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Sumario

La investigadora desarrolló un estudio descriptivo de tipo documental 

sobre destrezas de empleabilidad de los estudiantes de Educación Especial en el 

Programa de Educación para la Familia y el Consumidor,  realizados en los Programas 

Vocacionales del Departamento de Educación de Puerto Rico.   El propósito de este 

estudio documental es explorar si los programas académicos vocacionales desarrollan 

en sus estudiantes las destrezas necesarias para obtener empleo.  El objetivo de esta 

Investigación documental es hacer referencia tanto  a los beneficios como las 

deficiencias del programa en la enseñanza aprendizaje y establecer cuáles son las 

necesidades.

Analizar la efectividad y realidad del desarrollo de destrezas de empleo de vital 

importancia para realizar una práctica docente adecuada y a tono con la realidad y 

necesidades de hoy día.  Para esto se revisaron tesis, libros de texto, currículos, 

estándares, artículos sobre destrezas de empleo en programas vocacionales entre otros.

Esta investigación da un breve transfondo del Programa de Educación para la Familia 

y el Consumidor y cómo el mismo ha evolucionado a través de décadas,  la enseñanza-

aprendizaje  es cognitiva humanista con un enfoque constructivista.

iii



TABLA DE CONTENIDO

Dedicatoria……………………………………………………………………………...i

Agradecimiento………………………………………………………………………...ii

Sumario………………………………………………………………………………..iii

Tabla de contenido…………………………………………………………………….iv

Nota aclaratoria…………………………………………………………………….....vii

Lista de tablas………………………………………………………………………..viii

CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN…………………………………………………….1

Introducción……………………………………………………………………..1

Planteamiento del Problema……………………………………………………..2

Justificación de la investigación…………………………………………………3

Objetivos de la investigación…………………………………………………….3

Preguntas de investigación………………………………………………………4

Limitaciones……………………………………………………………………..4

Delimitaciones…………………………………………………………………...4

Definición de término……………………………………………………………4

CAPÍTULO II  REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………8

Introducción……………………………………………………………………...8

IV



Marco teórico…………………………………………………………………….9

         Marco legal……………………………………………………………………..12

Marco conceptual………………………………………………………………14

Enfoque histórico……………………………………………………………….17

CAPÍTULO III  METODOLOGÍA…………………………………………………..22

Introducción…………………………………………………………………….22

Diseño de la investigación……………………………………………………...22

Preguntas de investigación……………………………………………………..23

Descripción de la muestra……………………………………………………...24

Procedimiento de la investigación……………………………………………..24

Descripción del instrumento……………………………………………………25

Análisis de datos………………………………………………………………..25

Limitación del estudio………………………………………………………….25

Resumen………………………………………………………………………..26

CAPÍTULO IV  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS……….27

Introducción………………………………………………………………….…27

Análisis e Interpretación de los hallazgos……………………………………...30

Discusión de los hallazgos……………………………………………………...30 

Resumen………………………………………………………………………..32

V



CAPÍTULO V  CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES...34

Introducción…………………………………………………………………….34

Conclusiones……………………………………………………………………35

Implicaciones…………………………………………………………………...35

Recomendaciones………………………………………………………………36

Referencias……………………………………………………………………..38

Apéndices………………………………………………………………………43

VI



NOTA ACLARATORIA

Para propósitos de carácter legal en relación a la Ley de Derechos Civiles de 1964, el 

uso de términos, maestros, director, investigador, supervisor, niños y cualquier otro 

que pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al masculino como al 

femenino.

VII



LISTA DE TABLAS

Tabla A: Esquema de Teóricos Constructivistas

Tabla 1: Fuentes  Documentales por Destrezas Ocupacionales

Tabla 2: Destrezas Ocupacionales Socio-emocionales

Tabla 3: Destrezas Ocupacionales para Autoempleo

Tabla 4: Matrícula en Área Vocacional en Puerto Rico en los años 2003 al 2007

VIII



CAPITULO I

Introducción

Esta investigación documental se centra en la necesidad de destrezas vitales; las 

cuáles son las necesarias para la subsistencia física y  la preservación de la vida, y las 

destrezas instrumentales son las necesarias para adquirir otras que  garantizan la 

adaptación del alumno a la vida útil en la sociedad (López, 2003).  A medida que se 

adquieren más destrezas mayor oportunidad tendrán los estudiantes de Educación 

Especial de adquirir un empleo; utilización por personas o instituciones para obtener su 

trabajo a cambio de un salario u otro tipo de pago (Enciclopedia Encarta, 2007).

La investigadora ha encontrado que el Programa de Educación para la Familia y 

el Consumidor es de mucha pertinencia en el  desarrollo de destrezas de empleabilidad 

para los estudiantes de Educación Especial en Puerto Rico.   El enfoque primordial del 

Programa de Educación para la Familia y el Consumidor es la relación entre el trabajo y 

la familia.   Su misión es desarrollar en el estudiante las destrezas básicas necesarias 

para equilibrar las responsabilidades del hogar y el trabajo en la sociedad de evolución 

constante en que vivimos.  

El programa centra sus esfuerzos para que los estudiantes fortalezcan las 

destrezas necesarias para el trabajo y la convivencia social, es decir, no tan sólo el 

dominio de las destrezas académicas básicas sino aquéllas relacionadas a los valores y 

las responsabilidades sociales que los preparan para convertirse  en ciudadanos útiles 

capaces de integrarse a la sociedad a la que pertenecen (INDEC, 2004).                        

Se atienden estudiantes desde el nivel elemental hasta el postsecundario, incluyendo los 



cursos pre-vocacionales y vocacionales, de acuerdo con las necesidades específicas de 

estas poblaciones. 

El programa pre-vocacional ofrece un curso básico llamado Experiencias de la 

Vida Joven, dirigido y adaptado a las necesidades específicas, a la luz del Programa 

Educativo (PEI), comenzando a partir de los trece años de edad.  Los estudiantes pre-

vocacionales  son, en su mayoría, estudiantes con problemas Específicos de Aprendizaje 

(PEA), Trastorno de Déficit de Atención (TDA)  y  Retardación Mental Educable 

(RME).   Se espera que,  los estudiantes puedan desarrollar las destrezas vocacionales 

necesarias para ingresar a una escuela vocacional (Prontuario Experiencias de Vida 

Joven, 2004).   

Planteamiento del Problema

El Programa de Educación para la Familia y el Consumidor desarrolla en 

el estudiante las destrezas básicas necesarias para equilibrar las responsabilidades del 

hogar y el trabajo en la sociedad.  A los estudiantes de Educación Especial se les hace 

muy difícil conseguir empleo por falta de destrezas vocacionales, entre ellas: 

personalidad, autoestima, autoeficacia, actitud positiva hacia el trabajo, toma de 

decisiones y liderazgo. 

La investigadora pretende hacer referencia tanto a los beneficios como a las 

deficiencias del programa en la enseñanza aprendizaje y establecer cuáles son las 

necesidades.  La investigación a ser realizada plantea la problemática que enfrenta el 

estudiante en el área laboral.



Justificación

En Puerto Rico, en la última década se ha investigado  poco sobre destrezas de 

empleabilidad de los estudiantes de Educación  Especial en programas vocacionales.    

Se pretende conocer cuál es la realidad de los programas vocacionales, si  se han 

dirigido más a la teoría y  menos a la práctica o viceversa.  Otros investigadores 

sugieren que es necesario revisar tanto la  preparación como la ejecución de los 

profesionales de consejería en el aspecto ocupacional.  

Según De León y Rodríguez (2007), es necesario que la orientación vocacional 

posibilite al estudiante a interactuar con las características propias y  el horizonte 

profesional.   El orientador tiene la responsabilidad no sólo de ubicar en un área 

específica al estudiante, sino de capacitarlo para que maneje con instrumentos eficientes, 

un mundo interno y profesional cada día más cambiante y complejo.  

Objetivo de la Investigación

Esta investigación documental tiene como propósito auscultar destrezas de 

empleabilidad requeridas para que los estudiantes de Educación Especial,  puedan lograr 

ser parte del mercado laboral.   “Se pretende explorar si los programas de Educación para 

la Familia y el Consumidor en sus programas académicos desarrollan en sus estudiantes 

las destrezas de búsqueda de empleo necesarias para la transición de la escuela al trabajo.

Preguntas de Investigación

1. ¿Está el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor  preparando al 

estudiante con destrezas ocupacionales socio-emocionales?



2. ¿Proveerá el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor destrezas 

necesarias ocupacionales para el autoempleo?

3. ¿Se exponen a los estudiantes  de nivel secundario a experiencias en el campo 

laboral a través de visitas a empresas públicas y privadas?

Limitaciones

Este estudio se limita a la información suministrada  por el programa vocacional 

de Puerto Rico al momento de la investigación e investigaciones de países 

latinoamericanos.

Delimitaciones

Este estudio se delimita, a  destrezas de empleabilidad  y autoempleo del 

Programa de Educación para la Familia y el Consumidor.

Definición de términos

1. Destrezas, Educacional- Manifestación de una habilidad o arte con pleno dominio, 

precisión y pericia.  Poseer las técnicas y experiencias para desempeñar a cabalidad 

unas tareas (López, 2003).

2. Empleo- utilización por personas o instituciones para obtener su trabajo a cambio de 

un salario u  otro tipo de pago (Enciclopedia Encarta, 2007).

3. Ocupación- acción de ocupar.  Tarea en la que se emplea el tiempo (Diccionario 

Real Academia Española).



4. Programa de Educación para la Familia y el Consumidor-  integra las diversas 

manifestaciones de la vida social, individual y familiar, el ciudadano, como 

consumidor responsable y la transición del estudio al campo laboral (INDEC, 2004).

5. Educación Especial- instrucción o tratamientos específicamente diseñados para 

satisfacer las necesidades de personas excepcionales.  Incluye, además de la 

instrucción en salones de clases especiales, servicios relacionados, tales como: 

servicios médicos y psicológicos, terapia física y ocupacional, identificación 

temprana, evaluación, recreación y transportación.  Existen disposiciones legales a 

tales efectos.  El concepto completo de educación especial comprende también a 

individuos talentosos y de inteligencia superior, por necesitar de atención específica 

y programas formativos adecuados a sus necesidades (Parodi, 2002).

6. Vocacional- programa diseñado para ayudar a un individuo con alguna limitación o 

minusvalía a prepararse para aprender, conseguir y mantener una ocupación o 

trabajo remunerado (Parodi, 2002).

7. Educación Vocacional- aspira a alcanzar los propósitos educativos de los jóvenes 

con impedimentos, a través del desarrollo de las destrezas básicas académicas 

integradas a las destrezas ocupacionales (Carta Circular, 12-2008).

8. Rehabilitación- cualquier ejercicio o institución de mejora programada dirigido a 

personas con discapacidad física, mental o social (Encarta, 2007).

9. Rehabilitación Social- proceso de formación de personas con alguna discapacidad 

(física, sensorial, emocional, de desarrollo, entre otras (Encarta, 2007).



10. Programa Educativo Individualizado (PEI)- a todo niño o joven que resulte elegible

para servicios de educación especial se le preparará un Programa Educativo 

Individualizado (PEI).  En el PEI se establecerán los servicios educativos y 

relacionados que habrán de constituir el programa educativo del niño  o joven por un 

periodo no mayor de un año (Manual Procedimiento de E.E., 2004)’.

11. Problemas Específicos  de Aprendizaje (PEA)- el término “niños o jóvenes con 

problemas específicos de aprendizaje” se refiere a niños o jóvenes que demuestran 

desórdenes en uno o más de los procesos psicológicos básicos usados en la 

comprensión o en el uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito, y que puede 

manifestar dificultades para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir deletrear o llevar 

a cabo cálculos matemáticos, afectando adversamente su ejecución educativa 

(Manual de Procedimientos de E.E., 2004).

12. Retardación Mental  (RM)- implica un funcionamiento intelectual 

significativamente por debajo del promedio general,  que existe concurrentemente 

con deficiencia de comportamiento adaptativo y se manifiesta durante el periodo 

de desarrollo (Charleman, 2005).

13. Retraso Mental Leve (RML) – es equivalente en líneas generales a lo que se 

considera como educable.  Suelen desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), tienen 

insuficiencias mínimas en las áreas sensorio-motoras y con  frecuencia no son 

distinguibles de otros niños sin retraso mental hasta edades posteriores 

(Charleman, 2005).



14. Déficit de Atención (o incapacidad para poner atención en las tareas) y la 

Hiperactividad (un nivel alto de movimiento sin objeto), son parte de las 

características de los niños con trastornos del aprendizaje (Núñez, 2006).

15. Problemas del Habla o Lenguaje- un problema de comunicación conlleva una 

desviación significativa de las normas basadas en criterios de edad, sexo y de las 

expectativas socioculturales tanto en lo referente al habla como al idioma usado.  

Significa que el problema surge cuando quien pretende trasmitir el mensaje no se 

hace entender, por encontrarse en una condición que le dificulta o imposibilita 

comunicarse (Parodi, 2002).

16. Impedimento Visual – deficiencia visual, que aún después de la corrección, afecta 

adversamente la ejecución educativa del niño.  El término incluye tanto la visión 

parcial como ceguera total (Manual de Procedimientos de E.E, 2004).

17. Hiperactividad- un patrón de conducta que se caracteriza por un grado elevado de 

movilidad e inquietud motora, acompañado por problemas de conducta, 

impulsividad y aprendizaje (Manual de Procedimientos de E.E. 2004).

18. Teoría constructivista- doctrina que destaca la actividad del individuo en la 

comprensión y en la asignación de sentido a la información (Santrock, 2006).

19. Esquema- concepto o estructura que existe en la mente de un individuo, para 

organizar  e interpretar información (Santrock, 2006).



CAPITULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

Introducción

El proceso de investigación seguido ha adoptado las características de la 

investigación colaborativa, puede ser definida como la construcción de una red 

multisectorial que une a investigadores, diseñadores de programas y miembros de la 

comunidad o grupo de estudio, con el objetivo de utilizar la investigación como 

herramienta para resolver conjuntamente problemas y promover cambios sociales 

(Álvarez y García, 1996).  

Según Valls (2007), las variables principales que han explicado el desarrollo de la 

carrera y la elección vocacional han sido fundamentalmente cognitivas.  El área afectiva 

no ha sido considerada por las teorías del desarrollo de la carrera y por los modelos de 

toma de decisiones.  Sin embargo, desde hace algún tiempo, se ha comenzado a tener en 

cuenta la importancia del ámbito afectivo en la psicología y asesoramiento vocacional.

El currículo del Programa expone al estudiante a experiencias y situaciones 

mediante las cuales éste reconoce la importancia del mejoramiento personal y el 

fortalecimiento de la vida familiar, al desarrollar a la vez valores y destrezas que le 

permiten ingresar y ser competitivo en el mundo del trabajo (Carta Circular, 12-2008).



Marco Teórico

El realismo es una de las corrientes filosóficas de mayor influencia en el 

desarrollo histórico del pensamiento occidental.  Aunque el término “realismo” comenzó 

a utilizarse en los círculos filosóficos a fines del siglo XV, sus raíces se remontan a la 

filosofía presocrática.  Luego Aristóteles, en su intento de refutar la metafísica y la 

epistemología platónica, expone los postulados fundamentales y concreta la 

sistematización del realismo” (Riestra, 2004).    El desarrollo humano se divide en

desarrollo físico, que como es de suponerse tiene que ver con los cambios del cuerpo; 

desarrollo personal, que se refiere a las modificaciones en la personalidad del individuo; 

desarrollo social, que da cuenta de los cambios en la forma en que un individuo se 

relaciona con los demás, y desarrollo cognoscitivo, que explica los cambios en el 

pensamiento.

La teoría de Piaget del desarrollo cognoscitivo,  en la última mitad del siglo XIX, 

el psicólogo suizo Jean Piaget concibió un modelo que define la forma en que los seres 

humanos confieren un sentido a su mundo al obtener y  organizar la información.  La 

idea más importante de Piaget es que los individuos construyen su propia comprensión, 

es decir, que el aprendizaje es un proceso constructivo (Woolfolk, 1999).   Piaget hizo 

hincapié en que los maestros deben apoyar a los estudiantes para que exploren y 

desarrollen su comprensión.  

Según Woolfolk, las teorías constructivistas  son basadas en la investigación de 

Piaget, Vygostsky, los psicólogos de Gestalt, Bartlett y Bruner, así como en la del 

filósofo de la educación John Dewey, por mencionar sólo unas cuantas fuentes 

intelectuales.  Como son las posturas del procesamiento de información, no hay una sola 



teoría constructivista del aprendizaje (Santrock, 2006).  Las teorías constructivistas 

destacan que los individuos construyen sus conocimientos y entendimiento de manera 

activa.

Como Piaget, el ruso Lev Vygotsky (1896-1934) también creía que los niños 

construyen activamente sus conocimientos.  Vygotsky nació en Rusia el mismo año que 

Piaget, pero murió mucho más joven, a los 37 años de edad.  Tanto las ideas de Piaget 

como las de Vygotsky no fueron conocidas por los académicos estadounidenses durante 

muchos años, hasta que introdujeron al público estadounidense por medio de 

traducciones al inglés en la década de 1960.  

Santrock y Vygotsky  destacaron que los estudiantes construyen los 

conocimientos a través de las interacciones sociales con los demás.  El contenido de 

estos conocimientos se ve afectado por la cultura en que vive el estudiante la cual 

incluye el lenguaje, las creencias y las habilidades.  Vygotsky consideró que los maestros 

deben brindar muchas oportunidades a los estudiantes para aprender con él y con sus 

compañeros a construir los conocimientos.

B. F. Skinner (1904-1990), psicólogo estadounidense que fue el principal 

arquitecto del concepto del condicionamiento operante también denominado 

condicionamiento instrumental, es una forma de aprendizaje en la que las consecuencias 

de la conducta producen cambios.  La gente “opera” de manera activa en su entorno para 

producir diferentes consecuencias.  Se llama condicionamiento operante al proceso de 

aprendizaje relacionado con acciones deliberadas y al comportamiento porque 

aprendemos a conducirnos de ciertas maneras según el medio ambiente.



J. Anderson, el aprendizaje está vinculado a la situación  en que se adquirió, pero 

también parece que los conocimientos y las destrezas pueden aplicarse en contextos que 

no forman parte de la situación inicial de aprendizaje.  Los conocimientos previos 

influyen en la forma de procesar la información.  La función del estudiante es procesar 

activamente  información, usuario de estrategias debe organizar  la información que 

quiere recordar (Woolfolk, 1999).

A continuación la Tabla I. Esquema de Teóricos Conductistas Constructivistas, 

hace referencia a los diferentes conceptos conductistas constructivistas ya mencionados 

como el de Piaget, Vygotsky, Skinner y Anderson y como los mismos pueden guiar al 

estudiante en la enseñanza aprendizaje a la construcción y desarrollo de destrezas para el 

empleo. 

Tabla A.  Esquema de Teóricos Conductistas Constructivistas

El esquema consiste de cuatro teorías constructivistas: conductual, exógena, endógena y 

dialéctica.

Teóricos
Conductistas

Constructivistas

Skineer
conductual

Constructivismo
exógeno

Constructivismo
endógeno

Constructivismo 
dialéctico

aprendizaje  situado
s

Práctica guiada
según conocimientos

Aplicación efectiva 
de 

estrategias

Construcción 
activa con lo que

ya sabe

Construcción
colaborativa y

valores sociales



Marco Legal

Las leyes existentes son de vital importancia en nuestra sociedad.   Las mismas

protegen los derechos y  regulan los servicios de nuestros estudiantes de educación 

especial en el área laboral.

 Ley Pública 105-332, enmendada el 31 de octubre de 1998, conocida como la 

Ley Carl D. Perkins tiene el propósito de desarrollar las destrezas académica, 

vocacionales y tecnológica, incluyendo los estudiantes con impedimentos.  

Esta ley garantiza la igualdad  de acceso a los servicios educativos y de apoyo, 

ofrecidos en la alternativa menos restrictiva.

 Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, Ley para asegurar la prestación de servicios

educativos integrales con impedimentos, crear la Secretaría Auxiliar de Servicios     

Educativos integrales para personas con impedimentos y otorgarle los poderes y 

las facultades para coordinar la prestación de servicios  de las agencias; para 

reautorizar el Comité Consultivo, redefinir su composición, sus funciones y 

deberes; para asignar fondos; y para derogar de Ley Núm. 21 de 22 de julio de 

1977, conocida como “Ley del Programa de Educación Especial” (Manual de 

Procedimientos de E.E., 2004).

 Ley Pública 105-17, -“Ley de Educación de Personas con Impedimentos” de 4 de 

junio de 1977 (IDEA, por sus siglas en inglés) enmienda la Ley 101-476.  

Establece el derecho a una educación pública, gratuita y apropiada para 

estudiantes con impedimentos.  Incorpora aspectos de evaluación de logros y 

progreso hacia las metas establecidas para los estudiantes con impedimentos, así 



como otros conceptos a considerar en la preparación de los Programas 

Educativos Individualizados.  Además establece como requisito la participación 

de los estudiantes con impedimentos en Programas de Medición, Regulares o 

Alternos.  Incluye consideraciones respecto a disciplina, provisión de servicios a 

estudiantes en escuelas privadas y cambios en la adjudicación de fondos 

federales.

 Ley Pública 101-336.   “Ley de Americanos con Impedimentos” de 1990 (ADA, 

por sus siglas en inglés).  Protege a los ciudadanos americanos con impedimentos 

de discrimen, tanto en el lugar de trabajo como en los lugares de acomodo y 

servicio público; además, provee servicios de transportación y otras facilidades.  

Su propósito es garantizar la protección de los derechos civiles de las personas 

con impedimentos que se encuentran en territorio americano.

 Ley Pública 93-112, de 1973, “Ley de Rehabilitación Vocacional”, según 

enmendada.  Esta ley autoriza fondos federales para que los estados provean los 

servicios de rehabilitación vocacional como un programa de elegibilidad.  Se 

facilita la prestación de estos servicios a personas con impedimentos severos, 

promueve una participación activa del consumidor en la planificación de sus 

servicios y en la preparación de un Plan Individualizado de Rehabilitación para 

Empleo (PIRE).  A través de las enmiendas, se ha aumentado la colaboración 

entre los consejeros en rehabilitación vocacional y el sistema público de 

educación.  La Sección 504 de esta ley se conoce como la Sección de Derechos 

Civiles del Ciudadano con Impedimentos.  Las disposiciones aplican a programas 

educativos y oportunidades de empleo y vivienda, al igual que al acceso físico o 



cualquiera de las instrumentalidades cubiertas por la sección, las cuales pueden 

ser de naturaleza pública o privada, siempre que cuenten para su funcionamiento 

o facilidades con alguna aportación que provenga del gobierno federal.

Marco Conceptual

A finales del siglo XX e inicio del siglo XXI se ha estado llevando a cabo un 

debate en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica sobre cómo se debe estructurar e 

implantar la integración de la educación vocacional con la formación académica general 

del estudiante.  En el contexto de Puerto Rico, la educación vocacional y la formación 

académica general deben integrarse desde sus propios fundamentos y propósitos, pero 

sin perder la identidad propia de cada campo del conocimiento.  (Marco Curricular D.E., 

2004).

La enseñanza de Programa de Educación para la Familia y el Consumidor 

(Economía Doméstica) se inició en las escuelas públicas de Puerto Rico en el año 1903, 

al establecerse las tres primeras escuelas industriales en el país.  En  aquel entonces se le 

conocía con el nombre de Ciencias Domésticas, y su contenido curricular destacaba dos 

áreas principales, a saber: costura y cocina.  (Departamento de Instrucción Pública, 

1981).

Según Departamento de Instrucción, ya para el año 1913 se enseñaba la 

asignatura en todas las escuelas de la Isla, y constituía un requisito académico desde el 

sexto al décimo.  Se añadieron nuevos aspectos de la vida familiar al curso de estudio, 

tales como: salud e higiene, cuidado del niño y del enfermo, ventilación del hogar, aseo 

personal, limpieza de la ropa y de la casa, selección y preparación de alimentos, y 

selección de telas.



En el 1915 se publicó un curso de estudio titulado: Home Making and Home 

Keeling.  Este iba dirigido a suplir necesidades para la enseñanza de cocina y costura y 

contenía instrucciones específicas respecto a lo que debía enseñarse que incluía además

recetas de alimentos e ilustraciones de diferentes procedimientos  para confeccionar 

piezas de vestir sencillas.  La expansión acelerada del Programa en Puerto Rico se debió, 

principalmente, a los beneficios recibidos a través de una serie de leyes federales, así 

como por el respaldo del Gobierno Estatal para sostener un  programa de instrucción 

vocacional y técnica efectivo en la isla.

Durante el año 1938 se organizó el Programa bajo la supervisión de la Junta de 

Instrucción Vocacional  y, a la sazón, se trazaron planes para que los maestros 

desarrollaran sus propios cursos  de estudio.  En el 1951 se revisa bajo el nombre de 

Economía Doméstica.

La Ley Vocacional aprobada en 1963 provee fondos para el adiestramiento de 

jóvenes de ambos género y adultos en ocupaciones que requieren el dominio de 

conocimientos y destrezas relacionadas con las áreas del Programa de Economía 

Doméstica.   A tal efecto, proyecta adiestrar a la clientela antes mencionada en empleos, 

tales como: Asistente en la preparación y servicio de comidas, proveedor de comidas 

para ocasiones especiales, Modista, Asistente de decorador de interiores, Florista, 

Cuidadora de niños, Acompañante de personas de edad avanzada.

Para el año escolar 1973-74, el Departamento de Instrucción Pública inició una 

revisión curricular para adaptar el currículo de los diferentes programas a los 

requerimientos del Proyecto del Calendario Escolar continuo.  A tales efectos, se 

prepararon las guías curriculares para el año básico, y los cursos electivos del nivel 



intermedio y superior de la asignatura en su fase de educación para la Vida en Familia y 

Educación al Consumidor.  Además se prepararon las guías curriculares para las 

diferentes ocupaciones que atiende el Programa en su fase de Educación para Empleo.

En 1976 se aprobó la Ley Pública 94-482 (Enmienda a la ley de Educación de 1963).  En 

el Título II, de los cinco que contiene dicha Ley, se engloban unos cambios 

significativos en al ayuda federal para la educación vocacional.

En el memorando del 26 de septiembre de 1977 estipuló que el Subprograma de 

Vida en Familia y Educación al Consumidor se uniría al Programa Regular de 

Instrucción.  Igualmente, el Subprograma de Educación para Empleo, que incluye los 

ofrecimientos ocupacionales en las escuelas superiores académicas, escuelas superiores 

vocacionales y adultos, se reubicaría dentro del Programa de Educación Vocacional 

Industrial.

De acuerdo con el memorando del 19 de mayo de 1980, el Sub programa de Vida 

en Familia y Educación al Consumidor quedó reubicado bajo la Secretaría Auxiliar de 

Instrucción Vocacional, Técnica y Altas Destrezas.  Se le cambia el nombre del 

Programa de Economía Doméstica   al cambio de nombre: El Programa de Educación  

para la Familia y el Consumidor a Educación para la Familia y el Consumidor entre los 

años 1993-1996.  Se establece los nuevos requisitos de certificación para maestros.  En 

el año 2003, se establece el nombre del programa (Programa de Educación para la 

Familia y el Consumidor).  El Programa de Educación  para la Familia y el Consumidor, 

comprende cinco áreas de Educación para Empleo: El desarrollo del ser humano en su 

ambiente social, Administración del hogar y educación al consumidor, La vivienda y su 

ambiente, La ropa y el campo textil, Fundamentos de nutrición y alimentación.



La Salud Vocacional se refiere al bienestar que se experimenta al desempeñarse 

en un oficio u profesión.  Es sentirse bien al ser una persona productiva y disfrutar del 

trabajo y su ambiente (Amill y Rodríguez, 2003).

Enfoque Histórico 

El empleo históricamente hablando siempre ha sido tema de discusión en nuestra 

sociedad.  Se revisarán investigaciones en programas académicos y vocacionales en 

Puerto Rico y países latinoamericanos y se hará una comparación en el desarrollo de 

destrezas  de empleo necesarias para la transición de la escuela al trabajo. 

De León, T. y Rodríguez, R. (2007), los estudiantes suelen caer en la indecisión 

acerca de cuál será la carrera adecuada.  Elegir el área profesional donde una persona se 

va a desenvolver toda su vida, no resulta sencillo y mucho menos cuando no se tienen las 

herramientas necesarias para realizar una opción certera y fundamentada. En ocasiones 

cambian la carrera por falta de orientación vocacional.  

Los alumnos de nuevo ingreso fueron incluidos en este programa y distribuidos 

en 12 grupos, aunque sólo 366 terminaron, 124 de ellos (33%) cambiaron de carrera 

después del curso-taller.  Los instrumentos usados forman parte de metodología de 

Rimada Peña (2000) que consiste en un enfoque de procesos cognitivos- preceptúales en 

donde la orientación profesional se sustenta en la aplicación de pruebas: psicométricas: 

inventario de aptitudes, e identificación de preferencias de los estudiantes.   La 

orientación vocacional es vital para el desarrollo de destrezas de empleo. 

Álvarez, V. y García, C. (1996),  en el artículo titulado, Evaluación de 

Necesidades para la Transición Escuela-Trabajo de Alumnos con Necesidades 



Especiales, presenta un proyecto de Investigación colaborativa para el diseño de un 

programa de transición dirigido a alumnos de 12-16 años con necesidades educativas 

especiales (n.e.e).  Los diferentes enfoques teóricos que se han utilizado para la 

intervención con estos sujetos en el tema de transición a la vida adulta.  La muestra ha 

estado compuesta por 15 alumnos con necesidades especiales escolarizados en escuelas 

públicas del Suroeste de España.  Para la recogida de datos se ha creado un instrumento 

de necesidades, los protocolos de evaluación situacional, observación, pruebas 

situacionales y análisis de documentos.  Se debe delimitar el perfil de empleabilidad del 

sujeto.  

Carbonero, M.A. y Merino, E. (2004), la Autoeficacia y Madurez Vocacional,  el 

objetivo de esta investigación es desarrollar un programa de orientación vocacional que 

permita a los alumnos de Educación  Secundaria fomentar su autoeficacia vocacional, así 

como su madurez vocacional. El programa de intervención utilizado en este estudio está 

estructurado en 13 sesiones, distribuidas en 4 partes. Los resultados favorables, 

obtenidos en el programa de orientación vocacional que pretende mejorar y desarrollar la 

autoeficacia de los sujetos, debe cubrir los aspectos de, planificación de carrera, el 

autoanálisis de la información ocupacional y profesional, autoeficacia en la toma de 

decisiones y la planificación de la búsqueda de empleo.

Según Oyola (1996), el pensar acerca de la transición de la escuela al mundo de 

trabajo mucha gente evoca la imagen de un puente para ayudar a visualizar este pasaje o 

travesía.  Desafortunadamente, para muchos de los jóvenes con impedimentos, el puente 

de la escuela al trabajo es inseguro e incompleto,  y en algunos casos inexistente.



Según Delgado (1992),  las destrezas medulares son importantes para que una 

persona pueda desempeñarse en el mundo ocupacional.  Tomando en consideración que 

el ser humano es un ser integral, otros aspectos de la vida del ser humano afectan la 

decisión ocupacional.  Un factor constante es la familia.  Esta juega un papel importante 

en las decisiones ocupacionales de cada persona.  Aun aquellos aspectos de la familia 

que no son seleccionados, como son el orden de nacimiento y otras características que 

definen la constelación familiar, ejercen influencia en la vida de todas las  personas.

Según Rivera (1994),  en las personas con capacidades diferentes en el nivel 

físico y /o mental, la retención de empleo podría ser un factor determinante para facilitar 

su forma de vida y para adquirir una satisfacción personal, a la vez que mejora su auto-

estima.  Si logramos brindarles empleo a estas personas, lograremos aumentar el nivel 

de labor productiva que rinda beneficios tanto para ellos como a la comunidad donde 

sirven.

Pardo, V., Castillo, R., Blanco, M., Etchart, M. (2005),  descripción y

evaluación de un programa de rehabilitación laboral para personas con trastorno

mental grave y persistentes, los trastornos mentales graves cursan, en general, con 

deterioros significativos y permanentes en las áreas social y ocupacional.  Doce de 21 

pacientes con trastorno mental grave (mayoritariamente con esquizofrenia) clínicamente 

estabilizados pudieron realizar con continuidad un Programa de rehabilitación laboral, en 

la modalidad de empleo con apoyo, consistente en distribución de correspondencia 

durante 2 años y 6 meses. La mejoría en el rendimiento laboral fue significativa en varias 

áreas, aunque posiblemente con un ritmo de aprendizaje relativamente lento.



Según García (2002), los patronos necesitan mayor orientación sobre el 

reclutamiento efectivo de personas con impedimentos y el acomodo razonable en el 

empleo para evitar o minimizar el discrimen en el empleo por razón de impedimentos.  

Las razones más frecuentes, para dejar de buscar empleo en más de la mitad de las 

personas con impedimentos, son aquellas dificultades asociadas con: ausencia de 

empleos apropiados, responsabilidades familiares, información inadecuada sobre las 

ofertas de empleo, falta de transportación adecuada, educación o adiestramiento recibido 

que no responde a las necesidades del mercado laboral, barreras en los procesos de 

reclutamiento, burocracia y barreras  de actitudes ante sus circunstancias.

Según Oyola (1996),  se recomienda aumentar y facilitar experiencias 

ocupacionales comenzando en los grados primarios, evitar el enfoque exclusivamente 

académico, fomentar el desarrollo de las múltiples inteligencias del estudiante y 

aumentar el conocimiento de los padres hacia el desarrollo de programas de transición.  

También es necesario promover la integración de la Comunidad en el desarrollo de 

estrategias  y aumentar los centros de práctica en la Comunidad para los niños y jóvenes 

excepcionales. 

Las destrezas vocacionales son uno de los objetivos claves en la educación 

secundaria y del programa de EE.  Las  mismas tienen por objetivo el desarrollo máximo 

del proceso de crecimiento global de la persona en su entorno, el autodesarrollo del 

propio ciclo vital en la integración de roles y entornos; en palabras de Gysbers (1990), y 

denomina, “desarrollo de la carrera para la vida” (Riart, 1996).

Según Campos (2003), los empleadores y autoridades emprendieron un conjunto 

de investigaciones destinadas a medir el nivel de empleabilidad existente en diversos 



países, encontrando que en general existe un bajo nivel de empleabilidad, no tanto por 

deficiencias de conocimiento como por carencias de actitudes laborales positivas.  En 

diversos reportes se expresa que la insatisfacción de los empleadores con los buscadores 

de empleo jóvenes no se debe en principio a un conocimiento técnico inadecuado.

Resumen

Este capítulo enfatiza en la importancia de los programas vocacionales en el 

desarrollo de destrezas para obtener empleo o autoemplearse.  Es interesante ver que 

prácticamente casi todas las investigaciones anteriores presentadas están de acuerdo en la  

pertinencia de los programas y la orientación vocacional.  Según la literatura muchos 

estudiantes  no presentan interés en un área específica laboral o necesitan orientación.   

Campos, difiere y expresa que no necesariamente se debe a deficiencias de conocimiento 

como por carencias de actitudes laborales positivas, sino a la insatisfacción de los 

empleadores.



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

Introducción

Esta investigación documental cualitativa surge  del interés de esta investigadora 

en  explorar estudios realizados en El Programa de Educación para la Familia y el 

Consumidor, y su efectividad en desarrollar destrezas de empleo en los estudiantes de 

Educación Especial.   Es importante preguntarnos ¿cuál es la realidad de los programas 

vocacionales?,  ¿se han dirigido más a la teoría y  menos a la práctica o viceversa?, ¿en 

qué áreas puede mejorar el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor?

En esta investigación documental, se dará énfasis a destrezas ocupacionales 

socio-emocionales y a destrezas ocupacionales para autoempleo.  Este capítulo describe 

los procedimientos utilizados para la recopilación y análisis de la información requerida 

para contestar las preguntas de investigación.  Así, el investigador sobre organizaciones 

buscará conocer y evaluar aspectos de las empresas o instituciones, tales como el grado 

de satisfacción de los obreros o sus sentimientos respecto al trabajo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).

Diseño de investigación

La investigadora realizó una búsqueda de forma cualitativa descriptiva con 

enfoque documental.  Como fuente primaria se utilizarán 75 muestras en países 

latinoamericanos.  Como parte de la investigación se realizó una exhaustiva búsqueda de 

documentos en el Departamento de Educación y en diferentes universidades de Puerto 

Rico, en diferentes bases de datos como, EBSCO Host, Educational Research (ERIC), 



Dissertation Full Text, Pro Quest, Tesis Disertaciones, Academia Search, Wilson Web y 

Google.

Los documentos recuperados de fuentes primarias y secundarias fueron 

analizados y clasificados en: estudio de destrezas laborales, cartas circulares,  estándares 

y currículos del DE, tesis de programas graduados en áreas laborales de EE,  revistas 

profesionales y conferencias ofrecidas por  profesionales del Programa de Educación 

para la Familia y el Consumidor.

El objetivo de ésta investigación titulada,  Investigación Documental sobre el 

Efecto del Programa de Educación para la Familia y el Consumidor en los Estudiantes 

de Educación Especial y el Desarrollo de Destrezas para Obtener Empleo, ha sido 

auscultar destrezas de empleabilidad requeridas para que los estudiantes de Educación 

Especial,  puedan lograr ser parte del mercado laboral; cuán efectivo ha sido el 

programas de Educación para la Familia y el Consumidor en sus programas académicos, 

desarrollan en sus estudiantes las destrezas de búsqueda de empleo necesarias para la 

transición de la escuela al trabajo.  La investigadora utilizó las siguientes preguntas de 

investigación.

¿Está el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor  preparando al 

estudiante con destrezas ocupacionales socio-emocionales?

¿Proveerá el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor destrezas 

necesarias ocupacionales para el autoempleo?

¿Se exponen a los estudiantes  de nivel secundario a experiencias en el campo laboral a 

través de visitas a empresas públicas y privadas?



Descripción de la muestra

La muestra consistió en  27 libros, 13 revistas, 10 tesis, 24 artículos de 

investigación  y 1 carta circular, los cuales estaban relacionados con destrezas de empleo 

en el ámbito social y ocupacional.   Entre las tesis y los artículos de investigación que  se 

utilizaron, en algunos casos fueron con personas con necesidades educativas especiales, 

en otros sin ninguna condición.   Los artículos fueron utilizados según la disponibilidad 

de los mismos. Las investigaciones  fueron publicadas entre el 1992 al 2009.  Los 

autores estaban afiliados a diferentes universidades latinoamericanas como Estados 

Unidos,  Bogotá, España, México y Puerto Rico, revistas psiquiátricas, revistas de  

psicothemia, Special Education Law (Lexis Nexis) y otras.

Procedimiento de la investigación

Para la realización de esta investigación se utilizo diferentes recursos que 

facilitaron la recolección de información relacionada a las destrezas de empleo para 

estudiantes de Educación Especial.  Se utilizó el Internet,  y se localizaron varios 

artículos, libros  y tesis con información pertinente al tema de investigación.  Para 

realizar la búsqueda se utilizaron palabras claves como, destrezas, empleo, área 

vocacional, Leyes de E.E y Economía Doméstica.  Utilizando las diferentes Fuentes de 

datos de las universidades visitadas como la Universidad Metropolitana, EBSCO Host, 

Educational Research (ERIC), Dissertation Full Text, Pro Quest, Tesis Disertaciones, 

Academía Search y Wilson Web.



Descripción el Instrumento

Para la presentación de los datos recopilados en ésta investigación, fue necesario 

crear tablas  para que fuera más fácil el manejo de la información.   De la información 

recogida se construyeron las siguientes tablas.  

Tabla 1: Fuentes  Documentales por Destrezas Ocupacionales

Tabla 2: Destrezas Ocupacionales Socio-emocionales

Tabla 3: Destrezas Ocupacionales para Autoempleo

Tabla 4: Matrícula en Área Vocacional en Puerto Rico en los años 2003-2007

Análisis de datos

Los resultados de esta investigación fueron organizados, analizados y tabulados  

de acuerdo a las preguntas de investigación.  Para la interpretación se  utilizaron 4 tablas 

de distribuciones de frecuencia (f) y por ciento%. Las mismas son evidencias de 

diferentes hallazgos para determinar un análisis de forma cualitativa y descriptiva de 

tipo documental. 

Limitación de estudio

Esta investigación documental se limita a analizar los estudios de investigación 

sobre el tema de destrezas de empleo en tres Universidades de Puerto Rico e  

investigaciones recopiladas por Internet de países latinoamericanos.  También representó 

una limitación el cambio de gobierno y la falta de  estadísticas de empleabilidad dentro 

del Programa de Educación para la Familia y el consumidor, por otra parte se le solicitó 

a la Sra. Lourdes Rodríguez de la Oficina de Planificación y Desarrollo del DE datos 



estadísticos de empleabilidad y a pesar de todas las gestiones realizadas  la misma no 

colaboró para suministrar  los Datos Estadísticos de empleabilidad dentro de los 

Programas Vocacionales.  La pertinencia es hallar la información necesaria para analizar 

los estudios de investigación.

Resumen

El propósito de este capítulo es resumir la metodología que utilizó la 

investigadora.  Se describen los métodos y procedimientos utilizados para la 

recopilación y análisis de la información requerida para contestar las preguntas de 

investigación sobre el tema,  gran parte de la investigación se recopilo de documentos 

del  DE de Puerto Rico, documentos encontrados en universidades y diferentes bases de 

datos de Internet.  La muestra es basada en los documentos disponibles al momento de 

la investigación.  



CÁPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS

Introducción

Como resultado de la investigación documental, El Efecto del Programa de 

Educación para la Familia y el Consumidor en los estudiantes de Educación Especial y el 

Desarrollo de Destrezas para Obtener Empleo.  Se analizaron e interpretaron los 

hallazgos del estudio de acuerdo a las preguntas que motivaron el presente estudio 

documental.

¿Está el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor  preparando al 

estudiante con destrezas ocupacionales socio-emocionales?

¿Proveerá el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor destrezas 

necesarias ocupacionales para el autoempleo?

¿Se exponen a los estudiantes  de nivel secundario a experiencias en el campo laboral a 

través de visitas a empresas públicas y privadas?

Se presentan una serie de tablas donde se desglosa información referente  a cada 

pregunta de investigación.



Tabla 1

Fuentes Documentales por Destrezas Ocupacionales

Fuentes________________________ f____________ %_______________

Libros 27 36

Revistas 13 17.33

Tesis 10 13.33

Artículos de Investigación 24 32

Cartas Circulares   1________________1.34____________

n = 75

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 1 de las fuentes documentales por 

destrezas ocupacionales, del mayor dato obtenido son de la fuente de libros con una 

frecuencia de 27. 

Tabla 2

Destrezas Ocupacionales Socio-emocionales

Destrezas f %

Toma de decisiones 13 17.25

Actitud positiva hacia el trabajo 11 15

Desarrollo de la personalidad 10              13.25

Autoestima 10 13.25

Autoeficacia 3 4

Liderazgo 3 4

n = 75

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 2 de la muestra solo el 67% cubría 

las destrezas ocupacionales socio-emocionales.  La toma de decisiones fue la destreza 

que mayor porcentaje con 17.25%.           



Tabla 3

Destrezas Ocupacionales para Autoempleo

Destrezas f % ____

Costura 8 11

Preparación de alimentos 6 8

Repostería 6 8 

Manualidades           10 13

n = 75

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 3 solo el 40% es referente a las cuatro 

destrezas ocupacionales para auto- empleo.  La mayor % fue la destreza de 

manualidades con 13%.

Tabla 4

Matrícula en Área Vocacional en Puerto Rico en los años 2003 al 2007

Matriculados 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 total         %

      f                   f       f       f    

Nivel         

Secundario   35,783   33,567     32,762     32,797         134,909      94%

Nivel Post                                                 

Secundario      2,788            1,996            1,415    2,390            8,589        6%

n = 1     38,571 35,563 34,177 35,187          143,498       



De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 4 la matrícula en el área vocacional de 

Puerto Rico  entre los años 2003-2007 de  los estudiantes que participaron en el 

programa, el 94% eran de nivel  secundario y  el 6%  de nivel post secundario.

Análisis e interpretación de hallazgos

Para contestar las preguntas de investigación se analizaron las tablas de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la investigación realizada en de San Juan.  Como parte de la 

investigación cualitativa documental se localizó información en el DE, y la fuente de 

datos en tres universidades  visitadas, bases de datos de otras fuentes de Internet, 

Departamento de Secretaría , Planificación Ocupacional y Técnica (Área de 

Estadísticas), Oficina de Planificación y Desarrollo, Rehabilitación Vocacional y el  

Programa de Educación para la Familia y el Consumidor.  Los hallazgos se presentaron 

en  4 tablas diferentes que describen los datos localizados.

Discusión de hallazgos

¿Está el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor  preparando al 

estudiante con destrezas ocupacionales socio-emocionales?

La tabla 2 nos indica diferentes destrezas ocupacionales socio-emocionales  que 

brinda el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor.   Entre ellas está la  

Toma de Decisiones, Actitud  Positiva hacia el Trabajo, Desarrollo de la Personalidad, 

Autoestima, Autoeficacia y Liderazgo con porcentajes desde un 3% hasta un 17.25%.   

Los resultados obtenidos en la tabla 1  muestra que las fuentes documentales por 

destrezas ocupacionales, de mayor frecuencia son de la fuente de libros con un 36%.  



De acuerdo con los hallazgos en la tabla 2 mencionada,  con la evidencia de  estándares 

y currículos del  Programa de Educación para la Familia y el Consumidor se puede decir 

que la destreza socio-emocional con mayor frecuencia fue la toma de decisiones.  

¿Proveerá el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor destrezas 

necesarias ocupacionales para el autoempleo?

La tabla 3 nos indica diferentes destrezas Ocupacionales para autoempleo entre 

ellas las destrezas de mayor % son manualidades y costura, de menor % son 

preparación de alimentos y repostería con un empate de 8%.   

¿Se exponen a los estudiantes  de nivel secundario a experiencias en el campo laboral a 

través de visitas a empresas públicas y privadas?

No hay evidencia que muestre dentro del Programa de Educación para la 

Familia y el Consumidor que los estudiantes se expongan a experiencias en el campo 

laboral a través de visitas a empresas públicas y privadas.  La tabla 4 de la información 

recopilada solo muestra la matrícula en área vocacional en Puerto Rico entre los años 

2003 al 2007, no contamos con los años 2008 al 2009, debido a que el sistema del 

Departamento de Educación está en una reestructuración de un sistema 

computadorizado llamado SIE.   En la tabla 4  muestra en cuatro años concurrentes  la 

cantidad de estudiantes servidos en programas vocacionales a nivel secundario y nivel 

post secundario el cual  haciende a la cantidad de 143, 498.  La frecuencia mayor fue en 

el año 2003-2004 con 35, 783.   El nivel secundario obtuvo una mayor matrícula con un   

94%.



Resumen

Pagan (2009) Secretaría Ocupacional y Técnica, en el área de Estadísticas en 

comunicación personal y quien suministro vía Internet el documento de Matrícula en 

Área Vocacional en Puerto Rico en los años 2003 al 2007 y parte de 2008 al 2009 el 

cual no se utilizo en la tabla 4, por ser solo  undécimo y duodécimo grado.  La tabla 4 

antes mencionada con 143,498  estudiantes servidos en Programas Vocacionales, la de 

mayor frecuencia es el nivel secundario con una frecuencia de 134,909 y la de menor 

frecuencia con 8,589 estudiantes a nivel post secundario. 

La cantidad de estudiantes servidos muestra la pertinencia de los programas 

vocacionales y la importancia de los mismos en la educación. Se muestra también que 

se mantienen constantes las cantidades de estudiantes que utilizan los servicios de los 

programas vocacionales.  

Horta (2009) Supervisora del Programa de Educación para la Familia y el 

Consumidor en comunicación oral vía telefónica indicó no contar con datos estadísticos 

de empleabilidad, tampoco tenía datos estadísticos de estudiantes a exposición de 

experiencias en el campo laboral  a empresas públicas o privadas.  Se entrevistaron a 

maestras del programa, la mayoría comunicaban que era cuesta arriba exponer a los 

estudiantes a experiencias en el campo laboral por falta de transportación, entre ellas la 

Sra. O’Neil  indicó que si se exponían a los estudiantes a experiencias laborales a 

empresas públicas y privadas a través de excursiones con costos pagados por los 

estudiantes.

Los hallazgos encontrados indican que dentro del Programa de Educación para 

la Familia y el Consumidor se pueden hacer cambios significativos.   Se debe dar 



seguimiento  y reforzar  las destrezas de empleabilidad llevando a los estudiantes de 

Educación Especial a la práctica real en el mundo laboral exigente de hoy día.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Introducción

Los programas vocacionales están diseñados para ayudar a un individuo con 

alguna limitación o minusvalía a prepararse para aprender conseguir y mantener una 

ocupación o trabajo remunerado (Parodi, 2002).  La meta de Educación Especial consiste 

esencialmente en el desarrollo pleno de potencialidades humanas ya sean escolares, 

intelectuales, sociales y vocacionales.         

En Puerto Rico el Programa de Educación para la Familia y el Consumidor está 

adscrito a la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica, contribuye a la 

realización personal, social y económica del ser humano, desarrollando en el estudiante 

las destrezas necesarias para adaptarse a los cambios rápidos en la sociedad, con un 

enfoque primordial en la conexión entre el mundo del trabajo y la familia.  La educación 

vocacional aspira alcanzar los propósitos educativos de los jóvenes con impedimentos, a 

través del desarrollo de destrezas básicas académicas integradas a las destrezas 

ocupacionales (Carta Circular, 12-2008).

Las destrezas educacionales manifiestan la habilidad o arte con pleno dominio, 

precisión y pericia.  Poseer las técnicas y experiencias para desempeñar a cabalidad unas 

tareas es muy pertinente para conseguir o mantener un empleo.  En este capítulo se 

presentan las conclusiones de la investigación documental sobre el efecto del Programa 

de Educación para la Familia y el Consumidor en los estudiantes de Educación Especial 

de Puerto Rico.  



Conclusiones

Del análisis y explicación de los resultados de la investigación realizada en el 

área norte de Puerto Rico se concluyó:

De las fuentes documentales por destrezas ocupacionales, el mayor dato 

obtenido es de la fuente de libros con un 36%.  El Programa de Educación para la 

Familia y el Consumidor está preparando al estudiante con destrezas ocupacionales 

socio-emocionales, la destrezas que más se enfatiza es la toma de decisiones con un 

17.25%.

El estudio concluyó que el  programa provee destrezas ocupacionales para 

autoemplearse con un 13% en la destreza mayor.  El programa  debe enfatizar más en 

las destrezas de autoempleo, ya que las mismas  pueden ser de vital importancia para 

la subsistencia  de un ser humano.

En las experiencias de los estudiantes en el campo laboral no se encontró una 

manera de medición para colaborar las mismas dentro del programa, ni en la Oficina 

de Planificación y Desarrollo del DE.  La matrícula en el área vocacional de Puerto 

Rico cuenta con un 94%  en el nivel secundario y 6% en el  nivel post secundario, lo 

que muestra la pertinencia del Programa de Educación para la Familia y el 

Consumidor.

Implicaciones

     En este estudio la implicación más importante es que las personas estén concientes 

de los programas existentes y de las mejoras que pueden realizarse a los mismos para   

la autorrealización de los estudiantes de EE, el empleo es de vital importancia para 

tener mejor calidad de vida y  para que nuestros estudiantes en la edad adulta puedan 

ser útiles en nuestra sociedad,  aun con todos los adelantos  y leyes todavía el pan está 

mal repartido y con tan altas tazas de desempleo los estudiantes tienen que prepararse 

bien en los programas vocacionales para que puedan ser competitivos .  Cada uno de 

nosotros tenemos que colaborar y abogar para que implanten nuevos proyectos o para 

que se mejoren los existentes dentro del área vocacional.



Recomendaciones

Departamento de Educación

 Investigar como puede incrementarse el autoempleo con nuevas destrezas 

ocupacionales.

 Aumentar  la practica  en destrezas para obtener empleo de forma concreta  

exponiendo  al estudiante al campo laboral varias veces al año tanto en empresas 

públicas como privadas. 

 El Programa de Educación para la Familia y el Consumidor debe proveer

nuevamente facilidades de transportación para excursiones donde se exponga al 

estudiante al campo laboral.

 Crear un programa piloto en  donde el estudiante pueda tener una experiencia de 

empleo, con un bajo salario para que sea atractivo al estudiante y a las empresas 

privadas.

 El Programa Educación para la Familia y el Consumidor debe crear estadísticas 

de empleabilidad dentro del programa. 

 Crear talleres varias veces al año a donde el estudiante se exponga al autoempleo 

a través de venta de  las destrezas aprendidas como la costura, preparación de 

alimentos o manualidades. 

Padres

 Conocer los programas vocacionales, derechos, responsabilidades y los 

servicios ofrecidos al programa de Educación Especial.



 Apoyar a sus hijos en proyectos de autoempleo que deseen realizar, los 

mismos aumentaran autoestima, eficacia y liderazgo.

     Universidades

 Presentar propuestas de talleres y adiestramiento de nuevas destrezas   

ocupacionales a maestros vocacionales.

 Diseñar cursos vocacionales de forma tecnológica como por ejemplo diseñar 

ropa, patrones, accesorios y otros por computadora. 

Para concluir podemos decir que el Programa de Educación para la Familia y el 

consumidor es un programa pertinente en la educación de todos los puertorriqueños que 

es una excelente aportación a los valores y destrezas ocupacionales.  Se pueden hacer 

cambios positivos como seria enfocarlo menos a la teoría y más a la práctica en las 

destrezas de empleo.  Cada día es un nuevo día.
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