existe,
sin dar más detalles.

109. En Finlandia, Jamaica y Repiiblica Democrática Alemana el mecanis—
mo disponible es el existente para los trabajadores en general; en la enseZanza
blica de Jordania e Indonesia se aplica el mismo mecanismo que para los funcionarios
pdblicos.

110. Varios palses indican que los conflictos entre el personal docente y sus
empleadores se dirimen mediante negociación entre las partes, al menos en una fase
inicial. Algunos paIses (Austria, Barbados, Ecuador, Hungria, Iraq, Irlanda,
Luxemburgo y RSS de Ucrania) hacen referencia a un mecanismo paritario para la so—
lución de conflictos.

111. En varios casos se prevé la sumisi6n del conflicto a un organismo inde—
pendiente Si se interrumpen las negociaciones entre las partes. Así, en Irlanda
del Norte e Israel, el conflicto se puede someter a arbitraje, en Suecia se somete
a los tribunales del trabajo, en Nueva Zelandia a un tribunal independiente y en
Chipre a una comisi6n de ministros, mientras que en la Repiiblioa Federal de Alemania
(para los docentes del sector piiblico) el organismo competente es un tribunal admi—
nistrativo.

112. En varios paIses (algunos Estados de la India, Iraq, Kuwait y Mexico) son
los tribunales ordinarios los que examinan los conflictos.

113. Sólo unos pocos paIses declaran especIficamente que los educadores gozan
del derecho de huelga. Este derecho existe en la Repdblica Federal de Alemania (pa-
ra el personal docente en situaci6n de empleado), Australia, Canada, Italia,
Luxemburgo (con arreglo a cierta reglamentaci6n), Mexico (sometido también a cierta
reglamentac.i6n), Noruega (como iiltimo recurso) y siete de los Estados de Estados
Unidos. Pakisten indica que la situaci6n se ajusta a lo dispuesto en el párrafo
84 de la Recomendación. Bangladesh manifiesta que, en caso de interrupción de las
negociaciones entre las dos partes, las organizaciones de personal docente pueden
adoptar las medidas de que normalmente disponen las demás organizaciones para defen-
der sus intereses legItimos.

114. Por el contrario, Jap6n indica que el docente con categorla de funciona—
rio piiblico no tiene el derecho de huelga, mientras que la Repiiblica Federal de
Alemania se remite a una declaración contenida en el informe que sometiera con oca—
sión de la reunión de 1976 del Comité, en el sentido de que la opinión generalizada
en ese momento era que los educadores con categorla de funcionarios piiblicos no te—
nian derecho a la huelga dada su especial posición respecto al Estado.
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Remuneraci6n del personal docente
(Parte X de la Recomendación)

115. Las cuestiones relativas a la retribuci6n del personal docente que figu—
ran en el cuestionarlo se refieren a las poilticas y prácticas en materia de remu-
neraciOn (incluidos los niveles salariales normalmente practicados), a la compara-
ciOn con la remuneraciOn pagadera en profesiones similares del sector privado y en
el servicio piThlico, y a las tendencias del nivel de remwieraciOn en relacion con
la evoluciOn del costo y del nivel de vida. Sobre la cuestiOn de la fijacion de
salarios mediante consultas con las organizaciones de personal docente, en paginas
anteriores figura taxnbiOn la informac.i6n bajo el epIgrafe sobre Derecho de las
ganizaciones de personal docente a participar en la determinaciOn de sus condiciones
de empleo; la cuestión de la remuneración de las horas trabajadas encima del

normal se trata en el epIgrafe Horas de trabajo (capitulo y la cuestion
de la remuneraci6n anual, en Vacaciones anuales pagadas (capItulo IV).

116. Se ha recibido escasa in±'ormaciOn acerca de las poilticas aplicadas en
materia de remuneraci6n. Varies gobiernos (Argentina Austria, Finlandia, Indonesia,
Italia, Noruega, Papua Nueva Guinea, Peril y Sri Lanka5 indican concretamente que los
salarios del personal docente se fijan de acuerdo con el procedimiento aplicado en
el caso de los funcionarios publicos. JapOn, Mexico, Nueva Zelandia y Tanzania de—
claran que, para ciertas asignaturas, la determinaciOn de estos salaries se realiza
de manera que refleje adecuadaniente la importancia de la profesion o atraiga y re-
tenga a personas suficientemente calificadas; Israel y Japon se estan
incrementando los niveles de los salaries del personal docente a fin de que quede
adecuadamente reflejada tal importancia. No obstante, Colombia y Tailandia indican
que los salarios del profesorado no reflejan adecuadamente la importancia de la pro-
fe si on.

117. Gran de paIses facilita informaciOn sobre los criterios utilizados
para determinar los niveles de salario del personal docente. En la mayerla de los
casos el criterio más frecuente es el nivel de preparaciOn académica, educaciOn o
formaciOn (17 palses) y la duraciOn de los servicios en la profesiOn (13 palses).
Otros criterios mencionados son la edad (Noruega y PaIses Bajos), los mOritos pro—
fesionales (Bulgaria), los niveles de responsabilidad (Cuba y Guyana), la categorIa
del estableciiniento escolar (Filipinas), la conducta personal y polItica y la acti—
vidad social (Bulgaria) y el carácter del puesto ocupado (Argentina y Cuba). Es
posible que en las respuestas algunos de estos criterios sean considerados sobre—
entendidos o implIcitos; asl, per ejemplo, aunque sOlo dos gobiernos hacen refe—
rencia especIfica al carácter del puesto ocupado, resulta claro de la informaciOn
sobre la remuneraciOn facilitada per varies gobiernos (per ejemple, de la existen—
cia de escalas exclusivamente aplicadas al personal de escuelas especiales), que
en tales palses tambiOn se tiene en cuenta este factor.

118. Chile y Kenia se refieren a sistemas de valoraciOn de mOritos; la Fede-
raciOn de Personal Docente de Canada indica que se han hecho pruebas en el pals con
tales sistemas, pero que hablan fracasado a causa de la dificultad de encontrar on—
terios objetivos para evaluar el mOnito.

119. Varies paIses facilitan informaciOn sebre los salaries prevalecientes.
Algunos aportan dates que no admiten interpretaciOn (per ejemple, infenman acerca
de escalas de puntos sin indicar el valor de cada punte, c facilitan escalas sin
indicar qué categorIas de educadores figuran en cada una de ellas). Algunos no fa—
cilitan tipo de infermaciOn. A este respecto, Estades Unidos se refiere al
hecho de que existen en el pals 15 000 autonidades para la educaciOn, y que cada
una de ellas aplica su propia escala salanial.

120. En el cuadro IV figura informaeiOn sobre los salaries iniciales y fina-
les del personal docente, y se cempara con los ingresos medies en la industnia ma—
nufacturera (base de referenda adoptado per el CemitO de expertos en 1979), en 32
paises(o regiones de detenminades palses). Recurriendo a varias fuentes, la OIT
ha podido facilitarcifras de salaries respecto de algunos palses que no indicaron
ninguna. Salvo indicaciOn expresa en otro sentide, todas las cifras facilitadas
eran validas a finales de 1980 0 a pnincipios de 1981. Las cifras sobre ingresos
medics en la industria manufacturera proceden, o se han derivado, de las contenidas
en el Anuarie de Estadlsticas del Trabajo de la OIT, 1981, y en el Boletln de Esta—
disticas del Trabajo, 1982, 1, y, salvo indioación expresa en otro sentido,
se refieren a 1980 en su conjunto. Cuando existen varias categonlas de personal
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docente en las escuelas primarias 0 secimdarias, se ha escogido la que parece ser
más representativa de las escuelas primarias y de las secimdarias, nivel superior,
respectivainente, tenièndo en cuenta ciertos factores de .Lmportanoia a fines de corn—
paraci6n internacional (tales como la duración y nivel de la formacion). Todos los
salarios son mensuales y se dan en cifras brutas, sin deducci6n de impuestos ni por
otros conceptos.

121. Las cifras sobre ingresos medios en la industria manufacturera se refie-
ren a los ingresos reales y comprenden la remuneraci6n de los horarios norinales de
trabajo, la remuneraci6nde horas extraordinarias, la remuneraci6n de tiempo no
trabajado (vacaciones anuales, liceñcia de enfermedad y dlas festivos), las primas
y bonificaciones y el subsidlo por costo de vida.

122. En 15 de los 32 palses y regiones que figuran en el cuadro (Austria,
Bangladesh, Bulgaria, Chipre, Pinlandia, Hungrla, Israel, Jap6n, Kenia, Nicaragua,

Reino Unido, Repiiblica Democrática Alemana, RSS de Ucrania y URSS) los
maestros de las escuelas primarias al comienzo de sus carreras recibIan en 1980
salarios inferiores en 10 por ciento o más al nivel medio de ingresos de la indus—
tria manufacturera del respectivo pals, y en seis de esos palses (Bangladesh,
HungrIa, Israel, Jap6n, Pakistan y Dernocrática Alemana) la situación
era similar para los docentes de la ensefianza secundaria.

123. Estas afirmaciones requieren ciertas precisiones. En primer lugar, en
muchos de esos palses los incrementos salariales hacen que la remuneracion del per-
sonal docente se sitile a niveles que con frecuencia son muy superiores a los ingre—
sos medios de la industria manufacturera. En segundo lugar, existen paises (como
Argentina (profesores de escuelas secimdarias) y la URSS) en los que los salaries
del personal docente se fijan de acuerdo con el de horas de enseñanza sema-
nales; los educadores de tales palses pueden trabajar horas extraordinarias — y
en ciertos cases se les incita a hacerlo —, con lo que auinentan sus ingresos. En
Japón, donde la gran mayorla de los trabajadores es remunerada sobre la base de
escalas salariales para largos perlodos, la disparidad es menos acusada que

a la docente reciben escasos in—
crementos o ninguno. En iiltimo lugar, en los palses en que la tasa de inflación
es muy elevada, el calendario de ajustes de los salaries del personal docente al
coste de vida no siempre corresponde al de los ajustes de los ingresos de la in—
dustria manufacturera, y a veces no es posible liegar a cifras que cubran perlodos
exactamente equivalentes.

124. Varies gobiernos facilitan informaci6n sobre el nivel de los salaries
del personal docente en comparación con la remuneraci6n pagadera en profesiones
del sector privado y del servicio piiblico que requieren calificaciones equivalen—
tes. Normalmente, la información suministrada tiene carácter general; sólo unos
pocos gobiernos establecen comparaciones especlficas.

125. Diecinueve palses han ilevado a cabo comparaciones con los niveles de
salaries del sector privado. Be éstos, 12 (Camerthi, Colombia, Espafla, Estados
Unidos, Finlaxidia, India, Italia, Jamaica, Kenia, Nicaragua, Sri Lanka y Tailandia)
indican que los salarios de los educadores son ±nferiores a los que perciben en el
sector privado personas con calificaciones sirnilares; dos (Bangladesh y Kuwait)
indican que los dos grupos de salarios son de nivel comparable, y tres (Chipre,
Hungrla y Malta) sefialan que los salarios del personal docente son superiores.
Ontario comunica que los salaries iniciales del personal docente son superiores
a los de los licenciados que ingresan en el sector privado, pero que los salarios
medios reales de dicho personal han venido siendo inferiores a los de los ingenie—
ros (quizá porque disfrutan de mayores oportunidades de aumentos salariales
durante su carrera, en particular a través de la promocián). Suecia declara que
los salarios medios del personal docente son ligeramente superiores al nivel medio
de ingresos de los trabajadores no manuales.

126. Los gobiernos de tres palses con economla de planificación central hacen
comparaciones en cierto mode similares. Checoslovaquia indica que los salarios del
personal docente se fijan al nivel del salario medio nacional, mientras que en la
Repiiblica Democrática Alemana estos salarios se calculan de modo que resulten equi—
valentes a los de los titulados universitarios que trabajan en la industria.
Hungrla indica que los salarios de los educadores han sido inferiores durante va-
ries a.fios a los de otras profesiones, pero que la diferencia se redujo considerable-
mente en 1977 a rals de 'in importante aumento salarial para todo el personal
docente.
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127. gobiernos facilitan información sobre los niveles de salarios
de los educadores en relaci5n con los de personas que poseen calificaciones equiva—
lentes y trabajan en el servicio pilblico. En Bangladesh, Chile, Egipto,
Filipinas, Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia y Venezuela ambos grupOs gozan de nive—
les salariales cornparables; en Bulgaria, Cameriln, Chipre, Finlandia, Japon, Kenia,
Malta, Mexico y Papua Nueva Guinea, el personal docente goza de una situacián rela-
tivamente favorable al respecto, mientras que en Colombia, Guyana, Nicaragua, Peril
y Sri Lanka sucede lo contrario; en Peril se indica que este personal figura entre
los grupos de funcionarios pliblicos peer remunerados.

128. El Gobierno de Israel vincula los salarios de los docentes a los del
personal tecnico del servicio pilblico. Por el contrario, Irlanda ha abandonado la
vinculaci6n formal de los salaries del personal docente a los de los funcionarios
ejecutivos del G-obierno, dada las dificultades de establecer criterios satisfacto—
rios para comparar tales actividades.

129. La mayorla de los palses indican en sus respuestas que cuentan con iin
sistema establecido para ajustar los salariosde los educadores al incremento del
costo de vida. En la mayorIa de los casos estas revisiones salariales (o de los
subsidios por costo de vida) se ilevan a cabo regularmente (a intervalos que osci—
lan entre tres meses y un a2io). En Chile y Lnxemburgo se introducen ajustes siem-
pre que los precios aumentan en un porcentaje determinado; en Cameri5n, Filipinas,
Israel, y Tailandia los ajustes se hacen sobre una base ad hoc. En la
mayorla de las provincias de Canada y en Irlanda, Suecia y Venezuela los ajustes
por costo de vida se detenninan con ocasi6n de la negociaciân colectiva.

130. De las respuestas se deduce que en gran ni5inero de paIses
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, India, Jamaica, Nicaragua, Paises Bajos
(en estos ilitimos afios), Peril, Sri Lanka y Suecia, los ajustes no se han mantenido
a la altura del incremento del costo de vida. La.Federaciân de Personal Docente de
Australia que existe en el pals una situaci6n similar. Argentina indica que
los salarios del profesorado de las escuelas primarias han aumentado con mayor ra-
pidez que el costo de vida, mientras que la progresi6n ha side más lenta en lo que
respecta a los salarios de las escuelas secundarias. También en Guyana e Italia
el sistema de ajuste por costo de vida da mayor protecci6n del poder adquisitivo
al personal docente de las escuelas primarias que al de las secundarias. El Gobier—
no de los Palses Bajos indica que en la actualidad el costo do vida no se compensa
plenaxnente en los salaries del cuerpo docente a fin de impedir que su remuneraci6n
sea superior a los ingresos prevaleciontes en la industria, en los que indirecta-
monte está basada.

131. Segthi parece la mayorla de los palses quo han respondido adaptan los sa—
larios del personal docente al costo de vida mediante el reajuste de los salarios
básicos; sin embargo, en las respuestas de India e Italia se se pagan
subsidies especiales por dicho concepto. -

132. De la infoiriaci6n facilitada so deduce que en ciertos palses la situa—
don en lo que respecta a compensación por auniento del costo devida puede haber
variado desde 1978, feoha en la que se afirmaha en Teachers'Pay1 102) c
prácticamente todos los palses en los que habla side posible una serie
cronológica, la remuneración del personal docente habla aumentado con mayor rapidez
— a veces mucho más rapidamente — quo el lndice oficial do precios de consumo.
No obstante, dado el limitado de palses (14) para los que se elaboraron se-
ries cronológicas en el estudio do 1978, es diflcil llegar a conclusiones seguras
y rápidas en la materia.

133. Algunos palses indican en sus respuestas que ajustan los salarios del
personal docente en funci6n do otros factores y no del costo de vida. AsI, en
Tanzania, tal reajuste tiene lugar de vez en cuando sogiln la situación económica
del pals; en Irlanda, los educadores se benefician de los acuerdos salariales tn—
partitos de exnbito nacional. Checoslovaquia indica quo los salanios del personal
docente se incrementan ocasionalmonte do acuerdo con la poiltica gubernamental de
fomento del nivel de vida.

1
Ginebra, OIT, 1978 (no existe en



-:

Seguridad social
(Parte XI de la Recomendaci6n)

134. Hasta el 31 de diciembre de 1981 no se habla recibido ninguna ratifica-
ci6n del Convenio 102 posterior a la publicacion de La seguridad social del
personal docente. las ratificaciones de los tres convenios adopta—
dos con posterioridad. al Convenio niIm. 102, en los que se establecen normas más
elevadas quo figuran en ciertas partes de éste — a saber, el Convenio sobre las
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964

121) (relacionado con el tema de la parte VI del Convenio num. 102); el
Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967

128) (partes y, Ix y X) y el Convenio sobre asistencia y prestaciones
de enfermedad, 1969 130) (parte III)— registradas desde entonces hasta el
31 de diciembre de 1981 son la de Dinainarca y Luxemburgo respecto del Convenio

130. Al 31 de diciembre de 1981 el total de ratificaciones registradas
respecto a los cuatro convenios era: Convenio 102 (total y parcial), 29;
Convenio 121, 17; Convenio 128, 13; Cohvenio 130, 12.

135. En el cuestionario se piden datos sobre la evolución d.c la aplicaci6n do
la parte XI do la Recomendaci6n desde el informe anterior en lo tocante a los ries—
gos contra los cuales está protegido el personal docente, el nivel de protecci6n y
los para.garantizarla.

136. Veinticinco de los gobiernos quo han respondido a esta pregunta indican
quo todos los docentes protegidos per el sistema general de seguridad social
de aug respectivos palses; en otras palabras, gozan del mismo nivel do protección
quo el resto de los trabajadores. (En este grupo figuran tanto paIses con escuelas
privadas como otros en que no existen).

137. No obstante, en varios paIses los educadores del sector piThlico y los
del sector privado reciben un trato diferente. En Colombia, Filipinas, Francia,
Italia, Luxemburgo, Madagascar, Malta, Mexico, PaIses Bajos y Peril, el personal
docente del sector pi5blico está protegido per sistemas especiales para los funcio—
narios — cuyas prestaciones, como indicara el Comité en 1976 (Informe,
párrafo 168), tieñden a ser superiores a las de los trabajadores en general—mien-
tras que el de las escuelas privadas está afiliado a los sistemas generales. En
la RepilblicaFederal de Alemania, Austria y los docentes de las oscuelas
piiblicas que no tienen categbrIa de funcionarios y los do las escuelas
privadas debhn afiliarse al sistema general. En varios paIses, el personal docen—
to del sector pilbilco disfruta de cierto grado de protecci6n social, mientras quo
el do las escuelas privadas no está sometido a ningiln tipo de seguridad social
obligatoria; entre estos paIses .figuran Chile (donde la seguridad social para las
escuelas privadas es voluntaria), Indonesia (la protección social en las escuelas
priiradas queda a discreción do los empleadores) y Jordania y Pakisten (donde no
parece existir medida alguna de seguridad social para el personal do las escuelas
privadas). En ciertos paIses, el personal do las escuelas pilbilcas, aunque ampa-
rado por el sistema general, tiene acceso, en su calidad de funcionarios piiblicos, a
sistemas do protección social quo esten vedados para el personal docente de las
escuelas privadas. Asi, en Finlandia y en Noruega, el profesorado do las escuelas
publicas recibe prestaciones tanto del sistema general como do los sistemas espe—
ciales para los funcionarios pilbli.cos; en Bangladesh puede afiliarse a sistemas
do seguro de grupo, y en algunos Estados de la India luncionan fondos de asistencia
para ayudar al personal de las escuelas pilbilcas en caso de extrema necesidad.
Jamaica cuenta con un plan especial do jubilaci6n destinado exclusivamente al per-
sonal docente.

138. En lo quo respecta a los riesgos cubiertos, al parecer en 16 por lo me—
nos d.c los paises que han facilitado informaci6n sobre este tema (Repilblica Federal
do Alemania, Australia, Austria, Chile, Espafla, Finlandia, Francia, HungrIa,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, PaIses Bajos, Reino IJnido y
Suecia), los educadores esten protegidos por sistemas de seguridad social respecto
do todas las contingencias a que so hace referencia en el Convenlo nilm. 102.
Hungria figura en la lista por contar con un sistema en cuya virtud se facilitan
subsidios a las personas quo no pueden encontrar un empleo adecuado, lo quo so
puede considerar como una forma do seguro do desempleo. Los otros paIses europeos
con economias de .planificaci6n central quo han respondido al cuestionarlo indican
que so facilita proteccion contra todas las contingencias mencionadas en ci Conve—
nio, exceptuado el desempleo.
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139. Son mayorIa los paIses donde el personal docente está protegido en caso
de enfermedad y vejez. Las contingencias para las que la protecci6n es menos fre—
cuente son las de desempleo y prestaciones familiares; ahora bien, en la mayorIa
de los palses en que el personal docente no tiene tal protecci6n, tampoco
existe respecto de los trabajadores en general.

140. Uno o dos paIses cuentan con un sistema de protecci6n respecto de con—
tingencias a las que no se hace referenda espedifica en el Convenio 102.
Asi, en los PaIses Bajos y el Reino Unido se el pago de prestaciones de des—
pido, además de los derechos normales aprestaciones de desempleo; en Canada
(Alberta), los consejos escolares aseguran la responsabilidad civil del profesora—
do por los actos cometidos durante su empleo.

141. Dado que las preguntas formuladas son de Indole sumamente general, ape—
nas se ha obtenido informaci6n acerca de los niveles de protección respecto de ca—
da una de las contingencias; muchos de los gobiernos que han respondido se limitan
a indicar cuáles son las contingencias cubiertas, sin entrar en detalle. La esfera
en la que se ha obtenido más informaci6n concreta es la de los niveles de las pres—
taciones de vejez para el personal docente del sector En varios palses,
la cuantIa de la pensi6n tras un perlodo de calificaci5n de 25 a 30 de servi—
dos sobrepasaba con mucho el mInimo de 40 por ciento de los ingresos anteriores
fijado en el Convenio 102. En Luxemburgo se pagan cinco sextas partes del
salario final; en Suecia, de 75 a 80 por ciento tras 30 de servicio, y en
Venezuela, 80 per ciento tras 25 aFlos. En Italia, tras 40 de servicio, el
personal docente se puede retirar a la edad de 65 aZos con 94,4 por ciento del sa—
lario oruto final. En Colombia se paga hasta 75 per ciento del salario brute final
y de los subsidies. En estos dos paIses se autoriza al personal docente que asI lo
desea a seguir trabajando más allá de la edad normal de retiro, para totalizar de—
rechos a pension iguales a cercanos al niOximo perniitido. En y en Nicaragua
se paga hasta 100 per ciento de los ingresos anteriores, aunque se promedia en re—
laciOn con los iiltimos tres afios, en el primero de los casos, y con los
cinco, en el segundo.

142. En Jamaica, el pago de la pensiOn se interrumpe cuando el beneficiario
es declarado insolvente o condenado a prisiOn per un tribunal competente.
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CAPITULO II

APLICACION BE LA RECONENDACION AL PERSONAL
DOCENTE BE LOS ESTABLECINIENTOS PRIVADOS

143. El 2 de la Recomendación dispone que este instrumento "se aplica
a todo el personal docente de los establecimientos o privados". Aunque en
los dos cuestionarios enviados anteriormente a los gobiernos (1969 y 1975) se recor—
dara que se pedlan datos sobre la aplicación de la Recomendación a ambas categorfas
de personal docente, la gran mayorla de las respuestas gubernarnentales se referlan
principal 0 al personal docente del sector En su tercera reu—
nión (1976) el Comité mixto lleg6 a la conclusion de que "en encuestas futuras
serla conveniente adoptar las medidas adecuadas para que las informaciones recogidas
abarquen a ambos sectores".

144. De conformidad con este deseo, el tercer cuestionario sobre la aplica—
ciOn de la RecomendaciOn contiene una secciOn dedicada exciusivamente al personal
docente de los establecimientos privados. Las preguntas que se formulan en el
marco de esta secciOn tienen por objeto otrtener datos sobre las cuestiones si—

guientes: las deficiones oficiales de la ense?Ianza privada; las estadis—
ticas sobre el de establecimientos, de alumnos y de miembros del personal
docente y la proporciOn de estos nOmeros en relaciOn con el total de estableci—
mientos, de alumnos y de miembros del personal docente en el pals de que se trate;
los datos sobre las categorfas y el funcionamiento de este personal docente; su
formaci6n y perfeccionamiento; su ingreso en la profesi5n, ascensos y seguridad
en el empleo; sus libertades profesionales; sus derechos y obligaciones respecto
de las condiciones favorables para la eficacia de la en los estableci—
mientos privados; la remuneraciOn y la seguridad social del personal docente del
sector privado.

145. Los gobiernos siguientes declaran que no hay establecimientos de ense—
privada en sus palses: RSS de Bielorrusia, Bulgaria, Checoslovaquia, Iraq,

RepOblica Democrática Alemana, Sierra Leona, RSS de Ucrania y URSS. Los gobiernos
siguientes no facilitan datos sobre esta cuestiOn: Colombia, Cuba, Dinamarca,

GabOn, Guyana, Suiza y Tanzania. Otros gobiernos, si bien facilitan infor-
macjones generales sobre la privada en sus paIses no precisan la impor-
tancia numOrica del personal docente a los establecimientos privados: Pilipinas,
India, Kenia, Nicaragua, Noruega, Pakistan y Suecia. En cambio, varios gobiernos
hacen hincapiO en el valor que conceden a la contribuciOn de la privada
al progreso de su sistema de Bangladesh, Noruega, Nueva Zelandia y
Suecia. En la nueva politica de educaciOn fomenta la creaciOn de esta—
blecimientos privados.

DefiniciOri de la privada".

146. En las definiciones basadas en la legislaciOn de los diferentes palses
se recogen frecuentemente en forma explfcita o implIcita los tres elementos siguien—
tes: a) el carácter no gubernamental de la privada, dado el papel que

personas fisicas o morales de derecho privado en la creaciOn y manteni—
miento de establecimientos privados (Egipto, Francia, Kuwait, Palses Bajos, PerO
y Tailandia); b) la independencia financiera respecto de los fondos piSblicos. Esta
independencia no excluye, sin embargo, la concertaciOn de contratos entre los esta—
blecimientos privados y las autoridades gubernamentales, con arreglo a los cuales
los establecimientos privados reciben una subvenciOn y tienen la obligaciOn de
respetar los programas y las normas generales de la pOblica (Argentina,
Australia, Barbados, CanadO, Egipto, Escocia, Francia, India, Jordania y Quebec).
For otra parte, la definiciOn de la privada en el Reino Unido
la exclusiOn absoluta de subvenciones a las escuelas privadas por parte de las auto—
ridades locales o nacionales; c) la independencia de administraciOn y organizaciOn,
independencia que puede plasmarse en la facultad de elegir una filosofIa de la edu—
caclOn y el derecho y la obligaciOn de fijar los estatutos; no obstante, estos
establecimientos suelen ajustarse en general a los programas aprobados por las
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autoridades nacionales. En general, los gobiernos de los palses en que hay esta—
blecimientos de privada ejercen sobre éstos un control más 0 menos grande.
Si bien algunos palses dejan a los establecimientos privados la libertad de intro—
thicir programas escolares de su elección (Nueva Zelandia.y Palses Bajos), otros
exigen una estricta conformidad de los programas y de las norman administrativas
con el sistema de piiblica (Argentina, Filipinas y Nicaragua).

Importancia numérica del personal docente de los establecimientos privados en
relaciOn con el personal aocente total.

147. Con arreglo a los datos facilitados por los gobiernos en sus respuestas
al presente cuestionario y a otros cuestionarios enviados por los servicios esta—
dIsticos de la el cuadro IV presenta el ni5mero total de personal docente
de los establecimientos privados y el porcentaje que éste representa respecto del

total de personal docente en ejercicio en varios palses a los niveles pre—
primario, primario y secundario general. Un breve examen del cuadro revela que el
personal docente de los establecimientos privados un papel relativamente
irnportante en 1a acción educativa de varios palses y que este papel es particu-
larmente apreciable en la esfera de la preprimaria y secundaria.

Carácter especIfico de los establecimientos privados y de su personal docente.

148. Las respuestas relativas al punto 3 del cuestionario son muy heterogé—
neas, probablemente en raz6n del carácter general de la pregunta formulada. Los
elementos esenciales de esas respuestas se centran al parecer en el espe—
cifico de los establecimientos privados y la situación particular del personal
docente del sector privado.

149. En un considerable de respuestas se indica que la organizaci6n
de la privada, las categorlas y 1a condicién del personal docente son

idénticas a la situación prevaleciente en la piThlica
(RepiThlica Federal de Alemania, Argentina, Finlandia, Francia, India, Nicaragua,
Noruega, Nueva Zelandia y Suecia). Aunque no siempre se precisan las circunstancias,
se trata sin duda en muchos casos de establecimientos que reciben subvenciones de
las autoridades y que, como contrapartida, se ajustan a las exigencias de
las autoridades en materia de programas, de personal y de locales y equipo (Finlandia,
Nicaragua, Noruega y Suecia).

150. En la RepiThlica Federal do Alemania, el personal docente de los esta—
blecimientos privados puede afiliarse a las mismas organizaciones que el de los
establecimientos piThlicos, con el que comparte además los mismos origenes sociales
y la misma formación profesional. Tal vez se distingue del segundo por un apego
especial a los objetivos particulares de sus establecimientos. En Argentina, el
personal docente del sector privado puede hacer caso omiso de los reglanientos
impuestos a los establecimientos piThlicos. En la India, los establecimientos reco—
nocidos pero no subvencionados suelen pagar remuneraciones inferiores a las del
sector piThlico. En Francia pueden distinguirse dos categorlas de establecimientos
privados: los establecimientos "fuera de contrato", que gozan de un regimen de
libertad casi total sin ayuda del Estado y que sólo han de someterse a un control
de sanidad de los locales y de los titulos del personal docente, y los estableci-
mientos "con contrato", que constituyen el 90 por cierito de los establecimientos
privados y que han de respetar los programas y las normas generales en materia de
horarios. Tienen plena libertad respecto de los métodos pedag6gicos.

151. El grado de control del Gobierno sobre los establecimientos subvenciona—
dos varla considerablemente. En Bangladesh, el Gobierno está representado en el
consejo de administraci6n de cada establecimiento privado. En Australia, organismos
gubernanientales se encargan de velar en cada Estado por la aplicación de las direc—
trices del Ninisterio de Educaci6n. En la realidad, sin embargo, si los estable—
cimientos privados se ajustan a las norman mmnimas que se len imponen, no hay inter—
vención por parte del Gobierno. Estos establecimientos tienen derecho a una asis—
tencia financiera del Estado 0 del Gobierno central respecto de los gastos de
capital y de funcionamiento. En cambio, en los Estados Unidos, las autoridades
admiten una gran diversidad de estructuras y de programas para ion establecimientos
privados, siempre que el nivel de corresponda a las normas oficiales.
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En 10 que se refiere a los establecimientos privados que no reciben asistencia
financiera de las autoridades p-i3.blicas, no tienen en general la obligación de ajus—
tarse a las normas en vigor en el sistema de Al parecer, estos
establecimientos no mantienen relaciones regula.res con las autoridades docentes
del pals y ciertos gobiernos parecen ignorar la forma en que los mismos funcionan
(Reino TJnido). En general, la de personal docerite no calificado en
estos establecimientos es elevada (Escocia, Malta, Sri Lanka y Peru) y sus salarios
suelen ser.inferiores a los que se ofrecen al personal docente del sector publico.
En varios palses, una proporción importante del personal docente de tales estable—
cimientos trabaja a tiempo parcial (Austria, y

152. En algunos paIses, el personal docente de los establecimientos privados
se considera como una categorIa de trabajadores profesionales del sector privado y,
en tal calidad, puede constituir sindicatos facultados para concertar contratos
colectivos con sus empleadores (Austria, Japón, Kuwait y Luxemburgo).

153. Conviene recordar que en varios paIses los establecimientos de ense—
privada pertenecen a diferentes familias ideol6gicas: en Malta, la mayorla

de los establecimientos están administrados por 6rdenes religiosas, mientras que
las escuelas "laicas" constituyen un grupo minoritario. En el el sector
de la privada comprende "comisiones" cat6lica, protestante, y
laica. En lo que al desarrollo cuantitativo de la privada, con-
viene mencionar las respuestas de Nicaragua y En Nicaragua se ha regis-
trado una fuerte disminución del de establecimientos privados desde la ins—
tauración del nuevo regimen, que ha introducido la secundaria y universi-
taria piThlica y gratuita. En Pakistan, entre 1974 y 1978, el de escuelas
primarias privadas disminuyó en dos terceras partes y el de establecimientos
secundarios pnivados en 50 por ciento. Sin embargo, la poiltica actual del Gobierno
fomenta la creaci6n de establecimientos de privada.

en la profesión, ascenso y promoción,
seRuridad en el empleo y procedimientos
disciplinarios (pdrrafos 39—52)

154. Gran parte de los gobiernos que ±'acilitaron información al respecto
declaran que estos temas incumben exciusivamente a la dirección de los estableci—
mientos escolares (o, en los casos de HungrIa y Madagascar, a las autoridades reli-
giosas responsables de las escueläs). La mayorla de estos gobiernos indican que
los términos y coridiciones de empleo del personal docente en la escuela privada 0
Men se fijan unilateralmente por cada una de las juntas directivas escolares 0
(lo que en Ia práctica resulta casi equivalente) se determinan por negociaciones
individuales entre cada profesor y la escuela que 10 emplea. S61o unos pocos
gobiernos (Rep,.Thlica Federal deAlemania, Canada (Quebec), Italia y Luxemburgo)
se refieren especlficamente a las negociaciones entre las autoridades responsables
de las escuelas privadas y las organizaciones de personal docente sobre condiciones
de empleo; en estas respues-tas se mencionan concretamente los acuerdos colectivos.

155. No obstante, en varios palses, las facultades discrecionales de la
dirección de las escuelas privadas parecen limitadas por diversos factores. AsI
en Argentina, Austria, Chile, Chipre, Finlandia, Malta, Mauricio y Mexico,
el profesorado de dichas escuelas se beneficia de todas las garantlas de la legis—
lación laboral general. Algunos gobiernos Federal de Alemania yChipre)
imporien niveles mlnimos de condiciones de empleo como condición para el reconoci—
miento o aprobación gubernamental de las escuelas privadas; otros (Austria, Barbados,
Francia y Noruega) imponen tales normas como condici6n previa a la ayuda estatal.
Por algunos palses - Canada (Alberta), Finlandia, Francia (en las escuelas
privadas "bajo contrato"), India, Kenia, Kuwait, Nueva Zelandia y PaIses Bajos -
',indican que las condiciones de empleo de los educadores de los establecimientos
(privados (por 10 menos en lo que respecta a los reconocidos por las autoridades)

las mismas, o esencialmente las mismas, que las del personal docente de las
/escuelas aunque estan sometidos al derecho privado. En Austria, Francia,
lndonesia y Jordania los docentes del sector piThlico trabajan a veces en escuelas
privadas junto con los del sector privado.

156. Se ha obtenido escasa informaci6n concreta acerca del tema de la promo—
ción. Argentina indica que se ocupa de esta cuestión la legislaci6n general del
trabajo; la mayorla de los demás palses que se refieren especlficamente al tema
indican que la promoci6n se deja a la discreci6n de la dirección del estableci—
miento escolar.
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157. También sabre el tema de la seguridad en el empleo son pocos los palses
que han facilitado información concreta, de la cual se deduce que la seguridad de
empleo del personal docente es inferior en los establecimientos privados que en
el sector piiblico. En Chile, Sri Lanka y Venezuela (asi coma en los paises mencio—
nados en el párrafo 155) esta cuesti6n incumbe a la legislacion laboral general.
En Australia solo es necesario dar un preaviso de cuatro semanas en caso de despido.
En Canada (Quebec) no parece existir seguridad de empleo. En Finlandia e Italia se
puede despedir al personal docente de las escuelas privadas en caso de disminuci6n
sustancial del de alnmnos del establecimiento de que se trate. En Colombia,
el profesorado competente de de reconocida fama suele beneficiarse deuna
seguridad de empleo razonable; pero enlos centres mas pequenas y menas conocidas
es escasa la seguridad de empleo.

158. También se puede considerar que los procedimientos disciplinarias incum—
ben a la direcciOn del establecimienta escolar, can sujeciOn a las garantias que la
legislación general del trabajo pueda afrecer. Existen asimismo algunos paIses en
las que las procedimientos disciplinarios que •rigen para el personal docente de las
escuelas son aplicables en las escuelas privadas. También hay
que mencianar aquI el casa de Canada, donde en la mayorIa de las provincias la
autoridad disciplinaria la ejerce el sindicata de personal docente tanta en las
escuelas coma en las privadas.

Educadores can responsabilidades familiares
y dedicación parcial (pdrrafos 54-60).

159. En las respuestas sabre este tema ha side relativamente escasa la infor—
maciOn facilitada sabre el tema concreto de las disposiciones de la RecomendaciOn
que figuran en las párrafos 54 a 60. Muchos gabiernos se han limitado a afirmar
que la mujer disfruta de las mismas coridiciones de empleo que el hambre a que está
prohibida la discriminaciOn en las condiciones de emplea en razOn del sexo.

160. Dos gabiernos (Finlandia y Mauricio) se aplican plenamente
las disposiciones de los pOrrafos 54 a 60 en lo que respecta al prafesorada de las
escuelas privadas. La RepiThlica Federal de Alemania (en lo que respecta a las
escuelas "de sustituciOn"), Argentina, Barbados, Colombia, Chile, Francia, JapOn
y Suecia indican que el personal docente femenino can respansabilidades faniiliares
gaza en las escuelas privadas de las mismas garantlas que en las escuelas piThlicas.

161. Respecta de los puntos cancretas de las párrafas 54 a 58, Malta,
Nueva Zelandia y FakistOn indican que el matrimonia na canstituye un obstaculo
para el nambramienta a permanencia en el emplea del persanal docente femenino.
Chile se dispone de guarderfas y casas—ci.ma para cuidar de las hijos
del personal docente femenina can responsabilidades familiares. Bangladesh y
Filipinas se hace todo lo pasible par canseguir que marido y mujer
puedan ejercer la funciOn docente en la localidad en que estan sus hagares a en la
misma localidad. India indica que en el caso de mujeres con responsabilidades
familiares se mitigan un tanto ciertas restricciaries sabre edad para el ingreso
en la prafesiOn.

162. Unas pocos palses facilita,n informaciOn sabre el tema del emplea parcial
en las escuelas privadas. El Gabierna de los Palses Bajas hace la pasible par
pramaver el trabajo a tiempo parcial y par eliminar las actuales diferencias de
categarfas y candicianes de emplea entre las educadares a tiempa parcial y a tiempo
campleto. Francia e Indonesia indican que el personal dacente de las escuelas
privadas empleado a tiempa parcial disfruta de las mismas condiciones que en lasescuelas CanadO (Alberta), Chile, Italia, JapOn, Kuwait y Luxemburga
infarman que praporcianalmente el profesorado a tiempa parcial de las escuelas
privadas gaza de iguales coridiciones de emplea que el que trabaja a tiempa campleto.

163. En Jordania y Filipinas a veces se autariza a las dacentes de las escue—las publicas a impartir en las escuelas privadas fuera
de sus horas normales de trabajo.

164. Enel capItula I se examina la cuestiOn de la protecciOn en materia de
seguridad social (párrafo 60, a)).
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•Libertades profesionales obligaciones
del personal docente, relaciones entre
los educadores y los servicios de edu—
cación en general y derechos del
nal docente. VIII)

165.. Treinta y dos de las respuestas recibidas contienen información concreta
sobre la aplicaci6n de esta parte de la Recomendación en los establecimientos pri—
vados, aunque en ninguna se facilita un detallado de la situacion. Por
lo que respecta a las otras respuestas, en las de Canada (Ontario y Quebec),
Escocia, Estados Unidos y Papua Nueva guinea. se indica que no se dispone de infor—
maci6n centralizada sobre el tema; Barbados, Inglaterra y y Nueva Zelandia

se ocupa cada centro escolar.

166. Canada (Alberta), Finlandia y Mauricio declaran que todas las disposi-
ciones de esta parte de la Recomendación se aplican al personal de los estable—
cimientos privados. Finlandia, Francia, Japón, Nicaragua y los PaIses Bajos

que a este respecto la situaci6n de los docentes de las escuelas privadas
es la misma que en las escuelas en la India el personal docente de las
escuelas privadas tiene las mismas libertades académicas, derechos y responsabili—
dades que el de las escuelas Argentina, Chile y que los
derechos y responsabilidades de anbos grupos son idénticos. Ecuador,
Madagascar, Mexico, Sri Lanka y Venezuela afirman que los educadores de las escue—
las privadas disfrutan de iguales derechos que todos los trabajadores en general.

167. En relación con algunos párrafos o puntos concretos de esta parte de la
Recomendación se ha recibido la información siguiente.

168. Sobre el párrafo 61, Chipre, Filipinas y Venezuela declaran que los
educadores tienen libertad para elegir sus propios métodos pedag6gicos y material
de Egipto, Malta, y Sri Lanka conceden idénticas libertades, pero
especifican que se han de ejercitar dentro del marco del programa aprobado oficial-
mente. Italia se refiere a las limitaciones resultantes de la polItica adoptada
por las autoridades docentes; en las escuelas privadas de Francia existen al
parecer limitaciones similares.

169. Acerca del parrafo 67, Sri Lanka indica que el personal docente está
protegido contra toda interferencia o crItica indebida por parte de los padres.

170. En cuanto al párrafo 74, Sri Lanka que los educadores participan
en las actividades extraescolares.

171. En lo referente a los párrafos 75y 76, Australia (Queensland) manifiesta
que está perfectamente establecido el principio de la colaboración del personal
docente en el desarrollo y evaluación del programa. En Indonesia, dicho personal
participa con la direcci6n de las escuelas y con los padres en el desarrollo de las
actividades escolares de los centros en que trabajan.

172. En lo tocante al párrafo 80, Australia (Queensland) que los educa—
dores -tienen derecho a participar en las actividades polIticas y sociales, pero que
en la practica i9eben abstenerse de opiniones polIticas y sociales. Bangladesh
indica que los docen-tes de las escuelas privadas disfrutan de plenos derechos
civicos. En Italia, si el educador de una escuela privada es elegido para un cargo
publico, pasa a situación de licencia no remunerada, y sigue acumulando los derechos
de antigüedad duran-te su mandato. En Mexico se suspende provisionalmente el contra—
to de empleo.

173. En relaci6n con los párrafos 82 y 83, en la RepiThlica Federal de Alemania,
Austria, Luxemburgo y Suecia, las condiciones de empleo en las escuelas privadas se
regulan mediante acuerdo colectivo. En las respuestas de Australia (Queensland),
Bangladesh, Nueva Zelandia y Pakistan se hace referencia a las negociaciones o con-
sul-tas sobre salarjos y otras condiciones de empleo. Papua Nueva Guinea
que las organizaciones de personal docente no intervienen en la determinación de
las condiciones de empleo.

174. For ifltimo, acerca del párrafo 84, Luxemburgo indica que en cada escuela
privada existe una delegación de personal, una de cuyas funciones es la de dirimir
los conflic-tos entre educadores y empleadores,



- 44 -

Condiciones necesarias para una
eI'icaz. (Parte IX)

175. gobierno ha facilitado un estudio detallado de la situaci6n exis—
tente en las escuelas privadas en 10 que respecta a la aplicación de cada uno de
los 29 párrafos de la parte IX de la Recomendaci6n. no han dado ninguna
información o la que han dado es de carácter tan general que apenas sirve para
evaluar laaplicación de la parte IX en las escuelas privadas; otros hacen refe-
rencia a sus respuestas generales sobre la parte IX (en las que, no obstante, no
siempre resulta posible distinguir ci la informaci6n facilitada se aplica a las
escuelas y privadas o sólo a las primeras).

176. No obstante, algunos gobiernos facili-tan información sobre la aplica—
ci6n de determinados párrafos al personal docente de los establecimientos privados.

177. Respecto del párrafo 86, Escocia indica que, por regla general, las
clases en las escuelas privadas son bastante mac reducidas que en las escuelas
piiblicas. Por el contrario, Colombia que la demanda de educaciôn ha moti—
vado un aumento del de aluninos en cada dane, hasta el punto de queresulta
extremadamente diffcil prestar a cada uno suficiente atenci6n. Venezuela informa
de que en las escuelas el de almnnos suele ser excesivo.

178. Sobre el tema del párrafo 88, Ecuador indica que, en su mayorIa, las
escuelas privadas están equipadas con auxilios audiovisuales.

179. En relación con el párrafo 91, pone de relieve que los educadores
de las escuelas privadas pueden asistir a cursos piiblicos de formación en el ser—
vicio, y que gracias a este sistema cada son varios los que pasan al sector
piThlico.

180. Sobre el tema del párrafo 101, Australia (Queensland) indica que en la
privada cuando un educador pasa de una escuela a otra, no se pueden

transferir los derechos acumulados a licencia de enfermedad 0 a licencia por anti—
gtiedad, ni incluso los derechos a pensi6n.

181. Mauricio indica que la situaci6n en lo que respecta a los diferentes
puntos a quese hace referencia en la parte IX es conforme a la Recomendación.
Canada (Alberta y, en lo que respecta a las vacaciones pagadas, Ontario), Finlandia
y Prancia que la situación en las escuelas privadas es similar a la de las
escuelas

Remuneración del personal docente. (Parte X)

182. S6lo algunos de los paIses que han suministrado informaci6n sobre este
pun-to dan alguna indicación acerca de los métodos de fijación de los salarios en
las encuelas privadas. De estas respuestas se deduce que en general los salarios
se fijan en cada escuela por separado, con sujeción a cualesquiera direc-tivas o
normas establecidas en la legislación o acuerdos colec-tivos aplicables. La

Federal de Alemania, Chile, Egipto, Filipinas, Japón, Nueva Zelandia y
Pakistan (en algunas escuelas) que los salarios de las escuelas privadas
se negocian entre la dirección de la escuela y las organizaciones de personal
docen-te; Italia, Luxemburgo y Suecia hacen referencia especIfica a los
acuerdos colectivos en la materia, mientras que en Jordania el personal docente
de las escuelas privadas participa en la fijación de salarios. Canada (Quebec)
indica que en las escuelas privadas donde los nindicatos del personal docente
cuentan con una representación mac sólida los salarios tienden a acercarse a los
niveles practicados en el sector püblico.

183. En las respuestas se mencionan dos casos de fijación de salarios con
participaci6n de las autoridades piThlicas. En Mexico, los salarios mInimos de los
docentes en las escuelas privadas los fija una junta nacional de salarios (aunque
en la práctica los salarios son mucho más elevados). En Kuwait, las autoridades
competentes celebran reuniones con la dirección de las escuelas privadas para deter—
minar los salarios del personal de éstas.
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184. Varios palses manifiestan que los salarios del personal docente de las
escuelas privadas varlan considerablemente de una a otra. Las respuestas de
Canada (Alberta), Madagascar y Peril contienen afirmaciones en este seritido. Se

dan situaciones similares en otros palses; asI, la respuesta de Indonesia,
en algunas escuelas privadas del pals los educadores rernunerados que
en el sector pilblico, mientras que en otros casos sucede lo contrario.

185. Varies gobiernos (Australia (Queensland), Colombia, Egipto, Filipinas,
Finlandia, Japón, Kenia, Malta, Nueva Zela.ndia, Palses Bajos y Sri Lanka)
que los salarios del personal docente de las escuelas privadas son igualeso c:ompa—
rables a los de las escuelas en Argentina la situaci6n es idéntica en la
mayorIa de las escuelas privadas, mientras que en Inglaterra y Gales varias escue-
las privadas utilizan las escalas de salarios aplicables en la ensenanza publica.
Otros gobiernos (RepiThlica Federal de Alemania, Chile, Francia, India, Nueva
Zelandia y Noruega) hacen saber que los salarios prevalecientes en las escuelas
privadas que reciben ayuda financiera del Estado son iguales 0 comparables a los
practicados en las escuelas incluso en ciertos casos la ayuda estatal
está supeditada a tal condición. En Austria se exige que los educadores de las
escuelas pilblicas empleados en el sector privado reciban los mismos salarios y
subsidios que los del sector pero esta disposición no se aplica al resto
del personal docente de las escuelas privadas.

186. Varies gobiernos informan que los salaries del personal docente de las
escuelas privadas son inferiores a los que se perciben en las escuelas pi5.blicas.

se afirma en las respuestas, asI sucede en Colombia, en la mayorIa de las
escuelas de Chipre, en las escuelas de la India que no cuentan con ayuda estatal,
en las escuelas religiosas de Italia y en Venezuela (donde el sector privado hace
todo lo posible por equiparar los salarios del profesorado a los niveles practi—
cados en el sector pilblico). No obstante, en Bangladesh los salarios del personal
docente de las escuelas privadas son inferiores a los de las escuelas gubernamen—
tales a pesar de que el Estado paga la mitad de tales salaries (en consulta con
las organizaciones de personal docente, se está elaborando una escala nacional de
salarios). Algunos gobiernos han podido hacer cálculos aproximados del nivel
general del desfase; asI, Mexico lo calcula entre 30 y 35 por ciento, y Estados
Unidos entre 10 y 20 per ciento.

187. En varios casos uno de los factores más importantes es la capacidad
econ6mica de los centros. Barbados indica que las escuelas privadas aplican las
escalas salariales de las escuelas siempre que se lo permiten sus medios.
Canada (Quebec), Indonesia y Pakistan también se refieren concretamente a este
factor.

188. El Gobierno de Madagascar informa que en algunas escuelas privadas los
educadores reciben todo o parte de su salario en especie.

Seguridad social. (Parte XI)

189. De las 38 respuestas con información sobre este tema, en 34 se indica que
el personal docente de las escuelas privadas está amparado per un sistema de segu-
ridad social. Se afirma gue este personal disfruta de la misma protección que el
de las escuelas p-tThlicas (generalmente en virtud de un regimen general aplicable
a todos los trabajadores o a todos los residentes); en la Repilblica Federal de
Alemania, Argentina, Austria, Barbados, Canada (Alberta y Quebec), Chipre (excepto
para la asistencia medica), Ecuador, Egipto, Finlandia, India (algunos Estados),
Japón, Kenia, Malta, Nueva Zelandia, Nicaragua, Palses Bajos y Reino Unido; en
Colombia, Chile, Filipinas, Francia, Italia, Kuwait, Luxemburgo, Madagascar,
Mexico, Noruega, Peru, Sri Lanka, Suecia y Venezuela el profesorado de las escuelas
privadas esta afiliado al sistema general de la seguridad social, mientras que el
personal delas escuelas publicas pertenece a sistemas particulares o exclusivos
de los funcionarios publicos (los que, a juzgar per la informaci6n de que se dispone
al respecto, parecen ser más generosos en ciertos aspectos). En los Estados
Unidos, los docentes del sector privado deben afiliarse a un sistema de seguridad
social. Sólo Bangladesh, Jordania y Pakistan indican que el personal de las escue—
las privadas no dispone de protección en materia de seguridad social; en Indonesia,
la protecci6n social se deja a la discreción del propietario del establecimiento
e 5CO 1 ar.
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Personal docente por cuenta propia.

190. Veintidós respuestas se refieren a este tema. Ninguna de ellas ofrece
un estudio detallado de las coridiciories de los educadores por cuenta propia.
Jordania, Kenia y Luxeinburgo indican que éstos no existen; Jap6n que nor-.
malmente tampoco existen, y Argentina, Bangladesh, India y iridicari que hay

p000s, mientras que en Sri Lanka este personal es riuineroso. En Chipre muchos
de elba figuran en las listas de espera para obtener una plaza en las escuelas
piThlicas. En Indonesia se permite al personal docerite dirigir los estableci—
mientos escolares. En Bangladesh, Chipre y Ecuador a veces los educadores se
asocian para abrir una escuela. Exceptuados estos casos, parece, el personal
docente por cuenta propia se dedica a dar clases particulares 0 en negociando
los horiorarios con los padres.

191. En cuarito a condición juridica, Canada (Quebec), Chile, Francia y los
Palses Bajos no someten al personal docente empleado por cuenta propia a ninguna
ley ni control especial. En Nicaragua eetá sujeto a la supervision de las autori—
dades educativas y debe obtener el recoriocimiento oficial de sus titulos. En
Italia deben regis-trarse ante las autoridades responsables, exhibir pruebas de la
posesiOn de las calificaciones necesarias y ser de un fondo de ayuda
mutua.

192. Filipinas y indican que en muchos casos el personal docente da
lecciones privadas o, tras el horario escolar, se dedican a otras actividades para
aumentar sus ingresos.
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OAPITULO III

APLICAOION DE LA HABIDA CUENTA
DE LOS EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

Planificacidn de la y nuevas orientaciones
de la educacic5n (párrafo '10, d) a 1)).

193. El cuestionario, basado en el 10, d) a 1), de la Recomendación,
abarca esencialmente las cuestiones siguientes: a) previsiones de las necesidades
del pals en materia de educaci6n y particularmente con miras a formar a un nilmero
suficiente de educadores calificados para los diversos tipos de enseYianza; b) par-
ticipaci6n de las organizaciones de personal docente en la planificación de la en—
seIIanza y su contribuci6n a la definici6n de Ia polltica docente; c) dificultades
eventuales en la aplicaci6n de los planes de educación, especialmente en lo que

a la contrataci6n del personal docente; d) coordinaci6n entre la formaci6n
de los educadores de categorlas; e) articulaci6n entre la

y la ense7ianza general; f) otras medid.as que interesan a la forniaci6n y
funciones del personal docente.

Previsiones de las necesidades del pals con miras a
formar a un nümero suficiente de educadores calificados
para los diversos tipos de

194. S6lo cuatro palses declaran que no poseen ningdn dispositivo destinado
a prever necesidades de personal docente: Estados Unidos (que "con±lan en el libre
juego de la oferta y la Palses Bajos (donde el Ministro de Educaci6n
tiene sin embargo el derecho de limitar el de candidatos en determinadas
especialidades); Jap6n, y Peril. ante todo que dichos palses gozan de
una tasa de escolarizaci6n elevada, lo cual excluye para ellos la necesidad de una
expansi6n global del sistema.

195. En los Estados Unidos no existe ningiln planeamiento global ni se fijan
contingentes de entrada y de salida a la formaci6n de educadores. Se compilan esta-
dlsticas, pero no se hace ningiln intento para imponer per la ley la satisfacci6n de
prioridades que puedan manifestarse en los a7ios venideros. Se coiffla en el
pio del mercado libre. Bib implica, sin embargo, la existencia de una amplia in-
formaciOn püblica sobre las necesidades futuras y su influencia sobre la matricula-
ci6n en la universidad. De ahi la necesidad de una labor especlfica de investiga—
ci6n y de una a.mplia difusi6n de los resultados. Los gastos que cad-a Estado des-
tina a la satisfacci6n de las necesidades educativas varlan considerablemente. En
ciertos distritos del mismo Estado los gastos per alumna pueden diferir incluso en
la proporci6n de 5:1. Existe ahora una orden judicial para que se eliminen tales
disparidades entre distritos escolares. Se ofrecen incentivos en metálico para
formar a educadores en determinadas esferas: educadores para personas minusválidas
(a nivel estatal y federal) y educadores para personas desfavorecidas (programa f e-
deral de formaci6n).

196. En los Palses Bajos no existe ninguna planificaci6n de la mano de obra
en el sector de la educación. Sin embargo, del numerus clausus que el Minis-
terio puede instituir para los curses de formaci6n de educadores destinados a las
escuelas estatales, hay disposiciones en cuanto al nilmero de plazas establecidas
para cursos de formaci6n de nuevos educadores. El Japón cree que ha estabilizado
la oferta creando instituciones de formación de personal docente en cad-a capital de
provincia, asl coma facultades de universidad ordinarias e institutos. Se toman
med-id-as, sin embargo, para adaptar esta of erta a las necesidades educativas identi-
ficadas en esf eras precisas. AsI, se actualmente una expansi6n de los esta-
blecimientos de formaci6n para hacer frente a: un ligero aumento (7 por ciento)
de los maestros de ense?Sanza primaria; un importante auinento de los maestros de

preprimaria (hasta tres veces su nilmero actual); y un aumento de hasta
el 250 por ciento del personal docente destinado a los El Peril no
facilita ninguna informaci6n más sobre la cuesti6n y declara par otra parte que es
el Minis-terio de Educaci6n quien coordina la formacián del personal docente en las
instituciones nacionales, exceptuadas las universid-ades.
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197. Los palses siguientes disponen de un sistema de planiflcación de la en—
integrado en el marco del plan económico y social del pals, a corto y a

medio plazo (generalmente, de 1 a 5 a7ios): Repilblica Federal de Alemania, Cameri1n,
Cuba, Ch.ecoslovaquia, Israel, Tailandia, Tanzania y URSS. En Cuba, Checoslovaq.uia
y URSS la poiltica educativa la el Central del Partido. El perso-
nal de la en en las escuelas, instituciones esco—
lares, etc., y expresa sue opiniones sobre los proyectos de documentos antes de que

sean aprobados oficialmente. En Israel, la planificaci6n de la educación se
efecti.la dentro del contexto de un sistema complejo de determinación de la politica
y de adopci6n de resoluciones. Ello implica la acci6n de las instituciones guber-
namentales y de los departamentos apropiados del Ninisterio de Educaci6n, asl como
el asesoramientodediversas instituciones de investigación y consultivas. En Tanzania
la planificaci6n de la se halla incorporada en el plan a largo plazo
(1981-2000), el cual per ejemplo, la enseYianza primaria universal.

198. En un mayor de palses se ha establecido, por lo general dentro
del ministerio de educaci6n, un organismo especializado capaz de prever,
en estudios y estadIsticas, las necesid.ades cuantitativas y cualitativas de perso-
nal docente de di±'erentes categorlas: Australia, (Quebec), Ecuador, EspaTia,
Francia, Gab6n, Luxemburgo, Nicaragua, Nueva Zelandia, Reino tlnido, Repiiblica
Democrática Alemana, Suecia, Ucrania y Venezuela.

199. Varios palses indican que su proceso de plani±'icación descentrali—
zado y se sitila a los niveles local y provincial antes de ilegar a un nivel nacio-
nal (Australia, Bulgaria e Indonesia). Tal es, en efecto, el caso de los palses de

comunista, en los que tiene lugar una consulta al nivel de la base. Bulgaria
a este respecto la actividad de planificación de los consejos municipales ba—

sada en la poblacjón de edad preescolar y escolar de ciudades, barrios y distritos.
Asumen y cornpletan su acci6n los 6rganos e instancias regionales y centrales encar-
gados de planificar la red nacional de establecimientos escolares sue necesi—
dades en cuan-to a contingente de alumnos y de personal docente.

200. En Australia, la planificaci6n de la educaciân se basa en la labor efec-
tuada a los niveles nacional, estatal y local por comités de trabajo apropiados a
cada nivel. Estos ponen a disposici6n de las autoridades estatales y nacionales,
con miras a la adopci6n de la poiltica a seguir, los resultados de sue investiga—
ciones en materia de educaci6n, formaci6n y empleo.

201. Sin facilitar informaciones sobre su dispositivo de planificaci6n, deter—
minados palses se limitan a indicar que disponen de los medios adecuados para ga-
rantizar un suficiente de educadores: Filipinas, India, Jordania, Kenia,
Malta, Pakistan y Reino Unido (Escocia). Otros, por indican reformas en
curso o proyectos de reformas encaminadas a aumentar el nilmero de educadores y a
mejorar sue calificaciones: Bangladesh (forniaci6n de personal docente para escue—
las primarias) y Bielorrusia (mejoramiento de la contrataci6n de personal docente
para la preescolar). Otros prioridades impuestas por el impera-
tivo de la democratización de la enseTianza: Guyana y Tanzania.

Participación de las organizaciones de personal
docente en la planificaciOn de la enseYianza y su
contribución a la definici6n de la poiltica docente.

202. Mientras que 43 palses declaran que sue organizaciones de personal do-
cente tienen la posibilidad de participar, en diversos grados, en la planificaci6n
de la y de contribuir a la definici6n de la poiltica docente, en los pal—
see que se indican a continuacj6n dichas organizaciones no gozan de tal posibilidad:
Argentina, EspaTia, Gabón, Jordania, Luxemburgo, Peri5 y Tanzania. En Argentina, sin
embargo, las asociaciones de personal docente pueden formular observaciones, y en
EspaTia tales tienen la posibilidad de participar en las reuniones tee-
nicas relativas a la planificaci6n. En otros casos, la forma de consul-ta de las
organizaciones per las autoridades no parece tener en cuenta la autonomla
de dichas organizaciones. AsI, en el JapSn, sólo los educadores designados por las
autoridades pueden participar, a tltulo personal, en las labores de los comités es—
tablecidos por ellas. en Tailandia las autoridades designan a los educa-
dores de su elección para que participen en un comite consultivo. En Filipinas,
el Gobierno no consulta a las organizaciones representativas de personal docente,
sine a dos asociaciones particulares, una de las cuales representa a los adininis-
tradores (Association of School Superintendents) y la otra al personal docente t4c—
nico y profesional.
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203. Si bien las consultas entre las organizaciones de personal docente se
celebran en general a nivel nacional, es decir, en el ámbito del ministerio de edu-
caci6n nacional, varios palses recuerdan que tales organizaciones intervienen tam-

a nivel provincial o regional, e incluso al de una ciudad (Bielorrusia) o de
una escuela (Palses Bajos, Quebec). Mencionan también la regionalización de la
intervención de las organizaciones la RepiThlica Federal de Alemania, Bulgaria,
Camenin, Estados Unidos y Nicaragua.

204. Todas las declaraciones gubernamentales relativas al papel positivo de
las organizaciones de personal docente en la planificación de la enseTiansa y en la
elaboraci6n de la poiltida docente no son lo suficientemente expilcitas como para
poder evaluar la eficacia de este papel. Sin embargo, ciertas iiiformaciones pare-
cen indicar que en algunos palses esas organizaciones particularmente bien
situadas para hacer oIr su voz. Tal es el caso de las organizaciones que participan
plenamente en los organismos o±'iciales creados por las autoridades al máximo nivel,
como el Consejo Consultivo de Educación (India, Malta); el Consejo Consultivo sobre
la Oferta y la Formaci6n de Personal Docente (Reino Unido); el Comité para la Re—
forma de la Educaci6n (Indonesia); la Comisión de Planificaci6n de la Profesi6n
Docente (Suecia). En Finlandia y Noruega, las organizaciones de personal docente
participan en los organismos oficiales de nivel anilogo. En Nicaragua se ha creado
un consejo en el que la Asociación Nacional de Educadores, a fin
de organizar consultas entre el personal docente y las autoridades a nivel regional.
En Ecuador, la el sindicato nacional de personal docente, participa en la se-
lecci6n de los candidatos a las plazas de maestros de primer y segundo grado de
ensel'lanza. En los Estados Unidos y Venezuela, las organizaciones de personal do—
cente han concluido con las autoridades convenios colectivos que liacen obligatorias
las consultas con dicho personal en cuestiones inherentes a la politica docente.

Dificultades eventuales en la aplicación de los
planes de educacián, especialmente en lo que
a la contratación del personal docente.

205. Varios palses, tanto industrializados como en desarrollo, citan la in—
suficiencia del presupuesto consagrado a la educación entre las causas principales
de las dificultades que se plantean en laaplicación de los planes de educaci6n y
en la contrataci6n del personal docente: Camenin, Chile, Chipre, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Jordania y Tailandia hacen observar que las restricciones presupuestarias
entraTian la reducci6n de las facilidades de formaci6n, lo cual provoca la escasez
de educadores. Estas mismas restricciones lievan a la disminuci6n de las remunera—
ciones del personal docente en ejercicio, lo cual induce a a abandonar la pro—
fesión. esta ilitima circunstancia Barbados, Estados Unidos, Filipinas,
Nicaragua y Tanzania. La reducci6n de los fondos piThlicos destinados a la educa-
ci6n produce en los Estados Unidos, la Repilblica Federal de Alemania y los Palses
Bajos una escasez de personal docente en las esferas donde se hacen sentir las ne-
cesidades urgentes: educaci6n preescolar, educaci6n especial y ense?ianza

206. Cierto niimero de palses citan la escases de personal docente como la
principal dificultad para la aplicaci6n de sus planes de educacic5n. Aunque esta
cuesti6n es objeto del capitulo VI del informe, dentro del cual se trata más siste—
máticamente, nos parece iltil dar aqul la lista de los palses que consideran que la
escasez de personal docente, ya sea general o limitada a ciertas especialidades de

o a medios geográficos, les impide proseguir una planificaci6n coherente
de la educaci6n: Australia (especialistas en lenguas para los hijos de los inmi-

recientes y para los aborigenes), Barbados (especialistas) Egipto, Filipinas
(zonas rurales), Gab6n, India (regi6n de las Kuwait, Luxemburgo (espe-
cialistas en Nicaragua, Nueva Zelandia (especialistas en
ciencias y enseTiansa y comercial), Reino Unido (especialistas en artesanla,
dibujo y tecnologIa) — Escocia (especialistas en flsica y matem&ticas), Sri Lanka,
Suecia y (especialistas en ense?lanza técnica y cientifica). Las opiniones
sobre el origen de la escases coinciden con las facilitadas en el capitulo VI: la
extensi6n cuantitativa del sistema escolar no ha estado de un aumento
de los medios de formación de personal docente; la insuficiencia del nivel de re-
muneraci6n de los educadores; las dificultades de las condiciones de vida cier—
tas zonas geográficas.

207. Otros palses consideran el fen6meno de los excedentes de personal docen—
te como un factor de perturbaci6n en su planificaci6n de la Tales exce-
dentes son frecuentes en los palses industrializados y se deben al descenso de
la población escolar como consecuencia de una natalidad decreciente. Esta situaci6n
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la los palses siguientes: Repiiblica Federal de Alemania, Australia,
Canada (Quebec), Dinamarca, HungrIa, Jap6n, Luxemburgo, Palses Bajos y
Venezuela. Los palses que observan Un equilibrio relativo entre la of erta y la
demanda de personal docente son los siguientes: RSS de Bielorrusia, Cuba,
Checoslovaquia, Finlandia, Irlanda, Israel, Malta, Repilblica Democratica Alemana
y URSS.

208. Los comentarios siguientes se refieren a las de elaboraci6n y
aplicaci6n de un plan de educaci6n. Suecia recuerda que ol carácter inoxacto del
plan adoptado en 1970 caus6 una reducci6n excesiva del nilmero do candidatos a la
docencia, lo que ha provocado la escasez actual. Chile oncuentra difloil adaptar
el plan elaborado a nivel nacional, dadas las condiciones de 13 provincias total-
mente diferentes.

Coordinación entre la formaci6n del personal
docente de diferentes (pãrrafos 10,
eJ y f), y 24) lVéase también capltulo I).

209. De las 48 respuestas relativas a esta cuesti6n, tres palses indican la
falta de relaciones entre los establecimientos de formación de diferentes catego—
rIas do personal docente: India, Indonesia y Repiiblica Alemana. Este
iiltimo pals declara que Ia coordinaci6n entre la formaci6n del personal docente de
diferentes categorlas no es un objetivo quo desee alcanzar. En efecto, la expe-
riencia nacional en cuanto a la formaci6n y a la calidad del trabajo que desarrolla
el personal ya titulado es prueba para el gobierno do quo es preferible una ±'orma-
ci6n por separado. No obstante, la Repilblica Democratica Alemana hace observar que
no dejan de establecerse vlnculos de coordinaci6n entre los profesores de los ins—
titutos de formaci6n y los de las universidades quo realizan tareas análogas, tanto
en lo que a la preparaci6n do cursos do perfeccionamiento como a la elabora—
ción do material didáctico. La India menciona la existencia do institucio-
nes separadas para la formaci6n del personal docente do proprimaria, ele-
mental y secundaria. Indonesia indica una coordinaci6n quo pareco existir entre
los servicios e instituciones de formaci6n para los cursos do perfeccionamiento,
pero no para la formaci6n inicial.

210. Nicaragua y Venezuela mencionan programas quo tionden hacia una coordi-
naci6n do la formación entre la enseYianza proprimaria, primaria y secundaria.
Nicaragua espera que la coordinación entre la formaciân del personal docento do
prirnaria y secundaria so realice cuando so implante el sistema do gene-
ral básica do nueve grados. En Venezuela los educadores do primaria puoden estu-
diar, a opci6n, una materia relativa a la ense?ianza preprimaria y preoscolar. To-
das las demas respuestas indican realizaciones quo corresponden a las disposicio-
nes 10, c), y 24 de la Recomendaci6n, encaminadas a un acercamiento entro las di-
ferentes categorlas de personal docente.

211. Se las mas de las vecos una coordinaci6n efectiva de la forma-
ci6n entre los educadores preescolares y de ense?ianza primaria: Barbados, RSS de
Bielorrusia, Cilipre, Ecuador, Egipto, Filipinas, Francia, Hungrla, Kuwait,
Luxemburgo, Mauricio, Nueva Zelandia, Palses Bajos, Reino Unido (Escocia) y Suecia.
Estos palses tienen en general un programa do ±'ormaci6n en el mismo estable-
cimiento para estas dos categorlas de educadores.

212. Los palses siguientes moncionan la formaci6n del personal do
en los mismos establecimientos, con programas comunes do for-

maci6n pedagógica: RepiThlica Federal do Alomania, Barbados, Canada (Quebec),
Colombia (nivel primario y primer ciclo del secundario), Egipto (enseTianza primaria
superior y secundaria), Finlandia (programas comunes para el personal de
primaria, secundaria y Hungrla (primaria superior y secundaria), Malta,
Mauricio (primaria y primer ciclo de la secundaria), Filipinas, Nueva Zelandia
Sri Lanka (partos comunes del programa para la onso?ianza primaria y
y Tanzania.

213. Varios palses, no mencionados en los párrafos precedentes, han
iniciativas encaininadas a fomentar un acercamiento profesional ontre el personal
docente do diforentos categorlas. So trata do una coordinación do los programas y
de una armonizacj6n de los en el sentido do las necesidades del niYio en sus
diversas fases de desarrollo: Bangladesh, Checoslovaquia, Mauricio y URSS. Este
i5ltirno pals menciona, adomás, el vlnculo quo so quiore establecer con la educaci6n

y profesional a partir do la escuela secundaria para beneficio del estu-
diante. So trata do la coordinaci6n para los diferentes tipos do alumnos-
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maestros, de la de la ense7ianza y de las labores sot)re el terreno
(Australia, Luxemburgo y Tailandia), de la coordinación del material didáctico
(Israel), de la organizaci6n de reuniones periódicas entre alumnos-maestros — y
sus profesores de diferentes grados de ense?lanza (Francia y Noruega) y de la or-
ganizaci6n de programas de perfeccionamiento comunes (por ejemplo, Egipto,
Indonesia y Jamaica).

214. En resumen, la coordinación de la formaci6n del personal docente de di-
ferentes categorlas es de pr6xima realizaci6n en palses tales como Pinlandia, Kenia,
Malta, Suecia y Tanzania, donde la formaci6n comi5n permite a los educadores pasar

a otro. Otros palses progresan en la
misma direcci6n, como que se propone establecer una reciprocidad entre los
diversos grados de la enseTianza técnica y los grados correspondientes de la ense-
Tianza general, y el Gab6n, que prepara la formación "per objetivo" para el perso-
nal docente de diferentes categorfas.

entre la y la
general (pdrrafos 10, c) y 1'), y 24).

215. De las 47 respuestas recibidas, s6lo Suecia y Venezuela declaran que no
existe ningiln vfnculO en su sistema entre las dos categorlas de enserjanza. Todas
las dem&s respuestas indican relaciones más o menos estrechas entre la

por una parte, y la general, por otra, y entre el correspon-
diente personal docente. Estas relaciones se presentan bajo formas variadas, que
van desde una obligación de los estudiantes y de los educadores de los estableci-
niientos de poseer una s6lida base de general hasta las modali—
dades de una integrada. Asi, en el primer grado, Se han introducido en
el programa elementos de ense?ianza t4cnica o tecnol6gica con obligatorio.
En el segundo grado, los programas pueden encerrar una combinaci6n de elementos de
enseTianza general y de ense?ianza técnica, o bien pueden incorporarse COfl Ca—

facultativo.

216. En los palses siguientes se exige cierto nivel de educación general para
acceder a la Argentina, Bangladesh, Barbados, Chipre, Gabón,
India, Jap6n, Kenia, Malta, Nicaragua, y PeriL Otro tipo de articulación
entre las dos ense?lanzas consiste en incorporar elementos técnicos más o menos im—
portantes, por ejemplo el dibujo t4cnico y las artes industriales, en el programa
de enseTianza general; es la soluci6n adoptada en Australia, Egipto, Hungrfa,
Irlanda, Israel y el Quebec. Por ifltimo, en varies palses se ha implantado una
forma de articulaci6n más avanzada con miras a efectuar una integración entre los
dos tipos de tradicionalmente separadas. El objetivo es corregir el
excesivo "academismo" que se reprocha a la escuela secundaria mediante la inser-
ci6n en los programas de temas técnicos relativos a la industria, la agricultura,
la economfa familiar, etc. (Guyana, Palses Bajos). En Filipinas, el concepto de

del trabajo" vinculado con las experiencias educativas a que se
halla sometido el en la escuela primaria. En Guyana se ha introducido el
componente "estudios sobre el trabajo" en el programa del nivel secundario, con
miras a aplicar en los trabajos la teorla aprendida en la escuela. En
ciertos palses de Europa del Este, la "enseTianza irapartida en las es—
cuelas básicas y secundarias combina la enseTianza general con elementos profesio—
nales y de producci6n reforzados con trabajos prácticos efectuados en talleres in-
dustriales y en la agricultura. Asi, en la RSS de Bielorrusia una ense?lanza multi-
disciplinaria introduce, a nivel secundarlo general, elementos básicos de las den-
cias te6ricas y prácticas y del mundo del trabajo, de las artes y de los deportes.
Se manifiesta una tendencia encaininada a conceder una importancia compa-
rable a la en ciertos palses, tanto
industrializados como en desarrollo: Estados Unidos, Filipinas, Finlandia,
Mauricio, Noruega, Nueva Zelandia y PeriL

217. Aunque la pregunta formulada sobre la coordinaci6n entre las ense?ianzas
y general no mencione especificamente la formaci6n del personal docente,

ésta se halla necesariamente involucrada en los cambios introducidos en los siste-
mas de y general. Algunas respuestas mencionan este hecho.
Barbados precisa que el educador debe haber estudiado las materias genera-
lee del programa secundario. Francia sellala que los profesores de segunda ense-

reconocidos imparten materias te6ricas en los centros de formaciân de prof e-
sores de enseTianza
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Otras medidas gue interesan a la formación
y funciones del personal docente.

218. Quebec indica que se halla en preparaci6n una nueva politica de forma-
ci6n de personal docente. En Ecuador se han celebrado acuerdos con miras a confe-
rir una formación universitaria al personal docente del preprimario y del primario.
En ciertos parses en desarrollo, la implantaci6n del trabajo agricola en la escuela
entralla 1a necesidad. de una formaci6n en ciencias y agricolas para el per—
sonal docente responsable de las "granjas" escolares.

Adaptaci6n de los programas de formaci6n de
personal docente (pdrrafos 19 y 20).

219. Los cambios econ6micos, sociales y culturales que marcan la sociedad
contemporánea ejercen cierta influencia sobre el conjunto del sistema educativo.
Es inevitable que los programas de formaci6n de personal docente sean afectados por
tales cambios. Se impone la actualización de estos programas y de los métodos si
se quiere que el personal docente pueda comunicar eficazmente con los alumnos y con
los padres, cuyo medio social y cultural no ha permanecido inni6vil. La secci6n 15
del cuestionario enumera, a titulo de ejemplo:

a) algunos temas sobre los que podrian inspirarse los programas de formación para
tener en cuenta los cambios sociales y culturales: articulaci6n de la educa—
ci6n escolar y extraescolar; educaci6n funciorial rural; educaci6n relativa
a las responsabilidades de la vida en la sociedad; educaciân para la compren-
si6n y la cooperación internacionales; introducción de un enfoque interdis—
ciplinario; introd.ucci6n del trabajo productive en la escuela; dominio de
la influencia de los medios de comunicación de masas;

b) innovaciones en los métodos de tales como: participación de los
alumnos en la organización y gestiân de su formaciân; introducci6n de
cas de autoformación y de trabajo en grupo; introducci6n de nuevos materiales
pedag6gicos; mejora de las de evaluacián; introducci6n de los gran—
des medios de informaci6n; mejora de la formación de los futuros
maestros (per ejemplo, cursillos pedag6gicos, microense?lanza).

220. En conjunto, las respuestas a esta pregunta son poco detalladas. Sin
duda, la formulaci6n y la invitaci6n a responder con "51" o "no" a una serie de
sugerencias tienen algo que ver en ello. Quebec juzga esta pregunta "particular-
mente ambigua en sit', con "ideas mal delimitadas, por lo que las respuestas faci-
litadas no son en absoluto significativas". Las respuestas son muy lacónicas
(Chipre, Jordania, Mauricio), vagas (Suecia, Ucrania) o bien repiten las sugeren-
cias del cuestionario marcando las casillas apropiadas.

221. Austria, Colombia, Gab6n y Suiza no han facilitado informaci6n con res-
pecto a esta secci6n.

222. Los 25 paIses siguientes reconocen las nuevas orientaciones intro—
ducidas recientemente en los programas de formaci6n y los de ense7ianza co-
rresponden de manera general a las indicaciones sugeridas, a tltulo de ejemplo, en
el cuestionario: Repiiblica Federal de Alemania, Bangladesh, RSS de Bielorrusia,
Bulgaria, Canada (yQuebec), Checoslovaquia, Chipre, Egipto, Escocia, Hungria, India,
Israel, Jordania, Kenia, Mauricio, Noruega, Pakistan, Peri1, Sri Lanka, Suecia,
Tailandia, Tanzania, Ucrania, URSS y Venezuela.

223. Una gran proporción de las respuestas a los temas e innovaciones suge-
rides son positivas. Noruega indica que todos los temas sugeridos serán abordados,
y algunos de ellos examinados con detalle, y que los métodos de ense?ianza se inte-
grarán en la capacitaci6n de los maestros: habrla sido interesante conocer la im-
portancia relativa de cada uno de los temas e innovaciones sugeridos en la forma-
ci6n de lea maestros. Esto habria permitido, por una parte, precisar tendencias
y, por otra, proseguir la reflexi6n sobre la legitimidad de tal o cual tema o inno-
vaci6n o la manera de in-troducirlo en la formaciân de los maestros.

224. Aun declarando que la mayorIa de los ejemplos sugeridos son conformes
a las innovaciones introducidas en su sistema de formación de maestros, ciertos
paises hacen observar que determinadas orientaciones particulares no se aplican
actualmente. AsI, Argentina y Chile no son favorables a la participaci6n de los
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alunmos en la organización y la gesti6n de su formaci6n. Australia, Dinamarca e
Indonesia no aprecian "la en la escuela". "La
alfabetizaci6n funcional" es objeto de reservas por parte de Ecuador, Malta,
Repilblica Democr4tica Alemana y En Barbados, Malta y Nicaragua no se utili-
zan los medics de comunicación demasas. Chile no considera come tarea priorita-
na la intensificaci6n de la formaci6n de futures maestros. Cuba no ha
introducido de trabaje en grupo y no utiliza los medios de comunicaci5n de
masas en la Ecuador y Jap6n indican que no prevista la articula-
ción entre la educaci6n escolar y la educaci6n extraescolar.

225. En una observaci6n formulada a la vez por el Reino Unido y los Palses
Bajes se subraya que, dada la autonomla de que gozan algunes establecimientos de
formación de dichos palses y la diversidad de sus programas, es impesible declarar
que se manifiestan todas las innovaciones en todos los establecimientos. Se esti—
ma, no obstante, que las tendencias esbozadas en la sección 15 del cuestionanio

presentesen la mayorla de ellos.

226. En varias respuestas se hace menci6n de las innovaciones particulares
que enriquecen el cuadro indicative del cuestionario. AsI, Ecuador ha creado una
red de establecimientos para fermar a maestros capaces de en la lengua yen-

del pals. Los Estados Unidos implantan prognamas multiculturales y una en-
bilingue para adaptar la educación a ciertas minonlas

nicas y a los inmignantes. En Francia, los futures educadores están ebligades a
efectuar tres semanas de en un medic de trabajo e a seguir cursilles en
uria empresa. Nicaragua ha instaurado un servicio social obligatonie para los futu—
ros educadores. Nueva Zelandia ha agregado la "educación sindical" a la lista de
temas que en los pregramas renovados. Espa?1a ha procedido a una adapta-
ci6n radical de los programas destinados a los educadores que ejercen en las re-
giones rurales, introduciendo temas tales come cnla de animales y agrIco-
las. Filipinas ha erganizade "escuelas m6viles" que van al encuentre de las pebla-
clones alejadas de los centres urbanes. Otra innevación mencienada es la inte-
graci6n de la formaci6n del personal docente de primer y segundo grades en los mis-
mes establecimientos.

Participación del personal docente en la educación
extraescolar (párrafes 20, d), y 74).

227. El 20, d), de la Recomendación cita la "práctica de la docencia
y de las actividades paraescelares" entre los puntos esenciales del programa de for-
maci6n de personal decente. La eveluci6n de la sociedad y de la educaci6n en el
curse del iiltime decenie cenfirma la legitimidad. de la dispesici6n 20, d). Las en-
cuestas de los aTies han revelado la necesidad y la oportunid.ad de ampliar
las actividades panaescelanes y extraescelares del personal decente en beneficie de
la cemunidad y de los prepies educadores. Per una parte, estas actividades cempren-
den los pregramas destinados a los jóvenes con miras a prepararles pana la vida en
comunidad, para la vida de familia y para una actividad preductiva; per otra parte,

destmnadas a los adultos cuyas necesidades educativas se dejan sentir tanto
en los palses en desarnello come en los palses industrializados.

228. Las nespuestas a la secci6n 16 del Tercer Cuestienarie aportan informa-
cienes recientes sobre las cendiciones en que el personal decente participa en la
educaci6n extnaescolan y sobre la evoluci6n que los gebiernes en esta esfera.
El cuestienarie abanca los puntos siguientes: a) la panticipaci6n efectiva del per-
sonal docente en la educación extraescolar y el carácter facultativo u ebligatorio
de la misma; b) las matenias tratadas per los decentes, per erden d.e frecuencia;
c) Indole de la recibida per los educadones con miras a esta actividad;
d) pregramas de perfeccienamiente; e) previsienes relativas a la evelución de la
participaci6n del personal docente en la educación extraescelan.

229. Colombia, Dinamarca, Gab6n, Palses Bajos y Suiza no han respondide a la
sección 16 del cuestionanie.

Panticipaci6n efectiva del personal docente
en la educación extnaescolar; cardcter
facultativo u ebligatenie de dicha

230. La tetalidad de las respuestas nevela que en los palses interesados, al
margen de sus actividades escolares, el personal docente participa en la educación
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extraescolar de j6venes y en la educaci6n de adultos. En dos palses (Kenia y
Tanzania) esta actividad es obligatoria. En Argentina e Indonesia la participación
del personal docente es obligatoria cuando asi lo deciden las autoridades regiona—
les; de lo contrario, es facultativa. En Suecia, de manera general la par-
ticipaci6n es facultativa, el personal docente obligado a seguir, durante 5
dias al a?io, las actividades deportivas de sus aluninos. está. obligado a
acompallar a sue alumnos durante dos a tree semanas con motivo de cursillos
en la empresa.

231. En otros 43 pafses la participación es facultativa. Aunque no se haya
formulado pregunta alguna acerca de la participación cuantitativa, es interesante
subrayar algunas indicaciones de orden general mencionadas en las memorias: "nume-
rosos docentes" (Australia, Malta, "muy numerosos" cierto mimero
(Nicaragua, Noruega, "partioipan con frecuencia" (Israel). Mencionan
cifras Chile (en 1976-1980 participaron voluntariamente 6 800 docentes) y Francia
(en 1979, unos 30 000 docentes del segundo grado participaron, en horas extraordi—
narias, en las actividades de formaci6n de los adultos.

232. Además de Francia, los siguientes palses hacen menciân de actividades
extraesoolares remuneradas: Egipto, Estados Unidos, India, Luxemburgo y Malta.
En carnbio, el Reino Unido hace resaltar que las actividades extraescolares de los
docentes en beneficio de los alumnos no están remuneradas.

233. En lo que se refiere a la Indole de los programas extraescolares, un
importante ndmero de respuestas ponen de relieve actividades educativas efectuadas
fuera del progrania escolar, pero en beneficio de j6venes escolarizados. Estos pro—
gramas incluyen la animaci6n de las asociaciones de j6venes y de grupos que persi-
guen intereses cientificos y- culturales, actividades deportivas y turisticas
(Bangladesh., Barbados, Bulgaria, Canada, Checoslovàquia, Chile, Escocia, Estados
Unidos, Guyana Hungria, Jordania, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Pakistan, Sri Lanka,
Ucrania y

234. Aunque los programas educativos consagrados a los adultos predominen
ampliamente en cuanto a la frecuencia de las materias tratadas dentro del marco de
las actividades extraescolares, es preciso que en varios palses la educa—
ci6n de los adultos goza, per motivos históricos, de estructuras aut6nomas y de un
personal formado fuera del sistema escolar (Canada, Japón, En
Hungria, algunas escuelas primarias y secundarias aceptan exclusivamente adultos
no escolarizados. En Finlandia, ciertos municipios contratan a docentes "poliva—
lentes" que acumen una doble funci6n: enseTiar a j6venes en clase, per una parte,
y a adultos, per otra.

Materias tratadas per los docentes, per orden de
frecuencia, dentro del marco de las actividades
educativas extraescolares.

235. La materia citada con mayor frecuencia en cabeza de la lista de progra-
mae educativos extraescolares tratados por docentes es la "alfabetización" (Argentina,
Bangladesh, Chile, Ecuador, Egipto, Kuwait, Nicaragua, Pakistan, Tanzania, Venezuela).
Ademas, la alfabetizaci6n es citada entre otras materias per Escocia y Tailandia.
El "desarrollo comunitario" figura en los programas de Indonesia y Tailandia, y es
citado, entre otras materias, per Bangladesh, Barbados, Ecuador, Escocia, Guyana,
Nueva Zelandia, Sri Lanka y Venezuela. La "educaci6n general yb es cita-
da como materia prioritaria per Canada (Quebec), Filipinas, Finlandia, Francia,
Guyana, Israel y Sri Lanka. La misma materia es citada entre otras per Argentina,
Chile, Egipto, Filipinas, India, Nicaragua, Pakistan y Tailandia.

236. En la RSS de Bielorrusia, Bulgaria, Checoslovacjuia y Chile el desarrollo
de las ciencias y de las es una materia prioritaria. Los programas de edu-
caci6n artIstica figuran en primer lugar en las respuestas de Cameriin y Cuba. Son
mencionados, entre otras materias, per Checoslovaquia, Estados Unidos, Finlandia,
Indonesia, Israel, Kuwait, Luxemburgo, Nicaragua y

237. Las actividades extraescolares en beneficio de los j6venes son citadas
en primer lugar per la URSS y, entre otros programas, per Barbados, Checoslovaquia,
Escocia, Guyana, Jordania, Nueva Zelandia, Pakistan, Sri Lanka y Ucrania.
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Preparaci6n recibidas por los educadores con
miras a su en las actividades
educativas extraescolares.

238. Algunos palses declaran que la preparacidn para las actividad.ee extra-
escoj.aree de los maestros forrna parte de los de I'ormaci6n normal de los
educadores: Federal de Alemania, RSS de Bielorrusia, Ecuador,

Israel, Japdn, Nueva Zelandia, Nicaragua, Pakistan,
Reino Unido (y Escocia), Repilblica Democratica Alemana, Suecia y Tanzania. (Israel
y Hungria transmiten una breve de los programas en cuesti6n.) Varios
paises indican que en un establecimiento normal de formaci6n de maestros se imparte
s6lo una parte de la preparación para la educación extraescolar, y que otras ins-
tituciones dispensan elementos complementarios: por ejemplo, el Ministerio de Ju—
ventud y Deportes cursos de readaptaci6n (Kenia); organizaciones juve—
nivles (Hungrla).

239. Un nilmero casi igual de respuestas revela que la preparaci6n de los edu-
cadores para las actividades educativas extraescolares se fuera de los es-
tablecimientos tradicionales de formaci6n de educadores. Diversas instituciones
se encargan de esta formaci6n: por ejemplo, el Instituto Nacional del Empleo

una sección especializada del Ministerio de Educación (Chile); el Cen—
tro Educativo para la Juventud (Bulgaria); las secciones especializadas de ciertos
establecimientos de formaci6n de maestros (uRSS); el Centro Regional de Educación
de Adultos (Venezuela); las facultades pedagógicas de ciertas universidades (Canada);
las organizaciones no gubernamentales especializadas en las actividades de los j6-
venes, tales como Exploradores y Cruz Roja (Bangladesh, Barbados, Sri Lanka).

240. En otros palses, la preparación del personal docente en las actividades
educativas extraescolares se hace de manera menos sistematica, en forma de semina-
rios y cursillos de estudios mas o menos largos y combinados a menudo con experien-
cias sobre el terreno: Argentina, Cuba, Egipto, Francia, Jordania, Noruega (que
sugiere que los programas de la practica de la ense?ianza, dentro del marco de la
formaci6n normal del personal docente, pueden constituir una base para la pre-
paraci6n con miras a la educaci6n extraescolar) y Tailandia.

241. Los palses que se indican a continuación hacen observar la falta en sus
sisteinas educativos de toda preparaoión del personal docente para las actividades
educativas extraescolares: India, Indonesia, Kuwait, Luxemburgo, Malta
y Mauricio. Checoslovaquia, Iraq y Uorania no han facilitado in.formaci6n a este
respecto.

Programas de perfeccionamiento destinados
al personal docente que participa en la
educacidn extraescolar.

242. Segiln la informaci6n obtenida, se organizan regularmente programas de
perfeccionamiento en los 15 pal ses siguientes: Bangladesh, Bulgaria, Canada, Cuba,
Egipto, Filipinas, Iraq, Luxemburgo, Noruega, Nicaragua, Sri Lanka, Tailandia,
Tanzania, Times y !JRSS. En otros palses se organizan cursos de perfeccionamiento
irregularmente o para una minorla de educadores: RSS de Bielorrusia, Chipre,
Finlandia, Nueva Zelandia y Venezuela. Ademas de los programas organizados a nivel
nacional, Cuba programas realizados a nivel de provincia y de inunicipio.
En Escocia, las autoridades locales se encargan de tales programas. En Venezuela
se integran programas de perfeccionamiento en las actividades operacionales vincu-
ladas a los proyectos educativos realizados en diversas regiones del pals con el
concurso de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

243. La Repilblica Federal de Alemania, Francia y el Reino Unido hacen obser-
var que ciertos programas de formaci6n continua destinados al personal docente ofre—
cen elementos i5tiles a los educadores que practican la extraescolar. En
los palses siguientes no existen prcgramas de perfeccionamiento para el personal
docente que participa en la educaci6n extraescolar: EspaYia, Estados Unidos, Guyana,
Indonesia, Jap6n, Jordania, Kenia, Kuwait, Malta, Pakistan y Suecia.
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Previsiones relativas a la evoluci6n de la
participaciOn del personal docente en la
educación extraescolar.

244. Entre las opiniones formuladas acerca de la evolucidn de la participa-
ci6n del personal docente en la eduoacidn extraescolar, una gran mayorla de res-
puestas (29) prevén un aumento de los esfuerzos en esta esfera, frente a cinco res—
pues-tas que una evoluci6n negativa.

245. Entre estas iiltimas: y Canada referencia a la escasa
actual del personal docente en su pals; los Estados Unidos justifi-

can su pesimismo con la reducci6n d.e los presupuestos de educaci6n; Chipre mencio—
na la oposici6n de los sindicatos de docentes y la constante disminuci6n de la po-
blaci6n rural, a la cual estan destinados esencialmente los programas de educación
extraescolar; Finlandia explica la disminuci6n de la participaci6n del personal
docente par la sobrecarga de trabajo escolar que les agobia.

246. Las previsiones de 29 palses que anticipan el aumento del papel del per-
sonal docente en la educacián extraescolar se fundan en diversas razones. Algunos
insisten en el lugar prioritario que ocupará la educaci6n extraescolar en la rea-
lizaci6n de los planes nacionales de desarrollo: Indonesia (extension de un pro-
grama nacional de extensiOn de la educaciOn básica hasta la edadde 30 aTios); Chile

naciona]. de alfabetizaciOn). En la RSS de Bielorrusia, Ecuador, Egipto,
Guyana, Jordania, India, Sri Lanka y Tanzania, el desarrollo de la educaci6n extra-
escolar con la participaciOn activa del personal docente constituye una directriz
permanente de la politica educativa nacional. En Filipinas, la reciente creaciOn
par el Gobierno de una oficina de asuntos de la juventud y de una oficina de ense-
?Ianza no oficial confirma la tendencia crecien-te do ].a educaciOn
Tailandia y Venezuela subrayan la necesidad de una mejora pedagOgica y de la moti-
vaciOn del personal docente a fin de asegurar un progreso cualitativo de la educa-
ci6n extraescolar. Hungria estima que el incremento de la educaci6n extraescolar
está asegurado coma consecuencia del aumento general del tiempo libre. Nauricio
declara que la participaciOn del personal docente es deseable "al objeto de fomen-
tar al maximo el empleo de los recursos humanos". Cuba y Luxemburgo consideran
que la educaciOn extraescolar es una coridiciOn vital para garantizar una educac iOn
armoniosa de los jOvenes y para aproximar la escuela a la vida.

247. Varias respuestas subrayan el valor pedagOgico y huniano do la participa-
ciOn del personal docente en la educacidn extraescolar. AsI, Israel estima que la
participaciOn mas activa del personal docente contribuirá a fortalecer su funciOn
en calidad de "educadores", como complemento de su tarea tradicional de "transmi-
sores de conocimientos". La RepiThlica Democrática Alemana declara en su respuesta
que la importancia de la participaci6n del personal docente se reconoce cada vez
mae y que "la experiencia muestra que los resultados de la educaciOn extraescolar
son mas duraderos que los de la enseI'ianza escolar".

FormaciOn continua del personal docente en el
marco de la educaciOn

248. La secciOn 17 del cuestionario tiene por objeto recabar informaciones
Sabre los aspectos materiales y administrativos de los programas de perfecciona—
miento mas bien que sobre el contenido y los resultados de los mismos. Las pre-
guntas se refieren en particular a los siguientes temas: a) sistemas de institu—
ciones y de servicios de perfeccionamiento y participaciOn del personal docente;
b) repercusiones financieras para los participantes; a) caracter facultativo u
obligatorio de los programas; d) contribuciOn de las universidades y de los insti—
tu-tos de investigaciOn; e) influencia de losdocentes y de sue organizaciones sa-
bre los prograxnas de perfeccionamiento; f) ventajas concedidas al personal docen-
te que participa en los progranias do perfeccionaniiento; g) nilmero y proporciOn de
educadores que participaron en los programas de perfeccionamiento de los
1974—1978.

1
Jordania expresa una opiniOn análoga al hacer referencia a la creaciOn re-

ciente, en el Ministerio do EducaciOn, de la DirecciOn de EducaciOn Extraescolar.
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Sistemas y servicios de perfeccionamiento.

249. Las iifformaciones enviadas por los Estados Miembros permiten identificar
cuatro objetivos bien definidos de los programas de perfeccionamiento: a) comple—
tar la formacidn de los docentes con calificaciones insuficientes (por ejemplo:
Ohipre, Indonesia, Peri', Tanzania y b) mejorar o ampliar las competencias
del docente calificado para que acceda a diplomas superiores (en la mayorIa
de lasrespuestas se mencionan los programas correspondientes a este objetivo);
c) actualizar las compet?ncias de los docentes en relaci6n con los cambios intro—
ducidos en el contenido y los métodos como consecuencia de las reformas educativas
y de la incorporaci6n de nuevas disciplinas y de tecnologIas pedag6gicas modernas;
d) ofrecer a todos los educadores la posibilidad de mantenerse al tanto de los pro-
gresos realizados en sus asignaturas y en los pedag6gicos. Con miras a este
objetivo se ofrece al personal docente una gran variedad de programas relativamente
breves a cargo de organismos especializados, establecimientos de formaci6n, inclui—
das las universidades, autoridades de educación (por ejemplo los inspectores), es-
cuelas y organizaciones de personal docente. Colombia menciona el papel de los
inspectores en el perfeccionamiento de los educadores a nivel tanto nacional como
regional. el trabajo del educador en clase y lo ayudan a mejorar su
nica pedagógica o a darleuna nueva orientación. En otros paSses se dan
seminarios breves organizados por los inspectores para los educadores de primaria
o de secundaria.

250. Las modalidades de los programas enumerados como ejemplo en el
17.6 del cuestionario parecen corresponder a la situaci6n que existe al respecto en
numerosos paSses. En efecto, de la mitad (23 de 42) de los que ban enviado de-
talles sobre la materia declaran utilizar por lo menos ocho de las nueve modalidades
citadas, para un ni5mero o menos importante de su cuerpo docente cuadros
VI y VII). Los cursos de vacaciones/seminarios de verano, los programas de jornada
completa de breve duraci6n, los cursos nocturnos, los programas semanales de una
jornada figuran entre las modalidades frecuentemente citadas y que se ofrecen
al mayor nilmero de educadores. Aproximadamente 36 por ciento de los paSses que res-
ponden a esta pregunta declaran no utilizar los cursos nocturnos para el perfeccio-
namiento del personal docente. Una proporci6n semejante (pero no necesariamente
los niismos paSses) no utiliza los centros de personal docente. Asimismo, 40 por
ciento de los paSses que han respondido no recurren a las coni'erencias organizadas
en la escuela. Es de aproximadamente 26 por ciento la proporci6n de paSses que no
utilizan una u otra de las siguientes modalidades: programa semanal de una jornada,
cursos por correspondencia, cursos por radio y televisi6n, licencia de estudio o
licencia sabática de tres meses o más.

251. Ciertos palses mencionan modalidades de programas de perfeccionamiento
distintas de las enumeradas en el cuestionario, entre las cuales cabe destacar las
siguientes:

— programas de visitas de estudio;

- servicio de centros regionales de documentaci6n pedag6gica;

— servicio de peri6dicos especializados (Argentina);

— cIrculos de estudio en la escuela, animados por consultores calificados
(Dinamarca, Israel). Israel comunica la introducci6n de un curso institucio—
nal que permite al director de todo establecimiento escolar elegir un tema
para el perfeccionamiento en el servicio de su personal. Generalmente estos
cursos responden a un problema de instrucción o de educaci6n que se plantea
al personal docente de la escuela, y pueden adoptar diversas formas: confe-
rencias dictadas per especialistas invitados, grupos de trabajo, debates, etc.;

— prácticas en instituciones escolares (Barbados);

— participación en actividades de sociedades cientfficas (RepiThlica Democrática
Alemana);

- cursillos de fin de semana (Irlanda);

- cursillos de estudios industriales (un mes o un a7io) (Japón);

— cursillo en materias (Mauricio);
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— circulos de estudios e intercambios para renovar la educaci6n

- especiales para iniciar a los educadores en ref ormas educativas y
prepararlos para aplicarlas

252. Las respuestas no permiten saber con precisi6n hasta punto se corn—
plementan las diversas modalidades en cuanto a las necesidades de perfeccionamiento
del educador. No obstante, el programa de .cursos nacionales de perfeccionamiento
suele estar organizado por un centro nacional responsable que planifica de acuerdo
con las solicitudes que recibe y las necesidades que manifiestan las autoridades
de la educaci6n.

253. Contestan en detalle a la pregunta 42 paIses, mientras que 7 dan infor—
macjones de orden general. Colombia, despu4s de haber experimentado Un servicio
de perfeccioriamiento gratuito, debi6 abandonar la idea por razones econ6micas.
Checoslovaquia menciona la existencia de un sistema uniforme para la formación
postuniversitaria de los pedag6gicos, mediante cursillos en regimen
de internado, estudios extraescolares, seminai'ios, coloquios, etc. La India sub—
raya el permanente del servicio de perfeccionanhiento que ofrecen a los
docentes las redes nacional y federal de instituciones educativas. Los educadores
pueden tambien obtener uná licencia de estudio de larga duraci6n para obtener Un
diploma o un grado suplementario. Jamaica declara sin mayor precisi6n que se uti-
lizan todas las modalidades citadas. En Malta, el personal docente puede recibir
becas de larga duraci6n para perfeccionarse en el extranjero. La Pacultaö. y el
Departamento de Educacidn organizan cursos de perfeccionamiento de local.
Inglaterra declara que todas las modalidades citadas están a disposici6n de nume-
rosos docentes en ejercicio, Si flO do todos. En Grecia, despues de cinco de
servicios, los docentes de primaria o de secundaria pueden ser admitidos enun cur-
so de perfeccionamiento de dos allos, por concurSo, o de un a7io, sin concurso y por
antecedentes.

254. En algunos palses, los programas de perfeccionamiento reflejan las nue-
vas orientaciones introducidas en la formaci6n inicial de los educadores. Por
ejemplo, en Francia se organizan "cursillos en la empresa" para familiarizar a los
educadores de primero y segundo grado con elementos concretos de la vida econ6mica.
En Israel se celebran con frecuencia en las escuelas cursos de perfeecionamiento
en los quo participan todo el personal interesado. En Estados Unidos, los progra—
mas de perfeccionamiento suelen concentrarse en los problemas de aprendizaje .y la
capacidad del educador de comunicar eficazinente con los alumnos. En Checoslovaquia
se hace hincapie en el estudio individual combinado con consultas periódicas con
especialistas. Entre el quinto y el decimo aTlo de servicio, el docente que posee
un tftulo universitario debe emprender un estudio dirigido de dos a?ios de duraci6n
que le permitirá obtener un diploma con derecho a promoci6n. En Hungria, en el
marco de los programas de perfeccionamiento, el personal docente participa cada vez
más en las labores de investigaci6n y en las encuestas. En el Reino Unido, con
ayuda del Ministerio, se organizan programas regionales de perfeccionamiento sobre
ternas particulares que corresponden a las necesidades educativas de la regi6n.
En Bielorrusia se celebran cursos de dos meses para los directores de escuelas Se—
cundarias. En Tanzania existe desde 1980 para todos los maestros un programa na-
cional de perfeccionamiento que se compone de un curso por correspondencia de nueve
meses seguido de tres meses de cursos con internado en el Colegio de Educaci6n
Nacional.
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Cuadro VII: Nivel de utilizaci6n de los programas de perfeccionamiento
(resumen)

15
(36%)

10
(24%)

6

(14%)

6

(10%)

16

17
(40%)

12
(29%)

11
(26%)

11
(26%)

27
(64%)

32
(76%)

36
(86%)

38
(90%)

26
(62%)

25
(60%)

30
(71%)

31
(74%)

30
(74%)

Tipo de programa Nilmero de palses donde el programa de
perfeccionamiento es

inexistente o no utilizado por
se menciona en
la respuesta (1) todos o muchos algunos por lo

(2) menos (3)

17

16

22

26

12

15

10

11

8

Cursos nocturnos

Programa senianal de una
jornada

Programa de jornada
completa durante una
semana por lo menos

Curso de vacaciones/
seminario de verano

Centro de personal docente

Coriferencias organizadas
en la escuela

Cursos por correspondencia

Cursos por radio/TV

Licencia de estudios o
licencia sabática de
tres meses 0

Notas:

a) Sumando las cifras que figuran en las coluninas (1) y (3) se obtiene 42,
de respuestas utilizables recibidas.

b) Las cifras de la columna (3) representan los palses utilizadores del programa
de perfeccionazniento para un ni5mero rnás o nienos grande de docentes.

c) Cada programa de perfeccionamiento es utilizado por más de 60 por ciento de
los palses que han contestado, como lo indican los porcentajes reproducidos
en la coluinna (3).

d) Cursos nocturnos. Nodalidad frecuentemente utilizada para obtener un diploma
superior.

Prograxna semanal. Algunos palses lo han interpretado como una jornada de
licencia para el estudio.

Cursos por correspondencia. Estos cursos están vinculados a menudo a otros
cursos larga duraciOn, tales como cursos de vacaciones coronados por un
diploma (Noruega).

Cursos por radio/TV. Este prograina es utilizado para la educación especial
en algunos paises (Noruega).

Licencia de estudios. Esta modalidad ha sido utilizada para atraer al perso—
nal docente a ciertas zonas desfavorecidas (por ejemplo, el Norte de Noruega).
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Repercusiones Linancieras para los participantes.

255. La participaci6n en los programas de perfeccionamiento es gratuita en
casi todos los palses que ban contestado a la pregunta. En algunos casos los gas—
tos de estadla y de desplazamiento de los participantes corren por cuenta de los
organizadores (por ejemplo, en Israel, Jordania, Noruega y la IJRSS). En
los programas organizados por las autoridades de son gratuitos (y a me—
nudo obligatorios)l. El Canada y EspaPla que normalmente su personal docen-
te paga los gastos de perfeccionamiento. En el algunos programas son
gratuitos, pero los participantes a los cursos nocturnos deben contribuir a los
gastos. En los gastos de estad.fa y de desplazaniiento corren por cuenta de
los participantes. En cuanto a los programas de larga duraci6n para preparar un
diploma superior, en general los gastos corren por cuenta de los propios docentes
(por ejemplo en Escocia, Estados Unidos, Nicaragua y Noruega). En Dinamarca y la
URSS, los docentes que participan en ciertos programas que tienen lugar durante
las horas de quedan dispensados de determinadas obligaciones escolares.
Los fondos para financiar los programas de perfeccionamiento provienen casi siempre
del presupuesto del Ministerio de Educaci6n. A veces contribuyen otras
instituciones: establecimjentos de formaci6n inicial de los docentes (Dinamarca
y Noruega); institutos regionales o nacionales encargados del perfeccionainiento
de los docen-tes (RepiThlica Pederal de Alemania, Cuba, Ecuador, India, Israel,
Nueva Zelandia, URSS etc.) autoridades locales de educaci6n (Filipinas) y Reino
Unido); municipios

Caracter facultativo u obligatorio de los programas.

256. La participaci6n de personal docente en todos los programas de perfec—
cionamiento es facultativa en los siguientes palses: Australia, Bangladesh,
Barbados, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, India, Israel, Francia, Gabón, Malta,
Mauricio, Palses Bajos, Quebec, Reino Unido y Tailandia. En los paIses que se enu—
meran a continuaci6n, además de los programas facultativos existen programas obli-
gatorios, generalmente a cargo de las autoridades de la durante las ho-
ras de clase para todo el personal docente o para determinadas categorlas: RepiThlica
Federal de Alemania, Argentina, Bielorrusia, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia (pro-
grama obligatorio entre el quinto y el de ejercicio), Chipre, Egipto,
Escocia (.progra.mas obligatorios para los educadQres de ense?tanza especial),
Finlandia, Guyana, Indonesia, Irak, Kuwait, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia,
(programas obligatorios para el personal docente de primer grado), Repilblica
Democratica Alemana, Sri Lanka, Suecia, Tanzania (educadores de primer grado),

y Ucrania. En el Jap6n y la URSS, el personal docente debe participar en un
programa de perfeccionamiento cada cinco En Chile, la participaci6n en es—
tos prograrnas es obligatoria para calificaree con iniras a una promoci6n a un grado
mas elevado.

Contribuci6n de las universidades y de los
institutos de investigacion.

257. Salvo muy raras excepciones (Finlandia, Noruega y Palses Bajos), todas
las respuestas recibidas destacan el muy activo papel de las universidades en el
desarrollo de las actividades de perfeccionamiento del personal docente. En Ecuador,
el Ministerio de Educaci6n ha firmado con Ia Universidad un contrato segiln el cual
se conf ía a esta iuitima la responsabilidad de organizar y administrar las activi-
dades de perfeccionamiento. responsabilidades análogas de las uni-
versidades: Bangladesh, Canada (Quebec), Escocia y Kuwait2. Las univer-
sidades siguen encargándose del tipo de perfeccionamiento "prolongado", sancionado

existen otros programas de perfeccionamiento organizados por el
Ministerio de Educación. En general no son gratuitos, pero a veces las autoridades
de la educaci6n pagan los gastos de inscripci6n.

2
La Universidad Lomonosov de la URSS organiza cada cursos de perfeccio—

namiento para docentes de regiones rurales.
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en general porun diploma Ahora bien, numerosas indicaciones revelan
el aporte de las universidades a las actividades de formaci6n continua a las que
se invita a todos losdocentes en general. Con tal fin, las facultades de pedago—
gla y los institutos de investigaci6n ponen a disposici6n del personal docente que
participa en las coifferencias y cürsillos documentos sobre la actualidad pedagógica
y los resultados de los estudios en materia de educación (por ejemplo, Australia,
Bielorrusia, Bulgaria y Estados tJnidos). Aparte de la colaboración institucional
prestada por las universidades en las actividades de perfeccionamiento, se sellala

la participaci6n a titulo individual de los profesores e investigadores
en dichos progra.mas (Australia, Egipto, Finlandia, Noruega y Palses Bajos).

Influencia del personal docente y de sus
organizaciones en los programas de
perfeccionamiento.

258. En algunos palses son los propios docentes y sus organizaciones quienes
han tomado la iniciativa respecto de las actiiridades en favor del perfeccionarniento
en el curso del empleo. No cabe duda de que el interés que manifiesta la profe—
sian por la formación continua se ha intensificado y generalizado en los iiltimos
ailos. Las respuestas de los gobiernos a esta pregunta revelan que casi siempre se
asocia a los educadores y a sus organizaciones a la planificación y elaboración de
los programas. No obstante, Bangladesh, Barbados, Ecuador, Filipinas, y
Tailandia comunican que la influencia de los docentes en esta esfera es insigni-
ficante. En cambio, en las respuestas de 26 pafses se describen diversos procedi—
mientos que permiten a los educadores influir en la poiltica y en los programas de
perfeccionamiento. En varios palses, los representantes de las organizaciones de
personal docente forman parte de los órganos de coordinaci6n o de los con-
sultivos nacionales o regionales establecidos por las autoridades para planificar
y supervisar el desarrollo de la educaci6n continua (Australia, Bielorrusia,
ilungria, India, Indonesia, Nicaragua, Noruega, Reino Unido y Tilnez). En ciertos
casos participan en la adopci6n de decisiones sabre el financiamiento de los pro—
gramas. En otros, más numerosos, las organizaciones dirigen recomendaciones a las
autoridades competentes o proponen nuevos cursos en el marco de consultas peri6di-
cas con dichas autoridades (Bulgaria, Camerdn, EspaTia, Finlandia, Francia, Palses
Bajos y Tailandia). A veces ejercen presiones sobre los organismos poifticos tan—
to nacionales come regionales (Canada, Estados Unidos, Francia y Sri Lanka). En
bastantes palses se ha desarrollado una estrecha cooperación en materia de perfec—
cionamiento entre las organizaciones de personal docente y los establecimientos de
formación inicial. Tal ocurre en particular en Canada, Cuba, Escocia,
Israel y Kenia. En el marco de esta colaboraci6n, el personal docente asume a ye-
ces la responsabilidad del contenido y de la organizaci6n de los programas de per-
feccionamiento (Canada, Escocia e Israel).

Ventajas concedidas al personal docente que
participa en los programas de perfeccionamiento.

259. La pregunta se forniulaba asi: condiciones la participaci6n en
los programas de perfeccionaniiento culmina con la obtenci6n de un diploma o en yen-
tajas profesionales a de otro tipo?". Las respuestas mencianan par separado, de
un lado, los programas relativamente largos organizados generalmente en cooperación
con las universidades y que en principio ilevan a la obtenci6n de un diploma; de
otro, los programas breves a cargo de organismos diversos y destinados a todos los
educadores para ayudarlos a poner al dia sus conocimientos y métodos pedag6gicos.
Los docentes que terminan los programas largos y obtienen un diploma suelen recibir
una promoci6n y un aumento de sueldo. En varies palses son numerosos los que se
preparan en el curse del empleo para un diploma superior: en Australia, 15 par
ciento del total; en el Canada, 75 par ciento (1979); en el Reino Unido, 21 000
personas (1980). En Egipto, Jordania, Mauricio y la participación
en los curses de perfeccionamiento sancionados por un diploma mejora las perspec—
tivas de carrera. El sistema de perfeccionamiento vigente en Hungria exige un aTio
de cursos en la Universidad y de estudios individuales. En Checoslovaquia es obli-
gatorio para todo docente con diploma universitario seguir entre el quinto y el

alie de servicia un progratna de dos alias de estudios individuales par corres—
pondencia, combinado con consultas regulares con un especialista de la universidad.
El diploma obtenido al término de estos programas da derecho a un aumento de sueldo,
Además, los siguientes pafses confirman la concesi6n de ventajas materiales a los
educadores que terminan con éxito un programa de perfeccionamiento: Canada (Quebec),
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Filipirias, Israel, Jordania, Peri', Suecia y Tanzania. En cuanto al tipo de per-
feccionamiento breve, ciertos palses estiman que la participaci6n en estos progra—
mas no justifica la obtenci6n de diplomas par-ticulares: RepiThlica Federal de
Alemania, Finländia, Francia y Palses Bajos. En otros palses los participantes
obtienen certificados que a veces cuentan para los ascensos: Argentina, Bielorrusia,

(Quebec), Cuba, Israel, Nicaragua y Tanzania.

y proporci6n de educadores que participaron
en programas de perfeccionamiento en los 1974-1978.

260. En una gran proporci6n, las respuestas no contienen las estadlsticas so—
licitadas, lo que puede significar que las autoridades de muchos palses no disponen
de medios para obtener estadlsticas en esta esfera. Un pals la dificultad
de llegar a un recuento correcto de los participantes en programas de perfecciona-
miento, ya que con frecuencia un mismo docente sigue más de un programa. En cambio,
los Palses Bajos anuncian la instauración de un sistema de catalogaci6n satisfac-
torio que se en 1982. El cuadro VIII presenta indicaciones cifradas de
la participaci6n en los programas de perfeccionamiento en 25 palses. El valor de
este cuadro es puramente indicativo, a causa de la ambiguedad de las respuestas al
cues-tionario, que en varios cases no permite determinar el perlodo a que se refie-
ren las cifras, la distribución de los participantes entre las distintas categorlas
de o bien la distinci6n entre los tipos de programas.

Pa.rticipaci6n en la enseYianza de personas que
no son educadores calificados.

261. En numerosos palses se asocian actualmente diversas categorlas de perso-
nal, aparte del personal docente calificado, al proceso educativo en el aula o en
el establecimiento escolar. Desde 1966 en varios estudios y reuniones se ha anali—
zado la contribuci6n que tal personal puede aportar al enriquecimiento de la ense-

Aunque no todos los palses aprecian igualmente la utilizaci6n de "auxiliares"
en la escuela, en la Recomendaci6n ni1m. 69, adoptada per la Con!erencia Internaclo-
nal de Educaci6n en su 35•a reuni6n (1975), se reconocla que "puede surgir la nece—
sidad de utilizar los servicios de otrbs profesionales y especialistas en el sis—
tema de educaci6n, en de dedicaci6n plena o parcial, para que participen
con el personal docente en la realizaci6n del programa de educaci6n".

262. Para poder exa1ninar el papel que actualmente esas otras per-
sonas, el cuestionario trata de obtener informaciones acerca de:

a) las categorlas de personal que en el sistema escolar de su pals cumplen tareas
relacionadas con la docencia;

b) la iniciaci6n de ese personal en los problemas del sistema escolar y formaci6n
pedag6gica que se le dispensa;

c) las medidas reglainentarias adoptadas o previstas para facilitar la participa-
ci6n de dicho personal en las actividades educativas o su integraci6n en los
equipos docentes.

263. No ban contestado a esta parte del cuestionaxio Colombia, Dinamarca,
EspaYia, Gab6n, Grecia, India, Irlanda, Madagascar y Tailandia.
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Cuadro VIII: Participaci6n del personal docente en programas
de ±'ormación continua

Palses Ense?lanza primaria Tipo de cursos
.

y secundaria

Repilblica Federal 33% de todo el
de Alemania personal docente

Argentina 20 000 (de un total
de 600 000) (3,3%)

Australia 15% Estudios universitarios de
54%; 37% dedicaei6n parcial. Estudios

sobre programas; m4todos

Barbados Aprox. 3%

Bulgaria 200 000 (estim.)

Cameriln 35%

(Quebec) 24% Programas universitarios de
perfeccionamiento

Cuba 210 000 (todo el Seminaries de perfecciona-
personal docente) miento

Chile 34% Cursos de perfeccionamiento
1 335 educadores Sistema de proyectos multina—

cionales de la Organizaci6n
de Estados Americanos

Chipre 0,9% Curses en el extranjero

Dinamarca 22 425

EspaTia 37 050 Curses organizados ilnicamente
por el Ministerio de Educa—
ci6n

Filipinas Aprox. 80% de educa—
dores de las escuelas
pdblicas

Francia 44,9% (primaria) Curses de repaso de 6 semanas
52 616 (secundaria, 6 3 meses. Programa para edu-

•en 1980) cadores de secundaria en ser—
vicio sobre nuevos
didácticos

Hungria Casi todos los
educadores

Israel 40% Aprox. 30% de los educadores
han participado en cursillos
de verano

Jap6n 30-40%

Luxemburgo 27% de educadores de
preprimaria y primaria

Malta 20%
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Palses
.

primaria
ysecundaria

Tipo de cursos
.

Nicaragua 20% Durante 1974-1978, s6lo pro-
gramas universitarios de
perfeccionamiento

Noruega
•

Casi todos los educa—
dores (1974-1978)
33% (1980)
722 educadores

"DIas de estudio y plani±'ica—
ci6n". Perfeccionamiento.
Cursos para obtener Un tItulo
universitario

Nueva Zelandia 10%

Peri1 1 374 educadores
.

Cursos organizados por las
Escuelas Superiores de Educa-
ci6n Profesional (ESEP)

Reino Unido
1Inglaterra y Gales

•

Dedicaci6n Dedicaci5n
total parcial

1976 •3 102 8 393
1980 5 989 21 047

Cursos prolongados en el
enipleo

Escocia2 52 400 (1973
59 000 (1979

Repiblica
Alemana

Todo el personal
docente

Tilnez Todos los educadores
de primaria
30% de los de secundaria

1
Los prograinas actuales de perfeccionamiento en el empleo son responsa-

bilid.ad de las autoridades locales de educaci6n. No se dispone de estadisticas
al respecto.

2
Un nilmero considerable de educadores puede asistir a de un curso

por durante el ejercicio de sus funciones.
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Especialistas pertenecientes a otras profesiones
reconocidas.

264. Coma ejemplo, el cuestionario enumera los siguientes especialistas:
psic6logos, asistentes sociales, bibliotecarios, consejeros de orienta—

ci6n escolar, especialistas en medios de comunicaci6n, logoterapeutas, especia—
listas encuestiones culturales y artisticas, ingenieros, agricultores,
artesanos". Todos ellos han sido mencionados en la mayorIa de las respuestas.

se ha mencionado a otros especialistas en esta categorla: arquitectos
(Argentina, Chile); soci6logos (Checoslovaquia, Egipto, Peri'); economistas
erifermeras (Barbados, Canada, Malta); nutricionistas (Filipinas); escritores
(Chipre); trabajadores "eminentes" (Bulgaria); reeducadores (Francia, Gab6n);
cientificos (Ucrania); t4cnicos de fábrica (RepiThlica Democratica Alemana); ge-
rentes de hotel, oficiales del y mandos de la policla (para dictar cur-
sos en el marco de la orientaci6n profesional) (Guyana); industriales (Perii,

Ucrania) y especialistas en relaciones pilblicas (Venezuela). Huelga decir
que la intervenci6n en la escuela de especialistas de esta categorla suele limi-
tarse a su contribuci6n en relaci6n con su propia especialidad de acuerdo
con los educadores interesados. En Kuwait se atribuye una funci6n pedag6gica a
algunos especialistas de esta categorfa: el se encarga de ensellar princi-
pios de hi.giene y el ingeniero da cursos de mecanica. El docente debe po-
seer un diploma de pedagogla.

Personas 3ue ejercen funciones educativas
no diddcticas.

265. En general, las respuestas se refieren a los ejemplos citados en esta
parte del cuestionario, o sea: "especialistas de programa, consejeros
inspectores y supervisores, personal encargado del perfeccionamiento y de la for—
maci6n del personal docente en el empleo". La Argentina cita otra especialidad
suplementaria: documentalistas; la Argentina y Chile ademas los produc-
tores de material didáctico.

Personas que desempe?ian actividades de apoyo
bajo el control directo del personal docente.

266. Las respuestas citan abundantemente dos actividades mencionadas en el
cuestionario, a saber, la vigilancia de los alumnos y las funciones de educadores
de internados, La funci6n de educadores de internado figura frecuentemente bajo
distintas apelaciones: "tutor" (Checoslovaquia, Ecuador, Hungria); "intendenta-
matrona" (Tanzania); ama de escuela (Suecia); monitor de hogares infantiles
(Bulgaria). Una funci6n especial de vigilancia es la ejercida con los alumnos que
permanecen en la escuela de clase porque los padres no regresan del tra-
bajo hasta la noche (Checoslovaquia, Repi5blica Democratica Alemana, Ucrania).

267. El personal encargado del mantenimiento del equipo técnico y de los
laboratorios ha sido mencionado en todas las respuestas.

268. Se encuentran relativamente pocas referencias al personal que asiste al
proceso pedag6gico bajo la asistencia directa del personal docente. Venezuela
menciona a "ayudantes de profesor" y "maestro asociado" que secundan al educador
calificado. Bangladesh cita la funci6n de "demostrador" y Kuwait la de "repetidor".
En el sistema frances, los "monitores" se encargan de la educaci6n fisica y depor-
-tiva, de la musical, de la de trabajos manuales y de los 1db—
mas extranjeros los inniigrantes. Los padres desempeTian el papel de educadores
benevolos en el Canada y los Palses Bajos. En Guyana las escuelas que administran
explotaciones agricolas emplean a personal con experiencia práctica de la agricul-
tura y la ganaderla.

Personal administrativo.

269. En forma general, las reacciones sobre este punto no han sido ni flume-
rosas ni detalladas. Varios palses no contestan sobre este punto en particular:
Argentina, Australia, Barbados, Bulgaria, Indonesia, Jap6n, Jordania, Luxemburgo,
Kenia, Mauricio, Palses Bajos, Pakistan y Tanzania.
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270. En la enumeraci6n del personal administrativo pueden distinguirse dos
grupos:

a) el personal de ejecución responsable del funcionamiento material y admi-
nistrativo de los establecimientos: secretarias, dactildgrafas, contables, alma—
ceneros, choferes, porteros, mensajeros, personal de cocina y de limpieza, etc.;

b) el personal responsable de la direcci6n del establecimiento: directores,
directores adjuntos, directores de estudio, inspectores.

Iniciaci6n del personal auxiliar en los
problemas educativos.

271. Bangladesh, Chipre, Malta, Kenia, Sri Lanka y Venezuela declaran que
no existe ninguna forma de iniciación.

272. La mayorIa de las respuestas (33) anuncian diversas formas de inicia-
ci6n para el personal auxiliar. Existen programas sistemáticos para el conjunto
del personal de esta categorla en Austria, Bielorrusia, Checoslovaquia, Ecuador,
Egipto, Finlandia, HungrIa, Jap6n, Luxemburgo, Nicaragua, Repi1blica

Alemana, Suecia y la TJRSS.

273. En varios palses se dispensa una formación pedag6gica elemental a tal
personal en el curso del empleo en ±'orma de cursillos de información y seminarios:
Repi1blica Federal de Alemania, Estados Unidos, Francia, Guyana y Tiinez,
En Ecuador y la Repiiblica Democrática Alemana los auxiliares participan en los pro-
gramas de perfeccionamiento destinados al personal docente.

274. En los palses que se enumeran a continuaci6n sólo se d.a formaci6n peda—
g6gica a los especialistas en ciertas esferas: en Barbados y Chile a los psicólo-
gos; en Chile a los asistentes sociales; en Kuwait a los medicos encargados de

en Noruega, al personal que participa en la educaci6n espe-
cial; en el Peri5, a los auxiliares que secundan al maestro calificado. Por
mo, ciertos paIses estiman que, aunque. no reciben una formaci6n pedag6gica formal,
los auxiliares son iniciados en forma empfrica mediante el contacto con los docen—
tes y los alumnos: Israel, Jordania, Mauricio, Noruega y Tanzania.

Medidas reglamentarias adoptadas o previstas con
miras a facilitar la participacion de estas personas
en las actividades educativas, e incluso su
integraciOn en los equipos docentes.

275. Varios palses declaran que está en vigor en el sistema escolar un re—
glamento sobre la participaci$n de estas personas en las actividades educativas,
pero sin precisar la Indole del reglamento: Estados Unidos, Jordania y Mauricio.
Australia, Escocia, Tanzania y Venezuela afirman que no se ha adoptado ninguna me-
dida reglamentaria en esa esfera. Bangladesh anuncia la intenci6n de las autori-
dades de asimilar a los bibliotecarios y "demostradores" al personal dooente. El
Plan del Ministro de Educaci6n del Pen1 prevé la formaci6n pedag6gica de todos los
auxiliares no docentes. Por otra parte, es interesante observar que en Bielorrusia
el personal auxiliar que ha recibido una iniciaci6n pedag6gica autorizado a
tomar parte en las reuniones del consejo pedag6gico de cada escuela. En Ucrania,
tal privilegio este. reservado a los especialistas pertenecientes a otras prof e—
siones reconocidas.
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CAPITULO IV

CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA
EFICAZ

276. Las preguntas de esta parte del cuestionario tratan del de alum-
nos en las clases, duxaci6n del trabajo, vacaciones anuales pagadas, licencias de
estudio, r4girnen aplicable al personal docente que participa en programas inter—
cambio cultural bilaterales o multilaterales en el extranjero, licencias concedidas
para participar en actividades de organizaciones del personal docente, descanso por
enfermedad, edificios escolares y personal docente que ejerce en zonas rurales o ais—
ladas. La licencia de maternidad figara en el capItulo V.

277. Todos los palses que figuran en elcuadro 1 por haber respondido al cues-
tionario, con la excepci6n de Dinamarca y de Grecia, han contestado a todas o alga—
nas de las preguntas de esta sección.

Ni5mero de alumnos en las clases.
(pãrraf 0 86)

278. Las preguntas que figuran en este se refieren a las normas esta-
blecidas sobre el y el promedio de alumnos por clase y trata
de obtener información respecto de las tendencias pasadas y previstas en ambas esfe-
ras, asi como sobre la medida en la que la introducción de nuevos métodos y técnicas
de enseflanza (como por ejemplo enseflanza progra.mada y television en circuito cerrado)
ha inflaido en la relaciOn numOrica educador/alumnos.

279. Be los gobiernos que contestaron al cuestionario, 57 enviaron informacio-
nes que ilustran la situaciOn predominante en sus palses y en los territorios bajo
su administraciOn respecto del ni5mero autorizado y del promedio real de alum-
nos por clase. En el cuadro IX se resume la informaciOn recibida. Las cifras de
las coluxnnas 2 a 5 se refieren a las escuelas piThlicas; caando se ha dispuesto de
cifras para las escaelas privadas, figuran en la coluinna 6. Las cifras se refieren
al 1980, a menos que se indique otro aflo.

280. Respecto de las escaelas primarias, sOlo siete palses (Bulgaria, Canada
(Quebec), Finlandia, Francia, Italia, Noraega y Suecia) comunican un maximo autori-
zado inferior a 30. En el extremo opuesto, el autorizado es de 70 alumnos en
Madagascar, 55 en Sri Lanka, 50 en CamerOn, Egipto, India, Jap6n y Kenia, y 45 en
Chile, Nicaragua y PerO. Los otros gobiernos q.ue han enviado informaciOn imponen
topes de 30 a 40 alumnos por clase de primaria.
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281. Al mismo tiempo, la gran mayorIa de las revelan qae el
medio. real de alumnos.por clase es considerablemente inferior al perniitido,
a menudo hasta 20—30 por ciento, e en algiinos casos; en Sri Lanka se
informa qae el m5mero media de alwnnos par clase de primaria es de 25.3 a 30.5,
frente a un autorizado de 55. Aproximadamente la mitad de los g9biernos que
han respondidO a este punto en de de alumnos por clase (y no de re—
laci6n edacador/alumnos) comuriican proniedios de 30 a menos; Argentina,
Finlandia, Italia y Noruega comunican promedios inferiores a 20, y la Fe-
deral de Alemania Australia (Territaria de la Capital), RSS de Bielorrusia,
(Alberta y Quebec5, Checoslovaq.uia, Finlandia, Francia, Malta, Perd, Reino Unido
(Escocia), Alemana y Suecia comunican promedios de 20 a 25 en
todas las escuelas primarias a en algunas. Los paIses que comunican promedios supe-
riores son (51); Gabón, Madagascar, Tailandia y Tanzania (45); Bangladesh
(42); Nicaragua (41) y (40-50); Jamaica comunica ima relaci6n
educador/alumnos de 45—55:1, y un nthnero media de alumnos par clase a titalo mdi—
cativa de por la menos 50. Tanzania menciana al respecta la introdacci6n de la

primaria universal desde 1977 ha pravocado an aumento radical en el
media de aluinnos par clase en primaria. Bangladesh comunica un media supe-
rior al autorizado; Camerthi, Chipre y Kuwait comunican promedios correspan—
dientes en lo esencial a los autorizados, lo que parece dar a pensar que
esas máximos son sobrepasados en ciertos casos (a menos que se utilice un sistema
de regulaci6n coma el que existe en la primaria en los PaIses Bajos, donde
tan pronto coma los alumnos en una escuela pasan de cierto se contrata a un
nuevo maestro).

282. En las escuelas secundarias, como en las primarias, el maxima autorizado
parece ser de 30 a 40 alwnnos en la gran mayorfa de los palses que han enviada in-
formación al respecto. La cifra mas elevada es de 50 en Bangladesh (secandaria su—
periar), India y Jap6n (secundaria inferior) y la mas baja de 25 en Chipre, Finlan-
dia (secundaria inferior) y Malta (secundaria superior). En la mayaria de los paf-
ses el maxima en las escuelas secundarias es inferior a igual al de las es—
cuelas primarias; pera es superior en el Canada (Quebec), Checoslovaquia, Francia
e Irlanda del Norte, en secundaria inferior en Tiinez y en secundaria superior en
Bangladesh y Guyana. El niSmera medic real de alumnos par clase que se camunica es,
al igual que en las escuelas primarias, considerablemente inferior al maxima auto—
rizado en casi todos los casos. La mayorfa de los pafses que han enviado cifras al
respecto camunican de 26 a 40, pero el Canada (Alberta), Italia, Malta, Reino Unido
(Inglaterra y Gales), Repdblica Democratica Alemana, Suecia y Tanzania, anuncian
pramedios superiares a 20 pero inferiores a 25, mientras que dos palses camunican
promedios inferiares a 20: Checoslovaquia (14,8) y Escacia (19). Algunas de las
relaciones numéricas educador/aluninos camunicadas, a saber, Australia (Territoria
de la Capital) 12.8:1, Cuba 13:1, Ecuador 15:1, Francia secundaria supe-
rior) y Nueva Zelandia (15.1:1) y Noruega (10.8:1), dan a pensar que en
esos parses el niimero media de aluninos par clase en secundaria es pequefia.

283. Las siguientes palses han enviada cifras separadas sabre el namero de
alumnos par clase y/o la relaci6n educadar/alumnos en zonas urbanas (U) y
rurales (R): Argentina (primaria): 26(U), 8(R); Bangladesh (primaria): 52(U),
36(R); (secundaria): 42(U), 32(R); Chipre: 30—39(U), 20—30(R); Nicaragua: re—
laci6n educador/alumnas 41:1(U), 48:1(R); RepLiblica Democratica Alemana:
24(U), 19—19.5(R). Par su parte la Federal de Alemania, la RSS de
Bielorrasia, Gab6n, HungrIa, Irlanda, Israel, Repdblica Federal de Alemania y Suecia
indican q.ue el nthnero de alurnnos par clase es inferior en zana rural que en zona
urbana.

284. Unas pacos a saber, Australia (Territaria de la Capital),
Indonesia, Japan, Malta, Nueva Zelandia y Peril, dan ciertas indicaciones

del tamafia media de las clases a de la relación educador/alumnas en las escuelas
privadas. En todos estas palses, excepto en Nueva Zelandia, el nthnero media de
alumnos par clase en las escuelas privadas parece ser considerablemente superior al
de las escuelas pilblicas.

285. Algunos parses dan cifras sabre el nilmera de alumnas en las clases y/o
la relaoión educadar/alumnos durante varias alias. Las afrecidas par la
Repilblica Federal de Alemania, Australia (Territaria de la Capital), Canada (Alberta
y Ontario), Japón, Jardania, Naruega, Nueva Zelandia, Palses Bajos, Peril y el Reina
Unido (Inglaterra y Gales, Escocia) muestran una tendencia general descendente; las
de Cameriln, Checoslovaquia, Indonesia e Israel muestran una tendencia general ascen—
dente. En Irlanda, Kuwait y Tilnez el nilniera de alumnas en las clases a la relaci6n
edacador/alumnos disminayenda en las escuelas primarias y creciendo en las
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secimdarias; en Hungrfa se produce lo contrario. En el Japón no ha habido
cambio notable du.rante el perlodo de referencia (1974—1978).

286. Unos pocos palses han enviado previsiones sobre las tendencias hasta
fines de 1983 y en algunos casos El Canada (Ontario), Irlanda, Malta,
Palses Bajos y Suecia no ningthi cambio importante en un futuro pr6ximo;
Finlandia (habida cuenta de las tendencias Chipre y la
Federal de. Alemania (habida cuenta de las poifticas guberriatnentales en la materia)
y la Reptiblica Alemana prevén reducciones Guyana (habida
cuenta de las tendencias y Kuwait piensan q.ue el promedio va a auinen-
tar. Pakistan se propone disminuir.el nthnero de alwnnos en las clases cuando dis—
ponga de medios financieros suplementarios para la educación.

287. Respecto de las consecuencias de la introducción de los nuevos métodos y
técnieas de ensefianZa sobre el medio de alumnos en las clases y sobre la re—
lación nwnérica educador/alumnos, 27 gobiernos no dan ninguna informaci6n; otros
20 dicen que las nuevas técnicas han tenido muy poca o ninguna reperciisi6n sobre
esos factores. De los restantes palses, cuatro (Australia (Territorio de la Capital),
Barbados, Checoslovaquia y Ttinez) declaran que, si bien los nuevos no han
influido en el de alunmos en las clases, han facilitado la división de las
clases para proyectos espéciales, de grupo, etc. Eu el Canada, Quebec
declara qtie las nuevas sólo modifican el de las clases experimenta—
les; Alberta que s6lo ha modificado el tamaflo de las clases correctivas y de las
clases para minusvalidos; y Ontario ha considerado que no hay relaci6n entre las
nuevas y la tendencia generalmente descendente del nilmero de alumnos per
clase. Parecerla haber producido algunos efectos a nivel primario en Italia y se-
cundario en Egipto.

288. Indonesia manifestó la esperanza de q.ue las nuevas faciliten
una mayor productividad educativa, permitiendo a los maestros hacer frente a clases
con mas de 40 aluninos e incluso a dos clases simultáneamente.

289. q.ue en algunos palses, come por ejemplo en Chile, la utiliza—
ci6n de nuevas de enseflanza esta en una etapa experimental.

Horas de trabajo (parraf Os 89-93).

290. Las seis preguntas que figuran en los parrafos 89 a 93 se refieren al
real de horas de trabajo y horas de curso; la medida en que se tienen en

cuenta las consideraciones enuineradas en el parraf 0 90; las tareas que ademas de
la ensefianza en clase pueden incumbir a los educadores (con caracter obligatorio o
voluntario); la manera en que se organizan los horarios para que el ejercicio de
actividades paraescolares u otras no representen una sobrecarga de trabajo y pernita
a los educadores tomar parte en actividades de perfeccionamiento; y la participa—
ción de los educadores en el establecimiento de normas relativas a horas y volumen
de trabajo.

Duración real del trabajo.

291. Casi todas las respuestas recibidas contienen informaciones acerca de las
horas de trabajo de los docentes (habitualmente en forma de horas de curso diarias
o semanales), informaci6n qu.e se resume en el cuadro IV. A menos que se precise lo
contrario, las cifras se refieren a las escuelas pi.iblicas.

292. En el cuadro X se da un resumen de estas infomaciones. Salvo indicación
en contrario, las cifras se refieren a la enseflanza
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293. La gran mayoria de las respuestas indican sea el tiempo dedicado a la
ensefianza cada semana(a veces cada dIa) por los educadores, sea el nwnero de perio-
dos q.ue por dia pasa el educador en el aula. En la mayoria de los casos se comuni—
ca el normalmente autorizado de horas; en algunos se da tambien el minimo.
Unas pocas respuestas contienen información sobre las horas de enseflanza realmente
trabajadas. Varias ofrecen cifras sobre el total semanal de horas de trabajo y de
ens e?ianza.

294. En la gran mayoria de los palses que se refieren a las horas de enseflan-
za, el tiempo pasado por semana en la docencia propiamente dicha va de 20 a 30
horas; el nivel inferior (16 horas) se encuentra en las escuelas secundarias en
Venezuela (educadores a tiempo completo) y el superior (35 horas) en Chile (clases
de octavo grado) y Tailandia.

295. Muchos de los gobiernos que han contestado sobre el por dIa o por
semana de perfodos de curso en el aula de un educador han omitido especificar la
duraci6n de cada perlodo; en la mayoria de los paises que informan al respecto, la
duración de an periodo en el aula es de 40, 45 o 50 minutos. La minima duración
comunicada es de 30 minutos en algunas escuelas primarias en Indonesia y la
de 60 minutos en la Argentina y las escuelas primarias de Nicaragua. El w5mero de
perIodos por semana oscila de 20 a 30 en la mayoria de los casos; el
elevado comunicado se encuentra en Indonesia y en las escuelas secundarias en
Nicaragua (40), mientras que el bajo se encuentra en Francia (15 en el caso de
los En Chipre y en Luxemburgo, de algunos afios de servicios
disminuye el de horas de obligatorias de algunos docentes.

296. Varios paises proporcionan detalles sobre la duraci6n total del trabajo
(tanto de las tareas docentes como de las no docentes). En Austria, Chile y los
Palses Bajos se aplica la semana laboral de 40 horas; en Bulgaria los docentes
trabajan 46 horas por semana de seis dIas; la semana comprende 37 horas y media
en Finlandia, 44 horas en Hungria, 36 en Jordania y 30 en Sri Lanka.

Medidas adoptadas para tener cuenta de los factores
mencionados en el párraf 0 90 de la Recomendación.

297. Respecto de la medida en que se tienen en cuenta las consideraciones
enuxueradas en el 90 de la Recomendaci6n, 24 gobiernos de los que respondie-
ron al caestionario o bien no contestaron o no se refieren ni a la Recomendaci6n ni
a las consideraciones concretas del 90, mientras que 22 (Australia, Austria,

(Alberta, Ontario), Cuba, Espafla, Irlanda, Italia, Jamaica, Jap6n,
Kuwait, Mauricio, Nicaragua (en la medida de lo posible), Noruega, Nueva Zelandia,
Pakistan, Repiiblica Alemana, Suecia, Tthiez, RSS de Ucrania, URSS) de—
claran tener en cuenta todas las consideraciones mencionadas en el 90. Los
Paises Bajos declaran tener en cuenta todos los factores pertinentes.

298. Varios gobiernos Federal de Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia,
Chipre, Ecuador, Egipto, Finlandia, Indonesia, Jordania, y Tailandia) afinnan
que tienen en cuenta alganos pero no todos de los factores que figuran en el
90 o los mencionan en sus respuestas. Seis de esos paises se refieren al factor
mencionado en el apartado a), nueve al del apartado b), dos al del apartado c), ocho
al del apartado d) y seis al del apartado e).

299. Algunos paises mencionan otros varios factores. El (Quebec) tiene
en cuenta el de lecciones q.ue deben dictarse cada semana; la Federal
de Alemania menciona el recargo que significa ensefiar en más de una escuela, y el

las actividades educativas en la comunidad.

300. La Federación de Personal Docente del y el Gobierno de Malta decla-
ran que el de horas de clase impartidas se fija por negociación con las orga-
nizaciones de personal docente competentes. En los Estados Unidos, en varios Estados
se tienen por elementos negociables varies de los factores a que hace referencia el
párrafo 90.

301. Venezuela declara que en las actuales circunstancias es imposible tener
en cuenta todos los factores mencionados en el 90.



- 86 -

Responsabilidades asumidas fuera de
la ensefianza propiamente dicha.

302. Casi todos los gobiernos han contestado a este respecto.

303. Las tareas asumidas por los edacadores del aala q.u.e mencionan los
gobiernos son muchas y diversas. Las tareas pedagógicas mencionadas incluyen la
preparaci6n de las lecciones, del material y de los programas de clase;
preparaci6n y corrección de los ejercicios, de los deberes y de los ethnenes; vigi—
lancia darante los correcci6n del trabajo de los alumnos en general;
preparación de informes sobre el cumplimiento escolar, incluida la atencion indivi-
dual que cada alumno exige; participaci6n en la evalaación del trabajo de cada
alumno; cooperaci6n con los miembros del personal docente, estadios privados,
capacitaci6n en curso de servicio y asistencia a clases de demostracion; asesora—
miento de los alumnos sobre los prograinas de estudios y encuentros con los padres.
Las actividades relacionadas menos directamente con el proceso didáctico propiamente
dicho, pero cumplidas dentro de la escuela, inclayen las listas de asistencia y re—
gistro del trabajo efectuado; vigilancia de los alurnnos darante los recreos; la
organizaci6n de los jiiegos; asistencia a reuniones del personal docente; participa—
ci6n en la formación inicialde nuevos educadores; y tareas administrativas de di—
versa Indole, come el cobro de matrIcalas. Las actividades paraescolares menciona—
das incluyen la participaci6n en la organizaci6n y fu.ncionamiento de clubes y socie-
dades escolares y de deportes y juegos; organizaci6n de excarsiones y de activida—
des de vacaciones come las de los campanientos; atención de la biblioteca o de la
cooperativa escolar; asesorainiento sobre las carreras; y forinación en seguridad
del En el curso de sas tareas, es posible que los educadores deban esta—
blecer relaciones con organizaciones juveniles, asociaciones de alurnnos y de padres,
sindicatos' y organizaciones de servicio nacional. Por Iltimo, en varies pafses los
educadores, dentro de su profesi6n, suelen tener a veces funciones externas a la
escuela en el contexto amplio de la comunidad, come por ejemplo participaci6n en
tareas de bienes-tar, actividades may diversas de desarrollo comunitario, de educa—
ci6n de adultos, de planificación familiar, y llegado el caso, participación en la
erganización de elecciones y de censos

304. De -todo ello se desprende claramente qae los gobiernos que han contestado
no siempre han interpretado la pregunta del mismo modo. Per ejemplo: algunos se
refieren a la preparaci6n de las lecciones y a la preparación, elaboración y clasifi-
cación de ejercicios come funciones distintas de la enseflanza en clase (au.nqae forman
parte esencial e integral del proceso docente en el aula), mientras que otros gobier—
nos declaran qae sus educadores no tienen tareas aparte de la ensefianza (aunque di—
chos docentes preparan sin dada alguna sas lecciones y preparan, elaboran y clasifi—
can los ejercicios). ciertas tareas que se estiman obligatorias en algunos
palses se consideran voluntarias o no se mencionan en otros. Algunas de esas tareas,
come por ejemplo clasificar los ejercicios y los deberes, lievar registros de la
clase y celebrar reuniones con los padres, que parecen esenciales en la

en todos los paises en que se mencionan especIficamente,
hay anos doce gobiernos qae ni siqaiera las mencionan. La participaci6n en la admi-
nistración general de la escaela es obligatoria en nueve palses y voluntaria en
caatro; en otros cuatro este tipo de trabajo se considera función de los maestros en
los puestos elevados. En xnateria de actividades extraescolares en general, la
participaci6n parece ser voluntaria en la mayerla de los palses qae se refieren con-
cretamente al tema; pero en algunos es obligatoria respecto de todas o parte de las
actividades complementarias del programa escolar. Varies palses consideran q.ue toda
tarea realizada en horario escolar e durante la semana normal de trabajo forma parte
de las obligaciones corrientes de an educador; algunos fijan horas especiales para
las tareas que no son propiamente docentes al establecer la semana laboral normal.
Otros parecen basarse en la tradición de cumplimiento voluntarie de machas tareas no
docentes. Los hay que incluyen entre las funciones de los educadores varias
tareas que van macho allá del marco normal de las actividades escolares y entran
en La esfera del 'bienestar y desarrollo de la comunidad.

305. El volumen de trabajo de an edacador varla considerablemente de an pars
a otro. En an extreme, come per ejemplo en (Ontario), Chipre, Luxembargo y
Mauricio, no se obliga a los educadores a cumplir tareas qae no sean las docentes,
mientras que en Malta sole so les impone la vigilancia darante los recreos. En el
otro extreme, en Chile se los ebliga a cuniplir tareas administrativas, participar
en actividades complementarias del programa escolar, asistir a reuniones con los
padres y consejos de clase y participar en actividades de la comunidad, has-ta el
punto de trabajar en domingos y feriados; en Indonesia se yen obligados a dar in-
fermaciones, censejos y orientaciOn sebre una amplia gama de temas a las cemanidades
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en que viven. Dna situacién intermedia se encuentra en palses que tratan de organi-
zar el voiwnen obligatorio de trabajo delos edi.icadores dentro de Un nuxnero fijo de
horas por semana; por ejemplo Bulgaria (6 dIas, 46 horas) Chile (44 horas),
Finlandia (37,5 horas, igual que los funcionarios Hungria (44 horas,
igual q.ue los trabajadores en general), Japén (8 horas por dIa, 44 por semana),
Jordania (36 horas, igual que los empleados del Gobierno) y (40 horas).

Actividades paraescolares.

306. El objeto de esta pregunta, en relaci6n directa con el 93, es
averiguar de qué manera el ediicador que ejerce actividades paraescolares u. otras
organiza sus horarios para evitar un recargo de trabajo y ci recibe una remuneración
complementaria por tal concepto.

307. Gran de los palses que han contestado separan las actividades para-
escolares de las horas normales de enseflanza escolar, dándoles caracter voluntario
y dejando a cada educador libre de decidir si participa o no en ellas. Tal es el
caso, por ejemplo, en Australia, Barbados, RSS de Bielorrusia, Canadé. (Alberta y
Ontario), Chile, Ecuador, India, Irlanda, Jamaica, Madagascar, Noruega, Nueva
Zelandia y Reino Unido. Parecerla que en algunos de esos palses por lo menos es
habitual que los educadores participen en ciertas actividades extraescolares en
forma voltmtaria (por ejemplo, en Australia se hace referencia especial a la semana
abreviada de trabajo y a la posición profesional de los educadores a este respecto).

308. Sin embargo, varies palses d.eclaran que pueden reducirse las horas de
clase para compensar el auxnento de trabajo debido a las actividades paraescolares.
Entre ellos figuran la Repdblica Federal de Alemania, Bangladesh, (Ontario),
Egipto, Guyana, HungrIa, Indonesia, Irak, Israel (algunas actividades), Luxemburgo,
Suecia, Tailandia y la RSS de Ucrania.

309. En varies de los palses qiie respondieron las horas normales de trabajo
incluyen ciertas actividades paraescolares. En Austria, estas actividades se tienen
en cuenta en el conjunto de la tarea docente y en general se tratan come horas extra-
ordinarias. En Chile las actividades paraescolares se consideran como un elemento
normal de la tarea del docente y comprendidas en la semana normal de trabajo
de 44 horas. En Italia se espera que todos los educadores trabajen 20 horas por
mes en actividades no docentes, en particular actividades paraescolares. En Jordania
se organizan estas actividades durante las horas libres de los docentes. Kuwait es—
tablece una distinción entre las actividades paraescolares qu.e se realizan durante
las horas de presencia en la escuela (que se consideran come parte de la tarea nor-
mal del edacador) y las quo se realizan fu.era de esas horas (que no lo son). En
Iraq parece existir una situaci6n similar. Algu.nos distritos escolares de Canadé
(Alberta) reducen las horas do ense?ianza de los maestros de educaci6n fisica que a
menudo participan en actividades deportivas fuera de las horas de presencia en la
escu.ela.

310. Dos paIses, Cuba y Malta, declaran que los horarios de trabajo de los
docentes que desarrollan actividades paraescolares se reorganizan a fin de evitar
el exceso de trabajo, sin dar detalles. Kenia tanibién reorganiza los horarios de
trabajo lo mismo que Tthiez, pero este illtimo pals declara que no se redacen las
horas de para compensar la tarea adicional de las actividades paraescola—
roB.

311. Venezuela declara que los docentes no cumplen ninguna actividad paraes—
colar.

312. En cuanto a la cuesti6n de la remuneración de dichas actividades, 19 de
los 37 gobiemos que han comunicado informaciones declaran que la participacién en
las mismas no da derecho a una remuneración adicional. Indonesia, Iraq, la Repithlica

Alemana y la RSS de Ucrania manifiestan que los docentes reciben o pueden
recibir una remuneracién per el ejercicio de actividades paraescolares; Chipre,
Israel, Peril y Tailandia declaran que se remuneran sólo las actividades de cierto
tipo (Peril menciona la promoci6n de la alfabetizaci6n); Jap6n y Kuwait pagan adi-
cionalmente las actividades que deben realizarse fuera de las horas de escuela;
Canada (Quebec) paga las actividades paraescolares cuando se ha pedido al maestro
quo se haga cargo de las mismas (pore no cuando el docente se ofrece en forma volun-
taria); Checoslovaquia, Italia y Jordania remuneran esas horas en la medida en que
el tiempo empleado en dichas actividades hace que el mSmero total de horas de tra—
bajo supere la norma establecida; Hungrla y Luxemburgo dan al docente la posibilidad
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de optar entre una remuneraci6n adicional y tiempo libre como compensaci6n. Chile
da tiempo libre en cuando las actividades se llevan a cabo en domingo
o en un dia feriado. En algunos Es-tados de los Estados Unidos el pago de las acti-
vidades paraescolares es un punto que se discute en las negociaciones colectivas.

Perfeccionamiento profesional en el empleo.

313. El 91 de la Recomendación se aplica, de una ii otra manera, en
todos los palses cuyos gobiernos respondieron sobre este piinto. Solo

Madagascar declara que no existen disposiciones al respecto.

314. De los 58 gobiernos que han informado al respecto, 26 comunican que los
educadores que participan en actividades destinadas a promover su perfeccionamiento
profesional disfrutan de licencia pagada para asistir a los cursos. No obstante,
la obtención de esa licencia no es Varios gobiernos (entre los que
figuran Espafla, Escocia, Jap6n y Malta) decláraron que esa licencia se concede en
algunos casos; Canada (Quebec) y Pinlandia, que la licencia pagada se concede sólo
si el empleador desea q.ue el docente adquiera determinada preparación; solo
concede licencia para los cursos organizados per el Ministerio de EducaciOn.

315. En algunos palses, en caso necesario, se organizan los horarios de traba—
jo de los docentes a fin de que puedan asistir a los cursos durante las horas de
funcionamiento de la escuela. Argentina, Bangladesh, Egipto, Guyana, Jamaica y
Jordania recurren a este sistema.

316. En algunos paIses se dispensa a los docentes de horas de trabajo por Se—
mana o per aflo para asistir a cursos de perfeccionamierito. For ejemplo, en Canada
(Alberta y parte de Ontario) y en Noruega, los docentes pueden disponer de cierto
nOmero de dfas libres por (q.ue en CanadO. se ilaman "dIas de desarrollo profesio—
nal") a fines de perfeccionamiento. (En Noruega, los docentes pueden solicitar li—
cencia sin sueldo, de esos para perfeccionamiento profesional). Jordania
organiza sus programas de enseflanza de manera de dar a los docentes un dia libre por
semana que pueden utilizar para asistir a curses de formaci6n. En la URSS existe un
arreglo semejante para facilitar los estudios independientes. Chipre reduce las
horas de clase de los docentes que asisten a cursos de formaciOn (un dfa y cuatro
perlodos por semana para los docentes en perlodo de prueba, ochenta minutos por se—
maria para los maestros titulares). En Italia, el tiempo para el perfeccionainiento
en curso de empleo incluido en las veinte horas de trabajo no docente que debe
realizar mensualmente todo educador.

317. Sin embargo, en un importante de palses los curses de perfecciona—
miento durante el empleo, o una proporciOn considerable de los mismos, se realizan
fuera de las horas de clase. Esto sucede, per ejemplo, en Barbados, Canada (Ontario),
Ecuador, Escocia, Iraq, Kenia y Kuwait. Ademas, Australia, Cuba, Ecuador,
Espafla, Indonesia, la Repi5.blica Democratica Alemana, Suecia y Tanzania organizan por
lo menos algunos de sus cursos de formaciOn para el personal en fu.iiciones durante las
vacaciones escolares. En Escocia, algimas autoridades locales designan dIas especia—
lea de formaciOn en los cuales los alunmos no concurren a la escuela. Otros palses
no tienen disposiciones de ese tipo y los ensefiantes que desean perfeccionarse mien—
tras estan en funciones deben hacerlo en su tiempo libre.

318. En algunos paises, la duraciOn de las vacaciones escolares se calcula de
manera q.ue quede tiempo libre para la formaciOn (vOase al respecto la informaciOn
contenida en la secciOn sobre vacaciones pagadas).

Papel de las organizaciones de ?ersonal docente
en la fijación de normas sobre horas y volumen de trabajo.

319. Cincuenta y imo de los gobiernos han comunicado informaciones concretas
sobre la aplicaci6n del párrafo 89 de la Recomend.aciOn, relativo a este tema. Once
de los mismos (Chile, Ecuador, Egipto, Espafia, Filipinas, Guyana, Jordania, Kenia,
Madagascar, y Sri Lanka) declararon que no se consulta a los docentes, por lo
menos en fonna sistematica, cuando se fijan las horas de trabajo. No obstante, los
docentes de las escuelas privadas de Filipinas negocian la cuestiOn.
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• 320. En el resto de los pafses, el grado de consulta varfa y en algunos casos
la descripci6n q.ue sehace del mismo es vaga. En la Argentina y en Tanzania, las
organizaciones de personal docente pueden "formular sugerencias"; en Bangladesh y
Tanzania pueden "presentar una petici6n"; en y "cooperan". En la

Federal de Alemania, Francia, Irlanda del Norte, Luxembargo, Malta, Nueva
Zelandia y los Palses Bajos, se las "consalta"; en Australia "someten propuestas"
a los órganos de conciliaci6n y arbitraje; en Iraq. "tienen representantes en los
6rganos adoptan decisiones"; en Nicaragua, el Gobierrio y las organizaciones
de personal docente "trabajan de consuno"; en Hungria, Irlanda y Jamaica, el Go—
bieimo celebra "conversaciones"con las organizaciones del personal docente; en
Barbados, Cuba y Chipre las organizáciones "participan" en las provincias de

Finlandia, Italia, Japón, Jvlauricio, Mexico, Saecia, ciertos Estados de los
Estados Unidos y Venezuela las organizaciones de personal docente "negocian"; en
la RSS de Bielorrasia, Israel, Noruega, la Reptiblica Alemana y la RSS
de Ucrania, las horas se fijan "de acaerdo con las organizaciones de personal docen—
te"; y en la URSS las organizaciones de personal docente "tienen intervenci6n" en
la fijación de las horas.

Vacaciones anu.ales pagadas 91)

321. Se pedla a los gobiemos que infonnaran sobre la duración de las vacacio—
nes escolares, el periodo real de vacaciones anaales de los docentes teniendo en
cuenta sus obligaciones profesionales relativas a las vacaciones escolares y la ci—
tuación de los docentes durante las vacaciones escolares, en particular respecto de
la relación de empleo y la remuneración.

322. En el cuadro XI se resume la infonnación suministrada en respuesta a las
preguntas sobre vacaciones anuales pagadas para el personal docente de los 53 go—
'oiernos q.ue enviaron informaci6n especifica sobre este punto.

323. Cabe hacer las siguientes observaciones sobre las cifras del caadro:

324. En la gran mayorIa de los palses de los q.ae se recibieron respaestas, las
vacaciones escolares varIan entre 10 y 16 semanas por ago. Las vacaciones breves
son las de Bulgaria (2 meses), Cuba (2 meses para las escuelas secundarias) y Papua
Nueva Guinea 9 semanas); las prolongadas 16 semanas en Francia, 17 en
Japón, 20 en Indonesia y 17 a 20 en Kuwait. En unos pocos casos los feriados
cos y religiosos constituyen una parte significativa del total de las vacaciones (en
Israel representan 50 dIas).

325. En cuanto a las licencias de los docentes, a pesar de qae en la mayor
parte de los palses informantes variaban entre 10 y 14 semanas (la prolongada en
fonna continuada de 10 y 12 semanas), la diversidad era macho mayor ya que abarcaba
de 17—20 semanas en Kuwait y 16 en Francia a 4 en las escuelas secundarias de Cuba,
27 dIas en la Alemana (con 20 dIas adicionales para estadios
a petici6n del interesado) y 12 dIas en Indonesia.

326. En la mayor parte de los palses que suministraron suficiente infonnaci6n
como para aclarar la caesti6n, los docentes en. la se encuentran de vacacio—
nec durante todas las vacaciones escolares. No obstante, en varios palses su licen—
cia oficial es la misma que la de los funcionarios pdblicos en general; du.rante el
resto de las vacaciones escolares se considera que se encuentran en disponibilidad y
que en principio por lo menos se los puede liamar para qae cumplan tareas
cas tales como organizar ethnenes, realizar tareas administrativas, planificar para
el nuevo aflo escolar, etc. Esto sacede en la Repiiblica Federal de Alemania, Australia,

Francia, Espaila, Italia, Japón, Kenia, Pakistan y Papaa Nueva Guinea.
También se les paede pedir, como en Luxemburgo, q.ae participen voluntaria.mente en ac—
tividades de vacaciones tales como clases de
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l
e
t
o
.

L
o
s
 
t
e
m
p
o
r
e
—

r
o
e
 
r
e
c
i
b
e
n
 
s
a
l
a
r
i
o
 
a
 
p
r
o
r
r
a
t
a

d
e
l
 
p
e
r
l
o
d
o
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
i
o
s
 
d
u
r
a
n
—

t
e
 
o
l
 
a
?
i
o
 
e
s
c
o
l
a
r
.

C
o
l
o
m
b
i
a

C
u
b
a

T
o
d
o
 
e
l
 
p
e
r
l
o
d
o
 
d
o
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.



N
o
 
e
x
i
s
t
e
n
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
c
o
m
o
 
t
a
l
e
s
;

l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
s
o
n
 
p
a
g
a
d
o
s
 
s
o
b
r
e
 
l
a

b
a
s
e
 
d
e
l
 
n
i
l
m
e
r
o
 
d
e
 
d
i
a
s
 
d
e
 
e
n
s
e
—

p
a
r
a
 
l
o
s
 
q
u
e
 
h
a
n

si
do

c
o
n
—

t
r
a
t
a
d
o
s
.

2
 
s
e
m
a
n
a
s
 
d
u
r
a
n
t
e
 
e
l
 
p
r
i
m
e
r
 
a
f
l
o
 
d
e

s
e
r
v
i
c
i
o
,

3
se

m
an

as
d
e
s
p
u
4
s
 
d
e

1
3
0
 
d
l
a
s
 
d
e
s
p
u
d
s
 
d
e
 
1
0
 
a
7
i
o
s
,

4
5

dl
as

a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
o
s
 
5
0
 
a
f
i
o
s
 
d
e

e
d
a
d
.

C
i
e
r
t
o
 
n
i
l
m
e
r
o
 
d
e
 
m
a
e
s
t
r
o
s

d
e
b
e
n
 
p
e
r
m
a
n
e
c
e
r
 
d
e
 
g
u
a
r
d
i
a
 
e
n

c
a
d
a
 
e
s
c
u
e
l
a
 
e
n
 
t
o
d
o
 
m
o
m
e
n
t
o
.

1
1
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
2
 
e
n
 
N
a
v
i
d
a
d
,
 
1
 
e
n

P
a
s
c
u
a
,
 
8
 
e
n
 
v
e
r
a
n
o
)
.

L
o
s
 
m
a
e
s
—

t
r
o
s
 
c
o
n
 
s
i
t
u
a
c
i
6
n
 
d
e
 
f
i
m
c
i
o
n
a
r
i
o
s

p
i
l
b
l
i
c
o
s
:

3
0
 
d
l
a
s
;
 
e
n
 
l
a
 
p
r
á
c
t
i
c
a

r
e
c
i
b
e
n
 
l
a
s
 
m
i
s
m
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
q
u
e

l
o
s

E
l
 
s
a
l
a
r
i
o
 
n
o
r
m
a
l
 
s
e
 
m
a
n
t
i
e
n
e

d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
p
e
r
o
 
s
e

s
u
s
p
e
n
d
e
n
 
l
o
s

d
e
r
e
c
h
o
s

f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
.

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
t
Q
d
a
s

l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

L
a
 
r
e
m
u
n
e
r
a
c
i
á
n
 
s
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
y
e

e
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
 
1
0
 
l
a
r
g
o
 
d
e
l
 
a
f
l
o

o
 
e
n
 
p
e
r
l
o
d
o
s
 
d
e
 
p
a
g
o
 
d
u
r
a
n
t
e

e
l
 
a
?
i
o
 
e
s
c
o
l
a
r
 
s
e
g
i
i
n
 
l
o
s
 
t
s
r
—

m
i
n
o
s
 
d
e
l
 
a
c
u
e
r
d
o
.

F
i
l
i
p
i
n
a
s

1
2
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
2
 
e
n
 
N
a
v
i
d
a
d
,
 
1
0
 
e
n

v
e
r
a
n
o
)

I
g
u
a
l
 
q
u
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

C
u
a
n
d
o
 
e
l
 
d
o
c
e
n
t
e
 
h
a
 
t
r
a
b
a
j
a
d
o

t
o
d
o
 
e
l
 
a
i
i
o
 
e
s
c
o
l
a
r
 
r
e
c
i
b
e
 
s
a
l
a

r
i
o
 
y
 
a
s
i
g
n
a
c
i
o
n
e
s
 
c
o
m
p
l
e
t
a
s

d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
;

e
n
 
o
t
r
o
s

c
a
s
o
s
 
s
e
 
p
r
o
r
r
a
t
e
a
 
l
a
 
r
e
m
u
n
e
r
a
—

c
i
6
n
 
d
e
 
a
c
u
e
r
d
o
 
a
l

d
e

m
e
s
e
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
i
o
.

F
i
n
l
a
n
d
i
a

1
4
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
1
.
6
—
1
5
.
8
;

1
1
 
d
l
a
s
 
e
n

N
a
v
i
d
a
d
,
 
5

en
P
a
s
c
u
a
 
y
 
6

a
f
i
n
e
s

d
e
l
 
i
n
v
i
e
r
n
o
)
.

1
2
—
1
3
 
s
e
m
a
n
a
s
.

E
n
 
v
i
r
t
u
d
 
d
e
l

c
o
n
v
e
n
i
o
 
c
o
l
e
o
t
i
v
o
 
v
i
g
e
n
t
e
,
 
l
o
s

m
a
e
s
t
r
o
s
 
d
e
b
e
n
 
t
r
a
b
a
j
a
r
 
1
9
5
 
d
l
a
s

p
o
r
 
a
7
i
o

(m
is

h
a
s
t
a
 
2
 
d
l
a
s
 
p
a
r
a

l
o
s
 
e
x
á
m
e
n
e
s
 
d
e
 
r
e
p
e
t
i
c
i
ó
n
)
.

L
o
s
 
m
a
e
s
t
r
o
s
 
c
o
n
 
c
o
n
t
r
a
t
o
 
p
e
r
—

m
a
n
e
n
t
e
 
r
e
c
i
b
e
n
 
s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
—

t
o
 
t
o
d
o
 
e
l
 
a
f
l
o
;

l
o
s
 
d
e
m
á
s
 
s
o
n

p
a
g
a
d
o
s
 
d
e
 
a
c
u
e
r
d
o
 
c
o
n
 
e
l
 
n
d
m
e
—

r
o
 
d
e
 
h
o
r
a
s
 
d
e
 
c
l
a
s
e
.

C
u
a
d
r
o
 
X
I
:

(
c
o
n
t
.
)

P
a
l
s

V
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s

L
i
c
e
n
c
i
a
 
a
n
u
a
l
 
d
e
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s

y

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
 
e
n
 
m
a
t
e
r
i
a
 
d
e
 
e
m
p
l
e
o

d
e
 
r
e
m
u
n
e
r
a
c
i
6
n
 
d
u
r
a
n
t
e

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
y
 
l
i
c
e
n
c
i
a

2
 
m
e
s
e
s
 
+

13
f
e
r
i
a
d
o
s
 
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
.

E
cu

ad
or

E
gi

pt
o

E
s
t
a
d
o
s
 
U
n
i
d
o
s

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

V
ar

ia
bl

e

r
\
)



C
u
a
d
r
o
 
X
I
:

(
c
o
n
t
.
)

S
i
t

P
a
l
s

V
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s

L
i
c
e
n
c
i
a
 
a
n
u
a
l
 
d
e
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s

y
u
a
c
i
6
n
 
e
n
 
m
a
t
e
r
i
a
 
d
e
 
e
n
i
p
l
e
o

d
e
 
r
e
u
r
n
n
e
r
a
c
i
d
n
 
d
u
r
a
n
t
e

v
a
c
a
c
j
O
n
e
s
 
y
 
l
i
c
e
n
c
i
a

Fr
an

c 
ia

U
n
a
s
 
1
6
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
i
o

en
v
e
r
a
n
o
,

I
 
a
 
p
r
i
n
c
i
p
i
o
s
 
d
e
 
n
o
v
i
e
m
b
r
è
 
y
 
e
n

f
e
b
r
e
r
o
,

2 
en

 N
av

id
ad

 y
 d

ur
an

te
la

 p
ri

m
av

er
a)

.

3
0
 
d
l
a
s
 
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
o
s
;

e
l
 
r
e
s
t
o
 
d
e

l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s
 
e
n
 
d
i
s
p
o
—

n
i
b
ili

da
d.

G
u
y
a
n
a

H
u
n
g
r
l
a

In
di

a

1
3
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
3

en
N
a
v
i
d
a
d
,
 
2
 
e
n

P
a
s
c
u
a
,
 
7

u 
8 

en
 v

er
an

o)
.

V
ar

la
 d

e 
un

 E
st

ad
o 

a 
ot

ro
.

I
g
u
a
l
 
q
u
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s
;

p
e
r
o
 
l
o
s
 
m
a
e
s
t
r
o
s
 
q
u
e
 
t
u
v
i
e
r
o
n
 
l
i
—

c
e
n
c
i
a
 
p
a
r
a
 
f
o
r
m
a
c
i
6
n
 
e
n
 
e
l
 
e
m
p
l
e
o

d
u
r
a
n
t
e
 
e
l
 
a
f
l
o
 
d
e
b
e
n

e
n

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
d
a
d

48
d
l
a
s
 
l
a
b
o
r
a
b
l
e
s
.

6
—
8

se
m

an
as

 e
n 

ve
ra

no
, 1

0 
dl

as
 e

n
ot

o2
io

,
1 

se
m

an
a 

en
 in

vi
er

no
.

Po
—

da
rs

e
l
i
c
e
n
c
i
a
 
c
o
n
p
e
n
s
a
t
o
r
i
a

c
u
a
n
d
o
 
e
l
 
m
a
e
s
t
r
o
 
d
e
b
e
 
a
s
i
s
t
i
r
 
a

f
o
r
m
a
c
i
6
n
 
e
n
 
e
l
 
e
m
p
l
e
o
 
d
u
r
a
n
t
e

l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
c
o
n
 
d
o
s
 
e
x
c
e
'

c
i
o
n
e
s
:

a
)
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
i
n
t
e
r
i
n
o
s

em
pl

ea
do

s
p
o
r
 
u
n
 
p
e
r
l
o
d
o
 
l
e
c
t
i
—

v
o
;

y
 
b
)
 
a
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
q
u
e

p
a
s
a
n

su
s
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
f
u
e
r
a
 
d
e
l

p
a
l
s
 
s
6
l
o
 
s
e
 
l
e
s
 
p
a
g
a
n
 
l
a
s
 
v
a
c
a

c
i
o
n
e
a
 
c
u
a
x
i
d
o
 
r
e
a
n
u
d
a
n
 
s
u
e

t
a
r
e
a
s
 
o
 
r
e
g
r
e
s
a
n

al
p
a
l
s
.

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

In
do

ne
si

a

Ir
la

nd
a

U
no

s 
12

0 
dl

as

Pr
im

ar
ia

s:
1
4
 
s
e
m
a
n
a
s
 
i
n
c
l
u
i
d
o
s

j
u
l
i
o
 
y
 
a
g
o
s
t
o
.

S
e
c
u
n
d
a
r
i
a
s
:

1
6
 
s
e
m
a
n
a
s
.

U
no

s 
12

 d
la

s 
(e

l r
es

to
 e

m
pl

ea
do

en
 f

or
m

ac
i6

n,
 p

la
ni

fi
ca

ci
6n

, e
va

—
lu

ac
i6

n,
 e

tc
.)

.

14
 s

em
an

as
.

L
os

 m
ae

st
ro

s 
pr

im
a—

ri
os

 q
ue

 a
si

st
en

 a
 c

ur
so

s 
de

 f
or

—
m

ac
ió

n 
en

 e
l e

m
pl

eo
 r

ec
ib

en
 h

as
ta

5 
df

as
 a

di
ci

on
al

es
.

S
a
l
a
r
i
a
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e

la
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

L
a
 
s
i
t
u
a
c
i
6
n
 
d
e
 
e
m
p
l
e
o
 
y
 
e
l

s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
s
e
 
m
a
n
t
i
e
n
e
n
.

Is
ra

el
Pr

im
ar

ia
s:

 2
1.

 6
—

31
.8

.
Se

cu
nd

ar
ia

s:
1.

7—
31

.8
.

T
o
d
a
s

la
s 

es
cu

el
as

: u
no

s 
50

 f
er

ia
do

s 
re

lig
io

so
s 

y

L
a 

lic
en

ci
a 

co
in

ci
de

 c
on

 la
s 

va
ca

—
ci

on
es

,
p
e
r
o
 
p
u
e
d
e
n
 
a
s
i
s
t
i
r
 
a
 
c
u
r
—

S
O
S
 
d
e
 
f
o
r
m
a
c
i
6
n
 
e
n
 
e
l
 
e
m
p
l
e
o
 
d
e

2
6 

3 
dl

as
 d

e 
du

ra
ci

6n
 d

ur
an

te
 e

l
ve

ra
no

.

T
o
d
o
s
 
l
o
s
 
f
e
r
i
a
d
o
s
 
r
e
l
i
g
i
o
s
o
s
 
y

p
i
T
h
l
i
c
o
s
 
s
e
 
p
a
g
a
n
 
a
 
t
o
d
o
s
 
l
o
s

d
o
c
e
n
t
e
s
.

D
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
—

n
e
s
 
d
e
v
e
r
a
n
o
 
s
e
 
l
e
s
 
p
a
g
a
 
s
e
g
d
n

e
l
 
p
e
r
l
o
d
o
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
i
o
s
 
e
n
 
e
l

e
s
c
o
l
a
r
 
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
.



Pi
T

hl
ic

as
:

N
av

id
ad

,
.
1

v
e
r
a
n
o
)
.

P
r
i
v
a
d
a
s
:

2
 
m
e
s
e
s
 
e
n

e
n
 
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
d
a
d
 
d
u
r
a
n
—

t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

P
r
i
v
a
d
o
s
:
 
3
0
 
d
i
a
s
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
i
a
 
d
u
—

r
a
n
t
e

la
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
v
e
r
a
n
o
.

Ja
m

ai
ca

Ja
p6

n

K
e
n
i
a

K
u
w
a
i
t

L
w
c
e
m
b
u
r
g
o

U
n
a
s
 
1
3
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
d
i
c
i
e
m
b
r
e
,
 
a
b
r
i
l
,

a
g
o
s
t
o
)
.

U
n
o
s
 
1
2
0
 
d
l
a
s
 
(
c
o
m
p
r
e
n
d
i
d
o
s
 
l
o
s

d
o
m
i
n
g
o
s
)
 
y
 
6

se
m

an
as

e
n

ve
ra

no
,

2
e
n
 
i
n
v
i
e
r
n
o
 
y
 
2
 
e
n
 
p
r
i
v
a
v
e
r
a
.

U
n
o
s
 
3

m
es

es
(
1
 
m
e
s

d
e

d
e

3
m

es
es

).

1
7
—
2
0
 
s
e
m
a
n
a
s
 
+

9
fe

ri
ad

os
.

1
5
—
1
6
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
9

en
v
e
r
a
n
o
,
 
2
 
e
n

N
a
v
i
d
a
d
 
y
 
2
 
e
n
 
P
a
s
c
u
a
,
 
1
 
s
e
m
a
n
a

p
a
r
a
 
T
o
d
o
s
 
l
o
s
 
S
a
n
t
o
s
,
 
C
a
r
n
a
v
a
l
 
y

P
e
n
t
e
s
c
o
s
t
é
s
)
.

U
n
a
s
 
1
0
 
s
e
m
a
n
a
s
.

2
0
 
d
l
a
s
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
i
a
 
a
n
u
a
l
 
m
d
s
 
l
o
s

d
o
m
i
n
g
o
s
,
 
2
5
 
f
e
r
i
a
d
o
s
 
y
 
6

dl
as

pa
ra

f
i
&
o
 
N
u
e
v
o
;

e
n
 
t
o
t
a
l
 
u
n
o
s

1
0
0
 
d
i
a
s
.

F
u
e
r
a
 
d
e
l
 
p
e
r
l
o
d
o
 
d
e

l
i
c
e
n
c
i
a
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s

e
n
 
d
i
s

p
o
n
i
b
i
l
i
d
a
d
,
 
p
e
r
o
 
s
e
 
l
e
s
 
p
u
e
d
e
 
a
u
t
o

r
i
z
a
r
 
p
a
r
a
 
r
e
c
i
b
i
r
 
f
o
r
t
i
a
c
i
6
n
.

3
0
 
d
l
a
s
;

d
u
r
a
n
t
e
 
e
l
 
r
e
s
t
o
 
d
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
n
 
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
d
a
d
.

P
r
i
v
a
d
o
s
:

6
0
—
9
0
 
d
l
a
s
 
(
e
n
 
v
e
r
a
n
o
)
.

P
ü
b
l
i
c
o
s
:

i
g
u
a
l
 
q
u
e
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s

e
s
c
o
l
a
r
e
s
,
 
s
a
l
v
o
 
l
a
s
 
d
i
t
i
m
a
s
 
d
o
s

s
e
m
a
n
a
s
 
d
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
v
e
r
a

n
o
 
p
a
r
a

d
e
 
r
e
p
e
t
i
c
i
6
n
.

I
g
u
a
l
 
q
u
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
l
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s
;

p
e
r
o
 
s
e
 
p
u
e
d
e
 
i
n
v
i
t
a
r
 
a
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
—

t
e
s
 
a
 
q
u
e
 
s
e
 
p
r
e
s
e
n
t
e
n
 
c
o
m
o
 
v
o
l
u
n
—

t
a
r
i
o
s
 
p
a
r
a
 
c
l
a
s
e
s
 
d
e
 
a
p
o
y
o
 
o
 
e
x
á
—

m
e
n
e
s
 
d
e
 
r
e
p
e
t
i
c
i
6
n
.

L
os

 tn
ae

st
ro

s 
qu

e 
co

m
pl

et
an

 u
n

es
co

la
r

d
e
 
s
e
r
v
i
c
i
o
s
 
r
e
c
i
—

b
e
n
 
s
a
l
a
r
i
o

co
in

pi
et

o
d
u
r
a
n
t
e

la
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
s
i
g
u
i
e
n
t
e
s
.

L
a
 
s
i
t
u
a
c
i
d
n
 
d
e
 
e
m
p
l
e
o
 
y
 
t
o
d
o
s

l
o
s
 
d
e
r
e
c
h
o
s
 
s
a
l
a
r
i
a
l
e
s
 
s
e
 
m
a
n
—

t
i
e
n
e
n
 
d
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
a
2
I
o
.

P
e
r
m
a
n
e
c
e
n
 
e
n
 
l
a
 
n
6
m
i
n
a
 
d
e
 
p
a
—

g
o
s
 
d
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
a
i
l
o
.

L
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
c
o
n
 
s
i
t
u
a
c
i
6
n
 
d
e

f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
 
p
i
l
b
l
i
c
o
s
 
c
o
n
s
e
r
v
a
n

e
s
a
 
s
i
t
u
a
c
i
6
n
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
—

c
i
o
n
e
s
 
y
 
r
e
c
i
b
e
n
 
s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
i
n
—

p
l
e
t
o
.

L
a
 
s
i
t
u
a
c
i
6
n
 
y
 
t
o
d
o
s
 
l
o
s
 
d
e
r
e
—

c
h
o
s
 
y
 
o
b
l
i
g
a
c
i
o
n
e
s
 
q
u
e
 
s
e

d
e
r
i
v
a
n
 
d
e
 
l
a
 
m
i
s
m
a
 
s
e
 
m
a
n
t
i
e
n
e
n
.

M
a
d
a
g
a
s
c
a
r

1
0
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
2
 
m
e
s
e
s
 
e
n
 
v
e
r
a
n
o
,

2
 
s
e
m
a
n
a
s
 
e
n
 
N
a
v
i
d
a
d
 
y
 
2
 
e
n

P
a
s
c
u
a
)
.

2
 
m
e
s
e
s
.

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

C
u
a
d
r
o
 
X
I
:

(
c
o
n
t
.
)

I
t
a
l
i
a

P
a
l
s

V
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s

L
i
c
e
n
c
i
a
 
a
n
u
a
l
 
d
e
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s

y

S
i
t
u
a
c
i
6
n
 
e
n
 
m
a
t
e
r
i
a
 
d
e
 
e
m
p
l
e
o

d
e
 
r
e
m
u
n
e
r
a
c
i
6
n
 
d
u
r
a
n
t
e

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
y
 
l
i
c
e
n
c
i
a

u
n
a
s
 
1
4
 
s
e
i
n
a
n
a
s
 
(
2
 
e
n

e
n
 
P
a
s
c
u
a
,
 
3

m
es

es
e
n

i
g
u
a
l
,
 
p
e
r
o
 
s
6
l
o

v
e
r
a
n
o
.



C
u
a
d
r
o
 
X
I
:

(
c
o
n
t
.
)

1
0
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
2
 
e
n
 
P
a
s
c
u
a
,
 
4

e
n

j
u
l
i
o
—
a
g
o
s
t
o
,
 
4

en
e
l
 
p
e
r
l
o
d
o

n
o
v
i
e
m
b
r
e
—
e
n
e
r
o
)
.

3
m

es
es

(
a
l
 
f
i
n
a
l
 
d
e
l
 
a
2
i
o

es
co

—
l
a
r
)
 
y
 
3

se
m

an
as

(
1
 
e
n
 
P
a
s
c
u
a
,

2
 
a
 
m
i
t
a
d
 
d
e

1
4
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
m
e
d
i
a
d
o
s
 
d
e
 
j
u
n
i
o
—

m
e
d
i
a
d
o
s
 
d
e
 
a
g
o
s
t
o
,
 
1
 
s
e
m
a
n
a
 
e
n

N
a
v
i
d
a
d
 
y
 
e
n
 
f
e
b
r
e
r
o
—
m
a
r
z
o
;

4
dl

as
e
n
 
P
a
s
c
u
a
;
 
v
a
r
i
o
s
 
f
e
r
i
a
d
o
s
)

1
0
—
1
2
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
m
e
d
i
a
d
o
s
 
d
e
 
d
i
c
i
e
m
—

b
r
e
 
—

1.
0

d
e
 
f
e
b
r
e
r
o
;

2
 
s
e
m
a
n
a
s

a
 
p
r
i
n
c
i
p
i
o
s
 
d
e
 
m
a
y
o
 
y
 
f
i
n
e
s
 
d
e

a
g
o
s
t
o
)
.

P
o
d
a
s
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
,
 
a
 
m
e
n
o
s
 
q
u
e

s
e
 
p
r
e
s
e
n
t
e
n
 
v
o
l
u
n
t
a
r
i
o
s
 
p
a
r
a
 
f
o
r
—

m
a
c
i
6
n
 
e
n
 
e
l
 
e
m
p
l
e
o
.

2
 
m
e
s
e
s
 
y
 
3

se
m

an
as

.

D
i
f
i
c
i
l
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
a
r
;

s
e
 
o
c
u
p
a
z
i

p
e
r
f
o
d
o
s
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
s
 
p
a
r
a
 
l
a

f
o
r
m
a
c
i
6
n
 
e
n
 
e
l
 
e
m
p
l
e
o
 
d
u
r
a
n
t
e

l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

1
0
—
1
2
 
s
e
m
a
n
a
s

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

S
e
 
m
a
n
t
i
e
n
e
 
e
l
 
s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
.

L
o
s
 
m
a
e
s
t
r
o
s
 
p
u
e
d
e
n
 
a
c
e
p
t
a
r
 
e
m
—

p
l
e
o
 
r
e
m
u
n
e
r
a
d
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

U
n
o
s
 
3

m
es

es
.

N
o
r
m
a
l
m
e
n
t
e
 
i
g
u
a
l
 
q
u
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
—

c
i
o
n
e
s
,
 
p
e
r
o
 
p
u
e
d
e
 
i
l
a
m
a
r
s
e
 
a
 
l
o
s

m
a
e
s
t
r
o
s
 
p
a
r
a
 
t
a
r
e
a
s
 
e
s
p
e
c
f
f
i
c
a
s
.

D
u
r
a
n
t
e
 
l
o
s
 
p
e
r
f
o
d
o
s
 
d
e
 
v
a
c
a
—

c
i
6
n
 
s
e
 
p
a
g
a
n
 
e
l
 
s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
—

t
o
 
y
 
l
a
s
 
a
s
i
g
n
a
c
i
o
n
e
s
.

P
a
p
u
a
 
N
u
e
v
a
 
G
u
i
n
e
a

P
e
r
u

R
e
i
n
o
 
U
n
i
d
o

I
n
g
l
a
t
e
r
r
a
 
y
 
G
a
l
e
s

M
l
n
i
m
o
 
9

se
m

an
as

.

1
1
7
 
d
l
a
s
 
(
N
a
v
i
d
a
d
 
—

fin
es

d
e

m
a
r
z
o
;

u
n
a
s
 
2
 
s
e
m
a
n
a
s
 
a
 
p
r
i
m
—

c
i
p
i
o
s
 
d
e
 
a
g
o
s
t
o
)
.

U
n
a
s
 
1
0
 
s
e
m
a
n
a
s
.

I
g
u
a
l
 
q
u
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
,
 
p
e
r
o

p
u
e
d
e
 
o
r
d
e
n
a
r
s
e
 
a
l
 
d
o
c
e
n
t
e
 
q
u
e

p
e
r
m
a
n
e
z
c
a
 
e
n
 
f
u
n
c
i
o
n
e
s
.

C
u
a
n
d
o

e
s
t
o
 
s
u
c
e
d
e
 
s
e
 
l
e
 
d
e
b
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
r

e
n
 
t
i
e
m
p
o
 
l
i
b
r
e
 
o
 
e
n
 
e
f
e
c
t
i
v
o
.

6
0
 
d
I
a
s
 
(
a
 
m
i
t
a
d
 
d
e
 
a
?
i
o

la
m
a
y
o
r

p
a
r
t
e
 
d
e
 
e
n
e
r
o
 
y
 
f
e
b
r
e
r
o
)
.

N
o
r
m
a
l
m
e
n
t
e
 
l
a
 
l
i
c
e
n
c
i
a
 
d
e
 
l
o
s

m
a
e
s
t
r
o
s
 
c
o
i
n
c
i
d
e
 
c
o
n
 
l
a
s
 
v
a
c
a
—

c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
l
o
s
 
a
l
u
n
r
i
o
s
.

S
a
l
a
r
i
o
 
c
o
m
p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e

la
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

S
i
 
e
l
 
d
o
c
e
n
t
e
 
h
a
 
t
r
a
b
a
j
a
d
o

t
o
d
o
 
e
l
 
a
f
l
o
 
e
s
c
o
l
a
r
 
r
e
c
i
b
e

e
l
 
s
a
l
a
r
i
o
 
y
 
a
s
i
g
n
a
c
i
o
n
e
s
 
c
o
r
n
—

p
l
e
t
o
s
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
;

d
e
 
o
t
r
a
 
m
a
n
e
r
a
 
a
 
p
r
o
r
r
a
t
a
 
d
e
l

n
ü
m
e
r
o
 
d
e
 
m
e
s
e
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
i
o
.

E
l
 
s
a
l
a
r
i
o
 
s
e
 
m
a
n
t
i
e
n
e
 
d
u
r
a
n
t
e

l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

E
s
c
o
c
i
a

U
n
a
s
 
1
0
 
s
e
n
i
a
n
a
s
.

I
g
u
a
l
 
q
u
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s
,

p
e
r
o
 
s
e
 
s
u
e
l
e
 
e
s
p
e
r
a
r
 
q
u
e
 
l
o
s
 
d
o
—

c
e
n
t
e
s
 
r
e
a
n
u
d
e
n
 
s
u
s
 
t
a
r
e
a
s
 
d
e
 
1
 
a

3
dl

as
a
n
t
e
s
 
q
u
e
 
l
o
s
 
a
l
u
n
m
o
s
 
a
l

p
r
i
n
c
i
p
i
o
 
d
e
 
c
a
d
a

P
a
l
s

V
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
e
s
c
o
l
a
r
e
s

L
i
c
e
n
c
i
a
 
a
n
u
a
l
 
d
e
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s

y
S
i
t
u
a
c
i
6
n
 
e
n
 
m
a
t
e
r
i
a
 
d
e
 
e
r
n
p
l
e
o

d
e
 
r
e
i
n
u
n
e
r
a
c
i
ó
n
 
d
u
r
a
n
t
e

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
y
 
l
i
c
e
n
c
i
a

M
a
u
r
i
c
i
o

N
i
c
a
r
a
g
u
a

N
o
r
u
e
g
a

N
u
e
v
a
 
Z
e
l
a
n
d
i
a

S
e
 
p
a
g
a
 
a
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
d
u
r
a
n
t
e

to
do

e
l
 
a
?
i
o
.



A
l
e
m
a
n
a
 
(
1
9
8
0
—
1
9
8
1
)

S
r
i
 
L
a
n
k
a

U
n
a
s
 
1
5
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
1
8
—
2
6
.
1
0
;

2
0
.
1
2
—
4
.
1
;
 
7
.
2
—
1
.
3
;
 
1
8
 
d
e
 
a
b
r
i
l
,

2
 
y
 
9
—
1
7
 
d
e
 
m
a
y
o
,
 
6

de
j
u
n
i
o
,

4
.
7
—
3
1
.
8
)
.

1
2
 
s
e
m
a
n
a
s
 
(
3
—
4

se
m

an
as

a
 
f
i
n
e
s

d
e
 
c
a
d
a

2
7
 
d
i
a
s
 
(
3

se
in

an
as

y
 
m
e
d
i
a
)

+
20

d
I
a
s
 
p
a
r
a
 
e
s
t
u
d
i
o
s
.

C
o
i
n
c
i
d
e
 
c
o
n
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

L
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
t
i
t
u
l
a
r
e
s
 
c
o
n
t
i
n
i
l
a
n

r
e
c
i
b
i
e
n
d
o
 
s
a
l
a
r
i
o
.

L
o
s
 
p
a
g
a
d
o
s

p
o
r
 
d
I
a
 
s
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
 
d
e
s
e
m
p
l
e
a
—

d
o
s
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s

L
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
r
e
c
i
b
e
n
 
s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
i
n

p
l
e
t
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
y

p
u
e
d
e
n
 
r
e
a
l
i
z
a
r
 
t
r
a
b
a
j
o
s
 
n
o
 
d
o
—

c
e
n
t
e
s
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

S
u
e
c
i
a

1
2
 
s
e
m
a
n
a
s
.

4
0
 
d
I
a
s
 
e
n
 
v
i
r
t
u
d
 
d
e
l
 
c
o
n
v
e
n
i
o

c
o
l
e
c
t
i
v
o
;

p
e
r
o
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
i
o
 
e
l

e
m
p
l
e
a
d
o
r
 
n
o
 
p
u
e
d
e
 
o
r
d
e
n
a
r
 
a
 
l
o
s

d
o
c
e
n
t
e
s
 
q
u
e
 
t
r
a
b
a
j
e
n
 
d
u
r
a
n
t
e
 
l
a
s

v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
.

E
n
 
l
a

p
o
c
o
s

m
a
e
s
t
r
o
s
 
t
r
a
b
a
j
a
n
 
t
n
d
s

de
3
7

se
m

a—
n
a
s
 
p
o
r

T
o
d
o
s
 
l
o
s
 
d
o
c
e
n
t
e
s
 
r
e
c
i
b
e
n
 
s
a
l
a
—

r
i
o
 
d
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
a
f
l
o
,

sa
lv

o
l
o
s
 
n
o
 
c
a
l
i
f
i
c
a
d
o
s
 
e
i
n
p
l
e
a
d
o
s
 
p
o
r

d
i
a
;

p
e
r
o
 
l
a
s
 
t
a
s
a
s
 
d
e
 
s
a
l
a
r
i
o

d
e
 
e
s
t
o
s
 
i
i
l
t
i
m
o
s
 
s
e
 
c
a
l
c
u
l
a
n
 
a

f
i
n
 
d
e
 
e
s
t
a
b
l
e
c
e
r
 
u
.
n
a

eq
ui

va
—

l
e
n
c
i
a
 
a

pr
or

ra
ta

d
e
 
l
o
s
 
s
a
l
a
—

r
i
o
s
 
d
e
 
l
o
s
 
m
a
e
s
t
r
o
s
 
t
i
t
u
l
a
r
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327. En varios de los palses informantes (Argentina, Barbados, Bulgaria,
Checoslovaquia, Chile, Cuba, Finlandia, Jamaica, Jap6n, Kuwait, Madagascar,
Nicaragua, Peru, Repuiblica Democrátioa Alemana y Tailandia) las vacaciones de que
realmente disfrutan los docentes son considerablemente breves que las vacaclo—
nes escolares. Durante los perlodos en los cuales los docentes interesados no so
encuentran de licencia se les puede pedir que realicen tareas tales como participar
en reuniones de personal, organizar y lievar a cabo (especialmente los

de repetición), tareas administrativas, planificación, evaluación, forma—
ción en el empleo y trabajos para clases de sostén. En Escocia los docentes deben
regresar a la escuela de 1 a 3 dIas antes que los alumnos a principiOs de cada pe-
rIodo lectivo. En Checoslovaquia y Papua Nueva Guinea (palses ambos en los que las
vacaciones son relativamente breves) los docentes a los que Se llama durante las
vacaciones reciben una compensación en •forma de tiempo libre a en efectivo.

328. Al parecer en algunos palses se supone tácitamente que los docentes re—
cibirán cierta formación durante el ejercicio de sus funciones o que llevarán a cabo
algunos estudios durante parte de los perlodos de vacaciones. Se hace referenda a
esta situaci6n en las comunicaciones de Barbados, Canada (Ontario), India, Indonesia,
Irlanda, Israel, Japón, Mauricio, Noruega, Repiiblica Democrática Alemana y Tanzania.
Es difIcil calcular el nilmero de dias de vacaciones ocupados por esos cursos. En un
extremo, los cursos de vacaciones en Israel durari solo dos o tres dias si bien un
docente puede asistir a varios en una sola vacaciOn). En el otro extremo, Canada
(Ontario) considera que muchos docentes dedican la mitad de sus vacaciones do verano
y ailn más a la formaci6n en curso de empleo; en Noruega parece existir una situa-
ciOn similar. En la Repilblica Democratica Alemana, el tiempo acordado para estudios
es caSi el mismo que el de las vacaciones. En Indonesia, el tiempo ocupado por la
formaciOn en el empleo parece ser considerable. En la India e Irlanda los maestros
que siguen cursos de formaciOn durante los perlodos de vacaciones reciben tiempo
libre como compensaci6n.

329. Tres palses (Chile, Italia, Kuwait) suministraron informaciOn por separa—
do sobre la licencia pagada de los docentes de las escuelas privadas. En Chile,
aunque sOlo se les garantiza un mInimo de 15 dlas laborables de vacaciones, en la
práctica los docentes de las escuelas privadas disfrutan de las mismas vacaciones
quo los del sector pilblico; en Italia y en Kuwait sus vacaciones son más breves.

330. En cuanto a la situaciOn de empleo y a la remuneraciOn durante los perlo—
dos de vacaciones, todos los palses quo informaron manifiestan quo los docen-tes que
tienen contratos continuados y han trabajado durante todo el escolar, reciben
el salario completo durante todo el perlodo de vacaciones; Argentina y Canada
(Quebec) mencionan tambiOn que se mantiene la protecciOn de la seguridad social; en
Checoslovaquia y en la URSS, la remuneraciOn durante las vacaciones so calcula sobre
la base del promedio de ingresos durante el a2io escolar. En Jamaica, el docente que
completa un a2Io lectivo de trabajo, tiene derecho a recibir salario completo durante
las vacaciones que siguen.

331. En algunos palses, los docentos que no han estado empleados duranto todo
el escolar se encuentran en una situaciOn algo diferente a sus colegas quo han
estado empleados en forma continua. Per ejemplo, en la Argentina, Chipre, Finlandia,
Israel y Peril el docente que sOlo ha trabajado parte del escolar recibe, durante
las vacaciones (en el caso do Israel sus vacaciones de verano) una remuneraciOn cuyo
monto so establece a prorrata de la duraciOn de sus servicios o (en el caso de
Finlandia) al nilmero de horas de ense?ianza. En Guyana, los docontes temporeros em-
pleados par un perlodo escolar sOlo tionen derecho a quo se les paguen las vacacia-
nes cuando reanudan las tareas a principios del nuevo escolar; y un docente
que pasa sus vacaciones en el extranjero recibe la paga correspondiente a sus vaca-
ciones sOlo a su regreso al pals o cuando se reintegra al trabajo. Par uiltimo, en
Suecia los docentes no calificados empleados por dla no tienen derecho a vacaciones
pagadas pero sus tasas do remuneraciOn se han fijado de manera do incorporar una equi-
valencia prorrateada do los derechos a vacaciones pagadas de los docentes titulares.

332. Colombia declara que los docentes de las escuelas privadas no tienen dere-
cho a vacaciones pagadas.

333. SOlo nueve palses hicioron una referencia especlfica a la cuestiOn del
mantonimionto do la situaciOn do empleo. Bangladesh, Chile, Irlanda, JapOn y
Tailandia se refieren expilcitamente al mantonimiento do la situaciOn do empleo de
los docentes durante las vacacionos; Barbados, Bulgaria, Kuwait y Luxemburgo so
refioron a la situaciOn do los docentos en tanto quo funcionarios puiblicos.
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Licencias de estudio (párrafo 95)

334. Las preguntas correspondientes a este tItulo se referlan a la aplicabi-
lidad a los docentes de las leyes y reglamentos de carácter general sobre la licen-
cia de estudios y la existencia de disposiciones especiales para los docentes; y
acerca del nilmero de éstos que tomaban licencia de estudio, los perlodos por los
que se otorgaban esas licencias y la naturaleza de los estudios a de la formación
emprendida. La licencia para formación en el empleo se trataba como licencia de
estudio a los fines del cuestionario.

335. Todas las respuestas recibidas, excepto cinco, contenlan referencias es—
pecificas a la licencia de estudio. Finlandia, Luxemburgo, Mexico y Suecia incluyen
el derecho a licencia de estudio en los sistemas para los en general(si
bien Suecia tiene además un progrania especial para los docentes); Argentina,
Barbados, Peril y Tilnez se refieren a esos derechos al mismo tiempo que a los siste-
mas aplicables a los funcionarios pilblicos. Las demás respuestas describen las fa-
cilidades de que disponen los docentes, en su mayor parte sin indicar 51 también
disfrutan de las mismas las demás categorlas de funcionarios; no obstante, a partir
del material descriptivo enviado (y en particular la información acerca de los f i-
nes para los cuales se concede licencia) parece evidente que en la gran mayorIa de
los casos, sólo los docentes disfrutan de las facilidades mencionadas. Las respues—
tas varlan desde la mera declaración de que existen facilidades hasta explicaciones
detalladas sabre los fines para los que se concede licencla de estudio y el nilmero
de personas interesadas.

336. Los fines para los que se concede licencia de estudio varlan considerable-
mente. Puede otorgarse para realizar estudios privados a para preparar y dar exenie-
nes relacionados con los mismos; para ayudar a los docentes no calificados a obte—
ner calificaciones profesionales; para formación en el ejercicio de las funciones;
y para permitir que los docentes prosigan estudios universitarios a de posgrado, para
perfeccionarse, a para calificaciones especiales exigidas por el servicio
de educación.

337. Las respuestas reflejan a veces diferencias en la interpretación del con—
cepto de licencia de estudios. Algunas reflejan un enfoque relativamente estrecho
orientado hacia la formación en el emplea; asI, Cuba e Indonesia declaran que la
formación durante el ejercicia de las funciones se ha organizado de manera que se
ileve a cabo durante las vacaciones escolares y que en consecuencia no se necesitan
disposiciones especiales para licencia de estudio. También Japón declara que la
mayor parte de los docentes asisten a cursos de formación en el empleo durante las
vacaciones. Otros palses, sin embargo, interpretan el concepto de manera más amplia
y abarcan varies de los elementos mencionados en el a precedente.

338. La duración de la licencia de estudio varla considerablemente, de dos ho-
ras per en Ecuador hasta seis en Guyana. En Malta, la licencia de es-tudio
es en general de uno a tres meses y se concede principalmente para la formación en
el ejercicio de las funciones; pero en algunos casos se concede licencia a large
plaza. En Luxemburgo pueden atorgarse hasta 36 dIas; en Barbados la duración de
la licencia de estudio varla entre algunas semanas y tres aflos. En la Argentina la
duración habitual es 6 meses a un en Jamaica el es de un a2lo; en Nueva
Zelandia la duración normal es de un a2Io; y en Sri Lanka se pueden conceder hasta
dos de licencia. Varies palses preven perlodos regulares de licencia con fines
de estudio ya sea sobre una base anual a de tipa sabático. Por ejemplo, en Bulgaria,
la RSS de Ucrania y la URSS los docentes pueden disponer de 30 dIas de licencia de
estudio par para formación en el ejercicia de las funciones, estudios privados
y preparación para exámenes. En Hungria, la licencia de estudios es de 33 dIas par
ella; en la Repilblica Democrática Alemana es de 20 dIas. Además, en la URSS un do-
cente que asiste a curses do posgrado puede solicitar un dia libre por semana (con
media paga) a fines de estudia. Entre los palses que otorgan licencias de estudia
de tipo sabático, en la RSS de Bielorrusia un docente puede solicitar Un mes de 11—
cencia cada cinco abs para perfeccionarse y presentarse a en Filipinas
un docente puede disponer do un abo de licencia de estudia despues de 7 alIas de ser-
vicio; en Suecia, además do los derechos que le reconoce el sistema general de ii—
cencia del personal docente, el docente tiene derecha a tomar 360 dIas de vacaciones
con salario parcial en un perlodo de 10 alias; y en muchos distritos escolares de
Canada y de los Estados Unidos se concede licencia sabática sobre la base de nega—
ciaciones locales.
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339. Declaran especialmente que conceden licencia de estudio con salario corn—
pleto la Repiiblica Federal de Alemania (para licencia breve), Chile (para asistir a
un curso reconocido oficialmente), Francia (para los instituteurs que siguen un
curso de perfeccionamiento), (para mejorar las calificaciones técnicas), la
India (sobre base ad hoc), Iraq (para asistir a cursos universitarios que condu-
cen a calificaciones docentes superiores), Jamaica (Si el curso está relacionado con
la función y sujeto a una obligación de servicio), Kuwait, Malta (si el curso es en
interés del servicio) Nicaragua (para cursos de hasta un de duración), Nueva
Zelandia y Sri Lanka asistir a cursos que llevan a la obtencic5n de un diploma
universitario), Sri Lanka (por los dos primeros afios solamente), y Tiinez (si las
autoridades exigen al docente que asista al curso). En algunos casos la licencia
se concede con sueldo parcial coma por ejemplo en Filipinas (60 par ciento), a con
medio sueldo, coma en Finlandia, en algunos casos en la India, en Israel (donde
existe un sistema contributive de licencias de estudio), Nicaragua (si la licencia
es superior a un y Noruega. La licencia es sin sueldo en Australia (Queensland),
si bien con la posibilidad de disponer de cierto nilrnero de becas de estudio; en
Bangladesh, Camerdn, Chipre (para estudios en el extranjero), Francia (norma general),
Jordania (para estudios de posgrado), Luxemburgo (cuando es a largo plazo), Madagascar
y (para estudios privados). Varios palses declaran que la decisión de conceder
licencia con salario completo, salario parcial o sin remuneraci5n se adoptan sabre
una base ad hoc segiin las circunstancias de cada caso. En Irlanda existe la posibi—
lidad de que se conceda a un docente licencia can sueldo si mismo se ocupa de
conseguir un sustituto adecuado a sus propias expensas; en dos cantones de Suiza se
requiere que el educador que toma licencia de estudio contribuya a costear la remu—
neraeión de su reemplazante.

340. En cuanto a los derechosdeantigfiedad y pensión, la Repdblica Federal de
Alemania (si la licencia se relaciona con el trabajo), la Argentina, Colombia,
Filipinas y Nueva Zelandia declaran que el derecho a pension continua acuriulándose
durante la licencia de estudio; esos mismos palses, junta con la RSS de Bielorrusia,
Canada (Quebec), Chipre y Guyana declaran tambiOn que acumulandose los
derechos de antigfiedad. En carnbio, en Cainerthi, el docente que desea tomar licencia
de estudio debe solicitar una excedencia, durante la cual se le suspenden el salaria
y la acumulaciOn de la antigliedad y del derecho de pensiOn. En Canada (Quebec),
Francia y Palses Bajos al parecer no se autoriza la acumulaciOn del derecho a pen-
siOn durante la licencia de estudio., puesto que se permite al interesado validar
retroactivamente esos perlodos pagando las contribuciones correspondientes. Israel
declara simplemente que durante el perlodo de licencia de estudio se mantienen todos
los derechos de los docentes.

341. La mayor parte de los palses que han respondido no dan informaciOn 0 de—
claran que no poseen dates sobre el ndmero de docentes que toman licencia de estu-
dio. En la mayor parte de los cases en los que se citan cifras, el nOmero de edu-
cadores con licencia de estudio es muy reducido. Existen, sin embargo, tres excep—
ciones. En Francia, en 1978—1979 más de 30 000 de los 300 000 rnaestros en funciones
tomaron l4cencia para asistir a curses especiales de actualizaciOn y perfecciona—
miento organizados para ellos; en Israel, unos 3 000 docentes tomaron licencia sa—
bática en 1980-1981 y en Sri Lanka durante el perIodo 1974—1978, unos 25 000 docen—
tes obtuvieron licencia de estudio de una duraciOn media de dos afios.

ROgimen aplicable al personal docente que participa
en de intercambio cultural bilaterales a
multilaterales (párrafos 96 y 104-107).

342. Las preguntas formuladas en estos párrafos se ref ieren a la naturaleza de
los programas actuales de este tipo de intercambio; la manera en que se seleccionan
los docentes que participan en esos programas; los derechos del personal docente
nacional en el extranjero, en el marco de programas de esta naturaleza, en materia
de licencias, carrera y jubilación; nOmero y calificaciones de ese personal y dura-
ciOn media de su estancia en el extranjero; informaciOn acerca del estatuto y trato
de los docentes extranjeros que participan en los intercambios.

343. De los palses que han contestado a estas preguntas, 37 indican que cuen—
tan con programas de intercambio de personal docente; los demás no dan ninguna in—
formación al respecto, pero tampoco declaran que tales programas no existan. En
forma general, las respuestas carecen de suficientes detalles para permitir un aná—
lisis mao ilustrativo.
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344. Tres palses indican objetivos especlficos de los progralnas de intercainbio:
obtener tItulos superiores (Egipto); promover ima me3or mutua entre los
palses participantes (Japc5n); necesidad de mejorar los serviclos educativos
(Nicaragua).

345. La autoridad responsable de la selecci6n de los docentes que se menciona
con mayor frecuencia es el gobierno central o ci ministerio de educaci6n, dentro del
cual se nombra una comisión (a veces compuesta per un representante del pals de aco-
gida) para examinar, entrevistar y seleccionar a los candidatos. El método que con
mayor frecuencia se menciona para atraer a los candidatos consiste en poner anuncios
en la prensa sobre las oportunidades de intercambio (pero en el Canada (Ontario) pa-
rece que se insta a los empleadores locales a proponer nombres).

346. El criterio de selección mas frecuentemente mencionado es ci de los tltu—
los profesionales, entre los cuales se cuenta un diploma que habilite para la docen-
cia, mientras que en algunos cases (Canada (Ontario), Egipto, Estados Unidos,
Nicaragua) se especifica también un diploma universitarie. En varios palses se exige
experiencia; Tilnez toma en cuenta ci pro±'esional; Estados Unidos, la sa—
lud flsica y la estabilidad psicológica; Egipto da la preferencia a los jóvenes do-
centes recién recibidos, y Checoslovaquia exige conocimientos del idioma del pals de
acogida.

347. En cuanto a las condiciones de servicio durante los perlodos pasados en
ci extranjero por motive de los intercambios, la Repilblica Federal de Alemania, ci
Reino Unido (Inglaterra y Gales) y la Repilblica Democrática Alemana declaran que los
docentes conservan todos sus derechos; Francia censidera que siguen a su servicio;
Luxemburgo, Tanzania y Tii.nez declaran que los docentes conservan todos sus derechos
como funcionarios pilblicos; en Egipto e Italia reciben un estatuto de misión ofi—
cial. La Repilblica Federal de Alemania, Bangladesh, Canada (Ontario y Quebec),
Estados TJnidos, Finlandia, Italia, Jamaica, Japón, Nicaragua, Nueva Zelandia (para
todos los palses salvo los Estados TJnidos), Peril, Reino Unido (Escocia, en ci caso
de algunas autoridades locales) y Tanzania indican que los docentes que se desempe—
fian en ci extranjero con motive de intercambios siguen cobrando ci salario complete.
Australia, Austria, Barbados, Irlanda y Jamaica cemunican que durante ci perlodo en
el extranjero se acuxnulan los derechos de licencia, pensi6n y antiguedad; Chipre,
Finlandia y la URSS mencienan la acumulación de los dereehos de licencia,
mientras que Canada (Ontario y Quebec), Chipre, Nueva Zelandia, Peril y la URSS men-
cionan la acumuiación de los derechos de pensión; (Quebec), Nueva Zelandia
y ci Peril se refieren a la acumulación de los dereches de antigttedad. En unos peces
palses, a saber, Barbados, la India (cuande los docentes con licencia sin re—
muneración), Nueva Zelandia (en los intercambios con los Estados Unidos) y el Reine
Unido (Escecia, algunas autoridades locales), el intercambie de docentes se hace se—
giln las condicienes de servicio en ci pals de acogida.

348. La duración de los intercambios varla considerablemente. En ciertes ca-
SOS (Chipre, Finlandia, Mexico) puede ser de apenas unas semanas; en ci etro extre-
me, Tilnez organiza intercambios individuales de hasta cuatro aftos de duración. El
perlodo mas frecuentemente mencienado es un aflo lectivo, pero no son excepcienales
los intercambios que duran de un trimestre a des a2ios.

349. La mayorla de las respuestas parecen basarse en ci supueste de que ci
docente volverá a su pueste anterior. Pero los Estados Unidos mencienan ci case de
aquellos cuyos puestos han side suprimidos mientras estaban en ci extranjere y que
pueden tropezar con dificultades para volver a ser nembrados a otro puesto a su re-
greso.

350. Un importante de palses e bien no dan informaciones sobre la can-
tidad de maestros que participa en los intercambios o declaran no dispener de dates
al respecto. En ci case de aquelios que han enviado infermaciones, la cantidad de
docentes que toman parte en los intercambios suele ser muy pequefla. Sóio tres pal—
ses: Estados Unidos (647 en ci perlodo 1974—1978), la Repilblica Federal de Alemania
(430 en 1978—1979) y ci Reino Unido (Inglaterra y Gales (641 en 1978—1979)) dan
cuenta de intercambios per un nilmero superior a 100 educadores per aflo.

351. Nuy pecos gebiernos inferman sobre las condiciones de servicie de los do—
centes extranjeros en sus propies palses en virtud de los pregramas de intercambio.
Australia, Canada (Quebec), Nicaragua, Nueva Zelandia, Peril, Reino Unido (Ingiaterra,
Gales y Escocia) declaran que las condiciones de servicie de esos educadores son f i-
jadas per su pals de erigen; en ci Canada (Quebec) las autoridades de la instruc-
ción pilblica pueden pagar un subsidio per costo de vida para cempletar el salario
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de un docente extranjero pagado par su propio pals. En Tanzania, el docente extran—
jero empleado coma funcionario piThlico recibe su saiario y las asignaciones del Go—
bierno; en los Estados Unidos los docentes extranjeros son tratados del mismo modo
que los miembros profesionales del personal de las escuelas a las que han sido asig-
nados.

Personal docente nacional gue participa en la
ejecuciOn di de asistencia técnica
en ci extranjero 0 97)

352. El cuestionario solicita informaciones sobre la naturaleza de los progra—
mas de cooperación tdinica de ese tipo, los derechos del personal docente que parti—
cipa en ellos, el nilmero y las calificaciones y la duración media de sue estancias
en el extranjero.

353. Veinticinco palses declaran q.ue sus docentes participan en programas de
cooperación técnica en el extranjero. Esa cooperación puede ser proporcionada en
las siguientes esferas: asesoramiento a las autoridades de la instrucc.ión pilblica
(Repdblica Democrática Alemana, Reino Unido (Ingiaterra y Gales)); desarrollo de
prograxnas y metodologlas (Espa2la, Nueva Zelandia); formación de personal docente
(Espafia, Nueva Zelandia, Repilbiica Democrática Alemana) o ensefianza de materias es-
peciales (Australia, Bulgaria, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón).

354. En los 25 paIses mencionados existen ciertos acuerdos para proteger al—
gunos o todos de los derechos adquiridos del personal docente.

355. En Bangladesh, Checoslovaquia, Chile, Espafla y Peril los docentes que par-
ticipan en un programa de asistencia técnica en ci extranjero son colocados en ci—
tuacic5n de ausencia con remuneración completa. En Italia y en Nueva Zelandia son
adscritos a las autoridades de cooperación técnica, que los remuneran; en Inglaterra
y Gales se lee aconseja que pidan un traslado. En Egipto reciben un estatuto de
misión oficial (pero la Argentina, par ejemplo, lee da licencia sin remuneración y
en algunos casos también Chile). Este tipo de medidas implica que a su regreso el
educador encontrará el puesto disponible (Checoslovaquia, Japón, Noruega y Peril se
refieren concretainente a este punto). No obstante, sc imponen limitaciones a la
licencia obtenida (dos en Chile y Noruega, hasta cuatro en Finlandia).

356. El Canada (Ontario), Cuba, Chile, Egipto, Irlanda y ia Repilbiica
Democrá±ica Alemana deciaran que se conservan todos los derechos adquiridos de los
docentes que participan en programas de cooperación tdinica. El Jbpón se refiere
concretamente a los derechos de antigttedad, ci Japón y Suecia a los derechos de
licencia, ci Japan, Nueva Zelandia, Suecia y la URSS a la protecci6n de los derechos
de pensión; los tree illtimos palses mencionados se refieren también a los derechos
de ascenso.

357. Algunos palses no sólo protegen los derechos adq.uiridos de los docentes
sino que, además, les otorgan derechos complementarios durante un perlodo de servi—
cio en un programa de cooperación tdinica. Se acumula la antigtledad en Bangladesh,
Espafla, Francia, Himgrla, Peril, Tilnez (a la tasa maxima) y la URSS. Se acumulan
los derechos al ascenso en Hungrla y en Italia; siguen acumulándose los derechos a
pensión en ia Argentina (ci ci docente trabaja en una organización internacional),
en Francia y (con una evaluacián especial) en Itaiia. En Australia y en Inglaterra
y Gales, los educadores que desean acumular derechos adicionales de pensión durante
esos perlodos deben pagar elios mismos las cotizaciones.

358. Ciertos palses dan información sobre ci nilmero de docentes quepartici—
pan en los programas de asistencia técnica en ci extranjero y la duración media de
su participación. Bulgaria envió 370 educadores al extranjero en ci perlodo 1974—
1978; Cuba tiene 4 500 educadores en 20 palses; Francia 2 300 profesores de Sc—
cundaria inferior en destinos de cooperaciân técnica; la Repilblica Democrática
Alemana 200 docentes y Tilnez tenla 692, en 1980. Indonesia envla unos 30 docentes
al extranjero cada aflo, Italia unos 25 y Nueva Zelandia unos 50. La duración media
de los destinos va de un mes (Bulgaria) a cinco y ocho meses (Australia); en
Francia, Indonesia y Peril la duración media es de unos tres afios; otros palses
comunican cifras que van de nueve meses a dos afios.
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Licencias concedidas para participar en
actividades de de personal
docente (párrafo 99)

359. El cuestionario solicita información sobre el regimen aplicable a estas
licencias y sobre el ndmero de docentes que han hecho usa de las mismas.

360. De las respuestas recibidas, 19 no den ninguna información al respecto,
a declaran no disponer de datos 0 informan de manera poco clara. Filipinas, Jordania
y Mauricio declaran que la pregunta no tiene aplicación en esos palses. La RSS de
Bielorrusia, India, Madagascar, Perd y la Repdblica Alemana (salvo en
casos excepcionales) declaran que no existen medidas aplicables a esos cases;
Bielorrusia y la Repdblica Democrática Alemana mencionan que las actividades sin-
dicales suelen desarrollarse fuera del horario escolar. La Argentina sólo concede
licencia en cases excepcionales.

361. Irlanda y Mauricio comunican que se toman las medidas necesarias de
acuerdo con la Recomendación, pero no dan mayores detalles.

362. Las otras respuestas se refieren a tres tipos de actividades sindicales:
actividades de funcionarios sindicales en nombre de Bus afiliados; actividades sin—
dicales de los docentes en general (principalmente asistencia a reuniones), y acti—
vidades de formación.

363. La mayorIa de las respuestas se refieren exclusivamente a las actividades
de funcionarios sindicales, sea dentro de laescuela 0 en el ámbito nacional. En los
paIses que declaran conceder licencia a tiempo libre a los funcionarios sindicales,
se suele conceder a cada uno el tiempa necesario para cumplir sus funciones sindi-
cales, 0 Ufl nthiiero rasonable de horas libres con ese fin. Tal es la práctica, por
ejemplo, en Austria, Bangladesh, Barbados, Canada (Alberta y Ontario), Checoslovaquia,
Chile, Ecuador Guyana, Italia, Jamaica, Kuwait, Pakisten, Reino Unida (Inglaterra y
Gales, Tailandia, RSS de Ucrania y URSS. A veces el ndmero de horas libres
que se conceden es limitado (hasta 50 dIas por en Canada (Alberta); hasta la
mitad del horario normal de trabajo en Chipre (maestros primaries) y Palses Bajos).
Varias palses mencionan concretamente el tiempo libre que conceden sin pérdida de
sueldo. En unos pocos casos el gobierno puntualiza la finalidad para la que se con-
cede la licencia: negociaciones con los empleadores (Jamaica y Japón); participa-
ción en procedimientos de conciliación y arbitraje (Papua Nueva Guinea), formación
sindical (Suecia) y examen de quejas (Estados ljnidos). Unos paces palses se refie—
ren concretamente a la posibilidad de eximir totalmente de sus tareas profesionales
a ciertos funcionarios sindicales: Australia, Canada (Alberta, para el presidente
del sindicata); (Quebec), Israel, Italia, Jamaica, Nueva Zelandia (para los
funcionarios sindicales nacionales) y Sri Lanka. La licencia es remunerada en Italia
(a menos que el sindicato pague un salario al docente) y en Nueva Zelandia. En
Quebec el sindicato interesado puede tener que reembolsar el sueldo del docen-te con
licencia remunerada para cumplir su función sindical a la autoridad de educación que
lo emplea. En Israel y en Jamaica esas licencias no son remuneradas. En Australia
pueden serb segiln el caso. En Suecia se aplica un sis-tema par el que se remunera
a los docentes que trabajan a tiempo completo para la organización sindical (a razón
de una persona par cada 500 asalariados). Naruega cuenta can una serie de puestos
"dacentes" vacantes en los que puede colocarse a los funcionarios sindicales a tiem—
pa complete de la arganización del personal docente.

364. Unos pocos palses conceden tiempa libre a los dacentes en forma individual
para asistir a las reuniones sindicales en general, o a algunas de ellas. Declaran
que conceden esta forma de tiempo libre sin pérdida de la remuneración Barbados,
Bangladesh, Bulgaria, algunos distritos de Quebec, Finlandia (reuniones en que se
adoptan decisiones sabre convenios colectivos) Italia (hasta diez horas par aflo) y
Sri Lanka (sólo para la asamblea general anual5. En Luxemburgo un docente que asis-
ta a una reunión sindical durante las haras de trabaja deberá dictar las lecciones
perdidas durante el misma perlodo lectivo Si na quiere perder la remuneración corres—
pondiente.

365. Ninguno de los palses que han cantestado a esta pregunta informa sobre el
nthiiero de docentes que toman licencia de este tipa. Varias declaran que no disponen
de informaciones al respecto.
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Descanso par enfermedad (párrafo 101)

366. El cuestionario pide información sabre el regimen de descanso por enfer-
medad. de que se beneficia el personal docente.

367. De los gobiernos que han contestado a esta pregunta, 58 deciaran que
existe cierta forma de licencia de enfermedad para los educadores. Algunas respues-
tas no son muy concretas (por ejemplo, Bulgaria declara que los derechos a licencia
de enfermedad de los docentes son iguales a los de los demás trabajadores; Chile,
que se concede la licencia par enfermedad segiln la ley; Finlandia y Tilnez, que se
aplican los reglamentos sabre el servicia pilblico; Indonesia e Iraq, que se otorga
licencia de enfermedad con certificado medico). Pero 45 gobiernas envian informa—
clones concretas sabre los derechas a descanso par enfermedad de los docentes, tanta
sabre la duración coma sabre la remuneraci6n. En el cuadro XII se resumen estas in—
formaciones.

Edificios escolares (párrafos 108—110)

368. En el cuestianaria se pide a los gobiernos que envien el texto de las
principales dispasicianes legales a reglamentarias aplicables a la canstrucción de
locales escolares y a la higiene de la seguridad de los mismos, asi coma sabre los
métados de consulta de las educadores respecto de la construcción de nuevas edifi—
cbs escolares.

369. De los 52 gobiernas que contestaron a esta pregunta, si bien todos afir-

man que los edificias escolares están sometidos a una u otra forma de reglamenta—
ción, en su mayorIa se limitan a declarar que existen tales regiamentacJ.anes. En
la mayor parte de las palses existen reglamentos especiales aplicables a los pianos
de las escuelas, pero en Bulgaria, Camerun, Canada (Alberta), Finlandia, Jamaica,
Jap6n, Kenia (escuelas en zana urbana), Nueva Zelandia y Suecia se aplican los re-

glamentos sabre construccianes en general. La Argentina, Canada, Chile, Irlanda,
Jap6n, Luxemburgo y Reino Unida (Escacia) envian los textos de los reglamentos
aplic able s.

370. Bangladesh, RSS de Bielorrusia, Canada, Chile, Estados Unidos, Ecuador,
Iraq, Israel, Japón, Nicaragua, Noruega, Palses Bajas y Reina Unido declaran que se
pracede a cansultas oficiales can los docentes, directa a indirectamente (a sea a
través de los directores de las escuelas) sabre los pianos de las nuevas construe—
ciones escolares. Tambien se celebran eansultas extraoficiales en Finlandia, Gabón
y Nueva Zelandia. En la Argentina, Barbados, Indonesia, Kenia y Malta s6io se can-
sulta con los directares; en EspaZa las autoridades consultan can las directores,
quienes a su vez suelen cansultar can los educadares. Estas no son consultados, por
lo menos en forma regular, en Barbados, Chipre, Egipta, Indonesia, Italia, Jamaica,
Jardania, Luxemburga, Nauricia, Pakistan, Perd y Tihiez. En Bulgaria sólo se consul-
ta a los dacentes del instituta de arquitectura. En Filipinas se solicita la api—
nión de los dacentes sabre las nuevas construcciones en el momenta de ponerlas en
usa y la información asI recabada se aplica luego a los pianos ulteriores.

Personal docente de zonas rurales a
aisladas (párrafos 111—113)

371. La pregunta tiene par finalidad obtener información sabre las candiciones
especiales de que disfrutan los docentes de las zonas rurales a aisladas que parti—

actividades camunitarias, en materia de formación práctica y te6rica, haras
de trabaja y valumen total de trabaja, alojamienta y, más generalmente, campensacio—
nes, facilidades y ventajas especiales cancedidas a los educadores de dicha zona.

372. De los gobiernos que han contestado a esta pregunta, 58 respanden a una
o varios de los puntas mencionados. Cinco de ellos declaran que en esos palses no
existen zanas designadas coma rurales 0 aisladas, y tres que no existe ninguna can—
dición especial para los docentes en tales zonas.
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373. Varios gobiernos (Bangladesh, Cuba, Checoslovaquia, Chile, Iraq,
Nicaragua, Pakistan, Sri Lanka y Tailandia) afirman que los docentes destinados a
zonas rurales o aisladas reciben tma preparación especial, pero que en la mayorIa
de los casos esa preparación tiene por objeto permitirles resolver problemas didác-
-ticos (especialmente en clases con varies grados). Cuando la preparación ofrecida
se relaciona con actividades extraescolares, parecerla principalmente en
educación de adultos y particularmente alfabetización. Per otra parte, varies pal-
see (Australia, Canada, Indonesia, Israel, Kuwait, Noruega Zelandia) comu-
nican que las actividades comunitarias no forman parte de los deberes corrientes de
los docentes y que toda participación en ella es puramen-te voluntaria.

374. Las horas de clase en zonas rurales o aisladas no suelen diferir de las
de las zonas urbanas, pero algunos gobiernos que las clases en varies grades
requieren más preparación del docente auinentando asl el volumen total de trabajo.

375. En cuanto a las facilidades y ventajas especiales, 26 gobiernos declaran
que se pagan asignacienes especiales a los decentes que trabajan en algunas o en
todas las zonas rurales e aisladas; el monte de tal asignación varla de 10 a 100
per ciento del salarie básico. Ningiln gobierno aclara si esas asignaciones cuentan
o no a los fines de pensión. Ademas, 23 gobiernos declaran que eses educadores dis—
ponen de vivienda gratuita o subvencionada o cobran un subsidio para el alquiler.
Otras ventajas y facilidades mencienadas per algunos palses incluyen un compute de
antigttedad acelerado, viajes gra-tuitos al lugar de destine para el docente y su f a-
milia, gastos de mudanza, prastamos de instalaciOn, de vivienda, electri-
cidad o calefacciOn gatuita, viaje gratis al centre urbano local o al hogar del
educador, licencia de estudie regular, vacaciones más largas, préstame de un vehlcu—
lo,transporte gratuito de cierta cantidad de bienes perecederos cada semana.
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CAPITULO V

EDUCADOBAS I PERSONAL DOCENTE CON
RESPONSABILIDADES PAMILIARES

376.. El Comité 'consideré que serla oportuno prestar especial atenci6n, en
su reuni6ri de 1982, a la aplicación a las educadoras de ciertos parrafos de la
Recomendación (comprendidos algirnos cuya aplicación general se examinaria al mismo
tiempo) que les interesan especialmente. Los párrafos de que se trata son el 7,
sobre igualdad de oporturiidades; 33, 34 y 36, sobre formación o perfeccionarniento
en el ejercicia de las funciones; 43 y 44, sabre contratación, ascensos y promo—
ciones; 45 y 46, sabre seguridad del emplea; 115 a 122, sobre remuneración;
54, 55 y 57, sobre los efectos del matrimonio y el embarazo sobre la seguridad
del empleo y las condiciones de trabajo, y 102, sobre licencia de maternidad. En
el misma contexto, la Coinisión decidi6 examinar la aplicación de los 57,
58 y 103, relativos a los trabajadores con cargas familiares, los cuales, si bien
son aplicables a ambos sexos, interesan en particular a las mujeres, debido a que
en la mayorIa de los casos una parte considerable de esas responsabilidades recae
sabre ellas.

377. En cierta medida, las preguntas se superponhan con las de la parte A,
sobre igualdad de oportunidades y de remuneración, y varios gobiernos se refirieron
en su respuesta a esa pregunta (véase el capitulo I).

378. Acerca de la igualdad de opor-tunidades y de trato, todos los palses que
enviaron informacianes respondieron en forma positiva. Las respuestas, sin embar-
go, pueden dividirse en dos categorlas; las que indican que existe igualdad tanto
en la ley coma en la y las que se refieren a

a la igualdad la aplicación de las normas pertinentes. Además,
Es-tados Unidos que la igualdad ante la ley no impide que se produzcan casos
individuales de desigualdad de trato. Al respecto, varios gobiernos
(Ontario, Quebec), Israel, Palses Bajos, Perd y Suecia) declaran que,
aunque oficialmente existe igualdad de oportunidades, el ndmero de hombres en los
cargos de responsabilidad suele ser superior al de mujeres. Esta tendencia se ye
confirmada par las cifras facilitadas par Suecia y otros ocho paIses (Ecuador,
Estados Unidos, Hungria, Italia, Japón, Nicaragua, Nueva Zelandia, Reino Unido
(Irlanda del que indican que la proporción mayor de mujeres se encuentra
en la educacidn primaria, una proporción bastante inferior en las escuelas secun—
darias y la rnás baja de todas en la dirección de las escuelas (no obstante, en
Nueva Zelandia, la mayor parte de los puestos superiares de la docencia
ocupados par mujeres, y en Irlanda del Norte la mayor parte de los puestos de
vicedirector). Canada (Ontario) e Israel consideran que la relativa escasez de
mujeres en las cargos de nivel mas elevado se debe a la pérdida de antigUedad que
se cuando una educadora interrumpe su carrera debido al nacimienta y luego
a la crianza de sun hijos. Canada (Ontario) pidió a los directores de educación
que revisen sun métodos en cuanta a las promaciones; la Repdblica Democrática
Alemana arganiza cursos especiales para preparar a las mujeres para la dirección
de las escuelas.

379. S61o siete gobiernas enviaron datos sabre la proporci6n de mujeres que
segufan cursos de formaci6n en el ejercicia de sus funciones. La Argentina declara
que 75 par ciento de las personas que siguen dichos cursos son mujeres; en
Bangladesh, 25 par cienta; en Canada (Ontario), la proporción de mujeres aument6
de 13,8 par ciento a 32,1 par cienta entre 1975 y 1981; en Hungria, la proporción
de mujeres que siguen cursos de ese tipa en la misma que la de mujeres en el
total de la poblaci6n; en Iraq, durante el perfada 1974—1978, 50 par ciento de
los participantes en cursas de perfeccionamienta eran mujeres; en Jardania, desde
1975—1976, el ndmero de mujeres que participan en es-ton cursos es el cuádruple que
el de hombres, y en Escocia, 70 par cienta de los participantes son mujeres.

380. Tados las palses que respondieron manifestaron que las condiciones de
emplea y de remuneración son idénticas para ambos sexos.
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381. Treinta y dos de los gobiernos que respondieron informaron sobre la
proporción de docentes que trabajan a tiempo parcial. Ecuador, Irlanda, Kenia,
Kuwait, Madagascar y Tanzania no tienen educadores con dedicación parcial; Chipre,
Guyana, HungrIa, Pakistan y Sri Lanka sólo tienen unos pocos (en Sri Lanka, sólo
los maestros auxiliares trabajan a tiempo parcial). Malta tiene algunos; Filipinas,
Israel y Jordania tienen un considerable cada uno. En otros palses, la
proporci6n varla considerablemente. En Austria, Barbados, en todo Canada, Francia,
Mauricio y el I'Torte de Irlanda la proporci6n de docentes con dedicaci6n parcial es
del 5 per ciento 0 menor; Nueva Zelandia comunica un 7,4 por ciento en el sector
primario y un 12,9 por ciento en el secundario; el porcentaje correspondiente a
Canada (Ontario) es 27, el de Suecia 28 (en aumento) y el de Noruega 29; mientras
que en la Argentina (posiblemente debido a la organización de la profesión docente
en este pals) 90 por ciento de los educadores trabajan a tiempoparcial. Ocho de
estos paIses indican que la mayor parte de los docentes que trabajan a tiempo
parcial son mujeres, y en seis de ellos la proporción es aproximadamente de
80 por ciento. Los demás palses no dan información al respecto.

382. En cuanto al matrimonio y al embarazo, 33 gobiernos declaran que no
tienen efecto en el empleo ni en las condiciones de trabajo. Finlandia menciona,
sin embargo, un problema con las educadoras a tiempo parcial con contrato de un

a veces tropiezan con dificultades para obtener ui-ia renovación de su
contrato si quedan embaräzadas. Guyana observa que las ausencias frecuentes y la
disminuci6n de las normas de rendimiento que suelen producirse en los casos de las
docentes con cargas de familia pueden afectar negativamente sus posibilidades de
obtener una promoción. En cuanto a las condiciones de trabajo, Bangladesh y Jap6n
se esfuerzan por reducir la carga de trabajo de las educadoras durante el einbarazo.
Varies palses (por ejemplo, Bangladesh, Canada (Ontario), Chile, Jamaica) se
esfuerzan por nombrar a los esposos, cuando ambos son docentes, en la misma locali—
dad o en la misma escuela, o bien designar a las educadoras en las mismas locali—
dades donde viven.

383. En su reunión de 1976 (Informe, párrafo 228), el Comité mencionó el
caso de un pals en el que las educadoras, al casarse, no podrIan conservar Un
puesto con derecho a pensi6n. Ese pals indica ahora que en 1981 se ha instaurado
la seguridad de empleo de las educadoras en caso de matrimonio 0 de embarazo.

384. La situaci6n en cuanto a licencia de maternidad y parental y otras
facilidades para los docentes de ambos sexes con cargas de familia en los 54 palses
y unidades territoriales cuyos gobiernos enviaron información especlfica sobre la
cuestión se expone en el cuadro 7.

385. Se recordará que el Convenlo sobre la protección de la maternidad (revi—
sado), 1952 103), prevé im perlodo obligatorio de descanso por maternidad
de per lo menos 12 semanas en las que estaran comprendidas per lo menos seis sema—
nas después del parto.
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n
e
c
e
s
i
d
a
d
e
s
 
d
e
l

C
o
l
s
.
 
2
 
y
 
3
:

tir
ii—

ca
m

en
te

p
a
r
a
 
e
l

2
d
e
 
s
e
r
v
i
—

2
 
a
g
o
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
—

s
e
r
v
i
c
i
o
 
s
a
l
v
o

p
e
r
s
o
n
a
l
 
t
i
t
u
l
a
r
.

c
i
o
s
)

c
i
o
s
)

c
u
a
n
d
o
 
e
l
 
h
i
j
o

e
s
t
á
 
g
r
a
v
e
m
e
n
t
e

e
n
f
e
r
m
o
.

E
l
 
p
e
r
s
o
n
a
l
 
t
e
m
p
o
—

r
e
r
o
 
r
e
c
i
b
e
 
u
n

s
u
e
l
d
o
 
r
e
d
u
c
i
d
o
.

F
r
a
n
c
i
a

6
 
÷
 
1
0
 
s
e
m
a
n
a
s

L
i
c
e
n
c
i
a
 
p
o
s
t
n
a
t
a
l

P
u
e
d
e
 
s
o
l
i
c
i
t
a
r

(
l
o
s
 
p
r
i
m
e
r
o
s
 
d
o
s

h
i
j
o
s
)
 
8
 
+

18
s
e
—

c
o
n
 
s
a
l
a
r
i
o

c
a
d
a
 
v
e
z
,
 
m
a
x
i
m
o

6
m
e
s
e
s
t
r
a
b
a
j
a
r
 
a
 
m
e
d
i
o

t
i
e
m
p
o
,
 
c
o
n
 
m
e
—

m
a
n
a
s
 
(
l
o
s
 
h
i
j
o
s

s
u
c
e
s
i
v
o
s
)

2
 
a
f
l
o
s
.

L
i
c
e
n
c
i
a

s
i
n
 
g
o
c
e
 
d
e
 
s
u
e
l
—

d
o
 
(
i
n
a
x
i
m
o
 
9

af
lo

s)
p
a
r
a
 
a
t
e
n
d
e
r
 
a
 
u
n

h
i
j
o
 
l
u
e
g
o
 
d
e
 
u
n
a

d
i
o
 
s
a
l
a
r
i
o
 
p
a
r
a

a
t
e
n
d
e
r
 
a
 
u
n
 
h
i
j
o

m
e
n
o
r
 
d
e
 
1
6
 
a
i
b
o
s
.

I-
,



F
r
a
n
c
i
a

(
c
o
n
t
.
)

G
r
e
c
i
a

E
s
c
u
e
l
a
s
 
p
d
b
l
i
—

c
a
s
:

9
+

 9
 s

e—
m
a
n
a
s

p
u
e
d
e
 
e
x
t
e
n
d
e
r

e
n
 
1
 
m
e
s
 
y
 
m
o
d
i
o

E
s
c
u
e
l
a
s
 
p
r
i
v
a
—

d
a
s
:

6
+

 6
 s

e—
m
a
n
a
s

e
n
f
e
r
m
e
d
a
d
 
o
 
a
c
c
i
—

d
e
n
t
e
 
g
r
a
v
e
.

L
o
s

d
o
c
e
n
t
e
s
 
d
e
 
a
m
b
o
s

s
e
x
o
s
 
q
u
e
 
t
i
e
n
e
n

h
i
j
o
s
 
a
 
s
u
 
c
a
r
g
o

p
u
e
d
e
n
 
o
b
t
e
n
e
r

h
a
s
t
a
 
1
5
 
d
l
a
s
 
d
e

l
i
c
e
n
c
i
a
 
p
a
g
a
d
a

p
a
r
a
 
a
t
e
n
d
e
r
 
a
 
i
m

h
i
j
o
 
e
n
f
e
r
m
o
. 3
0
 
d
l
a
s

d
e
 
v
a
c
a
c
i
o
n
e
s
 
a
d
i
—

c
i
o
n
a
l
e
s
 
p
o
r
 
a
f
l
o
.

P
u
e
d
e
 
c
o
m
e
n
z
a
r
 
a

t
r
a
b
a
j
a
r
 
1
 
h
o
r
a

t
a
r
d
e
 
o
 
t
e
r
m
i
—

n
a
r
 
1
 
h
o
r
a

t
e
r
n

p
r
a
n
o
 
h
a
s
t
a
 
q
u
e
 
e
l

h
i
j
o
 
c
u
m
p
l
a
 
1

a
?
i
o

d
e
 
e
d
a
d
.

E
n
 
c
a
s
o
s
 
e
s
p
e
c
i
a
—

l
o
s
 
s
i
n
 
s
a
l
a
r
i
o
.

L
i
c
e
n
c
i
a
 
s
i
n
 
s
u
e
l

d
o
 
h
a
s
t
a
 
q
u
e
 
e
l

n
u
b

c
w
n
p
l
e

3
d
e
 
e
d
a
d
.

C
o
l
.

5
:

du
ra

nt
e

e
s
e
 
t
i
e
m
p
o
 
s
e
 
p
a
g
a
n

a
s
i
g
n
a
c
i
o
n
e
s
 
e
q
u
l
—

v
a
l
e
n
t
e
s
 
a
l
 
3
0
—
4
0
%

d
e
l
 
s
a
l
a
r
i
o
.

E
x
i
s
t
e
 
u
n
 
p
e
r
l
o
d
o

d
e
 
c
a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
d
e

1
d
e
 
s
e
r
v
i
c
i
o
s
.

C
u
a
d
r
o
 
X
I
I
I
:

(
c
o
n
t
.
)

L
i
c
e
n
c
i
a
 
d
e
 
m
a
t
e
r
n
i
d
a
d

L
i
c
o
n
c
i
a

p
a
r
e
n
t
a
l

(
s
o
l
o
 
l
a

m
a
d
r
e

s
a
l
v
o

i
n
d
i
c
a
c
i
O
n
)

(
5
)

O
t
r
a
s

f
a
c
i
l
i
d
a
d
e
s

(
6
)

O
b
s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s

(
7
)

P
a
l
s

(
1
)

C
o
n
 
s
a
l
a
r
i
o

c
o
m
p
l
e
t
o

(
2
)

C
o
n
 
s
a
l
a
r
i
o

p
a
r
c
i
a
l

(
3
)

S
i
n

s
a
l
a
r
i
o

(
4
)

G
u
y
a
n
a

3
m

es
es

H
u
n
g
r
l
a
1
-

5
m

es
es

In
di

a
3

m
es

es

I
n
d
o
n
e
s
i
a

3
m

es
es

(
s
e

C
o
l
.
 
4
:

se
p
a
g
a
n

a
s
i
g
n
a
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
m
a
-

t
e
r
n
i
d
a
d
.
 
o
q
u
i
v
a
l
e
n
—

t
e
s
 
a
l
 
s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
r
n
—

p
l
e
t
o
.

H H



50
%

 p
ar

a
a
t
e
n
d
e
r
 
a

u
n
 
h
i
.
j
o
 
m
e
n
o
r
 
d
e

4
aI

'Io
s.

C
o
l
.

5
:

un
a 

do
ce

nt
e

t
i
e
n
e
 
d
e
r
e
c
h
o
 
a
 
e
s
a

l
i
c
e
n
c
i
a
 
4

d
u
r
a
n
t
e
 
e
l
 
p
e
r
l
o
d
o

d
e
 
s
u
s
 
s
e
r
v
i
c
i
o
s
.

U
n
a
 
m
a
d
r
e
 
a
d
o
p
t
i
v
a
 
E
l
 
d
o
c
e
n
t
e
 
p
u
e
d
e

p
u
e
d
e
 
t
o
m
a
r
 
6
 
s
e
m
a
 
r
e
n
u
n
c
i
a
r
 
y
 
r
e
a
—

n
a
s
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
i
a

n
u
d
a
r
 
m
á
s
 
t
a
r
d
o

p
a
r
a
 
e
s
t
a
b
l
e
c
e
r
 
l
a
 
e
l
 
s
e
r
v
i
c
i
o
.

r
e
l
a
c
i
6
n
 
m
a
d
r
e
—

h
i
j
o
.

I
s
r
a
e
l

I
t
a
l
i
a
1

J
a
m
a
i
c
a

3
 
a
p
6
n

1
2
 
s
e
m
a
n
a
s

2
+

3
m

es
es

M
I
n
i
m
o
 
2
 
m
e
s
e
s

6
 
+

6
s
e
m
a
n
a
s

Se
gi

in
 e

l
c
a
s
o

L
i
c
e
n
c
i
a
 
c
o
n
 
s
a
l
a
—

r
i
o
 
p
a
r
c
i
a
l
 
h
a
s
t
a

q
u
e
 
e
l
 
h
i
j
o
 
c
u
m
—

p
l
o
 
1
 
a
?
i
o
.

L
i
c
e
n

c
i
a
 
p
o
r
 
a
d
o
p
c
i
ó
n
.

L
i
c
e
n
c
i
a
 
d
u
r
a
n
t
e

2
 
m
e
s
e
s
 
(
c
u
a
l
q
u
i
e

r
a
 
d
e
 
l
o
s
 
p
a
d
r
e
s
j

p
a
r
a
 
a
t
e
n
d
e
r
 
u
n

h
i
j
o
 
e
n
f
e
r
n
i
o
.

L
i
c
e
n
c
i
a
 
s
i
n
 
s
u
e
l

d
o
 
h
a
s
t
a
 
q
u
o
 
e
l

h
i
j
o
 
c
u
m
p
l
e
 
1

S
e
 
p
u
e
d
e
 
r
e
d
u
c
i
r

e
n
 
2
0
 
p
o
r
 
c
i
e
n
t
o

e
l
 
t
r
a
b
a
j
o
 
d
o

u
n
a

do
ce

nt
e

c
o
n

h
i
j
o
s
 
m
e
n
o
r
e
s
 
d
o

1
4
 
a
f
I
o
s
.

V
a
r
i
a
s
 
a
s
i
g
n
a
c
i
o
—

n
e
s
 
f
a
m
i
l
i
a
r
e
s
.

S
e
 
a
l
i
o
n
t
a
 
a
 
l
o
s

d
o
c
o
n
t
e
s
 
q
u
e
 
h
a
n

r
e
n
u
n
c
i
a
d
o
 
a
 
r
o
a

n
u
d
a
r
 
e
l
 
s
e
r
v
i
c
i
o
.

C
o
l
.
 
5
:

lic
on

ci
a

p
a
r
a
 
a
t
e
n
d
e
r
 
a
 
u
n

h
i
j
o
 
e
n
f
e
r
m
o
;

r
o
m
u

n
e
r
a
d
a
 
s
ó
l
o
 
p
a
r
a

l
o
s
 
t
i
t
u
l
a
r
e
s
.

C
o
l
.
 
5
:

en
1
9
7
8

1
3
 
2
1
0
 
e
d
u
c
a
d
o
r
a
s

h
i
c
i
e
r
o
n
 
v
a
l
o
r
 
e
s
t
e

d
e
r
e
c
h
o
.

H H

C
u
a
d
r
o
 
X
I
I
I
:

(
c
o
n
t
.
)

L
i
c
e
n
c
i
a
 
d
o
 
m
a
t
e
r
n
i
d
a
d

L
i
c
e
n
c
i
a

p
a
r
e
n
t
a
l

(
s
6
l
o
 
l
a

m
a
d
r
e

s
a
l
v
o
 
o
t
r
a

O
t
r
a
s

.

fa
ci

lid
ad

es
.

O
bs

er
va

ci
on

es
-

P
ai

s
.

C
on

s
a
l
a
r
i
o

c
o
m
p
l
e
t
o

.

C
on

s
a
l
a
r
i
o

.

pa
rc

ia
l

.
S

in
-

sa
la

rio

(
1
)

(
2
)

(3
)

(4
)

i
n
d
i
c
a
c
i
6
n
)

(
5
)

(6
)

(7
)

I
r
a
q

—
6
m
o
s
e
s
 
a
l
 
5
0
%

—
H
a
s
t
a
 
6

m
es

es
a
l

—

I
r
l
a
n
d
a

1
4
 
s
o
m
a
n
a
s

4 
se

m
an

as



P
d
b
l
i
c
o
:

2
 
m
e
—

s
e
s
;

p
r
i
v
a
d
o
:

3
0
 
+

40
d
l
a
s

E
n
 
c
a
s
b
s
 
e
x
c
e
p
c
i
o

n
a
l
e
s
 
s
o
b
r
e
 
u
n
a

b
a
s
e
 
a
d
 
h
o
c
.

L
i
c
e
n
c
i
a
 
s
i
n
 
s
u
e
]
.

d
o
 
6

m
es

es
a
 
4

p
a
r
a
 
a
t
e
n
d
e
r

a
 
h
i
j
o
s
 
d
e
 
c
o
r
t
a

e
d
a
d
.

L
i
c
e
n
c
i
a
 
s
i
n
 
s
u
e
l

d
o
 
h
a
s
t
a
 
1 d
e

d
e

m
a
t
e
r
n
i

d
a
d
.

T
r
a
b
a
j
o
 
a

m
e
d
i
o
 
t
i
e
m
p
o
 
p
a
r
a

a
t
e
n
d
e
r
 
h
i
j
o
s
 
m
e
—

n
o
r
e
s
 
d
e
 
1
2

o
e
n
f
e
r
m
o
s
.

S
o
b
r
e
 
u
n
a
 
b
a
s
e

a
d
 
h
o
c
 
p
a
r
a
 
a
t
e
n
—

d
e
r
 
a
 
u
n
 
h
i
j
o

e
n
f
e
r
m
o
.

C
o
l
.
 
2
:

d
o
c
e
n
t
e
s

t
i
t
u
l
a
r
e
s
:

l
i
c
e
n
c
i
a

e
s
p
e
c
i
a
l
.

S
u
p
l
e
n
t
e
s

y
 
d
e
 
l
a
 
e
n
s
e
f
I
a
n
z
a

p
r
i
v
a
d
a
:

l
i
c
e
n
c
i
a

p
o
r
 
e
n
f
e
r
m
e
d
a
d
 
s
u
j
e
—

t
a
 
a
 
l
a
 
p
r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n

d
e
 
U
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o

m
4
d
i
c
o
.

C
o
l
.
 
4
:

la
c
a
j
a
 
d
e

e
n
f
e
r
m
e
d
a
d
 
p
a
g
a
 
a
s
i
g

n
a
c
i
o
n
e
s
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
—

t
e
s
 
a
l
 
s
a
l
a
r
i
o
 
c
o
r
n
-
.

p
l
e
t
o
 
(
t
a
n
t
o
 
p
i
I
b
l
i
—

c
o
 
c
o
m
o
 
p
r
i
v
a
d
o
)
.

C
o
l
.
 
5
:

lo
s

d
e
r
e
—

c
h
o
s
 
d
e
 
a
n
t
i
g
i
l
e
d
a
d

s
i
g
u
e
n

ac
um

ul
án

do
se

du
ra

nt
e

l
a

lic
en

ci
a

si
n 

su
el

do
.

Pe
rl

od
o

d
e
 
c
a
l
i
f
i
c
a
—

c
i
ó
n
:

8
 
m
e
s
e
s
 
d
e

s
e
r
v
i
c
i
o
 
e
n
 
e
l
 
m
o
m
e
n

t
o
 
d
e
l
 
p
a
r
t
o
.

C
u
a
d
r
o
 
X
I
I
I
:

(
c
o
n
t
.
)

L
i
c
e
n
c
i
a
 
d
e
 
m
a
t
e
r
n
i
d
a
d
.

L
i
c
e
n
c
i
a

p
a
r
e
n
t
a
l

(
s
6
l
o

la
rn

ad
re

s
a
l
v
o
 
o
t
r
a

O
tr

as
fa

ci
lid

ad
es

O
b
s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s

:

Pa
ls

C
o
n
 
s
a
l
a
r
i
o

c
o
m
p
l
e
t
o

C
o
n
 
s
a
l
a
r
i
o

p
a
r
c
i
a
l

S
i
n

s
a
l
a
r
i
o

(
1
)

(
2
)

(4
)

i
n
d
i
c
a
c
i
ó
n
)

(
5
)

(6
)

(7
)

J
o
r
d
a
n
i
a

1
 
r
n
e
s

e
x
t
e
n
s
i
b
l
e

—
.

—
—

—
—

K
e
n
i
a

2
 
m
e
s
e
s

K
u
w
a
i
t

M
a
d
a
g
a
s
c
a
r

1
 
+

1
m
e
s

M
a
l
t
a

1
3
 
s
e
m
a
n
a
s

M
a
u
r
i
c
i
o

2
 
m
e
s
e
s

8
 
+

8
s
e
m
a
n
a
s

H H



C
u
a
d
r
o
 
X
I
I
I
:

(
c
o
n
t
.
)

N
u
e
v
a

Z
e
l
a
n
d
.
i
a

A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
2

m
e
s
e
s
 
a
n
t
e
s
 
d
e

l
a
 
f
e
c
h
a
 
p
r
e
s
u
r
l
—

t
a
 
d
e
l
 
n
a
c
i
m
i
e
n
t
o

h
a
s
t
a
 
6

se
m

an
as

d
e
l
 
p
a
r
t
o
.

L
a
 
l
i
c
e
n
c
i
a
 
0
0
—

m
ie

nz
a

a
n
t
e
s
 
d
e
l

n
a
c
i
m
i
e
n
t
o
 
y
 
d
u
r
a

p
o
r
 
l
o
 
m
e
n
o
s
 
5

m
e
s
e
s

y
 
c
o
m
o
 
m
a
—

x
i
m
o
 
1
2
,

d
e
l
 
p
a
r
t
o
.

L
i
c
e
n
c
i
a
 
s
i
n
 
s
u
e
l
—

d
o
 
p
a
r
a
 
a
t
e
n
d
e
r
 
a

u
n
 
h
i
j
o
,
 
c
o
n
 
s
u
e
l
—

d
o
 
e
n
 
c
a
s
o
 
d
e
 
h
i
j
o

e
n
f
e
r
m
o
.

H
a
s
t
a
 
1
0
 
d
l
a
s
 
d
e

l
i
c
e
n
c
i
a
 
c
o
n
 
s
u
e
]
.

d
o
 
p
o
r
 
a
?
i
o
 
p
a
r
a

a
t
e
n
d
e
r
 
u
n
 
h
i
j
o

e
n
f
e
r
m
o
.

L
i
c
e
n
—

c
i
a
 
s
i
n
 
s
u
e
l
d
o

(
c
u
a
l
q
u
i
e
r
a
 
d
e
 
l
o
s

p
a
d
r
e
s
)
 
d
e
 
h
a
s
t
a
 
1

a
u
i
o

pa
ra

a
t
e
n
d
e
r
 
a

l
o
s
 
h
i
j
o
s
.

L
i
c
e
n
c
i
a
 
s
i
n
 
s
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CAPITULO VI

ESCASEZ Y EXCEDENTES DE DOCENTE

386. La parte del cuestionario (sección 30), bastante detallada, dedicadaal
doble problema de escasez y los excedentes de personal docente, segunel caso tiene
por objeto trazar un cuadro exacto de la situación actual en los distintos paises.
En primer lugar desde el punto de vista de las calificaciones de los docentes en
funciones y de sus contratos de empleo. La parte que trata de la escasez exaznina
su influencia sobre el niimero de alumnos per clase y las horas de curso de los edu-
cadores y de los diversos medios utilizados para aumentar el ndmero de docentes y
mejorar sus calificaciones. Con tal objeto, se interroga acerca de las medidas
para mejorar la situaci6n social y económica del personal docente y las facilidades
y ventajas especiales para atraer candidates a la profesi6n.

387. La parte del cues-tionario que analiza los casos de excedentes de perso-
nal docente examina los efectos de esa situación sobre el nii.mero de alumnos en las
clases y el volumen de trabajo de los educadores. Se invita a los gobiernos a des-
cribir las medidas adoptadas para adecuar a las necesidades el acceso a la forma-
ción, asI come otras medidas para reubicar el excedente de personal. Tanto en lo
que se refiere a la escasez como al excedente se pregunta acerca de: a) las causas
de esos fen6menos, b) las previsiones para los próximos diez al'Ios. La iiltima pre—
gunta se refiere a la consulta con las organizaciones de personal docente sobre los
problemas de of erta y demanda de dicho personal.

388. Colombia, Gab6n, Grecia, Suiza y URSS no han contestado a la sección 30
del cuestionario.

EstadIsticas.

Proporción de docentes que no poseen todas
las calificaciones regueridas.

389. Enviaron informaciones con estadIsticas 40 paIses, varies de los cuales
indican que se trata de cifras aproximadas (véase cuadro XIV). Los paises que se
enumeran a continuación han declarado que todo su personal decente posee todas las
calificaciones requeridas: Chipre, Egipto, Estados Unidos, Luxemburgo,
Madagascar, Repiiblica Democrática Alemana, Sri Lanka. En varies, la proporción de
docentes insuficientemente calificados es minima, un poce menos o un poco más del
1 por ciento del total (véase cuadro XIV): Repiiblica Federal de Alemania,
Australia, Canada, Malta, Nueva Zelandia, Tünez. Los tantos por cien-to más eleva-
dos de docentes no calificados se encuentran en los siguientes paIses: Bangladesh
(más de 50 per ciento), Cameriin (48 por ciento), Cuba en secundaria;
40 por ciento), Guyana (30 por ciento), India (primaria 37,04 per ciento; secun—
dana 20,24 per ciento), Israel (más de 25 per ciento), Nicaragua (70 por ciente),
Venezuela (primaria 21,80 por ciento; secundaria 23 por ciento).

Proporción de docentes con contrato
de duraciOn indeterminada.

390. El cuadro XV presenta los dates propercienados a este respecto en 21 res—
puestas. Un ni1mero particularmente importante de las mismas (20) guardan silencio
sobre este punto. En ciertos cases la laguna proviene de que las estadIsticas ofi—
ciales no comprenden esta cuestión, come indican la Argentina y el Reine Unido.
Egipte, Luxemburgo, Nicaragua, la Repüblica Democrática Alemana y Sri Lanka decla-
ran que la totalidad de su personal decente goza de contrato permanente. Algunos
paises indican una proporci6n de centratos permanentes de aproximadarnente 80-98 per
ciente a saber: Australia, Chipre, India, Israel, Malta, Nueva Zelandia, Quebec y
TtSnez.
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Cuadro XIV. Proporción de personal docente gue no posee todas las calificacionés
regueridas para ejercer su función.

(válido en general para 1980-1981)

Porcentaj es
Palses Observaciones

Primaria Secundaria

Repdblica Federal
de Alemania Ninguno Poco numeroso

Australia Menos de 1%

Bangladesh 46%

Barbados 15 en un total de 2 684

Bielorrusia .1% 4,4%

Bulgaria 5,5%

Canada Menos de 0,5%

Canada (Quebec) 12%

Caiiieriin 48%

Cuba 40%

Checoslovaquia 6,8% 12,2% Secundaria profesional:
16%

Chile 20%

Chipre Ninguno

Ecuador 3% 1%

Espa?ia Ninguno
Estados Unidos Ninguno

Finlandia 1,3% 4,6%

Frància 1,51% 10,9%
Guyana 30% Preprimaria: 7,2%
HungrIa 3,8%
India 37,04% 20,24% Ense?ianza media: 19,77%
Israel 30%

Italia Est. piThlicos:
6,4%

Est. privados:
6,2%

Jamaica 23,47%

Japón 8%

Luxemburgo Ninguno

Madagascar Ninguno
Malta Menos de 1%
Mauricio 3%

Nicaragua 70%
Noruega 3,9%

Nueva Zelandia 1,7% 1% Preescolar: 2,3%
Palses Bajos 3,7%



Cuadro XIV. (Cont.)

Porcentajes ObservacionesPalses

Primaria Secundaria

Pertl 22%

Reino Unido (1977) Natem. 15%
FIsica 22%
Ingi. 17%
Comercio 36%

RepiThlica Democrática
Alemana Ninguno

Sri Lanka Ninguno
Suecia 10%

Tailandia 15 759k

Tdnez 1,05%

Ucrania 1% Preescolar: 20,6%

Venezuela 21,8% 27%

La cifra indica el ni5inero de docentes; no se comunica el porcentaje.
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Cuadro XV. Proporci'ón de personal docente con contrato de duración
indeterminada o de duración limitada.

Duraci6n indeterminada Duración
Palses

Total 1•ei' grado 2.° grado Total

liniltada

grado 2.° grado

Repüblica Federal
de Alemariia 60% 40%

Australia apr. 90% apr. 10%

Barbados 70%

Canada (Quebec) 88,8%
' 11,2%

Chipre 83,75% 78,31%
Egipto 100%'

Finlandia 20%

Guyana 54,4%

HungrIa 8,6% 3%

India 79,86%

Israel apr. 91%

Italia 77% 99%

Jordania 121% 30%

Luxemburgo 100%

Mad agascar
Malta 95%

Nicaragua 100%

Nueva Zelandia
, 98,8% 89,6%

Sri Lanka 100%

98,95% 95,8% 1,05% 4,2%

Italia envió tainbién las siguientes cifras: 68% en primer ciclo; 56,5% en
segundo ciclo.
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Panorama de la oferta y la demanda
de personal docente.

391. Los siguientes paIses han declarado que no sufren ni de escasez ni de
excedente de personal docente: Checoslovaquia, Irlanda, Kuwait, Repilblica
Democrática Alemana, Venezuela. Los 32 palses enumerados a continuación comunican
que padecen de escasez: Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bulgaria, Camerun, Cuba,
Chile, Chipre, Egipto, Escocia,Espafla, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guyana,
Hungrla, Indonesia, Israel, Jordania, Kenia, Luxemburgo, Madagascar, Malta,
Nicaragua, Nueva Zelandia, Pakistan, Peril, Reino Unido, Sri Lanka, Suecia, Tailandia
y Tilnez.

392. Se observa escasez general de personal docente de todo nivel en:
Bangladesh, Cameriln, Indonesia, Kenia, Nicaragua y Pakistan. En otros palses la es-
casez es limitada: ya sea que falte personal docente en determinado nivel de ense—
flanza (primaria, secundaria), ya sea especialistas en ciertas materias (por ejemplo,
matemáticas), o bien en un medio dado (por ejemplo en las regiones rura—
les). AsI es como, por ejemplo, faltan educadores de ensefianza preprimaria en
Bielorrusia, Chipre, Guyana y HungrIa. Bielorrusia y Hungria sefialan también esca-
sez de maestros de primaria especializados en milsica, dibujo y educación fIsica.
La escasez más frecuentemente citada es la de profesores de secundaria es-
pecializados en matemáticas y disciplinas cientIficas y técnicas. La mencionan en
particular Barbados, Cameriln, Chile, Escocia, Guyana, Luxemburgo, Nicaragua, Nueva
Zelandia, Reino Unido, Sri Lanka, Suecia, Tailandia y Tilnez. Nicaragua ado-
más la falta de especialistas de agrlcola e industrial; Suecia y
la de especialistas en artes y mdsica, y Tailandia la de especialistas en artesanla.
Adeinás, la escasez de profesores de idiomas es mencionada por Egipto y la de prof e—
sores de educación fisica y milsica por Israel. Los PaIses Bajos indican la falta
de docentes (800) para ense?iar a los alumnos de origen extranjero su propia lengua
y cultura a nivel preprimario y primario. Los factores que han creado esta escasez
provienen del rápido aurnento de los aluxnnos extranjeros en el pals, ya que los es-
tablecimientos de formaci6n de personal docente no han introducido todavia la for—
mación de educadores en idiomas extranjeros. En varios palses la escasez proviene
del medio como 10 indican, refiriandose a las zonas rurales y apartadas,
la Argentina, Chile, Madagascar, Peril y Tilnez; a la region del Gran Norte, Noruega,
y los distritos del norte y del our del pals, Israel.

393. Ciertos palses, aunque sufren de escasez de personal docente en uno o
varies campos, revelan al mismo tiempo excedente en otras esferas o regiones. AsI
es como en Escocia falta 6 por ciento de profesores necesarios para la ensefianza de
la fisica pero en cambio se produce un excedente de 7 por ciento de profesores de
"estudios modernos" y de geografla e historia. En Sri Lanka ciertos distritos care-
cen de maestros de inglés, matemáticas y ciencias, mientras que los mismos especia—
listas sobran en otros distritos. En Madagascar faltan educadores en el campo y
sobranen las ciudades. Jordania comunica una falta de 305 docentes de sexo mascu-
line, mientras que sefiala un excedente de 124 educadoras.

394. Comunican plétora de personal docente 17 palses: Australia, Canada,
Chipre, Escocia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Japón, Jordania,
Luxemburgo, Mauricio, Nueva Zelandia, Palses Bajos, Quebec, Sri Lanka, Tailandia.
Al igual que la escasez, la plétora se desglosa por nivel escolar, disciplina y me—
dio geográfico y sociológico. En Australia, Canada, Chipre, Estados Unidos, India,
Jap6n, Mauricio (escuelas secundarias privadas), Palses Bajos y Quebec se observan
en mayor o menor medida excedentes). Estos se limitan a los profesores de la ense—
fianza secundaria y en particular a ciertas materias en Ecuador, Escocia ("estudios
modernos"), Luxemburgo (qulmica, latIn, filosofla), Nueva Zelandia (inglés, estu-
dios sociales), Sri Lanka (inglés, ciencias), Tailandia (ciencias sociales). Lo
mismo que la escasez, la plétora depende a veces del medio geográfico o sociol6gico:
Chile, Chipre, Filipinas, Madagascar y Perd comunican que se producen excedentes en
las grandes ciudades y en la capital.

Opiniones expresadas sobre las causas de
escasez y de excedentes.

395. La causa de la escasez indicada por Cuba, Hungria, Kenia y Madagascar es
la expansión del sistema escolar provocada por el deseo de escolarizar a la brevedad
a todos los niTlos en edad escolar. Una explicación similar es la proporcionada por
Suecia donde, a diferencia de los demas palses europeos, la poblaci6n escolar está
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aumentando actualmente y obliga a crear nuevas escuelas secundarias. La falta de
establecimientos de formaci6n y la inadaptación de los existentes a las nuevas ne—
cesidades de personal docente son citadas como causas de escasez enBangladesh,
Hungria, Malta, Tailandia y Tilnez.

396. TJna importante causa de escasez mencionada por diversos palses, tanto
industrializados como en desarrollo, es la insuficiencia de las suinas atribuidas en
el presupuesto nacional a la educaci6n en general y a los gastos relativos al per-
sonal docente, en particular: asI lo indican la Repilblica Federal de Alemania,

EspaFla, Estados Unidos, Pilipinas, Pakistan y Peril. El deterioro de la
condición socioeconómica del personal docente es a veces causa de dificultades de
contratación y del abandono de la profesión en beneficio de otras carreras mas lucra—
tivas (administración, industria, comercio). Esta circunstancia es subrayada por
Barbados, Cameriln, Estados Unidos, Irlanda, Jordania, Peril, Reino Unido y
En Quebec, un reglaznento rigido inipide la inovilidad del personal docente de ima re—
gión en que hay excedente hacia otra en que hay escasez. En el estableci-
mjento de escuelas normales ilnicamente en zona urbana favorece indirectaznente la
escasez en las zonas rurales que ofrecen pocos atractivos para los docentes formados
en la ciudad.

397. Los ocho palses que se enumeran a continuación indican como causa de exce—
dente la baja de la natalidad, que acarrea una reducción de la población escolar y
por ende la disminución de los puestos docentes.. Salvo una excepci6n, estos paIses
son todos industrializados, a saber: Repilblica Federal de Alemania, Australia,
Canada, Jap6n, Mauricio, Nueva Zelandia y Palses Bajos. Las causas de escasez ci-
tadas por la India y Tailandia se relacionan esencialmente con la falta de preci-
sión y de planificación y coordinación entre los establecimientos de formacián y
la administración escolar.

Previsiones para los pr6ximos diez altos.

398. La Argentina, Cuba, Checoslovaquia, Ecuador, Irlanda, Malta y Tilnez espe-
ran conservar alcanzar un estado de equilibrio entre las necesidades de personal
docente y el personal disponible. Para ello la Argentina cuenta con su tasa de cre-
cimiento demográfico, actualmente baja. Cuba considera que la red nacional de ins-
tituciones de formación y perfeccionamiento de personal docente es capaz de garan—
tizar una oferta suficiente para los próximos diez altos. Checoslovaquia cuenta con
una planificación socioeconómica rigurosa. Ecuador, que no sefiala escasez en pri-
maria, confla, para mantener el equilibrio futuro, en el Plan Nacional quinquenal
que comprende previsiones para la formación de personal docente de primaria y de
preprimaria.

399. Chile teme que se agrave la escasez con la creación de 500 escuelas se—
cundarias privadas en 1981. Escocia prevé que la escasez de profesores de fIsica

mientras que quizás desaparezca más rápidainente el deficit actual de pro-
fesores de matemáticas y tecnologIa. El Reino TJnido observa con satisfacción que el
diploma recientemente creado en matemáticas y fCsica atrae a un nilmero creciente de
candidatos, lo que permitirá remediar la escasez de docentes en dichas disciplinas.
Los Estados Unidos estiman que la escasez desaparecer& si mejoran la remuneraci6n y
las condiciones del trabajo, de modo de dar al personal docente más satisfacciones
profesionales.

400. En cuanto a la desaparición de excedentes de personal docente, las opi—
niones expresadas no parecen optiinistas. La Repilblica Federal de Alemania, Canada,
Chipre, Dinamarca, Japón y Noruega estiman que los excedentes seguiran manifestan-
dose en ciertos casos despues del decenio de 1990. Australia prevé que, en compara—
ci6n con 1978, la necesidad de maestros primarios disminuirá en 40 por ciento en
1984 y los de la ensefianza secundaria en 30 por ciento. La demanda de profesores
secundarios seguirá disminuyendo después de 1984, mientras que empezará a au.mentar
la de maestros primarios.

Nedidas adoptadas ante la escasez.

401. En los paIses que sufren escasez de personal docente, podria imponerse
un auinento del nilmero de alumnos en las clases. Esta medida s6lo ha sido adoptada
o prevista en Un nilmero limitado de paIses de esa categorla: Argentina, Bangladesh,
Cameriln, Guyana, Indonesia, Irlanda, Nicaragua, Pakistan, Suecia, Tailandia y
Tanzania. En otros pafses que también tropiesan con escasez, no ha aumentado el
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nthnero de alumnos por elase en: Israel, India, Jordania, Kenia, Madagascar,
y Sri Lanka, se ha reducido en Barbados y Peri' y se prevé hacerlo en

Carnerun. Ha aumentado la duraci6n del trabajo de los docentes y también propor-
cionalmente los sueldos en Egipto y

402. Segtha el párraf a 142 de la Recomendación, se entiende por "programas de
formación intensiva" una preparaci6n abreviada con contenido reducido. A esta ff0-
dalidad de formación en caso de escasez parecen recurrir unos pocos palses, pero
sin dar detalles: Bielorrusia, Espafia, Indonesia, Madagascar, Nicaragua y Tailandia.
Escocia y Kenia afirman que la idea de "formación intensiva" es inaceptable porque
equivaidria a formación inferior. Pero en algunos palses los programas de for-
mación para candidatos que no hayan recibido la capacitación completa son en su con-
-tenido comparables con los de los establecimientos ordinarios. Combinan cursos noc-
turnes, cursos par carrespondencia, a veces par radio, can seminaries y estudlo
personal. Con frecuencia duran varies aflos: Egipto y Kenia, dos af'los; Guyana,
2 a 3 a.flos; Peril, 5 a2Ios; Tanzania, 3 alIas. El Reino TJnido se propane establecer
un programa de dos aflos para capacitar a docentes en materias en la que hay esca-
sez. En Chile la formación de educadores insuficientemente calificados se integra
en el programa de perfecciona1niento de personal docente en el curso del servicio.

403. Acuden a docentes extranjeros para reducir la escasez los siguientes
palses: Caineriln, Jordania (258 egipcios), Nueva Zelandia (108 de primaria, 676 de
secundaria), Ti5nez (506 de secundaria, en su mayorIa franceses). El personal do—
cente de Kuwait se compone de un importante nilmero de educadores de otros palses
árabes, gracias a los acuerdos establecidos entre Kuwait y esos paIses. Otros in—
vitan a docentes extranjeros para asegurar la instrucci6n de los hijos de inmigran-
tes o escolares pertenecientes a minorlas lingttIsticas: Austria (100 yugoslavos y
marroqules), Finlandia (50 suecos), Palses Bajos (456 turcos y marroqules). Varios
palses mantienen un pequeflo cuerpo docente para la enseflanza de sus lenguas respec-
tivas (Barbados, Egipto, Japón, etc.).

404. Los siguientes palses se esfuerzan por que las personas que han abando—
nado la profesión, en particular jubilados y mujeres, reanuden la actividad:
Argentina, Bulgaria, Checoslovaqula, Chile, Egipto, Escocia, Guyana, Hungria,
Jordania, Nueva Zelandia, Peril, Tanzania y Tilnez. Las respuestas de esos palses
no dan detalles sobre el nilmero de personas que han reanudado la ensefianza ni las
condiciones en las que ejercen sti actividad. Otros paIses son desfavorables al
regreso de esas personas a la profesión 0 no hacen nada para facilitarlo: Austria,
Barbados, Cameriln, Cuba, Espal'Ia, Finlandia, Kenia, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Palses Bajos, Quebec.

405. Un considerable depaIses emplean a personal sin las calificacio—
nes requeridas. Por supuesto ello ocurre en los palses que sufren de importante
escasez: Egipto, Guyana, Kenia, Peril, Sri Lanka, Tihiez. Pero
varios palses industrializados admiten la necesidad de emplear a personal insuf i-
cientemente calificado cuando faltan docentes plenamente calificados en alguna dis—
cipliná: Austria, Estados Unidos (docen-tes calificados para una disciplina que
enseflan otra), Finlandia, Quebec, Reino Unido (10 por ciento de los profesores de
matemáticas y de fIsica recién contratados), Suecia (16 por ciento en primaria,
12 por ciento en secundaria). Todos los palses que seflalan el empleo de docentes
no calificados declaran que éstos deben adquirir en plazos más o menos breves las
calificaciones necesarias para poder seguir la carrera docente. Una sola excepción
a es-ta regla: Peril no exige estudios complementarios a los docentes subcalificados
(mae de 30 000 personas) que ejercen en zonas rurales y en las montallas porque la
situación del pals no permitirla reemplazarlos, cualquiera que sea su nivel prof e-
sional. Varios palses invocan reglaznentos que prohiben la contrataci6n de educado-
res que no plenaniente calificados: Escocia, Espafla, Filipinas, Israel,
Luxemburgo.

406. La contribución de métodos pedagógicos nuevos (medios audiovisuales,
medios de información pilblica, técnicas de autoinstrucci6n) a la soluci6n de la
escasez ha sido impugnada per la gran mayorla de los palses que responden a la pre-
gunta, salvo (cursos por radio) y Filipinas. Se reconoce que la utiliza-
ción de esos métodos puede mejorar la calidad de la enseflanza (Bangladesh), faci-
litar la tarea del docente en una clase muy numerosa (Chile), y aumentar el rendi-
mien-to de los cursos en los establecimientos de formación (Israel). Pero numero—
sas respuestas (17) no establecen relación alguna entre el empleo de métodos peda-
g6gicos nuevos y la reducción de la escasez. Per el contrario, Checoslovaquia es—
tima que la introducción de esos métodos exige un aumento del personal auxiliar.
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407. En pocas respuestas se reconoce q.ue mejorar la situaci6n social y eco—
n6mica del personal docente contribuye a remediar la escasez (Filipinas, Jordania,
Nueva Zelandia). Tanzania observa que el aumento de sueldos y el mejoramiento del
sistema de ascensos la han disminuido. El Reino TJnido estima que aumento de
sueldo de los docentes especializados en materias en que hay escasez tainpoco la re-
solverIa. Los Estados Unidos comparten esta opinión, recordando que las organiza-
ciones del personal docente se oponen a una polltica que favorezca a un grupo de
educadores sin justificación profesional. Bastante numerosas son las respuestas
que verificari un mejoramiento actual o inininente de las condiciones de empleo de
todo el personal docente: Bangladesh, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Escocia,
HungrIa, India, Indonesia, Jamaica, Japón, Malta, Nicaragua, Democrática
Alemana, Sri Lanka. En Cuba y los docentes están en situación privilegiada
frente a los demás funcionarios. En su respuesta, Mauricio declara que los mejores
sueldos y condiciones de trabajo concedidos en los afios al personal docente
han atraldo a la profesión a demasiados candidatos, produciendo un excedente.
Guyana observa que desde el aumento de sueldos de los docentes en 1973, otras
categorlas profesionales han conseguido mejoras superiores, lo que disminuye el gra—
do de consideraci6n que se otorga a la función docente.

408. Para inducir a los educadores a ejercer su profesión en zonas apartad.as
o desfavorecidas, se otorgan diversas ventajas: financieras (Chile, Egipto, Japón,
Kuwait, Noruega, Sri Lanka); gas-tos de viaje (Espa2ia, Indonesia,
Noruega); vivienda gratis (Chile, India, Kuwait); posibilidad de tomar licencia
de estudios (Guyana, Mauricio). El Perd indica que existen reglamentos formales en
favor del personal docente en las regiones desfavorecidas, pero que no se aplican.

409. Entre otras medidas para resolver la escasez, se mencionan las siguien-
tes: en Egipto, los diplomados de distintas facultades no pedagógicas han side
invitados a enseFlar en establecimientos de ense?ianza secimdaria. En el Peri5 se
contrata a estudiantes de quinto de secundaria como maestros de primer grado.
En Pilipinas se conceden ventajas materiales a los docentes de escuelas profesio—
nales. En el Reino TJnido un proyecto experimental destinado a los estudiantes de
alto nivel que siguen un programa de dos aflos en matemáticas, fIsica y qulmica
ofrece una prima de 500 libras esterlinas y la garantla de ml puesto docente. En
Tanzania se ha adoptado un sistema de promoci6n acelerada para evitar que el per-
sonal docente se desvle hacia otras carreras.

410. En resumen, cada pals adopta ima serie de medidas como las antes enuxne—
radas y otras que no se mencionan aqul. Dichas medidas constituyen para el pals un
conjunto cuya eficacia depende no sólo de la Indole de cada medida per separado,
sino de su armonización dentro de la coyimtura particular del pals. Para colocar
el problema en su perspectiva, procedetemos a un breve examen de la situaci6n en
algunos de eeoc palses.

411. La India hace frente a la escasez de personal docente empleando a educa-
dores no calificados quienes, sin embargo, deben poseer al menos ciertas califica—
ciones,académicas para enseflar la materia. Se les conceden ciertas facilidades
para completar su formacidn, sea a tiempo completo, por correspondencia o personal—
mente con un profesor. En algunos colegios se ha instaurado un programa de forma-
ción de docentes en cuatro aflos, en forma experimental.

412. declara que en aflos recientes ha logrado un aumento progresivo
del niiinero de clases y donde la escasez es grave se emplea a personal docente no
caliuicado que, sin embargo, está obligado a seguir curses de formación para obte-
ner las calificaciones que lee faltan.

413. Egipto ha aumentado el voluinen de trabajo del personal docente ofrecién—
dole remuneración suplemen-taria. Durante las vacaciones y dlas feriados se orga-
nizan curses de formaci6n para los educadores no calificados.

414. Bangladesh, aunque sufre de una seria escasez de maestros calificados
debida principalmente a la falta de posibilidades de capacitación, no suele emplear
a educadores extranjeros en las escuelas (excepto para determinados idiomas y cur-
sos técnicos de alto nivel), sino que organiza cursillos de formaci6n y aplica flue—
vosenfoques pedagögicos, como emisiones radiofónicas para perfeccionar los

También se espera que mejorando las escalas de sueldos y reglainentos
del servicio se atraiga a mae personas idóneas a la profesión.
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415. Kuwait, al tiempo que mantiene el tama!lo de las clases y oficialmente
disminuye el volumen de trabajo de los educadores, trata de obviar la escasez em-
pleando a numerosos maestros extranjeros, procedentes sobre todo de palses árabës,
y a un considerable de educadores que sólo han cursado la ensefianza secun-
dana, para enseftar en primaria. Tanto los educadores como las educadoras pueden
reanudar el trabajo siempre que no hayan alcanzado la edad de la jubilación. Las
medidas adoptadas para mejorar la situación social y económica del personal docente
han aportado resultados positivos para que este personal permanezca en funciones.
Entre ellas figuran ventajas financieras y de alojamiento para los educadores en
zonas apartadas.

Medidas adoptadas en caso de excedente.

416. Algunos palses que cuentan con excedente de personal docente han redu-
cido las normas y prácticas en materia de nthnero de aluinnos por clase y de voluinen
de trabajo de los educadores: Repiiblica Federal de Alemania, Canada, Filipinas,
Finlandia, Luxemburgo, Mauricio (reducción prevista), Nueva Zelandia, Sri Lanka
(reducción prevista), Suecia, Tailandia, La RepiThlica Federal de Alemania
ha introducido medidas tales como el empleo de docentes a media jornada, con sueldo
correspondiente, y el aumento de los dias de licencia para las educadoras con hijos
en edad escolar. Chipre sefiala que la destrucci6n de numerosas escuelas a causa de
la recien-te guerra ha trastornado las normas en materia de niImero de alu.mnos por
clase.

417. En la mayorIa de las respuestas se menciona un órgano de planificaci6n
gubernamental que vela por que el acceso a la formaci6n tenga en cuenta las necesi-
dades reales en personal docente: Chile, Escocia, Espal'Ia, Filipinas (organismos
regionales), Finlandia, Israel, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, Repiiblica

Alemana, Suecia, Tailandia. En otros paIses conocen excedente de
personal docente la lmitación del acceso a la formación no es objeto de planifica-
ción gubernamental sino el resultado de una acci6n de informaci6n ante la opinión
pilblica y ante los estudiantes sobre las perspectivas de empleo en esa rama. Tal
ocurre en la Repiiblica Federal de Alemania, Canada, Palses Bajos, Quebec. Dos
palses han dado cifras sobre la reducción de las inscnipciones en los estableci-
mientos de en Australia, entre 1978 y 1984 la disminuci6n fue de 20 por
ciento; en el Canada el de personal docente diplomado que en 1975—1976 era
de 6 700 pas6 a 3 183 en 1977—1978. Jordania menciona otro enfoque del problema
del excedente: la organización de cursos de reorientación para el personal exce-
dente para prepararlo a adaptar la enseflanza te6rica a las necesidades prácticas de
las elases. Otros cursillos preparan a las educadoras excedentes de pnimaria para
ensefiar en las escuelas maternales y prepnimarias.

418. En ciertos paIses la reubicación de los educadores sobrantes se efectiia
pon decisión de las autonidades escolanes que los dinigen, previa readaptaci6n en
caso necesarlo, a las escuelas en que hay escasez: Austria, Chile, Jordania,
Kuwait, Maunicio, Sri Lanka. En Chipre el personal docente excedente es transf e-
nido a los diversos ministerios: Educaci6n, Información, Servicio Social. En otros
paIses las autoridades centrales no intervienen directamente: Repiiblica Federal de
Alemania, Canada, Escocia, Estados Unidos, Israel, Jap6n, Noruega, Nueva Zelandia,
PaIses Bajos, Reino Unido. Las respuestas no informan sobre las iniciativas adop—
tadas a este respecto por el propio personal docente, en forma individual. En
vanios palses las organizaciones de personal docente negocian al respecto con las
autonidades. En Nueva Zelandia se transmite periódicamente a los directores de
instituciones de ensefIanza una lista de educadores sobrantes. En Malta el trasla-
do de los docentes está facilitado porque los maestros primanios y los secundarios
son intercambiables. En Cuba los docentes calificados en exceso reemplazan a sun
colegas insuficientemente calificados, los cuales reciben una licencia de estudio.
En otros palses, se utiliza personal excedente para mejorar la onientaci6n de los
alumnos y la calidad de la ensefianza: Jordania, Luxemburgo, PaIses Bajos,
Repiiblica Democrática Alemana,

419. Los palses que alientan a sus docentes sobrantes a buscar empleo en el
extranjero son muy pocos. La India seflala que "gran nilmero" de sus docentes ejer-
cen en Africa y en los paIses árabes. Jordania y Pakistan indican también que sus
nacionales enseflan en el extranjero. En el pasado se alentaba a los educadores
chipniotas excedentes a partir al extranjero, pero esta práctica ha sido abandonada.
Varies paIses observan que se ponen a disposición del personal docente, sin comen—
tanios, informaciones sobre las posibilidades de ejercer en el extranjero.
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420. Los educadores excedentes gue no hayan podido encontrar otro puesto con-
servan el contrato y los derechos adquiridos en el Canada (y Quebec) y Chipre, pero

obligados a aceptar tareas temporarias. Las asociaciones de personal docente
organizan "bolsas de empleo" donde los docentes se encuentran con indus-

triales y hombres de negocios para exaininar otras posibilidades de Las
autoridades de educación de Estados Unidos informan tanibién al personal docente
sobre las posibilidades de trabajo fuera de la profesi6n, al tiempo que los alien—
-tan a obtener calificaciones en aquellas disciplinas en que hay escasez.

421. Varias de las medidas administrativas citadas en las respuestas tienen
por objeto libérar total o parcialmente puestos de para los educadores
sobrantes: reducción del nilmero de aluiunos por clase; reducción de las horas de
clase; distribución de funciones entre varios docentes en la misiiia clase; supre-
sión de las horas extraordinarias; estImulo de la jubilaci6n anticipada.

422. Cierto nilmero de respuestas contienen informaciones sobre la intenci6n
de aprovechar el excedente de educadores para introducir cambios cualitativos en el
sistema de ensefianza. AsI por ejemplo, en Mauricio se divide la clase en varias
unidades confiadas a varios docentes capaces de dar una individualizada.
En Jordania y en Malta, el personal docente sobrante sigue cursos de reorientaci6n
para introducir nuevos elementos en la escuela tradicional: ensefianza correctiva,
ense?Ianza artIstica, educación fisica. En Pilipinas se conflan a los educadores
excedentes funciones tales como la redacción del diario de la escuela, animación de
grupos de aluninos, etc.

Consulta con las organizaciones de personal docente.

423. De las 40 respuestas recibidas, 15 indican que las organizaciones de per-
sonal docente no son consultadas por las autoridades de la sobre los pro-
blemas relativos a la oferta y la demanda de ese personal: Argentina (estima que
es-ta cuesti6n no es de la competencia de las organizaciones de personal docente),
Barbados Chile, Ecuador, Espafla, Filipinas, India, Jordania, Madagascar, Nicaragua,
Noruega que la consulta no es necesaria), Peril (a causa de la ten-
sión entre la Uni6n de Personal Docente y otras organizaciones), Quebec, Sri Lanka.

424. Las 26 respuestas positivas revelan diversas formas de consul-ta. En la
mayorIa de los casos la consulta se celebra en el marco de los encuentros regulares
entre los representantes del Ninisterio de Educaci6n y los representantes del per-
sonal docente. En otros casos la consulta adopta la forma de un intercambio de
comuriiOaciones escritas entre las orga.nizaciones y las autoridades (Luxemburgo,
Tailandia). En diversos paIses las organizaciones están representadas en los orga-
nismos oficiales competentes en las cuestiones relativas a la oferta y la demanda de
personal docente (Austria, Israel, Jamaica, Reino Unido y Suecia).



- 132

Cuadro XVI. Escases y excedentes de personal docente.

Situación
Palses equili— Escasez Excedente

brada

Argentina L (zonas rurales)

Australia G

Bangladesh

Barbados S (matem.ciencias,
comercio)

Bielorrusia S (educ. preprim.,
mdsica, educ.
fisica)

Bulgaria L (zonas aisla-
das)

Canada (Quebec) G- (20%)

Cameriin G (ciencias,
tecnol.)

Cuba S (secundaria)

Checoslovaquia X

Chile L (zonas rurales)
S (ciencias,

tecnol.)

Chipre S (educ. pre- G
prim.)

Egipto S (idiomas)

Ecuador S (qulmica, latin)

Estados Unidos S (matem., cien—
cias, agricul-
tura)

Filipinas L (ciudades)

Francia T T

Guyana S
ciencias)

Hungria S (preprimaria,
imlsica educ.,

India G

Indonesia G

Irlanda X

Israel L (zonas aisla-
das)

S (milsica, educ.,
fisica)

Japón G

Jordania 3051 1242

Kenia G (10%)

Kuwait X

Luxemburgo S (ciencias) S (latin, filosofia)
Madagascar L (zonas aisla- L (ciudades)

das)

Malta T G
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Noruega

Nueva Zelandia

Palses Bajos

Paki stan

Perii

Reino Unido

Reino Unido (Escocia)

Repi.Thlica Democrática
Alemana

Sri Lanka
Sue cia

Tailandia

Venezuela X3

(ciencias, in—
dustrias, agri-
cultura)

L (zonas aisla-
das)

S (ciencias)

G

L (zonas aisla—
das)

S (ciencias)
S (fisica)

S (ciencias)
G (16% 1er grado)

(12% 2. grado)
S (ciencias, ar—

tesanla)
S (ciencias, arte,

nthsica)

S (eso. secund. privadas)

S (inglés, est. sociales)

G (8,5%)

L (ciudades)

S (geografIa, historia)

G — Escasezyexcedentes generalizados en todos los niveles de ensefIanza.

S — Escasez y excedentes limitados a un nivel de la ensefianza y a ciertas
materias.

I - Limitados a ciertas zonas geográficas.
T — Escasez y excedentes temporarios poco importantes.

1 Educadores.

2 Educadoras.

No obstante, Venezuela ha hecho notar la existencia de docentes con cali—
ficaciones insuficientes en su sistema. cuadro XIV.)

Mauricio

Nicaragua

Situación
Palses equili— Escasez Excedente

brad.a

X

S (ciencias,

S (ciencias sociales)
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C0 NC LU S 10 NES

Conclusiones generales sobre el tercer cuestionario

425. Como los doe cuestionarios precedentes, el tercero consta de dos partes
(A y B); la primers. aborda cuestiones de general, relativas a la aplica-
ción de la Recomendaci6n en su conjunto, la segunda trata de cuestiones
res. Este tercer cuestionario, sin abandonar la forma de los dos anteriores, ha
querido introduoir un elemento una encuesta sabre la aplicaci6n d.e la Reco—
mendaci6n; a la luz de los cambios habidos en los sistemas de educaci6n. Introduce
de este modo una perspectiva cuya preocupaci6n fundamental no es el compro-
bar en medida ha progresado, en un pars determinado, la aplicaci6nde la Reco-
mendación, considerada como documento definitivo, sino cuáles son las tendencias
que se manifiestan en los sistemas educacionales, los cambios que se han introducido
en ellos en materia de organizaci6n de la la formacidn del personal y por
la actualizaci6n de los programas de estudio para que correspondan a las nuevas ne-
cesidades de los pueblos sujetos a un proceso de cambio rápido. El hace no-
tar con satisfacci6n que las respuestas, pese a su falta de precision, han confir-
mado sin embargo las nuevas tendencias que se verifican en el seno de los sistemas
educacionales y que los ban conducido a concebir programas mejor adaptados a las
necesidades socioecon6micas de la sociedad y mOtodos orientados hacia la formaci6n
acelerada, y al mismo tiempo continua, del personal docente. En todo cuanto se re-
fiere a la RecomendaciOn, el toma nota con satisfacciOn de los esfuerzos
realizados por la TYNESCO para vincular más estrechamente la difusi6n y aplicaciOn
de este instrumento normativo con las actividades sustantivas y de procedimiento
previstas en el programa ordinario de la Organizaci6n.

426. Estas conclusiones ban sido preparadas en la perspectiva adop-
tada par el en su primera reuniOn, a sea, con miras a averiguar no sOlo la
situaciOn un momenta determinado, dna tambiOn las tendencias principales de los
factores que determinan la situaciOn del personal docente. Asi, pues, cada tema es
examinado con particular referencia a cualquier observaciOn pertinente que ha pa-
dido formular el ComitO a a las conclusiones a que ha llegada en reuniones ante-
riores.

Conclusiones sobre las cuestiones generales

427. Aunque esta parte del cuestionario trata de la RecomendaciOn en su con—
junta, no se a los Estados Miembros, claro está, que repitieran las informa-
ciones que ya hubieran enviado en informes anteriores. Se hablan seleccionado den-
tro de parte de la RecomendaciOn temas concretos que no habfan sido tratados,
a lo hablan sido superficialmente, en cuestianarios anteriores y se pedIa a los
Estados Miembros que informaran sobre elba si no bo hablan hecho antes, a que in-
dicaran lad cambias que hubieran ocurrido en la legislaciOn y la práctica y cual-
quier dificultad con que hubieran tropezado desde la presentaciOn del informe ante-
rior. Par lo tanto, las conclusiones deben ser leldas junta con las formuladas en
los infarmes anteriores sabre los mismos temas.

428. En la parte relativa a la preparaciOn para la profesiOn docente se pedla
a los Estados Miembros informaci6n concreta sabre los siguientes temas: condicio—
nec de ingresa en los cursos de formaciOn; facilidades atorgadas a los futuros
educadores; duraciOn y cantenido de los programas de formaciOn del personal docen—
te, y arganizaciOn de los establecimientos de formaciOn del personal docente.

429. Respecto de las condicianes de ingresa en los cursas de farmaciOn, la
RecomendaciOn propugna que los candidatas hayan terminado los estudios adecuados de
segundo grado y acrediten la pasesiOn de cualidades persanales requeridas para ejer-
cer eficazmente la profesidn. De las 52 pafses que contestan a estas preguntas,
12 (23 par ciento) declaran que Bus normas de admisiOn par debajo de las ml—
nimas establecidas par la RecomendaciOn. Si se compara con las cifras recogidas en
los dos in.formes anteriares se constata un gran progreso. No abstante, esta afir-
maciOn debe calificarse en virtud de que las bases de la camparaciOn no han sido
suministradas par los rnismos palses en el curso de los tres ciclos de consultas.
El observa que la mayorla de las palses compensan los bajos niveles
de entrada con cursas más prolongados, ofreciendo asl una saluciOn provisional a
ba necesidad de dar sOlidas bases acadOmicas a los futuros educadores.
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430. Varies palses mencionan la existencia de una categorfa inferior de eclu-
cadores, los maestros asistentes de primaria, con s6lo un certificado de estudios
primarios. Si bien comprende tal situaci6n ante la escasez de personal docente,
el Comité estima clue no deberfan escatimarse esfuerzos para elevar los conocimien—
tos académicos de esos maestros al tiempo que se les da una buena formaci6n profe-
sional.

431. La Recomendaci6n insta a que se ofrezca asistencia financiera a los es-
tudiantes que desean entrar en la profesi6n docente y a que se les a conocer las
posibilidades existentes en la materia. De los palses que han contestado a la pre—
gunta, 71 por ciento declara que el futuro personal docente recibe toda clase de
facilidades. Esta asistencia consiste en subsidios en forma de salarios 0 becas
que pueden ser concedidas segdn los ingresos de los padres de los interesados. En
la mayorIa de los palses en desarrollo sobre todo, se pagan salarios o subsidios
al futuro personal clocente.

432. El Oomité toma nota con satisfacci6n de clue en la mayorla de los palses
la situaci6n está en armonla con las exigencias de la Recomendación, la cual pro-
pugna el establecimiento de un sistema de instituciones gratuitas de formación de
personal docente. Observa clue en cinco de los principales palses industrializados,
el Estado suele conceder préstamos a los estudiantes. Este m&todo, ci bien no im-
pide completamente que un sector de la población pueda abrazar la profesión docente,
tiene la ventaja de motivar a los candidates a tomar en serio los estudios y a fina-
lizarlos. el se da perfectamente cuenta de las consecuencias finan—
cieras de la asistencia a los futures educadores y estd convencido de clue los pla-
nes nacionales de formaci6n de personal docente deben coordinarse con los planes
generales de empleo en la profesi6n para mejorar la relaci6n entre los costos y la
eficacia del programa nacional en la materia.

433. Al examinar las finalidades del programa de preparaci6n de personal do-
cente, la Recomendaciân traza los rasgos clue deben caracterizar al educador: cono-
cimientos generales y cultura personal; aptitud para ense7iar y educar; compren-
sión de los principios fundamentales para establecer buenas relaciones humanas, y
conciencia del deber clue le incumbe de contribuir al progreso social, cultural y
econ5mico. Estas cualidades se requieren del personal docente a todos los niveles
de la primaria, secundaria, técnica, especial o profesional. Per lo
tanto, los programas de formación para estos niveles, deberlan contener elementos
comunes. la Recomendaci6n, tales elementos deberIan enseTiarse en las univer-
sidades e instituciones de nivel universitario o en establecimientos especializados
en la formaci6n de educadores.

434. Respecto de la duración y contenido de los programas de formación de per-
sonal docente, las respuestas se concentran sobre todo en la duraci6n de los curses,
aspecto al clue s6lo se ref erla superficialmente el cuestionario anterior
Informe de 1976). En general, los programas de formaci6n de personal docente son,
a! pare,cer, prolongados; se extienden de uno a cinco y consisten en cur—
sos y profesionales consecutivos, al igual que en la forrnaciân de pos-
graduados, o simultáneos, come en el caso de los grados pedagógicos universitarios
o de estudios para obtener certificados o diplomas de formación docente.

435. En la mayorla de los palses el contenido de los programas de formaci6n
comprende los puntos enumerados en la Recomendaci6n. Dies mencionan la introduc—
ci6n de curses de especial referencia al pals y a sus necesidades socioecon6micas.

436. El opina que la variedad de los programas mencionados atestiguan
la diversidad de las condiciones prevalecientes en los Estados Miembros y observa
con satisfacción una tendencia a atribuir teas tiempo a la formación pedagógica y a
introducir curses sobre materias de mayor para el pals y más ajustadas a
sus necesidades particulares.

437. Respecto de la organización de las instituciones de formaci6n de perso-
nal docente, la Recomendaci6n estima oportuno que las diferentes categorlas de per-
sonal reciban su formaci6n en instituciones orgánicamente relacionadas entre sI o
pr6ximas unas de otras. Este sistema tiene la ventaja de reducir las diferencias
de posici6n resultantes de los niveles de educaci6n y de promover ad una mayor
movilidad dentro de la profesión. También permite a los educadores aportar su ma-
xima contribución a la enseYianza. En su informe anterior (1976), el compro-
b6 que en un mimero creciente de palses los prograxnas de formaci6n de personal do—
cente para las escuelas, tanto primarias come secundarias, se desarrollaban en las
mismas instituciones. Estaban organizados segdn caracterIsticas similares y varies
de los principales componentes profesionales eran comunes a todos ellos.
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438. La encuesta de 1981 ha venido a confirmar esa tendencia a acercar a las
diferentes categorlas de personal docente. Algunos palses han tornado, entre otras,
las siguientes medidas en tal sentido: formaci6n de educadores de prirnaria y de
secundaria en instituciones del mismo tipo; forrnaci6n de educadores de preprirnaria,
primaria y secundaria inferior en las mismas instituciones, prornoviendo un nivel
uniforme de preparación pedag6gica para todos los niveles de edad y encuadramiento
educativo; elevaci6n de la capacitaci6n de rnaestros de prirnaria al nivel universi-
-tario; coordinaci6n rn4s estrecha entre las ins-tituciones de forrnaci6n de maestros
de prirnaria y las universidades que forman los profesores de secundaria; transf e-
rencia de la formaci6n de personal docente a las universidades unificando ad la
ense?ianza de los distintos grupos y creando contactos estrechos entre la forma—
ci6n de maestros y la investigaci6npedag6gica.

439. El torna nota con satisfacci6n de esta tendencia, que se manifies-
ta de distintas maneras, algunas efectivas que otras. Las diversas medidas Se-
ran efectivas, de acuerdo con Ia Recomendaci6n, siempre que prornuevan el elernento
pedagógico corn'ln a todos los niveles de la ense?lanza.

440. En los informes anteriores se comprob6 que en la mayorIa de los palses
la experiencia docente era un requisito de ingreso para los profesores encargados
de la formaciân de educadores, con un minirno de cinco en casi todos los casos.
La aYiade que habria que renovar periódicarnente esa experiencia median-
te la práctica de la docencia en establecirnientos de educación.

441. Varios palses mencionan todavIa la falta de experiencia docente de quienes
dispensan la forrnaci6n pedagógica o de la posibilidad de renovar su experiencia.
El observa, sin embargo, queen unniimero creciente de paises se da cada yes
mas importancia a la experiencia docente directa en la formación de educadores y
recornienda que se haga todo lo posible por renovarla.

442. El ha podido observar que las actividades de investigaci6n en ma-
teria de educación se ilevan a cabo principalmente en los paIses desarrollados, por
lo general en las facultades de educaci6n de las universidades. En consecuencia,
el exhorta a los paIses en desarrollo a que redoblen esfuerzos para realizar
tales tareas de investigaci6n, en la medida en que sean provechosas para encontrar
las soluciones adecuadas de sue problemas educacionales. Por otra parte, el
comprueba con que se estáh alentando las actividades prácticas de investi-
gaci6n en las escuelas, en el ministerlo de educación y en las aulas, sobre temas
que estimulen la eficacia del docente, y que, como lo declara el parrafo 26
de la Recomendaci6n, es importante comunicar al personal docente los resul—
tados de las investigaciones y llevarlos a la practica.

443. Sobre el tema condiciones y politicas de contrataci6n, en su reuni6n de
1976 (Informe, párrafos 214 y siguientes) el Comité observó que en todos los paises
las calificaciones profesionales son el criterio principal para la contrataci6n o
el nombramiento de personal docente; subray6 la importancia de las cualidades y la
competeñcia a que se refiere el parrafo 11 de la Recomendaciân y puce de relieve
que no deberfan tenerse en cuenta criterios que no guarden relaci6n con el desem-
pe7lo de la profesi6n. Declar6 incompatible con el parrafo 7 de la Recomendaci6n
toda disposici6n que exija que el candidato a un puesto docente sea favorable al
sistema o a la ideologla poiftica en vigor o la exigencia, que existe en much.os
paises, de que el candidate ofrezca cualidades morales y de conducta acreditadas
per un certificado expedido por las autoridades o per un partido politico.
Tom6 nota de que en la mayorIa de los paises las organizaciones de personal docente
participan, de una u otra forma, en la definición de la polItica de contratación,
pero no pudo apreciar el grade de influencia que esas organizaciones ejercen al res-
pecto.

444, El observa que las calificaciones y profesionales si—
guen siendo el principal criterio de contrataci6n adoptado per casi todos los pal—
ses y que, además, en muchos cases se aplican otros criterios, tales come la perso—
nalidad, la aptitud fisica y mental y la aptitud para enseI'iar. obstante, el
Comité comprueba que, pese a la disposici6n del párrafo 38 de la Recomendaci6n, son
muy pocos los palses donde las organizaciones de personal docente participan en la
definición de las poilticas de contratación,

445. En su reunión de 1976, al examinar el tema accenso y promoci6n, el Comi-
constat6 (Informe, parrafos 217 y siguientes) que en todos los palses que hablan

contestado al cuestionario las promeciones se basaban en criterios estrictamente
profesionales. Se encontr6 en la imposibilidad de evaluar la objetividad de los
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procedimientos de promocién utilizados, pero destac6 la importancia de definir clara
y completamente todos los criterios de promoci6n, tales como el carácter, la actitud
y la personalidad, y de mantener la mayor objetividad posible en la evaluación de
tales cualidades. For iiltimo, observó que el papel de las organizaciones de perso-
nal docente en materia de oriterios de promocién parecla ser en general consultivo
y oficioso, al tiempo que destaoó que la no participaoién del personal docente en
esta esfera es contraria al 44 de la Recomendaci6n.

446. El Comité observa que los criterios más frecuentemente aplicados para la
promoci6n sonlaScalificaciones académicas, la experiencia (o la antiguedad) y el

como docente. También observa que en varios paIses no se obstaculiza la
promocién de educadores experimentados a puestos de inspector, administrador esco-
lar, etc., y que en realidad se nombra a docentes con experiencia para tales pues-
tos; no obstante, basándose en la informacién disponible, no puede determinar hasta
qué punto se aplica la exigencia del párrafo 43 de la Recomendaci6n de que la
medida de lo posible" se nombre a personal docente experimentado para tales puestos.
Asimismo toma nota de que en algunos palses, pese a la disposici6n del 44
de la Recomendaci6n, no se consulta a las organizaciones de personal docente al
establecer los criterios de promoci6n.

447. En cuanto al tema normas y procedimientos disciplinarios, el Comité corn-
probó en su reuni6n de 1976 (Informe, párrafo 221) que las garantias disciplinarias
previstas por la Recomendaci6n en el péxrafo 50 eran al parecer aplicadas en la ma-
yoria de los paises, aunque no en todos, y destac6 la importancia y la necesidad de
disposiciones que garanticen el derecho a defenderse a Si mismo y a ser defendido,
asi coma el recurso de apelaci6n. Inst6 también a los gobiernos y autoridades res—
ponsables a dar mayor intervencién al personal docente y a sus organizaciones en la
institucién y funcionamiento de los procedimientos disciplinarios.

448. De las respuestas de los gobiernos se desprende claramente que en todos
los palses existen procedimientos disciplinarios formales. No obstante, el Comité
observa con preocupaci6n que sélo dos gobiernos declaran concretamente que las orga-
nizaciones de personal docente han participado en la institucién de procedirnientos
disciplinarios. También constata que en varios paises se prevé la participaci6n
de los docentes, directa o indirecta, en los procedimientos disciplinarios incoados
contra sus pares, mientras que en otros tal participación queda excluida. Además
observa que, aunque en varias disposiciones y en todos los cases, se prevé la vista
oficial de las causas disciplinarias, en algunos palses el docente no parece tener
acceso a la misma, ni personalmente ni a través de un representante. El Comité
considera que esta situacién es contraria al derecho del docente a defenderse a si
inismo e incompatible con el 50, c), de la Recomendación.

449. Al examinar el tema igualdad de oportunidades y de trato entre hombres
y mujeres, en su reuni6n de 1976 el Comité tomO nota (Informe, párrafos 226 y si—
guientes) de que, si bien por regla general las disposiciones legislativas no esta-
blecian discriminaci6n alguna per motives basados en el sexo del personal docente,
parecla imponerse la adopci6n de medidas para garantizar en la de las do-
centes las mismas posibilidades de progreso en la carrera y que donde persistieran
desigualdades en el desarrollo de la carrera de las educadoras no se podia seguir
aduciendo como pretexto que no era necesaria adoptar medidas correctivas de ese
tipo de discriminaci6n.

450. La informacién recibida confirma que en general la ley no establece dis-
criminaci6n alguna entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades y remuneraci6n.
Pero algunos paises reconocen dificultades en la manera de aplicar el principio de
no discrirninaci6n (aunque en ciertos cases la situación parece ir mejorando). El
Comité propone que los gobiernos ileven a cabo encuestas sobre las causas de dichas
dificultades, como base para establecer el marco de las medidas correctivas necesa—
rias. El Comité formula conclusiones complementarias a los 472 y
552, sabre discriminaciones par raz6n del sexa, que puedan existir en materia de
salarios y otras compensaciones sociales.

451. For lo que respecta a los derechos y obligaciones del personal docente,
en su reunién de 1976 el Comité cornprobó que muchos informes comunicaban una irnpor-
tante participaci6n de los educadores a nivel de la escuela y de las comunidades
locales en actividades destinadas a renovar los programas y los métodos de
za, coma par ejemplo la preparacic5n de manuales escolares y material
La presente encuesta confirma esta tendencia, pues revela que de los 52 Estados
Niembros que han contestado a la oregunta sabre la participacién del personal do-
cente en la adopci6n de decisiones relativas a los contenidos y métodos de la
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s6lo uno confiesa que no existe ninguna participación en la preparacic5n
de los programas y la selecci6n de y materiales didActicos. Cuarenta y cm-
co Estados Niembros comunican que loseducadores participan en la elaboración de
los programaS y en grupos de trabajo, o son consultados, sea individualmente o a
través de las organizaciones de personal docente.

452. El observa que esta participaci6n en adopci6n cle d.ecisiones va
desde la simple consulta rutinaria sobre la selección de manuales a acciones de ma-
yor envergadura, como la participaci6n en la elaboraci6n de programas, de nuevos
manuales y de material didáctico, pasando por la elecci6n y adaptaci6n de los mate-
riales y de

453. El Comité, si bien expresa su satisfacci6n ante el desarrollo de la par-
ticipación de los educadores en la preparaci6n de los programas y material didác-
tico, observa que s6lo unos pocos palses declaran que se consulta al personal do—
cente sobre la selecci6n de los libros de texto.

454. Considera que, si se tiene en cuenta el espIritu de la Recomendación
(p&rra±'os 61, 62 y 63), esta participación, aunque constituye sin duda alguna una
expresión de libertad profesional, para ser efectiva debe no s6lo inscribirse en
el marco de los programas aprobados, sino estar apoyada por las autoridades
y servicios de educaci6n, como por ejemplo los 6rganos de mnspección o supervisi6n.
En otras palabras, es esencial el cumplimiento de un principio de coherencia y re-
gulaci6n para proteger el sistema de ense7ianza en su conjunto de los posibles efec-
tos negativos de innovaciones fragmentarias, por más valor que cada una de ellas
tenga por separado.

455. Las respuestas no permiten al hacerse una idea del valor global
que tiene esta participaci6n especffica del personal docente en el sistema de educa—
c i6n.

456. El exaxninó la cuesti6n de la libertad del personal docente para
afiliarse a una organizaci6n profesional o sindical tanto en su reuniOn de 1970
como en la de 1976. En esta (lufforme, pdrrafo 207) reiter6 que las organi-
zaciones de personal docente s6lo pueden desempe?iar el cometido que les incumbe Si
dicho personal tiene plena libertad para crear organizaciones y afiliarse a ellas.

457. El observa que la gran mayorla de los palses que han contestado
al cuestionario seTialan que no existen restricciones al derecho de los educadores
a afiliarse a una organizaci6n profesional o a un sindicato. Sin embargo, debe
observarse que la OIT ha recibido varias quejas relativas a distintos tipos de vio-
laciones de los derechos sindicales, las cualeshansido sometidas al con
car&cter informa-tivo. el se?iala que en algunos palses los docentes
sólo pueden afiliarse a una organizaci6n de docentes. En la medida en que la exis-
tencia de una sola organizaci6n sindical de personal docente es impuesta por la ley
y no es resultado de la voluntad de los propios docentes, el Comité recuerda que
tal sistema equivaldrIa a una restricción al derech.o de los trabajadores a consti—
tuir libremente organizaciones y a afiliarse a ellas, sin previa autorizaci6n, tal
como 10 establece el Convenio 87) sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948, de la OIT, a que hace referencia el preámbulo de
la Recomendaci6n, y serIa incompatible con el espiritu de la Recomendación.

458. Per lo que concierne a la libertad de los docentes de afiliarse a un
partido politico1 a una organizaci5n o a cualquier asociación de cardcter
social o cultural de su elección, el observa que no parecen existir restric—
ciones a la afiliaciOn a organizaciones sociales y culturales, siempre que sus ac-
tividades sean compatibles con el orden y la moral, y que s6lo un pals menciona
concretamente restricciones a la afiliaci6n a una organización religiosa. Pero
comprueba que, si bien en la mayorla de los palses formalmente no se restringe la
afiliación a los partidos politicos, hay varios en donde los docenteS, o per lo
menos los de las escuelaS pi1blicas, no pueden afiliarse a esos partidos, mientras
que en otros deben renunciar a toda actividad piiblica y militante de carácter poli-
tico. Para justificar esta prohibici6n algunos gobiernos explican que constituye
un corolario obligado de la neutralidad politica, que se exige del personal docente
en los servicios de educaci6n pi5blica de los funcionarios pi1blicos en general. Sin
embargo, esta contradice claramente lo dispuesto por el 80 de la
Recomendaci6n.

459. En lo tocante a la libertad del personal docente para expresar en clase
opiniones no conlormista.s aunque legales sobre la polItica, la religi6n, la raza
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y la sexualidad, el Comité toma nota de que la mayoria de los palses declaran que
los educadores gozan de tal libertad. No obstante, a7taden ciertas restricciones,
en general relaciona4as con la responsabilidad. ante los alumnos, los padres, la
comunidad y la nacidn en su totalidad.

460. El Comité reconoce plenamente la complejidad de los temas involucrados
en el ejercicio de esa libertad, segi5n el contexto hist6rico, sociocultural y poll—
tico-especifico de cada naci6n. No obstante, expresa su esperanza de que los go-
biernos téngan presente el espiritu del 61 de la Recomendaci6n y que, al
establecer los limites al ejercicio de la libertad de los docentes para expresar
en clase opiniones no coriformistas, consideren limitaciones del tipo de las mencia—
nadas en el 96 del Informe.

461. Algunos palses contestan con cautela que el personal docente goza de esa
libertad respecto de alguno de los temas mencionados, pero no de todos. Por ejem—
plo, las restricciones en cuanto a la politica y la raza dependen del poli-
tico en vigor o de los componentes d.c la nación. En cuanto a la religi6n y
el sexo, las limitaciones emanan en general de los valores sociales, culturales
y personales tradicionalmente observados.

462. El Comité abserva que en todas las respuestas recibidas los gobiernos
declaran que el personal docente gaza de los mismos derechos olvicos que los demás
ciudadanos y que muchos se refieren concretamente al derecho de ser electos a car—
gas varias mencionan medidas especiales para proteger los derechos adqui-
ridos de los docentes durante el de un cargo pilblico. No obstante, al
evaluar el grado de aplicaci6n de la Recomendaci6n en este campo, el debe
tener presentes las rcstriccioncs mencionadas en el 480, que en algunos
palses limitan la libertad. de los docentes a afiliarse a los partid.os politicos de
su elecci6n a a descmpeTiar actividades poilticas. toma nota de que en cier-
tos palses se les prohibe cargos pilblicos, a veces par motivo d.e su esta-
tuto de funcianarias piThlicos. Esto contradice lo d.ispuesto par el párraf a 80 de
la Recomend.aci6n, que reconoce la elegibilidad. de los d.occntes para ocupar cargos
piVolicos y la libertad. de ejercicio d.c todos las derechos civicos que gaza ci resta
de los ciudadanas.

463. Par lo que respecta a las c6digas de ética elaborados par las arganiza—
clones de personal dacente, ci su reuniOn d.e 1976 (In.farme, 222),
llam6 la atenci6n acerca de las diferencias entre los c6digas cstablecid.as par las
arganizaciones de personal docente y los impuestos par los gobiernas y las autori—
dades a los empleadores que, cuando no ha mediada consulta ni acuerdo con
d.ichas organizaciones, son contrarios, al párrafo 71 d.e la Recomend.aci6n.

464. El abserva que en 15 de los 27 palses quc han enviad.o in.formaci6n
sabre los c6digas d.c del personal dacente, las arganizaciones profesionales
ya ban establecido esos c6digos a No obstante, constata que en
11 de los restantes palses son establecidas par icy (aunque dos de los gabiernos
declaran consultar a las organizacianes d.c personal docente). El no pued.e
menos que rciterar su anterior pasici6n ai respecta. También abserva quc en varios
palses los docentes sometidos a narmas éticas d.c Indole general, aplicables

a las categorlas d.c trabajadores. Considera quc, cualquiera que sea
ci valor d.c narmas, es posibic que no cantribuyan al prestigia de la prof e-
si6n y al ejercicia de las deberes profesionales en ci misma grado quc Un c6d.igo
especial para ci personal dacente, elaborad.o par las arganizacianes competentes d.c
acuerdo con el párraf a 73 d.c la Recomendaci6n.

465. Par la que respecta ai derecha d.c las organizaciones de personal docente
d.c en la determinaci6n de las, cond.icioncs d.c emplea, ci Comité d.eclarO
en su reuniOn de 1970 (Infarme, pdrraf a 337) quc no podia cansiderarse satisfactoria
la situaci6n en cuanta a los proccdimicntos dc ncgaciaciân; que en muchos casos los
docentes gazaban dcl estatuta de funcionarios piiblicas, par lo que sus cond.icioncs
d.c cmpiea eran al parecer determinad.as unilateralmente sin ninguna farma d.c ncgo-
ciaci6n (aun cuando en acasiones sc previcra ia reaiizaciôn de cansultas); y quc
parecla oportuno ad.optar mcdidas en un gran ni1mcro d.c palses can objeto d.c aplicar
las d.ispasicianes d.c los 82 y 83 d.c la Rccamend.ación. En su reuni6n d.c
1976 (Informe, párrafos 209 y 210) insisti6 en que la fijaci6n de los sucidos y
condiciones d.c trabajo d.c los cd.ucad.ores en forma unilateral par parte de las auto-
rid.ad.cs pi5blicas, sin quc los intcrcsad.as pued.an ejercer influencia real sabre las
decisiones ad.optad.as, era cantraria a la Rccomcnd.aci6n; observó can satisfacción
una evaluci6n favorable a una mayor participaci6n d.c las arganizaciones d.c personal
docente en la .d.eterminaci6n d.c las cond.iciones d.c cmpleo d.c los d.ocentes dcl sector
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pi.thlico; expres6 la opini6n de que, cuando el juridico en
en la funci6n pilblica no autoriza la. conclusi6n de convenios colectivos que obliguen
al Estado frente a su. personal, la existente en esos palses ser

compatible con los 82 y 83 dela Recomendación a condici6n de que existan
verdaderas negociaciones y de que los empleadores desplieguen todos los
esfuerzos posibles para que el resultado de las mismas sea sancionado por la auto-
ridad competente.

466. La informaci6n enviada sobre este tema es mucho menos concreta que la
sometida al para Cu reuni6n de 1976, dificultando asi la adopci6n de conclu-
siones sobre la. evoluci6n desde Sin embargo, el Comité toma nota de que,
como en 1976, en algunos palses las organizaciones de personal docente no desempe—

papel alguno en la deterinjnaci6n de sue sueldos y otras condiciones trabajo,
mientras que en otros, si bien existe cierto grado de consulta, no representa
las"negociaciones entre las organizaciones del personal docente y los empleadores"
que requiere la Recomendaci6n. Es evidente que en algunos de esos palses el objeto
de la consulta es llegar a un acuerdo final; pero ciertos gobiernos mencionan un
factor que no figuraba en los informes anteriores, a saber, que las obligaciones
financieras correspondientes a la educac.ión son de tal volumen que ni el parlamento
ni las autoridades compe-bentes pueden renunciar a su facultad. de decisión final en
la materia. Varies palses declaran que los salarios y condiciones de trabajo del
personal docente son objeto de negociación y en algunos cases es evidente que el
proceso en conformidad con los párrafos 82 y 83 de la Recomendación; en cam-
bio, en otros casos, a falta de in.formaci6n sobre la del proceso y la
Indole y la fuente de la decisi6n final, es dificil cerciorarse de si las negocia—
ciones cumplen con las normas establecidas en esta parte de la Recomendación, tal
coma las ha interpretad.o el en anteriores conclusiones. Pero lo más inquie-
tante, en opinion del ComitO, es que en los palses sabre los que se dispone de in—
formaciOn para determinado perlodo y en los que la situaciOn al respecto no respon-
de a las normas de dichos párrafos 82 y 83, tampoco se ye progreso alguno en la
situaci6n ni intentos de mejararla. For lo tanta, el insta a los gobiernos
de esos palses a tomar las medidas necesarias para otorgar a las organizaciones de
personal docente el derech.o de negociaci.On que se les reconoce en los 82
y 83 de la RecomendaciOn, derecho que no considera incompatible con sus prerroga-
tivas financieras. A este respecto, el a la atenciOn de esos gobier—
nos el artlculo 7 del Convenio (n)lm. 151) sabre las relaciones de trabajo en la
administraciOn piiblica, 1978, de la OIT, no mencionado en la RecomendaciOn par ser
posterior a el cual propugna medidas destinadas a estimular y fomentar el
plena desarrollo y utilizaci6n de procedimientos de negociaciOn entre las autori—
dades piThlicas y las organizaciones de empleados pilblicos acerca de las condicia—
nes de emplea, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes
de los empleados pi1blicos participar en la determinaciOn de dichas condiciones.

467. Respecto de las disposiciones del párrafo 84 de la RecomendaciOn en ma—
teria de para resolver conflictos, el observ6 en su reuniOn de 1976
(Informe, pdrrafo 211) que eran muy pocos los palses donde los mecanismos de solu-
ción de conflictos correspondlan a los previstos en dichas dispasiciones y manifes-
to la opiniOn de que esa insuficiencia revelaba la inadaptaciOn del mecanisma men-
cionado en la primera frase del 84 de la RecomendaciOn al sistema que regla,
en la funci6n pilblica de numerosos palses, para el personal docente. opinO
que si se previera una revisiOn de la RecomendaciOn, habria que estudiar una nueva
formulaciOn de esa disposiciOn que garantizara una variedad de enfoques del proble-
ma, en vez de insistir en un mOtodo ilnico. Pero en su reuniOn de 1979, y basándose
en un análisis camparativo de las disposiciones de la RecomendaciOn y del Convenia
mIni. 151 de la alT, 1978, el ComitO ilegO a la conclusiOn de que no era necesario
ni oportuno revisar esos párrafos de la RecomendaciOn.

468. El Comité observa que en la mayorIa de los palses que han enviado in.for-
maciOn sabre es-be punto existen sistemas muy diversos de soluciOn de con.flictos,
pero que par lo general revisten la forma de organismos (juntas arbitrales, tribu-
nales administrativos, tribunales ordinaries) que no son las de un Organo paritario,
coma la RecomendaciOn. observa que el artfculo 8 del Convenio mIni.
151 de la OIT dispone que la soluciOn de los conflictas que se plan-been con motive
de la determinaciOn de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de
manera apropiada a las condiciones nacionales, par media de la negociaciOn entre
las partes a median-be procedimientos independientes e imparciales, tales coma la
mediaciOn, la conciliaciOn y el arbitraje, establecidos de made que inspiren la
confianza de los interesados. El manifiesta la esperanza de que en todos
los parses en que todavia no existan sistemas de soluciOn de conflictos acordes con
las disposiciones de la RecomendaciOn a del Convenio ntlm. 151, se tomen las medidas
necesarias para establecerlas.
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469. En materia de derecho de huelga del personal docente, el recuer—
da que en su reuni6n de 1970 (Informe, párrafo 339) interpret6 la frase del
párrafo 84 de la Recomendaci6n en el sentido de que las organizaciones de personal
docente deberlan gozar de ese derecho. En 1976 (Informe, párrafo 212) el Oomitê
corffirm6 esa afirmaci6n declarando que, si Men pueden admitirse restricciones al
derecho de huelga mientras pendiente un procedimiento de soluci6n de conflic—
tos, una prohibición total de la huelga es incompatible con la Recomendacidn. Tam—

recordaba que, de acuerdo con el a 84 de ésta, debe reconocerse el de—
recho de las organizaciones de educadores "a tomar las medidas de las que normal-
mente disponen otras organizaciones para la defensa de sus legltimos intereses"
cuando se hayan agotado los recursos y procedimientas establecidos para resolver
los conflictos que puedan entre el personal docente y sus empleadores
sobre las condiciones de empleo, o cuando se hayan roto las negociacianes entre
las partes. Toma nota de que en varios palses los educadores parecen estar priva-
dos del derecho de huelga en virtud de una prohibición aplicable a los funcionarios
pdblicos en general. A este respecto el recuerda que la totalidad de la
Recomendaci6n, asl como el párrafo 84, es aplicable a todo el personal docente de
un pals dado, tanto si se trata del que pertenece al sector pilblico coma del ciue
ejerce sus funciones en el sector privada de la En consecuencia, afirma
una vez su anterior posición de que todas las organizaciones de personal do-
cente, cualquiera sea su condicic5n, deberlan tener derecho de huelga, conforme a
las condiciones especificadas en el párrafo 84 de la Recomendación.

470. El tema de la remuneraci6n del personal dacente fue examinado par el
Comité en su reuni6n especial de 1979 basdndose en un estudia preparado par la OIT
a petici6n suya1. Tam6 nota de que la remuneraci6n era el principal media, par no
decir el i5nico, para atraer y retener a persanas suficientemente calificadas. Con-
vino en que, a fines de comparaci6n internacional, el nivel media de los ingresas
correspondientes a la industria manufacturera nacianal, canstituye una base de re-
ferencia aceptable para medir los salarios de las educadores del pals.
convino en que la infarmaci6n segiln la cual la remuneración del personal dacente
(0 de una parte importante del misma) en un pals deterrninado era sensiblemente in-
ferior a la remuneración media de la industria, a los educadores acupaban una de
las posiciones iifferiores en la escala de sueldos de la funci6n pi1blica, canstitula
a primera vista una indicación de que el gabierna de ese pals na aplicaba las dis-
posiciones de la Recomendaci6n. Se felicit6 de que en algunas palses se hubieran
creado sistemas de consulta entre el gobierna y las organizacianes de personal do—
cente en materia de remuneraci6n, pero deplor6 que en atros muchas no existieran
tales consultas. Consideró que no pagar una remuneraci6n camplementaria par las
horas de clase que excedan el normal a no pagar regularmente los sueldos a
lo largo del aI'io constituyen lagunas en la aplicación del párraf a 118. For iiltimo,
declar6 que los sistemas en los que el aiza de los precios se compensa par un ajus—
te de la remuneración que cuenta en el cálculo para establecer el manto de la pen-
si6n, son preferibles a los que prevén par separada subsidias compensatarios de la
carestla de la vida.

471. El Comité no ha podido liegar a canclusiones generales sabre las pall-
ticas en materia de remuneración del personal docente, ya que sc5lo un
mero de palses envi6 información fehaciente al respecta. Observa que los criterias
aplicados para establecer los sueldos se refieren en su gran mayarla a los tltulas
universitarios y a la duraci6n de los servicios en la prafesi6n, si bien en algunas
palses se consideran otros factores, algunos de ellos muy diflciles de evaluar obje-
tivamente. El Comité recuerda la necesidad de aplicar criterios objetivas para
establecer las diferencias salariales, segdn el párrafa 119 de la Recomendación,
y considera que, al evaluar tales factores (especialmente las cualidades y el des—

de cada uno) a fines de fijaci6n del sueldo, las autaridades competentes
deberlan procurar mantener la mayor objetividad posible para evitar injusticias y
anomallas, de coni'ormidad con el a 116.

472. For lo que se refiere a los niveles salariales, el observa que
en 15 de los 32 palses y unidades territoriales que han enviado infarmaci6n al res-
pecto, el sueldo inicial de los maestros de enseTianza primaria es par lo menos 10
por ciento (en nueve casos pasa de 20 par ciento) inferior al nivel media de los
ingresos de la industria manufacturera; en seis de esos palses los profesares de

secundaria están en una situaci6n similar. El recuerda las api-
niones que expresara en su reuni6n de 1979 sabre este tipo de situación, destacando

1
OIT: Teachers' pay, op. cit.
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que, segi5n el párrafo 115 de la Recomendaci6n, la retribuciân del personal docente
deberla reflejar la importancia que en la sociedad tiene la profesi6n. k este res-
pecto, el Comit4 observa que en 12 de los 19 palses que han in±'ormado al
respecto, los sueldos del personal docente son inferiores a los percibidos en las
empresas privadas par personas con calificaciones comparables. Asimismo constata
que, si bien en la mayorla de los palses que han informado al respecto el personal
docente gaza de niveles salariales comparables o superiores a los de personas con
calificaciones similares empleadas en el servicia piiblico, hay varios en los que
reciben un trdto relativamente desfavorable. Recordando su posici6n, en la forma
expresada en 1979, el desea destacar que las remuneraciones insuficientes
pueden comprometer la contrataci6n de docentes que posean el nivel de calidad exi—
gido, en especial en un momento en que la duración de su preparaci6n profesional
aumenta.

473. El comprueba que en la mayor parte de los palses existen medidas
inás a menos oficiales para ajustar los salarios del personal docente a los movimien-
tos ascendentes del costa de la vida. Pero observa con preocupaci6n que
en un ni1mero considerable de esos palses los reajustes no han seguido el ritmo del
aiza del costa de la vida. El no ha podido determinar si se trata al perso-
nal docente a este respecto a menos favorablemente que a otras categorlas de
trabajadores dentro del mismo pals, pero teme que si dicha situación contini1a, la
reniuneraci6n percibida par los docentes no les permitirá asegurar un nivel de vida
satisfactorio tanto para ellos mismos coma para sus familias, los
del párrafo 115 de la Recomendacic5n.

474. En su reunión de 1979 y basándose en el examen de un estudio preparado
sabre el tema par la OiT1, el Comité llegó a la conclusi6n de que probablemente
ningi5n pals podia pretender que estaba aplicando plenamente la parte XI de la Reco-
mendación relativa a la seguridad social. En su conjunto, el personal docente pa—
recia encontrarse en una posición análoga a la de otros trabajadores; a veces go-
zaban de un trato favorable, pero casi nunca menos favorable. Anteriormente,
en su reunión de 1976 (Informe, párrafo 231), el Oomité habla subrayado que el per-
sonal docente, de acuerdo con la Recomendación, deberla estar protegido contra to—
dos los riesgos a que se refiere el Convenio 102, incluso si el conjunto de
los trabajadores del pals no gaza de tal protecci6n, y sugiri6 que cuando no exista
un general para una a de las cantingencias mencionadas, deberlan esta-
blecerse regimenes especiales para los educadores.

475. El comprueba que desde 1979 no ha habido apenas ratificaciones
del Convenio ni1m. 102 ni de los tres Convenios que fijan normas superiores para
ciertas partes del mismo. toma nota del relativamente peque?io de
ratificaciones de esos cuatro convenios. No obstante, observa que en casi todos
los palses que han eniriado informaci6n al respecto el personal docente gaza de cier—
to grado de protecci6n en materia de seguridad social, sea en virtud de regImenes
destinados a los trabajadores en general, sea en virtud de reglmenes especiales
para las funcionarios piThlicos a para los docentes.

476. El Camité observa que las caracterlsticas generales de la so-
cial de los docentes no han cambiado mayormente. Las contingencias previstas en la
mayorla de los palses siguen siendo la vejez y la enfermedad; las menos frecuentes
son el desemplea y las responsabilidades familiares. Las preguntas forinuladas son
d.emasiado generales para permitir evaluar en detalle la evoluci6n de la situación
en el curso de los cinco illtimos no obstante, el constata que cinca
de los gabiernos que enviaran informaciones para sus tercera y cuarta reuniones ban
introducido a mejorada los sistemas de seguro de desernpleo y actualmente pueden
afirmar que su seguridad social abarca todas las contingencias mencionadas en el
Convenio nilm. 102.

477. El recuerda sus anteriores observaciones (1976, Informe,
fo 166) sabre las grandes variaciones que existen en el grado de protecci6n contra
los diversos riesgas de un pals a otro; en cuanto al tema concreto de la falta de
protección contra el desemplea en ciertos palses, record6 la explicaci6n dada par
algunas de ellos de que no existla desempleo en la docencia a de que los educadores
son funcionarios pi1blicos cuyo empleo está garantizado.

1
OIT: La seguridad social del personal docente (Ginebra, OIT, 1979).
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478. Basándose en la imformaci6n proporcionada, el Comit4 no puede liegar a
ninguna conclusi6n sobre el grado de aplicaci6n de las dispqsiciones relativas a la
proteccián del personal docente contra las contingencias determinadas mencionadas
en los párrafos 128 a 138 de la Recomendaci6n.

479. El Comit4 reitera su anterior afirmaci6n de que, los de
la Recomendaci6n, el personal docente debe estar protegido contra todos los riesgos
mencionados en el Convenio 102, incluso si los trabajadores del pals en su
conjunto no gozan de tal protección, e insta a los gobiernos a intensiI'icar los es—
fuerzos destinados a alcanzar esa meta por todo xnedio adecuado. El mejor modo de
lograrlo serlala extensi6n de un general aplicable a todos los asalariados,
como lo declara el párrafo 139, 1),. de la Recomendaci6n; no obstante, el Comité
llama la atenci6n acerca del párrafo 139, 2), el cual dispone que cuando no exista
un régimen general para una o de las contingencias que han de protegerse, debe-
nan establecerse reglmenes especiales.

Conclusiones sobre las cuéstiones particulares

Aplicación de la Recomendaci6n a los docentes
de establecimientos privados.

480. El Comité comprob6 en su reunic5n de 1976 (Informe, párrafo 176) que la
imagen que se desprendla de la encuesta respecto de la aplicaci6n de la Recomenda-
ci6n al personal docente en los establecimientos pnivados era incompleta y que flume-
rosos gobiernos, al redactar sus respuestas, se referlan principal, cuando no
mente, al sector pi5blico. Por consiguiente, decidi6 en su reuni6n especial de 1979
incluir en el cuestionario para la actual reuni6n una secci6n que tratara especl-
ficamente de la aplicaci6n de la Recomendaci6n al personal docente de los estable-
cimientos privados.

481. En general, las respuestas de los gobiernos a las preguntas que componen
esta parte del cuestionario no son lo suficientemente completas como para que el
Comité pueda llegar a conclusiones generales sobre la aplicación de la Recomenda-
ci6n en los establecimientos privados. Uno de los motivos de la escasez de infor—
maci6n puede ser imputable al hecho de que, como se desprende claramente de varios
de los iiiformes, muchosde los temas a que se alude en esta partedelcuestionanio
ban sido tratados en el 4mbito de cada escuela por separado, de modo que los go-
biernos no siempre disponen de informaci6n directa al respecto. Ahora bien, se
sobrentiend.e que los gobiernos son responsables de la condici6n social del personal
docente privado en la medida en que son trabajadores de ese sector. En ese sentido,
el subraya una vez la conveniencia de consultar a las organizaciones de
personal docente (que en este caso hubieran podido facilitar valiosa informaci6n
de que no disponla el propio gobierno) al preparar las respuestas. También hubiera
convenido consultar a las organizaciones de directores de escuelas pnivadas

a la escasez d.e datos proporcionados, el
ha podido percatarse de ciertas tendencias y formular comentarios sobre algunas

que espera a3rudarán a los gobiernos en sus futuros esfuerzos por fomentar
la aplicaci6n de la Recomendaci6n.

482. La ensel'ianza privada, tal como la define la legislación d.e diversos pal-
ses, se distingue por su Indole no gubernamental, su independencia financiera res—
pecto de los fondos piThlicos y su independencia administrativa y de organización.
Pero en la esos elementos son modificados por acuerdos entre el sector
pnivado y las autoridades, con miras, en particular, a la obtenci6n de subsidios.
El observa que, en general, los gobiernos ejercen, en diverso grado, un con-
trol sobre los establecimientos pnivados.

483. En un considerable de palses de todos los continentes, los educa—
dores de las escuelas pnivadas un papel bastante importante en el sis-
tema escolar. Su participación parece considerable sobre todo en la ense?lanza pre-
escolar y secundania. Vanios palses reconocen el valor de la contribución que el
personal docente pnivado aporta al progreso del sistema de

484. La niayorla de los establecimientos de pnivada parece seguir
los reglamentos y procedimientos que rigen en la escuela casi siempre se
trata de establecimientos subvencionados por el Estado. En varios palses los esta-
blecimientos pnivados conservan la independencia financiera frente al Estado, y
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por lo tanto son libres de aplicar o no las normas vigentes en la ense?ianza piibli-
Ca. En términos los establecimientos pi5blicos no subvencionados emplean
una ±'uerte proporci6n de educadores no calificados. Los organismos responsables de
esos establecimientos pertenecen a diversos grupos ideológicos: cat6licos, protes—
tantes, islámicos, laicos, etc.

485. En muchos palses la formación del personal docente de las escuelas pri-
vadas tiene lugar en establecimien-tos piiblicos. De este modo el personal docente
calificado puede ejercer en establecimientos privados o piiblicos. Varies palses
poseen establecimientos privados de formación de personal docente cuyos diplomas
son reconocidos per las autoridades o±'iciales, pero en otros las escuelas privadas
emplean a personal docente sin las calificaciones su±'icientes.

486. En cuanto al perfeccionainiento del personal docente de los establecimien-
tos privados, unas pocas respuestas mencionan programas organizados especialmente
para ellos. Segi5n la mayorIa de las respuestas, el personal docente de las escuelas
privadas puede seguir los programas de perfeccionamiento destinados al de las escue-
las pi5blicas. Ciertas respuestas destacan, sin embargo, que la participaci6n de
docentes de establecimientos privados supeditada a una contribución financiera
que no se exige de los del sector pi5blico.

487. parece, los educadores de los establecimientos privados 1-ian cons-
tituido un escaso ni1mero de asociaciones. En varies palses en donde funcionan, son
consultadas per las autoridades, pero no necesariamente en materia de planificaci6n
de la Las autoridades suelen consultar más bien a los administradores
de la privada. En ciertos palses, los docentes del sector privado están
afiliados, individual o colectivamente, a las organizaciones del personal docente
del sector piiblico y, por ende, participan en los procedimientos de consulta pre-
vistos entre las autoridades y los docentes.

488. El Comité comprueba con satisfacci6n que las informaciones proporciona-
das per los Estados Miembros sobre la situaci6n del personal docente de los estable-
cimientos privados son abundantes que en el pasado. Aunque insuficientemente
completas para poder formular conclusiones sobre la situación de esa categorfa de
personal en la mayorIa de los palses, el Comité constata que casi siempre la condi—
ci6n de los educadores en el sector privado — en particular en materia de formación
y reconocimiento por las autoridades — tiende a equipararse a la de los docentes
-del sector piThlico. Al recordar que la Recomendaci6n se aplica a todo el personal
docente de los establecimientos tanto pdblicos como privados, el Comité invita a
los palses que cuentan eon un sector privado de a velar por que se apli-
quen en todas las disposiciones de la Recomendaciân.

489. Invita a a asegurarse de que el personal docente
del sector privado goza de posibilidades de formaci6n y de perfeccionamiento compa—
rables a las del personal docente del sector pi1blico.

490. Asimismo, consciente del papel que el sector privado puede
de en la calidad de la

ense?lanza, el estima que los establecimientos privados deberlan organizarse
para entablar un diálogo proficuo con las autoridades y, per otra parte, mejorar la

en el contexto de su filosofla respectiva, para sacar partido de los atri-
butos de libertad que se les reconocen coriforme a la disposici6n 10, c), de la Re—
comendac i6n,

491. En la mayor parte de los palses que ban enviado informaci6n sobre este
tema, la polItica en materia de contrataci6n parece depender mucho de la direcci6n
de cada escuela (aunque con frecuencia la legislación laboral general o los regla-
mentos oficiales que establecen las norinas minimas de contrataci6n limitan sus fa-
eultades en este campo, sea directamente o come condición de una subvenci6n pi5blica).
Incluso en los palses donde las condiciones de empleo en los establecimientos pri—
vados se fijan per negociaci6n entre las organizaciones de personal docente y los
empleadores, no parece tenerse mayormente en cuenta la opini6n de los educadores
al formular las politicas de contrataci6n. El Comité recuerda que las disposicio-
nes de la Recomendaci6n se aplican al personal docente tanto de las escuelas piThli-
cas como de los establecimientos privados y recomienda a los gobiernos que traten
de promover negociaciones entre las partes para ilegar progresivamente a la aplica-
ción del 38 de la Recomendaci6n en los establecimientos privados.
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492. El no puede ilegar a ninguna conclusión sobre la aplicación en
los establecimientos privados de los de la Recomendaci6n relativos a
ascenso y promoci6n. No obstante, reconoce que las oportunidades de aplicar alguno
de estos pdrra±'os son más limitadas en los establecimientos privados independientes
que en los servicios de educación pi5blica, que ofrecen muchas más posibilidades de
traslado.

493. Del mismo modo, es demasiado escasa la informaci6n sobre la seguridad.
del empleo como para poder formular conclusiones. No obstante, el Comité observa
que en varios palses el personal docente en establecimientos privados goza de una
estabilidad profesional menor que en el sector pi1blico y que el prestigio de una
escuela del sector privado puede influir en la seguridad del empleo de sue educado-
res. El reconoce que el problema de la seguridad del empleo en las escuelas
privadas tiene caracterfsticas especiales a causa de los factores que condicionan
el nilmero de alumnos, y en muchos casos en raz6n de la falta de apoyo financiero
por parte de las autoridades piThlicas. El Comité invita a los gobiernos y a las
partes interesadas a examinar en la forma de aplicar más plenamente el párra-
fo 45 de la Recomendaci6n en el sector privado. En algunos palses la solución po-
dna consistin en promover una mayor movilidad entre los sectores publico y privado,
subordinada a la igualdad, o por 10 menos comparabilidad, de las calificaciones y
condiciones de ingreso en la profesi6n.

494. El se ye igualmente en la imposibilidad de ilegar a conclusiones
sobre el tema de los procedimientos disciplinarios. Estos parecen sen de la compe—
tencia de la direcciOn de la escuela (y, por ende, menos formalizados que en el
sector pilblico), per lo que el Comité liace en la necesidad de consultar
con las organizaciones de personal docente al establecen dichos procedimientos, de
velar por que se apliquen todas las garantlas previstas por el párrafo 50 de la
Recomendaci6n (en particular el derecho a interponer apelaci6n ante un 6rgano inde-
pendiente), y de prever la participaci6n panitania en el examen de los casos.

495. For lo que respecta al personal docente con cargas de familia y
a tiempo parcial, el Comit4 observa que en algunos paises las mujeres parecen estar
sobre un pie de igualdad con los hombres y que la legislaci6n en materia de igualdad
de oportunidades un papel importante en esta esfera. No obstante, el nil-
mero de palses que han enviado informaciones no basta para que el Comité llegue a
conclusiones significativas sobre la aplicaci6n de los 54 a 58 de la Re—
comendaci6n en los establecimientos pnivados. For el mismo motivo, no le es posible
formular una opini6n general sobre la situaci6n del personal docente a tiempo par-
cial en los establecimientos privados, aunque observa que en varios palses goza
proporcionalmente de las mismas condiciones de empleo que el que trabaja a tiempo
completo.

496. Las informaciones enviadas por los gobiernos sobre la aplicaci6n, en
los establecimientos privados, de la parte VIII de la Recomendaci6n, relativa a los
derechos y obligaciones del personal docente, son más escasas. No obstante, el
Comité observa que en varies palses esta parte de la Recomendaci6n se aplica plena-
mente al personal docente de los establecimientos pnivados, o per lo menos que di—
cho personal se encuentra en un pie de igualdad con el de las escuelas pi1blicas en
cuanto a tal aplicaci6n. El Comité comprueba también que vanios palses declaran
que las condiciones de empleo en las escuelas pilblicas se fijan, en su conjunto 0
en parte, mediante acuerdo colectivo o negociación entre las organizaciones de per-
sonal docente y los empleadores.

497. Las inforxnaciones sumi.nistradas sobre la aplicación en los estableci-
mientos privados de la parte IX de la Recomendaci6n relativa a las condiciones
necesarias para una eficaz tampoco son suficientes come pana que el Comi-
EUpueda extraer conclusiones al respecto. No obstante, toma nota de que en algu-
nos palses el pnomedio de alumnos en las clases es superior en las escuelas pniva—
das que en las pilblicas, mientras que en otnas ocunne lo contnanio.

498. El Comité toma nota de que, al parecer, la nemuneraci6n del personal
docente en la mayorIa de los palses que han enviado informaciones es fijada sepa—
nadamente per cada escuela, a neserva de las pautas o normas establecidas en la
legislaci6n o de los acuerdos colectivos aplicables. Es evidente que los niveles
salaniales varlan considerablemente de una escuela a otna, que algunas veces son
superiores a los del senvicio pilblico y otras, las más frecuentes, infeniores, en
ciertos casos con una gran diferencia (sobre este punto se menciona a veces la capa—
cidad de pago de la escuela pnivada). A este respecto, el insiste una vez
más en la impontancia de garantizar la plena aplicaci6n de los cnitenios salaniales
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establecidos en el párrafo 115 de la Recornendación y observa con satisfacci6n que,
en esta esfera, varios gobiernos han tornado medidas para que los sueldos del perso-
nal docente de las escuelas privadas sean iguales o comparables a los pagados en
las escuelas pi1blicas.

499. Un pals cornunica que en algunos establecimientos privados el personal
docente es rernunerado, total o parcialmente, en especie. La Recornendaci6n
que, en determinados casos, pueden concederse subsidios en especie para favorecer
la ense?ianza efectiva que se brinde, pero no contiene ninguna disposición que facul-
te a proceder al pago del salario de los docentes en esta forma; adernás, tal proce-
dirniento serla diflcilmente conciliable con la parte substantiva de las diversas
disposiciones de la Recornendaci6n relativas al salario de los docentes. Frente a
la ausencia de una disposición de esa Indole, el Cornité se rernite a un instrumento
de la OIT no rnencionado en la Recornendación: el Convenio (niirn. 95) sobre la protec-
cidn del salario, 1949, que establece el principio de que los salarios (que define
corno "la remuneraci6n o ganancia... que pueda evaluarse en efectivo...") se pagará
exclusivamente en moneda de curso legal, aunque permitirse el pago parcial
del salario con prestaciones en especie ilnicarnente en las industrias u ocupaciones
en que esta forma de pago sea de uso corriente o conveniente a causa de la natura-
leza de la industria u ocupaci6n de que se trate y siempre que se adopten medidas
para que las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador
y de su familia y que el valor que se lee atribuya sea justo y razonable. AsI, pues,
el pago de todo el sueldo de un educador en especie no serla conforme con este Con—
venio, ratificado por de 80 palses.

500. En lo referente a la seguridad social, el Comité comprueba con satisfac-
ción que en un importante de los paises que han informado al respecto el per-
sonal docente de los es-tablecimientos privados está amparado por la seguridad so-
cial. En estos palses, donde los docentes de las escuelas, tanto como
privadas, protegidos per un general, arnbos grupos disponen de igual
protección; en otros, donde el personal docente de las escuelas privadas está afi—
liado a un regimen general, mientras que el de las escuelas piThlicas está acogido
a otro regimen especial para la profesi6n o para los funcionarios piiblicos en gene-
ral, el nivel de protecci6n suele ser inferior en la enseTianza privada. Tambien
observa que en unos pocos palses los educadores de los establecimientos privados,
a diferencia de los pertenecientes al sector piThlico, no están obligados a afiliar—
se a ningiin sistema de seguridad o seguro social, y 1-iasta a veces la protección so-
cial depende de la buena voluntad de los empleadores. El Comité insiste una yes
mes en que la Recornendaci6n no establece distinci6n alguna entre los docentes de la

pilblica y los de la privada en cuanto a su aplicabilidad e insta a los
gobiernos a tomar las medidas necesarias para que la situaci6n de unos y otros este
en armonla con el.párrafo 126 de la Recomendaci6n. El Cornité considera que, dade
quo en algunos palses los educadores de las escuelas privadas están afiliados al
regimen general de seguro o seguridad social, los reglrnenes especiales, hayan side
establecidos por la ley o no, deberán un papel importante en este con-
texto.

501. La insuficiencia de las informaciones proporcionadas por los gobiernos
quo han contestado sobre el personal docente que a tltulo independiente no
permite al Cornit4 llegar a conclusiones significativas en la materia. En términos
generales, estos educadores organizan clases individuales o de grupo, tratan de sus
honoraries con los padres y a veces se asocian para abrir escuelas. En la mayorla
de los palses informantes constituyen un mirnero muy pequel'io. Teniendo presente el
principio establecido en el 6 de la Recornendaci6n, o sea que la ense7ianza
constituye una forma de servicio pi1blico que requiere de los miembros de la profe—
si6n conocirnientos profundos y competencia especial, asl corno asurnir una responsa-
bilidad personal y colectiva con respecto a la educación y el bienestar de los alum-
nos, el Cornite considera oportuno que los gobiernos examinen la posibilidad de in-
troducir un sistema de registro, allá donde no exista todavla, que exija una prueba
de calificaci6n de las personas que trabajen a tiempo completo como educadores por
cuenta propia.

502. Con carácter general, €1 Comite hizo h.incapi4 en que las concliciones de
trabajo y empleo de los docentes de establecimientos privados no sean rnenos favo-
rables que las que se aplican a quienes enselian en establecimientos ptThlicos y,
del mierno modo, que satisfagan las misrnas exigencias en materia de calificaciones.
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Aplicacidn de la Recomendaci6n1 habida cuenta
de los cambios en los sistemas educativos.

Planificaci6n de la y nuevas
orientaciones de la educaciOn.

503. El toma nota de que la gran mayorla de los palses que han respon-
dido al cuestionario hacen re±'erencia a la existencia de un sistema para prever las
necesidades de personal docente. De acuerdo con la Recomendaci6n, un reducido nil—
mero de palses indica que la planificaci6n de la ense?lanza forma parte integrante
del conjunto de la planificaci6n ecbn6mica y social del pals. En la mayorla de los
casos se ha creado un organismo especializado, generalmente encuadrado en el Minis-
terio de Educaci6n, cuya tarea es estimar, sobre la base de estudios y estadlsticas,
las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal docente de di±'erentes cate-
gorlas.

504. Segdn los 9 y 10, k), deJa Recomendaci6n, las organizaciones
de personal docente deberlan participar en la elaboraci6n de la polltica escolar.
El comprueba con satis±'acci6n cjue la inmensa mayorla de los palses que res—
ponden al cuestionario confirman la aplicaci6n de esta disposición. Sin embargo,
de algunas respuestas se deduce que las autoridades no siempre aceptan come inter—
locutores a los representantes autorizados de las organizaciones, y ciue eligen a
ciertos miembros de la profesi6n docente a tltulo individual. El considera
que esta contradice el esplritu y la letra de la Recomendación.

505. El observa que en varios palses las organizaciones de personal
docente participan en el proceso de planificaci6n no a nivel del ministerio de
educaci6n nacional, sino a escala provincial o regional, e incluso en el

de una ciudad o de una escuela. En opinión del esta descentraliza-
ci6n, a la que ya se refiriera con satisfacci6n en su iiiforme de 1976, tiende a dar
más eficacia a la contribuci6n de las organizaciones de personal docente. For otra
parte, el Comité considera que dicha contribuci6n puede resultar sumamente eficaz
cuando, como ocurre en varios palses, los representantes de las mencionadas organi-
zaciones forman parte de organismos oficiales, establecidos por las autoridades

para elaborar polIticas sobre planificación, of erta y formación de perso-
nal docente.

506. Se hace referenda a la insuficiencia de medios económicos en algo más
de la mitad de las respuestas como principal factor que obstaculiza la realizaci6n
de los. planes de y la contrataci6n de personal docente calificado. En
gran medida, aunque no exclusivamente, la insuficiencia del presupuesto destinado
a la de-termina la penuria de educadores, sea porque reduce las facilida-
des de formaci6n, sea porque mantiene a un bajo nivel las remuneradiones del per-
sonal docente en ejercicio, lo que lleva al abandono de la profesi6n en favor de
carreras lucrativas. A este respecto, el desea recordar el contenido
del 115, b), de la Recomendaci6n, donde se indica que "la retribuci6n del
personal docente deberla: ... poderse comparar favorablemente con los sueldos de
otras profesiones que exijan titulaci6n o equivalente".

507. En ciertos palses, el excesivo nilmero de personal docente constituye
otro problema en la planificaci6n de la ense?ianza, que se plantea con gravedad es-
pecial en los palses industrializados donde el descenso de la natalidad ha produ—
cido una disminuci6n de la poblaci6n escolar. El hard comentarios al res-
pecto en el capltulo 30 de su informe, que trata del tema de manera mucho
concreta.

508. El Comité toma nota de que la gran mayorla de las respuestas hacen ref e-
rencia a los vinculos establecidos entre la general y la ense?lanza técni-
ca. Estos vmnculos parecen evolucionar bajo el signo de la reciprocidad, pues se
exige una s6lida educación general a los estudiantes y al personal docente de los
centres de ense?ianza técnica, mientras que en los programas de general
se incluyen elementos más o menos importantes de enseTianza En varios pal-
ses, tanto industrializados como en desarrollo, se vahacia una integraci6n de los
dos tipos de que tradicionalmente estaban separados. Se trata no s6lo
de corregir un academicismo excesivo de la escuela secundaria tradicional, de huma-
nizar losprogramas de y de conceder una importancia y categorla
equivalentes a ambos tipos de ense7ianza, sine sobre todo de preparar a los estu—
diantes para una vida activa en unmundo moderno en el que la forma parte
integrante de todos los contextos.
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Adaptaci6n de los programas de formaci6n
de personal docente.

509. En la seccidn 15 del cuestionario se sugiere, a tftulo de ejemplo: a)
una serie de temas en los que se podrian inspirar los programas de formaci6n para
tener en cuenta los cambios sociales y culturales, y b) una lista de posibles info-
vaciones en los de Entre los temas figuran especialmente: la
articulaci6n de la educaci6n escolar y de la educación extraescolar; la educaci6n
relativa a responsabilidades de la vida en la sociedad; la alfabetizaci6n fun-
cional; la introducci6n de un enfoque interdisciplinario, y la introducci6n del
trabajo productivo en la escuela. Entre los nuevos métodos se sugiere: fomentar
la participaci6n dé los alumnos en la organizaci6n y gestión de su formaci6n; la
introducci6n de de autoformaci6n y de trabajo en grupo; la introducci6n
de medios audiovisuales; la introducción de los grandes medios de in±'ormación, y
la microense7ianza.

510. El Comité comprueba que en la mayorfa de las respuestas de los gobiernos
reconocen la convergencia entre las irinovaciones introducidas en sus progra—

mas de formaci6n y las sugerencias del cuestionario.

511. Varios palses manifiestan reservas respecto de algunas de estas sugeren—
cias, tales como: el fomentar la participaci6n de los alumnos en la organizaci6n
y gestión de su formaci6n; la introducci6n de la
en de trabajo en grupo. En cambio, se mencionan flue—
vos temas que no figuran en el cuestionario: enseYianza en las lenguas vernáculas;
introducci6n de programas multiculturales; perlodos de para los forma-
dores de docentes y de servicio social para los futuros maestros de obli—
ga-tone, asi come programas de educaci6n sindical. Los nuevos temas fueron citados
para dar raz6n de los cambios sociales operados en los palses que
los mencionan (Ecuador, Espa?ia, Estados Unidos, Francia).

512. El desea recordar a este respecto la conclusi6n formulada en su
informe de 1976 acerca de la amplia participaci6n del personal docente en las acti-
vidades de renovaci6n de los progranias y métodos de participación que
cierto ni1mero de gobiernos reciben con beneplácito. El al expresar su de—
seo de que las autonidades escolanes fomentaran que los docentes y sus organiza—
ciones continiien tomando iniciativas en esta matenia, subraya que las modificacio-
nes de programas e innovaciones metodol6gicas deben reflejar adecuadainente las ne-
cesidades reales que surgende la evoluci6n social, cultural y tecnol6gica de la
sociedad en su conjunto. También se?ialó que los programas de formaci6n de docentes
deberlan sen revisados peni6dicamente y que quienes imparten formaci6n a los maes-
tros y los miembros de la profesi6n docente deberIan dialogar con frecuencia para
introducir modificaciones en los curricula acordes con la evoluci6n de las necesi—
dades. es convicci6n del Comité que las modificaciones recomendadas sólo

a tener todo su efecto si las autoridades escolanes, los especialistas,
los docentes de maestros, etc., conjugan sus esfuerzos para ofrecer, en el seno de
sus instituciones de un ambiente de aprendizaje pana sus docentes.

Participación del personal docente en la educaci6n
extraescolar y la educación de los adultos.

513. En la totalidad de las respuestas se hace referenda a la participaci6n
del personal docente en la educaci6n extraescolar de j6venes y en la educacián de
adultos. En un peque?io miniero de pafses estas actividades son obligatonias. En la
mayorfa de los casos son facultativas, y con frecuencia remuneradas.

514. Entre los temas tratados par el personal docente en los programas de
educaci6n extraescolar se mencionan sobre todo la "alfabetizaci6n" y el "desarrollo
comunitario". Numerosos palses mencionan la general yb técnica, par una
parte, y la educaci6n artistica, par otra.

515. En ciertos palses la clientela de la educaci6n extraescolar está inte—
grada en su mayonIa par j6venes en edad escalar que utilizan las facilidades educa—
tivas y recreativas que existen fuera del sistema escolar. Pero, pan regla general,
la mayonIa de los asisteñtes a los programas extraescolares que ileva a caba el
personal docente son adultos no escolanizados.

516. La pneparaci6n del personal docente pana actividades educativas extra-
escolares se lleva a cabo en el contexto normal de la pneparaci6n inicial de educa—
dores o en determinados establecimientas, institutos u organismos especializados
do formaci6n, que dependen de las autoridades escolares a de organizacianes no gu-
bernamentales especializadas. No obstante, el constata que esta
no es general. En vanios palses no se pneparaci6n alguna.
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517. al 20, a), de la Recomendaci6n, y habida cuenta de
sus deliberaciones al respecto en su reunion extraordinaria de 1979, el Comité con—
sidera es en los establecimientos de forinaciOn de personal docente u otros de
nivel educacional equivalente, donde se deberla dispensar formaciOn para la ense—

extraescolar de jOvenes y para la de adultos.

518. El toma nota de que en las respuestas al cuestionario de 1981 se
indica que en numerosos palses se atribuye un cometido prioritario a la educaciOn
extraescolar para la realizaci6n de los planes nacionales de desarrollo. En otros,
la demanda de educaciOn extraescolar es mayor al aumentar en general el tiempo libre.
Sin duda por estas razones, una gran maycria de las respuestas considera que
incrementando la participaciOn del personal docente en la educaciOn extraescolar.
AdemO.s, el ComitO constata la gran diversidad de situaciones entre el personal do-
cente que participa en la educaciOn extraescolar de jOvenes y en la educaciOn de
adultos desde el punto de vista de su estatuto administrativo, del tipo de ense-

que imparten, de su formaciOn y remuneraciOn.

519. For otro lade, el ComitO toma nota con interOs de que en varias respues—
tas se destaca el valor de los mOtodos pedagOgicos aplicados en la educaciOn extra—
escolar, que no sOlo dan resultados positivos, sino que aportan al docente una rica
experiencia que le permite dar mObs vida a la enseYianza escolar. Ahora bien, cier-
tas previsiones pesimistas introducen una nota discordante en este panorama, al
evocar la reducciOn de los presupuestos educacionales y la escasa participaciOn,
hasta la :fecha, del personal docente en este sector de la ense?ianza. Las respues-
tas al cuestionario no permiten resolver el problema que parece plantear la expan-
siOn de la demanda de educaci6n extraescolar y las implicaciones de la efectiva
participaciOn del personal docente en este sector.

520. En forma general, el ComitO comprueba que la educaciOn de adultos tiende
a extenderse no sOlo al perfeccionamiento y readaptaciOn profesionales, sine tambiOn
a otras esferas, come el acceso a la cultura, la educaciOn civica, familiar y so-
cial, asi coino a fomentar la toma de conciencia de los individuos de los cambios
determinados per la edad, come las variaciones del medic familiar, social y profe-
sional para alontar sus esfuerzos do adaptaciOn.

521. Una cuestiOn que se planteO fue la de determinar si corresponde al per-
sonal docente participar en una educaciOn ad concebida y en qué medida y, de ser
asi, encontrar los medics adecuados para adaptar su formaciOn para esa tarea. A
esé respecto, el ComitO destaca la importancia de continuar dando prioridad al pa-
pel escolar de los docentes y a su participaciOn en las actividades paraescolares
de los jc5venes, pero sin olvidar el hecho. de quo en numerosos palses los docentes
son las personas más calificadas, a! flO las para asegurar esta educaciOn
de adultos.

522. For las razones que anteceden, el ComitO ccnsidera que las implicacicnes
que tiene la educaciOn extraescolar para los docentes necesitan una aclaraciOn más
amplia. En todo lo referente a los programas de preparaciOn de educadores es nece—
sario prestar atenciOn a la posibilidad de introducir nuevos mOtodos de
y programas do formaciOn continua del personal docente que vinculon la formaciOn
inicial con el perfeccionamiento de los maestros durante el cumplimiento de sus ta—
reas docentes. Además, el ComitO estima quo la provisiOn de personal para la edu-
caciOn no formal y la extraescolar plantea problemas que caen dentro del Ombito de
aplicaciOn de la RecomendaciOn, per lo que recibirlan con beneplácito toda informa—
ciOn complementaria que le permita evaluar esas implicaciones.

FormaciOn continua del personal docente en
el marco do la educaciOn permanente.

523. El Comité comprueba que existe una gran diversidad de instituciones y
servicios que ofrecen al personal docente programas de perfeccionamiento durante el
empleo. Estos programas, sus principales objetivos, pueden dirigirse a cual-
quiera de las cuatro categorlas de personas siguientes: i) las que no poseen cali—
ficaciones suficientes; ii) las quo desean prepararse para la obtenciOn de tftulos
superiores; iii) las que so yen afectadas per los cainbios introducidos en los pro—
gramas y mOtodos tras las reformas educativas, y iv) las que desean mantenerse al
corriente de los avances de sus respectivas disciplinas y do los métodos do ense—

Estos objetivos so ajustan a las disposiciones de la parte VI do la Reco—
mendaciOn. En sus informes anteriores (1970, pO.rrafo 187), el ComitO ya ha puesto
do relieve la importancia do tales prograinas.
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524. De las respuestas recibidas se deduce que en todos los paIses han aumen—
-tado considerablemente los medios a disposiciân del personal docente para su per-
feccionamiento académico y profesional durante el ejercicio del cargo. Los esta-
blecimientos de formación de docentes desempeflan ma cometido creciente en el desa—
rrollo y athninistracióxi de los programas inencionados de perfeccionainiento. En
casi todos los palses gue han respondido existe un organismo 0 centro responsable
de la organización de cursos para la formación continua de personal docente. La

de las universidades y de las instituciones de investigaci6n adquiere
cada vez importancia en la mayorIa de los palses y se lieva a cabo de tres ma-
neras: i) realización de curses extensos de perfeccionamiento durante el
cio del cargo y que culminan con la obtención de un diploma académico; ii) cola-
boraci6n con las actividades de formación continua destinadas al personal docente
en general, a tal fin, por ejemplo, se ponen a disposición de los educadores que
participan en las conferencias y cursillos documentos sobre la actualidad educa-
cional y los resultados de las investigaciones pedagógicas; iii) contribuciones
que profesores e investigadores de las universidades prestan a los prograznas de
perfeccionamiento durante el ejercicio del cargo. Esta colaboración de las insti—
tuciones competentes se ajusta al párrafo 32 de la Recomendación y el Comite espera
que se desarrolleyllegue a ser general en todos los Estados Miembros.

525. En más de un pals, las organizaciones de personal docente asumendirec—
tamente la responsabilidad en cuanto al contenido y administraci6n de los prograxnas
de perfeccionaniiento en servicio. Aunque ciertos paIses consideran que es insig—
nificante la influencia del persona]. docente en la planificación de estos prograznas,
la mayorla de las respuestas se ref ieren a diversos procedimientos que permiten a
dicho personal y a sus organizaciones influir sobre los programas de formaci6n con-
tinua para educadores. El Comité toma no-ta con satisfacción de que el proceso de
consul-ta entre las organizaciones de personal docente y las autoridades, previsto
a estos efectos en la Recomendación, ha alcanzado en varies palses un grado elevado
de eficacia, toda vez que los representantes de tales organizaciones forman parte
de los organismos de coordinación y de los comit4s consultivos nacionales o regio—
nales establecidos per las autoridades para planificar y supervisar el desarrollo
de la educación continua de personal docente.

526. For regla general, los serviçios dependientes de las autoridades escola—
res se encargan de programas de perfeccionamiento en servicio que son
rios para todo el personal docente o para determinadas categorlas; normalmente se
llevan a cabo durante las horas de clase, y son gratuitos. En esos nhismos palses,
además de estos programas, con frecuencia se organizan otros de carácter faculta-
tivo. Pocos son los palses que indican que son facultativos todos sus programas
de perfeccionamien-to.

527. Normalmente,el personal docente que participa en los programas faculta-
tivos debe contribuir a los gastos de traslado y estancia. Asl sucede sobre todo
en el case del personal que sigue estudios de larga duración para la obtenci6n de
un diploma superior. No obstante, en varios palses, los establecimientos de forma-
ci6n, las autoridades locales de enseflanza o los ayuntamientos conceden una ayuda
económica para los programas de perfeccionamiento durante el ejercicio de la docen—
cia.

528. For regla general, el personal docente que obtiene ma diploma superior
tras un prograina de larga duraci6n recibe una promoción y ma aumento de salario.
La participación en prograxnas de corta duración no suele culminar en la concesi6n
de un diploma determinado. No obstante, en ciertos palses los participantes en
tales prograxnas obtienen certificados que a veces se toman en cuenta a efectos de
promoci6n.

529. Al igual que en las encuestas precedentes (1969—1970 y 1975—1976), son
escasos e incompletos los datos estadIsticos recogidos gracias a este cuestionario
sobre el y porcentaje de personal docente gue participa en estos programas
de perfeccionamiento. Parece ser que las autoridades de muchos palses no disponen
de procedimientos para recopilar con regularidad tales estadlsticas. Dado el desa-
rrollo de la educaciân continua de personal docente y sus repercusiones sobre la
calidad de la ensefianza, tan-to en el escolar come en el extraescolar, el
Comité recuerda 10 que ya dijera en su informe de 1970 acerca de la necesidad de
coordinar los esfuerzos aislados realizados en este campo en ma plan a large plazo
que permita a todo el personal docente acceder al perfeccionamien-to durante el em-
pleo. For otra parte, las respuestas indican que algunos palses han comenzado a
aplicar tal plan (Hungrla, Grecia). Asimismo, el considera que convendrla
que las autoridades escolares elaboren una polltica de formación inicial y
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de perfeccionamiento en servicio para el personal docente y, con ese fin, esta—
blezcan estadisticas sistemáticas sobre el nthnero y la calidad de los participan—
tes, el tipo y duracián de los y los orgariismos responsables.

Participación en la ensefianza de personas
gue no son educadores calificados.

530. El Comité comprueba que 20 por ciento de las respuestas no contienen in—
formación a este respecto. Al parecer, la mayorIa de ellas se han inspirado en
las indicaciones facilitadas a tItulo de ejemplo en el cuestionario acerca de las
categorfas y de las funciones de este personal. Asi, se citan prácticamente todos
los "especialistas pertenecientes a otras profesiones reconocidas", tal como pro—
pone el euestionario. No obstante, se han mencionado otros especialistas:
arquitectos, economistas, escri-tores, trabajadores eminentes, directores de hotel,
policlas. En cuanto a las "personas que ejercen funciones educativas no didácti—
cas", las adiciones a los ejemplos del cuestionario son los documentalistas
y los productores de material didáctico. Respecto a la categorIa de "personas que

actividades de apoyo bajo el control directo del personal docente", se
han mencionado con frecuencia los vigilantes de alumnos y los educadores de inter—
nados, asI como el personal encargado de la conservacién del equipo técnico y de
laboratorio. En cambio, son escasas las referencias al personal que ejerce funcio-
nes de "maestro asociado" para ayudar al maestro calificado haciéndose cargo de
los alumnos en clase.

531. En buen de palses se ofrecen al personal auxiliar programas sis-
temáticos de iniciaci6n a los problemas docentes. En otros se le facilita formación
educacional elemental durante el empleo. Por ültimo hay otros en los que se invita
al personal auxiliar a participar en los programas de perfeccionamiento destinados
al personal docente y cuniplidos durante el ejercicio del cargo.

532. Varios palses declaran que la participación de este personal en las ac—
tividades educativas es objeto de reglamentacién, pero no precisan la Indole de
ésta. Ciertos palses prevén la adopción de normas para definir el estatuto y los
prograznas de formación del personal auxiliar.

533. Dada la creciente importancia del personal auxiliar, el Comité consideró
que los Estados Miembros deberlan prever disposiciones sobre su formación y condi—
clones de trabajo. Esas disposiciones tendrian por efecto el reducir los riesgos
de explotación de docentes mal remunerados y no calificados, asI come el de la per-
petuación de malas condiciones de trabajo y de bajos salarios para los docentes
calificados.

Condiciones necesarias para una enseZ.anza
y Un aprendizaje eficaces.

534. Per 10 que concierne al ni1mero de alumnos en las clases, en su reunión
de 1970 el Comité constató (Informe, párraf 0 340) que la matrIcula maxima autoriza-
da para las clases era relativamente elevada en todas las regiones del mundo (10
que significa también que no se aplicaban las normas preconizadas per la Recomen-
dacién) y que la tasa de las proporciones de alumnos por maestro era también, en
general, muy elevada en las escuelas primarias de los palses en desarrollo. Por lo
tan-to, sugirió que la UI'IESCO exaniinara cómo y en qué medida se podrIa ayudar a los
palses en desarrollo, per diversos medios, a aunientar el rendimiento de sus siste—
mas de educacién.

535. El Comité observa que la matricula méxima prescrita sigue siendo elevada
en la gran mayorIa de los palses que han contestado. No obstante, toma no-ta con
satisfacci6n de que en un ndmero importante de ellos, incluidos algunos en desarro-
llo, el tamaflo real medio de las clases 0 el promedio de alumnos por maestro es in-
ferior al máximo autorizado en proporciones significativas y a veces considerables.
Pero al propio tiempo comprueba que la mayorIa de los palses en desarrollo que han
inforniado que el medio de las clases es suniamente alto y, en unos pocos
casos, equivale al maxima autorizado a a veces lo excede, lo que significa que es-to

sucede con frecuencia. Varios palses (sobre todo entre los
comunican o prevén disminuciones en el tainaflo de las clases. Otros (sobre todo del
grupo "en desarrollo") comunican o prevén aunientos. Las informaciones disponibles
tienden a confirmar la evolución observada por el Comité en su reunión de 1976, a



- 152 -

sea gue, Si bien la escasez de maestros ha desaparecido en varios palses industria—
lizados, persiste e incluso se agrava en los palses en desarrollo. El Comité rei-
tera su opinión de que, ante la general existente en estos tiltimos pal—
ses, habria q.ue proceder a un nuevo examen fundamental de la manera de encarar el
problema de la organizacién de la educacién (recurriendo quizás a personal móvil,
a asistentes o incluso a estudiantes y auxiliares voluntarios de la comunidad, ye-
lando por una protecci6n adecuada de alumnos y educadores) y propone que la UNESCO
intensifigue sus esfuerzos para determinar hasta qué punto y de qué manera la re-
estructuración de los sistemas de actuales, la reforma de los programas y
la utilización de nuevas tecnologlas educativas ayudarlan a los paIses en desarro-
lb a aumentar la efjcacia de sus sistemas de educación. En el émbito nacional,
las medidas en -tab sen-tido deberlan desarrollarse en el marco de un esfuerzo inte-
grado por aumentar progresivamente el de docentes y alcanzar el objetivo a
largo plazo consistente en que el tama2lo de las clases sea razonable y la proporci6n
de alumnos por maestro más adecuada, tomando en cuenta, al mismo tiempo, la escases
de docentes calificados y la gran demanda de educación que pueden existir en los
paIses interesados.

536. El Comité estima oportuno que se las nietas respecto del de
alumnos en las clases baséndose en criterios objetivos y en consulta con las orga—
nizaciones del personal docente. Baséndose en los avances en la investigación cum-
plidos desde 1966, el Comité llama a la atención la necesidad de profundizar el es—
tudio del problema de los criterios para evaluar la efectividad de la ensefianza.

537. El Comité observa en la ininensa mayorIa de los palses que han envia-
do inforinación sobre el niijnero de alu.mnos en las clases o la relaciân de aluninos
por maestro en las zonas urbanas y en las rurales, el promedio es inferior en estas
ifltimas que en las primeras. Es posible que en algunos paIses en desarrollo donde
existe esta situacién y donde las clases suelen ser numerosas, si el hecho de of re—
cer al personal docente facilidades especiales, en conformidad con los párrafos 111
a 113 de la Recomendacién, atrae a un ndmero importante de maestros bastante cali-
ficados a las zonas rurales, ello podrIa acarrear una mayor escasez de educadores,
y por lo tanto un aumento del tama2lo de las clases, en las zonas urbanas. El Comi-
-té insis-te una yes en que toda soluci6n plenamente satisfactoria del problema
de las clases demasiado numerosas obliga a adoptar medidas que induzcan a un nthnero
suficiente de personas con las necesarias competencias, formación y motivación a
ingresar en la profesión docente y a permanecer en ella.

538. El Comité comprueba que, en su gran mayorla, los gobiernos que han envia-
do información a este respecto declaran que la introducción de nuevas técnicas y
métodos didácticos no ha tenido mayor efecto, sobre el ni5mero de alumnos en las cia-
ses y la de alumnos por maestro. El Comité, por su par-te, tiene, a este
respecto, la convicción de que la evolución tecnológica determinará, probablemente,
cambios radicales en la metodologla de la ense?ianza y en la condición de los docen-
tes y duda que la introducci6n de nuevas técnicas de enseflanza pueda permitir, en
todos los casos, la reducción del ndmero de alumnos por clase. En cuanto a la es-
peranza manifestada por un gobierno de que el uso de las nuevas técnicas permita al
personal docente atender clases más numerosas, y ai1n dos clases simubtáneaniente, el
Comité reitera su opini6n de que la biisqueda de un mayor rendimiento en la educación
no deberla hacerse en detrimento de la atenciân individual de los aluninos, en con-
formidad con el párrafo 86 de la Recomendación.

539. En su reuni6n de 1970 (Informe, párrafo 343) el Comité considerâ que en
general las horas de ensefIanza permaneclan dentro de llmites razonables, pero que
las indicaciones facilitadas en cuanto al tiempo dedicado a actividades paraescola-
res, y por consiguiente al tiempo total de trabajo del docente, eran insuficientes
para formubar conclusiones al respecto.

540. Aunque el Comité no ha podido formarse una opinión sobre este punto ante
ba imposibilidad de determinar en varios casos si la expresión "horas de ensefianza"
se ref iere a horas de 60 minutos o a un perlodo més breve, considera que su
parece mantenerse todavia dentro de llmites razonables. Tainbién observa que en la
mayorla de los 20 palses que han enviado informaciones comparables para las reunio—
nes de 1970 y de 1982, el admero máximo de horas de ense?lanza ha permanecido cons-
tante o disminuido un poco; s6bo en un caso parece haber aumentado. Además,
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12 paIses declaran haber establecido horarios en el contexto de una semana laboral
uniforme comparable a l.a de otros grupos de trabajadores, dejando tiempo para pre-
parar las clases, anotar los ejercicios y otras tareas accesorias. Empero, las in-
formaciones suministradas carecen de precisiones suficientes como para el Comi-

pueda llegar a conclusiones definitivas sobre esta cuestión.

541. El Comité toma nota con satisfacci6n de q.ue en un importante de
los palses que han contestado se tienen en cuenta algunos o todos los factores men—
cionados en el 90 de la Recomendaci6n al fijar los horarios de trabajo.
Consciente de su responsabilidad de promover el establecimiento de ilmites razona-
bles al perlodo de tiempo que los docentes deben consagrar a su labor, el Comite
espera que esta situación mejore aim especialmente en raz6n de la tendencia
general hacia la reducción del tiempo de trabajo de la totalidad de los asalariados.
A este respecto, sugiere que las autoridades competentes estudien la posibilidad de
establecer el de horas normales de ensefianza para quienes ingresan en
la profesión, durante un perlodo inicial, a niveles algo inferiores de los habitua-
les para tener en cuenta el tiempo suplementario q.ue esos docentes necesitan para
preparar y corregir las lecciones. También recomienda que se sigan con atención los
efectos de las innovaciones sobre el total de horas y la intensidad de la labor del
personal docente.

542. Las informaciones recibidas de los gobiernos en cuanto a las responsabi-
lidades ajenas a la en el aula, esenciales para estimar la carga total de
trabajo del docente, reflejan una amplia gama de enfoques diversos por parte de los
gobiernos, no solo respecto de la variedad de tareas propias de la ense?ianza en el
aula, sino tainbién en cuanto a la ilnea divisoria entre tareas obligatorias y facul-
tativas e incluso acerca del concepto de "facultativas". Se plantean problemas si-
milares respeoto de la información proporcionada sobre actividades extraescolares.
El no ha podido, pues, llegar a ninguna conclusi6n acerca de la carga total
de trabajo del personal docente. No obstante, observa con satisfacción que en cier-
tos palses se pueden reducir U organizar las horas de de modo que se ali-
vie la carga adicional que originan las tareas extraescolares, que en algunos la
reglanentaci6n de las horas normales de trabajo prevé ciertas actividades extra-
escolares, y que en otros se otorga tiempo libre come cornpensaci6n por tales acti—
vidades.

543. En tm ni1mero considerable de paIses se han tornado al parecer medidas
para dejar a los docentes tiempo libre a fin de asistir a cursos de formaci6n.

544. Nuchos gobiernos declaran que las organizaciones de personal docente par-
ticipan (en diversos grados desde la forrnulaci6n de sugerencias hasta la represen-
tación en las en la fijaci5n de las norrnas relativas a las horas de
trabajo de dicho personal, pero una proporción significativa no consulta a esas or-
ganizaciones en la materia.

545. Las informaciones enviadas respec-to de las vacaciones anuales pagadas
revela una vez rnás una situación relativamente favorable. No obstante, el Comité
llama a la atenci6n el hecho de que las vacaciones anuales pagadas deberlan servir
al descanso y a la recuperación y que deberlan tornarse segtln convenga a los docentes.
Come consecuencia de la naturaleza de la funci6n docente, cierto nimmero de feriados
escolares se dedican a actividades obligatorias, derivadas del ejercicio de la pro-
fesión o del proceso educacional (capacitación en el servicio, preparaci6n para el
cernienze del escolar, correcci6n de etc,...). Es importante asegurar
que esas actividades no reduzcan el mlnimo indispensable del perlodo de descanso y
recuperación a un nivel inferior al que gozan los demás trabajadores del pals.
Conforme al Convenio de la OIT sobre vacaciones pagadas (Revisado), 1970, este lapse
se fija en tres semanas per un año de servicio.

546. El constata que en casi todos los palses que han inforrnado existen
previsiones para que el personal docente tome licencias de estudio; en algunos ca-
ses esas licencias pueden tomarse a intervalos, come se indica en el párrafo 95 de
la RecornendaciOn. En la mayor parte de los cases ese tipo de licencia se concede
con goce de sueldo, total o parcial, pero la decisi6n en la materia suele depender
de la lndole y finalidad de la misma. No obstante, en varies palses la licencia de
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estudio, o alguna de sus variantes, no goza de remImeraci6fl; 10 que contradice el
párraf 0 95 de la Recomendaci6n. Además, en algunos palses se exige queel docente
que tome una licencia de estudio contribuye a costear el pago del salario de su
reemplazante; el considera que esta práctica es contradictori-a al espiritu
de la Recomendacióri.

547. El comprueba también que, contrariamente a lo dispuesto en el
apartado .2) del párrafo 95, en ciertos palses no se computan las licencias de es-
tudio para el cálculo de la antigfiedad y la pensi6n de retiro. Observa tambien que
sólo unos pocos de los palses que han contestado a esta pregunta prevén perlodos

frecuentes de licencia de estudio para los educadores que se encuentran en zo-
nas apartadas. Por iiltimo, en la mayor parte de los pocos palses que han enviado
informaciones al respecto es muy pequefla la proporción de docentes que gozan de
licericia de estudio.

548. Un importante de paIses informantes cuenta con prograxnas de
cambio de personal docente, pero el de participantes suele ser escaso. En
general, los periodos de ausencia por tal motivo cuentan al parecer como perlodos
de servicio. En el caso de la par-ticipaci6n en programas de asistencia técnica en
el extranjero, el personal docente parece conservar todos sus derechos adquiridos;
a veces estos derechos se acumulan durante el perlodo de ausencia. En casi la ml—
tad de los palses informantes, el personal docente participa en programas de asis-
tencia técnica en el extranjero.

549. Varlos paIses otorgan a los docentes que desempeflan cargos sindicales
tiempo libre remunerado para cumplir tareas en las organizaciones sindicales, ya
sean de carácter general dentro de la propia escuela, ya tengan una finalidad con-
creta, come por ejemplo participar en negociaciones. A veces se concede a los prin—
cipales funcionarios sindicales una licencia completa, remunerada o no. Unos po—
cos palses conceden a algunos educadores tiempo libre sin de sueldo para
asistir a reuniories sindicales. No obstante, el observa q.ue en algunos
paIses, contrariamente a las disposiciones del párrafo 99 de la no se
prevé la concesión de licencia a los educadores para que puedan participar en las
actividades de sus organizaciones profesionales.

550. For lo que concierne al descanso por enfermedad, el Comité tom6 nota en
su reunión de 1970 (Informe, párrafo 344) de que en aquel momento la situacl6n del
personal docente al respecto parecla generalmente satisfactoria. Aparentemente
la situación sigue siendo la misma. El Comité observa que en unos pocos palses el
derecho a licencia de enfermedad del personal docente titular excede en mucho del
de los supernumerarios.

551. For lo que se refiere a la construcciân de edificios escolares, en su
reunión de 1970 el Comité observé (Informe, párrafo 342) que en gran nthiiero de
palses las autoridades consultaban al respecto al personal docente, come lo prevé
la Recomendación. Lo mismo parece ocurrir actualmente, si bien se advierte que en
un importante de palses no existe ninguna disposicién que prevea ese tipo
de consulta. El Comité recuerda que el párrafo 110 de la Recomendaci6n impone una
doble obligaclón a este respecto.

552. El Comité toma nota de que en casi todos los paIses que han comunicado
informaciones se prevén condiciones especiales o ventajas financieras, 0 ambas
cosas, para el personal docente que debe enseflar en zonas rurales o aisladas (donde
existen); esta situación es similar a la comprobada durante su reunion de 1970
(Informe, párraf 0 341). El Comité considera importante, en beneficio de la igual-
dad de oportunidades y condiciones para el personal docente, que las dificultades en
dichas zonas no sean mucho mayores que las normalmente existen-tes en el resto del
pals. Serla importante que los docentes tuvieran una compensación per los inconve-
nientes derivados del aislamiento geográfico y otros que son inevitables, para ofre—
cer un aliciente que atraiga a docentes calificados a esas regiones y cumplir asl
lo dispuesto en los párrafos 111 a 113 de la RecomendaciOn. El Comité hace notar

que no es siempre el personal docente de las regiones urbanas el favo-
recido, en especial en materia de alojainiento y en los casos en que deben ejercer
en ciertas zonas desventajadas de las grandes ciudades de los palses industrializa—
dos, per lo que considera que este aspecto deberla ser tomado en consideración 51
se procediera a revisar la RecomendaciOn.
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Personal docente femenino y personal
docente con cargas de fainilia.

553. Por lo q.ue concierne a la aplicación del principio general de la igualdad
de oportunidades y de trato entre educadoras y educadores, enunciada en el pdrrafo 7
de la Recomendacic5n, el observa con satisfacción que todos los palses que in—
forman al respec-to declaran que esa igualdad existe ante la ley. No obstante, ob-
serva tarthién que, pese a esa igualdad jurldica, las mujeres siguen constituyendo
una minorla en los puestos de responsabilidad, aunque constituyen la mi-tad o casi
la mi-tad de todo el personal docente. El Comité insta a los gobiernos de los pal—
ses en donde existe tal situaci6n a averiguar las causas y a tomar las medidas ne-
cesarias para que se aplique plenamente en la práctiea el principio de la igualdad
de opor-tunidades. A este respecto llama a la atención las disposiciones del Con—
venio y de la Recomendaci6n de la OIT sobre la discriminaoión (empleo y profesión),
1958, asl como las del Convenio y Recomendación sobre los trabajadores con respon—
sabilidades fainiliares, 1981.

554. Con referencia a los temas concretos sobre los que se inquiere en el
cuestionario, el Comité comprueba, en primer lugar, que en los palses que han en-
viado informaciones acerca de la participación de las mujeres en los programas de
formacidn en el curso del empleo, la proporción es satisfactorianiente elevada,
pero como el niiinero de paIses que envlan tales informaciones es muy reducido, el
Comité pueda llegar a conclusiones defini-tivas en cuanto a las tendencias genera-
les. Tainbién toma nota con satisfacción de que todos los palses que han contestado
declaran que en lo relativo a la contratación, promociones, ascensos, seguridad en
el empleo y remuneraciones, las normas aplicables son iguales para hombres y muje-
res. No obstante, el sefiala que en algunas esferas son adn posibles las
discriminaciones, como por ejemplo en materia de alojamiento, que merecerlan un
estudio mao detallado.

555. El Comité observa que en varios de los palses que han informado al res-
pecto, existe personal docente que trabaja a jornada parcial y que en aquellos
sobre los que se dispone de estadIs-ticas, la gran mayorIa de ese personal estd
constituido por mujeres. -

556. En la mayor parte de los palses que informan al respecto, el matrimonio
y el embarazo no menoscaban el empleo ni las condiciones de trabajo. Pero el

toma nota con preocupación del riesgo, mencionado por un pals, de que la
maestra contratada a plazo fijo que quede embarazada tropiece con dificultades para
que se le el contra-to. Es-ta práctica no esta de acuerdo con el espIritu
de la Recomendación. Al mismo tiempo, observa con satisfacción que varios palses
se preocupan por dar a las educadoras con responsabilidades familiares puestos en
su lugar de residencia y para que los matrimonios en que ambos c6nyuges son docen-
tes puedan ser empleados en lugares de destino próximos entre sI, de conformidad
con el artlculo 57 de la Recomendaciân.

557. En lo tocante a la licencia de maternidad, el Comité observa con satis—
facción que todos los palses que proporcionaron informaciones especlficas sobre el
tema declaran que existen disposiciones en la materia. No obstante, comprueba que
en varios casos la duraci6n de la licencia de maternidad es inferior al mmnimo
establecido por el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952

103), o sea por 10 menos 12 semanas, de las cuales no menos de seis
del alumbramiento, per lo que en esos casos no se respeta el párrafo 102 de la
Recomendación.

558. También observa el Comité que algunos de los palses que han contes-tado
a es-ta pregunta permiten que la madre (y en uno o dos casos taxnbién el padre) tome
licencia adicional sin sueldo, pero sin pérdida del empleo, del nacimiento,
y que además varios palses conceden a las maestras cierto ni5iiiero de dIas de licen—
cia pagada por para ocuparse de un hijo enfermo. Es poca la información reci-
bida sobre otras facilidades para el personal docente con responsabilidades fami-
hares, pero varios palses declaran que se alien-ta a las educadoras que han renun-
ciado a la profesión para ocuparse de los hijos a reanudar la actividad cuando las
circunstancias famiuiares se lo permitan.
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Escasez y excedentes de personal docente.

559. El problema de la escasez de personal docente relacionado con el
de los maestros no calificados que ejercen esta profesiâfl. En Un importante
de palses, en su mayorIa en desarrollo, es elevado el porcentaje de personal docen-
te (entre 22 y 70 por ciento) que no reiine las calificaciones requeridas. La cuar-
ta parte de los paIses que sufren de escasez indican que ésta es general en todos
los niveles de la ensefianza; en el resto, se trata de penuria limitada a un nivel
escolar, a una disciplina o a un medio geográfico o sociológieo.

560. Aproximadamente 40 por ciento de las respuestas hacen referencia a Un
excedente de personal docente. En la mitad de los casos, los excedentes son más 0
menos generalizados. En la otra mitad varlan segiin el nivel escolar, las asigna-
turas ense?iadas o el medio geográfico o sociol6gico.

561. En ciertos paIses se registran simultáneamente escasez de personal docen—
te en uno o varies cainpos de-terminados o en ciertas regiones y excedentes en otros
sectores o regiones. Varios paIses se refieren a la falta de coordinación entre la
oferta y la demanda de especialistas de asignaturas cientIficas. Asimismo, no es
raro observar una escasez de personal docente en el caxnpo y un excedente en las
ciudades.

562. En-tre las causas de la escasez, en las respuestas de los gobiernos se
mencionan las siguien-tes: rápida expansi6n del sis-tema escolar e insuficiencia del
presupuesto dedicado a la educación; falta e inadaptaci6n de establecimientos de
formaci6n; degradaci6n de la condici6n del personal docente, y falta de movilidad
de este personal entre las regiones. Las principales causas de los excedentes
sefialados en las respuestas son: disminución de la natalidad; falta de precision
y planificaciOn, y carencia de coordinaci6n entre los establecimientos de formaciOn
y las administraciones escolares.

563. SOlo los palses industrializados indican son sus previsiones en
lo que respecta a la evoluciOn. Ala luz de la experiencia, varios palses esperan
que los nuevos programas de formaciOn, de ventajas materiales, atrae-
ran candidatos hacia especialidades deficitarias. Los palses industrializados,
principales afectados por un excedente de personal docente, prevOn que tal situa-
ciOn persistirá más allá del decenio de 1990.

Medidas adoptadas en case de escasez.

564. Muchos de los paIses que sufren de escasez de personal docente no han
aumentado ni el nilmero de alumnos por clase ni los horarios de ensefianza de dicho
personal.

565. Nuy pocos palses organizan una "formación para preparar urgen-
teinen-te al personal docente. La mayorla de los palses prefieren una formaciOn cuyo
contenido se adapte al prograina de formaciOn completa. La formaciOn de urgencia se
lieva a cabo generalmente en curses nocturnos o per correspondencia, y se extiende
a lo largo de varios afios.

566. En un pequeflo niirnero de palses se recurre a personal docente del extran-
jero. En cambio, son muchos los palses que incitan a las personas que han abando-
nado la en la profesiOn.

567. El empleo del personal que no redne las calificaciones requeridas no se
limita a los palses aquejados de grave escasez. En varios paIses industrializados,
personal docente que no las calificaciones requeridas ocupa puestos para los
que falta personal plenaniente calificado. A menudo personal docente calificado
para una asigna-tura ensefia otra diferente.

568. Son pocos los paIses que reconocen que la mejora de la situaciOn econO—
mica y social del personal docente contribuye decisivanien-te a la desapariciOn de la
escasez. Al menos en un pals esta mejora no ha dado como resultado una disminuciOn
de la penuria; en otro, la mejora de los salarios del personal docente ha atraldo
excesivo ndmero de candidatos, lo que ha producido un excedente de educadores.
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569. Para luchar contra la escasez se han adoptado las medidas siguientes:
diplomados de facultades no pedagógicas ensefian en escuelas secundarias; los es-
tudiantes de escuelas secundarias se ocupan de la ense?lanza primaria; se ofrecen
primas a los estudiantes que elijan especialidades en que exists escasez; se
ofrece un sistema de promoción acelerada al personal docente que se siente atraido
por otras carreras. Para atraer al personal docente hacia las regiones en que
existe escasez se ofrecen ciertas ventajas y facilidades, especialmente: ventajas
econ6micas; gastos de viaje; alojaiiiiento gratuito y posibilidad de licencias de
estudio.

570. El Comité toma nota de Ia amplitud del problema de la escasez de perso—
nal docente que aqueja al conjunto del sistema de ensefianza o a ciertos sectores,
como determinado nivel de enseflanza, diferentes asignaturas o incluso regiones
geográficas particulares. Al mismo tiempo, el Comité subraya el doble aspecto que
presenta la escasez de docentes, que es a la vez inconveniente y ventajosa, pues
si bien plantea un problema que es necesanio solucionar, no deja de ser la manifes—
tacién de un fenómeno positive: el flujo de j6venes que se orientan hacia la edu—
cación como resultado del aumento de la escolanización, tanto primaria como secun—
dana. Ello es una realidad tanto en los paises en desarrollo, donde la escolari-
zación a nivel de primaria es incompleta, como en los paIses industrializados que
se esfuerzan principalmente por incrementar la ensefIanza secundaria.

571. El Comité desea recordar que esta situación existe desde hace tiempo;
las encuestas realizadas de 1962 a 1966 per la Oficina Internacional de Educación,
ya lo pusieron de relieve. En la Recomendación adoptada en 1966 se reconoce la
gravedad del problema, al que se dedica una de sus partes. Además, en su
se indica expilcitamente que uno de los objetivos fijados es poner remedio a la
escasez de personal docente. No obstante, como 10 revela el presente inforrne, el
problema sigue existiendo en gran de paIses, si bien, como también 10 indica
el informe, ha desaparecido prácticaniente en los paises industrializados, donde
con frecuencia ha surgido un problema de plétora de personal docente, como lo corn-
prueba también el informe.

572. El problema de la escasez de personal docente se plantea principal,
aunque no exciusivamente, en lospalses en que la escolarización es incompleta.
El mismo es inherente a las condiciones que existen en los paIses en vIas de desa—
rrollo, donde es consecuencia de varies factores vinculados a la expansión de la
educaci6n, expansión que se impone para hacer frente tanto al crecirniento demográ-
fico como a la demanda de educaciân demasas no satisfecha per la escolarizaci6n
parcial existente. Esta expansi6n exige un crecimiento proporcional de todo el
sistema educative: en construcciones escolares, equipo, material pedagógico y re-
cunsos humanos. En estos recursos el personal docente constituye una categonla de
particular importancia, a la que el Comité deberIa dedicar una atención pniorita—
na.

573. La actual encuesta, al trazar un cuadno detallado de la situaci6n, pone
de relieve sus nefastos efectos sobre la expansión y calidad de la educación, asI
como el carácter persistente del problema. El Comité toma nota de las diversas
medidas adoptadas para luchar contra la escasez de personal docente; entre ellas
las menos onerosas son sin duda el aumento del n'imero de alumnos por clase y de la
carga de trabajo del educador. Aunque las respuestas parecen indicar que estas
medidas no constituyen una politica en la práctica existen al menos en 11 de los
paIses que han respondido. De aquI que el Comité considere que, en tales cases
excepcionales, las autonidades escolares deben proporcionar a esas clases sobre-
cargadas toda la ayuda material y profesional de que dispongan en forma de equipo
y material pedag6gico apropiado, para mantener el nivel y calidad de la educaci6n
ofnecida, en espera de que las condiciones mejoren.

574. Los centres nacionales de formación, instituciones de investigaciones y
universidades debenlan anuar sus esfuenzos para organizar métodos de trabajo y de
comimicaci6n que penmitan al personal docente sobrecangado desempeñar con mayor
eficacia su tarea.

Nedidas adoptadas en case de excedente.

575. En la gran mayorf a de palses que comunican la existencia de excedentes
de personal docente se han reducido las exigencias en lo que respecta al de
alumnos par clase y a la carga de trabajo de los educadores.
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576. La mayorla de los paIses que han respondido disponen de un órgano de
planificación que vela por que el acceso a la formación par parte del personal do—
cente guarde relación con las necesidades reales de personal. En otros paises en
que se registran tales excedentes, la limitación del acceso a la formaci6n no de—
pende de una directiva gubernaniental, sina de la decisión personal de los candida-
tos, a quienes las autoridades facilitan información completa sobre las perspecti—
vas de empleo en la enseflanza.

577. En ciertos palses, con regiones donde se manifiesta excedente en este
sector, para obtener empleo, se encainina al personal docente hacia otras regiones
en que se registra escasez. En otros, las autoridades no intervienen en este cam—
pa. En varios palses, las arganizaciones de personal docente negacian con las auto-
ridades la colocaci6n del personal que ha resultado excedente. En un pals, los
educadores calificadas en situación excedente sustituyen a aquellos dé sus colegas
que no reihien suficientes calificaciones, los cuales pasan a situaciân de licencia
de estudia. En otros se les emplea para mejorar la organizaci6n de los es-tudios
y, en general, la calidad de la ensefianza.

578. En ciertos palses, los docentes que no han podido obtener un empleo en
su profesión conservan su contrato y los derechos adquiridos; deben aceptar came-
tidos de temporal, pero rara vez sevenobligadosa canthiar de lugar de
trabajo. En variospalses las autoridades y asociaciones de personal docente ayu-
dan a los educadores que se han transformado en excedentarios a encontrar un emplea
fuera de la enseflanza. La reducción del de alumnos par clase y de las hora-
rios, asi coma la supresión de las horas extraordinarias, permiten el emplea de un
personal docente más numeroso. En varios paIses se aplica una práctica eminente-
mente positiva que cansiste en asaciar al personal docente excedente a la aplica-
ción de innavaciones y modificaciones cualitativas en la organización escolar y a
la revisi6n de los pragramas.

Consulta de las organizaciones
de personal dacente.

579. En xnás de la tercera parte äé las respuestas recibidas, se indica que se
consulta a las organizacianes de personal docente sabre los problemas relativos a
la oferta y a la demanda de personal. La mayorla de las respuestas pasitivas se
refieren a consultas celebradas coma parte de los contactos regulares entre las
organizaciones y el Ministeria de Educación. En varios palses las arganizaciones
es-tin representadas en los arganismas oficiales competentes en materia de oferta
y demanda de personal dacente.

3€
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580. A la luz de las respuestas recibidas, el Comité camprueba que es rela-
tivainen-te reducida el de palses en que existe equilibria en materia de ofer—
ta y demanda de personal dacente. La mayorIa se refieren a escasez a a excedentes,
cuando no a ambas situaciones. El toma nata de las diversas medidas adopta-
das para luchar contra la escasez, especialmente el empleo de los titulados en facul-
tades no pedag6gicas y de estudiantes de segundo grada. Considera que no hay que
subestimar la gravedad del problema de la escasez del personal docente en las pal-
ses en desarrallo, uno de cuyos efectos a larga plaza serla el de reducir la capa-
cidad de esas palses para eliminar el analfabetismo. El Comité opina que se debe-
nan adaptar medidas enérgicas a todas los niveles para que no se vean obstaculi-
zados las pragresos conseguidas con la escolarizaci6n.

581. Se deberla tra-tar de abtener una mayor coherencia en-tre los pnincipios
de la formaci6n inicial y las madalidades práct.icas de formaci6n durante el empleo.
Los gobiernos que se vean enfrentadas a una escasez grave a irreductible que exige
la adapci6n de medidas especiales a car-ta plaza, deberlan organizar un sistema de
farmación que, respetanda las narmas establecidas en la Recomendaci6n en cuanta al
cantenido de la farrnación, podrlan recurrir a y inodalidades tomados de los
programas de perfeccionamiento en servicios; por ejempla: cursos par corresponden—
cia, utilización de los medios de camunicación de masas, curses durante las vacacia—
nes y seminanios, supervisión y evaluaci6n par las formadares en las lugares de tra-
baja. Deberlan calaborar en esta tarea las organizaciones internacionales de per-
sonal docente.
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582. El Comit4 toma nota con satisfacción de que ciertos palses que se en—
cuentran con plétora de personal docente utilizan el excedente para mejorar la ca—

lidad de la enseflanza a) reduci-endO el de por clase y el volumen
de trabajo del personal docente, y b) empleando a dicho personal en la aplicacion
de las innovaciones y modificaciones cualitativas de la organizaci6n escolar, asi
como en la revisi6n de los programas.

Medios para mejorar la eficacia de la
y de la labor del Comité

583. El Comité ha seflalado que no puede cumplir su mandato en forma eficaz
si los Estados no le facilitan la información relativa a los perlodos en examen,
acompa.fladas de datos lo más exactos que sea posible brindar sobre la legislación
y la práctica referentes a las distintas disposiciones la Recomendaci6n que se
examinan en cada reuni6n. El desea expresar su pleno agradecimiento a un
buen de gobienios por los esfuerzos realizados para brindarle las informa-
clones solicitadas en el cuestionario. Sin embargo, es oportuno seflalar que, de
los 153 Estados a los que se envi6 el cuestionario, s6lo 65 han hecho llegar sus
respuestas, mientras que en 1975 se hablan computado 72 respuestas sobre 144 cues—
tionarios enviados y, en 1969, 77 sobre 126. Además, no tDdas las respuestas re—
cibidas provenIan de los mismos Estados; 35 han respondido a los tres
cuestionarios. Es necesarlo agregar también que las respuestas recibidas de algu—
nos gobiernos eran incompletas o imprecisas en diversos aspectos. Per iiltimo, po—
cas respuestas fueron acompafladas de comentarios de organizaciones de docentes del
pals interesado, comentarios que, a juicio del Comité, constituyen Un elemento
esencial para evaluar la situación en cada pals.

584. El Comité manifestó su preocupación no sólo por el escaso de
respuestas sino también porque éste tiende a disminuir. Tainbién preocupa al Comi-
té la eficacia de su trabajo de control y su impacto en los Estados Miembros. El
Comité se ha esforzado per investigar las razones de esta situación. Si bien no
ignora que en varies casos aisladosla Recomendación ha servido come fundamento de
las reformas de los sistemas de educación nacional, le resulta evidente que la Re-
comendación, del mismo mode que los esfuerzos desplegados por el Comité para pro—
mover su aplicación, de manera general, es poco conocida y despierta escaso inte—
rés; resulta particularmente cierto entre los gobiernos de los Estados Miembros
y también entre las organizaciones dedocentes.

Medidas relativas a los métodos de trabajo.

585. El escaso conocimiento de la Recomendación y el poco interés que despier—
ta, como se acaba de indicar, obedecen probablemente a la redacción de la Recomenda—
ci6n, cuyo texto podrla parecer poco apto a algunos palses, en especial los en des—
arrollo, para enfrentar los problemas de sus gobiernos y de las organizaciones inte—
resadas. A este respecto, el Comité desea que la OIT y la UNESCO realicen uzia en—
cuesta que abarque una muestra representativa de sus Estados Niembros (en especial
los 9ue han alcanzado su independencia desde 1966, fecha de adopci6n de la Recomen—
dacion), asI como de los Estados cuyos gobiernos no han contestado a cues—
tionario o lo han hecho en forma irregular o incompleta. Esta encuesta tendrla por
finalidad conocer los puntos de vista de los gobiernos y de las organizaciones de
docentes interesadas acerca de la utilidad de la Recomendación. Las dos organiza—
clones mencionadas deberlan también mantener más relaciones directas con los gobier—
nos para obtener respuestas a los futuros cuestionarios. No obstante, el Comité es—
tima que podrla tomar por sl mismo varias medidas de otro tipo, en acuerdo con
la OIT y la UNESCO, para que la Recomendacién y su propia labor sean conocidas mejor
y tengan un impacto mayor a nivel nacional.

586. El Comité estima que la OIT y la UNESCO deberIan desplegar esfuerzos ma—
yores para difundir el conocimiento y la comprensién de la Recomendacién y de los
trabajos del Comité. En tal sentido podrlan tomar, entre otras, las.medidas sigui—
entes:

a) preparar y difundir documentos redactados en forma clara y simple para explicar,
por una parte, la Recomendación, sus antecedentes histéricos y la manera en que
es api—cable a los problemas concretos del personal docente y, por otra parte,



— 160 —

la labor y las conclusiones del Comité. A este respecto serla de gran utili—
dad preparar un folleto destinado a las organizaciones de docentes, tanto na-
cionales como internacionales. Además se podrIan celebrar acuerdos o reali—
zar arreglos para que en los peri6dicos de docentes se publiquen articulos
sobre la Recomendaci6n redactados, de ser posible, en las lenguas locales;

b) organizar seminaries u otras reuniones a nivel nacional y regional, con el
fin de difundir el conocimiento de la Recomendaci6n y de la labor del Comité,
especialmente entre las organizaciones de docentes. Las oficinas regionales
de la OIT y las comisiones nacionales de la UNESCO deberian un pa—
pel active en esta tarea y, cuando sea apropiado, colaborar estrechamente en—
tre sI.

587. Además, el per sI misnio podrIa hacer mucho para aumentar el im-
pacto de su labor. Ha sido prevista la posibilidad de preparar informes en un
nuevo estilo más analItico y crItico, para poder ofrecer más informaciones de ca-
rác-ter general que ilustren el contexto de los problemas. En el pasado, ha side
tendencia del Comité redactar sue cuestionarios, informes y conclusiones en térmi—
nos demasiado vagos. En el future, los documentos deberén ser más concisos, cla—
ros y directos. En especial el Comité deberIa utilizar un lenguaje precise y sin
equlvocos para redactar sus conclusiones, para que las organizaciones de docentes
puedan utilizarlas con mayor facilidad. Per otra parte, el Comité destaca y llama
a la atencién del nuevo Comité la conveniencia de mantener una cemunicación y cc-
operacióncontinuasentre sus miembros y las secretarIas de ambas organizaciones.

588. Por iIltimo el Comité estima que las consultas directas con las organi—
zaciones internacionales de docentes aumentarlan, en gran medida, el valor de su
tarea y propone que esas organizaciones sean asociadas a su trabajo.

589. El Comité es Conscientede que la aplicaci6n de algunas de estas medidas
podrIan determinar gastos suplementarios para la OIT y la UNESCO. Sin embargo es
su convicción de que, si esas organizaciones comparten el deseo del Comité de dar
mayor eficacia a la Recomendacién, aceptarén los esfuerzos que son indispensables
para ello.

590. La preparacién del cuestionario dio lugar a im debate tendiente a iden—
tificar los medios a disposición del Cemité para aumentar la eficacia de su traba—
jo con relación a las consultas con los Estados Miembros sobre la aplicación de la
Recomendación. El Comité estima que se debe realizar una labor previa, que serla
la de analizar las respuestas al cuestionario anterior, para determinar la frecuen—.
cia de las respuestas per pregunta, realizando as1 un ejercicio de la validez do
ese cuestionario. Una primera conclusi6n a la que podrIa llegarse es la importan—
cia que los respectivos Estados Miembros han dade a las preguntas. Para asegurar
una mejer colaboracién entre los miembros del Comité y las secretarlas de las orga—
nizacienes en la elaboración de los cuestionarios, las mencionadas secretarias in—

a a formular sugerencias sobre la estructura y el
contenido del cuestionarie que se deberá preparar. enseguida un proyec-
to que abarque esas sugerencias y sus propias ideas, dirigiéndolo a todos los miem—
bros del Comité con miras a la realizacién de un primer examen del mismo, que esta—
rá a cargo de una delegaci6n restringida del Comité que se congregará inmediatamen—
te antes de la reuni6n, sin perjuicio de utilizar cualquier otro medio que asegure
una colaboración más estrecha entre el Comité y las secretarIas.

591. Se trata, además, de disposicionesfundamentales
de la Recomendacién, cuyo exaxnen repetido en el curse de varias encues-tas servIa conio
indicador para apreciar los progresos realizados en su aplicación. El Comité reco-
noce que el carácter global de la Recomendación puede ser una garantIa del buen fun-cionamien-to del sistema educative. Sin embargo, estima que su tema principal es el
de los derechos y deberes del personal docente. A su alrededor se organizan los
demás aspectos que, come las finalidades de la educacién, la polItica educacional,
la planificacién, la ±'ormacién de docentes, las condiciones de trabajo, etc., fi—
guran en el texto de la Recomendación.

592. El Comité propone que las preguntas que se utilicen en el curse de los
fu-turos ciclos do control sean más simples, especlficas y selectivas y concebidas
de tal forma que destaquen las necesarias para realizar un análisis crItieo de las
situaciones nacionales. Al formular esas preguntas, se deberl an tomar en censide—
racion las distintas situaciones de los diversos grupos de paIses, especialmente
en los palses desarrollados y en los que estén en vIas de desarrollo. Los propios
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cuestionariOs deberlan ser más breves que los ariteriores, abordando un nil—

mero de temas especlficos, que se relacionen con problemaS importantes que seria

conveniente seguir en forma continua, o a problemas que revistan importancia espe-
cial en un momento dado, seleccionados per el en funci6n de las circunstan—

cias.

593. Per ilitimo, el Comité estima que serla necesario verificar, en forma

previa, el cuestionario para asegurarse que su presentaci6n permite obtener las
informaciones deseadas de los Estados Miembros, sin ambigiiedades.

594. Además, el Comité exalnin6, en interés de su propia labor, una propuesta
en favor de una evaluación de la aplicaci6n de la Recomendación per paises. Se

tratarIa de establecer, con las informaciofles ya obtenidas en las respuestas a
anteriores, an perfil de la condici6n del personal docente en cada

pals. Ese trabajo podrla ser realizado por un cierto de palses selecciona—

dos a tal efecto.

595. No obstante, por de su propia labor, el Comité estima que,
en esta materia, la UNESCO podria solicitar la ayuda de la Oficina Internacional
de Educaci6n que publica cada dos aZos un perfil de cada ano de los palses que
participan en la Conferencia Internacional de Educación, en las inf or—

macjones que se le brindan. Bastarla con agregar a esos per±'iles an complemento
sobre la condici6n del personal docente, formulando para ello la correspondiente
solicitud ante el Consejo de Administraci6n de la OlE.

596. Los informes del deberlan ser menos descriptives, pero más ana—
llticos, e incluso crlticos si es necesario, y reflejar con total franqueza los
puntos de vista del Al igual que en el pasado, serla conveniente evitar
análisis crIticos detallados de las situaciones que prevalezcan en cada uno de
los palses; pero cuando, se desprenda de ima sucesi6n de informes, resulte
que an pals ha efectuado progresos en la aplicación de la Recomendación, deberlan
seflalar este hecho en los informes. No obstante, la posibilidad de que el Comité
aleance el cumplimiento de sus objetivos dependerá, en gran medida, de la forma
en que preparará cuestionarios eficaces, asl come los esfuerzos que realice para
obtener an mayor niimero de respuestas de los gobiernos. Al preparar los informes
no se deberla olvidar que uno de sus principales usuarios son o

de

las medidas propuestas en el 584, el estima
apropiado que, en sus informes y en la Recomendaci6n, se prepare an ma-
terial de carácter pedag6gico ilustrado con figuras y gráficos para despertar el

y para que sean utilizados per los programas de formación, las organiza—
clones de docentes y los ministerios de educación. El expres6 la esperan—
za de que las organizaciones internacionales de docentes participen en la elabo—
ración de ese material, asl como en otras actividades tendientes a sensibilizar
más plenaniente a los educadores y a las instituciones de ensefianza, en cuanto a
la Recomendaci6n y a su aplicaci6n.

de las denuncias.

598. Las secretarlas de la OIT y de la UNESCO precisaron al Comité el
te que se da a las denuncias recibidas de organizacienes de docentes y relativas a
violaciones de la libertad sindical y de los derechos humanos, asi come sobre los
mecanismos y procedimientos que tratan de asegurar la aplicaci6n de los convenios
y las recomendaciones en cada organizaci6n. Esas precisiones permitieron al Comi—
té comprender con mayor claridad el curse dade a las denuncias relativas a la apli—
cacion de la Recomendación recibidas en las organizaciones fuera de los ciclos de
control y examinar en medida el Comité podrIa tener an papel especial que
desempefiar para llenar los posibles vaclos existentes.

599. En cuanto a la OIT, esos vaclos pueden darse en los cases de denuncias
relativas a la Recomendaci6n que se refieran a cuestiones no abarcadas per los con-
venios ratificados o que no interesen a los principios fundamentales de la liber—
tad sindical 0, incluso, cuando la Recomendaci6n relativa a la condici6n del perso-
nal docente supere el alcance de las nermas adoptadas per la OIT.

600. En cuanto a la UNESCO, la mayor parte de las denuncias sebre la aplica-
ci6n de la recomendaci6n se refieren a wia violación de los derechos humanos.
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En consecuencia esos casos corresponden al Comité sobre convenciones y recomenda—
ciones, que es el órgano de la UNESCO competente en la materi-a.

601. Una nota presentada y dirigida por la UNESCO al Comité informa sobre el
de las reclamaciones recibidas por esa organizacion. Describe los orige—

nes del Comité del Consejo Ejecutivo sobre convenios y recomendaciones y analiza
las caracterIsticas del mandato otorgado por el Consejo. Ese mandato es doble:
1) examinar los informes peri6dicos de los Estados Niembros sobre la aplicacion
de los convenios y las recomendaciones, cuando ese examen lehaya confiado por
el Consejo Ejecutivo y, 2) examinar las comunicaciones relativas a casos y cues—
tiones rela-t.ivas al ejercicio de los derechos humanos dentro de la esfera de corn—
petencia de la UNESCO. A continuaci6n la nota mencionada describe en forma breve
el procedimiento que sigue el Comité sobre convenios y recomendaciones para exam!—
nar las comunicaciones presentadas, que en la medida en que se refiere a Un proble-
ma relacionado con los derechos del hombre es de carácter confidencial.

602. El Comité estuvo de acuerdo en que es necesario plantear el problema
del trémite de las denuncias relativas a la Recornendacién, que no correspondan a
mecanismos de control existen-tes, en el marco más amplio de la mayor eficacia de
su funcién. En cuanto al trémite de las denuncias que acaban de mencionarse, el
Comité volvié a considerar una propuesta ya efectuada en 1979, tendiente a que el
Comité acepte otorgar una especie de delegación de poderes a tres de sus miembros
(que serIan su presidente, su vicepresidente y el relator), que se ocuparIan de las
denuncias recibidas por la OIT y por la UNESCO cuando ellas no puedan ser examina-
das con rapidez en virtud del large plazo previsto para la préxima reunion. Los
tres miembros interesados se comunicarlan por correspondencia. SOlo en los casos
excepcionales, y totalmente hipotOticos, en que la delegaciOn no pudiera ponerse
de acuerdo sobre una cuestiOn de principio fundamental, el ComitO en su conjunto
deberIa pronunciarse, sea en reuniOn de carácter especial, sea en la prOxirna reu-
niOn ordinaria. La decisiOn que se adopte se pronunciarIa acerca de ci el pals
en cuestiOn se ajusta 0 no a la RecomendaciOn, conforme al mandato del ComitO y en
el marco del ciclo de control normal.

603. La secretarla de la OIT recordO que el ComitO tiene ya competencia para
abordar las denuncias recibidas sobre la. aplicacic5n de la RecomendaciOn al exam!-
nar los informes. Puede cumplir ese papel con la mayor eficacia posible enviando
las denuncias en forma sistemática a los gobiernos, para que formulen comentarios
y con el fin de alertarlos entre las reuniones ordinarias. Esa competencia deriva
lOgicamente de su mandato, que es el de orientar y estimular la aplicaciOn de la
RecomendaciOn mediante el examen de los informes de los gobiernos, y de la decisiOn
adoptada per los Organos ejecutivos de ambas organizaciones (en ocasiOn de la ins—
talaciOn del actual sistema de control) de solicitar a los gobiernos que comuni—
quen a las organizaciones profesionales interesadas copia de los informes presen—
tados sobre el curso dado a la RecomendaciOn.

604. La fOrmula propuesta en el párrafo 602 necesitarla decisiOn expresa de
los Organos ejecutivos de anibas organizaciones. Ello podrIa plantear dificultades:
si se considera que los Estados no tienen obligaciOn de aplicar determinadas dispo—
siciones de la RecomendaciOn, cabe preguntarse cuál serla el resultado concreto de
un examen ad hoc y en detalle de las denuncias. Los procedimientos que existen
actualmente en la OIT para el examen de denuncias presentadas por organizaciones
sindicales tienden a constatar violaciones de las obligaciones adquiridas per los
Estados y a proponer medidas para remediarlas; 10 que no es aplicable a una
recomendaciOn.

605. El Comité precise que la proposiciOn resumida en el párrafo 602 no le sus-
tituye, en mode alguno, a los organos de control existen-tes en cada organizaciOn,
sino que trata de asegurar que no existan denuncias que escapen a un examen, tanto
mas que es probable que aumente su ni5mero si la RecomendaciOn ilega a ser mejor
conocida.

,6O6. Tampoco pide el ComitO que se modifique su mandato, càmo si la Recomen—
dacion fuera un convenio ratificado. Ia en el pasado se ha ocupado de las denun-
cias que emanan de organizaciones de docentes al exanlinar los informes de los go—
biernos y, como consecuencia lOgica, ha solicitado a las organizaciones de docentes
que le hagan llegar toda observaciOn para ilustrar al ComitO en ese sentido.
El examen de las denuncias se limita, pues, a efectuar una simple constataciOn de
conformidad, la unica innovacion propuesta con respecto a la práctica actual es la
de facultar al Comité para abordar, fuera del ciclo normal de exainen de informes,
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las denuncias recibidas por la OIT y por la UNESCO que correspondan a otros rneca-
n.ismos de control. Actualmente, las denuncias recibidas despues de una reunion
ordinaria del deben esperar,para ser examinadas, la celebraci6n de la pro-
xima reunión.

607. Tras haber exazninado las diversas posibilidades adelantadas, el Comité
expres6 su deseo de que los 6rganos ejecutivos de las dos organizaciones prestasen
atenci6n a la preparaci6n de la propuesta formulada en el 0 602, con las ex-
plicaciones dadas en los 605 y 606. El Consejo de Administraci6n de la
OIT habla tenido ante sI esa cuesti6n en su de noviembre de 1982 pero ha-
bla pospuesto su consideraci6n hasta la reunióna àelebrarseai febrero-marzo de 1985.
El documento que se presentará ante esa reuni6n aclararla la posici6n del
en el de los debates celebrados durante su cuarta reuni6n. El Consejo Eje-
cutivo de la UNESCO, por su parte, no ha tenido hasta el momento ocasion para dar
a conocer su posici6n.

608. En caso de ser rechazada la propuesta que figura en el párrafo 602,
otra sugerencia propuesta fue la de solicitar a las dos organizaciones internacio—
nales que preparen un documento conteniendo propuestas sustitutivas para satisfa-
cer la preocupaci6n del con respecto al tratamiento de las denuncias que
no corresponden a los mecanismos existentes. Esas propuestas se presentarlan an-
te irna sesi6n especial del Comité, una o dos veces por aflo.

609. Con respecto a las denuncias que corresponden a los mecanismos de con-
trol existentes en ambas organizaciones, se deberla tener al corriente al Comité
de toda actividad realizada, para poder tomarla en consideraci6n en sus comenta—
rios, come lo habla solicitado en 1979. La nota de la UNESCO ya mencionada, ha
subrayado la naturaleza confidencial de las decisiones adoptadas por el Comité
sobre convenios y recomendaciones, que excluye toda posibilidad de informar al
Comité sobre las denuncias de violaciones de los derechos huznanos en las que se
haga referencia a la Recomendación. Sin embargo en dos cases se podrIa comunicar
esa informaci6n al Comité, si asI lo deseaba: el de las comunicaciones que
no hiciesen referencia al ejercicio de los derechos humanos dentro de la esfera
de competencia de la UNESCO, sino sólo a la de la Recomendación, y si
ellas se diriglan en forma expresa al Comité o a su Presidente.

610. El Comité expresó su esperanza de que la secretarIa de la UNESCO soli—
citara al Consejo Ejecutivo que, para el uso restringido de sus miembros, deje sin
efecto el carácter confidencial de las decisiones del sobre convenios y re—
comendaciones, en especial en los casos de denuncias relativas a derechos humanos
mencionados por la Recomendación.

Revisi6n.

611. El Comité exaxninó la posibilidad de revisar la Recomendaci6n, vista La
importancia de los desarrollos ocurridos desde 1966. Además de los puntos que evi—
dentemen-te es necesario revisar, y a los cuales hiciera referencia el en su
reuni6n de 1979, varios temas adicionales correspondientes a párrafos importantes
de la Recomendaci6n parecen necesitar esa medida; entre ellos se incluyen las con—
secuencias de los cambios producidos en la esfera educacional (per ejemplo, el im—
pacto de las nuevas tecnologIas) sobre la condici6n del personal docente; las con—
secuencias que para se deriven en cuanto a su condici6n y formación de su par-
ticipaci6n, cada vez mayor, en la educaci6n de adultos asi como problemas relacio—
nados con las polIticas de formaci6n de docentes para ejercer en sus propias comu—
nidades o regiones. Pueron mencionados los cambios del concepto tradicio—
nal de la formaci6n de docentes y la mayor importancia que se da actualmente al
perfeccionamien-to en ejercicio, con respecto a la formaci6n inicial. Del mismo
modo se hizo alusi6n al papel declinante de la familia en La educaci6n de los hi—
jos en algunos palses y las consecuencias que esta tendencia tiene para el esta-bu—
to de los docentes. se llam6 a la atenci6n el hecho de que un gran ndmero
de -terminos utilizados en la Recomendación han experimentado grandes cambios desde
1966, en especial en las esferas cada vez más amplias de la educaci6n de adultos yla no formal.

612. En forma especial se mencionaron las conferencias regionales de
Ministros de Educaci6n, en especial las de y el Caribe 1980)
y las de Africa (Harare, 1982), asI como la importancia primordial que lospaIses
de esas regiones da a la educaci6n primaria universal y a la eliminación del anal-
fabetismo.
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613. Los esfuerzos propuestos o los ya realizados con esta finalidad por
esos palses podrIan determinar im aDmento sustancial del niimero de docentes y
una participaci6n mayor de éste en las actividades extraescolares, asi como recu-
rrir a la participaci6n de todas las personas disponibles en una comunidad nacio-
nal en el proceso de la educaci6n formal. A este respecto se mencionaron las con—
secuencias de la del trabajo productivo en la educaci6n general, tan-
to a nivel de primaria como de secundaria.

614; Estas consideraciones demuestran que al parecer la escasez de docentes,
ya mencionada por el Cornit& en su informe de 1979, no se muy pronto; pro-
bablemen-te será necesario adoptar medidas de emergencia para contratar y formar
docentes con rapidez, asi coino i.u-ia estructura en forma sistematica de estos
ditimos para integrar la dictada antes de ejercer el cargo y la de perfecc.ionaznien-
to en ejercicio del mismo, sin descuidar las investigaciones de las nuevas estra—
tegias para la formación de docentes.

615. Uno de los puntos, donde al parecer la revisión se impone, es el de rea—
firmar la importancia crucial de los derechos y las responsabilidades del personal
docente. Se consider6 aconsejable centrar nuevamente el contenido de la Recomenda—
ción, más estrechamente con las exigencias actuales, si se desea que
los docentes puedan gozar de sus derechos y cumplir sus en las mejores
condiciones posibles y tomando en consideraci6n las caracteristicas particulares de
cada pals, en especial el nivel de su desarrollo econ6mico y social. La revisi6n
podrla aclarar que toda mejora en la condici6n material, profesional y moral del
personal docente depende no s6lo de las poilticas relacionadas con las condiciones
de empleo y de trabajo sino con las de la educaci6n y la formaci6n del per-
sonal ensefiante, asI come con los requisitos necesarios para ejercer la docencia.

616. El Comité consider6 que, de revisarse o actualizarse la Recomendación,
se deberIa tener especial cuidado en que no se disminuyese ninguna de las

ya establecidas, lo que despertarian la vigorosa oposición de las organiza-
clones de docentes. Además deberlan tomarse en consideraci6n los avances efectua—
dos en diversos palses desde 1966 y, cuando se considerase oportuno, podrIa elevar—
se el nivel previsto por las normas actuales.

617. Por illtimo, se sugirió que alcanzar el cumplimiento de las metas
especlficas establecidas por la Recomendación, podrIa ser dtil la fijaci6n de fechas.

618. También se sugirió que se incrementara el impacto de la Recomendación
adoptando un convenio breve que abarcara los principios fundamentales que regirlan
la condici6n de los docentes. Eseinstrumeritopodrla ser conjunto de la UNESCO y de
la OIT o un instrumento que está en preparaci6n en la OIT, al cual la UNESCO podrIa
asociarse. Se llamó a la atenci6n los principales tipos de convenios internacio—
nales del trabajo: los que establecen derechos legales y obligatorios desde la f e—
cha de su ratificacián; los que imponen obligaciones que pueden ser asumidas peretapas o en forma parcial; y los que definen programas de acci6n para alcanzar elcumplimiento de una meta conveniente. Se reconoci6 que serIa necesario tener mucho
cuidado en la selección de los puntos que abarcara la Recomendaci6n, el estudiar la
posibilidad de preparar un convenio recibió el apoyo general, siempre que incremen-
tara el impacto de la Recomendacidn y promoviera, el proceso de apli—
caci6n de sus principles fundamentales.

619. En consecuencia, el recomienda a la OIT y a la UNESCO que estu—
dien la posibilidad de adoptar un convenio que complemente la Recomendaci6n, esta-
bleciendo los principios fundamentales referentes a la condici6n del personal do—
cente. En tal case, el tendria el agrado de ayudar en la realizaci6n de la
tarea prepara-toria.

620. Si la idea de adoptar un convenio que cubriese la totalidad o parte delcontenido de la Recomendaci6n fuese acep-tada, ese instrumento deberla subrayar las
ideas que se expresan en el párraf 0 615.

621. Cualesquiera sean las decisiones que adoptenconrespectoalas sugerengias
anteriores, es necesario preveruna reuni6n especial del para 1984 o 1985 con
maras a redactar el texto del cuestionario que deberá dirigirse a los gobiernos
como base de los informes peri6dicos que deben presentar sobre la aplicaci6n de la
Recomendación. En el caso en que se prevea la revisi6n de la Recomendaci6n, o la
redacci6n de un proyecto de convenio, esta reuni6n deberla consagrarse, del mismo
modo, al examen de la cuesti6n.
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622. El mandato de los miembros del Comité expira el 31 de diciembre de 1982.
Si los 6rganos directivos de la UNESCO y de la OIT aceptaran la sugerencia de atri—
buir al un papel en el examen de las denuncias relativas a la aplicación o
a la interpretaci6n de la Recomendaci6n, siguiendo el procedimiento propuesto en el

602, serIa oportuno que el presidente, el vicepresidente y el relator del
Comité continuaran en funciones hasta que se celebre la primera reuni6n del Comité
con su nueva composición.




