
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

INCIDENCIA DE FACTORES SOCIOECONOMICOS NO FAVORABLES  
EN LOS NIVELES EDUCATIVOS MEDIO Y SUPERIOR. ESTUDIO  

REALIZADO EN AGUADILLA, PUERTO RICO  

   

,.. 
'411  

Ñ0
.,,  

. 	1  ''' 	 PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN PEDAGOG 
......-.;;IV,.. • -...."» 	PRESENTADO POR: MTRO e FELIPE VARGAS COLO 

Fit «én* 	ONSEJERO: DR. ROBERTO PEREZ BENITEZ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



+ .1 

• 

CONTENIDO 

Parte I 

Páginas  

Aspectos teóricos en torno al problema de las 
limitaciones socioeconómicas en Puerto Rico 

Introducción 

Capítulo I 

Generalidades del problema de las limitaciones 
socioeconómicas 

El concepto de "factorés socioeconómicos no favorables" 
y su relación con el concepto de "limitación socio- 
económica" 

Factores 	econ5mléos y de socializáción 

Otros factores que intervienen en la creación del 
problema de las limitaciones sociales 

Factores educativos que intervienen en la creación 
del problema de las limitaciones sociales 

Recapitulación 

Capitulo I 

Desarrollo y magnitud del problema de las limitaciones 
sociales 

Análisis de las estadisticas sobre el. problema d 
las  limitaciones sociales de Puerto Rico 

El Informe Chardón 

El Informe de la. Asociación Nacional de Educación 	6 

Estudios sobre estudiantes en desventaja del Departa 
mento de Instrucción Pública 

Desarrollo y magnitud del Problema 	 7  

Implicaciones del Problema de las limitaciones 
socioeconómicas para los estudiantes de niveles 
medios Y superior  en Puerto Rico 

RecaPitulación 	 88 

,W.,+•1+1. 

86 



Páginas  

Capítulo III 

Programas educativos de educación compensatoria 

Los programas de educación compensatoria: La lógica 
de su surgimiento, su desarrollo y el status actual 
en la isla de Puerto Rico 89 

El fruto de las investigaciones: Los programas de 
educación compensatoria 
	

101 

Programa de intervención compensatoria 
y universidades 

en colegios 
106 

Recatipulación 

Parte II 

Investigación experimental de los proyectos educa- 
tivos "Upward Bound" y Servicios Especiales para 
estudiantes con limitaciones socioeconómicas de la 
Universidad Intermericana de Puerto Rico 

CaPítulo 

El sujeto de las Prácticas compensatorias de los 
programas "Upward Bound" y Servicios Especiales de 
la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

110 

Preámbulo 	 113 

Características Generales 	 116 

Características de Personalidad 	 116  

Implicaciones Para el área educactiva 	 126 

Características educativas 	 131 

Recapitulación 	 135 

CaPítulo II 

La familia de los  sujetos de las practicas 
compensatorias 

Introducción 	 139 

a familia de los estudiantes de los programas 
compensatorios 

V1 

 

143 

 



Páginas  

Cohesividad del sistema 	 148 

Variables educativas de la familia 	 149 

Necesidades de rendimiento en las familias 
estudiadas 	 150 

Recapitulación 	 156 

Capítulo III 

Los maestros .y la enseñanza de los estudiantes con 
limitaciones socioeconómicas según los maestros de 
los programas compensatorios de la Universidad 
Interamericana 

Introducción 

Percepciones del maestro acerca de los estudiantes 
en desventaja de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico 

Problemas de los maestros al impartir la enseñanza 
de los estudiantes en desventaja en los programas 
compensatorios de la Universidad Interamericana 

159 

160 

161 

Evaluación de los maestros de los programas 
satorios de la Universidad Interamericana 

Recapitulación 

compen- 
163 

165 

Capítulo IV 

Efectos de los programas compensatorios de la Univer- 
sidad de Puerto Rico sobre la ejecución académica de 
un grupo de estudiantes en desventaja del área de 
Aguadilla que asiste a los mismos 

Introducción 	 167  

Resultado de la encuesta de Hábitos  y Actitudes 
hacia el estudio al final del año académico 	 168 

Ejecución académica de los estudiantes que fueron 
sometidos a los programas compensatorios de la 
Universidad Interamericana en comparación con 
estudiantes de igual condición que no fueron so- 
metidos a tratamiento alguno 

vis. 

169 



CAPITULO 

DISEÑO DE UN MODELO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES EN  
DESVENTAJA  SOCIOECONOMICA DEL ÁREA DE AGUADILLA,  
QUE ASISTIERON A LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE  
LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, 
COLEGIO REGIONAL DE AGUADILLA.  

INTRODUCCION 	 177 

Síntesis de los Objetivos del Modelo. 	 184 

Justificación del Modelo. 	 184 

Diseño del Modelo y su Implementación. 	 191 

Programas de Servicios Especiales. 	 196 

Evaluación del Proyecto 	 206 

Recursos y Organización. 	 208 

PARTE 	III 



• , aal tt'A,Vs. tLi.,14 0,11, 	• 	• 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL PROBLEMA DE LAS LIMITACIONES SOCIOECONOMICAS  

EN PUERTO RICO 



• •.,:,:?..11.- ..1 .',.•:._..,' :,.._._.. 	::,...t.,..:,i.:,-J.1..11_1:1.,1,--..14.,i:J 



Cuatro años atrás, nos propusimos realizar un 

estudio minucioso de los estudiantes en desventaja del área de Agua- 

dilla, Puerto Rico, que asistían a los programas Servicios Especia 

les y Upward Bound de la Universidad Interamericana de dicha área. 

Inicialmente, realizamos observaciones de la mencionada población •1•0 

que nos proveyeron la base necesaria para formar hipótesis y estimu-

lar la intuición con relación a la magnitud de la problemática de --

las limitaciones sociales y económicas en los estudiantes de los ni- 

veles medio y superior. Luego, nos dimos a la tarea de delimitar el 

problema específico que íbamos a estudiar. Trabajamos arduamente 

consultando diversas fuentes, tanto bibliográficas como en el terre- 

no y de recursos humanos profesionales. Encontramos que el problema 

  

de las limitaciones socioeconómicas en los estudiantes de los nive-- 

les educativos medio y superior era uno de variables múltiples que 

no podrfa ser estudiado de manera aislada; sino que debido a la i 

terrelación de toda la gama de variables que intervenían como causa- 

les del mismo; tenía que ser estudiado como una totalidad. Además 

de este fenómeno, nos confrontamos con una realidad que fue elemento 

que nos proveyó motivación suficiente para darnos a la dura tarea de  

iniciarnos en el estudio múltiple de un problema de gran relevancia 

social, pero que había sido constantemente evadido en Puerto Rico 

La realidad era que en el País se desconocfa 

casi totalmente la existencia del problema de desventaja educativa- 

entre el estudiantado, así como las causas y variables que operan W 



como factores co-influenciales. Aún en el Departamento de Instruc-

ción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la agencia - 

que por ley debe cuidar por el funcionamiento efectivo del proceso 

educativo en el país, escaseaba la literatura e información sobre 

el problema que pretendíamos estudiar, si existía algún estudio de 

investigación era algo muy limitado y superficial, realizado por in 

vestigadores con diferentes intereses y que no estaban 

la educación ni al mejoramiento de la misma. 

dedicados 

Motivados por esta situación, decidimos hacer 

lo que denominamos un macro-estudio (estudio que comprende varios 

  

al mismo tiempo) de diferentes variables sin interrelacionar los «.1 

efectos de los valores de las variables independientes sobre Valla-- 

bles dependientes. Es decir, no utilizamos un diseño factorial por- 

  

que nuestro propósito no era averiguar el efecto de unas variables 

sobre las otras; sino estudiar ampliamente cada una de forma aisla- 

da para poder obtener la mayor información con relación a las mismas 

ya que nuestro estudio parecía ser el pionero. Necesitabamos verda- 

deramnente datos sobre todos los aspectos del problema de las limita- 

clones socioeconómicas y a esos fines nos encaminamos. 

Procedimos a planificar las estrategias que 

utilizaríamos para llegar a nuestra meta: Proveer una visión amplia 

a la sociedad puertorriqueña de sus limitaciones socioeconómicas. 

Para lograrlo, decidimos realizar las siguientes tareas: 

(1) Un estudio biliográfico sobre el problema 

de las limitaciones socioeconómicas en el país 

i. 



relacionadas a área educativa. 

(2) Un estudio de las familias de los estu- 

  

diantes con limitaciones socioeconómicas (me- 

diante encuesta y "test" de Personalidad). 

(3) Un estudio de encuesta a los maestros 

de los programas compensatorios de la Universi 

dad Interamericana en el área de Aguadilla. 

(4) Un estudio experimental de los Programas 

compensatorios de la Universidad Para determl 

nar el efecto que tienen las Prácticas de estos 

sobre la ejecución académica de los estudiantes 

en desventaja por las limitaciones socioeconómi 

cas. 

ProVeer unos apuntes con relación a ca 

bias en las estrate9ias utilizadas Por los pro-  

9ramas compensatorios de l a Universidad Intera- . 

meri cana de Puerto Rico. 



(1).- "Servicios Especiales" . Programa autorizado por la sección 
417-B del Acta de Educación Superior de la Oficina de Educación del 
Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, 
que esta diseñado para ayudar a aquellos estudiantes que, por razón 
de pertenecer a áreas de privación educacional, cultural y económi... 
ca, a bien por sufrir algún defecto físico o tener una capacidad 
mitada para hablar el inglés, necesitan ayuda remedia 	y otros - 
servicios especiales para iniciar o completar un programa de educa-
ción superior. 

El programa se Servicios Especiales para estudiantes en desventaja 
social provee los siguientes servicios y metas:(a) orientación, tu 
toría, u otros servicios educativos, incluyendo programas especia*: 
les de verano, para remediar las deficiencias académicas de los es 
tudiantes; (b) motivar a los estudiantes a proseguir estudios gra-
duados o educación profesional. 

El programa de Servicios Especiales se dedica especialmente a tra- 
tar con estudiantes prograduados que requieren servicios y currfcu 
lums innovativos para asegurar su triunfo en el ambiente académico 
universitario 

(2) 	"UPWARD ROUND" (*) 	Programa PreParatorio para estudiantes 
pre Universitarios autorizado por la sección 417 B del Acta de Edu-
cación Superior del DePartamento de  Salud, Educación y Bienestar de 
los Estados Unidos. Está diseñado Para desarrollar las destrezas 
Y motivación  necesarias Para el éxito en la educación superior de - 
jóvenes de bajos ingresos que tienen una preparación inadecuada de 
educación secundaria. El proyecto de "UPward Bound" Provee un Progra 
rna "residencial° de verano durante el cual los Participantes reci --
ben: (1) instrucción intensiva de las destrezas básicas de comunica 
ción, tales como: lectura, el hablar en público, escritura, materna
ticas y  ciencias;  y  (2) orientación con respecto a las oportunidades 
educativas existentes. El Proyecto Provee además, servicios de tuto 
ría y orientación. 

El currículum del ProYecto "Upward Bound"• está di senado para desa—
rrollar el Pensamiento creativo, la expresión efectiva, Y las actitu 
des positivas hacia el aprendizaje y la educación necesarias para eT 
éxi to  en la educación superior. El programa Provee también servi-
cios de salud, servicios de orientación así como actividades cultura 
les y recreativas. 

(*). 	U.S. Office of Education Upward Bound 
1974-75, pp. 71-72. 

Llevamos a cabo un estudio experimental del -- 

programa de Servicios Especiales(1)  y otro del programa Upward ••• ••• 

Bound, (2) cuyos resultados nos proveyeron la base para la discusión 



que se presenta en este trabajo. De estos estudios obtuvimos la des 

cripción de los estudiantes en desventaja del área de Aguadilla, la 

cual nos permitió hacer varios apuntes sobre las innovaciones que po 

drian realizarse en el funcionamiento de los programas 

dos de la Universidad Interamericana y al mismo tiempo 

compensato-

entender có- 

mo operaba el fenómeno de lograr un aumento en la ejecución académi- 

ca de tales estudiantes mediante el sometimiento de los 

mencionados programas. 

mismos a los 

El estudiante del programa k4ward Bound es una persona con potencial 
académico, pero limitado por su ambiente de pobreza; para la quien 
la educación convencional ha tenido poca importancia. Puede que es-
te estudiante sea apático u hostil hacia la educación-- incapaz de 
liberar y desarrollar su talento real. Existe la tendencia en estos 
estudiantes de haber esquivado el logro académico debido a que no --
han participado totalmente en una experiencia educativa. Las perso 
nas participantes del programa "Upward Round" pueden obtener las 
ventajas de la educación superior si se les brindanlas experiencias 
e instrucción necesarios para desarrollar las potencialidades que el 
estudiante posee. 







GENERALIDADES DEL PROBLEMA DE LAS LIMITACIONES  

SOCIOECONOMICAS EN PUERTO RICO.  

Concepto de "factores socioeconómicos desfavo. 
rabíes y su relación con el concepto de "limi  
tación socioeconómica".  

Al leer los términos de epfgrafe, el lector p 

drfa pensar que son sinónimos. Sin embargo hay diferencias semánti- . 

cas entre ambos términos. La diferenciá es más bien cuestión de ma-- 

tiz o grado que de calidad. Es decir, ambos términos pueden situar- 

se en una linea continua en donde a mayor grado usted se acerca al e 

tremo derecho de tal linea, más se acerca a la limitación socioecon 

mica y en la medida que se mueve al extremo izquierdo, más se acerca 

a los factores socioeconómicos favorables. No, obstante esta continui 

dad a lo largo de una linea hipotética en el espacio semántico; los,  

térnljnos no son iguales en significado. En breve se elaboraren estos 

conceptos. 

Además de lo exPresado en el párrafo anterior, 

al leer los términos mencionados el lector puede establecer una rela 

ción de causa y efecto entre ambos conceptos 	. 	Puede llegar  

Pensar que uno es la causa dele otro. Sin embargo el autor no, inten-

ta establecer esa relación aunque pueda existir. Su posición es  

de establecer una relación entre la ocurrencia de un fenómeno enun-

ciado por uno de los concePtos (limitación socioeconómica) y la pre 

senda de otro fenómeno enunciado Por otro de los concePtos facto-- 

res socioeconómicos desfavorables 	Al  establecer esta relaci6n se 



hace con propósitos de brindar definiciones lo más exactas posibles 

y relevantes al área de estudio que nos concierne. 

Antes de profundizar en el significado sinté-

tico de ambos conceptos como un todo, es conveniente tomar cada uno 

por separado y analizar sus componentes y sus acepciones 

Téngase en cuenta que las definiciones que se ofrecen en  

individuales. 

este escrito, 

al igual que todos los asuntos relacionados con` lo social son de ca- 

rácter relativo y no tiene que haber un consenso universal entre  las 

definiciones que aquí se exponen y las que puedan exponerse en otros 

países por diferentes autores con relación al mismo • tema. 

Para entender el significado relativo de lo que 

son factores socioeconómicos desfavorables debemos hablar primeramen 

te del concepto de norma, ya que el uso del adjetivo 'desfavorable' 

hace referencia en forma implícita a un modelo normativo por el cual 

se ha de determinar lo favorable y lo no favorable. Hay que comenzar 

entonces con la pregunta, ¿que es lo favorable? Luego habría que -

detenerse en la pregunta ¿qué es lo no favorable? Ciertamente estos 

son conceptos de tipo subjetivo. Pero en una sociedad determinada 

dependiendo de cuáles sean los valores que rigen la conducta de los 

individuos que la componen, puede existir un consenso bastante unifor 

me de qué es favorable para el individuo y que no lo es. Claro que aún 

así el individuo mismo, como ente único y separado de la norma, Podría 

tener su propia concepción de lo que es favorable a lo que es no favo- 

rabie, y esto, con certeza habría de influenciar en su reacción entre- 

ciertas condiciones de la vida cotidiana. 



En la sociedad puertorriqueña, los factores 

socioeconómicos que ejercen influencia sobre el comportamiento de - 

los individuos se consideran favorables, si: (3) 

(1).- Permiten al individuo subsistir en el 

sistema social establecido sin recurrir a adaptaciones marginales; 

(2).- Proveen para la satisfacción de las ne 

cesidades básicas del individuo: techo, alimentación, vestimenta, 

afecto humano, educación, trabajo, etc. 

(3) • Permiten al sujeto la satisfacción d 

toda una gama de necesidades sociales producto de una sociedad orlen 

tada hacia la industrialización tales como: diversiones estilos 

de vida (vestimenta comidas educación) competencia  asociacIón e 

individualización y muchas otras. 

(4). 	Proveen bienestar general al individuo 

tal como está establecido por la sociedad. 

(5) 	Aumentan la probabilidad o posibilida-

des de que el individuo desarrolle su potencial y al mismo tiempo 

modifican los potenciales que habrán de ser manifestados en un futir 

ro. 

(6).- Proveen al individuo un medio de'crecí 

miento y desarrollo contfnuo. 

(7). 	Estimulan en el individuo el deseo de 

asimilar los valores establecidos Por la sociedad y a la vez perpe-- 

Cáceres José A., Sociologfa de la  Educación Editorial Uni--
versitaria, Universidad de. Puerto Rico, Rió-  Piedras Puerto 
Rico, 1976). 

10. 



tuarlos. 

Prácticamente hemos definido lo que es favo-

rable con relación a aspectos sociales y económicos Para el comPor 

tamiento de los individuos de la sociedad puertorriqueña 	Repeti-

mos: se consideran favorables para el individuo, todas aquellas - 

cosas y modos de comportamiento que convergen y traen como conse-- 

cuencia lo que esta especificado en las oraciones enumeradas ante- 

riormente. Pasemos ahora a considerar la segunda pregunta: Se 

considera desfavorable todo aquello cuyo resultado 

establecido en las aseveraciones anteriores. 

difiere de lo 

1051s causae, socioeconómcas desfavórables que 

intervienen en la ocurrencia del estado de "limitación socioeconó-

mica" se clasifican en varios tipos: 

(I). 	Ingreso económico insuficiente para sa-

tisfacer las demandas económicas de los miembros de la familia. 

(2). Familia extensa (mas de cinco perso-

nas componen un solo grupo familiar). 

(3). Bajo nivel escolar de los padres. 

(4).- Roles diversos para los padres de las 

familias cuyo sistema cognoscitivo no es capaz de tolerar la comple-

jidad de los valores sociales. 

Situación cultural de la isla, 

11. 



valores en transición revolución de va- 

lores). 

91.1.1.111 ausencia de elementos de indentificación 

nacional. 

(6 	Status político de la isla. 

- Relaciones con el pueblo  norteamericano 

-- Ambigüedad de elementos de .dentificación 

nacional. 

iversidad y choque de valoresombar- 

deo de valores). 

cambios 	 en la norma de refere 

cia para la comparación de la ejecución social y académica de los 

individuos. 

Factores 
. 

/st . 1n9lillcos. 

Competencia lingUistica entre el 	ioma 

inglés y e español par conservar una supremacla. 

- L bros educativos Publicados en inglés. 

   

actores educativos. 

Sistema uniforme de instrucción y altamente 

Enfasís en áreas de poco interés para'el n . 

Sistema de evaluación. 

Enfasis en los concePtos: ráPidez fflerMDr1 

 

centralizado. 

d viduo. 

1111.1~. 
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zación y velocidad de respuesta. 

Enfasis en la competencia interindividual 

-- Diferencias ("lags") entre las culturas 

a que han sido expuestos los maestros y los estudiantes. 

-- Pobreza en el contenido curri cul ar. 

CAUSAS DE LA LIMITACION SOCIOECONOMICA.  

Entre los factores que intervienen en la ocu-- 

rrencia de las limitaciones socioeconómicas están las siguientes: E 

de Norteamérica 

isla, debido a que las 

de Puerto Rico con los EstadOs Unidos 

se encuentran en etapa de transición. Está ocurriendo 

primer lugar, los valores sociales de nuestra 

nes pollticas actuales relacio  

una modificación total de lo que se conocía originalmente antes de  

1898(4)  y lo que seria actualmente, si gran Parte de la población"ni  

hiciera presión por continuar la práctica de Preservar los valores so-

ciales tradicionales. Es decir, el joven puertorriqueno de hoy, prin:-

cipalmente aquel que está arribando al umbral del mundo adulto toma 

como norma o grupo de referencia a dos culturas distintas, con valores 

diferentes. Ambos conjuntos de valores rigen su comPortamiento y con 

frecuencia surgen conflictos. Los mismos se colocan en una posición 

intermedia en la cual ha de decidir el valor o valores fundament 

les que han de regir su comportamiento en determinado momento. 

decisión puede, sin em- 

bargo, estar en oposición con 	s idiocincracia puertorriqueña y A sis-- 

4 	En el 1898, como consecuencia de la Guerra Hispanoamericana 
Puerto Rico fue cedido por España a los Estados Unidos de 
Norteamerica. 

13. 
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tema social de la isla, Es decir, cuando en materia educativa es el 

estudiante mismo quien debe escoger entre varias alternullivas y di fe 

rentes valores para regir su comportamiento; puede optar por valores 

no aceptados por el sistema social. Por ejemplo, podrfa adoptar mo--

dos de comportamiento propios del sistema educativo y social nortea- 

mericanos, los cuales hasta cierto punto, confligen con nuestro 

tina de valores educativos tradicionales del ser puertorriqueño. 

siste 

  

Analizando la situación se observa que este 

estudiante está en posición marginal , .dentrO del grupo escolar en el 

que se ubique. Sus necesidades educativas no han de ser satisfechaS' 

y la educación recibida disminuye afectándose en su calidad. Por 

otro lado, la enseñanza es impartida desde el punto de vista normati 

vo, partiendo del concepto del promedio. Por lo tanto, el estudiante 

desviado funciona en desventaja. Como consecuencia , 1 a no satisfac-

ción de sus necesidades lo lleva a perder interés en la escuela y 

en aquellos tópicos relacionados con su educación. 

Para comprender cómo 1 	revolución" que es- 

tá ocurriendo en los valores sociales de la isla fomenta la aparición 

del fenómeno de las limitaciones sociales debemos visualizar la situa 

ción desde diferentes ángulos. Esta situación se refiere al efecto 

modificador de la cultura norteamericana sobre los valores sociales 

del puertorriqueño. La misma se basa en el concepto  de competencia 

social y económica, en la cual la gente hace mayor énfasis en lo mone 

tario e ignora hasta cierto Punto el factor humano que les rodea. 

Cuando la isla de Puerto Rico comenzó en su cre 

14. 



cimiento económico, a partir de los años cincuenta; debido a 1 

intervención norteamericana, el valor social del cooperativismo de 

herencia hispánica fue sustituido por el valor de la competencia. 

Desde entonces, ha sido este el valor que predomina en la mayoría 

de las relaciones sociales y económicas de la isla, e inclusive ha 

abarcado al ámbito escolar. En esta área ha causado los mayores 

estragos. 

La orientación hacia la competencia en el 

área escolar, ha ocasionado que un mayor número de estudiantes que 

provienen de familias de bajos recursos económicos y de áreas rura-

les, sean más aplicados en sus estudios para estar al mismo nivel 

que aquellos que provienen de áreas y familias de mayor solvencia - 

económica. No obstante, la orientación hacia la competencia esa)._ 

la eeiy 

	

lar en el sistema educativo, la cual ha surgido como consecuencia 

del intercambio de valores entre los Estados Unidos y Puerto Rico, 

ha acentuado la existencia de diferencias entre los estudiantes 

que asisten al sistema escolar público de la isla. 

Estas diferencias, al mismo tiempo, estimulan 

aún más la orientación hacia la competencia; pero sólo para los 

que están en la parte desventajada: los individuos de bajos recur-

sos económicos que provienen de áreas pobres  y de familias extensas. 

La competencia desigual en el área escolar, 

resulta perjudicial debido a que fomenta la interferencia entre esti 

los cognoscitivos y  ritmos de aPrendizaje diferentes. Establece  ade 

más una diferencia entre los estudiantes de distintas estratas socia 

1 



les, afectando al individuo que proviene de áreas pobres que por lo 

general se siente marginado mostrando sentimientos de incompetencia 

e inferioridad 

Con la exposición anterior se relacionó el va 

lar social de la competencia y el marco de referencia tomado para el 

establecimiento del sistema educativo. Ello nos lleva a mencionar - 

otro factor que ha intervenido en la aparición d 1 fenómeno de las - 

limitaciones sociales en la isla de Puerto Rico. Este se refiere al 

dilema con el cual comenzamos este escrito: aquel relacionado con lo 

favorable y lo desfavorable. Es decir, la norma adoptada, tanto para 

establecer el sistema educativo de la isla, como para Juzgar 1 des- 

ventaja educativa .y social; es inadecuada. Se tomó como punto de re 

ferencia los valores de clase media para establecer los Principios 

de funcionamiento del sistema 

la limitación social entre los 

educativo de la isla y para determinar 

estudiantes. 

Analizando el problema 	los factores sociales 

que intervienen en la creación del fenómeno 	las limitaciones socia 

les, se hace énfasis en el conflicto de valores por el cual pasa el  

5 	Véase realizados por el autor que aparecen en la b bliograffa 
durante el año de 1976. 
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individuo de hoy, especialmente el adolescente que asiste a la escue 

la en los niveles medio y superior. Básicamente regresamos al tema 

de la competencia. Son muchas las repercusiones de este factor al 

ser introducido en la estructura de valores sociales de la sociedad 

puertorriqueña. 

El adolescente puertorriqueño contemporáneo, 

se confronta con situaciones y metas conflictivas: el trabajo el 

estudio, el matrimonio, la competencia social y económica, la adquisi 

ción de objetos y el lograr un determinado status educativo. Cada 

una de estas metas se valoran altamente. El conflicto de valores sur 

ge cuando el estudiante de bajos recursos económicos no puede evitar 

la tensión interna que le sobreviene al no poseer el 

e influencias que tendrían los alumnos de la estrata  

dinero, recursos 

social media. 

Por lo tanto, jerarquiza sus metas. Se priva de algunas cosas pan 

obtener otras. En determinada situación Podría sentirse atrapado en- 

tre dos cosas de igual valencia ya 

la, también surgen conflictos entre 

sean buenas o malas. En la escue 

el nivel de ejecución, contenido,. 

cantidad y variedad de los cursos que debe tomar el alumno Para obte- 

ner un título o diploma. 

Ante esta situación el individuo que proviene de  

áreas de pobreza tiene sus particularidades en conducta. Esta diversi 

dad conflictiva entre las nietas que debe alcanzar llevan al sujeto a 

ver la situación escolar con peSimismo. La pérdida de interés hará 

que la ejecución sea baja y luego del fracaso vendrá la frustración. 

Además su baja ejecución habrá de ser comparada con la norma de alta 

excelencia que Persigue el sistema educativo. Las particularidades de  
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conducta a las que nos referimos están relacionadas con los resulta- 

dos de varios estudios realizados tanto por el autor de este trabajo, 

como por otros investigadores de áreas educativas y de personalidad. 

En los estudios que realizó el autor se encontró que el individuo Pra 

veniente de áreas 	de privación social, cultural y económica tiene 

falta de, seguridad en si mismo: en sus capacidades y habilidades Y 

no responde con eficacia ante situaciones de competencia (1976). 

Otros autores como Seda Bonilla y el Departamento de Instrucción Pú- 

blica de Puerto Rico (1978, 1975) han encontrado resultados consis-- 

  

tentes con relación al nivel de confianza en este individuo. 

Por causa de esos valores conflictivos, el estudian- 

te de bajos recursos económicos, alberga sentimientos de incompetencia.. 

• 

Al confrontarse con varias 

bir la situación 

disyuntivas al mismo tiempo llega a perci -

como un laberinto, en el cual no hay salida. La socio 

dad estipula que debe 

drfa ayudarle a mejorar su situación 

bién hay que competir en todos los órdenes de la vida 

Existen además otras condiciones para las cuales sé 

requieren recursos económicos. Estos son: TransOrtación, activida—

des recreativas y personales y otras tíPicas de la edad. En una situa 

ción de tal naturaleza, el estudiante de bajos recursos económicos 

llega a sentir tanta tensión que decideabandonar, la escuela o llegar 

a marginarse, limitando en gran medida su progreso Personal. 

Si la sociedad puertorriqueña actual no estuviera re 

18. 
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gida por tantos valores 	c.cmflictiNel problema de la desventaja o 

limitación social seria menor. Este problema disminuiria si no hu-- 

biera competencia desigual entre nuestra población educativa. Esto 

se expresa de esta manera debido a que la educación de la isla es 

de tipo democilttica y universal. 	Estos conceptos asumen que to- 

dos tienen el mismo derecho a recibir educación en una determinada 

ación para medio. Si se hace énfasis en una educ  

sociedad, independientemente de su status 

seria lo ideal si se consideraran las 

se tomaran como norma educativa las caracterfsticas del 

social y econórnico. Esto 

diferencias individuales y no 

nivel social 

todos, hay que to- 

mar en consideración que no todo el mundo es igual y que no todos 

responden de la misma manera a las formas educativas implementadas 

y determinadas por una norma inapropiada para 

nuestra población estudiantil (6)  

la gran ma.Yorfa de 

Con respecto a esta revolución en los valores s 

dales tradicionales de la isla antes de la década del cincuenta, hay 

que señalar otro elemento causal o contribuyente: la ausencia de elt 

mentos fijos de identificaciÓn  cultural, el cual surge como conse-

cuencia del contacto con la cultura norteamericana (7) 8  

FACTORES 	ECONOMICOS Y DE SOCIALIZACION.  

Los factores de socialización que se mencionan a con 

(6). 	Silber, John R., Towering the boom on higher educatlono, _ 
The San Juan Star Newspaper, Wednesday 31, January 1979, San 
JualbPuerto Rico. 
Negron de Montilla, Aida, La Americanización de Puerto Rico 
y el Sistema de Instrucción Pública, Universidad de Puerto Ri- 
co, Río Piedras, Puerto Rico, 1977. 
Periódico el Nuevo Día, 23 de febrero de 1979. 
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tinuación son elementos contribuyentes a la ocurrencia del fenómeno 

de las limitaciones sociales. 

En primer lugar, se hace mención de cómo la situa-

ción económica del estudiante afecta su status educativo y su ejecu- 

ción posterior. El económico 	determina lb gran medida cómo ha de 

ocurrir el proceso de socialización en la familia, y fomenta el fac- 

tor de la competencia como eje central para el progreso personal, 

tal y como se entiende en la sociedad puertorriqueña. 

El énfasis en la competencia junto con nuestro sis 

tema democrático de organización social , son responsables en gran me 

di da de que exista desigualdad entre 

cursos(9)  . Aquellos quienes 

la repartición de bienes y re- 

Provienen de estratos en desventaja so- 

cial, están menos equipados para enfrentarse al sistema social c- •Im 

tual de competencia y lucha económica. Véase aquí cómo un . factor. 

de esta índole ha afectado la norma que se utiliza como referencia. 

para juzgar quién es aventajado y quién es retrazad 

Además el que haya una distribución desigual de  

los bienes y servicios priva a los individuos que tienen pocos real"' 

sos económicos de recibir otros privilegios debido a su carencia de  

dinero. Esta escasez de recursos económicos, a su vez propicia una 

situación desfavorable para que el individuo pueda desarrollar su 

potencial y crecer en conocimientos. De tal manera, que éste pueda 

superar su situación económica y cambiar su Posición social. Esto 

9 	Rios Colón Angel Luis, El Problema de la Pobreza en Puerto ..- 
.Rico y sus implicaciones educativas. --E-Wela GradUrda de Peda 
gowia, Universidad dl-Puerto Ricd7Rfo Piedras. 
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sucede así porque en nuestra sociedad se enfatiza la competenciay el 

progreso social. Aquel que no posee grandes recursos económicos se 

ubica en desventaja educativa porque el mismo pierde la motivación 

que se necesita para sacar provecho de lo que se le ofrece en mate- 

ria educativa 
(10)Cu

ando es víctima de comparación con un grupo - 

dos iA 

verdaderamente superior a él y se le inculca un sentido de competen- 

cia, para el cual no posee las habilidades y destrezas, no 

ponder con adecuacidad ante el reto acad emi co. 

Puede res 

Como consecuencia de los recursos económicos limita 

dos el individuo de estrata social baja crece en un , hogar donde se 

desconoce la función primordial de la escuela y la enseñanza. Asistir 

a la escuela en estos hogares llega a considerarse un. sacrificio. Ade 

más, los padres de estos estudiantes no proveen un modelo adecuado pa-

ra que los hijos aprendan a percibir la escuela y los procesos educati 

vos como situación deseable. 

A veces esta situación es conflictiva y confunde a 

alumno, quien no puede satisfacer necesidades académicas de forma je-

rárquica. Cuando se compara con sus compañeros de nivel social medi 

percibe su desventaja en intereses, actividades y demás aspectos de .1 

vida escolar. 

En este contexto, el individuo cree 	ique 1 

tendón de dinero es una meta de alto valor Porque le permite obte-

ner algo que él quiere: satisfacer lo que él cree que son sus necesi 

(10 	El sistema educativo puertorriqueño se estructura en tres nive-
les a saber: la Primaria de seis años, la intermedia de tres 
años y la SuPerior (Hiqh Srl 	de tres anos, para un total 
de doce años. El WindérgaY 	oPciorial, a discreción de los 
Padres. 
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dades. Pero, ¿cómo lo va a conseguir? No puede entrar al mundo del 

trabajo, porque se le ha dicho que es obligatoria la asistencia a la 

escuela 

démica. 

. Adelflás para trabajar hay que tener edad y preparación aca-

Pero se le sigue insistiendo en el alcance de ambas metas, 

simultáneamente. No es fácil para el estudiante de estratas inferio 

res manejar estas inconsistencias y conflictos. Como consecuencia, 

se siente descontento en el aula, tanto por su condición económica 

como por la situación escolar que lo desconcierta. Evidentemente, 

los valores sociales conflictivos parecen estar presentes y mezcla-- 

dos con todos los factores que operan para producir la 1 imi tación 

socioeconómica. Ahora bien, ¿quiénes son los que aparentan alcanzar 

el éxito en nuestro sistema educativo? En general, son aquellos cu- 

yo modo de vida está orientado hacia la 

En este, el estudiante tiene accesibles 

clase media norteamericana. 

muchos de los recursos eco-- 

nómicos necesarios. Sus necesidades básicas primarias y secundarias 

quedan satisfechas y adquiere conciencia de pertenencia Y Posición -- 

dentro de su grupo. Ese sistema es altamente competitivo. El estu-- 

diante se esfuerza por competir y le gusta hacerlo. Después de todo 

es un valor de la cultura con la cual se identifica. En resumen, el 

individuo de nuestra cultura puertorriqueña está expuesto a diferen-

tes valores. Su socialización se ve dividida en etapas en las cuales 

tiene que aprender a asimilar y responder a valores inconsistentes. 

En el seno delhogar, el niño aprende aspectos socidlizadores que res-

ponden a valores 1 raíces de origen cultural hispánico, en los cuales 

se estiman altamente el cooperativismo y las recompensas inmediatas. 

Al arribar a la escuela, rigen valores de la cultura norteamericana. 

El cooperativismo tiene que ser cambiado por la competencia. La orlen 
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tación hacia el presente tiene que ser modificada hacia una orienta--

ción futura. 

El hogar continúa reforzando valores que a la lar- 

ga se constituyen en fundamentales y permanentes. Mientras que la •1•11,  1.1.• 

educación presenta valores nuevos en continua disparidad con los adqui 

ridos en el hogar, lo que a su vez repercute en las actitudes hacia ••• 

los modos de ejecutar y visualizar el éxito académico. 

OTROS  FACTORES POLITICOS QUE INTERVIENEN EN LA CREACION DEL PROBLEMA  
DE LAS LIMITACIONES  SOCIALES: 

Anteiormente se mencionó que como consecuencia de 

las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos d 

Norteamérica, la isla se ha visto envuelta en una revolución de sus v 

lores sociales tradicionales y nuestra cultura de origen hispánico, 

dígena y negroide se ha visto envuelta en un proceso de transición en_ 

tre los valores tradicionales puertorriqueños y los valores norteameri 

canos. Esto ha traído una esPecie de conflicto para el puertorriqueño 

y ha hecho que se presencie una ausencia de elementos fijos de identift 

cación para el adulto joven. Esta revolución se relaCiono al área edu-

.cativa y se mencionaron varias consecuencias para  el PrOceso educativo. 

En esta sección, se discutirán otros factores de indo 

le política que constribuyen al problema de las limitaciones sociales - 

.en la isla. En primer lugar, el idioma. Desde el año 1898, cuando - 

Puerto Rico pasó a ser posesión de los Estados Unidos, se ha hecho impe 

nativo el conocimiento del idioma inglés. Desde entonces ha sido i 

clufdo en el currículum de la escuela pública. Actualmente 	desde e 
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año de 1969) se estudia el inglés como segundo idioma. Al igual que 

sucede con los valores, aquellos individuos pertenecientes a la entra 

ta inedia, cuyos padres han adquirido cierto status y han tenido con--

tacto con la cultura norteamericana, responden efectivamente a 1 

enseñanza del inglés y esíán de acuerdo en aprender dicho -  idioMa Sin 

embargo, la gran mayoría de la población puertorriqUeña se muestra re 

nuente a aprenderlo y lo rechaza intensamente. Sin embargó,-es ine7-

vitable que lo aprenden, pues el inglés es una asignatura básica del 

currfculum de la escuela pública actual y los cambios socioeconómicos 

que siguen ocurriendo exigen al puertorriqueño el Conocimiento de es-

te idioma para progresar en el campo económico. En los últimos años 

ha habido una gran proliferación de compañfas de origen norteamerica-

no que se han establecido en la isla, las cuales son una gran fuente 

de empleos, y exigen de todo empleado que vaya a 

lidades, posea conocimiento del idioma inglés. 

indispensable para la movilidad social. 

trabajar en sus faci 

Este es un elemento 

La reacción del puertorriqueño tradicionalista es 

otra. A pesar de las relaciones políticas de la isla con el continen 

te norteamericano y de los cambios ocurridos en el mundo social como 

consecuencia de esas relaciones se aferra a su origen hisPánico Y 1••••••• 

trata de defenderlo a toda costa. Rechaza el idioma inglés y lucha 

por conservar el idioma español. 

Esta actitud crea tensión en el individuo porque a 

pesar de su negativa, el inglés se impone de una manera muy sutil 

Esta tensión puede hacer que el individuo p erda e 
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interés en muchas de las asignaturas, El fracaso que encuentra en el 

estudio del inglés le provoca un estado de frustración que generaliza 

hacia las demás materias, a la vez que desarrolla sentimientos de in-

ferioridad. Estos se manifiestan fácilmente en el individuo que pro-

viene de un nivel de pobreza, pues tiene la potencialidad para ello 

por haberse criado en un ambiente donde no se le ha brindado mucho re 

conocimiento a lo poco que sabe hacer. 

El factor linguístico también ha ejercido su influen 

cia sobre la desventaja educativa o  limitación social desde el punto .dc  

vista de los libros de texto. La gran mayoría de los libros de texto 

y de referencia en las escuelas y biblitecas de la isla aparecen escri 

tos en el idioma inglés lo que hace dichos materiales inaccesibles para 

el individuo que no tiene conocimiento de ese idioma. Ello también con 

tribuye al desarrollo de tendencias motivacionales ne9ativas, pues el 

individuo se confronta con una especie de "tramPal,  en donde  todas las 
k 

fuentes de consulta están en un idioma incomPrensible para e 
	

e 

lo hace perder interés en el proceso educativo. 

Otro de los factores de fndole PolftiCa que interVie 

non. en la aparición del fenómeno de las limitaciones. sociales se:men 

cionan en la influencia que tiene el sistema Político de la 	sobre 

los asuntos educathos. En nuestra isla se celOran eleccigneldeMo.-

cráticas cada cuatro años para escoger un gobernante perteneciente 

uno de cuatro partidos pollticos principales (PNP, PPD PIP y PSP). 

Cada vez que entra un gobernante diferente ocurren cambios drálticos 

en los elementos básicos de la filosofía educativa que había estado. 

vigente. Estos a su vez, alteran el sistema educativo. POr cOmPletO. 
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La mayoría de las veces estos cambios innovadores, los cuales no han 

sido debidamente estudiados bajo rigor científico, ocasionan proble-

mas al estudiantado y al magisterio de la isla. Estos cambios que 

entran en vigor cada cuatro años, ocurren porque el Secretario de 

Instrucción, es nombrado por el nuevo gobernante. Inme- 

diatamente coro ienzan los cambios e innovaciones que se creen necesa 

ríos o que se desean realizara Según varios críticos educativos de 

la isla, esta elección se lleva a cabo bajo una política de favoritis 

rito. Es decir, se escoge un candidato aunque no sea el más idóneo, 

por razones de amistad y afiliación polftica(11). 

En resumen, la educación 

par con el partido político que esté en el  

en Puerto Rico cambia a 

poder. Los cambios que 

- A-rovcip - 

ocurren, hasta el presente no 

trario para la ejecución tanto 

han sido de índole positiva sino lo con 

del alumno como del maestro. 

Los cambios.son perjudiciales tanto para la calidad,  

de la enseñanza que se ofrece como .para la cantidad y calidad del aren 

dizaje que ha de recibir el alumnado Puertorriqueño. ResUlta innegable. 

que los cambios vendrán tarde o temPrano pues los mismos traen consigo 

el progreso. Pero el cambio debe ser planificado y ocurrir de forma 

ordenada, no por motivaciones políticas. No debe ser una corriente que 

se modifique en cada nuevo cuatrienio de poder polftico. Debería fijar 

se un término de tiempo durante el cual se opera determinado sistema y 

filosofía educativa con una fecha de obsolescencia planificada de ante 

mano. 

(11).- National Education Association, 'Puerto Rico: TragedY in the 
Schools' Washington, D.C. 1979 (Informe que Presentó la Aso 

ciación Nacional de Educación al Congreso de los Estados Unidos  
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Al llegar esa fecha, se haría una evaluación del sis 

tema y se planificaría uno nuevo con su debida filosofía, si es que el 

anterior deja de ser operante. De lo contrario, se podrían modificar, 

al llegar la fecha de obsolescencia, algunos de los elementos de la fi.  

losofía anterior que no dieron los resultados positivos esperados, Lo 

importante es que el cambio esté delimitado y ocurre 

mica y ordenada. 

en una forma rft- 

Continuando con los factores polfticos que ejercen 

influencia sobre la aparición del fenómeno de la desventaja social y 

educativa debe mencionarse el del status político incierto de la isla. 

En la actualidad se le llama a nuestro status político "Estado Libre 

Asociado". Según Pacheco Rodríguez esta situación polftica ha hecho 

que la escuela puertorriqueña no pueda estar compl etamente articulada 

con la realidad del puertorriqueño en vista de que el pueblo Puerta- 

rriqueño DO tiene voz en el control del sistema educativo de la isla. 12 

Ante esta situación del status, el comisionado de educación es elegi-

do indirectamente y de acuerdo con intereses de los Estados Unidos. 

Por esta razón tal cargo tiene una mayor responsabilidad para con 

Washington que para con la gente a quienes debe atender en el sistema 

educativo. Las necesidades de esta gente quedan relegadas a un segun 

do plano y los intereses de Washington habrán de ser defendidos en 0.• 

primer lugar antes que los intereses del sistema educativo de la isla 

Según Rodríguez Pacheco, educador e investigador 

puertorriqueño, esa misma situación política que ocasiona que la es-

cuela no esté a tono con la realidad del Puertorriqueño es la causan 

te que no exista una verdadera filosofía educativa y social la cual 

(12 ).-  Rodríguez Pacheco, Oswando, Social  and Economic Condit 
in Puerto  Rico and their Implications of Edúcation. 
University of Texas, Austin, Texas, 1954.  
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dirija el sistema de instrucción de la isla, creándose asf una amalga-

ma de ideas no fijas y transitorias, que contribuyen al desmoronamien-

to paulatino del sistema. 

Por último, hay que añadir el señalamiento de la NEA 

de que no solamente en la elección del secretario de instrucción actúa 

la politica, sino también en el manejo de los fondos que se le asignan 

a programas educativos en determinadas áreas de la isla que no pertene- 

cen al partido en el poder; asf como en la selección de maestros(13  

La situación económica de los Estados Unidos y el go 

bierno que impere en la nación americana influye directa o indirecta- 

mente sobre el pueblo de Puerto Rico. Todas las agencias gubernamenta 

les reciben mandatos del gobierno norteamericano. Estos mandatos •sue- 

len variar del gobierno de los demócratas o rePublicanos; por lo tan- 

to éste será otro factor limitante en el desarrollo de la educación 

en Puerto Rico. Como ejemplo tenemos la situación actual originada 

por los recortes presupuestarios del gobierno de los Estados Unidos de  

Norteamérica. 

FACTORES EDUCATIVOS QUE INTERVIENEN EN  LA CREACION DEL PROBLEMA DE .  

LASIIMITACIONES SOCIALES. 

Entre los factores educativos que intervienen en la  

ocurrencia del Problema  de las limitaciones sociales uno de los que 

se considera de mayor importancia, es aquel relacionado con la orienta 

National Education Association, "Puerto Rico: Tragedy in t e 
Schools". Washington, D.C., 1979. 
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ción del sistema educativo actual de Puerto Rico, la cual fue grande-

mente influenciada por las relaciones político-sociales con los Esta-

dos Unidos de Norteamérica. Se refiere aquí a. lo democrático y uni- 

versal 	de nuestro sistema educativo. En éste se ha pretendido 

que el mayor número posible de individuos (prácticamente todos, pues 

hay una ley que obliga a todos los individuos a recibir instrucción 

gratuita obligatoria hasta el nivel de escuela secundaria) reciba 1 

mayor cantidad posible de educación. Al mismo tiempo Y en forma pa- 

ralela con este ideal democrático, está el ideal de la universalidad: 

el individuo ha de desarrollarse en todas las áreas que ha prescrito 

el sistema educativo. Estas áreas son nuevas desconocidas, ideales, 

poco prácticas; orientadas hacia los conceptos abstractos hacia 1 

competencia, etc. Son áreas que no se adaptan a nuestra situación ac 

tual de pueblo. Esto último, sin tomar en consideración si el indivi 

n4 

	 duo responde efqctivamente al aprendizaje de dichas materias universa.  

les o. a ese intento de universalización. El Problema básico de nues- 

tro sistema educativo es que pretende educar todo el pueblo de 1 

misma manera, orientándolo hacia las mismas metas( W› (15)  

Este autor concuerda con lo expresado, en el artfcu— 

lo 	'Lowering the Boom on Higher Educatiop", cuya referencia aparece 

anteriormente. Opina que 17a fal ta 	 nuestbro sistema 

educación ha tenido efectos devastadoressobre la calidad tanto de la  

enseñanza, como del aPrendizaje de los individuos que componen nues--

tro conglomerado social. Tradicionalmente en Puertb Rico, los.coie_ 

	

(l44). 	Albanese, Loreli, "John R. Silber: Lowerin9 the Boom on 
Higher Education", The San Juan Star Wedrhday, Januany 31, 
1979 p. 5. 

	

5». 	Javariz Jorge, 'Trasfondo". Periódico El Mundo, febreró de 
1979. p. 8 A. 
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gios y universidades estaban diseñadas para atraer a aquellos estu-

diantes de alto potencial intelectual y con una gran motivación para 

realizar estudios. En el presente, con el nuevo enfoque universal, 

y democrático en nuestra educación, la universidad se le, exige a 

casi el cien por ciento de la población y se mide el valor del indi 

viduo en base a la cantidad de años que haya estudiado. Cuando se 

le da la oportunidad a todos, a tener accesibilidad y la competencia 

por estándares altos, surge la desventaja educativa, porque de ningu-

na manera es posible que el individuo de menores habilidades e inteli 

gencia alcance el nivel de aquel con una mayor inteligencia. 

Nuestro sistema educativo ha pretendido erradicar - 

el analfabetismo, fomentando que la mayorfa de 

una educación académica formal (16)  

la población obtenga 

 

  

Si un estudiante se ve influenciado  por el medio am 

biente social y económico que le todea, según ha sido probado por es-

tudiosos de la conducta; entonces indudablemente tiene que encontrar 

se diferencias tanto en inteligencia como en sus intereses. Sin em-

bargo, se les exige a todos un alto nivel de aprovechamiento y se les 

juzga su valor en base a una norma de excelencia pre-establecida. De 

esta manera se están violando hasta los Principios de medición Psico- 

lógica que se han establecido como medios cientfficos Para Predecir - 

aptitud o potencial para realizar el trabajo universitario. 

En nuestro sistema educativo todo esto se h ignora 

6). 	Rodríguez, Wilda. "Todos somos culpables", periódico El Nuevo 
Dia, jueves 18 de enero de 1979, San Juan, Puerto Rico. 
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un descen-

búsqueda de 

te a nuestras escuelas. También, y mucho más importante 

so en el nivel de aprovechamiento. La gente ahora va en 

del alumnado que de conocimientos. Esto es asf porque la mayoría 

la universaliza-- asiste a nuestro sistema educativo orientado hacia 

Y su 1 n- ción y a la democracia, provienen de la estrato social baja 

vida es la de mejorar su situación económi terés y mayor meta en la 

visto la educación como ca, Las personas de esta estrata siempre han 

a las escue- un medio de mejorar su situación económica; y a eso van 

las, con esa meta en mente. Pero la realidad es que no Poseen 1 s 

destrezas necesarias para hacer frente a la situación. ¿Y por que 

do y se pretende que individuos con menor habilidad e interés en el 

área académica, aprueben satisfactoriamente, cuando esa es potestad 

del individuo altamente motivado y de habilidades superiores. Ac—

tualmente, como consecuencia de la amalgama de valores que tenemos 

y debido a nuestro acelerado proceso de industrialización, se le 

ha inculcado a nuestra población que hay que obtener una completa --

educación si se quiere sobrevivir y triunfar en una sociedad como - 

la nuestra. Esto ha ocasionado que las aulas se llenen, creando pro 

blemas de escasez de materiales y recursos, aun de maestros especia-

lizados para satisfacer el número creciente de estudiantes que asis- 

un diploma de escuela secundaria o de universidad y no en búsqueda 

no se proveen esas destrezas? Estas no se proveen porque el sistema 

actual de instrucción no poseen los recursos económicos para afrontar 

la situación. Nuestro sistema educativo es uno estandarizado y masi- 

vo que se formuló en base a unas normas de excelencia y orientado ha-

cia las pautas de la estrata  social media; no hacia un conglomerado 

tan heterogéneo como el que existe actualmente en nuestras escuelas (17 

(1? 	Universidad de Puerto Rico, Escuela Graduada de Pedagogia, Fac 
tores que  )ropician la deserción escolar en la escuela pública 
en Puerto Rico 	Río Piedras, Puerto Ría, 1976. 
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También, la familia contemporánea no está en condiciones de proveer 

a los hijos los aprendizajes básicos que se requieren para comenzar 

en la escuela. La familia actual tiene que lanzarse a la competen-

cia para sobrevivir, debe trabajar y no puede detenerse a enseñar 

a los hijos la educación básica. De lo contrario, sucumbiría. Así 

que actualmente la escuela es la única responsable por la educación 

del niño teniendo ésta que hacer por sí sola frente a todos los pro 

blemas que surgen en el cumplimiento de tal responsabilidad. 

Otra situación en nuestro sistema de instrucción 

que merece consideración es la que se relactona a la calidad de la 

enseñanza, la preparación académica de los maestros, situación de 

planta física, equipo y materiales de trabajo. 

La preparación académica de algunos maestros de 

acuerdo con varios críticos de la educación en nuestra 

ponde a las demandas de una educación de avanzada 

isla, no res-

tecnología" 

Hay que señalar que el maestro actual. Parece care- 

cer de 

cativa. 

la mística e idealismo que  lo motiven y gufen en su labor edu 

Es menos competente debido ala orientación materialista 

de nuestra sociedad de hoy, El maestro Puertorriqueño está mucho b 

más interesado en el sueldo que en la responsabilidad de su 	- 

Pero no debe culparse al maestro por su orientación materialista, si 

no al orden social que debido a la industrialización y crecimiento 

(I8). 	Albanese, Lorelei, "Lowering the Boom on Higher Education', 
The San Juan Star,The S.J.S. January 31 1979,San Juan - 
Puerto Rico, p. 8 A. 

• 
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avanzados y poco planificados, han hecho que él no vea un compromiso 

moral con lo que se le asigna como su responsabilidad 

Esta aparente falta de idealismo no puede visuali-- 

zarse en forma absoluta, desde el punto de vista del 'maestro deshuma 

nizado y mecánico que deja de 

disposición para no enseñar".  

utilizar los recursos que tiene a 1 

Muy al contrario, hay que considerar 

que ese patrón de comportamiento que le estamos atribuyendo al maestro 

como falta de idealismo y mística surge también de su descontento con 

las condiciones de planta física y la falta de 

y de otros tipos para realizar la enseñanza; si 

recursos audiovisuales 

no ideal, por lo menos 

satisfactoria, tanto para el estudiante como para él y, no una falta 

•.4 	

de vocación. El maestro aprende unas cosas en la universidad que cho- 

can con la realidad que encuentra en el plantel escolar. Aprende a 

ver la profesión a manera de compromiso formal  y  moral Para con los es  

tudiantes y el futuro de la sociedad pero al llegar a la escuela se  

encara con la situación de la escasez de materiales para la enseñanza' 

y de una planta ffsica deteriorada o escasa
(20 	

Ante estas circuns 

tancias 	¿qué idealismo puede crearse en el maestro para continuar 

con su labor?. 

En el área de deficiencias de los maestros de nues-

tro sistema de instrucción hay que mencionar la preparación que reci 

be el maestro en sus años de estudios universitarios con relación a 

	

lq l 	Vega Ramos Héctor. "Un deterioro y unas culPas", Periódic° 
El Mundo. 19 de febrero de 1979,  pág.  9-A, San Juan, Puerto 
Rico. ✓  

	

(20) 	"La planta física.  escolar", Periódico El Mundo, miércoles 31 

de enero de 1979 p. 15-A, San Juan, Puerto Rico. 
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los estudiantes socialmente limitados. Digase en primer lugar, que 

los cursos de las universidades que preparan educadores de la isla, 

en la isla, le enseñan al instructor de todo, excepto cómo proceder 

en la enseñanza del estudiante con liMitaciones sociales
(21) 

 . Claro. 

que recientemente se han implantado algunos cursos relacionados con 

esta área, pero siguen siendo escasos y muy poco ajustados a la rea- 

lidad que se encontrarán en la escuela. En estos cursos se le ense 

ña al futuro maestro a percibir la situación de la desventaja social 

económica y educativa como un problema que está ahí en el ambiente, 

pero que nunca podría llegar a tocarlos directamente. Además se l 

enseñan al futuro maestro "curas mágicas" para el problema ensaya- 

das en otras culturas que cuando tratan de implantarlas l o que reci 

ben es una gran frustración porque  la realidad es otra y  no la teoría 

de estudio Y Práctica 

características d 

aprendida. El futuro maestro durante sus años 

rara vez tiene contacto con escuelas que presenten 

desventaja •socioeconómica. Este acceso se hace necesario, de tal ma- 

riera que el futuro maestro vaya acostumbrándose a la realidad que con. 

mucha- probabilidad encontrará en su trabajo. De esta manera se redu- 

ciría el choque y frustración que sufre el maestro recién egresado de  

la academia cuando se confronta con la escuela en la que preValecen 

las limitaciones sociales entre los estudiantes. En la medida en que 

se amolde únicamente a la teoría no confirmada o en otros casosi con-

firmada en un contexto social y cultural ajeno al nuestro; el proble 

ma no se solucionará. El mayor conflicto al presente es que los 

(2T 	Departamento de Instrucción, Atención esecial en materia edu 
cativa a las áreas urbanas y rurales en desventaja  económica_y 
cultural de las re:-iones de San Juan y Humacao; Informe final, 
Servicios de Evaluaciairy Asesorfá, Hato Rey, Puerto Rico, 1975. 
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,t1.11,4 maestros que operan en las escuelas actualmente son producto también 

del sistema público de instrucción deficiente. Esto, disminuye las 

posibilidades de que ellos puedan ayudar al mejoramiento de la pro—

blemática, Es como decir que los maestros también están limitados. 

Otra faceta del problema de la preparación en los 

maestros como factor que propicia la aparición del fenómeno de las - 

limitaciones sociales de los estudiantes es la falta de preparación 

general de la gran mayoría de los maestros que operan en el sistema 

de instrucción de la isla, de acuerdo con un estudio realizado por 

elpropio Departamento de Instrucción de la isla, en 	 1975(22.  

De acuerdo con este estudio, más de la tercera parte 

que fueron incluidos en una muestra a nivel del área 

no poseían el grado de licenciatura para la enseñanza en el nivel ele- 

mental. En el nivel secundario para esa misma área, se encontró 1 

misma si tuación a una tercera parte' de la muestra . 

Abundaremos ahora en el aspecto de planta fisica es 

colar y la disponibilidad de recursos. Anteriormente discutimos cómo 

se afecta el maestro en su motivación para enseñar por causa del dete 

doro en la planta física escolar. Sin embargo haY que hacer>  claro 

que el estudiante, 0 máximo pilar del sistema educativo, es (Wien más 

se afecta por la situación de deterioro de la planta física escolar, 

per la escasez de la misma y también por la Poca disponibilidad de re 

cursos materiales para la enseñanza. El estudiante además de asistir 

a escuelas cuya planta física está en condiciones deplorables se 	Mit 

•••••••••••••• 

(24). Departamento de Instrucción. Atención esp_ecial en materia edu-
cativa  a las áreas urbanas  y rurales en desventaja económica  y_ 
cultural de las  regiones de San Juan y Humacao:  Informe final , 
Servicios de Evaluación  y Asesoría, Hato Rey, Puerto Rico, 1975. 
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confronta con una calidad inferior de educación, la cual se le ofre- 

ce por causa de la poca disponibilidad. Esto ocurre, a pesar de qué 

se han asignado fondos federales, provenientes del Gobierno de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Hay carencia de 

trucción tales como: libros, equipos de 

cuadernos, textos etc.
(25)

De esta situación 

tro sistema educativo ypor causa del 

materiales de, ins-- 

laboratorio audiovisuales 

es que surgen en nues 

mismo, las limitaciones soda 

les que rara vez se nombran y si se hace, se les da otro nombre eufe 

místici) para elfminar la connotación de fracaso que imPlica el térmi- 

no. Por ejemplo, al comienzo de este año, el Secretario de Instruc- 

ción Pública informó al público en conferencia de 

do con los resultados obtenidos en un nuevo  

prensa que de acuer 

Por "test" imPlementado 

1.'164 

ay  

el Departamento de Instrucción, se encontró que el noventa y nueve por 

ciento de los estudiantes de secundaria no dominaban las destrezas b 

sicas del sistema educativo en es Pañol inglés y matemáticas (2 	sin 

embargo, a ésto no se le llama desventaja educativa y social, sino sir 

Plemente bajo aprovechamiento. Asf la situación no aOquiere matiz de 

'Poblema' y no se hace mucho por mejorarla. 

Como consecuencia de la escasez de la planta física 

y de los materiales educativos, el estudiante del sistema público de 

instrucción de la isla no está expuesto a unas condiciones de  gual 

dad educativa en sus oportunidades de 'desarrollo Personal.  Debido a 

(23) 	National Education Association) "Puerto Rico: Tragedy 
the Schools", Washington, `D.C., 1979. 

(24). 	Periódico El Nuevo Día, Jueves 18 de enero de 1979, San Juan 
Puerto Rico. 
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estas razones unos estudiantes obtendrán más y mejor educación que - 

otros. Veamos de qué manera; cuando hay escasez Oé planta fisica 

queremos decir, pocos salones y pequeños, o bien hay varios 

pero deteriorados, sólo se utiliza parte de los mismos. 

salones 

Debido a que el salón es escaso Y los estudiantes 

son muchos, se recurre generalmente al uso de matrícula alterna o do- 

ble. En la primera, un grupo y un maestro utilizan el mismo salón 

en la mañana y otro grupo con su maestro lo utilizan en la tarde. Se 

recurre a esta forma de organización en todos los niveles cuando el 

número de maestros es suficiente pero no así el número de salones.- 

En la matrícula doble, un solo maestro enseña a dos grupos uno en 1 

mañana y otro en la tarde en un mismo salón. Este arreglo también 

se utiliza cuando hay escasez de salones. En otros planteles en que 

la escasez de salones es menor, se utiliza la matrícula sencilla en 

la cual los grupos asisten a clases todo el dta. Esta amalgama de p 

trones de organización de matrícula dentro del sistema de instrucción 

acrecenta la desigualdad en la educación que recibe el estudiante puer 

torrieuqño del sistema público de instrucción(  Unos estOiantes 

están más tiempo en la escuela que otros. Las consecuencias de ésto - 

aParecen al momento en que todos han de competir como por ejemplo 

cuando el DePartamento de Instrucción  administra una prueba de aprove-

chamiento. Es importante comentar cómo se organiza el tiempo-en los 

diferentes tipos de matrícula que se han mencionado. 'Bajo la matrícu-

la que se han mencionado. Bajo la matrícula sencilla, el dia escolar 

(25). 	Departamento de Instrucción Pública, °Desigualdad en l a opor-
tunidad educativa en Puerto Rico', 1969 p. 5 
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es de seis horas; en la alterna, de cinco y en l a doble, de tres o 

cuatro horas. Obsérvese la desigualdad de tiempo a que son expues-

tos los diferentes grupos de estudiantes de acuerdo con cada tipo 

de organización. Esto hace que el estudiante que ha sido expuesto - 

por menos tiempo a la experiencia educativa, obtenga peor aprovecha-

miento académico. Por esta razón cuando se administra un "test" es 

tandarizado de aprovechamiento a una población tan heterogénea, se 

observan grandes diferencias en aprovechamiento, quedando 

talmente rezagados. 

algunos 

A este punto, considérese también la naturaleza de  

los "tests" que se utilizan para medir el aprovechamiento y la inteli-

gencia de los individuos en el sistema de instrucción Pública. Gene-- 

ralinente son "test" combinados de poder y velocidad, los cuales enfa-

tizan el uso de memoria a largo plazo. Asimismo es la orientación de 

la enseñanza en el sistemapúblico de instrucción. Según Castillo(26)  

en la escuela puertorriqueña se utilizan 'tests' psicométricos Para 

medir el aprovechamiento escolar que discriminan en contra de los estu 

duantes menos aventajados, es decir estudiantes con limitaciones so-

ciales y económicas. haciendo que éstos aparezcan cada vez en maYor 

desventaja. La razón por la cual sucede ésto es que dichos 'tests'se 

limitan a medir determinados componentes aislados del aprendizaje en 

los cuales el estudiante con limitaciones sociales no ejecuta bien 

dejando otras áreas de gran importancia en las cuales el estudiante 

•••••••••••••11.....,.. 

(24). 	Castillo, María de los A, Factores que propician la deserción 
escolar en áreas de privación cultural. Escuela Graduada dé 
Pedagogía, Universidad de Puerto Rico, mayo de 1972. 
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socialmente limitado sí podría ejecutar y que serían más congruentes 

con los intereses de este tipo de estudianteS. 

En verdad, nuestro sistema educativo permite que el 

individuo con limitaciones sociales se perciba cada día más limitado 

porque es un sistema poco amplio, que espera una alta ejecución por 

parte de los alumnos que asisten al mismo con relación a unas áreas; 

pero no explora otras posibilidades como: habilidades manuales, apti 

tud para el análisis y juicios críticos, etc. que poseen y pueden d 

sarrollar los estudiantes de áreas limitadas social y económi camente . 

RECAPITULACION.  

En este capítulo se revisaron las diferencias y rela- 

ciones entre los conceptos "limitaciones sociales" y factores socioeco 

nómicos desfavorables u. Se hizo un análisis  de los factores que Inter-

vienen en la aparición del fenómeno de las limitaciones sociales en el 

sistema educativo de la isla. Se mencionaron factores de indole socia 

política, de socialización educativa linguísticos y económicos. 

El análisis arrojó los siguientes datos: 

(1). 	Que la situación política de Puerto Rico ha i 

fluenciado adversamente sobre el problema de las limitaciones sociales 

entre los estudiantes del sistema educativo de la isla. Es decir, l 

situación política de la isla ha contri buido grandemente a la apari-

ción del problema bajo estudio. 



(2).- Que el "status" político de la isla es un 

factor básico en el problema de las limitaciones sociales en Puerto 

Rico. La ambigüedad que crea el actual "status" político en todos 

los órdenes de la vida del puertorriqueño la doble personalidad 

y el énfasis excesivo en lo académico deben ser resueltos si se quie 

re que el problema de las limitaciones sociales vayan disminuyendo - 

paulatinamente. 

(3)._ Por las razones expuestas anteriormente, 

se concluye que tenemos un sistema social y educativo que propicia 

la aparición del problema de la desventaja social y educativa  entre 

los estudiantes en Puerto Rico. 

1 



CAP ITULO II 

DESARROLLO Y MAGNITUD DEL PROBLEMA. DE LAS LIMITACIONES 
SOCIALES 



socioeconómicas en Puerto Rico? No existen exactamente, por- 

que el concepto estadístico implica ordenamiento numérico y 

• frecuencia con que ocurre un fenómeno. 

En Puerto Rico no encontramos muchas datas (por no decir 

ninguno) que señale abiertamente y sin temor la realidad 	' 

problema de las limitaciones sociales (tal como se definió el 

término para la realización del presente trabajo). Mas no 

puede culparse a la sociedad puertorriqueña por no tener un 

cuadro estadístico amplio sobre un problema tan grave como 

éste. La razón para que la información existente no sea cla- 

ra se debe a cuestiones de definición. Aún en países grandes 

como los Estados Unidos de Norteamérica, no existe un consenso 

con relación al significado de los términos utilizados para 

denominar los grupos con limitaciones sociales. 

Como se señalara en el capitulo anterior, en Puerto Rico 

no se reconoce la existencia de un problema de limitaciones 

sociales como tal, sino que se cubre con eufemismos. Por esa 

razón, ninguna dependencia gubernamental o privada relacionada 

con la educación tiene accesibles a el presente datos estadís- 

ticos sobre dicho problema. Además, no se ha creado concien- 

cia de que el problema de limitación social afecta grandemente 

la población estudiantil. Existen problemas educativos, sí; 

pero se les llama de otra manera, se ignoran, o se desconocen, 

• 
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porque la prioridad en Puerto Rico no la tiene el pueblo ni la 

educación que debe recibir éste, sino la cuestión política y 

la cuestión del status.(Esto se tratará en detalle mas adelante) 

Como una evidencia de la situación señalada en el párrafo 

anterior, se señala la siguiente experiencia del autor. Para 

la realización del presente escrito el redactor hizo varias vi- 

sitas a las oficinas centrales del. Departamento de instrucción 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las cuales están loca- 

lizadas en la capital de la isla; y al solicitar 

relativa al problema de las limitaciones sociales 

tudiantes y acerca de las desventajas educativas 

información 

entre los es- 

y sociales 

todos los trabajadores de las diferentes divisiones de tal 

agencia se quedaron asombrados y nadie supo qué decir con re- 

lación a lo que se les solicitaba. Aquellos empleados del De- 

partamento de instrucción hablaban como si ellos no estuvieran 

enterados de la existencia de 

educativo de la isla. 

Más adelante, al visitar la Editorial de la mencionada 

problema alguno en el sistema 

agencia gubernamental, el autor logró conseguir una copia de 

la publicación Estructura y Funcionamiento del Departamento  

de Instrucción Publica de Puerto  Rico. La. visita a tal divi- 

sión fue realizada con el propósito de investigar la cantidad 

o número de divisiones del Departamento de Instrucción que se 

dedicaban a bregar con los estudiantes en desventaja. Luego 

de varias lecturas de dicha publicación, el autor no ha encon- 

trado todavía en la misma información clara que dé contestación 
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a su interrogante. Esto no se debe a que la publicación tenga 

errores de organización o de gramática, etc., sino a que la 

realidad es que tales divisiones dentro del Departamento de In- 

trucción Pública no existen. 

No obstante esta situación, existen algunos datos numéri- 

cos relacionados con la ocurrencia del problema de las limita- 

ciones sociales en la isla, además de varios otros datos cuali- 

tativos (narrativos) de los cuales se pueden sacar inferencias 

bastante objetivas con relación al problema en cuestión. 

Antes de entrar en la presentación y discusión de las 

estadísticas relacionadas con el problema que nos 

el autor quiere hacer énfasis sobre las implicaciones del,tono .•  

del comentario que sirvió de epígrafe para este capítulo. 	15- 

tose que se proyecta una sensación de escepticismo con rela- 

ción a la accesibilidad y veracidad de números que indiquen 

concierne, 

realidad de un problema existente 

ña. Este escepticismo es producto  

en la sociedad puertorrique 

de la enorme influencia que 

país sobre todas las áreas d ejerce la situación política del 

nuestra sociedad. 

Si un comité de investigadores de la National Education 

Association no hubiera venido a la isla, tal vez habría se- 

guido creciendo el escepticismo con relación a la realidad de  

los problemas educativos del país. La realidad es que nunca 

se llega a saber con certeza si los datos que aparecen en un 

periódico del país son verídicos (es decir, para los cuales 

existe evidencia tangible y objetiva) o son parte de un juego 
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de difamación y ataque políticos por parte de algunos de los 

cuatro partidos que existen actualmente, con el propósito de 

dañar la imagen del partido que se encuentre en el poder. Aún 

el informe que sobre la situación educativa del país reali- 

zara la Asociación Nacional de Educación fue acusado de estar 

políticamente motivado. A pesar de ello, los datos que pre- 

senta están fundamentados en evidencia tangible y objetiva 

que ha sido probada por otros elementos de la sociedad puer- 

torriqueña. No importa cuáles fueran los motivos que hicie- 

ron que el Comité de la NEA (National Education Association) 

viniera a Puerto Rico a investigar sobre el terreno, si lo que 

presenta el informe es la realidad y muestra congruencia con 

el Informe Chardán ("The Chardon Report") que 

la prensa del país a comienzos del año 1979. 

apareciera en 

El Informe  Chardón  

El Informe Chardón, ofrecido por el que fuera Secretario de 

Instrucción hasta comienzos del año 1980, apareció en el mes 

de enero de 1979. Este surgió después de que el Departamento 

de Instrucción implantanaun nuevo sistema de pruebas de domi- 

nio de destrezas. 

El nuevo sistema de pruebas (diseñado para medir cuánto 

aprenden los estudiantes) fue sometido a más de ciento setenta 

y siete mil estudiantes de los grados tercero, sexto y noveno 

durante el mes de abril de 1978 Ese mismo "test" habla sido 

sometido en el año 1977 a cincuenta y ocho mil cuatro cientos 

setenta y tres estudiantes de tercer grado. Para esa fecha 

t. 
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el sesenta porciento (60%) de los que tomaron el examen no 

atendió a capacidad lo que leyó. En la segunda aplicación 

del "test', los resultados mostraron que de sesenta y dos mil 

estudiantes de tercer grado que tomaron la prueba, sólo doce 

porciento dominó las destrezas básicas en matemáticas y un 

veintisiete porciento aprobó el "test" de destrezas básicas 

de español. No se sometió a los estudiantes de tercer grado 

la prueba de inglés porque la enseñanza del inglés hasta ese 

nivel académico es mayormente oral. 

Con relación a los estudiantes de sexto grado, se consi- 

doró que éstos hicieron el peor puntaje. De sesenta y tres 

mil individuos de tal nivel que tomaron las tres pruebas sola- 

mente uno por ciento logró dominar las destrezas básicas de 

matemáticas; tres porciento dominó las destrezas de inglés 

un cuarenta por ciento logró dominar las destrezas de español. 

En el nivel de noveno grado (9) se obtuvo el siguiente 

resultado: de cincuenta y dos mil estudiantes que tomaron la 
Yws 

prueba, solamente uno por ciento mostró dominio de las destre- 

zas básicas de matemáticas para dicho nivel; dos Por ciento 

dominó las destrezas de inglés 

trezas de español.:/, 2R 

y un seis por ciento las des- 

   

17 uphe Chardon Report", The San Juan Star, Thursday, JanuarY 
18, 1979, P. 25. 

21 "Grade-school pupils fail to get basics report', The San 
Juan Star, ThursdaY, January 18 1979, pgs. 1 and 18. 
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Estos datos presentados por el entonces Secretario de 

Instrucción Pública ante la prensa del país muestran parte de 

la realidad de la magnitud del problema de las limitaciones 

sociales de Puerto Rico. 

t'" 
	 El Informe de la Asociación Nacional de Educación (NEA)  

La Asociación de Maestros de Puerto Rico pidió a la 

Asociación Nacional de Educación que realizara un estudio 

las condiciones del sistema de educación de la isla de Puerto 

Rico con propósitos de que se conociera la realidad de la e 

:14 
	 cuela puertorriqueña y se concientizara de esta manera al pue- 

blo y gobierno de las condiciones imperantes en nuestro sis- 

tema educativo para que se tratara de imPlantar y mejorar el 

mismo. 

Debido a la mescolanza política reinante en la isla de  

Puerto Rico, donde varios partidos distintos (cuatro actual- 

mente) luchan cada cuatro años Por tomar el Poder 	ha acu- 

sado a la Asociación de Maestros de Puerto Rico de solicitar 

el estudio de la NEA con motivos Políticos para desprestigiar 

la labor del actual gobierno, el cual es contrario a las ideas 

políticas del partido que predomina en la Asociación. 

Cada alternativa que se ha planteado con relación a las 

motivaciones de la Asociación de Maestros de Puerto Rico para 

solicitar de la Asociación Nacional Educativa que  realizara  

un estudio del sistema educativo del pais tiene su probabili- 

dad de ser cierta, pues estamos operando en una "democracia° 

Es posible que motivaciones políticas hayan estado envueltas 
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en la realización del mencionado estudio como también es po- 

sible que motivaciones profesionales y altruistas hayan sido 

la razón que movió la ejecución del mismo. Ante esta situa- 

ción, la posición del autor del presente trabajo es neutral. 

Nuestro interés no es juzgar las motivaciones que tuvo dicha 

Asociación para realizar el estudio. Nuestro interés básico 

es el cúmulo de resultados que arrojó el mismo. A Pesar de 

todas las acusaciones que se le han hecho a la Asociación de 

Maestros de Puerto Rico y al Informe de la NEA, dicho escrito 

es el único que en muchos años ha revelado la realidad del 

temores d sistema educativo de la isla de Puerto Rico, sin 

ninguna índole. 

Profundizando en el contenido del informe de la Asocia.. 

clon Nacional de Educación, cabe decir que el título del mis- 

mo 	Puerto Rico: Tragedy in the Schools presenta un cua- 

dro amplio y exacto con relación a la realidad de la situaci6n 

en las escuelas en Puerto Rico. Esa es la frase adietival que 

hay que' usar al referirse al sistema educativo de la isla si 

se quiere ser realista 

las estadísticas sobre 

ignorar el contenido 

Por eso, al dedicar este capítulo 

la magnitud del problema, no Podemos 

del informe de la NEA. El mismo no 

Presenta datos tabulados o numéricos sino que describe Ver- 

balmente y a través de fotografías la situación de los.plan- 

teles escolaies, los estudiantes y los maestros del sistema 

de instrucción de Puerto Rico de una forma tan clara que no 

hacen falta números. En adición a esto, cualquier persona que 

haya estado en contacto con la escuela puertorriqueña no necesita 
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números y datos tabulados para darse cuenta de la realidad. 

Por último, en el informe se comenta que no se háce uso de 

nemeros porque estos no pueden llevar al lector el impacto 

que tiene sobre la personalidad humana las condiciones deplo 

rabies del sistema de instrucción pública de la isla. 

Entre los graves problemas por lo que atraviesa actual- 

mente el referido sistema, la NEA menciona los siguientes: 

1. salones hacinados (gran número de estudiantes por 

salón) 

falta de libros 

3. falta de materiales educativos (tales corno mapas 

láminas, equipo audiovisual, etc.) 

escasez de planta física para ofrecer los cursos 

escolares en lugares adecuados 

la politización del sistema de instrucción donde los 

puestos de enseñanza y otros relacionados a las 1 

boros del Departamento de instrucción se adjudican 

en base a preferencias partidistas y no en basé a pre- 

paración académica, desmejorando así la calidad de la 

enseñanzas que se ofrece en las.escuelas actualmente. 

A continuación se . presentan algunos de los hallazgos del 

estudio-recorrido que realizó la NEA a través de ` toda la isla 

con propósitos de obtener información sobre el sistema educa- 

tivo de Puerto Rico. 

Facilidades 

El la municipalidad de Carolina la escuela Buenaventura 

tiene seiscientos alumnos, y veinte maestros pero sólo doce 
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salones de clase. Esta situación sólo permite el proveer tres 

horas diarias de clases y cada grupo de clases excede los 

cuarenta estudiantes. 

En otra escuela de Canóvanas, se encontró la situación 

de ochocientos estudiantes y sólo diez salones de clase. Un 

maestro que atendía 40 estudiantes por grupo, carecía de 

solo con la guía del maestro. oros para sus clases y contaba 

El techo de la mayoría de los salones gotereaba no había bi- 

blioteca ni equipo para las clases de ciencia, ni facilidades 

avy para educar al impedido 

Ley Pública 94--1.42. 

("handicapped ) según establece 1 

Con relación a este último, cabe señalarse que en Puerto 

Rico es tal la negligencia que existe con relación a los pro- 

:blemas sociales y educativos, que ni siguiera se tiene un cua- 

dro exacto de cuántos niños impedido hay y qué se está ha- 

ciendo para bregar con el problema que constituye la educación 
'MY? 

de tales niños. EstertsPecto acaba de Plantearse en la Prensa 

de la isla por presión de las agencias federales que inter- 

vienen con esta situación. La evidencia existente revela que 

no solamente en el nivel elemental e intermedio existen Pro 

impedidos tales como facilidades inadecua 

das de comunicación y movimiento- sino también en el nivel 

universitario. En la prensa del país aParecen diariamente 

quejas de los ciudadanos y otras organizaciones que se inte- 

resan por  los imPedidos relacionadas a las facilidades inade- 

cuadas para los impedidos en la Universidad de Puerto Rico 

en el campus dt. Río Piedras, el maYor y principal centro 

blemas Para los 



libros 

y es- 

blemas de,  enseñanza en Puerto Rico. La mayoría de los 

que se usan en Puerto Rico son traídos de Norteamérica 

inglés sin dominar tal 

blación que aunque íntimamente ligada a 

teamérica , ha vivido en 	un ambiente 

panoparlante. Además de la desventaja 

estudiante que tiene que aprender en 

que se ve obligado a idioma, existe el problema del maestro 

para traducir esos perder tiempo y realizar un gran esfuerzo 

Para otras libros al español. Ese tiempo podría utilizarse 

para el estudiantado actividades de enriquecimiento educativo 

este tipo de estudiante puertorriqueño en desventaja, ya que 

constituye la mayor parte de la población educativa. 

67 
lo 

educativo a nivel universitario del país. / 

En la Escuela Superior Luis Vizcarrondo del Municipio 

de Carolina, los profesores compran libros en Inglés y los 

traducen al español para los estudiantes. Adviértase cómo 

la situación política actual del país influye sobre los pro- 

tán escritos en el idioma inglés para ser usados por una po- 

En la escuela Juan Ponce de León los profesores de  

química no tiene equipo para ofrecer sus clases, ni siquiera 

una mesa. En esa misma escuela, el profesor de matemáticas. 

tiene solaffiente cuarenta libros para ciento noventa estudiantes. 

71  "Education Department accused of juggling on data on 
handicaPPed", The San Juan Star, Thursday, March 27, 
1980, San Juan, Puerto Rico. 

"U. S. scares island failure on teaching handicaPPed n / 
The San Juan Star, Thursday, March 20, 1980, San Juan, 
Puerto Rico. 

Nor- 

his- 

en que se encuentra el 
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Está, por lo menos, mucho mejor que otra clase de matemáticas 

con veintiocho libros para doscientos estudianteá. 

En otra escuela de Mayagilez, en cada salón se acomodan 

de veintiseis a cuarenta y dos estudiantes. 

Otras escuelas a través de toda la isla estaban total 

mente vandalizadas, con salones inadecuados para ser 'usados 

por seres humanos, debido a la basura acumulada y al gran 

número de mosquitos y murciélagos existentes en el lugar. 

mayoría de los salones carecían de materiales para la enseñanza. 

Los Maestros 

El factor maestro es altamente considerado por el informe 

de la NEA como contribuyente a la situación crítica por la que 

atraviesa el sistema de Instrucción de 

do al mencionado informe, el maestro de 

Puerto Ríco. De acuer-

las escuelas de Puerto 

Rico no puede desarrollar todo su potencial 

adecuadamente su función de educador ya que 

ni puede ejercer 

la organización 

de sistema de instrucción no le provee la debida participa 

ción en la implantación 

de utilizar; y tiene que 

de los métodos educativos que se han 

trabajar en condiciones de grandes 

limitaciones económicas, de 

enseñanza. ñádase a esta 

planta física y materiales d 

situación el inmenso y desmedido 

burocratismo y.  el favoritismo  político existentes en el sis 

terna de instrucción. Estos han sido la causa de que muchos 

maestros los hayan removido o despedido de sus puestos por 1 

simPle razón de no pertenecer al partido político que esté en 

el poder. Esta situación crea una gran in eguridad y un bajo 

nivel de motivación entre el cuerpo de educadores que sirve 
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a la isla, factores que han de repercutir desfavorablemente 

en la calidad de la enseñanza. 

Entre otras situaciones relacionadas al factor maestro 

que la NEA consideró como detrimentos para la educación en la 

islal están las siguientes: 

Debido a que no existe en el sistema de Instrucción 

un "sistema de estándares mínimos para los maestros, 

han empleado maestros para servir ciertas áreas esPe- 

ciaLizadas sin poseer los certificados requeridos 

que aseguren la idoneidad del candidato. 

ocurrido principalmente en los programas 

Esto • ha 

pagados con 

fondos federales, para los qué en innumerables oca- 

siones se escogieron maestros que no reunían los re- 

quisitos de certificación estipulados 

tas. 

puesto 

otivaciones Politicas, Esto, quizás, ocurrió por m  

que no fueron seleccionado 

en las propues- 

s para tales puestos 

maestros debidamente certificados que 

nibles. 

No se está 

tipo comprensivo a los maestros. 

Aparte de los problemas de desventaja del sistema de 

instrucción, que ya fueron mencionados, el Informe de la NEA 

incluyó entre los factores que contribuyen a agravar el pro- 

blema de, la educación el uso de libros de textos y otro ma- 

terial de lectura que ha sido preparado por personas que no 

están familiarizadas con la cultura puertorriqueña. Esto ha 

hecho que gran parte de lo que se enseña carezca de relevancia 

estaban di Po- 

proveye ndo adiestramiento-en-servicio d 



para el aluinna_do puertorriqueño, causando asi un descenso en el 

nivelde aprovechamiento. 

En su resumen final, el Informe de la Asociación Nacional de 

Plducación Norteamericana (NFA) se sintetiza an las siguientes lí-

neas: 

"Las escuelas en Puerto Rico se encuentran en peores condicio-

nes que las descritas por aquellos quienes procuran su mejo-

ramiento y no alcanzan los estlindares mínimos para lo que 

denomina "una buena escuela". Su sistema de planta 

deplorable. Existe daño potencial a la vida y 
dentee a simple vista. Sus maestras están, en 

moralizadas ante lo que ellos perciben 

do por favoritismo político, el cual. hace énfasis 

cienos personales; ignorando méritos preparación 

6xito. 

Ante el pe°1 gra de que sea absolvido 

nismo j  el sistema educativo puertorriqueño en 

podría provocar una generación enajenada•••" 

letargo Y 
deterioro 

The National Education Associati.on Report, 

'Tuerto Rico: Tragedy in the Schoolat " The National Educa- 
tion Association of the United States of America, Washington, 
D. C. y1979, pág. 30# ( Traducción de Felipe Vargas Colón) 

4,4-4,44 

4 
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Estudio sobre estudiantes en desventqja del Departamento  de 
Instrucción Pública 1976-1977 

En el año 1976-1977, el Departamento de Instrucción 

Pública 	realizó un estudio para tratar de identificar a 

estudiantes en desventaja en los programas de instrucción 

dicha agencia. La Unidad de Investigación Planificación, 

Estadísticas e Informes del Programa de Instrucción Vocacio- 

nal y Técnica,y el Centro de Investigaciones del. Area de P 

nificación y Desarrollo Educativo presentó una tabla en 1 

que mostró que el cincuenta y ocho por. ciento (a8%)  de 10$ 

sujetos estudiados eran estudiantes 

taja educativa. 

con problemas de desven- 

Tabla 1 

NÚmero   Porciento  

3,643 	 58 

Esta tabla muestra los estudiantes con dificultad en las 

asignaturas que estaban tomando al momento del estudio en e1.  

año académico de 1976 1977. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de 
Instrucción Pública, Unidad de Investigaciones, Estudio  
sobre estudiantes en desventaja del DIP  1976-1977, Hato 
Rey, Puerto Rico, 1978. - 

de 



TABLA .2 

INDICE ACADÉMICO 

Alternativas Nmero 

106 

625 

3,180 

2,093 

279.  

TOTALES 

viduos (6,283,muestra representativa de las cuatro áreas 
1.1 

geográficas de la isla) son sujetos con limitaciones socia- 
. 

les y económicaz-I. 

Las areas académicas de mayor dificultad para e tos 

estudiantes resultaron ser las siguientes: 
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Número 

TABLA 3 

Número de estudiantes con dificultad académica por asignatura  

Alternativas 

1. Inglés 

2. Matemáticas 

3. Inglés y Matemáticas 

4. Ciencias 

5. Ciencias y Matemáticas 

6. Ciencias, Matemáticas e Inglés 

7. Ciencias e Inglés 

8. Español 

9. Español e inglés 

10. Español Inglés y Matemáticas 

11. Español, Inglés Matemáticas y 

Ciencias 

12. Asignaturas vodacionales 

13. Citras 

TOTALES 
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Desarrollo y  magnitud del problema 

La escasez de datos estadísticos sobre el problema de las 

limitaciones económicas que se manifestó en la sección 

es un reflejo de la gravedad del problema y de la magnitud del 

mismo en Puerto Rico. 

En primer lugar, describamos la magnitud del problema que 

nos ocupa. No podemos decir más que la realidad: 
	

1 problema 

de las limitaciones socioeconómicas entre los estudiantes del 

sistema de instrucción de la isla es de gran severidad, afec- 

tando a la gran mayoría del estudiantado y destruyendo lenta- 

mente la sociedad del presente y del futuro. 

Una sociedad cuyo sistema de instrucción no es efectivo 

en desarrollar a los miembros de la mism a en las áreas acadé- 

micas, social y personal está en decadencia, al borde de la 

  

destrucción; más aún, cuando en la Co nstitución de dicha so- 

ciedad está establecido claramente el derecho de 'cada persona 

debe obtener una educación que esté dirigida al pleno desarro 

llo de la personalidad humana ..y al fortalecimiento del respeto 

por los derechos humanos Y las libertades fundamentales." 

Cuando una sociedad falla a sus miembros al obstaculizar 

el ejercicio de uno de los derechos fundamentales del hombre 

en dicho grupo, está destinada a la disolución lenta en el 

desorden. La educación efectiva es fundamental para conservar 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico La Constitución del  
Estado Libre Asociado de Puerto  Rico  Artículo II, Sección 
Capitolio, San Juan, Puerto Rico 

anterior 
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un orden social. Cuando no es efectiva, este último comienza 

a desaparecer para dar paso a una vida desordenada, plegada 

de males, de gente incapaz y carentes de destrezas para con- 

tinuar el quehacer económico y psicológico de una sociedad 

humana. 

Esta condición ha comenzado a imperar en Puerto Rico 

desde hace algún tiempo y es parte del problema de las limi- 

cias de una cadena de hechos histórico-soc  

sólo las consecuen 

iales 

 

y de desarro- 

llo político-económico. Nuestra situación es una verdadera 

paradoja revolucionaria en el sentido de que ha habido pro 

  

creso económico en unos sectores, pero atraso humano Y psico- 

lógico en otros. Hablamos de revolución porque actualmente 

da situación de la isla es una de guerra prolongada en los 

planos social, político y psicológico de los individuos que 

en ella viven y constituyen la sociedad puertorriqueña. 

Nuestra realidad actual no ha ocurrido de manera inevita- 

ble, pero nos parece que ha sido asi. El presente turbulento 

de nuestra sociedad donde van decayendo por una parte la ca7. 

lidad, efectividad y dirección de la enseñanza, y la calidad 

del aprovechamiento por otra, es una consecuencia de nuestros 

antecedentes históricos. 

Ea situación sOcial actual en la isla de Puerto Rica ha  

sido generada por las intensas (e inevitablés) relaciones 

creadas con la nación norteamericana desde que en el año 1898 

la isla de Puerto Rico Paoó a ser una colonia de los Estados 

taciones socioeconómicas. Pero estas son 



de los 

en dis- 

Tales relaciones comenzaron lentamente con la llegada 

cuerpos militares y el establecimiento de los mismos 

Per- tintos puntos de la isla. Más tarde llegó lo que muchas 

la situación por la que sonas en esta sociedad, adoloridos por 

social, Poli atraviesa la isla (criminalidad, desorganización 

modernos sin haber tización, mezcla de valores tradicionales y 

habido estilo de vida norte- transición, y la asimilación de un 

es), han llamado 

más la decadencia de la educación y de otras insti- 

el monstruo" refiriéndose a 
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Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa del mundo. 

la inyección de valores sociales norteamericanos que han 

constituido un nuevo estilo de vida en Puerto Rico. El mal 

estriba en que no todos los puertorriqueños han asimilado ese 

estilo de vida y llegan a nuestra isla rasgos de cultura que 

no todos usan y aprueban. No obstante, se pretende que 

asimilación sea uniforme entre toda la población. Tal es el  

caso de los libros de texto de inglés para una población que 

en su mayoría es hisPanoParlante. 

En adición al monstruo social que llegó del exterior, en 

nuestro pais comenzó a ocurrir luego un proceso social interno 

pero que iba al mismo ritmo del desarrollo económico que traía 

la conversión de una sociedad agrícola en una totalmente capita- 

lista-industrialista. El autor se refiere al desarrollo pol 

tico de la isla, más bien al desarrollo de partidos políticos, 

Figueroa, Loida, Breve Historia de Puerto Rico, segunda 
Parte, Editorial Edil, Rio Piedras Puerto Rico 1977, 
pqs. 73-126. 

americano 

tuiones social 
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somos una colonia 

status ha sido 

 

porque nuestra situación es la misma siempre: 

de los Estados Unidos de Norteamerica. Ese 

 

   

precisamente el factor gestante de la aparición de varios par- 

tidos políticos dentro de nuestro sistema social, Debido a que 

no todos los puertorriqueños aceptan el status presente, se 

han organizado diferentes grupos, cada uno con 

tinta en cuanto a cómo resolver el problema del 

tico de la isla. 

En Puerto Rico existen actualmente cuatro 

una idea dis 

status poli- 

Partidos Poli- 

ticos. El Partido Nuevo Progresista que es el partido en e 

poder por el presente cuatrienio que terminará en noviembre 

de mil novecientos ochenta y cuatro, acepta que la isla de 

Puerto Rico es una colonia estatus con el que no favorece, por 

lo que aspira a lograr que la misma se convierta en el quinqua- 

gésimo primer estado de la unión de los Estados Unidos 

Norteamérica. 

El Partido Popular Democrático que dominó 	,isla 

durante veinticuatro años, prefiere no Pensar en t rminos 

coloniaje y  lucha  por preservar el Presente'Estado Libre Aso 

clado de Puerto Rico, fundado por el extinto Don Luis Muñoz 

Marín, primer gobernador electo d la isla. El Partido Popu- 

lar Democrático es el, único grupo político de Puerto Rico que 

está 	favor del estatus político actual de la isla. 

El partido Independentista Puertorriqueño intenta haceZ 

que la isla sea liberada de los lazos que mantiene con los 

Estados Unidos Y que se establezca,un  sistema social -dem6crata. 
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Intenta además que la independencia de la isla se logre 

mediante el voto democrático. 

El cuarto y último partido, el Partido Socialista Puer- 

torriqueño que intenta establecer un sistema socialista cien- 

tifico enmarcado en una doctrina marxista-leninista y a Bife 

rencia del Partido Independentista Puertorriqueño, considera 

la lucha armada como una de las formas de alcanzar sus 

31,  
departido. 

metas 

La existencia de estos cuatro partidos políticos ha 

creado una intensa rivalidad entre grupos y persecución poli- 

tica, la cual es llevada a cabo de una manera muy sutil . 
 

La persecución política se manifiesta por ejemplo, en 

la forma de favoritismo político al seleccionar personal para 

empleo y en despidos injustificados por razones de preferencia 

partidista. Anádase 

Justicia (persecución 

a ésto, la persecución por parte de la  

injustificada, claro está) que sufren 

los activistas de los Partidos Independentista y Socialista 

I - 4 
	

de aspirar a un cambio de estatus para el pais largamente es- 

perado y necesario para reestructuración del país sumido en 

un grave y progresivo menoscabo. 

Las agencias gubernamentales han sido las que mayormente 

se han visto plagadas del mal de la politización y la perse- 

cución política. Entre ellas, el Departamento de Instrucción 

3b 
Partido Socialista Puertorriqueño, Programa del Partido 
Socialista Puertorriqueño, Ave. Ponce de León, Santurce 
Puerto Rico, 1979. 

44444 

A 
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Pública, donde los maestros son removidos de sus puestos sin ra- 

zones lógicas y totalmente injustificadas (tales como pertene- 

cer al partido polftico que no esté en el Poder). Esto, en adi 

ción al sueldo miinimo que reciben en 

de vida. 

una epoca de alto costo 

Para agravar el mal , la referida Agencia que e 

llamada por ley a mejorar el sistema educativo del pais 	hace 

lo necesario para eliminar o modificar las fallas que tiene el 

actual sistema de instrucción, prevaleciendo una educación  dema  

siado masificada mecanizada y plagada de deficiencias y donde - 

los recursos económicos y didácticos Para lograr la efectivida 

requerida del proceso educativo son escasos.  

En adición a esta realidad que alude a 	paren 

cia de Planificación y a 1 a desorganización y mal funci,onamifuncionamiento 

de una atencia cundida de males burocráticos y Polfticos hay'que  

mencionar cfmP hl influído ell̀ sistema etOn0Mic9 Y el mercado de 

empleos en la magnitud del pr9tilema de las 

nómicas de  eStudiantado puertorriqueño mediando-entre éStas' 

aquél los factores motivacionales. 

La economfa 	Puerto Rico está caracteriza 

da por utilizar modos de 	roducción capitalistas y por 

estar subordinada a los 
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Estados Unidos de Norteamérica. Los medios de producción de 

la isla son poseídos por un grupo reducido de personas, 

 

gene- 

  

rairnente provenientes de Norteamérica y la mayoría de la gente 

pobre del país se sostiene con fondos federales para comida, 

educación y trabajo. Existe evidencia de que la mayoría de los 

fondos para educación, tales como los provistos por el programa 

de Título 1, son utilizados para otras cosas una vez que llegan 

a Puerto Ri co y no para los propósitos para los cuales fueron 

asignados, 	mejorar la educación en Puerto Rico. 

Actualmente, la economía de la isla, al igual que la 

economía norteaméricana esta sumergida en una gigantesca ola 

de inflación y ha ocurrido un estancamiento en su ritmo de  

crecimiento. Pero a diferencia de la potencia norteamericana 

en Puerto Rico aumenta el desempleo a un ritmo exhorbitante 

(20%)33  y los pocos empleos que existen se utilizan para 	e- 

gos políticos (esto esi Para venderlos a personas que Prometen 

afiliarse a determinado partido) y el mérito del individuo no 

existe. En otros casos, por ejemplo en la ciudad capital, 

donde la maYoría de las emPresas Pertenecen a capital extran- 

jero, se les da preferencia a personas que han tenido contacto 

frecuente con 	 Norteam6rica y  que son bilin- 

gues y  los Puertorriqueños que han permanecido en su tierra 

3 'Puerto Rico: Tragedy in the Schools", The National EdUcation 
Association of tale United States of America Washington, D.C., 
1979, 32 pgs. 

"Puerto Rico Industry", The San Juan Star  Thursday„ Apri 
23, 1981, San Juan, Puerto Rico. 
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(los cuales constituyen una mayoría, pues de aproximadamente 

cinco millores de habitantes puertorriqueños, un millón Y 

medio solamente se encuentra en el estado de New York, U.S A. 

no tienen probabilidad alguna de conseguir empleo en dichas 

empresas aun cuando estén debidamente preparados para ocupar 

el puesto vacante. La realidad es que en Puerto Rico se uf:i 

liza el inglés como segundo idioma pero no toda la población 

y además no todos los han aprendido; por lo acepta como tal 

el contr ario, existe una renuencia creciente ha aprenderlo. 
Ra 

Ante esta situación donde el mérito se pregona en palabras 

pero nunca se materializa en actos, y donde el desempleo pa 

1-4 

	

	 rece ahogar al pueblo entero, la gente ha comenzado a cuestio- 

narse el valor de la educación. Ha comenzado  a percibir que. 

hace falta algo más que un grado académico para tener un  é 

Pleo o conseguir una vida más cOmoda. 

Entre la póblación adulta esa percepción se: wido 

estando en apatía hacia la realidad, en vioiendia, muChas V.  

ces, y  en varios otros tipos de resPueStas adóPtativas que al  

final Ponen al individuo en una POsiciówmarginal-  en la 

sociedad. 

:Entre'la juVentud ha ocurrido una de las situaciones 

mis dañinas y Pe4-grosas Para el futuro del. país. Esta  

1 escape de la realidad mediante el uso de drogas lícitas 

e ilícitas  y  el envolvimiento en actividades hedonistas orien-

tadas hacia el Presente,  las cuales contribuyen lentamente 

fracaso económico de sus familias que en su maYoria viven de 

-113s cupones para alimentos  y  de un salario bajo que apenas 
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alcanza para las necesidades básicas:VI , 	Entre estas acti- 

vidades que se han denominado hedonistas (y escapistas), se 

encuentran las discotecas, las máquinas de juegos electrónicos 

operadas por monedas, los negocios de bebidas alcohólicas y 

otras. Entre la gran mayoría de los estudiantes estas activi- 

dades escapistas tienen mayor prioridad 

escolar. 

Debemos estar conscientes de 

manifestadas por una juventud que no tiene esperanzas 

futuro seguro que puede alcanzarse mediante 

13-re de una clase a ótra 

iedad democrática con un sistema libre de clases 

de los individuos 

mediante la educación o cualquier 

otro medio. Mas en la sociedad puertorriqueña debido al, engra 

naje de factores políticos y 

en la misma, el movimiento de clases se ha estancado. 

da que Pasa el tiempo,  ese movimiento será menor hasta desaPa 

recer, pues la "politiquería' que ha surgido como producto del 

status colonial de Puerto Rico hace imposible una igualdad de 

oportunidades para todos los miembros de la sociedad. Antes 

se Pensó en la educación como algo accesible a todos por igual 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Ser 
vicios Contra la Adicción y Alcoholismo, Compendio sobre  
la Adicción a Drqgas en Puerto Rico, Instituto de Investi- 
gaciones, San Juan, Puerto Rico, 1975. 

?¿) Departamento de Servicios Contra...  Magnitud del problema  
de la Adicción a Drogas en Puerto Rico, 1979 

que el desempeño 

la lógica de estas reacciones 

de un 

el movimiento li 

En una soc 

se espera haya un movimiento ascendente libre 

de una clase social a otras 

sociales que oPeran actualmente 

medi- 
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cuando lo cierto es que los que pueden pagar una educación 

privada están expuestos a una mejor instrucción que los del 

sistema público de enseñanza. ¿De qué manera entonces puede 

la educación ser un medio de lograr movilidad social si unos 

son educados mejor que otros, y más aún,  

los estudiantes (que son los que reciben 

cuando la mayoría de 

la educación defi- 

ciente) son comparados con el estándar 

unos pocos que reciben la mejor educación? 

Ahora después de haber expuesto varios puntos acerca 

de logro académico de 

de la realidad del Puerto Rico de hoy, debemos plantearnos 

varias preguntas algunas retóricas, otras irónicas y otras 

sin respuesta. Ante el desorden y desastre social de la isla', 

un individuo pensante no puede más que angustiarse y pregun- 

tarse: ¿Porqué tenemos que hablar de problemas educativos 

cuando lo único que tenemos son problemas políticos que gene- 

ran todo el caos? ¿Porqué hemos de tratar al sujeto con limi 

taciones sociales y económicas como si fuera un animal reza- 

gado en el progreso en lugar de hablar de víctimas de un siS-, 

tema que,  más que plagado de males, está podrido? ¿Porqué 

esa obsesión de intelectualizar tanto un problema, cuando la  

realidad es tan sencilla (pero compleja) cuando tan sólo unas 

breves palabras pueden resumir la naturaleza del problema que 

nos concierne aquí? 

Tales palabras son la realidad,  a única realidad y 

respuesta a los problemas de la isla de Puerto Rico: colo- 

nialle sistema económico capitalista (camuflageado  de  demo- 

cracia) arrasador y desorganizado, dependencia económica 
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excesiva de una nación de valores distintoS y politiquería. 

rampante. Aún existe otra frase que 110ga a captar de manera. 

global la realidad puertorriqueña: sociedad :en decadencia -.  

Debido a las situaciones que hemos expuesto_anteriormente,- 

Puerto Rico no cuenta al presente con datos estadísticos acer- 

ca de los problemas de las limitaciones sociales y económicas. 

Ocurre además, que el partido en el poder actualmente (Y cual 

quier otro que llegue a dominar bajo este sistema colonial.) 

cual apoya el asimii.ismo y el anexionismo, trata de manipular 

y cambiar la realidad mediante datos falsos de progreso. Cada 

partido que toma el poder en Puerto Rico -trata de presentar a 

pueblo una realidad positiva, aparentando progreso con el pro-

pósito dé mantenerse en el dominio. Se hace esto con el fin. 

de engañar al pueblo puertorriqueño y presentarle una realidá 

de progreso fingido cuando éste no existe verdaderamente. 

objetivo es que el pueblo se sienta protegido por el partido 

que esté en el poder y le dé el voto. !democrático" on las 

elecciones que se celebran cada cuatro añós.. 

De esta manera, se anuncia a través de' los mediás de 

comunicación del país que se invierten anualmente millOnes de 

dólares en programas educativos Para mejorar la calidad de la  

enseñanza y diSminuir la magnitud de lob problemas de instruc-

ción en la isla, cuando.la verdad es que tales fondos se usan 

de.manerá superficial e inadecuadamente. NOs referimos con 

esta aseveración a que los fondos se utilizan a medias,..se 

parlan dos o tres maestrosque supuestamente van a ofrecer 

educación especial y el resto se utiliza para asuntos 
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personales o para la campaña política. Tómese como evidencia 

el escándalo del fon. Carlos E. Chardón (ex-secretario d Ins- 

tracción) que surgió a principios del año de 1980, en el cual, 

utilizó fondos del Departamento de Instrucción Pública para 

hacerse un autohomenaje y para la compra de bebidas alcohóli- 

cas que habrían de distribuirse en tal actividad, cuando tales 

fondos eran de naturaleza federal y estaban destinado...--1---me- 

joramiento de la educación en 

escándalo motivó la renuncia 

Pública 

la isla de Puerto Rico. Este 

del Secretario de Instrucción 

Señalamos finalmente que, el problema de las limitaciones. 

socioeconómicas es el peor y más grave que existe en.Puerto 

Rico, pués afecta a la sociedad total en todas suS...áreas y - 

Procesos al mismo tiempo. No obstante, pasa desapercibido' 

por las instituciones que tiene en sus manos la responsábi-. 

lidad de tratar de resolver ese y los restantes problemas 

nuestra sociedad. 

Mientras no se resuelva el estatus político de a isla, 

la educación en Puerto Rico irá en decadencia progresiva, 

Pues las luchas Politicas tienen prioridad sobre la solución 

de los problemas que esas mismas luchas han contribuído 

formar. 

Education Department Accused of Jugging Data on Handicapped". 
The San Juan star, San Juan Puerto Rico March 20, 1980. 



Implicaciones educativas del problema de las limitaciones 
socioeconómicas para los estudiantes de niveles medio y  
superior en Puerto Rico  

Una educación pobre, de baja calidad es la mayor 

implicación de las limitaciones sociales y económicas para 

los estudiantes en los niveles secundario y superior en 

B6 

Puerto Rico. Un gran número,  de personas están obteniendo 

grados con balas calificaciones lo que los hace poco id6- 

neos para realizar un trabajo en sus respectivas áreas d 

estudio. Aunque debemos comentar que en Puerto Rico no im- 

si un bachiller o un graduado de escuela secun- 

daria tiene algún conocimiento  de su área de estudio. Lo 

que cuenta realmente es que tengan por lo menos diez y ocho'  

afios de edad y que Puedan ejercer el derecho al voto 

elecciones y primarias que se celebran en el país. Una v 

que el individuo esté a favor del partido político en el  

der, la educación se releva a un segundo Plano 

Cuando en un sistema educativo como el puertorrlquen 
, 

existe una plaga de desventaja entre lose estudiantes,; el r 

sultado será una raza de profesionales en desventaja que con- 

tinuará gestando limitaciones sociales y desventajas en ca 

dena, hasta el punto en que el país entero llega a estar en  

desventa3a y socialmente inepto  

En términos de ejecución el problema de las limitaciones 

sociales entre los estudiantes de escuela secundaria y los 

estudiantes de primer año de colegio se refleja claramente en  

bajas calificaciones de estos individuos en todas las áreas 

académicas (pero con las peores calificaciones en matemáticas 

Porta mucho 

as 
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e inglés). Los dos estudios experimentales llevados a cabo 

por el autor del presente escrito arrojaron tales resultadóá. 

En adición a estos datos, tómese en consideración las 
441  

gráficas y tablas que fueron presentada en la sección ante- 

rior de este manuscrito (páginas 71, 72 y 73). 

muestran claramente que una de las consecuencias 

Las mismas 

más impor- 

tantes y perjudiciales de las limitaciones sociales del estu- 

diantado es la baja ejecución, 

de frustración tanto para los 

tros. EsLe último grupo será  

lo que redunda en un círculo 

estudiantes como para los maes- 

presionado por la sociedad para 

que haga un gran esfuerzo por corregir una situación que no 

puede ser corregida por ellos, apareciendo así los fenómenos 

de cansancio y baja motivación entre los maestros puertorr 

queños al comParar el salario bajo que devengan con el esfuer- 
fp:5.1 

zo sobrehumanos que tiene que hacer para enseñar a una socio- 

1~1 	 dad que está renuente a aprender y frustrada mostrando una 

agresividad pasiva a través de la abulia hacia una institu 

ción que esta podrida. 

Las limitaciones sociales no solamente producen una baja 

ejecución y todas las variables acerca de las cuales hablan 

los profesores a diario. En adición a eso, causa el que una 

sociedad sufra mutaciones, el que surja una nueva subcultura: 

la del ciudadano incompetente, con educación deficiente poco 

preparado y sin las habilidades necesarias para sobrevivir en 

la sociedad industrialista que está emergiendo como norma en  

la isla. 

4-2, Estudio de Upward Boun 	tabla 1., página 183. 



ciones 

datos 

Recuitulación 

En este capítulo se hizo una preáentación de loS 

que existen en la isla sobre el problema de las limita 

de naturaleza cualitativa, La mayoría de los datos son 

Rico con rela- pues es tal la negligencia existente en Puerto 

que al presente no ción a los problemas educativos del país, 

problemas que se Puedan existen datos numéricos sobre dichos 

considerar exactos y objetivos. 

Entre 

tudios que 

esos datos cualitativos se mencionaron varios e 

recogen la realidad del sistema educativo de Puerto 

8 8  

sociales en Puerto Rico y sus implicaciones educativas. 

Rico, la cual parece ser 44.911. 	El sistema educativo de 

Puerto Rico está devasildo plagado de males y fallasque son 

producto de un sistema social y político caracterizado por la 
decadencia, la subordinación a otra nación ,y :la mezcla de:vas  
lores culturales latinos y norteamericanos en adición a la  
guerra política. 

La reducción en la calidad y cantidad de educación que 

recibe el individuo fue señalada como la mayor implicación 

las limitaciones sociales para los estudiantes en los niveles 

medio y superior de la isla. Se crea un, circulo vicioso que 
es la semilla del menoscabo en la educación y la sociedad 

cuando maestros poco preparadoá, qué fueron a su vez estúdian 

tes en desventaja educan a individuos igualmente limitados 

permitiéndoles aprobar los cursos con calificaciones deficien- 

tes y obtener grados. 



LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE EDUCACION COMPENSATORIA 



Los Programas  de Educación Compensatoria: La lógica de  su 
surgimiento!  su desarrollo y el status actual en la isla 
de  Puerto Rico  

A través de las últimas dos décadas, gran número de 

factores económicos políticos y sociales se han combinado 

para traer a la atención pública la condición del subdesa- 

rrollo entre los seres humanos en todas las partes del mun- 

do. Aunque la nación americana (la cual incluye a Puerto 

Rico) está consciente de las disparidades sociales que 

existen en todos los puntos del globo terráqueo, n ningu- 

na otra parte se ha dejado sentir tanto la realidad como en 

los Estados Unidos Continentalps y Puerto Rico en la segunda 

mitad del siglo veinte. Al enfrentarse a una situación Emlba- 

razosa como la de tener una masa de gente subdesarrollada en  

medio de una sociedad que ha sido calificada como una de las 

más adelantadas del, mundo la opinión pública necesitó de ..un  

chivo expiatorio --y ninguno pareció más apropiadoque 	e u- 

cación, Por ser esta la herramienta conque se 

el factor humano que mueve el engranaje de la 

perfecciona 

sociedad. 

alternativa no fue una sin Justificación. 's cierto que la 

escuela no ha creado las condiciones de desventaja social 

de Privación económica; sin embargo, es evidente que ninguno 

de los educadores profesionales ha hecho mucho para ayudar en 

forma significativa a los estudiantes que son producto de e 

tas condiciones--a pesar del hecho de que ha habido un incre- 

mento grande en tecnología educativa y recursos educacionales 

surgidos en el Presente siglo. 

89 '  
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Existe evidencia de que la escuela no ha sido efectiva 

en preparar al estudiantado que asiste a la misma. El Panel 

de Investigación y Desarrollo Educativo informó que "la ma- 

yoría de los estudiantes de las escuelas urbanas y rurales en 

la nación son un fracaso. Comunidad tras comunidad a través 

de la nación, más de la mitad de cada grupo de edad no com- 

pleta la escuela superior y sólo cinco porciento o menos con.-. 

  

tincan basta obtener alguna educación superior. 

escuelas, el cociente intelectual promedio está 

En muchas 

por debajo de 

85, y va disminuyendo a medida que los estudiantes maduran. 

Los adolescentes salen de las escuelas muy poco capacitados 

para llevar a cabo una vida satisfactoria útil, que les per- 

mita integrarse adecuadamente a una sociedad que crece en in- 

dustrialismo a pa o agigantado, o participar con exito en la 

comunidad." (Zacharias 1964) 

Estos estudiantes son los llamados en desventajas socia- 

les. El término, como se ha señalado en ocasiones anteriores 

se refiere a un grupo de poblaciones que difieren unas d 

otras, en muchas maneras, pero que tienen en común caracte- 

rísticas tales como status socioeconómico bajo un bajo ni- 

vel de ejecución académica alto nivel de desempleo partici- 

pación limitada en la comunidad y organizaciones y un poten- 

cial limitado para lograr la movilidad social ascendente. 

Como consecuencia, en la escuela estos estudiantes mani- 

fiestan altos índices de desajuste social, disturbios de con- 

ducta, incapacidades físicas, retardación acacWmica y subnor- 

mandad mental. La presencia de este tipo de individuo en el 
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sistema escolar crea un gran problema para la sociedad puesto 

que los mismos no se adaptan al currículo y demandas de la 

escuela y salen a la calle con calificaciones bajas y con 

preparación para continuar el quehacer económico, social y 

psicológico de la sociedad automatizada en la que vivimos. 

Estos estudiantes en desventaja contribuyen muy poco al mol. 

vimiento del engranaje social-industrial 
1 

del presente. Existe 

poca 

una necesidad creciente de mentes entrenadas 

tir juicios inteligentes y de individuos 

conceptuales. Hemos llegado a un punto en 1 

capaces de emi- 

que posean destrezas 

historia en el 

cual se requiere que el hombre maneje vastas categorías de co- 

nocimientos, que dentifiquo y resuelva problemas interdisci- 

plinarios de orden complejo para poder mantener, controlar 

desarrollar cada día más la organización social y tecnológica 

en la cual vivimos. La calidad del intelecto la adecuacidad 

de la competencia conceptual y la profundidad del entendimien- 

to humano que se requiere de aquellos individuos que han de  

dirigir la organización social del mañana no está siendo Pro- 

ducida en las escuelas de hoy día. 

El fracaso del sistema actual de entrenar a capacidad 

los más cualificados --es tan solo una extensión del fracaso de 

la sociedad de proveer el mínimo de destrezas de supervivencia 

en esta era compleja a aquéllos que se han denominado con en 

desventajas sociales o estudiantes con limitaciones socioeco- 

nómicas (el término se usa indistintamente debido a la rela- 

ción causal establecida entre ambos). 
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Ante la amenaza de un futuro incierto para un país que 

en poco tiempo se ha desarrollado a un ritmo acelerado, las 

instituciones educativas iniciaron un proceso de investiga- 

ción para estudiar cual era la situación de los estudiantes 

con limitaciones socioeconómicas, y cómo se podía mejorar la 

misma, pues si la situación de desventaja educativa continua- 
rf 

ba, el país se convertiría en un estercolero de gente inepta 

continua: de 1 que no podría contribuir a la formación 

sociedad. 

A partir de un gran Y número de estudios educativos 

psicológicos (Véase Deautsch, 1960 y 1963: Dreger, 1960: 

Gallager, 1958; Birch, 1962) se llegó a concluir que había 	
S 

un factor básico que contribuía a la aparición del fenómencf 

de la desventaja educativa como consecuencia de las limita- 

ciones socioeconómicas. Este factor es la desigualdad de las 

oPortunidades educativas y  de logro académico. 

No obstante se  Pensó que el fenómeno de la desventaja 

educativa como producto de las limitaciones sociales y econó- 

micas no era uno invevitable ni imPredecible. Así se comenzó 

a Pensar en términos de educación especial, un  tipo de entre- 

namiento que pudiera remediar el menoscabo sufrido por los 

estudiantes en desventaja debido a las condiciones en las que 

habían vivido ya que no les Permitía responder efectivamente 

a los currículos normativos existentes en el sistema escolar 

de mediados de siglo. 

e concibió la idea de estructurar una educación compen- 

satoria para eliminar la desventaJa  educativa en términos del 



creado basan- 

problemas de modelo de educación especial para atender los 

las diferencias individuales. Este modelo fue 

del fun- dose en, la posición de Binet de que varios aspectos 

mediante entre cionamiento intelectual podían ser modificados 

namiento. Su preocupación por. la habilidad de entrenar la 

inteligencia lo llevó a argüir a favor del establecimiento de 

fortalecer cier- procedimientos de instrucción especial para 

tos aspectos de la inteligencia que parecían estar menos desa- 

93 

rrollados que otros. 

Desgraciadamente para esa.época surgió de forma paralela 

un interés marcado en la necesidad de procedimientos de c 

sificaciU mediante los cuales los niños pudieran ser agru- 

pados en la escuela, para más tarde seleccionar a los mayores 

para entrenamiento militar. El surgimiento de estas necesi- 

dades e intereses hizo opacar la preocuPación anterior de  

Binet por la modificación del desarrollo intelectua 	esPu 

de la Primera Guerra Mundial, lo psicólogos de los Estados 

Unidos Continentales estuvieron tan preocupados con la cuan- 

tificación de la función intelectual la clasificación dia 

nósticay el tratamiento psicoanalítico que 	Preocupación 

de Binet fue ignorada totalmente. A pesar del paralelo y Pro- 
._ 

fético modelo que presentó Montessory en su trabajo con nitros 

de arrabal, las ideas dirigidas a la creación de una educa-

ción remedial surgidas más bien de actitudes humanitarias 

que de conocimiento científico quedaron en estado latente 

hasta hace pocos años. 

pm1.34,3 

1 MI 
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El resurgimiento por el interés en entrenar el intelecto 

(por pasos graduados) de aquellos individuos que manifestaban 

alguna desventaja surgió de la preocupación por los problemas 

educativos que presentaban las personas física, neurológica y 

mentalmente impedidos. El mayor estímulo provino de los tra- 

bajos de Strauss y Kephart (1955) Kirk (1958) 

Haeusserman (1958) y Birch (1964). 

Gallager (1958) / 

A partir de esta época, los educadores comenzaron a estar 

mentalmente receptivos a la posibilidad de que la función in- 

telectual subnormal no necesariamente reflejaba un potencial 

intelectual subnormal. Estos esfuerzos educativos realizados 

con niños impedidos produjeron resultados que en gran medida 

cambiaron los conceptos existentes con relación a la función 

intelectual y al papel de la experiencia educativa. 

A Partir del modelo de educación especial, cuyo surgi- 

miento y trayectoria acabamos de trazar, los educadores co- 

menzaron a crear programas de educación compensatoria para 

los estudiantes en desventaja por las limitaciones socioeco- 

nómicas basados en experiencias de aprendizaje diseñadas para 

compensar o prevenir ciertas deficiencias identificables en  

la función. Los que utilizan este modelo no se han intere- 

sado en el origen del estado o problema sino en el desarro- 

llo de experiencias que sean favorables al mejoramiento del 

mismo. Otrosgrupos, conscientes de las implicaciones Polí- 

ticas de aceptar una teoría basada en unas deficiencias ale- 

gadas únicamente, han tratado de hacer énfasis en las 
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deficiencias que existen en las escuelas. Este último grupo 

insiste en que las diferencias en ejecución que existen entre 

los estudiantes es Gnicamente un reflejo de la inecuacidad de 

las escuelas. Estas posiciones dieron paso al surgimiento de 

programas y prácticas encaminadas a modificar el proceso ense- 

ñanza-aprendizaje. 

La suposición básica implícita al proceso de educación 

mismo, y en especial a estos esfuerzos y programas compensa- 

torios para grupos especiales ha sido que la forma que toma 1.a 

organización conductual, incluyendo a la función intelectual 

puede ser predicha, dirigida y modificada. La mayor parte de 

la práctica educativa actual está basada en la suposición de 

que la conducta es algo: predeterminado y generalmente limitada 

en su forma y calidad por características intrínsecas del su- 

jeto que aprende. La prevalecencia de esta suposición entre 

los educadores de nuestro sistema de instrucción ha tenido 

mucho que ver en la aparición del problema de la desventaja 

educativa como consecuencia de las limitaciones socioeconó- 

micas ya que la misma hace énfasis en la educación tradicio- 

nal cuando los en desventaja necesitan experiencias educa- 

tivas no tradicionales. 

Aunque la práctica educativa ha estado dominada por las 

visiones e ideas que se mencionaron anteriormente con rela- 

ción a la naturaleza y orígenes de la inteligencia pocos 

estudiosos defienden la teoría clásica del instinto de la 

cual han sido desarrollados los puntos de vista expresados 

anteriormente. 
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Actualmente, ha ocurrido un cambio en la orientación 

teórica de los estudiosos del problema de la desventaja edu- 

cativa. El énfasis ya no se dirige a las teorías de la con- 

docta instintiva y de las limitaciones genéticas sino a las 

visiones in teraccionistas del desarrollo conductual 

tual. Los mayores exponentes de estas visiones han 

e intelec- 

sido 

Turkevitz, Gordon y Birch (1965) Hunt (1961) y Sells (1963) 

la educación del los cuales han hecho un gran esfuerzo hacia 

sujeto en. desventaja». 

Las teorías de la conducta Pueden ser divididas entre 

aquéllas que son basadas en ideas proyectivas y las que e-. 

nen una visión ref lectiva: o interaccionista de: los mecanismos 

detrás de la organización conductual. La orientación Prollec-

tivar cree que patrones predeterminados en el interior del 

individuo son liberados por ciertas formas de estimulación y 

son proyectados en la conducta del individuo donde su forma 

especifica es facilitada o inhibida por factores ambientales. 

Le da enfasis al supuesto que asume la presencia en el indi-

viduo de impulsos intrínsecos que han existido antes de e  

independientemente de las experiencias de la vida. Tales 

impulsos ( drives")son percibidos como fuerzas en la deter-

minación de la conducta. Las capacidades y los rasgos son 

vistos como determinados por estos factores intrínsecos que 

sólo pueden ser modificados ligeramente por el ambiente. El 

carácter fundamental de la conducta prefijada se concibe como 

algo genéticamente establecido. Se dice que fuerzas ambien-

tales influyen en la organización de la conducta al determinar 
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las direcciones que han de tomar las energías primarias y los 

impulsos, los objetos ambientales a los cuales ellos se unen y 

el tiempo y forma específica en que han de emerger. 

Por otro lado, la posición interaccionista o reflectiva 

sostiene que todas las conductas organizadas que siguen un 

patrón prefijado ("patterned behaviors') son un reflejo de la 

interacción entre las cosas vivas y el medio ambiente donde vi- 

ven. Los encuentros con el ambiente son determinantes crucia-  

les y moldeadores de la conducta determinada del individuo. 

1144 

Los eventos específicos y circunstancias son percibidos COMO 

causantes de la conducta o COMO mediadores de la expresión 

conductual más bien que como causantes del desPliegue de cier- 

tos patrones conductuales. 

Implícito en la posición interaccionista  esta el. supuesto 

de que el cambio es posible. Entonces la intervención educa- 

tiva funciona como algo más que un agente catalítico para la  

estimulación y despliegue de potenciales latentes. Esta po- 

sición sugiere que las experiencias de aprendizaje apropiadas 

a determinadas características del individuo pueden producir 

ciertos potenciales. La visión interaccionista con relación 

a la organización de la conducta ve el proceso del desarrollo 

como algo maleable, la inteligencia como algo no estático  y 

variable  las actitudes como determinadas y  modificables  a 

través de la experiencia y reconoce toda ejecución como e. 

producto de las características del individuo en una inter- 

acción continua y dinámica con aquellos elementos del medio 

ambiente que son efectivos en un determinado momento. 
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Esta visión interaccionista debe considerarse la piedra 

angular de los programas de intervención compensatoria en la 

nación pues a partir del surgimiento de esta filosofía se co- 

menzaron a llevar a cabo estudios para probar 

de que la conducta escolar del individuo podía 

la suposición 

ser modificada 

manipulación de mediante intervención especial, mediante la 

elementos ambientales e internos. 

La evidencia disponible del impacto de la intervención 

especial en el desarrollo del individuo provino de estudios 

que envolvían la manipulación ambiental. Los estudios de 

Klineberg (1963)  apoyan  el PuntO de vista de que los puntajes 

de los individuos en los exámenes de inteligencia pueden ser 

modificados mediante cambios en el medio ambiente tales como 

migración, aculturación y programas educativos adecuados para 

las necesidades del individuo. Lee (1961) encontró que los.  

puntajes en Los exámenes de inteligencia mejoraban significa-,:  

tivamente entre los residentes negros e la ciudad a medida  

que aumentaba el tiempo de residencia en ese hábitat donde 

la. calidad de la educación era mucho mejor que a recibida en 

los estados del Sur de la nación- Davis (1963) reportó un in- 

cremento de 10 puntos en el CI medido de un grupo de niños ne- 

gros de Chicago y Philadelphia en un Período de cinco años 

debido simplemente a la aculturación. Brazziel y Terrell 

(1962) encontraron que hubo un incremento en los puntajes de 

inteligencia y aprestamiento para la lectura de un grupo de  

niños negros en Tennessee a nivel de la norma nacional como 

resultado de un programa de enriquecimiento de seis semanas 
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que consistía en exponer a los sujetos materiales de apresta- 

miento en lectura, entrenamiento en discriminación perceptual, 

enriquecimiento del vocabulario, razonamiento verbal y entre- 

namiento en seguir diuecciones. En adición se administró un 

programa de conferencias a los padres de los sujetos. 

Profundizando aun más en la visión interaccionista del 

comportamiento se llegó a hacer otra supos ición de mayor impor- 

  

  

    

    

tancia en relación a la educación. Dada la hipótesis estable- 

cida por el movimiento interaccionista se anticipa que varios 

cambios positivos han de resultar al exponer al individuo a 

mejores facilidades educativas  y a oportunidades igualitarias 

de educación. Entre estos cambios se mencionan un mejor  =agro- 

vechamiento escolar, un mejor desarrollo social y una mayor 

movilidad ascendente. Este punto fue el elemento clave que 

impulsó el desarrollo de los programas de intervención com 

pensatoria en la nación porque asumió que cambios más cambios  3 . 

son igual a cambios. Llegó a la concluión de que si se mani- 

pulaban los factores mencionados anteriormente habría un cam 

bio en el comportamiento educativo del sujeto lo que io  

llevaría en el futuro a modificar sus condiciones  de indivi- 

duo, con limitaciones socio económicas. 

Varios educadores e investigadores educativos se dieron 

inmediatamente a la tarea de Probar dicha hipótesis y se lle- 

varon a cabo mirladas de estudios científicos con el propósito 

de probar o rechazar la misma. La mayoría de ellos concluye- 

ron que la modificación y manipulación de factores ambienta- 

les que contribuyeron a la aparición del fenómeno de la 
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desventaja educativa puede hacer que la misma se reduzca pau- 

1ativamente y que finalmente desaparezca en materia de afíos. 

Véase por ejemplo a Keppel (1964) , Stallings (1959) Hansen 

(1960), Day (1963) y The Demostration Guidance Project 

Report (1956--1962) 



101 

El fruto de las Investigaciones : Los programas de Educación  
Compensatoria  

Programa auspiciados  por el Gobierno de los Estados Unidos de  
América 

Uno de los primeros programas compensatorios en operar a 

nivel nacional fue el Programa Head Start,  a nivel Pre-escolar 

para niños de áreas pobres. El mismo comenzó en el 1965. Pro 

vee las bases para la iniciación de la escuela Primaria sin 

los efectos nocivos de las características de menoscabo que 

presenta el individuo con limitaciones socioeconómicas. Este 

programa comenzó con 560,000 niños en 13,000 centros en mis'  

de 2,500 comunidades a través de la nación. 

Este programa además de ayudar al decremento del Problema 

de la desventaja educativa, fue un elemento de concientizaci- 

ción para la nación con relación a la necesidad de crear m s 

Programas de índole Parecida, Pues los resultados del mismo 

fueron muy positivos. 

A partir de este momento se aumentó muy rápidamente 

Proliferación de los Programas compensatorios cuando los P u 

cadores se vieron presionados a hacer algo por el creciente 

problema de estudiantes que no resPondían  al currículo norma 

tivo por causa de las limitaciones socioeconómicas a que ha- 

bían estado expuestos. 

Entre estos, se encuentran los siguientes: 

Higher Horizons„ Project Able, Talent Search, STEP,  
RE*ENTRY y Schools in Changing Neighbohoods.  
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Todos estos programas tienen en común una meta doble: 

proveer trabajo remedial y prevención. Son de tipo remedial 

en el sentido de que tales programas intentan llenar unos 

vacíos entre la comunidad y la escuela, ya sean sociales, 

culturales o académicos; y son preventivos en el sentido 

de •enri- que al proveer el mejoramiento mediante experiencias 

en quecimiento intentan evitar un fracaso inicial o contínuo 

la escuela, y por ende en la vida. 

cuantitativamente. son distintos tanto cualitativa como 

Los programas de educación compensatoria están divididos 

tipos en varios dependiendo del servicio que provean a 1 

académica pero se hace menos énfasis en esta última. 
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Los programas varían ampliamente de un 

que los programas educativos de los 

en cada comunidad. Los problemas 

población para la que está diseñada y a qué población o grupo 

de edades sirvan. Existen por ejemplo, programas de educación 

pre-escolar como Head Start, que mencionamos anteriormente; 

programas para los desertores escolares los cuales en su ma-

yoría proveen al individuo la preparación necesaria para d 

senvolverse en el mundo del trabajo y alguna para el área 

En el grupo de los programas de nivel pre-escolar, exis-

ten además otros como HELP diseñado para niños negros de las 

áreas pobres de los Estados Unidos Continentales; el :Early 

Training Program que fue  diseñado  Para determinar el tiempo 

de duración mínimo de un programa de intervención efectiva. 

E]. programa HELP conjuntamente con el programa "Intervention 

estado a otro, ya 

estudiantes son diferentes 

de la desventaja educativa 

_ 
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in the Cognitive Development of  the Culturally Deprived and  

Functionally Retarded Negro Preschool  Child" se encuentran 

entre los mejores y más desarrollados de todos los programas 

de educación pre-escolar. 

Otro tipo de programas encaminados a disminuir la inci- 

dencia de la desventaja educativa entre los individuos con 

limitaciones socioeconómicas de la nación es aquel que en lu- 

gar de estar directamente dirigido al estudiante, está enca- 

minado a mejorar el ambiente escolar que rodea al mismo y que 

más bien se orienta a las facilidades físicas y al factor 

maestro y los patrones de selección de personal en las 

escuelas. 

Uno de estos programas lo inició el Hunter College de  

New York, dando entrenamiento especial a los maestros que 

habrían de servir en las áreas en desventaja. La técnica 

mayormente usada fue Proveer entrenamiento Práctico a los as- 

pirantes a grados educativos en áreas de arrabal y suburbios, 

para que los mismos de arroilaran competencia en su habili- 

dad de bregar con estudiantes de tal ambiente. 

Existen dos tipos de programas que están ideados a movi- 

lizar la variable maestro como factor independiente que afec- 

ta el aprendizaje de los indimiduos en desventaja. por causa 

de Las limitaciones socioeconómicas, viz. Programas de entre- 

namiento antes de servicio y programas de entrenamiento en 

servicio. Ambos están encaminados hacia la misma meta: mo- 

dificar la variable maestro para que el estudiante en desven- 

taja obtenga mayor  beneficio del proceso educativo. 
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Otro de los enfoques que se ha utilizado en la implemen- 

tación de los programas compensatorios para los estudiantes 

en desventaja ha sido la alteración del currículo tradicional. 

Una de las alteraciones más populares de la actualidad es el 

llamado "team teaching" o enseñanza en equipo. Esta estrate .  

gia combina varios maestros de diferente experiencia 

bajar en conjunto con las necesidades de un grupo de 

tes en desventaja. 

Otra alteración moderna al currículo tradicional 

Para tra- 

estudian- 

ha sido 

estudiantes'por habilida- la agrupación homogénea (agrupar los 

4 
des y no por grados). 	La misma provee a 

oportunidad de estar con otros estudiantes de habilidades e 

I 

	 intereses similares, evitando la percepción de diferencias 

marcadas y la competencia, que son dos de los factores más 

dañinos que contiene el currículo normativo del sistema esco 
1 

lar actual para el estudi.1nte que proviene 
g9  nación socioeconómica. 

de áreas de limi- 

Recientemente, uno de los programas programas compensatorios a 

secundario de mayor efectividad ha sido implantado en 

Puerto Rico (y a nivel nacional) 	No referimos al programa 

Título I de la Elementary and Secondary Education Act (ESEÁ)  

3 Bagford, Jones & Wallen, Strategi92111111911Li.211AlcaliJIIIL  
Karlyn Publishing Co. Ohio, 1976. 

99  Deutsch, Martin, Minority Group and Class Status as related 
to social and personality factors in scholastic achievement:. 
Society for Applied Anthropology, Monograph 2, cornell 
UniversitY, New York, 1960' 

cada estudiante la 

nivel 
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El mismo es de naturaleza federal. tos fondos son provistos 

por el Gobierno de los Estados Unidos y administrados en Puer- 

to Rico por el Departamento de Instrucción Pública. De acuer- 

do a figuras del Departamento de Salud, Educación y Bienestar 

de los Estados Unidos Continentales, en el 1977 se le asignó 

a Puerto Rico alrededor de $55.7 millones para programas bajo 

el Título I de ESEA. En 1979, la asignación aumentó a $73.7 

millones. Con estos fondos se proveyó un entrenamiento es- 

pecial para el personal del Departamento de Instrucción Pú- 

blica que estaba destinado a bregar con los estudiantes en 

desventaja del país. A tal adiestramiento asistieron 5 800  

individuos, de los cuales 5,548 eran maestros. 

Además de proveer adiestramiento al personal, los pro- 

gramas de Título I están destinados a la Provisión de educa- 

ción remedial y especial para 

,V5 las limitaciones sociales.  

estudiantes en desventaja Por 

Finalmente, existen otros programas compensatorios que 

estárk dirigidos a movilizar las comunidades y el ambiente de  

donde provienen los estudiantes en desventaja, siguiendo los 

supuestos de la teoría ínter accionista del comPortamiento que 

se discutió anteriormente. Estos programas pretenden inte- 

grar la comunidad  a la escuela y ensefiarle a los Padres de 

los estudiantes que la responsabilidad de la educación no 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de 
Instrucción'Públical Area de Planificación y Desarrollo, 
Instituto de Investigaciones, Los Programas Título I de 
la ESEA en Puerto Rico, Hato Rey, 1978-1979. 
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corresponde solamente a la escuela y que el propósito del pro- 

ceso educativo se logra con mayor efectividad si los padres 

intervienen en el mismo. 

Programas de  intervención compensatoria en colegios y  
universidades 

Antes del 1960, los programas de intervención compensa- 

toria a través de la nación eran extintos. Ni siquiera en la 

literatura científica aparecía la idea de que tal empresa pu- 

dinra llevarse a cabo. Ningún estudio se había realizado para 

estudiar las posibilidades y necesidades de poner en funcio- 

namiento tales programas en las universidades. 

'La nación entera nunca ha aceptado la idea de una oPor" 

tunidad universal aplicada a la educación postsecundaria. E 

tiempo de hacerlo." Esa fue la declaración de 1964 de la C 

misión de Políticas Educativas 
4/1 

Educación. 

de . Asociación Nacional 

No obstante la presión ejercida por una asociación con 

tanta influencia en la política educativa de la nación, la 

idea todavía lejos de ser aceptada por las instituciones de 

nivel superior. La gran mayoría de tales instituciones 

través de la nación no tienen programas compensatorios para 

los estudiantes pobres que provienen de áreas de limitación 

socioeconómica. Solamente algunas universidades se han inte- 

resado en el desarrollo y  oPeración de este tiP0 de Program2. 

111 
Educational Policies 
Education Beyond the 
ciation, Washington/ 

Comission, Universal Opportunity for  
High 	School, National Education Asso- 
D.C. 1964, p.5. 
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En Puerto Rico la Universidad Interamericana, una ins- 

titución educativa a nivel superior de índole privada, ha sido 

la pionera en implantar la operación de progamas de interven- 

ción compensatoria para estudiantes en desventaja por razones 

de limitaciones socioeconómicas de los niveles medio y superior. 

Actualmente hay dos programas operando en la mencionada 

institución. Ellos son"Upward Boundl y Servicios Especiales. 

El programa 9Jpward Bound" se • originó en la Oficina de 

Oportunidades Económicas (00E) a partir 

pilotos que estuvieron operando durante 

En 1966,"Upward Bound"fue autorizado a 

de varios proyectos 

el verano de 1965. 

funcionar como un pro- 

grama nacional bajo el Titulo II-A del Acta de OPortunidad 
• 

Económica. En el año dé 1969, el programa fue transferido 

de la Oficina de Oportunidad Económica a la Oficina de Edu- 

cación de los Estados Unidos Continentales por autoridad d 

las Enmiendas de Educación Superior de 1968. La autoridad 

legislativa presente es la Enmienda Educativa de 1976 Ley 

Pública 94-482). 

Fue diseñado para servir a estudiantes de escuela secun- 

daria de .reas de bajos ingresos económicos que tienen poten- 

cial para completar con éxito un programa educativo, pero que 

debido a la preparación inadecuada y/0 a una falta de moti- 

vación r  no reúnen los criterios convencionales para la admi- 

sión a un programa de educación post secundaria. A través 

del uso de varias estrategias de intervención (e.g. instruc- 

ción remedia( 	exposición a currículos no tradicionales, 

tutoría, actividades de enriquecimiento cultural, consejería 
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• 

y estimulación), el programa mandatoriamente (por acción legis- 

lativa) tiene que generar en los participantes las destrezas 

y motivación necesarias para entrar y completar con éxito un 

programa de educación post-secundaria. 

Las instituciones que auspician los proyectos "Upward 

Bound" son típicamente colegios o universidades de dos o cua- 

tro años; en algunos casos, los proyectos son auspiciados por 

escuelas secundarias o por grupos de instituciones que se. unen 

de forma cooperativa. Durante el año Fiscal 1973/ o año de 

programa73-74 (el año en que se comenzó la evaluación nacional 

del programa),. existían cuatrocientos diez y • seis programas 

"Upward Bound" operando en los Estados Unidos y sus territorios. 

Estos proyectos, segan el bando de datos  de "Upward Bound" 

impactaron a 51 755 participantes a un costo de $38.2 millones 

durante el mencionado periodo. 

El programa Servicios Especiales para estudiantes en 

desventaja por las limitaciones socioeconómicas ofrece edu- 

cación compensator2a y opera en instituciones de Educación Su- 

perior exclusivamente. El mismo es un programa autorizado por 

el Gobierno Federal de los Estados Unidos Continentales bajo 

la misma legislación que autorizó 'Upward Bound", para proveer 

servicios remediativos y compensatorios a estudiantes de nivel 

Research Triangle institute , Center for Educational 
Research and Evaluation, Evaluation  Stucly of the Upward  
Bound Program: a First Follow-Un Research Triangle 
Park, North Carolina, 1978. 
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post-secundario con potencial académico, pero que por razon- 

nes de haber estado expuestos a un ambiente de privación edu- 

cativa, cultural o económica, o por tener a1g5n impedimento 

físico necesitan tales servicios para poder iniciar, conti- 

nuar o terminar sus estudios post-secundarios. 

Especificamente, el programa Servicios Especiales esta 

autorizado por la legislación federal para proveer los sigui- 

entes servicios: 

1. consejería 

2. tutoría 

3. otros servicios educativos, incluyendo programas 

especiales de verano, para remediar las deficiencias 

académicas de los estudiantes.'1  

Los programas mencionados anteriormente son los únicos 

filyérm. 

programas compensatorios a nivel superior que existen en la 

isla de Puerto Rico. 

Ambos programas fueron estudiados de manera experimental  

por el,  autor del presente trabajo. Tales estudios mostraron 

consistencia con la evaluación realizada a nivel nacional por 

la Oficina de Educación de Washington. Se pudo observar mo- 

dificación positiva de las variables educativas de los suje- 

tos que fueron  sometidos a estudio como resultado de haber 

sido expuestos a la experiencia educacional de un programa de  

educación compensatoria. 

Uni ted States Department of Health Education and Welfare, 
Office of Education, lpecial Services Program:  an evalu- 
ative Report, Washington, D.C. 1978. 

vf 
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Los capítulos de la sección próxima tratarán detallada- 

mente los factores relacionados a la operación de tales pro- 

gramas por la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 

el área de Aguadilla, ciudad con una alta incidencia de limi- 

taciones socioeconómicas. 

Recapitulación  

En el presente capitulo se trazó el desarrollo histórico 

de la educación compensatoria a nivel nacional, desde las ideas 

rudimentarias de Binet y Montessori los modelos de educaci6n 

especial y de la conducta (interaccionismo) hasta los sofistl- 

cados programas de la actualidad que en su mayoría son aupi- 

ciados por la Oficina de Educación del DePartamento de Salud 

Educación y Bienestar de los Estados Unidos de América. 

tivo, al tipo de serv  

Se clasificaron los programas de acuerdo al nivel educa  

icio que proveen y en base 	quién es ':el  

objeto de la intervención. 

La mayoría de los programas operan en los niveles pre- 

escolar al secundario y para desertores, y generalmente son 

auspiciados por el Gobierno Federal, aún los programas que 

operan en instituciones privadas  como lo es la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

Finalmente debemos hacer un juicio crítico. Dada la 

circunstancia del problema de configuración cultural de la 

isla, el problema educativo en el Estado Libre Asociado de  

Puerto Rico es mucho mayor que en la nación madi: (Estados 

unidos de América) 	Sin embargo, no existen suficientes 
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programas de índole compensatoria para atender a toda la pobla- 

ción en desventaja por las limitaciones socioeconómicas. 

Nos parece una actitud despreocupada y negligente el que 

la Universidad de Puerto Rico, la principal institución educa- 

tiva a nivel superior del país, no auspicie al presente pro- 

gramas de educación compensatoria para aquellos estudiantes 

pobres cfue asisten a la misma. Solamente la Universidad Inte- 

ramericana se ha interesado en proveer una oportunidad educa- 

tiva igualitaria para aquel sector de nuestra población que 

se ve limitado por factores socibeconbmicos que contribuyen 

al estancamiento de su desarrollo social y.-educativo. A pesar 

del efecto positivo del• advenimiento de tales programas y del 

esfuerzo de la Universidad Interamericana, hace falta un ma- 

yor número de programas educativos de índole compensatoria 

para lograr que cada individuo en nuestro pais obtenga el gra- 

do de educación que es vital para el desarrollo pleno de su 

personalidad, tal como lo establece nuestra constitución 

democrática. 

El mayor número de programas y prácticas compensatorias 

debe estar concentrado en el nivel educativo secundario que es 

el punto intermedio entre la niñez y la adultez, donde todavía 

hay flexibilidad en los factores de mayor coherencia de la  
Personalidad y cuando ya el individuo ha creado conciencia 

de sus metas y necesidades. No debemos esperar a que el su- 

jeto llegue marginalmente a un nivel más alto, donde el es- 

fuerzo para compensar el menoscabo tendrá que ser mayor y la re- 

ceptividad del individuo hacia el cambio que será menor debido 



al asentamiento de varios factores dinámicos de 

dad y a un cambio en las metas con la aproximación de la 

adultez..  





Investigación  Experimental de los Proyectos Educativos 'Upward  
Bound" Servicios Es •eciales para estudiantes con limitacione 
socioeconómicas de la Universidad Interamericana de Puerto Ric  



El Suig_to de las Prácticas Compensatorias de los Programas 
"Upward Bound"y servicios Especiales de la Universidad  

Interamericana de Puerto Rico  
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Preámbulo  

Se realizaron dos estudios experimentales de los sujetos 

participantes en los programas "Upward Bound" y Servicios E 

peciales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, du- 

rante los años 1976-1978. Ambas investigaciones fueron de 

carácter longitudinal, ejecutadas mediante el diseño de los 

dos grupos pareados cuya representación es la siguiente: 

PDX0 

P O 	o, 

donde P significa el hecho de que los individuos fueron parea- 

dos, la O significa el número de mediciones (u observaciones) 

que se hicieron; y X es la variable dependiente. La línea su- 

• 

perior representa el 

control. 

Los sujetos de 

fueron pareados con  

los programas de educación compensatoria 

estudiantes que no asistían a dichos pro. 

grupo experimental y la inferior el grupo 

gramas en variables tales como edad, sexo, índice académico, 

nivel socioeconómico y puntuación en la prueba de aptitud del 

College Entrance Examination Board. 

Se suministraron los siguientes instrumentos a ambos gru- 

pos con el propósito de realizar la valoración de las variables 

que se proPonía estudiar a través del proceso de investigación: 

1. Cuestionario General 

2. Cuestionario F DSS (variables de la familia 

Calificaciones de semestre 

4. Escala de Preferencias Personales de Edwards 

Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio 
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6. Inventario de Consejería de Minnesota Instrumento 

de apareamiento) 

Los cuatro grupos de estudiantes en desventaja fueron 

estudiados durante el transcurso de un año académico tiempo 

que duró el tratamiento compensatorio. El grupo UPward Sound" 

fue pareado con estudiantes de nivel medio que asistían al pros 

grama regular de dicho nivel educativo en la escuela Oblica 

del país. El grupo de Servicios Especiales fue pareado con 

estudiantes del Programa MIDA (Mejoramiento Intensivo de Des- 

trezas Académicas) un programa regular de la Universidad In- 

teramericana para estudiantes de nuevo ingreso. 

Se obtuvieron medidas previas y posteriores 	aplica- 

ción del tratamiento compensatorio para comparar las variables 

ocurridas en los valores de las variables de relevancia para 

el estudio una vez controlados los factores extraños que pu 

dieran afectar los valores de la variable dependient 

Los estudios se realizaron con el propósito de determina 

cuál era el efecto que tenía un programa de educación compen- 

satoria sobre la ejecución académica de los estudiantes en 

desventaja que asistían a la Universidad Interamericana  de 

Puerto Rico' Al mismo tiempo, se analizó la variación de los 

valores de otras variables académicas de orden secundario como 

consecuencia de la exposición de los estudiantes al programa 

de educación compensatoria. Entre ellas, hábitos de estudio 
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actitudes hacia el estudio y la escuela, y orientación 

el estudio.  

En adición al análisis de la relación variable 

dientemente se tomaron medidas objetivas de las caracterís- 

ticas descriptivas de los sujetos en desventaja 

taciones sociales que fueron sometidos a estudios. 

tados de tal medición descriptiva se presentan a continuación. 

Véase escritos originales de los estudios: 12pwarl Bound", 
77-78 y Servicios Especiales 76-77 
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Características Generales:  

El individuo en desventaja por las limitaciones socioeco- 

nómicas que asiste a los programas de educación compensatoria 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico proviene en 

su mayoría de la zona rural y de la zona urbana en 

de la ciudad. En esta variable, el estudiante en 

la zona oeste de la isla de Puerto Rico no difiere  

la periferia 

desventaja de 

del arque- 

tipo nacional que ha sido estudiado en la tierra madre (Esta- 

dos Unidos de América) (Bloom & Hess 1965; Havighurst, 1965, 

Deustch, 1963). El sujeto en desventaja que asiste a los pro- 

gramas compensatorios de la Universidad Interamericana presente 

La totalidad ta condiciones de limitación económica severas. 

de los estudiantes tienen ingrefios bajo el nivel de pobreza 

que establece la Legislatura del país (5,000 dólares anuales 

  

81 3 ) provienen de familias extensas, 

personas. El 83 1% de tales irsdi- 

viduos recibe asistencia económica del Gobierno de los Estados 

Unidos de América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Características de personalidad:  

La tabla número 

interpretación de los 

sonalidad que fueron  

dos (2) muestra un análisis parcial y la 

valores de las diferentes variables de per- 

valoradas mediante la Escala de Preferencias 

Per. Pesonales de Edwards, la cual provee 

a quince variables de personalidad. 

puntuaciones con relación 

En la tabla número dos 

aparecen solamente trece de las quince variables. Los valores 

las variables de heterosexualidad y socorro 



TABLA 2 

PORCENTAJE DE SUJETOS DEL GRUPO UPWARD BOUND QUE ESTAN POR DEBAJO Y POR ENCIMA DE LA MEDIA,  
EN TÉRMINOS DE PUNTUACIONES ESTANDAR T, EN LA ESCALA DE PREFERENCIAS PERSONALES DE EDWARDS 

Variables  

Valor T 

# Categ. 	Rendimiento % Deferencia 	% Orden % Exhibición  



TABLA 3  

ORDENAMIENTO DESCENDENTE. DE LA FUERZA RELATIVA DE LAS VARIABLESMEDIDASATRAVESDEli  
INSTRUMENTO EPPS EN EL GRUPO UPWARD.BOUNDEN BASE:AL:PORCENTAjEDEINDIVIDUOIEWEW 
GRUPO-QUE OBTUVO PUNTUACIONES:T:SAYORES-DE'SESENTA. (60}. : 

Exhibición 	 28.5% 

Intracepción 	 28.5% 

Deferencia 

Afiliación 	 26.4 

Dominancia 	 24.5%  

Nutrimento 

Cambio 	 22 

Agresión 

Autonomía 

Orden 	 18 3 

Persistencia 	 14 . 2  

Humillación 	 12. 2%  

Rendimiento 	 6.0%  
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no fueron sometidos al análisis y por tanto no aparecen en la 

mencionada tabla. 

Las variables de la Escala de Preferencias Personales e 

Edwards fueron subdivididas en dos tipos: 

dimiento y necesidades afiliativas. 

necesidades de ren- 

La variable de rendimiento está relacionada con la orien- 

tación del individuo hacia la realización de tareas en forma 

sobresaliente. El individuo que muestra una gran necesidad 

de rendimiento alto es persistente en la obtención de los 

objetivos propuestos, competitivo, ambicioso y gusta de. rea- 

lizar tareas difíciles que requieren destreza y esfuerzo. 

 

    

cala 

Para esta variable los resultados arrojados por `la 'es- 

que se sometió a los sujetos indican que los estudiantes 

de los programas comPensatorios muestran,  como grupo una n 

cesidad de rendimiento dentro del promedio (75 6%) aunque en  

general el gruP0  es heterogéneo pues se registró un 1.8.3% de 

los sujetos con puntuaciones bajas. No obstante, el análisis',  

individual de los Perfiles mostró que la necesidad de rendi- 

miento del grupo estudiado tiene poca fuerza relatiVa a  las 

otras variables de la escala. Las implicaciones de la dicte 

rogeneidad del grupo para la educación serán discutidas 

adelante. 

La variable de deferencia está relacionada con las rela- 

ciones interPersonales  del individuo. La persona con una alta 

necesidad de deferencia le gusta seguir instrucciones de una 

Persona superior Y acepta  fácilmente el liderato de otros. 



120 

adición a ésto, la persona deferente se conforma a las costum-

bres establecidas y deja a otros que tomen las decisiones en 

una situación determinada. 

Para esta variable los sujetos estudiados mostraron p n- 

tuaciones más altas que para la variable anterior (24.5%) de 

las puntuaciones sobre la media) 	Consistentemente, el análi- 

sis de perfiles mostró una puntuación superior en esta variable 

sobre la variable de rendimiento para el grupo total. 

La variable de orden esta relacionada con la necesidad 

del individuo de organizar y estructurar su ambiente inmediato. 

A este tipo de persona le gusta planear con cuidado cada acti-

vidad que realiza; organiza y presenta los trabajos escritos 

en forma nítida y realiza las tareas relevantes de acuerdo a 

algún sistema de organización. 

Para esta variable, el grupo e tudiado obtuvo Puntuaciones 

más bajas que para la variable de deferencia pero más altas 

que para la variable de rendimiento. La diferencia fue sign1"' 

ficativa al, nivel .05 (contraste de medias) 	Véase la tabla 

número tres (3). En ésta aparece un ordenamiento jerárquico 

en términos de la interpretación de las puntuaciones para, cada 

variable (altor promedio bajo, etc.) 

En la variable de exhibición, según puede apreciarse e 

la tabla número dos, hubo un aumento en el Porcentaje de indi- 

viduos en las categorías altas" con relación 1 las variables 

anteriores. 

Esta variable esta relacionada con la necesidad del indi 

viduo de llamar la atención y ser notado por los demás en las 
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situaciones interpersonales. 

 

La variable de afiliación esta relacionada con la pece- 

  

Este tipo de persona 

de tener amigos. Para 

grupo obtuvo puntuaciones por encima 

cuales un 26.4% fueron puntuaciones T entre de la media, de las 

60 
	

80. 

sitiad del individuo 	relaciona de reali- rse con los demás y de 

zar actividades cerca de otras personas. 

grupo y disfruta le gusta trabajar en 

esta variable, el 51% del 

La variable de agresión guarda relación'con
.
la necesidad 

del individuo de resistir la autoridad, de pelear y tomar ven- 

ganza y de ganar a como de lugar; de atacar y golpear animale 

o seres humanos y oponerse a negar <los derechos de un riva 

Para esta variable los sujetos estudiados obtuvieron pun- 

tuaciones más bajas con relación a las variables de exhibición;,. 

intracepción, dominancia,  deferencia etcétera. 	cupa el oCt 

vo lugar en el ordenamiento por rangos. Aunque se ha demostra-T. 

do que las variableS de esta escala  son indePendiente 	a11, 

lisis de perfiles mostró que los individuos del estudio, como 

norma, -muestran la tendencia a obtener puntuaciones M s altas 

para la variable de dominancia que- para la variable de agresión 

Aquélla está relacionada con la necesidad del individuo de con 

trolar a los demás, de dirigir, de persuadir' a otXos y de h 

cerse cargo de las situaciones. 

En orden de rango (en base a la. presencia del atributo. 

medido en el grupo)  está la variable dé nutrimento. Esta esta  

asociada cona la necesidad del Individuo de proveer ayuda y 

afecto, mostrar simPatla y ser generoso con los demás: :para 

FY 



esta variable, no se registraron puntuaciones en 

"muy alta" (T mayor de 70) y hubo un 24.5% 

ojones T entre 60 y 70. 

La variable de cambio esta relacionada con  
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la categoría 

la necesidad 

que obtuvo puntua- 

del individuo de experimentar nuevas situaciones, de conocer 

gente nueva, y de introducir cambios en la rutina diaria. 

gún el ordenamiento de las variables, 1 cual se hizo a partir 

de la fuerza relativa con que 

escala se distribuyen para el 

las necesidades medidas por la  
grupo estudiado, la variable d 

cambio ocupa el s6ptimo lugar. El grupo de individuos estudia- 

dos es relativamente pasivo y estable y con relación a las ne- 

cesidades que hemos valorado, la variable de cambio no domina  
el comportamiento de los mismos. 

En la variable de autonomía, la cual está relacionada con 

la necesidad en el individuo de sentirse libre de restriccio- 
nes al actuar, hacer las cosas a su modo, los sujetos estudia- 

dos obtuvieron puntuaciones bajas relativas 	las necesidades 

mencionadas hasta el momento. El ordenamiento jerárquico de 

la fuerza relativa de las necesidades valoradas para los es- 
tudiantes en cuestión sitGa la variable de autonomía en el  
noveno lugar. Una  vez más repéti.mos que aunque las variables 

de la escala que se utilizó en la valoración de los aspectos 

de  personalidad son independientes el análisis de los Perfi- 

les mostró la tendencia de aquellos individuos que obtenían 

puntuaciones bajas en autonomía a ocuPar Posiciones altas en 

la escala de deferencia. Si se examinan las definiciones de 
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Murray para cada variable, puede observarse que existe consis-

tencia en esta diferencia y hay una razón lógica, para que este 

fenómeno muestre esa tendencia. Véase la tabla cuatro para 

las definiciones propuestas por H. Murray. 

La variable de persistencia ocupa del décimo-primer lugar 

.plar-ains 

en el ordenamiento relativo de las necesidades según se distri- 

buyen en cuanto a su fuerza relativa en los estudiantes en des- 

ventaja que fueron estudiados. Esto muestra que los estudian- 

t 	 tes en desventaja de los programas compensatorios del área de 

Aguadilla no mantienen su conducta en una forma consistente Y 

dirigida a realizar las tareas que les impone su medio ambien- 

te. En base a la teoría de McClelland sobre la motivación de 

. 3 

logros, los resultados que se han obtenido para las variables 

de rendimiento y persistencia son consistentes aún cuando 

las variables de la escala sean independientes. En el grupo 

de estudiantes que fueron sometidos a estudio, el analisis de 

los perfiles muestra la tendencia de los individuos que obtie-

nen puntuaciones bajas en rendimiento a ocupar posiciones tam-

bién bajas en la sub-escala de persistencia. 

La variable de humillación ocupa la décimo-segunda cate- 

goría en el ordenamiento relativo de las necesidades, seguida 

por la variable de logro, que se discutió anteriormente. 

Caracterizaremos ahora al grupo de los estudiantes en  

desventaja de la Universidad Interamericana según los resul-

tados arrojados por la Escala de Preferencias Personales de  

Edwards. Los estudiantes en cuestión están dominados eviden-

temente por necesidades afiliativas. como puede apreciarse 



desa- Las necesidades de logro o rendimiento no aparecen estar 

de en desventaja que fueron estudiados. En esta categoría 

Interamericana de educación compensatoria de la Universidad 

pendiente a se describe de la siguiente manera: afiliative, 

muestra la aceptación de grupo, le gusta llamar la atención, 

es deferente con coherencia y lealtad al pertenecer a grupos 

seguir instrucciones de las figuras de autoridad y le gusta 

dependiente de personas superiores. En adición, es ;altamente 

campo, le gusta ayudar a los demás cuando estos tienen proble- 

mas y a veces tiende a revelarse . 
contra alguna situación,, Pero 

re=re9 
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en la tabla tres (3), las primeras cinco variables que apa- 

recen en la jerarquía son de orden afiliativo, i.e., están 

relacionadas con las relaciones interpersonales del individuo. 

rrolladas o manifiestas en el comportamiento de los sujetos 

necesidades se incluyen, además de la variable de 

las de cambio, persistencia, orden y autonomía. 

El individuo en desventaja participante en los 

rendimiento, 

Programas 

no con frecuencia. Además, el individuo en desventaja de los 

programas compensatorios que ofrece la Universidad interamerí 

cana no tiene la tendencia a organizar su ambiente en forma 

debida y sus trabajos escritos no muestran nitidez y organiza- 

ción. También, el individuo en cuestión no está orientado hacia 

la necesidad de rendimiento (al menos, mediante la independencia 

(véase adelante); i.e., realiza las tareas que se le exigen sin 

preocuparle su ejecución en las mismas. No se esfuerza por 

rendir el máximo. Para él, una ejecución aceptable es sufi- 

ciente. Además el individuo en desventaja que fue sometido 
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a estudio se desanima fácilmente si al comenzar a realizar una 

tarea las cosas no le salen como esperaba. Le disgustan las 

situaciones complejas en que se le exige que haga tareas que 

requieren destreza. La complejidad cognoscitiva de estos suje- 

tos es baja. 

Las puntuaciones obtenidas mediante la sub-escala M (Mood 

del Inventario de Consejería de Minnesota revelaron que el in- 

dividuo en desventaja que participa en los pragramas compensa- 

torios de la Universidad Interamericana tiene una moral (ente- 

reza de animo) pobre. Es un individuo que se siente deprimido 

y triste la mayor parte del tiempo, y sufre de poca confianza 

en sí mismo y en sus capacidades para realizar cualquier tarea. 

Frecuentemente se siente inútil, es decir/ siente que es de 

poco valor para los demás que le rodean. Este estudiante s 

desanima y distrae fácilmente y como consecuencia tiende 

perder fe en la perseverancia de las tareas escolares 

Estos resultados Muestran congruencia con 10 revelado:pó3  

Escala de Preferencias Personales de Edwards, 4n estas varia 

bles de personalidad, el en desventaja de la zona oeste de 

Puerto Rico (y que estudia en la Universidad Interamericana 

no difiere del en desventaja que ha sido estudiado a nivel 

nacional en los Estados Unidos de Norteamérica (Shaw, 1963 

Norton 1938; Ausubel, 1963; Montague 1952; Cheyney, 1967; 

Riessman, 1962' Bloom & Hess, 1965) 
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Implicaciones para el área educativa 

Las características de los estudiantes en desventaja que 

han sido discutidas anteriormente tienen ciertas implicaciones 

para el aspecto educativo del programa de educación compensa- 

toria que se desarrolla actualmente en la Universidad Intera- 

mericana. En primer lugar los grupos estudiados muestran ser 

muy heterogéneos en la mayoría de las variables 'valoradas. 

to definitivamente habrá de afectar el aprendizaje del sujeto. 

El individuo de las edades comprendidas entre Los diecisiete 

y diecinueve años se siente inclinado hacia el grupo y  espera 

ser aceptado por él. Cuando viene elmomento de realizar 

tarea grupal,.se 	 cíe 

grandemente 	

cohesión e 

grandemente afectada si los individuos 

rencias marcadas entre ellos. La percepción de estas diferen- 

dentro de una estructura completa de un grupo 

una 

grupo, Pero esta se verá 

llegan a percibir dife- 

comiencen a formarse subgrupos  con el Propósito de equilibrar 

la estructura general 

ma más simétrica. Por 

y poder percibir la situación en una for-. 

eso creemos firmemente que el factor de 

la heterogeneidad presente en  la estructura de los grupos que 

participan en los programas de educación compensatoria de la 

Universidad Interamericana ha de afectar el aprendizaje de los 

individuos que los componen. No  queremos imPlicar que se haga 

un grupo totalmente homogéneo donde no existan diferencias 
a. 

cada individuo se pueda hacer  sumamente predecible, sino que 

de variabilidad de características entre 

los estudiantes que participan en  dicho programa. El Problema 

que reflejan estos hallasgos  es uno de agrupación. Los sujetos 
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que han de participar en los mencionados programas deber ser 

agrupados en grupos pequeños y relativamente homngéneos en base 

a algunas características de personalidad con implicaciones 

para el proceso educativo, como lo son las denominadas varia- 

bies de rendimiento, según fueron definidas mediante 

del EPPS. Los individuos con una mayor necesidad de  

el uso 

rendimien- 

lo deben estar con individuos que manifiesten ese mismo grado 

de necesidad.. De esta manera los individuo s Percibirán 

sus compañeros de una manera más semejante y la estructura ge- 

neral del grupo será vista de forma simétrica. Debe tomarse 

en cuenta que este grupo es altamente afiliativos más la afi- 

ilación se realiza generalmente  dentro de ciertas categorías 

entre los indi - ve, ., y una v,1 que se perciben diferencias extremas 

viduos con los que se interacciona, el motivo de afiliación 

no recibe refuerzo. Aunque se ha tratado de probar que los 

individuos también pueden asociarse por las diferencias per- 

cibidas (Winch, 1958; Campbell Twedt & 0 Connell, 1966) hay 

que tomar en consideración el hallazgo de que el individuo 

los programas compensatorios posee una moral baja (entereza 

de ánimo) y un bajo concepto de si mismo. El individuo con 

estas características no tiende a asociarse con individuos 

que puedan reforzar estos sentimientos. De ahí, la tendencia 

a la asociación con personas que poseen los mismos atributos. 

Además, la teoría do la asociación por el contrasta y las di 

similaridades no ha recibido gran apoyo científico (Lindgren, 

1975) 

r. 
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Si los estudiantes en desventaja que participan en los 

programas compensatorios de la Universidad Interamericana 

funcionan en un nivel afiliativo esto debe tomarse en cuenta 

al agrupar tales estudiantes. Deben ser organizados en grupos 

' F ue, 

1H 

ter  

donde ellos puedan sentirse libres de manifestar su necesidad 

de compartir con los demás en un ambiente que no presente ame- 

nazas. Al verse reforzada la necesidad de afiliación de estos 

individuos, hay grandes posibilidades de que mejore el apren- 

dizaje de los mismos, basándonos en 1.a teoría  de la persona  

dad de Maslow (Maslow, 1970). El realizar un aprendizaje aca- 

démico es una tarea perteneciente al nivel de autorealización, 

y nececidades de déficit tales como la de afiliación y  autoes"- 

timación deben estar satisfechas primeramente 	De lo contra- 

rio, el aprendizaje que se realice será poco y de baja calida 

Ya que aquellas necesidades han de interferir con la secuencia 

de pasos que requiere este. 

Por estas razones es recomendable que 	"staff" de los 

programas compensatorios que ofrece la Universidad Interamer- 

ricana, incluya un Psicólogo social educativo comPetente que 

pueda valorar los aspectos de personalidad d, los estudiantes 

Y hacer planeamientos educativos en base a tales evaluaciones 

conductuales. 

En segundo lugar, el maestro  de los programas  Upward 

Bound" debe tener en cuenta la naturaleza afiliativa de sus 

estudiantes y no debe ser demasiado punitivo y autoritario 

debido a las características de personalidad de los individuos 
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que asisten a los mismos. Aunque los estudiantes en desventaja 

que fueron estudiados son diferentes y siguen instrucciones 

provistas por figuras superiores, en términos de necesidad, 

si la persona objeto de tal admiración no se presta para de- 

jarse admirar, la necesidad queda insatisfecha. Lo que que- 

remos implicar es que existe una relación reciproca 

dos variables. El quedar insatisfecha tal necesidad o 

quiera otra que surja en el individuo interferirá con 

dizaje, máxime cuando los sujetos en cuestión no están orien- 

tados hacia el logro o rendimiento. En adición .a ésto, existe 

una gran diferencia entre ejercer autoridad con sutileza  y ser 

punitivo y autoritario. El maestro 

mas de educación compensatoria tiene 

que trabaje en los progra- 

que estar consciente de 

esta diferencia y debe saber modificar su comportamiento de 

tal manera que pueda ejercer autoridad y control sobre sus 

estudiantes sin convertirse en un sujeto catigador Psicológi 

camente, pues ésto menoscabaría aun más la baja imagen de sí 

mismos que tienen tales estudiantes. 

El maestro debe proveer  la oportunidad para la interac- 

ojón íntima entre sus estudiantes y entre estos y 61. ella) 

Ya que estos individuos muestran una relativa alta necesidad 

de deferencia, debe reforzársele si se quiere que el. individuo 

realice aprendizajes en otras áreas con las cuales pueda in- 

terferir dicha necesidad. Hay que tomar en consideración que 

los sujetos de los programas compensatorios Provienen de 

áreas con limitaciones socioeconómicas y culturales, donde 

777 -777 - 

entre las 

cual- 

el apren- 
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ciertas condiciones limitantes se han mantenido constantes 

desde los primeros años de su desarrollo y que han ido mol- 

deando la aparición de estos patrones de personalidad que pue- 

den interferir con el aprendizaje académico. Por tal motivo, 

el maestro debe tener cuidado de hacer una mala distribución 

del reforzamiento entre sus estudiantes, especialmente en 

que sus estudiantes se ajusten a las demandas 

área delos factores de personalidad. No debe tratar de 

el 

hacer 

suyas sino él 

ajustarse al conjunto de rasgos de personalidad que Presentan 

sus estudiantes. Al tratar de modificar cualquier aspecto 

personal del estudiante, debe tomar en consideración quo es- 

tos individuos han venido funcionando a un alto nivel de frus- 

tración debido .a las limitaciones socioeconómicas que han in- 

tervenido durante los años de su desarrollo. Por eso, si la 

modificación que intenta hacer el maestro en sus estudiantes 

constituye una frustración más la misma no debe efectuarse. 

Las modificaciones que se introduzcan en el comportamiento d 

los estudiantes con limitaciones educativas debido a factores_ 

socioeconómicos no favorables deben hacerse mediante refor- 

zamiento positivo. 

Para concluir esta sección diremos que el maestro debe 

conocer cuáles son las características personales de sus estu- 

diantes y partiendo de las necesidades que dominen la conductw 

de éstos, impartir la enseñanza. Por ejemplo en el  caso.  Par 

ticular de los individuos estudiados, el maestro debe tener 

conocimiento de la naturaleza afiliativa de sus estudiantes 

y utilizar esa característica personal para, a base de ella 



131 

realizar sus tareas de enseñanza. Si los estudiantes son 

afiliativos, ¿porqué no enseñarles de una forma social en que 

esa necesidad de déficit se vea continuamente satisfecha y así 

puedan lograr un mejor, aprendizaje. Hay que tomar, en, cuenta 

que el individuo afiliativo es hedonista y la necesidad implí- 

cita es la búsqueda del placer que brinda la seguridad y la  

compañía de otros individuos. Una vez que la enseñanza se 

convierte en un modo de satisfacer esa necesidad (o cualquier 

otra necesidad en el individuo), el sujeto aprende (porque 

fija una conexión) que el "aprender" trae satisfacción a cier 

tas necesidades. De este modo, el interés del individuo en  

realizar las tareas de aprendizaje aumenta al mismo tiempo -que 

se esta satisfaciendo una necesidad de déficit que puede Inter- 

ferir con tareas de mayor jerarquía. 

Características Educativas 

Mediante el uso de la Encuesta de Hábitos y Actitudes 

Hacia el Estudio, se obtuvieron tres tipos de puntuaciones que 

reflejan hasta donde lo permite el uso de una prueba psicoló- 

gica las características educativas de los estudiantes par 

cipantes en los programas compensatorios de la Universidad 

Interamericana. 

Las tres sub escalas que se utilizaron fueron las de 

hábitos de estudio, actitudes hacia el estudio  y  la  escala 

general compuesta de las dos sub escalas anteriores que se 

denomina orientación hacia el estudio. 
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La escala de hábitos de estudio mide los métodos de tra-

bajo y las estrategias generales del estudiante al manejar 

material escolar en una situación de aprendizaje académico. 

Se computó la puntuación cruda media y se determinó la desvia-

ción estándar para las tres escalas de la prueba. Se realizó 

además un análisis individual de las puntuaciones 

sujeto, para determinar aquellas áreas especificas 

sujeto por 

donde los 

individuos tuvieran problemas de estudio en comparación con 

estudiantes de relativo alto éxito académico. Los resultados 

del análisis grupal muestran que la puntuación promedio del 

grupo estudiado en las tres sub escalas de la Prueba esta Por 

debajo (significativamente menor, p menor que .05) del prome- 

dio establecido de puntuaciones crudas 

mismo nivel y grado escolar. 

En la sub escala de hábitos 

para individuos de su 

de estudio ►  una Puntuacidln 

cruda de 27.4 (la puntuaci6n descriptiva del grupo) ocupa un 

rango percentil de En esa misma escala, el 89.8% de los 

sujetos ocupan una percentila  menor de cincuenta (50). Los 

individuos restantes ocuPan lugares desde la Percentila cin- 

cuenta en adelante, pero la mayor concentración se encuentra 

entre las percentilas cincuenta y cinco y setenta y cinco. 

Esto es evidencia de que existen deficiencias en la 

conducta de estudio de los estudiantes que participan en los 

programas compensatorios que fueron sometidos a estudio, se-

gún la medición realizada al comienzo del año escolar. Este 

estudiante muestra una relativa retardación en términos de 

rapidez al hacer sus trabajos escolares y poca habilidad para 
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concentrarse, así como para evitar distracciones y distri 

buir el tiempo. Estas son características que afectan gran- 

demente el desempeño del estudiante en cualquier materia 

académica. 

Puntuaciones crudas promedio  de los  estudiantes de los pro- 
gramas compensatorios  de  la Universidad Interamericana en la  
Encuesta de Hábitos ya2titudes Hacia  el Estudio al comienzo 
del  año escolar de ingreso al programa. 

Sub escalas 

Hábitos de estudio 

Actitudes hacia el 
1,4 

Orientación hacia el 

Promedios 	 SD 

	

27.4 	 14 0 

estudio 	27.5 	 14.5 

	

estudio 55.6 	 27 .0  

4,* 

La sub-escala de actitudes hacia el estudio de a Encuesta 

EHAE mide las actitudes del estudiante con relación maestro 

Y la educación en general como proceso. La Puntuaci6n cruda 

promedio en esta escala fue de. 27. . El 93 2% del grupo, obtuvo 

puntuaciones por debajo de la percentila cincuenta. 

El estudiante en desventaja de los programas compensato- 

rios de la Universidad Interamericana, tal y como lo refleja- 

ron estos datos al comienzo del año escolar (prograMa)  mues- 

tra sentimientos y creencias (incluso expectativas) negativas 

hacia el proceso educativo las cuales han de afectar el de- 

sempeño de estos estudiantes en las materias académicas. Los 

resultados indicaron que al comienzo del programa el estudiante 

en desventaja no aprobaban las actividades de los maestros en 

el salón de clases y lo percibían de una forma negativa. Igual- 

mente, este estudiante no se siente conforme con las metas de 
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la educación y las prácticas que ésta requiere. 

La variable de orientación hacia el estudio, mostró resul- 

tados similares a los discutidos anteriormente. La puntuación 

promedio fue de 55.6 (puntuación cruda), la cual convertida 

en rango de percentil ocupa un lugar de 3. El 93% de los in- 

± 

dividuos sometidos a estudio obtuvo puntuaciones 

de la percentila cincuenta (50) en esta variable. 

Mediante el cuestionario que se sometiera a 

Por debajo 

los sujetos, 

el cual fue analizado por el. Departamento de Linguistica de 1 

Universidad Interamericana, se encontró que la 

los estudiantes de los programas compensatorios 

caligrafía de 

de dicha ins- 

titución presenta muchas irregularidades en la mayoría de los 

casos es ininteligible. La totalidad de los mencionados estu- 

chantes no se comunica en forma efectiva 1.e., no expresan 

SUS ideas en oraciones completas, omiten estructuras importan- 

tes de la oración, ulllizan una sintaxis irregular que hace 

dificultoso captar el significado de lo que se exPresa, y  no 

saben seleccionar los detalles más relevantes que han de comu- 

nicarse en determinada situación. Con frecuencia se registra- 

ron casos en gue la contestación a la pregunta que se les hacía 

era totalmente irrelevante. 

otra  de luu deficiencias que e observaron en la comuni 

cación escrita de los estudiantes en desventaja de la univer- 

sidad Interamericana fue el uso de la ortografía. Se obser 

varon con frecuencia errores tales corno falta de acentuación 

'en las Palabras, no distinguir entre el uso de la s y la e, 

entre el uso de '11" y la "y"; y no saber cuándo usar la h al 

comienzo de una Palabra. 
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Recapitulación 

En este capítulo se describieron las características de 

los estudiantes en desventaja que participan en 

compensatorios de la Universidad Interamericana 

La descripción fue el resultado arrojado por do 

se realizaron sobre dicha población durante los  

los programas 

de Puerto Rico. 

estudios que 

años 1976-1978. 

Los estudiantes en desventaja de la mencionada institu- 

ciÓn, los cuales estaban asistiendo a un programa 

compensatoria, se caracterizaron como individuos 

con un bajo concepto 

de educación 

de sí mismos 

Y 	 comportamiento dominado por necesidades de,  afilia- 

ción. Las necesidades de rendimiento no dominan su conducta, 

y presentan problemas de comunicación oral y escrita. 

En adición a esto, se hicieron apuntes con relación a las 

implicaciones educativas de los hallazgos concernientes a las 

características personales d los estudiantes en desventaja. 

Se hizo un énfasis especial en el factor maestro como un ele- 

mento básico para lograr una compensación efectiva de las  

t'aciones que presentan los mencionados estudiantes. Se conci- 

bió al mismo como un individuo `^ cru a Xrsonalidad maleable 

totalmente, que sea capaz de ajustarse a las necesidades del 

estudiante sin pretender que éstos se ajusten a las suyas. 

Como comentario final queremos hacer un juicio crítico y 

algunas sugerencias referentes a la educación del en desventaja 

que bien pueden servir de estímulo para futuros cambios en los 

Programas compensatorios, sean estos auspiciado- por la Univer- 

sidad Interamericana en Puerto Rico o por otras instituciones 

• 



136 

en la tierra madre (Estados Unidos de América). 

En los últimos años se ha hecho una división muy marcada 

entre las teorías de la personalidad, las escuelas terapéuti-

cas y la educación, como si el hombre fuese un conjunto de pe-

dazos aislados con un funcionamiento autónomo, sin reconocer 

la naturaleza integral conEiguracionista del ser humano. 

Así, el maestro sabe de técnicas de enseñanza (que gene- 

ralmente son uniformes para todos los estudiantes sin 

en cuenta las diferencias individuales), el psicólogo 

tomar 

sabe 

del comportamiento y el psicoterapeuta de terapia. Toda vez 

que el individuo es una configuración de partes y no partes 

independientes, las áreas de la ciencia deben e ta igualmen- 

te integradas para poder atender de manera eficiente 

cesidades del individuo, tomando en consideración las 

rencias individuales entre los mismos. 

las ne-

dife- 

En la práctica de la educación por ejemplo, se ha igno- 

rada totalmente esta n teoria de la configuración del 
N;  

individuo 

cuando es precisamente en esta área donde Más se debe aPlicar 

la practicidad implícita en tal suposición. 

El maestro de la actualidad debe tener una preparación 

amplia e igualmente integral que abarque varias áreas del 

comportamiento, para que pueda realizar efectivamente su la-

bor de educar y desarrollar al pueblo, lo cual es un derecho 

inalienable de este. Teniendo este tipo de preparación el 

maestropodrá bregar con efectividad y excelencia con los pro-

blemas educativos con que se confronta en la escuela moderna. 
ti 
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En Puerto Rico, desgraciadamente, la mayoría de los 

maestros del sistema de Instrucción Pública que sirven a las 

escuelas de nivel primario no han obtenido su bachillerato. 

Conocen sí de cómo transmitir unos conocimientos,  

técnicas específicas para bregar con la diversidad 

terísticas que se encuentra entre el factor humano 

pero no de 

de caras-

del salón 

de clases. Siendo así, este maestro no puede desarrollar la 

maleabilidad de que habláramos anteriormente tan necesaria 

para la interacción productiva con los estudiantes en desven-

taja. 

Afortunadamente, durante el año de 1981 se asignaron 

fondos de Título I de la Elementary and Secondary Education 

Act para enviar a muchos de tales pseudo-maestros a 

su educación universitaria. 

Retornando a los conceptos de maleabilidad y de 

terminar 

integra 

ción de las diversas áreas de la ciencia para el logro de un 

funcionamiento configuracional de la educación que pueda apli- 

carse a la configuración humana, queremos comentar que es suma-

mente deseable que el maestro que sirve a las creas con limita-

ciones socioeconómicas tenga conjuntamente conocimientos pro-

fundos de psicología y educación y que ambas áreas sean Inte-

gradas al aplicarse las mismas en la práctica (en el salón de 

clases) 

Al enmarcar todo lo dicho anteriormente dentro de los 

hallazgos de los estudios que realizamos sobre los estudian-

tes en desventaja de la Universidad Interamericana pensamos 

que dadas las características de Personalidad de los 
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mencionados estudiantes sería recomendable que el maestro que 

opera en tales niveles aplique las ideas del enfoque centrado 

en la persona. Nos parece el más adecuado para la persona:4-,  

dad del individuo en desyeptaja que hemos estudiadp„ 

El mencionado enfoque se basa en que el individuo tiene 

dentro de sí vastos recursos para el auto entendimiento, para 

alterar su auto concepto, actitudes básicas y su conducta y 

que estos recursos pueden ser puestos en funcionamiento y ac- 

ción únicamente si se provee un clima definible de actitudes  

  

1 

psicológicas facIlitativas. Existen tres condiciones que cons- 

tituyen este clima facilitativo y fomentador del crecimiento, 

las cuales se dan tanto entre terapista y cliente, entre pa 

dre e hijo como entre maestro y estudiante. Ellas son la ge- 

nuidad (la congruencia), un clima de aceptaci6n y cuidado p. 

el otro, y entendimiento empático. 

Se ha encontrado evidencia de que la provisibn de estas 

condiciones son esenciales para el desarrollo del individuo 

en todas sus áreas de funcionamiento, pero especialmente en 

el campo educativo (A py, 1972; Rouebuck, 1976; y Tauch y 

Colegas 1978) 

Consideramos que el enfoque centrado en la per:•sona es  e 

más apropiado para la enseñanza del en desventaja, ya que ayu- 

daría al individuo a mejorar primero sus defectos de persona- 

lidad que no le permiten ejecutar efectivamente en el área 

académica; y luego desarrollar crecimiento personal que le 

llevará a facilitar su capacidad de aprendizaje. 

En capítulos posteriores abundaremos sobre este tema. 



CAPITULO 





Introducción  

La caracterización que hacemos a continuación con relación 

a las familias de los sujetos que asisten a los 

pensatorios de la Universidad Interamericana 

los hallazgos que resultaron de un estudio en el terreno que 

se llevará a cabo con las mencionadas familias. El mismo se 

programas com- 

se logró mediante 

reaLizó en 'paralelo que el experimento a que fueron so- 

metidos los hijos de las familias participantes en los 

mas compensatorios. 

Para la realización de 

dos técnicas. 

. mencionado estudio, se 

de 

Progra- 

hizo uso 

un cues- 

tionario y la medición psicométrica a través de la Escala  ce 

Preferencias Personales :de Edwards. 

Se utilizaron como sujetos a ciento tres (103) Pades de 

familias, tanto de los individuos en el grupo experimental 

como de los que sirvieron en el grupo control del experimento 

de los programas compensatorios, ya que la investigación s 

parada de las variables relativas  a la familia no iba a ejer- 

cer influencia alguna sobre el valor de la variable dependien 

-e del estudio. 

Cada familia se entrevistó en su residencia en ausencia 

de  los  hijos (tómese en consideración que al decir "familias 

nos estamos refiriendo en este caso al esposo  y la eápcsa) 

Para la variable de funcionamiento familiar, que era la  

variable de mayor relevancia en el estudio se obtuvieron dos 

medidas: una basada en la percepción de los su jetos partici - 

Pantes en los programas compensatorios y otra en base a la 

139 
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percepción de las familias de aquellos. 

El Cuestionario F DSS, el instrumento que se utilizó en 

la investigación de las familias, estaba compuesto 

yoría de los siguientes elementos: 

1. preguntas abiertas, 

2. elementos de semejanza, para 

en su ma_ 

que el individuo consi- 

derara lo que el haría en una determinada situación 

que se le presentaba, 

de respuestas de tres a , 

aseveraciones del tipo Likert, seguidas por un abalíico 

lternativas 

 

destinadas a la 

obtención de datos en el área educativa. 

El Cuestionario F DSS contenía además cuestiones que ya 

habían sido estandarizadas. Las mismas fueron provistas por  a  

Oficina de la División de la Familia del Departamento de. Ser-

vicios Sociales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

esta manera, se pudo hacer una comparación de las respuesta$ 

de las familias de . los estudiantes en los programas compensa-

torios con lás respuestas ofrecidas por la Muestra nacional. 

normativa. Tales cuestiones, en su mayoría, estaban ideadas 

para mpdir funcionamiento de la fandlia. 

Un veinticinco  por ciento de las cuestiones del, instru.- 

'tent() F DSS fueron del tipo estandarizado. Las cuestiones res-

tantes - fueron construídas por el investigador, tomando como mar 

co de referencia las  teorías de la terapia familiar (Bowen, 

Salir) y las especificaciones que hacen dichas teorías pon. 

relación a las familiaS "saludables", a saber: (1) formación 

de identidad, (2) manejo del cambio y el "stresS", 
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(3) procesamiento de información y (4) estructuración de 

roles. 

Los datos obtenidos mediante encuesta fueron analizados 

por sexo dentro de cada. grupo. Toda vez que no hubo grandes 

diferencias entre los sexos, los conjuntos de datos fueron 

reunidos en uno solo. Los resultados obtenidos dé las puntua- 

ciones de la Escala de Preferencias Personales de 

ron analizadas por sexo exclusivamente. 

Edwards fue- 

del mencionado estudio se formularon Para la realización 

varias hipótesis: 

(1) Los jefes de las familias 

a estudio tienen una baja 

de los sujetos sometidos 

necesidad de logros se- 

gún las puntuaciones arrojadas por la Escala de 

Preferencias Pe rsonales de Edwards. 

(2 
	

En las familias de los sujetos de los Programas 

compensatorios hay problemas de interacción según 

lo reflejan las respuestas de los entrevistados al  

Cuestionario 	DSS. 

(3) Las familias de los sujetos que asisten a los pro- 

gramas compensatorios perciben la educación en forma 

negativa según lo reflejado en las respuestas al 

Cuestionario F DSS. 

(4) En las familias de los sujetos que asisten a los 

programas compensatorios existen deficiencias en 

la comunicación interpersonal, según lo revelan 

las resPuestas  al Cuestionario F DSS. 

5 	Las familias de los sujetos que asisten a los 
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programas compensatorios muestran un bajo nivel de 

cohesividad según las estimaciones ("ratings") del 

investigador basadas en las respuestas 

de familia al Cuestionario F DSS. 

Por razones de comodidad y practicidad, las tablas 

datos surgidas del análisis se presentan al final 

capítulo. 
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Las familias de los estudiantes de los programas compensatorios 

Las familias estudiadas son de tipo extenso, . están 

compuestas por más de cinco individuos que constituyen el nú- 

cleo familiar. No se observaron rasgos de familia extendida. 

Las familias que fueron estudiadas se componen únicamente de 

un matrimonio y los hijos habidos en el mismo. 

En el área de salud, se encontró que el 54.3% de los 

entrevistados tienen algún tipo de enfermedad. Entre las en- 

fermedades mencionadas están las del c, orazón de la piel res- 

piratorias y enfermedades 'nerviosas. No se mencionaron casos 

de enfermedad mental. 

Para el área de las relaciones interpersonales Y después 

de haber hecho una revisión minuciosa al conjunto de datos con 

cernientes a tal área, se concluyó que en las familias de los 

estudiantes de los programas compensatorios hay Problemas d 

interacción entre los individuos que las componen. Las mayo- 

res causas de estos problemas de interacción son la discusio- 

entre los cónyuges. Generalmente, éstas ocurren debido a 

grado debido a diferencias de 

opinión en cuanto a los patrones de crianza 

hijos. 

En general, las familias 

a utilizarse con 

entrevistadas mostraron un alto 

nivel, de autoritarismo segIn lo reveló el patrón de respuestas 

vertidas en el Cuestionario 	DSS. Las respuestas de tales 

individuos se encuentran por 

contestaciones para el ítem 

encima del valor m(diano de las 

de autoritarismo ofrecidas por la 
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muestra nacional normativa de familias puertorriqueñas, según 

lo establecido por el Departamento de Servicios Sociales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aunque el autoritarismo 

es una pauta normal en la cultura puertorriqueña es decir los 

patrones de crianza autoritarios, 

encontró en un nivel más alto que  

en las familias estudiadas se 

en la norma establecida. 

Se llegó a la conclusión de que en las familias de los 

estudiantes de los programas compensatorios existen problemas 

de interacción tanto entre los c6nyuges 

hijos. La interacción en las familias 

velaron las respuestas al cuestionario 

como entre éstos y SUS 

estudiadas según lo re-

F DSS se mueve hacia 

un ambiente autocrático en lugar de hacia un ambiente democrd- 

tico. Este autoritarismo resulta perjudicial para el desarro- 

llo ulterior de los hijos pues la presencia de tal variable no 

Permite a estos últimos tener la libertad e indePendencia  a aro-

piadas y necesarias para la edad en que están los sujetos de 

las prácticas compensatorias de la Universidad Interamericana» 

En adición a esto, las pautas autocráticas de  crianza tienen 

un efecto negativo sobre la motivación de logros del indivi 

duo según lo probó Marian Winterbottom (1953) 	Esta Puede 

ser una explicación para el hallazgo del estudio experimental 

donde los sujetos mostraron estar orientados hacia las nece-

sidades de afiliación y no hacia necesidades de rendimiento. 

Consistentemente, el patrón de comportamiento mostrado 

por la configuración familia autocrática--hijos pasivos--

deferentes guarda coherencia con los hallazgos de Adorno, 

Frenkel Brunswick y otros (The Authoritarian Personality 1950 



auto- ria como un compuesto por dos actitudes: la de sumisión 

ritaria y la de agresión autoritaria. En el caso 

cumbo, pudimos observar, el primer tipo de actitud entre los 

tudiantes fue- 

a la afiliación 

en el primer capítulo de esta sección, tales es 

ron caracterizados como deferentes orientados 

la configuración y pasivos. Esta forma la primera parte de 

estudiantes e dos mediante el estudio de las familias de los 

desventaja que participan en los programas de educación com- 

pensatoria de la Universidad Interamericana en conjunción con 

¥ex1 
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donde se caracterizó el síndrome de la personalidad autorita- 

que nos in- 

estudiantes de los programas compensatorios. Como señalamos 

personalidad-paterna-autoritaria. La segunda parte es el com- 

o persona que 

datos encontra- 

portamiento autoritario de los progenitores 

actúe como tal. Llegamos a aseverar que los 

los hallazgos del estudio de personalidad realizado con los 

referidos estudiantes nos proveen Para afirmar que el fenó- 

meno de la desventaja educativa en ellos está íntimamente re 

lacionado con la configuración personalidad-autoritaria- 

la-familia-sumisión agresiva de-los hijos. 



FIGURA II-1: Configuración personalítica de padres e  hijos  en 
relación al motivo de logros  y el• rendimiento  en 
base a teoría de Brunswick y Winterbottom 

Autoritarismo de Padres 
qi

..  
A.-. 	

. dogmatismo poco entrenamiento 
de libertad 	N 	y 

autocratismo 
/ 
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En el área de la comunicación, en base a las respuestas 

que los entrevistados ofrecieron al cuestionario E  F DSS, se 

llegó a concluir que en situaciones cotidianas la comunica- 

ción interpersonal entre los miembros de las familias estudia- 

dadas es mínima. La frecuencia de la comunicación interper- 

sonal aumenta en el caso de que haya problemas en el seno de 

la familia. Se encontró además, que la comunicación ocurre 

con mayor frecuencia entre padres e hijos que entre los oón- 

yuges. Se llegó a confirmar la Lipótesis propuesta de que 

existían deficiencias de comunicación interpersonal en las 

familias de los estudiantes en desventaja que asisten a los 

programas de educación compensatoria de la Universidad Inte- 

ramericana 

 

  

Con relación a los mayores problemas que afectan el sis 

tema familiar de los grupos estudiados se encontró que en 

orden de frecuencia tales problemas son: 

(1) económicos 

(2) problemas de relaciones sexuales 

(3) problemas de diferencias de opiniones entre los 

cónyuges con relación a las expectativas referentes 

al comportamiento de los hijos. 

En el análisis de los datos Para las cuestiones relacio- 

nadas con los problemas del sistema, se encontró reflejado en 

las respuestas un alto grado de ansiedad entre los respondientes. 

mediante análisis de los patronep de respuestas al cues- 

tionario se encontró que las familias de los estudiantes de 
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los programas compensatorios hacen uso frecuente del mecanismo 

de proyección en su funcionamiento al enfrentarse a una situa- 

ción problemática-. 

En adición a este mecanismo, se encontró que las familias. 

estudiadas no usan con frecuencia el mecanismo PSD (pauta de 

satisfacción diferida). Esto significa la no existencia de 

una orientación futura hacia la satisfacción de las necesida- 

des y metas de los individuos que componen las mencionadas fa- 

millas. Su orientación, al contrario, se mueve hacia la sa- 

tisfacción de tales necesidades en el presente. No se con- 

firmó la hipótesis establecida de que por lo menos el cincuen- 

ta por ciento de los casos utilizar la el PSD. 

Cóhesividad del sistema  

Para esta variable los hallazgos no confirmaron 	hipó- 

tesis de que las familias de los en desventaja centraban su 
nrt 

atención en torno a las necesidades económicas y su satisfac- 

ción. Se encontró que la cohesividad del sistema familiar 

gira en torno a la satisfacción de las necesidades concretas 

y psicológicas de sus miembros. Estos datos se refieren 

la dirección de la cohesividad o a cuál es el elemento que 

sirve de unión a la familia. No obstante esta dirección la 

cantidad de cohesión existente en las familias estudiadas es 

relativamente baja en base a una escala de estimación numérica 

Para el análisis de resPuestas relacionadas a esta variable. 

Pudo observarse que :La cohesividad aumentaba en situaciones 
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de tensión y disminuía en situaciones en que el sistema estaba 

relativamente en equilibrio. 

Variables  educativas de  las familias 

Debido a los problemas de comunicación existentes en la 

familias, éstas no perciben con claridad cuáles son las defi- 

ciencias de sus hijos en el área académica. Otro factor que 

interviene en esta situación es el bajo nivel educativo de 

los padres. Por otra parte, no tendría gran importancia el 

que los padres se dieran cuenta clara de cuáles son los pro- 

blemas educativos de sus hijos, pues aquellos consideran que  

este tipo de problema puede ser solucionado por la escuela 

enicamente. Esto nos sugiere que los padres de los estudian- 

tes en desventaja que asisten a los programas compensatorios 

no intervienen de manera significativa con 

mejoramiento académico. 

us hijos Para su 

De acuerdo a las manifestaciones de 

que fueron entrevistados, 

de mejoramiento para el individuo.  

los jefes de familia 

la única forma 

considera tan s610 

la educación no es 

Esta se 

una forma de proveerse un status social en términos de Pres- 

tigio. El 79.8% de los entrevistados cree, que la educación 

no podrirmejorar s u 

No se llegó  

situación económica. 

confirmar la hipótesis de que a los jefes 

1,1 

	 las farailias estudiadas percibían la educación en forma 

negativa. 

De acuerdo a las manifestaciones de las familias entre- 

vistadas, la lectura siempre constituyó un estorbo para ellos. 



Mediante el uso de la Escala de Preferencias Personales 

formulado la hipótesis de la existencia de una baja necesidad 

marse. Se concluyó que de acuerdo a 
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Nunca les gustó mucho el tener que leer. Nunca hicieron bue- 

nos hábitos de lectura, y no creen que el leer con frecuencia 

tenga mucho que ver con el éxito en la vida. 

Necesidad de rendimiento en las familias estudiadas  

de Edwards se obtuvo una medida de la necesidad de 

to de los jefes de familia que fueron entrevistados. 

rendimiento entre las familias 

programas compensatorios. Dicha hipótesis 

para la variable en cuestión, las familias 

de los 

no llegó a confir- 

estudiadas 	tie- 

los estudiantes 



TABLAS 
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Frecuencia de respuestas 

TABLA F-1  

Autoritarismo Jefe Familiar 
Respuestas  al ítem número 10 del Cuestionario F DSS  

Frecuencia con que el jefe de la familia interactÚa con los 

miembros de su familia que: 

Categoría 

a. son tímidos y complacientes 

b. hacen demandas y sugerencias 

c. respetan las normas del hogar 
sin hacer comentarios y sin 
hacer demandas ni sugerencias 

no contestó 

Grado de autoritarismo según  el pprcentaje de respuestas que 
itero ratificaron en el 	número 32 de Cuestionario F DSS: "Les  

doy a mis hijos toda la  libertad que quieren".  



row. 
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TABLA F-3 

Respuestas de los setos estudiados al ítem número 42  del 
Cuestionario F DSS: "Creo que  a los hijos hay que refre-
narlos y  Epnerles normas estricta.) de comportamiento siem-
pre, independientemente de la edad". 

Categorías 
	

Porcentaje de Respuestas 

a. cierto 
	 13].4% 

b. falso 
	

10.1% 

c 	no contestó 
	

8.5% 

100.0% 

TABLA F-4 

Comunicación y retroalimentación en 103 casos  de familias, en  
desventaja  del área  oeste de la  isla de Puerto Rico en una 
situación de tensión. 

291292r1.11 	 Porcentaje de Sujetos  

retroalimentación no fluida 13.6% 

retroalimentación fluída 	 37.0 

c. canales de comunicación cerrados 	 16.5.%  

d. negativismo 

e. pseudo efectividad 

comunicación con comunidad 

comunicación con familia extendida 	 4.8% 

no contestó 	 11.6% 

100.0%:  

t"'", 

10 6% 

4 8% 

1  0 % 



TABLA F-5 

Respuestas de cincuenta y nueve  sujetos provenientes de fami- 
lias en desventaja del área oeste  de Puerto Rico a la pregunta, 
¿acostumbra  tu familia reunirse para hablar acerca de cualquier 
cosa?  

Categorías  

casi siempre 

b. algunas veces 

muy raras veces 

d. nunca 

no contestó 

Problemas del sistema familiar en 103 familias con limitaciones  
socioeconómicas en el área oeste de Puerto Rico 

  

económicos 	 42 5% 

colisión de opiniones entre 
miembros de la familia 	 1 7% 

clpnflictos de expectativas 
referentes a los hijos 	 3.3 

conflictos entre las aspira- 
ciones del sistema total 
(hijos Padre. madre) 



TABLA F-7  

Funcionamiento del sistema  familiar de 103 familias con limi- 
taciones 	socioeconómicas del área oeste de Puerto Rico, según 
el  ítem número 14 del Cuestionario F DSS 

"Cuando ocurren problemas en mi hogar, éstos se 

Categorías  

relaciones conyugales 

causas externas la familia 

comportamiento de mis 
en el hogar 

comportamiento de mis hijos 
en la comunidad 

comportamiento de mis hijos 
en la escuela 

TABLA 

Aspiraciones de los padres entrevistados con relación a sus 
hijos 

Categorías 	 Porcentaje .`de Respuestas  

. sean útiles a la sociedad 

continúen estudiando 

. forman un hogar feliz 

respeten normas impuestas por 
la sociedad y tengan temor de 
Dios 
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,slált, 	• 

TABLA F-9 

Puntuaciones T para la variable de rendimiento en 103 familias 
con limitaciones  socioeconómicas del  área oeste de Puerto Rico, 
segun la Escala de Preferencias Personales de Edwards1• por  .sexo 
de los sujetos 

VARONES 

Categorías dé Interpsetacián 	Porcentaie 

puntuación muy alta (T<70) 

puntuación al ta ( 60 <'T<G9) 

puntuación promedio (4< T < 59) 

puntuación baja (31T 40) 

puntuación muy baja (T <30) 

de Sujetos 

MUJERES  

puntuación muy alta (T<:70) 	 5, 8% 

puntuación alta (60 <T 69) 	 20 7% 

puntuación promedio (41x. T<:.59) 	 67  

puntuación baja (n< Tc:":40) 	 0 0% 

puntuación muy baja (11 :::30) 	 5.8% 
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Recapitulación  

En el presente capítulo se hizo una caracterización de 

las familias de los sujetos en desventaja que asisten a los 

programas compensatorios de la Universidad Interamericana 

Puerto Rico en el área de Aguadilla. 

Se encontró mediante el estudio realizado que 

guración personalítica de las familias de los en desventaja 

la de estos encajan perfectamente en la configuración provista 

por el síndrome de la personalidad autoritaria. 

En el sistema familiar de los sujetos estudiados existen 

problemas de;interacción, comunicación y retroalimentaciAn. 

La comunicación es unilateral generalmente. 

Los mayores problemas existentes en tales sistemas fami-

liares son los económicos y de relaciones interpersonales e 

tre sus miembros. 

Los Padres entrevistados en general no consideran 

sus hijos tengan muchas deficiencias académicas debido a ac- 

tores de falla en la comunicación del hogar y debido 'a que 

ellos no les preocupa tal situación pues piensan que los pro 

blemas educativos corresponde resolverlos a la escuela como 

institución únicamente. En adición perciben la educación 

como algo de importancia en términos del estatus que provee 

un graFlo, pero no en términos del valor que la misma tiene 

pana supervivencia y, crecimiento personal del individuo. 

de 

a confi- 

5; 
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Después de haber analizado cuidadosamente los datos que 

arrojó el estudio de las variables familiares de los sujetos 

en desventaja que asisten a los programas compensatorios de 

la Universidad Interamericana, creemos firmemente en el valor 

correctivo de dichos programas, pues los mismos están prove- 

yendo la satisfacción a unas necesidades del estudiantado que 

son de tipo emocional que no encuentran saciedad en el hogar 

dada la orientación autoritarista de las familias de ellos. 

El enfoque humanista de los maestros del programa, contrario 

al ambiente , punitivo del hogar, ha hecho que haya un mayor 

crecimiento en el desarrollo emocional y 

estudiantes. 

Pero todavía nos  

académico d tales 

de las fami- preocupa el desligamiento 

lias y la comunidad con la organización de los programas com- 

pensatorios. Dichos programas deben dirigirse hacia la orien- 

tación de la familia con relación al papel tan fundamental que 

tienen ellos en el desarrollo académico de sus hijos. Debe 

hacérseles ver que la responsabilidad de aminorar los proble- 

mas educativos de los estudiantes no es tan sólo de las insti- 

tuciones escolares sino también de la institución familiar. 

Debería proveerse conferencias de intravisión a niveles cognos- 

citivos bajos, que puedan entender los padres de los estudian 

tes en desventaja, con relación a cómo la forma o patrón de 

autoridad que se mantiene en el hogar y el entrenamiento en 

la libertad ayuda al estudiante a desarrollar el Potencial que 

por razones de limitaciones socioeconómicas está latente. 
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Reconocemos que ésta es una ardua labor y de carácter 

delicado, pues cada sistema familiar acata las normas de una 

cultura y la nuestra es una totalmente patriarcal y autocrá- 

tica. Esto hace imposible la modificación de ciertas acti- 

tudes dañinas para el desarrollo de los estudiantes en 

taja, aún cuando se haga paulatinamente. Mas creemos 

desven- 

que no 

por difícil que sea una tarea ésta se hace imposible reali- 

zarla. Tomando en consideración la calidad de los maestros 

de los programas compensatorios de la Universidad Interameri- 

cana y los logros alcanzados hasta el presente confiamos en 

que con el tiempo se lograra la meta de envolver a las fami- 

lias de tales estudiantes en el proceso de educar y desarro- 

(-1 	

llar el potencial de los mismos. Esto se logrará mediante 1 

modificación de aquellas actitudes que prueban ser negativas 
rJral 

y perjudiciales para su desarrollo configuracional. 

Finalmente, diremos que toca a la organización de los 

programas compensatorios el hacer estas innovaciones e implan 

tar nuevas estrategias de ayuda para los estudiantes en des- 

ventaja que participan en los referidos programas. 





Los maestros  y la enseñanza de los estudiantes con limitaciones 
socioecon6micas/  según los maestros de los programas compensato- 
ros de la Universidad Interamericana  



1.1.43.• 

a 

Introducción  

Los datos que se presentan en este capitulo fueron obte- 

nidos mediante una entrevista grupal a los diez (10) maestros 

que sirven en los programas compensatorios de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico en el área de Aguadilla. En 

adición a esto y previo a la entrevista, se había sometido a 

la mencionada población un cuestionario conteniendo preguntas 

parecidas a las que se hicieron en la entrevista, con el pro- 

pósito de comparar las variaciones y obtener un índice de va- 

lidez de las respuestas. 

Afortunadamente, los datos obtenidos  mediante los das 

medios concordaron de la manera esperada lo que nos permiti 

ofrecer a continuación los hallazgos de este pequeño estudio- 

encuesta sobre la enseñanza de los estudiantes en desventaja' 

que participan en los programas compensatorios de la'Universi'  

dad Interamericana de Aguadilla. 

159 



.ffise..11,0 160 

Percepciones del maestro acerca de los estudiantes en desven- 
taja de la Universidad  Interamericana 

La totalidad de los maestros entrevistados 

abiertamente que sus estudiantes participantes 

mas compensatorios poseen grandes deficiencias 

(1) lentitud en el aprendizaje 

(2) deficiencias en , 	lenguaje 

(3) son lentos en adquirir los conceptos 

manifestó 

en los progra- 

tales como: 

sociales 

normativos y tienen limitacione 

asignaturas básicas 

presentan retarde 

de niveles anteriores ,  

destrezas básicas. 
hat 

nivel5Ineligencia 

emocionales en 

(6) no muestran Interés en los estudios 

(7) hábitos de estudios deficientes 

en todas las 

(4 académica y ejecución baja 

tienen desconocimiento de 

bajo, debido a  problemas 

el hogar y la comunidad 

No obstante las deficiencias 

80% de los maestros entrevistados  

señaladas anteriormente, el 

opinan que el grupo de estu- 

diantes en desventaja de los Programas comPensatorios de la. 

Universidad Interamericana no poseen retarda 	mental, con- 

trario a un 20% que manifestó que cree firmemente que si 

Al inquirirseles a los maestros con relación a las proba- 

bilidades de éxito futuro de los estudiantes con limitaciones 

socioeconómicas encontramos que un 40% de los respondientes 

creen firmemente que los mencionados estudiantes superarán 
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sus limitaciones y defidiencias y saldrán adelante en- 

futuro. El restante 60% tiene dudas-respecto•al éxito 

de estos estudiantes y lo perciben como algo relativo- .a 

el 

futuro 

otras 

variables, tales como el maestro, la motivación que se les inW 

culque a los estudiantes y la orientadión que se les provea. 

Muchos de estos estudiantes tendrán que ser. movidos hacia otras 

áreas no académicas. 

Por otra parte, se les preguntó a los -entrevistados 

creían que los estudiantes en desventaja de los programas com- 

  

pensatorios podían competir con estudiantes de otras universi- 

dades en el área académica y el 80% estuvo de acuerdo con que 

tal competencia intercolegial podría efectuarse, siempre Y 

cuando compitieran con estudiantes que tuvieran las mismas 

limitaciones y desventajas, pero no con estudiante regulare 

Problemas de los maestros al impartir 	la enseñanza de 	los 
estudiantes en desventaja en los programas coniasatorios 
de la Universidad Interamericana 

Los respondientes al cuestionario y a la entrevista 

manifestaron que los mayores 

impartir la enseñanza estaban  

problemas que habían tenido al 

relacionados con el esfuerzo 

que tiene que hacer el maestro para poder bajar 

de los estudiantes en desventaja. En adición' la 

frecuencia de 3a frustración es alta, situación que muchas 

sie00á.b4J4  el nivel de  motivación del maestro para llevar a 

cabo efectivamente su encomienda de ayudar a los estudiantes 

en desventaja. 
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Implícito en las respuestas anteriores se manife 

sentimiento de desesperanza entre los Maestros debido 

frustración de no poder ayudar a .os estudiantes en deáventajá 

de la manera en qué lo deseaba. 

Otro problema que mencionaron 

fue la escasez de equipo y materiales en el Colegio Para poder 

6 un 

a la 

los maestros entrevistados 

como ellos lo trabajar efectivamente con los estudiantes 

necesitan. 

En adición a esto, los  maestros mencionaron como problema 

que los estudiantes exigían demasiado de ellos Pero al MISMO 

tiempo no cooperaban con el maestro para el:  logró ,efectivo de, 

las demandas impuesta 

Otro de los problemas mencionados entré los maestros ue 

el del sistema de organización exiotente en los programaS. Uo 

acuerdo a la opinión de los maestros, .1a organización es  

tradicional" en términos de horario y planta fisiCai 

constituye una desventaja tanto para ¿II maestro como para el  

estudiante. 

Por último, comentaremos que e. problema mayor , del máestr 

que trabaja en los programas compensatorios de la Universidad 

InteraMericana ha sido" el de lograr el objetivo de individua 

.lizar la enseñanza y la Presencia de un  sentimiento de auto"" 

estima baja entre el e tudiantado, el cual., según creen los 

maestros causa un descenso en el nivel motivacional de 

aquellos. 
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Evaluación de los maestros de los  proDramas compensatorios de  
la Universidad Interamericana de Puerto Rico  

La totalidad de los maestros entrevistados tiene amplia 

experiencia en la educación de estudiantes en desventaja Por 

  

limitaciones socioeconómicas, en diferentes niveles educativos. 

El 40% de ellos, además de enseñar en los programas Com- 

pensatorios trabaja en los programas regulares de la Univer- 

sidad Interamericana. 

Se encontró un dato interesante digno de mencionarse: los 

maestros se sienten más satisfechos con los programas compen- 

1 
	 satorios en términos de interacción con los estudiantes que 

en términos de remuneración económica, en base a las manifes- 

taciones vertidas en la Escala de Satisfacción Económica a que .  

fueron sometidos. La totalidad manifestó que las experiencias 

obtenidas en la labor de enseñar a los estudiantes en desven- 

taja han sido muy positiva, pues las mismas han permitido un 

Mayor crecimiento personal y profesional 

El 90% de los maestros entrevistados opina que es necesa- 

rio tener un conocimiento especial para trabajar con los estu- 

diantes en desventaja pero más que el conocimiento de técnicas-, 

lo que tiene mayor importancia es poseer la habilidad de demos- 

trar amor y tener paciencia para bregar de una manera humana 

con estos estúdiantes, ya que los mismos son personas con po 

tencial no desarrollado. En otras palabras, los maestros con- 

sideran que las técnicas aprendidas de manera mecánica no son 

el pilar básico de la educación de los estudiantes en desventaja, 



sienta átil como medio de aumentar estudiante se 

sino el sentimiento humano y la orientación humanística que 

adopte el maestro. 

No obstante las manifestaciones anteriores 

los entrevistados creen que deben implantarse nuevas técnicas 

educativas especiales para la educación de los estudiantes en 

desventaja, para ser introducidas conjuntamente con 

tación humanística que ellos creen tan necesaria. 

recomendaion lo siguiente: 

1. técnicas amenas que motiven 

2. uso de recursos audio-vis 

3. técnicas variadas 

4. énfasis en actividades extracurriculares 
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Recapitulación 

  

Se presentaron los resultados de una encuesta y entre- 

vista a los que fueron sometidos los maestros que trabajan en 

los programas de educación compensatoria de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, donde se llevó a cabo un estu- 

dio experimental de los mismos. Su propósito era probar la 

   

efectividad de tal tipo de programas sobre la ejecución aca- 

las limitaciones démica de los estudiantes en desventaja 

socioeconómicas del área de Aguadilla.  

por.  

Los datos revelaron 

que el maestro que trabaja en dichos programas está  totalmente 

capacitado en términos de conocimientos Y Preparación acadé- 

mica, orientado hacia fines humanos y basados en principios 

Humanísticos de educación. No obstante, estos valores posi- 

tivos, existe entre ellos el elemento de frustración constan- 

te, el cual puede ser perjudicial tanto para :La motivación 'del 

maestro como para la ejecución del estudiante. 

Sería recomendable que la organización de los programas 

compensatorios de la Universidad interamericana fuera revisa- 

da y se hicieran innovaciones en términos de planta flsica y 

horario con el fin de proveer nuevos Y variados incentivos a 

los maestros que trabajan con estudiantes en desventaja. 

El maestro de los programas cemPensatorios de la Univer- 

sidad Interamericana de Puerto Rico es uno muy diestro en el 

trabajo con estudiantes en desventaja y su principal carac- 

terística es la flexibilidad en su personalidad para adaptarse 



de los programas compensatorios hayan logrado su objetivo 

la desventaja de aumentar el nivel de ejecución y disminuir 

la Universidad Interameri- de los programas compensatorios de 

cana del área de Aguadilla, presentaremos en el próximo cal*. 

cómo debe procederse para tulo un modelo rudimentario sobre 
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a las necesidades del estudiantado y su maleabilidad para 

jar de nivel hasta alcanzar el mundo de sus discípulOs. 

Creemos firmemente qué estas características humanísticas 

que posee el mencionado grupo de maestros es lo que 

los estudiantes con limitaciones socioeconómicas a quienes 

sirven. 

En base a las respuesta 

la educación del sujeto en desventaja por las limitaciones 

socioeconómicas que reside en el área de Aguadilla de la isla 

de Puerto Rico. En el futuro, dicho modelo podría ser pro 

ba- 

hace que 

que nos ofrecieran los maestros 

hado en la práctica, 

validez y aplicabilidad. 

que comenzaría a dar un índice de st 

ti 





Efectos de los programas compensatorios de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico sobre la ejecución académica  
de un grupo de estudiantes en desventaja del área de Agua- 
dilla que asiste a los mismos 
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A continuación presentamos los datos que fueron obtenidos 

después de un año de observaciones a los estudiantes en des- 

ventaja del área de Aguadilla que fueron sometidos a los pro- 

gramas compensatorios de la Universidad Interamericana en esa 

área. 

Se realizaron observaciones durante un año como parte del 

estudio longitudinal-experimental que nos propusiéramos para 

investigar los efectos que los programas de educación campen - 

satoria ejercen sobre la ejecución académica y otras variables 

educativas de los estudiantes con limitaciones socioeconómicas 

de la zona agraria del área oeste de la isla de Puerto Rico. 

La hipótesis central de nuestro estudio, expresada en la 

forma de la implicación general, fue la siguiente: Si los 

individuos con limitaciones socioeconómicas y bajo aprovecha 

4 
	 miento académico de las zonas agrarias del área oeste de 1 

isla son sometidos a un tratamiento educativo compensatorio 

entonces su nivel de aprovechamiento académico (medido por el  

indice académico) aumentará significativamente. 

La hipótesis nula que íbamos a probar era la siguiente: 

No hay d.ferencia significativa entre la media del grupo expe- 

rimental y la medía del grupo control para la variable depen- 

diente. Siendo Ho la hipótesis nula,  M1  la media de aprove- 

chamiento del grupo experimental, y M2  la media de aprovecha- 

miento del grupo control tenemos que: 

Ho: 	 O 

I 



Y Este instrumento fue sometido en una prueba anterior 

sometidos posterior al tratamiento compensatorio a que fueron 

que los sujetos, quienes fueron los estudiantes en desventa3a 

de la Universi- participaban en los programas compensatorios 

Colegio Regional de dad Interamericana de Puerto Rico en el 

aplicación del instru- Aguadilla. El propósito de la doble 

las variables mento era averiguar si, mantenidas constantes 

sexo. Puntuación del de familia, edad, lugar de procedencia 
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Los instrumentos que se utilizaron para la valoración de 

la variable dependiente y sus co-variables fueron la Encuesta 

de Hábitos y Actitudes Hacia el Estudio de Holtzman-Brown y el. 

Indice Académico computado a partir de las calificaciones nu- 

méricas obtenidas por los estudiantes en las diferentes asig- 

naturas que estudiaban. 

Resultados de la Encuesta de Hábitos y Actitudes Hacia el  
Estudio al final del año académico 

SAT y todas las que fueron denominadas extrañas; habían ocu- 

rrido algunos cambios en los hábitos de orientación hacia el 

estudio en los individuos participantes en los programas com- 

pensatorios después de haber sido sometidos al tratamiento 

especial que proveen los mismos. 

Los resultados de la segunda medición con la Encuesta 

Hábitos y Actitudes Hacia el. Estudio mostraron la ocurrencia 

de un incremento en el valor medio de las puntuaciones del 

grupo experimental en las tres sub-escalas de que consta la 

prueba, viz., hábitos de estudio actitudes hacia el estudio 

y orientación hacia el estudio. 
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Las puntuaciones medias crudas del grupo control permane- 

cieron relativamente estables en comparación con las puntua- 

ciones obtenidas en pre-prueba y su valor numérico fue menor 

que el del grupo experimental en la post-prueba. Veáse la 

Tabla E-1 en la página siguiente. 

La variable de hábitos de estudio mostró un incremento 

significativo al final del tratamiento especial de los 

gramas de educación compensatoria. El grupo control 

mostró algün incremento en el valor numérico promedió para 

mencionada variable, pero no resultó ser significativo. 

puntuaciones permanecieron relativamente estables y 

numérico en comparación con el del grupo experimental fue 

nor. La variable cuyo valor numérico 

mostró incremento alguno fue la de actitudes 

El lapso de tiempo que duró el tratamiento 

los programas compensatorios no es lo suficientemente 

como para ocasionar una modificación sebita en 

cuales son atributos muy arraigados en el sistema cognos- 

del individuo y resistentes a la modificación. 

Ejecución académica de los estudiantes que  fueron sometidos 
a los  programas compensatorios de la Universidad Interameri- 
cana en comparación con estudiantes de igual condición que  
no fueron sometidos a tratamiento alguno 

a cabo un seguimiento de los individuos 

sometidos a estudio a través del año 

tratamiento especial de los programas compensatorios. 

e recopilaron las calificaciones de los 

experimental y control en dos tiempos distintos: 



TABLA E-1  

PUNTUACIONES CRUDAS PROMEDIO DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL EN LA ENCUESTA . DE HABITOS 
ACTITUDES HACIA EL ESTJDIO DE BROWN-HOLTZMAN 	PRIMERA Y SEGUNDA MEDICION (ANTES Y DESPUE 
DEL TRATAMIENTO COMPENSATORIO 

PRIMERA MEDICION 	 SEGUNDA.MEDICION  

SUB ESCALAS 	GRUPO EXPERIMENTAL 	GRUPO CONTROL. 	GRUPO EXPERIMENTAL 	GRUPO CONTR  
Media 	SD 	Media 	SD 	Media 	SD 	Media 

HE: 27.4 14.0 26.5 13.8 

AE 27.5 14.7 27.2 13.4 

OE 55.6 27.E 56.4 23.4 

	

39.5 	1'4`..6 	,27 

	

28`.3 	13. 

	

80.6 	2'5:8 	57. 

HE = Hábitos de Estudio 

AE 	Actitudes hacia el Estudio 

OE 	Orientación hacia el Estudio 

= Diferencia significativa: valor esperado  de  t = 1.95, va3or o servac  

p menor que 0.05, 58  gl 
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comienzo del experimento y (2) al final del experimento. El 

propósito de tal procedimiento era averiguar si ocurrían cam- 

bios en la ejecución de los individuos sometidos a los progra- 

mas compensatorios como función del tratamiento especial 'que 

proveen dichos programas. 

Se realizaron dos análisis o comparaciones. En. Primer 

lugar se hizo un análisis de grupo de las calificaciones de 

ambos grupos (experimental y . control) en términos del índice 

académico de cada individuo. A partir de éste, se computó un 

indice general ("weighted ) representativo del grupo. Se com- 

putaron las grandes medias tanto para las calificaciones ante- 

riores al experimento como para las posteriores. Los resul- 

tados de estas compararaciones aparecen en la Tabla E-2 Véase 

la página número 172) 

En segundo lugar, se realizó un análisis por materias 

donde se comPararon los incrementos en las materias especl 

ficas (español, matemáticas, etc.) al final del experimento, 

relativos al valor numérico inicial de cada calificación para, 

tales materias. Estos datos aparecen en la Tabla E-3 

Al comienzo del año escolar (comienzo de los tratamientos 

especiales de los programas compensatorios) ambos grupos fue- 

ron igualados mediante el pareo.  Luego, el grupo experimen- 

tal fue sometido al tratamiento educativo compensatorio, mien- 

tras que el grupo control permaneció asistiendo a un programa 

regular. Ambos gruPos fueron seguidos hasta el final del año, 

escolar en que se realizó el experimento. Al final de dicho 

año se compararon los índices académicos representativos de  



Comparación de la ejecución académica de dos grupos de  
individuos en desventaja corno función de la introducción  
de un tratamiento educativo compensatorio  

Tratamiento  

Compensatorio 	 1.92 	 2.25*  

Regular 
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cada grupo y se encontró que el grupo experimental hizo una 

mejor ejecución que el grupo control. Como puede ob ervarse 

en las tablas, hubo un incremento en la ejecución 'de ambos 

grupos, pero el mayor nivel fue alcanzado por el grupo expe 

rimenlal sometido a un tratamiento educativo compensatorio que 

proveía una ayuda adicional que no ofrecía el 

lar de la escuela pública, 

Con estos datos se obtuvo.un criterio mis qup suficiente 

programa regu- 

para rechazar la hipótesis nula que se había formulado. Esta 

establecía que al final del tratamiento compensatorio no h 

bría diferencias en ejecución para los dos grupos sometidos a 

estudio. Toda vez que los hallazgos del experimento están en 

la dirección que predijo la hipótesis empírica y la hipótesis 

nula llegó a ser rechazada puede afirmarse que la hipótesis 

empírica del estudio fue confirmada por los datos obtenidos. 

La misma establecía que habría una diferencia significativa 

entre los dos grupos sometidos a estudio después del trata- 

miento compensatorio y que dicha diferencia sería maYor con 

relación al grupo experimental. 

Estos resultados nos permiten hacer la aseveración de 

que la diferencia en términos del promedio de ejecución aca,- 

démica entre los grupos estudiados puede ser atribuibie con 

cohfiabilidad a los efectos de - la-variable independiente del 

estudio, 	 programa compensatorio a que fueron some- 

tidos los sujetos. 

Los resultados de los dos estudios que fueron llevados' 

a cabo en los programas compensatorios de la Universidad 



174 

Interamericana do Puerto Rico guardaron. consistencia en cuanto 

a los efectos positivos de los tratamientos y practicas PsPe" 

ciales provistas por dichos programas sobre el nivel de eje- 

cución académica de los estudiantes en desventaja por las 

mitaciones socioeconómicas del área de Aguadilla. 

Esta consistencia a través del tiempo de iguales resul 

tados relativos a la manipulación de determinadas variables 

bajo condiciones determinadas y controladas nos provee una 

mayor confiabilidad al afirmar que el tratamiento wmPensato- 

rio que proveen los programas compensatorios de la Universidad.. 

Interamericana Aene un efecto positivo sobre.la ejedución. 

académica .de los individuos en desventaja por las  limitacio- 

nes sociales y económicas 

Aún cuando el grupo que DO fue sometido al tratamiento.  

compensatorio aumentó su nivel de ejecución dicho aumento n 

llegó a tener la magnitud del ocurrido. en el grupo sometido' 

al tratamiento compensatorio y a pesar de haber sufrido un in- 

cremento. leve aún se mantiene dentro de los límites denomi - 

nacos 'bajos' según lo establecido por los valores de inter- . 

1RretaCión que se atribuyen a los Indice académicos de acuerda 

al Departamento de Instrucción Pública, 

La diferencia en ejecución encontrada entre los dos gru- 

pos es función de las diferencias en funcionamiento de ambos 

programas. Existe una gran variación entre las técnicas e u - 

cativas empleadas por los programas compensatorios y las que 

utilizan los programas regulares. En aquellos se utilizan 

técnicas • • enseñanza individualizada y tutorlar 



175 

mientras que en los regulares se utilizan técnicas que son 

apropiadas para individuos con menos desventaja académica y 

social, tales como conferencia, preguntas y respuestas, inves- 

tigación y otras. Según las manifestaciones de los maestros 

de los programas compensatorios estas técnicas que estimulan 

la competencia no son usadas por ellos en sus salones de clase, 

pues de acuerdo a su experiencia, no dan resultados positivos 

con ese tipo de estudiantes. 

A juzgar por la evidencia recogida por los estudios que 

realizamos los estudiantes en desventaja por 

socioeconómicas responden mejor a las técnicas 

las limitaciones 

de los Programas 

compensatorios que a las de los programas regulares. 

Si durante el lapso de un año académico se registró u 

aumento sustancial en el índice académico de los estudiantes:  

ir 	á 

en desventaja 

torios de la 

que fueron 

Universidad 

sometidos a los Programas comPensa- 

interamericana es de esperarse que 

en un mayor lapso de tiempo, bajo las mismas o mejores condi- 

ciones de tratamiento, se regiátrará un aumento mayor 

En base a los resultados de los estudios realizados con- 

sideramos que los Programas compensatorios de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico en el área de Aguadilla son 

efectivos en disminuir la desventaja académica de los, estu- 

diantes con limítacioncs socioeconómicas del área oeste de 1 

isla de Puerto Rico, debido a la manera'. tradicional  de tratar 

al estudiante en desventaja de dicha área Que posee unas carac- 

terísticas de personalidad y académicas que no le permiten res- 

ponder a las técnicas utilizadas en los programas regulares. 
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Nivel de ejecución académica  por materias 	de estudio de 	los 
sujetos gue fueron sometidos a los_Erogramas compensatorios  
de la Universidad Interamericana, al final del tratamiento  

Materias 

Matemáticas 	 Inglés 

76.6
*  

69.
I*  

14x6** 
	 14.1**  

Español 

79.1*  

9.1 

* medias 

** desviación estándar 

Interpretación de  los valores numéricos: 

fracasado 

60-69 	deficiente 

70--79 C promedio 

80-89 	bueno 

90-99 A: excelente 





j.4.141.  • 

DiBetio de un 	Modelo Educativo  para estudiantes en desven- 
taía socioeconómica  del  área de Aguadilla que asisten a los 
programas  compensatorios de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Colegio Regional. de Aguadilla.  
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Introducción 

G1 modelo educativo que presentamos 

continuación están basados en toda la evidencia que nos pro- 

veyeran los estudios*  que realizamos con los estudiantes en 

desventaja y los familiares de estos, perteneciente al área 

de Aguadilla y que participan en lós programa compensatoriós 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Nos proponemos formular unos conceptos s'obre lo_que debe 

ser un modelo educativo para la mencionada Población, porque 

creemos en el uso del método científico y la investigación 

para la realización de toda actividad del quehacer humano, 

especialmente en el área educativa, un pilar básico Para 

desarrollo conductual del individuo. Aunque los programas 

compensatorios de la Universidad interamericana son do natu- 

raleza federal (del Gobierno de los Estados Unidos de América 

y son evaluados constantemente, no hemos encontrado aún una 

filosofía educativa estratégica basada en un, estudio cientl 

fico de las características sociales educativas  y  de Perso- 

nalidad de los estudiantes en desventaja que asisten a dichos 

programas en el área de Aguadilla. Tomamos pues la iniciativa 

de llevar a cabo una investigación científica mnitiPle  (en  

varios niveles) con el propósito de proveer la base para tal 

filosofía. 

Refiérase a los estudios experimentales realizados por el 
autor sobre los Programas de Servicios Especiales y "Upward 
Boundu. 
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Los estudios que realizamos nos proveyeron evidencia de 

que existe un alto nivel de heterogeneidad entre los estudian- 

tes en desventaja que asisten a los programas compensatorios 

de la Universidad Interamericana. Esto implica que hay multi- 

plicidad de necesidades y características en los grupos de es- 

tudiantes que reciben los servicios compensatorios de dichos 

programas. Para esta situación es necesario que se utilice 

un enfoque apropiado que satisfaga las necesidades individua 

les de cada estudiante en medio de un grupo variado. La ense- 

ñanza individualizada es una estrategia adecuada para lograr 

la satisfacción efectiva de las necesidades individuales de 

cada estudiante. La tarea no ha sido fácil y los maestros de 

los programas compensatorios de la Universidad Interamericana 

han tenido no pocas dificultades en el logro de la individua- 

lización de la enseñanza. 

Creemos ademas que para resolver un problema de factores 

múltiples, se hace necesario el uso de un enfoque multi-técnico. 

Así, para poder bregar efectivamente con la variedad Y multipli- 

cidad de características que existen en los grupos en desventa- 

ja, se requiere un enfoque multi-estratégico y flexible. Para 

que éste sea efectivo se requiere también que las deficiencias 

educativas, emocionales y sociales llone def icit donde verdade- 

ramente existen y la forma más adecuada a las necesidades indi- 

viduales de cada estudiante. 

Tomando en consideración e fenómeno de la heterogeneidad 

de los grupos en desventaja, la practica ideal sería la de ho 

mogenizar dichos gruPos en base a variables definidas por la 
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organización de los programas, como por ejemplo, las caracte- 

risticas de personalidad, las habilidades de cada estudiante, 

los problemas de aprendizaje que presentan etcétera. Como 

dijéramos en el capitulo primero, el problema de la desventaja 

surge al usar un criterio normativo inadecuado para evaluar y 

juzgar a unos individuos para quienes ese criterio 

fiado. Claro, no pretendemos implicar la creación 

no fue dise- 

de una norma 

intra-individual para cada estudiante pero si la formación de 

varios criterios de normalización apropiados para diversos gru- 

pos. De esta manera, el problema de la desventaja sería menor 

en términos perceptivos. Actualmente eso es lo que ha sucedido: 

se percibe como uno de gran magnitud porque todo individuo que 

no se ajuste al molde arque-tipico establecido por la sociedad 

para el área educativa, se considera como desviado o en desven- 

taja. Se ha ignorado el hecho  de que la personalidad se basa 

en las diferencias individuales, y que la escuela tiene que 

Proveer para tales diferencias. De lo contrario fracasa como 

institución destinada al desarrollo cabal de la personalidad 

Y el Potencial del individuo. Tal ha sido el caso en Puerto 

Rico: se ha tratado de uniformizar y estandarizar a estudian- 

tes que no se amoldan a tales prácticas y medios. Esto ha  

provocado que se estigmaticen corno estudiantes a alumnos que 

tienen un Potencial académico no desarrollado por  causas ambien- 

tales y socioeconómicas. 

Tal estigmatización ha causado el surgimiento de. prejui- 

cio contra tales estudiantes y a tal grado que aún la mayoría 

de los educadores prefieren evitar interacción con éstos.  Esta 
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forma de prejuicio ya internalizada por la sociedad y por:algu- 

nos maestros opera como una "etiqueta social 	que les perju- 

dica e impide desarrollarse a Cabalidad. 

Por eso creemos que es imperante el LIS() de 

desarrollo gias educativas que permitan a estos estudiantes el 

personalidad. Las 

enfoques directivos y normativos; 

máximo de su potencial académico según ellos lo definan 

acuerdo a sus metas personales. Además, tales estrategias 

ben ser apropiadas a sus características de 

técnicas educativas basadas en 

realizáramos/ según revelaron los estudios de personalidad que 

falta de motivacilln. presentaron una baja entereza personal y 

educativas tradi- Para este tipo de estudiantes, las técnicas 

son las cionales (a las que hemos denominado directivas) no 

que el, individuo en más apropiadas pues las mismas requieren 

desventaja funcione a niveles cognoscitivos más altos que, los 

que su capacidad y experiencia le permiten. 

'El individuo en desventaja necesita de un enfoque y unas. 

estrategias educativas que le permitan desarrollar su poten- 

cial al ritmo que su propia estructura cognoscitiva le permita 

y de manera que satisfaga sus necesidades emocionales .5, ppl- 

quicas por el sistema educativo tradicional. Hacemos énfasiS 

en que el estudiante en desventaja necesita dé un enfoque que 

tome en cuenta el aspecto emocional de su comportamiento. En 

base a las respuestas de éstos en 3os cuestionarios que les 

fueron sometidos, encontramos, que sienten gran necesidad de 

una relación personal con el maestro, como base para su pro- 

greso educativo y personal. Esto nos sugiere que el uso de 

y de 

de- 
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técnicas humanista$ 	en la educación tendría un gran benefi- 

cio para el mejoramiento de la ejecución académica de dstos. 

estudiantes. Y efectivamente, se ha probado científicamente 

que el uso de los métodos centrado en el estudinte son efec- 

tivos e incrementan el nivel dp ejecución académica de los es-. 

tudiantes que presentan problemas eddcativos pues proveen al 

estudiante, la libertad de desarrollar 'su potencial 
	

in res- 

tricciones, y al d.tMó que le permite su organismo 	El, el 

estudiante es quien decide lo que va a.hacer consigo mismo sin 

comparársele con una norma exterior que lo instiga a la compe- 

tencia. Definiremos este enfoque humani ta como racional done 

el único marró de referencia del estudi ante es y será el propio 

estudiante. 

Los estudiantes do enseñanza lumaníPta 	inclúlion un 

aspecto de la vida humana que los enfoques conductistas cog- 

nitivo excluyen: la vida emocional_ del estudiante. Este Mé- 

todo enfatiza la vida emocional y las metas del estudiante. 

De acuerdo a este ponto de vista la experiencia Priniaria es 

básica en contraste con el pensamiento abastracto o la co duc- 

ta condicionada de los enfoques educativos tradicionales. 

Para ilustrar este modelo fundamentaremos nuestras teorías,. 

en el enfoque humanístico de Carl Rogers y cuyo centro es e, 

estudiante. ZStd•enfoque,en contra te con el efoqüe tradi7»: 

cional centrado en el maestro, estimula la perticipación del .  

AsPY, D. Toward a Technology for Humanizing sducation. 
flesearch Pres, Illinois, 1572. p 50. 



los gru- Además, se facilita la interacción entre estudiantes y 

en desventaja. 

el método 

pos, factor muy importante para los estudiantes  

Aún cuando en los estudios realizados para comparar 

centrado en el estudiante, con el método icentrado en el 

para estudiantes 

Creemos también 

tro, no se ha encontrado grandes diferencias 

normales y sin limitaciones socioeconómicas. 

en que el primero, es decir, uso del método humanístl cen- 

beneficio que el tradicio- trado en el estudiante, es de mayor 

de exPe- nal, para estudiante en desventaja, porque le provee 

metas y a piraciones, riencias significativas para sus 

Puede ser el aprendizaje De acuerdo a Carl Rogers (1969) 

entimientos y signi- la libertad de envolver. se con sus metas, 

ficados Personales los actos mecánicos establecidos no tendrán 

l82 

estudiante y la responsabilidad. Las metas para la clase son 

parcial o totalmente determinadas por lós estudiantes mismos. 

dividido en dos tipos generales a lo largo de un continuo de 

significado. En un extremo de la escala se encuentran las 

reas de no sentido, tales como: memorizar siiabas, realizar 

actos mecánicos, establecidos por alguien externó (la mayorla 

de las veces el maestro). loda vez que estos actos no tienen. 

sentido para el estudiante que aprende, el aprenderlos se, 

hará mucho más difícil. Además si al individuo se le priva 

importancia. Esto la sucedido con los estudiantes en desventaja 

51 Bills, R. E., Investigation of Student Centered Teaching, 
Journal of Education Pesearch, 1952, 46, pp. 313-319 

maes- 
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a quienes el sistema tradicional les ha impuesto unas pautas 

de comportamiento y ha pre-establecido unos aprendizajes que 

realizar sin tomar en consideración la poca reelevancia que 

tales actividades puedan tener. Esto ha causado un descenso 

en la motivación del estudiante para aprender y en -su ejecu- 

ción académica y personal. 

Ahora bién, aún cuando los estudios-que realiZamo$ proba- 

ron la efectividad de los programas compensatorios para modi- 

ficar la ejecución académica de los estudiantes en desventaja, 

hacemos énfasis en que se hace necesario humanizar más el 

funcionamiento de tales programas en el área de Aguadilla. A 

decir humanizar no solamente nos referimos hacer uso de méto- 

dos de educación, sino 

innovaciones, y crear nuevas y variadas 

'lanza, de tal manera 

el sistema, que cada estudiante reciba 

estrategias de ense- 

lo que verdaderamente 

re-estructurar los programas 	hacer 

que el estudiante sea el centro de todo 

• 1.'",x1t 

i•r1 

está buscando y necesita. 

Por tal motivo, presentamos en esta investigación a con- 

tinuación, algunos apuntes con relación a la implementación de 

un modelo educativo para los estudiantes en desventaja socioe- 

conómica del área de Aguadilla gue asisten como alumnos a los 

programa compensatorios, de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Colegio Regional de Aguadilla. 
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Sintesis de los objetivos del Modelo 

1. Retener en la Universidad un 95% de los estudiantes 

que entran al programa. 

Lograr que un 88% de los estudiantes dél programa 

dominen las destrezas básicas del español, inglés 

y matemáticas para poder obtener una 

de suficiente (S). 

Conseguir un grado de aprovechamiento en lectura 

equivalente a un primer año universitario. 

Desarrollar actitudes positivas de motivación 

na hacia el aprendizaje. 

Fomentar hábitos de estudio 

90% de los estudiantes. 

Crear un ambiente positivo que conlleve 

llo de altos valores humanos y a la autorealización 

máxima del estudiante como ser humano. 

Justificación del Modelo 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico es la más 

grande institución a nivel universitario privada de Puerto 

Rico. La misma sirve casi exclusivamente a un grupo mino- 

tarjo de estudiantes cuyo trasfondo cultural, económico 

educativo es limitado. 

Investigaciones realizadas en el año 1978 indican que el  

61.5 porciento del estudiantado proviene de hogares en los 

cuales el total de ingresos tanto tributables como no tribu- 

tables es menor de cinco mil novecientos noventa 	nueve 

calificación 

inter- 

satisfactorio en e 

el desarro- 
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($5,999.00) para una familia de siete. Esta información 

indica que aproximadamente dos terceras partes del cuerpo es- 

tudiantil provienen de una familia que oficialmente 

para el renglón de ingreso bajo, de acuerdo a las 

criptivas federales. 

La alta incidencia de estudiantes que provienen 

zona rural tiende a aumentar la incidencia y composición de 

estudiantes en desventaja. 

Otro factor adicional queda representado con el dato de 

cualifica 

guías des 

de la 

que un 92.5% de la población estudiantil  que ingresa a la uni 

Estudios 

Board (CEEB) 

versidad proviene de escuelas públicas del gobierno. 

realizados por el College Entranco Examination 

indican que los estudiantes provinientes de escuelas pú.blicas 

secundarias poseen menos aptitud para realizar estudios 

nivel universitario que aquellos quienes han estudiado en es- 

cuelas privadas. En general,  el factor primario para esta 

diferencia entre el nivel público y privado de las escuelas 

superiores de la isla estriba en el trasfondo socio--económico' 

de ambos grupos. Los estudiantes de escuelas secundarias 

vadas provienen de familias con mayor estatus sócial, mayor 

ingreso económico y nivel educativo más alto. 

El College Entrance Examination Board presentó los 

guientes puntaiés obtenidos por los estudiantes que ingresa 

ron a la Universidad Interamericana durante los años 1978-79. 
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Prueba de Aptitud Escolar 

Verbal 	(en español) 528 

Matemática 485 

Inglés como segundo idioma 438 

El promedio de ingreso fue deA84. Estos puntajes indi- 

can que aunque los estudiantes tienen el potencial para rea- 

lizar trabajo universitario, fallan en proyectar las destrezas 

de comunicación básicas en su lenguaje vernacular esPañol Y 

en el. Inglés como segundo lenguaje. Los estudiantes también 

carecen de un trasfondo matemático que le permita el uso de 

razonamiento cuantitativo. Este bajo nivel en las destrezas 

básicas de comunicación y en las matemáticas aumenta la difi- 
kw.,1 

cultad para trabajar de acuerdo con las normas universitarias 

4.4 

aceptables. Muchos de estos estudiantes 

para completar el nivel universitario y 

confrontan dificultad 

se ven obligados a 

abandonar la universidad. Esto resulta en un 37% de las bajas 

totales Para el Primer año universitario. 

Además de presentar dificultades en l:as destrezas cie co- 

municación y matemáticas, estos estudiantes no poseen adecua- 

dos hábitos de estudio. Ello significa que el estudiante pro- 

medio universitario necesita mayor ayuda en las áreas de 

orientación y consejería que ol estudiante tradicional 

colegio. La atención individual que el maestro puede ofre- 

cer dentro y fuera del saJón de clase es en extremo limitada 

Y carente de recursos. 

Este modelo pretende proveer los servicios especiales 

necesarios para estudiantes en desventaja, de tal forma que 
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ellos puedan compensar su pobre preparación y limitaciones 

para alcanzar exitosamente el grado universitario deseado. 

EL trasfondo de estos estudiantes en desventaja 

presentan gran cantidad de problemas psicológicos 

orientación y consejería mayormente. 

La mayoría de los estudiantes en desventaja 

de áreas gwgráficas pequeñas, pueblos o zonas rurales. S 

experiencia educativa no les ha provisto de las destrezas edu- 

cacionales necesarias para el éxito académico post-secundario. 

Además de la carencia de destrezas básicas, su ambiente 

de escuela secundaria ha fallado en Proveer servicios de sos- 

tén emocional, especialmente en consejería y orientación. 

Información obtenida del. Departamento de instrucción 

  

Pública indica que existe solamente un consejero por cada 793 

estudiantes a nivel secundario. 

El estudiante promedio que ingresa al colegio aunque es 

capaz de realizar la labor universitaria, posee impedimentos 

severos relativos a sus experiencias a nivel secundario. a s -- 

tas deficiencias se , mencionan a continuación: 

1. Destrezas en  Comúnicación 

La mayoría de los estudiantes en desventajas.Presentan 

deficiencias considerables en destrezas de lenguaje y comuni-

cación tanto en inglés como en su lenguaje vernacular, el .es--; 

Pañol. El nivel: de lectura y escritura es extremadamente 

bajo. 

ion los últ.-Anos cuatro años, el promedio de los estudian' 

tes en el examen del CEEJ3 en español fue de 469 	Viste nivel 

a menudo 

requiriendo 

provienen 
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relativamente bajo en proficiencia del lenguaje vernacular ha 

sido causa de fallo sobre el 40% en el primer año 

para nativos de habla hispana. 

En el caso del inglés, como segundo idioma,  

de español 

el estudiante 

promedio obtiene un promedio de 437 en el examen del CEEB. 

pesar de haber estudiado inglés por un total de doce años a 

nivel pre-universitario, el estudiante promedio no Puede e 

tender una simple oración en inglés. Escribir en inglés es 

sible para la mayoría de los estudiantes y la leotu 

Este problema  se inten 

siffica con la variable de que los textos y materiales dela 

biblioteca en su mayoría son en inglés. 

Algunos estudiantes presentan dificultad en la comprensión 

de las secciones más simples y cortas del lenguaje. Para todo ,  

propósito práctico están sin texto y pueden utilizar a bibli 

teca solamente en contexto limitado. 

El estudiante dePende casi completamente en la memoriza 

ción del material en el salón de clases método del uso común 

a nivel secundario en las escuelas Públicas del pais. 

Resulta obvio que el estudiante promedio es funcional- 

mente iliterato en inglés y no mucho mejor en el lenguaje ver - 

nacular español. 

Sise espera que estos estudiantes tengan éxito -tan de  

ser provistos de servicios esPeclales Para ayudar les a com- 

pensar sus impedimentos. 

casi impo 

ra del lenguaje es realmente difícil. 
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2. Matemáticas  

El nivel de profieiencia del estudiante de nuevo ingreso 

en matemáticas es extremadamente bajo. Los puntajes obtenidos 

en las pruebas del CEEB indican que aproximadamente el cin- 

cuenta porciento obtienen menos de 499. 

muestran que un gian grupo de estudiantes 

Pruebas recientes 

pueden ejecutar 

satisfactoriamente en suma y resta de números enteros, pero 

nada más. Muchos estudiantes no 

cas necesarias para trabajar con  

dominan las destrezas bási-

fracciones comunes decimales 

11-4' 

porcientos y proporciones. 

ciencia ha sido trazada como 

La razón principal Para esta defi 

una faltcy de destrezas matemáticas 

básicas a nivel pre-escolar. Datasrecientesdel Departamento 

de Instrucción Pública indica que el 61% de los estudiantes 

a nivel secundario fallan en las pruebas de .0ficiencia en 

esa materia. 

3. Destrezas  de Estudio  

,Muchos estudiantes que ingresan a la universidad no han 

aprendido las destrezas básicas necesarias para realizar tra- 

bajo de colegio. Un amplio  número de estos estudiantes n° 

saben cómo usar efectivamente la biblioteca y redactar , apun 

tes en el salón de clases, como preparar un informe o mono-

grafía o .aún más, el cómo estudiar efectivamente. Muchos 

estudiantes no han hecho la transición de la metodología bá 

sica utilizada en el sistema de educación Pública, de la me-

morización de material a un patrón de trabajo más independien-

te en la universidad. No hacen el mejor uso de su tiempo 

recursos en la univeridad. Es de observar que la mayoría de 
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rr.  
1,~ 

los estudiantes son incapaces de trabajar con ningún tipo de 

análisis que envuelva discusión, desarrollo de un terna 

cualquier técnica que no envuelva memorización. 

Se debe ofrecer atención especial necesaria dé manera que 

en esta área se provea orientación e instrucción para el desa- 

rrollo de destrezas de estudio. 

Consejería y Orientación 

En relación a características personales, muchos de los 

emocionales, los 

144 

estudiantes en desventaja, tienen problemas 

cuales contribuyen a la dificultad en 

éxito universitario. 

Debido a que 2/3 partes de 

alcanzar el completo 

los estudiantes provienen 

niveles bajos de pobreza, según se definen los términos Fede- 

rales, la incidencia do problemas psicol6gicos  es mayor que' 

la encontrada en los estudiantes universitarios típicoS. 

tos problemas se asocian a grupos con desventaja social,,  

nómica y educativa. La universidad posee un equipo de traba30  

con los servicios de orientación y consejería pero- no' está 

preparada para trabajar casos de Problemas emocionales  seve 

ros, especialmente aquellos que se originan en la faimilia. 

4ste Modelo propone la necesidad de proveer consejería Y 

orientación Para que estos estudiantes compitan exitosamente 

con sus compañeros universitatios. 
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IT 	Disc 	de Lppd e 	s u:Lq-1 1,em. e p 

A. Selección de los Participantes 

Un examen minucioso de los candidatos arrojará 

un perfil de cada estudiante, el cual será utilizado 

para determinar necesidades individuales y para la 

selección de los participantes. 

Los criterios a ser considerados en dicha se .ec- 

ción incluirán los siguientes requisitos: 

(0).• Puntales de pruebas de ingreso a la uní- 

versidad del Cciileye Board Examination Record 

4  
Aquellos cuyos puntajes sean más bajos ten- 

drán preferencla. 

(b) 	Indice de calificaciones de•'escUela --setundátía--: 

•,41,-1 • 
	 AquelIód con -:los -51ndiceS••MáS-  badoS,, :tendrán 

sultadoS....serán utilizadós. solamente después 

que se establezcan - las normas de l s mismas. 

(cl) :EntreviStas ..personales. 	 4041,7  

tudes de lós-eáttidianteS-  sern obserVadás,. 

fladaá-en.COnaidera-ci6n.pra'•-..la 

e 	Bátattss ..fiháncierd. -de ,Cada uno 'de los 

eStabledidos..-por el examen y ználisiá, 

docümentos;•„•• 

de:contribución: sobre •i.ngr. . 

sós-..cUandó--"sea 
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Documentos oficiales de Programa de 

Bienestar Social Federal teles como: 

planillas de Seguro Social, pensiones 

y cupones para alimentos. 

(3) Affidavits 

Medición Diagnóstica 

Una batería de pruebas será administrada a todos 

los candidatos de nuevo ingreso a la universidad. 

procedimiento propuesto establece una división del P 

ceso diagnóstico. En primer lugar se determinará 1 

eficiencia del estudiante en destrezas básicas. En 

segundo término se preparará un perfil del estudiante, 

el cual cubrirá áreas tales como: hábitos de estudio 

actitudes etc. 

La batería de pruebas será administrada curante 

el período de prez-matricula al inicio de cada ano aca- 

démico a todos los candidatos de nuevo ingreso. 

Lás instrumentos de medición ProPuestos espec 

ficamente se mencionan a continuación: 

(a) Prueba de APtitud Diferencial y  Planeo  de 

Programa de Carreras (Forma S) 

(b) Inventario de Hábitos y Aptitudes hacia el 

estudio 

(c) Prueba de Le,.-.ura en ing lés 

(d) Prueba Normalizada del Departamento de Instruc 

Pública de Puerto Rico, la cual mida destrezas 

de lenguaje en español. 
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Prueba Diagnóstica diseñada por la facultad 

del proyecto para evaluar destrezas en. len- 

guaje (inglés y español) y matemática-s.. 

(t) Escala de Madurez Sóciál 

(g) Prueba de Personalidad - de Auto-Cónbep.tó y 

Visión del Mundo 

(h) Prueba que mida capacidad para uso de pensaT. 

miento critico 

La batería de pruebas seleccionadas proveerán 

información válida y confiable así como una mejor 

comprensión de la data para el diseño del perfil del 

estudiante. Este perfil del estudiante contendrá 1 

siguiente información especificamente. 

(a) Destrezas del Lenguaje: destrezas expresivas 

y receptivas en el lenguaje vernacular espa- 

ñol e inglés. 

(b) Destrezas matemáticas: solución de problemas 

y destrezas de cómputo. 

(c) Destrezas de estudio y destrezas en el uso de 

biblioteca y otras fuentes :de información, 

(d) Desarrollo cognoscitivo: conocimiento 	eom- 

Prensión, plicación análisis síntesis y 

evaluación. 

(e) Destrezas de adaptación social. 

(f) Expectativas vocacionales y orientación hacia 

una carrera en particular- 
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Los resultados de estas pruebas serán cuidadosa 

mente interpretadas por un equipo de prófesiphales 

compuesto por un trabajador social,_ un psicólogo, un 

consejero y miembros de la facultad. 

En resumen, estás pruebas proveerán un perfil de 

los estudiantes, incluyendo: su nivel 

de comunicación y •matemáticas; así. como 

en destrezas 

información 

de hábitos de estudio, destrezas de adaptación social, 

desarrollo cognoscitivo y expectativas vocacionales. 

• S, 

	 Al.  finalizar el proceso de diagnóstico, habrá 

para determinar el nivel par - 

tícu]ar de cada caso individual así como Para deter 

minar la habilidades innatas para aprender de cada 

estudiante. 	este punto, los consejeros se reunirán: 
,41 

individualmente con los estudiantes, así como con lbs`.'  

miembros de la facultad envueltos para discutir los 

resultados e interpretar las pruebas diagnósticas. 

Se espera que al finalizar este propeSo se tomé 

la acción apropiada para cada caso. Estudiantes qUe' 

presenten problemas emocionales específicos .serán 

referidos al psicólogo del proyecto. Aquellos esto-'  

chantes qué requieran acción remedial para alcanzar 

el nivel de conocimiento básico, serán referidos a 

cursos remediales. Otros estudiantes que presenten 

necesidades relativas a servicios de agencias pil 

cas, serán referidas según el caso 	la agencia con - 

cernida por el trabajador social del proyectó. 

información suficiente 

a. 



195 

Los resultados de las pruebas diagnósticas seran 

utilizadas para determinar las necesidades individua- 

les y como una guía para el establecimiento de pro- 

gramas alternos, tales como: 

(a) Cursos especiales a tiempo completo. El 

ximo de créditos no se 

ditos hora. El estudia 

esta alternativa no deberá realizar ninguna 

otra labor académica. 

(b) Programa combinado de seis créditos en el pro- 

grama especial y seis créditos académicos en 

el programa regular. 

(c Programa académico reducido y cursos de des- 

trezas de estudio. Los estudiantes partici- 

pantes de estas alternativas tomaran un Pro- 

grama de clases que no exceda los doce cré- 

ditos hora. 

Los programas: para icada caso serán asignados bajo 

la aprobación de los consejeros y orientadores del 

ProYe,  LO. 

Ademas del establecimiento de estrictas normas 

académicas, las necesidades personales de los estu- 

diantes deben ser detectadas mediante una serie de  

entrevistas con los consejeros del proyecto por el 

Psioól090. 

La situación de la familia deber ser corroborada 

por visitas realizadas al hogar para cada caso. Estas 

ma 

extendera de doce cré- 

nte que participe de 

mi-- 
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serán realizadas por el. trabajador social. 

Los resultados de algunas de las pruebas:adminis-.• 

tradas pueden ayudar en esta fase de selección y 

luación de las necesidades particulares en 

micas de los estudiantes serán satisfechas 

eva- 

cada caso. 

acadé- 

de igual 

En las sesiones del verano las necesidades 

aiyri 

manera que en el año regular mediante: un programa de 

diagnóstico, los resultados del examen de ingreso a 

universidad y entrevistas individuales. 

Programas de Servicios Especiales  

El estudio cuidadoso de los.resultados de las 

pruebas diagnósticas y de las necesidades individua- 

les del estudiantado, conlleva el diseño de un pro- 

grama especial que provea servicios que satisfagan. 

sus neCesidades. 

Se desarrollará un currículo especial cuyos coin- 

ponentes se constituirán de las siguientes áreas: 

(a) componente académico que consista en desa-, 

rrollar destrezas de comunicación y 

matemáticas. 

(b) componente de servicios de consejería 

orientación 

(c) componente socio cultural 

(d). componente cognoscitivo. 

Cada componente estará disponible para los eátu-' 

diantes de acuerdo con sus necesidades básicas e inte-. 

reses particulares. 
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A continuación se ofrece una descripciOn de cada 

uno de los componentes. 

1. Componente Académico 

(al Destrezas de Comunicación 

El componente académico tendrá como prin- 

cipal objetivo, el desarrollo de habilidades de 

lenguaje. Se dará atención tanto al inglés, 

como al español. 

Se dará énfasis al desarrollo de destrezas 

de lectura, comprensión verbal y escritura. 

El desarrollo del lenguaje se hará a tra- 

vés del uso controlado de material didáctico 

preparado por la facultad de linguística parti- 

cipante del programa. 

Los estudiantes dispondrán del uso de  un  

laboratorio de lenguaje en un centro de Recua . 

sos de Aprendizaje y Audiovisual. El  uso  de 

esta facilidad vendrá a ser mandatorio Por un' 

período no menor de tres horas por semana. 

Estas facilidades estarán equipadas con 

materiales didáctico y  un personal profesio- 

nal que suplemente y refuerce las actividades. 

de aplendizaje. 

Tanto el laboratorio de lenguaje como e. 

Centro de Recursos Educativos estarán diseñados. 

para acomodar y atender 30 personas a la vez 

se compondrá de equipo de cubiculos grabadoras 
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audífonos y una estación central de control. 

cada participante le será asignado un total de 

tres horas de laboratorio por semana. 

La persona a cargo del laboratorio manten 

drá información de todos los estudiantes parti- 

cipantes de esta facilidad. 

La biblioteca y el Centro Audiovisual dise- 

fiarán materiales especiales de naturaleza audio- 

visual, de referencia y de •lectura. 

Se mantendrá un record de todos .os estu 

diantes que reciban estos servicios o LutorIP, 

de los materiales utilizados, 

y progresos alcanzado.3. 

de su asistencia 

El desarrollo del componente de destrezas 

de comunicación,
estará a cargo de miembro s de 

la facultad de linguísticas quienes conduci- 

rán cursos especializados en español e inglés. 

Los grupos de estudiantes no excederán:el  

número de 30. 

Se ofrecerán servicios de tutoría en ambos 

idiomas. Los tutores serán seleccionados entre 

aquellos estudiantes de la universidad de buena 

reputación académica con promedio no menor de 

Bueno (B) 	Estos tutores recibirán entrenamien- 

te 	asegural la máxima calidad de los ofreci- 

mientos. Serán supervisados por miembros de la 

facultad del proyecto, 
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El desarrollo de las destrezas de lectura 

y escritura tiene particular importancia. Es 

necesario una efectiva comunicación en el mundo 

contemporáneo para todos los aspectos 

vida y el mundo del trabajo. 

(b) Destrezas de matemáticas 

El componente de las destrezas 

será preparado por la facultad del 

el asesoramiento de los matemáticos 

universidad. 

Se diseñarán 

les determinarán 

rán la ubicación de los 

de la 

matemáticas 

proyecto con 

de la 

áreas de necesidad y facilita 

estudiantes de acuerdo 

pruebas diagnósticas, las cua- 

1. •-.11 
	 con los resultados de dichas pruebas. El énfa- 

sis estará en el desarrollo de destrezas habi- 

lidades matemáticas y en la alplicación de estas 

a situaciones de la vida diaria. 

Los tópicos de estudio incluirán temas 

tales como: fracciones, decimales porciento, 

diseño de gráficas y su interpretación Además 

se utilizarán módulos individualizados de ense-

ñanza filminas; así como otros recursos audio-

visuales y de biblioteca. 

El objetivo principal de esta fase del 

Proyecto será de arrollar las destrezas mate-

máticas necesarias para que el estudiante sea 

capaz de manejar problemas financieros, cuentas 

• 
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de banco, declaración de impuestos, etc. 

Los componentes matemáticos del grog rama 

llenarán las deficiencias de los estudiante en 

estas áreas. Además, les equipararán de las 

destrezas necesarias requeridas para los cur- 

sos introductorios de matamática en la 

universidad. 

2. Componente de Consejería y Orientación 

Este componente ofrece ayuda directamente 

al estudiante para mejorar su ajuste Personal. 

lo relacionado a hábitos de 

será enfatizada. 

Los consejeros PrRfesionales serán asig- 

nados a cada departamento académico. Estos 

serán ayudados por un psicólogo de tiempo 

completo. 

Además se adiestrarán grupos de estudianes 

consejeros para facilitar en la labor de orien- 

tación a los consejeros Profesionales. 

Los servicios de consejería y psicología 

tendrán como objetivo el desarrollo de estimu- 

lación en la clarificación de propósitos metas 

Y objetivos de los estudiantes. El desarrollo 

organizado de los logros de los estudiantes en 

desventaja es de primordial importancia. 

Se diseñará un curso de hábitos de estudio 

para enseñar a los estudiantes d el uso adecuao 

Le ofrece ayuda en 

estudio. La consejería grupal 



de la biblioteca. La facultad 

participantes en lograr buenos hábitos 

201 

orientará a los 

de es - 

tudio instruyéndolos en cómo tomar apuntes, el 

uso de técnicas audiovisuales, 

riales de reserva, módulos de 

el uso de mate- 

auto-instrucción 

y de enseñanza individualizada. 

Estos módulo serán preparados 

áreas del proyecto y será 

enseñanza. 

Al ser básico el elemento 

er,i, todas las 

el método básico d 

de la comunica- 

aa 

ción, en todas las áreas se prepararán informes 

orales por el. estudiante. 

Los estudiantes que requieran atención e 

pecial se referirán a un tutor. Se llevará un  

registro de la tutoría para evaluar efectiva- 

mente este componente del proyecto. 

En las áreas de orientación y consejería 

un consejero servirá por cada 100 estudiantes 

en las diferentes áreas del programa. Regular-. 

mente se reunirá con los estudiantes o grupal- 

mente. El consejero jugará un papel importante 

en orientación, motivación y guía a los parti- 

cipantes del programa. 

Componente Sociocultural  

El componente sociocultural consiste en 

actividades socioculturales ofrecidas al estu- 

diante a través de todo el proyecto. Se le 
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requerirá a cada participante un listado de to- 

das las actividades socioculturales que les 

interesen. 

Se desarrollará un plan de trabajo 

actividades con la colaboración de los estudian 

de las 

tes y la facultad del proyecto. 

I 

Entre las actividades recomendadas se in- 

cluyen las siguientes: seminario / excursiones 

culturales en toda la isla, adiestramiento para 

la aPreciación del arte y la música, conferen- 

cias, exhibiciones de películas y obras de tea- 

tro y reuniones sociales. Estas actividades 

deben ser coordinadas por el Decanato de Estu- 

diantes de la Universidad para que se acojan 

la reglamentación inri ituciona . • Algunas 

esas actividades pueden  ser integradas dentro 

del currículo del lenguaje y de las matemáticas. 

El objetivo básico es el enriquecimiento , con 

experiencias sociales y culturales en las cua- 

les se provea interacción al estudiante en su  

conducta gruPal e individual espera que 

sean de utilidad len la adaptaci6n de los estu- 

diantes al medio colegial enriqueciendo su len- 

guaje y motivándolos hacia el estudio y trabajo 

universitario. 
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LIZItudiclaliel - ti" 

Este componente deberá fortalecer la capacidad 

del estudiante para manejar efectivamente el área 

cognoscitiva desarrollaldo destrezas mentales ta 

les como: conocimiento, comprensión aplicación, 

lieiss síntesis y evaluación» 

El primer objetivo de este componente será pre- 

aria- 

venir :' remediar las 

al la consecuciÓn de  

deficiencias en estas destrezas» 

bste se utilizarán materiales 

t'alee COMO: 

matemáticas; 

módulos instruccionales para 1.engua 

seminarios y conferencias para orientar 

a los profesores a planificar y evaluar estrategias 

travlis del modelo cognoscitivo» 

Se dispondrá, además, de xperiencias grupa:Les 

e individuales en tareas cognoscitivas las cu 	e 

aumentarán el aprovechamiento Y contribuirán si  

ficativamonte a la Prevención de fallos acadtamicos 

y baiase 
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Un sistema de grupo ínter-disciplinario 

compuesto por el director de facultad conseje7 

ros, trabajador social, tutores psicólogo, 

bliotecario y demás personal 

desarrollado para canalizar 

estudiante. 

Este grupo se reunirá cada dos semanas para 

de" proyecto será 

los servicios al 

dar seguimiento a los Participantes del programa. 

En esas reuniones, se asignarán los recursos acá 

démicos para los estudiantes necesitados; se dis- 

cutirá el manejo de aspectos de consejería del 

estudiantado y se discutirán los progresos indi- 

viduales. dé ..1OS •participaptesdel prOgrama 

síTIleüt0 d- agrama :- i:l"usbr.a el concepto .  

Sistema de''grUPo 

Proslrama 	 Recursos 	 Servicios 

(Participantes) 	Director 	 Tutoría 

Facultad 	 Consejería 

Jefe de Tutores 	Servicios de laboratorio 

Tutores 	 Consejería académica 

Consejeros 	 Consejeria personal 
Trabajador social 	Servicio.  Bibliotecarios 

Psicólogo 	 Actividades Extraeurriou 

Bibliotecarios 	lares 
Vida Estudiantil 

Coordinadores 
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Los programas de Servicios Especiales 

incluirán: 

(a) Cursos a ser ofrecidos 

académico regular 

(h) Cursos especiales de verano 

(e) Planificación de 

curriculares 

Estas actividades se 

siguiente manera: 

actividades extra- 

 

llevarán a cabo d 

 

 

  

   

• Cursos anuales 

El estudiante será matriculado COMO 

se acostumbra regularmente con la.canti 

dad de créditos determinada en base a 10S, 

resultados de las pruebas diagnósticos. 

La matricula Puede ir acompañada Por 

tutoría de acuerdo con las necesidades 

de cada estudiante. 

b. Cursos  especiales de  verano  

En verano se ofrecerán cursos remedia-

lep a aquellos estudiantes con un livei bajo  

de aprovechamiento, quienes fueron adiniti 

con un año de anterioridad y .que Presertteri 

aProvochamiento acadbmico defi9iente« 

Estos cursos especiales en inglés espa- 

ñol matemáticas y destrezas de estudio no 

contarán para crédito académico. 

durante el año 
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c. Actividades extracurriculares 

Algunas actividades extracurriculares 

se planificarán para facilitar el ajuste 

a la vida universitaria y ayudarles en el 

crecimiento y adquisición de patrones de 

  

madurez social. Además contribuirán al 

desarrollo cultural general del estudiante. 

Evaluación del Proyecto 

E] proyecto será cuidadosamente 

de la consecución del mismo y después 

evaluado a través 

de completado.• 

considerarse al realizar Los siguientes puntos deben 

dicha evaluación: 

1. Progreso Académico,  

El progreso académico será medido examinando 

los siguientes datos: 

. Los resultados de, las primeras pruebas 

diagnósticas administrada.n en inglés, es 

pañol, matemáticas y destrezas para.e1.  

estudio comparadas con los resultados 

de las Pruebas de aProvechamlento admi- 

nistrados en cada materia al finalizar 

el semestre. 

u. Calificaciones obtenidas Por el estudiante 

en cada curso. 

e. Porcentaje de bajas en cada curso. A cada 

baja se le dará seguimiento y se analiza- 

rán factores razones para las mismas. 
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d. El aprovechamidnto de los participantes 

en otras áreas relacionadas del proyecto 

e. La opinión per onal de los instructores 

quienes enseñan las 

g. Comparación de 

las pruebas de 

resultados de 

diferentes asignaturas 

del programa 

diagnósticos de 

Las opiniones del personal 

resultados 

hábitos de estudio con los 

las mismas pruebas al fina- 

lízar el. semestre. 

La participacián y dominio del estudiante" en 

actividades extracurriculares pueden ser medidas 

mediante el uso de entrevistas tanto a LDS estu-

diantes como al personal del proyecto. 

El Porcentaje de retención y  bajas serán medidos 

durante el año. La retención de segundo, tercer 

y cuarto añó era medida Para Otener'la 

díst¡ca d9, cuántos e studi.antes comPletan su grado. 

e utilizarán cuest..ionarios para Medir el...grado' . 	. 

de aLcoPtacióil-  o rectia.zo tanto de los PartiCi-- 

-cóiii0che c.).;'' -egj..t'eP4a0s4.eY 

Manejo- fiscal_` será avaluado por, 

independiente. 

La revisión YH44aPtaci0P-será  evaluada-  POr  el 

dé Cláti.740.1-13-0. _...del $eiládo••AdadOmidp,. 
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Además se llevarán a cabo evaluaciones indepen- 

dientes dos veces durante el año. 

Los evaluddores podrán examinar todos los datos 

disponibles, conducir entrevistas y revisar el 

informe final que se entregará a la agencia que 

financiará el proyecto. 

III. Recursos y Or9anizaci6n 

A. Patrón del Personal 

1. Todo personal administrativo, miembro de faculta 

y participante del Proyecto será seleccionado en 

base a la competencia académica y la. experiencia. 

En la entrevista se le informará con claro enten- 

dimiento a cada aspirante acerca del tipo de cien- 

tela a quien se le servirá las metas y filosofía 

del ProYeeto- 

El reclutamiento del per so.nal debe tomar en consi- 

deración el que las personas seleccionadas sean 

capaces de Proveer experiencias educativas varia- 

das al grupo. 

Los requisitos eIpeciales que deberán Poseer las  

reclutadas son: 

a. Preparación académica con mínimo de maestría 

de una escuela profesional reconocida. 

Cada miembro deberá poseer sobresaliente en 

el área ac a.démic r evidencia de trabaJos 

expelienclas. 
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c. Los miembros de la facultad deberán poseer 

en 

Po- 

seer vasta y competente habilidad como maes- 

tro. Debe mostrar especial interés en el 

estudiante en desventaja. 

El proyecto requerirá de un personal específico a 

saber: 

• director 

facultad 

• consejeros 

un psicólogo 

, un trabajador social 

tutores 

La' descripción 	trabajos y experiencias requerldas 

Para cada una de las categorías será la siguiente 

Director  

Requerirá tiempo comPleto. Será resPonsable de 

la planificación y administración del Programa 

rabajará con los Departamentos Académicos 

Orientación Y Consejería/ Oficinas de Admisio- 

ne.s y Ayudas Económicas. 

Deberá ser consultado en todos los aspectos 

del Programa. 

era responsable ante la  Agencia que costee el  

Programa Y responderá a la alta jerarquía de 1  
Universidad. 

un mínimo de tres años de experiencia 

enseñanza universitaria. Además, debe 
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ba posición requiere considerable experiencia 

en trabajos con estudiantes en desventaja. 

Se exige un mínimo de maestría en orientación, 

educación bilingue o educación especial 

El salario será-de acuerdo al rango y grado 

acuerdo a la 'escala Universitaria-. 

Facultad 

Se- escogerán los, miembros 

- Serán responsables 

del currículo-, con 

y adiestramiento a tutores. 

Deberán sustentar como mlnimo un grado de maes- 

tría en la disciplina que enseñe. 

El salario estará en consonancia a 	escala 

de rango y  grado de la universidad 

Las áreas a cubrirse serán cuatro: inglés, 

pañol, matemáticas y destrezas de estudio. 

requerirán ocho miembros en la faculta 

Consejeros 

Se asignará un consejero por cada cien estu- - 

diantes en el. programa. 

Estarán `disponibles para orientación y guiA 

Se le requerirá un grado mínimo de maestría 

en Consejería y Orientación o en un área 

relacionada. 

e -jé 	 'con 

estudiantes en desventaja. 

por cada disciplina. 

por el 

ejeria 

desarrollo y revisión 

académica, enseñanza 



Psicol&jicos que Trabajará en los problemas 

programa. presenten los estudiantes del 

mínimo de maestr a Se le recluerirá  un grado 

en psicología. 

bajo .Será-9agado 

'-Prabaiadór:Social 

a escala de la universidad. 
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- El salario será determinado por la escala -4é:• 

la universidad. 

Psicólogo 

- - Los servicios de un psiciógó debeán 

disponibles: en el .programa.. 

Trabajará conjuntamente con los 

baba jo 

un trabajados • -social con 9I...ambiénté., en 	bp7. - 

.gár 

Pr4'01¿--07á- 	 01.:• -•pPr$911a- 

	

-aMbie-nte en el cualHé. 	s odian 

e ha deSarrbliadó 	obtener -as un perfil 

Más 	 cada 

Iúc1C1.1.-•de los . 	.  	. 	. 	. .       

ostudianto. 

Deberáposc. r el gra(io de maestrla en su campo. 

Su sueldo será en base a la escala de sueldos 

d la universidad. 

estar 

consejeros. 
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Tutores 

Ofrecerán sus servicios en sesiones de tutoría 

como ayuda al participante del programa. 

Ayudarán en la Consejería Académica a nivel 

del estudiante. 

Se asignarán a las áreas de inglés, español, 

matemáticas y destrezas de estudio. 

Serán estudiantes del Programa Regular de reto- 

nocida competencia académica. Se seleccionan 

estudiantes debido a que resulta más fácil re- 

lacionarse•con compañeros. 

Serán seleccionados preferentemente aquellos 

estudiantes que provengan de las disciplinas 

de: psicología, trabajo social, etc. 

Su sueldo se establecerá en base a la leyes de 

Salario Mínimo Federal. 

Selección de Personal 

Toda posición debe llenarse de acuerdo con el  

patrón de selección de personal utilizado por la Uni- 

veridad Interamericana. La Oficina d. Personal será 

la encargada del reclutamiento: examinará las cuali- 

ficaciones de cada candidato, Publicaráen los dia 

rios del país avisos de las plazas vacantes como 

ofertas de empleo, invitará a personas debidamente 

cualificadas para aplicar cualquier posición en e 

proyecto  y referirá las personas reclutadas al 
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director y demás administración del PrograMa.. 

Ayuda. Financiera 

La universidad tiene un e'ilteriso programa d 

ayüdás económicas disponibles para ser distribUidas  

entre los estudiantes del Programa de Servicos 

Especiales: 

Beca Básica de Oportunidad Educaciones 

2. P:Stamos Nacionales DireCtós 

3. Programa de Estudió y Trabajo 

4. Programa de Prestamoá -Federales 

Becas Estatales: 

6. Becas Legislativas. 

Fondo Educaciorial 

Becas Institucionales 

9. :Becas .de Suplemento Educacional 

BEOG) 

 

 

10. Otras becas de instituciones privadas 

Las cantidades de la ayuda económica para cada 

uno de los programas mencionados dependerá de las 

normas establecidas para cada programa y do la n 

cesidad ildividual de cada solicitaIte. 

El consejero del programa en un esfuerzo con- 

junto con la oficina de Asistencia Econ6m1ca deberán 

proveer para asegurar la ayuda económica a los Parta 

cipantes del Programa. 
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1. Requisitos Académicos 

La política de la Universidad establece que 

del Progreso aca- retención del estudiante dependerá 

promedio: 1:50 al final démico demostrado en base a 

1:75 para el del primer año, con treinta créditos; 

90 al finalizar e segundo año, con 60: créditos; 1 

tercer año, con 90 créditos y 2:00 al finalizar e 

requisitos de graduación.:.  cuarto año, los :120 créditos 

Cualquier estudiante que no satisfaga estos 

quisitos será puesto en probatoria. La probatoria 

limita a estudiar un máximo de doce créditos hora 

por semestre. 

Aquellos cuyo nivel no alcance el mínimo reque- 

rido para mantenerse en probatoria, se le reque- 

rirá un semestre fuera de la universida 

Sistema de Evaluación 

La universidad también ha establecido un si 

general de comPetencia para graduación y asigna"" 
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Política Académica 

tema de evaluación Para determinar el grado mínimo 

ción de honores para aquellos quienes sobresalen. 

Las calificaciones son reportadas de acuerdo al 

siguiente sistema: 

A - AProvechamiento superior 

cuatro puntos de honor Por cada crédito- 

hora 
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Aprovechamiento sobre el promedio 

1*0 

- tres puntos de honor por cada crédito- 

hora 

- Aprovechamiento promedio 

dos puntos de honor por cada crédito- 

hora 

- La calificación más baja con que se Puede 

pasar un curso. 

- un punto por crédito hora 

Fracaso 

no tiene puntuación 

Baja administrativa a cualquier estudiante 

que deja un curso cumpliendo todos los r 

quisi tos de la baja. 

Curso incompleto 

Crédito de Registro 

No se otorga califiCación pues se toma e 

curso como oyente. 

	

P 	Se le otorga a aquellos cursos  no acad- 

micos como Educación Fráica. 

	

NP 	pasó. Se 1( otorga a aquellos q e reo  

pasen los.cursos no acadéMicos. 

El promedio  se obtiene en base al nrimero  de 

crOditos, completados Con calificaciOnes y el 

mero total de Puulos. 



al Di- 

los 

cos. Los miembros de la facultad responderán 

rector. Los tutores se responsabilizarán ante 

áreas. LOS miembros de la facultad de sus respectivas 

social serán consejeros ►  el psicólogo y el trabajador 

del Programa. parte del personal permanente 

consejería, Los servicios de tutoría ►  biblioteca, 

coordinación administración actividades estudiantiles, 

den- del proyecto y de facultad deben estar disponibles 

universidad. Este persa- tro del horario regular de la 

y la nicas de evaluación del progreso del estudiante 

utilización de recursos audiovisuales. 

Se establecerá un Programa permanente de tutoría. 

Los participantes del programa en los laboratorios 

podrán ser visitados por sus tutores para  ser ayuda-- 

dos en sus dificultades. 
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Proyecto de Organización de Personal. de Servicios 
Especiales 

El proyecto se localizará en la Oficina del Deca- 

nato de Asuntos Académicos. El Director del Proyecto 

responderá directamente al Decano de Asuntos Académi- 

nal deberá reunirse una vez por semana para la discu- 

sión de los progresos en los servicios prestados- . 

para la planificación de actiVidades. 

El proyecto debe proveer un horario de tutoría cl 

8:00 A.M. a 7:00 P M. 	A los tutores se les debe en- 

señar tUnicas y modelos de individualización de la 

enseñanza, uso de módulos auto instruccionales, t c- 
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Las áreas de interés personal y vocacional del 

proyecto serán cubiertas con consejería grupal y 

seminarios. 

En reuniones mensuales con otros directores de 

Programas similares se coordinarán para la provisión 

de otros servicios y necesidades de 

del. Programa. 

los participantes 

D. Orientación de Facultad, Desarrollo y  Recursos 
Institucionales  

Algunas actividades claves de relevancia en e 

área de Orientación y desarrollo de la facultad pue- 

den estar basadas en: un itinerario de actividades que 

ellos mismos determinen como áreas de necesidad y en 

preferencia para sus cursos. 

Se detectarán recursos Potenciales  para  conducir 

talleres de mejoramiento profesional entre los mieM-. 

bros del Programa. 

Se harán sesiones de entrenamiento para los miem—

bros de la facultad. Estos incluirán tópicos tales 

como: teoría y metodología de instrudción individua-

lizada, utilización de técnicas de modificación de 

conducta,'preparación de material y su utilización 

para la motivación del estudiante etc. 

La facultad se clasificará en tres grupos de 

acuerdo con sus necesidades a saber:. 

Grupo A 	miembros de la facultad motivados en el  

mejoramiento del salón 
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Grupo 13 	facultad motivada sin el conocimiento 

técnico de metodolog!a inátrUccional 

Grupo C miembros de la facultad qUe necesiten. 

motivación pro-mejoramiento 

Deberá prestarse especial atención a nuevos miem- 

bros de la facultad. A tale efectos 	se ofrecerán 

talleres al inicio de cada semestre. 

incluirán información relacionada a 

vos y servicios del Programa. 

El adiestramiento en servicio 

Estos talleres 

las metas, objeti- 

y las las sesiones 

orientación se llevarán a cabo durante l: as Primeras 

semanas del primer semestre 

mente este será seguido por 

académico- EsTorádica- 

innovaciones introducidas 

segen sea necesario. 

El esfuerzo mayor en pro del mejoramiento del 

programa tendrá lugar durante < el verano. 

Todo adiestramiento en servicio deberá ser .repe-,- 

tido cada año de operación del proyecto. 

Recursos Institucionales 

Todos los recursos institucionales estarán dispe 

'libios regularmente a petición del person41 del programa,-. 

n listado parcial de estos recursos ofrece una idea 

aproximada.  de los servicios que estos estudiantes 

gozarán: 

a. salones  de élase y de conferendia y o cualquier. 

otro espacio necesario para llevar a cabo tod0s 

.los aspectos del programa. 
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I- . Personal materiales y facilidades de 

biblioteca 

c. Personal y facilidades de audiovisual 

d. Personal, materiales y laborato rios de 

lenguajes 

e. Servicios de ayudas económicas 

f. Servicios de consejtIlría y orientación de 1 

institución 

g. Facilidades atléticas 

h. Servicios médicos 

i. Uso del Centro de Estudiantes 

Extensión de toda actividad extracurricular 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico 

reconoce la necesidad que tiene la institución por 

implementar programas de índole comPensatorio dado 

el alto grado de bajas entre el estudiantado y por 

el éxito obtenido en programas de tutoría remedial  

existentes en menor, complejidad actualmente. 

Desde su fundación en 1912, esta institución, 

que es la de mayor crecimiento a nivel privado en 

la isla, ha servido principalmente a estudiantes con 

desventaja socioeconómica. Por más de cincuenta anos, 

los límites de pobreza federal han clasificado a este ,  

institución como la de maYor experiencia en la educa- 

ción de estudiantes en desventaja en Puerto Rico. 

Las facilidades físicas de la institución junto 

a la caPacidad y exPeriencia con ProYectos compensatorios. 

1 



hacen de la Universidad interamericana el lugar ideal 

para la implementación del modelo presentado en esta 

tesis. 
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El problema do las limitaciones socioeconómicas en Puerto 

Rico no es uno de orden educativo enicaMente. E 1. mismo es 

configuración gestáltica con vectores políticos, soci-ales, 

una 

eco- 

nómicos, y educacionales en adición a otrós de orden Psicoló- 

Tico. No obátante la complejidad y la severidad de este en el 

país no se le ha brindado-  la atención 

el mejoramionL paulatino del mismo. 

necesaria para lograr 

As í lo revelaron los da- 

tos obtenides mediante nuestro e tudio. 

Existe en cal país -un problema d!:z.r! definición en cuanto a 

esto se suma la falta de tItica y preocupación 

aquellas agencias gubernamentales que 

la 'desventaja ocasionada por las limitaciones 

gar con el funcionamiento óptimo 

sociales. 

por parte de 

están destinadas a bre-

del proceso educativo. De- 

aislo a la politización 	 m del sistema do 	u instrcción, la falta 

dé una 	 educativa (tanto para los avénta- 

jados como los en desventaja), la pobre remuneración que re 

r 	fl cite el magisterio puetorrioueo y la cue tión cultural 

de status políti.co se percibe esta problemática y sus efec-

tos en la educación como algo sin importancia olvidándose 

casi voluntariamente de las consecuencias desastrosas para e 

futuro del país. El 'énfasis actual  de la vida puertorriqueña 

ha sido en la situación politica de la 	En esto se ha 

concentrado la mayor cantidad de energía haciendo a un lado 

los prob 	 ir lemas de cualque otra índole que existan en nuestro 

i sstema social. Se ha ignorado el problema de laslimitaciones 

socioeconómicas a tal extremo que las estadísticas con relación 

l a a magni.tud e inci 	 i dencia do las mismas en el país son nulas. 

Verdadera. filosófía 

y 
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Los programas de educación compensatoria los cuales son 

la única esperanza para el estudiante en desventaja de supe- 

rar todas sus limitaciones, son muy escasos en Puerto Rico. 

En adición a esto, los que existen se sostienen con fondos f 

derales y se rigen por normas ajustados a poblaciones nortea- 

mericanas que funcionan en base a la filosofía educativa de 

los Estados Unidos de Norteamérica y no en base a las verda- 

deras necesidades del estudiantado en desventaja de la isla 

de Puerto Rico. No existen elementos de identificación de los 

en desventaja en los niveles pre -escolares o primarios que 

permitan se intervenga a tiempo y aunque existieran no ten- 

drían ningún valor, ya que no existen programas de educación 

compensatoria para estudiantes a estos niveles. En 'Puerto 

Rico, el único programa de educación compensatoria que fun 

ciona a nivel de educación Pública es Proyecto.  Federal de  

tulo I de la ESEA, el cual funciona a nivel secundario. 	En 

nuestra opinión el mismo es tan efectivo como debería, pues 

-a 

solamente Provee educación remedial convenciona 	nive 

  

post-secundario solo existen programas compensatorios en a 

Universidad Interamericana de Puerto Rico la cual, fue la Pio- 

   

nera en su imPlantación en la isla. Estos programas son eva- 

luados a nivel nacional constantemente Por la oficina de E u - 

cación dbl Gobierno de los Estados  Unidos de América en  

Washington y han probado ser efectivos como medios de compen- 

sación de deficiencias educativas en estudiantes en desventaja 

por limitaciones socioeconómicas. 
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Consistentemente, nuestro estudio también mostró apoyo 

a tales evaluaciones al encontrar que efectivamente hay una 

diferencia significativa en la ejecución de los estúdiantej 

que son sometidos a los programas compensatorios Servicios 

Especiales y "Upward Bound" al ser comparad:Os con estudiantes 

de iguales condiciones que perManecen en programus regulares 

Convencionales. 

El estudiante en desventaja de_área de Aguadilla que 

asiste a los programas de educación compensatoria de la Uni- 

versidad Interamericana fue caracterizado 

baja motivori3;,rt  entereza de animo, 

como uno con una 

con un bajo concePto de s 

mismo y su comportamiento está dominado por necesidades afi 

nativas y no por necesidades de rendimiento. Con relaGión 

a la orientación de necesidades de la familia, no se logró 

llegar a ulia conclusión en cuanto a si su necesidad de ren-

dimiento era baja o alta. Uno de los hallazgos fue que las 

familias de los estudiantes en cuestión son altamente auto-

ritarias, por encima de la norma nacional. Al comparar este ,  

detalle con las caractelLs .; cas de personalidad de los estu-

diantes, se encontró que la configuración de ambas persona-

lidades como conjunto encajan pe fectamente en el síndrome de  

la personalidad autoritaria descrito por Adorno y Frenkel 

Brunswick,teniendo las implicaciones y consecuencias que men-

cionara Winterbottom con relación al nivel de motivación de 

logro 
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Se hace necesario el integrar las familias de los en 

desventaja a los programas de educación compensatoria pues: 

las variables familiares ejercen qran 	 sobre el 

comportamientó educativo de los hijos, 

En el área de los maeStros que cubren los proramaS cOM- 

pensatorios de. la Universidad Interamericana 	e encontró que 

a pesar de las destrezas y dedicación de los mismos, todavía 

existen problemas que hay que resolver, •como por ejemplo, 

logro efectivo y máximo de la individualización de la en e- 

fianza. También existe el problema de la tolerancia a la frus- 

tración. Debe modificarse algunas de las situaciones que están 

produciendo mayores sentimientos de frustración-a los maestros 

para evitar que intervengan con el aprendizaje de los `  

estudiantes. 

Finalmente, para el logro de la meta de Individualizar. 

efectivamente la enseñanza,propusimos un modelo rudimentario 

de tratamiento educativo para los estudiantes en desVéntaia 

del área de Aguadilla, basado en 	a PremiGa 

de que 	 el estudiante es el centro de todo 

el proceso educativo con todos los derechos y libertades de 

imponer sus propias metas basándose en sus propias necesidades 

 

de aprendizaje Y su propio ritmo  organl mico. 

  

r. 	 r 
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