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Abstract
This article describes a qualitative work that explored the perceptions of four special education 
teachers as to the affinity of their university academic training and his day job as educators of 
students with special needs at the secondary level. The interest stemmed from the identification 
of the lack of programs for the preparation of Special Education Teachers at the Secondary Level. 
The research design used was a multiple case study. Four Special Education Teachers, graduated 
from different campuses of the University of Puerto Rico, were interviewed. The analysis and 
synthesis of the data indicates the lack of relationship between preparation programs for special 
education teachers and actual educational scenarios. That it is necessary to evaluate existing cur-
ricula in the area of special education to include courses for secondary school or separate cur-
ricula to prepare Special Education Teachers by to the educational level. 

Resumen
Este artículo describe un trabajo de carácter cualitativo que indagó la percepción de cuatro maes-
tros de Educación Especial en cuanto a la afinidad de su preparación académica universitaria y su 
trabajo diario como educadores de estudiantes con necesidades especiales en el nivel superior. El 
interés surge por la carencia de programas para la preparación de maestros de Educación Especial 
dirigidos al nivel secundario. Como diseño de investigación, se utilizó el estudio de caso en la 
modalidad de multicaso. Cuatro maestros de Educación Especial, egresados de diferentes recintos 
del sistema universitario de Puerto Rico, fueron entrevistados. El análisis y síntesis de los datos 
indica la falta de relación entre los programas para la preparación de maestros de Educación 
Especial y los contextos educativos actuales. Se concluye que es necesario evaluar los currículos 
existentes en el área de Educación Especial con el fin de incluir cursos dirigidos a la escuela supe-
rior o separar los currículos para preparar maestros de Educación Especial según el nivel. 
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INTRODUCCIÓN

Uno de los propósitos de la educación consiste 

en formar personas para llevar a cabo cualquier trabajo, 

sin reservar espacios a los altos estratos sociales, como 

ocurriera en la antigüedad (Aponte, Díaz, Torres, Rive-

ra, Vega & Cruz, 1988). La tarea del maestro ha cambia-

do en forma acorde con las épocas. En la antigüedad, 

su labor era vista como arte, no como profesión, por lo 

que el conocimiento pedagógico era poco necesario. Sin 

embargo, ya en el siglo XIX, la pedagogía se denomina 

ciencia de la enseñanza, lo que impulsa la creación de 

instituciones académicas con programas dirigidos a las 

personas con interés en la profesión para desarrollarse 

como profesionales (Passmore, 1983).

Hoy día, existen en Puerto Rico diferentes insti-

tuciones post-secundarias que se encargan de brindar 

los componentes teóricos-prácticos a los candidatos al 

magisterio para que asimilen su saber profesional. De la 

misma forma, el pueblo puertorriqueño ha reconocido 

que los niños y jóvenes con necesidades especiales tam-

bién tienen el derecho de recibir una educación pública, 

gratuita y apropiada, que les permita desarrollar al máxi-

mo sus potenciales en la sociedad (Aponte, Díaz, Torres, 

Rivera, Vega & Cruz, 1988). Dicho reconocimiento de 

igualdad educativa para las personas con necesidades 

especiales, se debe a la evolución de la Constitución y 

las leyes. Por ejemplo, en 1975 se aprobó la primera ley, 

94-142, que proveía derechos y servicios a todos los estu-

diantes con necesidades especiales. Luego, la Ley “The 

Individuals with Disabilities Education Act” (IDEA), es-

tablecida en el 1990, instituye la necesidad de ofrecer a 

los estudiantes con alguna necesidad especial un servicio 

educativo público, gratuito y apropiado en el ambiente 

menos restrictivo. 

Sin embargo, el establecimiento de leyes no ga-

rantiza la resolución de todos los asuntos relacionados 

con la educación de personas con necesidades especia-

les. En el conteo de niños y niñas entre las edades de 3 

a 21 años, que se presentó en la matrícula del Departa-

mento de Educación de Puerto Rico para el año escolar 

2007-2008, se identificaron 99680 individuos (31044 

féminas y 68636 hombres) que recibieron servicios de 

la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales 

para Personas con Impedimento. Este grupo de jóvenes 

fue atendido en las áreas de salud, aprendizaje, limitacio-

nes físicas, emocionales y de conducta, problemas senso-

riales, habla y lenguaje (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2007). 

Estudios realizados por el Departamento de Edu-

cación Federal en el 2002 encontraron que más de la 

mitad de los estudiantes con problemas de aprendizaje 

eran incluidos en los salones de educación general, lo 

que implicaba que los maestros de Educación Especial 

se integraran a la sala de clases general (Wasburn-Moses, 

2005; U.S. Department of Education, 2002). Sin embar-

go, esta integración fue necesaria porque esos estudian-

tes necesitaban un apoyo más directo e individualizado 

por parte de los maestros en tareas como: completar 

asignaciones, explicación y demostración de conceptos, 

preparación de pruebas, acomodo razonable, estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, entre otras (Wasburn-Moses, 

2005).

Por otro lado, la Ley No Child Left Behind Act 
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(NCLB), que se aprobó en el 2002, estableció la obliga-

ción de que cada estudiante cuente con un personal do-

cente altamente calificado. Este concepto significa que 

cada maestro debe poseer una preparación académica 

según la materia que enseña, además de contar con un 

certificado o licencia expedida por el Departamento de 

Educación mediante la aprobación de la Prueba para la 

Certificación de Maestros (PCMAS).

El incremento en las cifras de estudiantes con ne-

cesidades especiales que reciben algún tipo de servicio 

despertó el interés por explorar la preparación que reci-

ben los maestros que atienden este tipo de estudiantes. 

Luego de estudiar los ofrecimientos académicos de las 

principales universidades de Puerto Rico, se encontró 

que se ofrecen programas académicos para la prepara-

ción de maestros en Educación Especial a nivel elemen-

tal, preescolar y educación física adaptada. Pero no se 

identificaron programas de Educación Especial específi-

camente para el nivel secundario. Los ofrecimientos se 

limitan a programas de preparación de maestros de Edu-

cación Especial de forma general o elemental, obviando 

las diferencias existentes en cuanto a responsabilidades 

y contenido que implica trabajar con estudiantes de es-

cuela intermedia o superior (McKenzie, 1995; Zigmond, 

1993). Lo anterior es apoyado por el estudio de O’Shea, 

Hammitte, Mainzer y Crutchfield (2000), quienes en-

contraron que muchos de los programas para la prepa-

ración de maestros de Educación Especial se encaminan 

hacia el desarrollo de profesionales que se especialicen 

en la enseñanza de grupos específicos, ya sea por edad, 

impedimento o áreas de contenido, dejando a un lado la 

especialidad por nivel académico.

En la literatura pertinente a estos temas se desta-

ca Monk (1994, citado por Bouck, 2005), quien halló 

que entre más cursos obtenga un maestro en un área 

específica durante su preparación académica, mejor será 

la ejecución de sus estudiantes en dicha área. Y, al igual 

que Monk, otros autores encontraron relación entre la 

preparación de los maestros y los resultados de sus estu-

diantes (Darling-Hammond, 1999, 2000; Felter, 1999; 

Laczko-Kerr y Berliner, 2000, citados por Brownell, 

Ross, Colón & McCallum, 2005). Esto indica que si 

los maestros de Educación Especial tomaran asignaturas 

de contenido en alguna materia del currículo del nivel 

secundario, esto ayudaría a que asistieran mejor a sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje en temas espe-

cíficos de los cursos (Olson, 2004). En relación con esto, 

Bouck (2005) comentó: “Para mejorar los resultados de 

los estudiantes, necesitamos mejorar la preparación para 

maestros de Educación Especial del nivel secundario, 

dicho componente creará un alto grado de satisfacción 

en los profesionales” (p. 39). Según lo antes expuesto y 

por los resultados de McKenzie (1995), la situación se 

dificulta, pues este autor sostiene que los maestros de 

Educación Especial no están preparados para enseñar 

efectivamente el contenido curricular de la escuela se-

cundaria.

Otros temas estrechamente relacionados con la 

educación de las personas con necesidades especiales 

son los resultados encontrados por Blackorby y Wagner 

(1996) y por Doren, Bullis y Benz, (1996), los cuales plan-

tean que los jóvenes con necesidades especiales cuentan 

con menos oportunidades de empleo, menor poder ad-

quisitivo, menos satisfacción en su adultez y poco éxito 

en su vida adulta, lo que se relaciona inversamente con 

una mayor incidencia de estos en actos delictivos.
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Sugerencias de Conderman y Katsiyannis (2002) 

presentan la necesidad de examinar a profundidad 

asuntos pertinentes a los roles y responsabilidades de 

los maestros de Educación Especial en el nivel secunda-

rio. Por ejemplo, Meese (1992), recomendó la revisión, 

modificación y creación de currículos apropiados, por 

parte de los programas universitarios, para la prepara-

ción de maestros de Educación Especial de nivel secun-

dario. Estas aportaciones son apoyadas por los hallazgos 

de McKenzie (1995), en un estudio de carácter nacional 

que indica que solo el 20% de los programas para la 

preparación de maestros de Educación Especial hacen 

una separación en la preparación según el nivel (i.e., ele-

mental y secundario). De manera que resulta imperio-

sa la reevaluación de los programas para la preparación 

de maestros de Educación Especial con el propósito de 

mejorar las prácticas educativas y, a su vez, el aprovecha-

miento de los estudiantes (Brownell, Ross, Colón & Mc-

Callum, 2005).

MÉTODO

Acorde con todo lo manifestado antes, el propósi-

to de este estudio consistió en conocer, desde la perspec-

tiva del maestro de Educación Especial, cuán preparados 

están estos para ofrecer una enseñanza de calidad a los 

estudiantes que atienden. La metodología empleada fue 

de carácter cualitativo, de modo que su propósito fue 

obtener opiniones de los participantes para entender 

el fenómeno en estudio (Taylor & Bogdan, 1987). Para 

esto se consideró el proceso como uno holístico, en el 

que cualquier percepción del participante es importante 

y pertinente para el tema (sentimientos, creencias, ideas, 

pensamientos, conductas u otros). 

El diseño de investigación utilizado fue el estudio 

de caso, en la modalidad multicaso. Y, de acuerdo con 

el propósito de esta investigación, tal diseño permitió 

recopilar información pertinente, por medio de los par-

ticipantes, para entender el fenómeno de interés. Se 

eligió la modalidad multicaso porque los maestros parti-

cipantes eran egresados de distintos recintos universita-

rios. Asimismo, se examinó la actividad de cada maestro 

en el escenario en que se desarrolla como un caso, pues 

cada uno aporta información pertinente al tema central 

de esta investigación (Stake, 2006). De igual forma, des-

de la visión holística de la investigación cualitativa, cada 

fragmento del caso se convierte en una parte esencial de 

la investigación, es decir, que el estudio permitió conce-

bir cada elemento como un conglomerado inseparable 

(Creswell, 2005). Por lo antes expuesto, los maestros par-

ticipantes, con sus diferentes perfiles académicos y que 

se desempeñan en distintos escenarios educativos, hacen 

que este diseño y su modalidad sean apropiados para 

este estudio (Stake, 2006).

Los criterios de inclusión de los sujetos partici-

pantes del estudio fueron: 

•	 Ser	maestros	de	Educación	Especial	con	una	pre-

paración académica de una institución acredita-

da.

•	 Poseer	 la	Certificación	de	Maestro	en	el	área	de	

Educación Especial, que otorga el Departamento 

de Educación (DE) de Puerto Rico.

•	 Ser	maestros	con	uno	a	cinco	años	de	experiencia	

en el ejercicio de su profesión. 

•	 Por	otro	lado,	el	estudio	se	limitó	a	la	Región	Edu-

cativa de Bayamón, Distrito Escolar de Bayamón 

I.
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Cuatro maestros de Educación Especial cumplie-

ron con los requisitos de inclusión antes expuestos y su 

selección fue de forma voluntaria y deliberada por un 

muestreo intencional. Este tipo de muestreo permite 

seleccionar a los participantes que poseen la informa-

ción necesaria y valiosa para el tema abordado (Creswell, 

2005; McMillan, 2004). Además, ayudó a identificar va-

riaciones entre los participantes, dándole mayor profun-

didad a la información.

Para recopilar la información, se utilizó la entre-

vista en profundidad. Se consideraron las sugerencias 

hechas por Taylor y Bogdan (1987) en el sentido de lle-

var a cabo una entrevista no estructurada, es decir, de 

forma flexible y dinámica; aunque sin perder de vista el 

propósito principal que es escuchar y entender lo que 

piensa el entrevistado y cómo quiere que se trasmita al 

público. Los citados Taylor y Bogdan (1987) definen la 

entrevista como: “… reiterados encuentros cara a cara 

entre el entrevistador y los informantes, estos encuen-

tros están dirigidos hacia la compresión de las perspec-

tivas que tienen los participantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus 

palabras” (p. 101).

La redacción del protocolo para las entrevistas se 

hizo mediante la clasificación de la literatura revisada, 

alineándola de acuerdo con el propósito del estudio. Las 

preguntas se redactaron a partir de lo general hasta fina-

lizar con lo más específico, permitiendo este último tipo 

de preguntas clarificar o profundizar en el tema (Taylor y 

Bogdan, 1987). El proceso de las entrevistas fue de tipo 

narrativo-descriptivo, ofreciendo diferentes perspectivas 

o experiencias de un mismo fenómeno, para finalmente 

combinar los relatos y tratar de explicar el tema de estu-

dio (Rubin & Rubin, 1995).

El protocolo preliminar de entrevistas, se envió 

a un panel de expertos para revisar su pertinencia en 

relación con el contenido y el propósito del estudio. Este 

panel de expertos contó con la participación de profeso-

res del área de Educación Especial y del área de investi-

gación. Los profesores del área de Educación Especial 

observaron y comentaron acerca de los procesos en la 

práctica de la Educación Especial, mientras que los del 

área de investigación revisaron el contenido de las pre-

guntas a la luz de los procesos que deben seguirse en una 

investigación educativa. Una vez revisado el protocolo 

de entrevistas por el panel de expertos, se incorporaron 

las correcciones recomendadas.

A los maestros participantes, se les entregó y ex-

plicó la hoja de consentimiento informado. Además, 

se les indicó que su participación era voluntaria y que 

tendrían el derecho de retirarse del estudio en cualquier 

momento sin ninguna penalidad. También se les explicó 

en qué consistiría su participación en el estudio y los 

posibles riesgos y beneficios que podrían observarse du-

rante su participación. Finalmente, se les solicitó auto-

rización para grabar la sesión de entrevista con el fin 

de corroborar las anotaciones del entrevistador. De esta 

forma, los datos que se recopilan cuentan con mayor cre-

dibilidad (Taylor & Bogdan, 1987).

En la primera fase del análisis de la información 

recopilada, se transcribieron las entrevistas grabadas. 

Luego de transcribirlas, el investigador borró de mane-

ra permanente las grabaciones. El análisis de los datos 
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propiamente dicho se realizó siguiendo las recomenda-

ciones de Strauss y Corbin (1998). Estos autores reco-

miendan una serie de pasos para que el análisis de la 

información cumpla su objetivo principal, el cual es ofre-

cer entendimiento y claridad acerca del fenómeno que 

se estudia. Entre estos pasos se encuentran:

•	 Depuración,	 segmentación	 e	 integración	 de	 la	

información que se recopile en temas generales 

pertinentes para las preguntas de investigación 

(categorización). 

•	 Codificación de las relaciones temáticas entre las 

categorías para reducir y dirigir la información 

(codificación axial). 

•	  Discusión y presentación de los hallazgos, lo que 

lleva a responder las preguntas de investigación y 

a establecer conclusiones y recomendaciones. 

RESULTADOS

Descripción general de los participantes

Se entrevistaron cuatro maestros de Educación 

Especial que ejercían en escuelas públicas del nivel supe-

rior en el Distrito Escolar I de Bayamón. De los mismos, 

tres eran mujeres y uno hombre. Los cuatro poseían 

una preparación académica de la Universidad de Puerto 

Rico, variando el recinto entre Río Piedras, Bayamón 

y Cayey. Dos de los participantes poseían un Bachille-

rato en Educación Especial con concentración en Im-

pedimentos Leves. Otro poseía un Bachillerato en Edu-

cación Física Adaptada, mientras que el último poseía 

dos grados de Bachillerato, uno de ellos en Educación 

Especial. De los cuatro participantes, dos obtuvieron su 

Certificación de Maestros en Educación Especial luego 

de completar su grado en dicha área. Los otros dos la 

obtuvieron por ruta alterna (cursaron créditos adiciona-

les en Educación Especial para completar los requisitos 

de Certificación). En referencia a los años de servicio, 

todos los participantes tenían de cuatro a cinco años de 

experiencia, por lo cual se consideran novatos.

Preparación académica del maestro de Educación 

Especial: Nivel elemental vs. nivel secundario

Los participantes expresaron que los programas 

universitarios de los que ellos egresaron presentan for-

talezas en áreas como: marcos teóricos educativos, iden-

tificación de documentación legal (el Plan Educativo 

Individualizado (PEI) y el Manual de Procedimientos) 

y conocimiento del desarrollo cognoscitivo del ser hu-

mano aplicable a la práctica profesional con estudiantes, 

padres y compañeros.

Sin embargo, manifestaron haber tenido poco co-

nocimiento de la documentación legal en las institucio-

nes universitarias. También manifestaron que el adies-

tramiento que recibieron al respecto fue poco específico, 

superficial y, para algunos documentos, desconocido o 

nulo. Con relación a este asunto, uno de los entrevista-

dos comentó:

… los presentan de manera general, por encimita. 

Donde en realidad nos damos cuenta de la im-

portancia que tienen estos documentos es en el 

campo. Ahí es donde los aprendemos a llenar a 

fuerza de golpe.

Por su parte, otro entrevistado dijo: Esta docu-
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mentación es de vital importancia para el estu-

diante de Educación Especial, pues de ella depen-

den muchos servicios.

De la misma forma, se mencionó la necesidad de 

crear un curso llamado ‘garantías procesales’, donde les 

enseñen a los futuros maestros toda la documentación 

que se incluye en el Manual de Procedimientos del De-

partamento de Educación. Los participantes también 

destacaron la importancia de este Manual para conocer 

y diligenciar la documentación correctamente.

Otro aspecto destacado por los entrevistados fue 

la dificultad que tienen para trabajar con los maestros de 

la sala de clases regular. En referencia a esto, uno de los 

entrevistados expuso: Es recomendable que el currícu-

lo contenga cursos para trabajar con los estudiantes de 

Educación Especial del nivel superior, pero de la misma 

forma, es necesario que los maestros de la sala regular 

conozcan los impedimentos y cómo trabajar con ellos 

dentro de su salón de clase.

De forma general, los participantes expresaron 

que ellos, como maestros de Educación Especial, tienen 

la obligación legal de ofrecer orientación a toda la comu-

nidad escolar acerca de los derechos y deberes de los es-

tudiantes con necesidades especiales, de los impedimen-

tos, sus características más comunes y sus implicaciones 

en términos generales. A raíz de estas orientaciones, a 

través de actividades que promueve el Departamento de 

Educación de Puerto Rico, se observa un cambio en el 

trato que se les brinda a estos estudiantes. Sin embargo, 

es necesario que los cambios comiencen a implantarse 

desde las Facultades de Educación de las distintas insti-

tuciones universitarias, ya que son estas las que proveen 

las bases intelectuales de todo maestro.

Experiencia de los maestros de Educación Especial en 

cuanto al proceso de enseñanza de los conceptos del 

contenido del currículo de la escuela superior

Se destacó que los programas de preparación de 

maestros deben reestructurar o implantar nuevas áreas 

en las que se incluya la enseñanza en el nivel secundario. 

Uno de los entrevistados aclaró: El estudiante necesita 

ayuda en todas las áreas y en todos los grados, no como 

especifica el programa, solo en Español y Matemáticas. 

En general, los participantes comentaron que para brin-

dar un mejor servicio al estudiante de Educación Espe-

cial y explicarles conceptos de los cursos de especialidad, 

es necesario, como mínimo, un conocimiento general 

de los mismos.

En cada una de las entrevistas emergieron aspec-

tos curriculares como parte de los principales factores 

que deben mejorarse. Hay que recordar que los cu-

rrículos del nivel superior, además de los cursos básicos 

(Español, Matemáticas e Inglés), integran cursos especia-

lizados de Ciencias Naturales, Matemáticas e Historia. 

Entre estos pueden mencionarse los cursos de Física, 

Química, Biología, Álgebra, Geometría, Pre-cálculo, 

Historia de Puerto Rico, Historia de Estados Unidos e 

Historia de América Latina.

Algunos comentaron que habían tenido que re-

currir al maestro del curso para que inicialmente les ex-

plique el concepto. Una vez que entendieran el mismo, 

lo segmentaban, aplicando las diferentes estrategias de 
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aprendizaje, según la necesidad especial, para que al es-

tudiante se le hiciera más fácil. Este proceso se señaló 

como un doble trabajo para los maestros de Educación 

Especial, enfatizando que el mismo no fuese necesario 

si el currículo de preparación de maestros de Educación 

Especial tuviese una especialidad en nivel secundario.

Otro aspecto señalado fue la necesidad de refor-

zar el aspecto práctico de las técnicas y estrategias de en-

señanza académica, aunque los docentes identificaron 

como fortaleza la parte teórica de las mismas. Se destacó 

la dificultad que presentaban en adecuar el conocimien-

to académico que adquirieron acerca de las técnicas y 

estrategias de enseñanza, variedad de impedimentos y 

sus características, cuando el contexto del trabajo es una 

población con características diferentes. Pero en gene-

ral y por lo que se expuso antes, los participantes con-

sideraban que era imprescindible que las instituciones 

universitarias de Puerto Rico contaran con programas y 

currículos encaminados a la enseñanza de la población 

de Educación Especial del nivel superior.

Por otro lado, todos los participantes menciona-

ron la necesidad de tener más experiencias de campo 

desde el inicio de su preparación académica. Con res-

pecto a esto, uno de los entrevistados declaró: “la prácti-

ca es la mejor manera de que los maestros adquieran las 

destrezas educativas”. Además, resaltaron que en los cur-

sos debería exponerse a los futuros maestros a experien-

cias de campo que permitan aplicar lo que se aprende 

teóricamente, ofreciéndoles experiencias y un panorama 

real del ámbito educativo.

Separación por niveles académicos

en los programas universitarios con concentración

en Educación Especial

A través de las entrevistas que se realizaron, los 

participantes resaltaron que los cursos que aprobaron 

durante sus preparaciones académicas como maestros 

de Educación Especial, se dirigieron a la enseñanza en el 

nivel elemental, sin embargo todos, al momento del pre-

sente estudio, ejercían en el nivel superior. Con respecto 

a este asunto, uno de los entrevistados dijo:

… cuando yo estudié tomé cursos como: Niño Ex-

cepcional, Problemas Específicos de Aprendizaje, 

Retardo Mental, Disturbios Emocionales, Educa-

ción Física Adaptada. Además, dentro de la Facul-

tad de Educación tomé cursos como: Desarrollo 

de la Lectoescritura en el Nivel Primario K-3, En-

señanza de las Matemáticas en el Nivel Elemental, 

Enseñanza de Gramática en la Escuela Elemental 

y Experiencias de Campo. Estas fueron con gru-

pos pequeños de nenes de preescolar y elemental 

de diferentes escuelas.

Todos los entrevistados coincidieron, sin embar-

go, en que existen similitudes entre las funciones del 

maestro de Educación Especial que ejerce en el nivel 

elemental y el que ejerce en el nivel superior. A esto, 

uno de los entrevistados comentó: No importa el nivel 

académico en el que se imparta clases, un maestro de 

Educación Especial debe conocer los diferentes impedi-

mentos, sus modalidades y las características particulares 

de cada uno. Sin embargo, los cuatro educadores tam-
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bién reconocieron que factores como la edad, el género 

y el nivel académico del alumno, entre otros, alteran el 

rol académico, social, emocional y personal que debe de-

sempeñar el maestro de Educación Especial. Por esto, la 

especialización por nivel académico es vital para el de-

sempeño y el desarrollo de planes individualizados.

Respecto a la idea de que los programas para la 

preparación de maestros de Educación Especial deberían 

estar separados por niveles (elemental y secundario), las 

opiniones fueron diferentes entre los participantes. Por 

ejemplo, uno de los entrevistados dijo: … se necesitan 

currículos diferentes según el nivel. Otro entrevistado 

comentó: Dividir los programas de preparación de maes-

tros de Educación Especial por niveles no es convenien-

te. La separación de los programas de preparación por 

nivel académico permitiría, por ejemplo, aprender nue-

vas estrategias por temas de especialidad. Sin embargo, 

uno de estos planteó: … solemos tener casos de estudian-

tes de 13 ó 14 años, física y emocionalmente, pero en 

un grado académico de sexto. El maestro de Educación 

Especial debe contar con las destrezas curriculares y de 

Educación Especial para trabajar con él.

Las funciones de un maestro de Educación

Especial y su importancia

Los maestros de Educación Especial entrevistados 

se desempeñaban en los grados de noveno a duodécimo. 

Estos informaron que atendían diariamente un prome-

dio de 27 estudiantes con necesidades especiales. Todos 

describieron la asistencia de los estudiantes de Educa-

ción Especial al salón recurso como irregular. Un aspec-

to abordado por todos los participantes fue la diversidad 

de materias que cubría un maestro de Educación Espe-

cial. Por ejemplo, en un salón recurso y a una misma 

hora, un maestro puede estar a cargo de estudiantes de 

diferentes grados, asignaturas y estilos de aprendizaje.

También todos los entrevistados indicaron que 

trabajaban a la par con los maestros de la sala regular. 

Asimismo, mencionaron que visitaban a sus estudian-

tes en los diferentes salones para observar su compor-

tamiento y desempeño. Respecto a esta particularidad, 

revelaron que cuando ellos estaban presentes en el salón 

regular, sus estudiantes sentían confianza y comodidad 

para manifestar alguna duda o realizar una tarea. Sin em-

bargo, todos coincidieron en la necesidad e importancia 

del salón recurso para proveer ayuda individualizada.

Algunos participantes comentaron que la falta de 

estructura, organización y efectividad de los procesos ad-

ministrativos en el Programa de Educación Especial alte-

ra sus funciones, su imagen como educadores y su labor 

ante las demás personas, en especial ante los estudiantes. 

Todos indicaron, en este sentido, que las pruebas para 

ubicación que provee el Departamento de Educación 

de Puerto Rico para verificar si el conocimiento del es-

tudiante corresponde a su nivel educativo debían revi-

sarse. Entre las recomendaciones que los participantes 

mencionaron se destacan tres: 1) estandarizar el proceso 

para la administración, 2) desarrollar nuevas versiones 

de la prueba o hacer nuevas copias de las vigentes, de 

manera que sean legibles para los estudiantes, y 3) eva-

luar minuciosamente la elegibilidad del estudiante que 

la contestará.
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Percepción de los maestros de Educación Especial

del nivel superior acerca de su preparación académica 

y la calidad de la enseñanza que ofrecen

Una de las acciones que más se utilizó para definir 

la visión del maestro de Educación Especial fue el repaso 

de destrezas académicas. Para algunos participantes, su 

visión como maestros era el ofrecimiento de tareas e ins-

trucciones elementales a estudiantes con necesidades es-

peciales; una ayuda individualizada indispensable a esa 

población y, en general, los entrevistados enfatizaron en 

que su labor les permitía la integración de los estudian-

tes de Educación Especial con los demás compañeros, 

evitando la segregación por capacidad funcional.

Además, indicaron que la Educación Especial fa-

cilitaba el cumplimiento de las metas socio-emocionales 

y las destrezas académicas que se establecían en el PEI. 

No obstante, denunciaron la poca relación de las metas 

que se establecen en el PEI, como plan de trabajo para 

los estudiantes del Programa, con la realidad académica 

del alumno. Lo antes señalado repercute, según todos 

los entrevistados, en la visión que se tiene del trabajo 

del maestro de Educación Especial. Con respecto a esto, 

uno de los entrevistados mencionó: … en ocasiones un 

estudiante de octavo grado tiene una evaluación del PEI 

super atrasada con metas apropiadas para sexto grado, el 

estudiante redactará dos párrafos  bla bla bla, cuando en 

realidad en la clase esté leyendo una novela para escribir 

un ensayo.

Como todo profesional, los maestros de Educa-

ción Especial tienen la responsabilidad de mantener su 

nivel competitivo mediante la educación continua. Sin 

embargo, a veces la falta de planificación hace que los 

procesos se afecten. Acerca de este asunto, uno de los 

maestros comentó: Por ejemplo, en el proyecto de la pá-

gina electrónica del Departamento de Educación envia-

ron a los maestros a adiestrarse en el uso del programa. 

Sin embargo, las instalaciones físicas y los equipos tecno-

lógicos no estaban disponibles para trabajar.

De manera consistente, los participantes mani-

festaron la importancia de cambiar la visión existente 

en la comunidad escolar (padres, colegas) acerca de sus 

funciones y roles como maestros de Educación Especial. 

Para estos, resulta imprescindible dejar de ser percibidos 

como simples tutores, ya que el trabajo que realiza cada 

maestro por sus estudiantes es de gran admiración. Este 

trasciende los límites académicos (español y matemá-

ticas) trazados por el Programa de Educación Especial 

de Puerto Rico, pues refuerzan todas las materias que 

el estudiante necesite, aunque la misma esté fuera de la 

preparación inicial que reciben como educadores.

Las tareas administrativas y la calidad del servicio

De acuerdo con la legislación tanto federal como 

estatal, es responsabilidad del maestro de Educación 

Especial mantener al día la documentación necesaria 

e indispensable para que los estudiantes pertenecientes 

al Programa reciban los servicios que se establecen por 

ley. Entre estos se encuentran: el perfil del estudiante, el 

PEI, las evaluaciones, las minutas de las reuniones y los 

referidos. También se requieren la evaluación y solici-

tud de servicios o intereses vocacionales y la solicitud de 

servicios particulares para cada estudiante. A estos docu-

mentos, se le añaden el sinnúmero de informes para la 
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Región Educativa, el Departamento de Educación y los 

directores escolares.

En relación al exceso de documentación que de-

ben presentar, los participantes indicaron que este afecta 

directamente el tiempo que se les dedica a los estudian-

tes. También resaltaron que en ocasiones la importancia 

de la documentación está por encima del estudiante con 

necesidades especiales. Respecto a este asunto, uno de 

los entrevistados expresó: Para el mes de mayo, el De-

partamento de Educación estipula que todo PEI debe 

completarse, olvidando que es el mismo mes donde se 

ofrecen los exámenes finales. Y añadió: … que es más im-

portante para mí hacer todos los PEI o repasar con mis 

estudiantes para los exámenes finales y si no lo hago se 

me fracasan. Termino repasando con ellos y llevándome 

los PEI para hacerlos en mi casa.

Otra tarea de mucha importancia para el progre-

so óptimo de los estudiantes con necesidades especiales, 

mencionada por los participantes, fue la coordinación 

de servicios con otros profesionales. Como ejemplo 

mencionaron al servicio de consejería. A través del 

mismo, los estudiantes reciben apoyo en el área emo-

cional, social, familiar y personal (autoestima, temores). 

Además, se le facilitan recursos para que desarrolle su 

conocimiento, motivación, entendimiento y aceptación 

de sus condiciones médicas y sus limitaciones físicas o 

cognoscitivas.

En general, los entrevistados consideraron que 

debido a la intensa labor administrativa sus funciones 

esenciales con los estudiantes se veían trastocadas. En-

fatizaron la importancia que tenían sus servicios como 

educadores para que sus estudiantes superaran la escuela 

superior y completaran el proceso de transición a la vida 

adulta, tanto académica como social. Como ejemplos 

mencionaron las siguientes: gestionar la licencia de con-

ducir, fomentar la toma de las Pruebas de Evaluación 

y Admisión Universitaria y la interpretación de sus re-

sultados, evaluar los intereses vocacionales y ayudarlos y 

orientarlos con respecto al transporte público.

En otro sentido, los participantes mencionaron 

que se sentían a gusto con la labor que desempeñaban 

con sus estudiantes. Los conceptos vocación, compromi-

so con la educación y necesidad de maestros en el área 

de Educación Especial, se utilizaron para enfatizar la sa-

tisfacción laboral, sin importar la variedad de tareas que 

desempeñaban. También recalcaron el rol transcenden-

tal que desempeñan los maestros de Educación Especial 

en el desarrollo académico, interacción e integración 

social, familiar y personal de sus estudiantes.

Otra acción realizada por maestros de Educación 

Especial en la comunidad escolar consiste en tratar de 

modificar el pensamiento de muchas personas acerca de 

los impedimentos. Respecto a este asunto, uno de los 

entrevistados dijo: Existen personas que solo clasifican 

como impedimento aquella limitación que se hace obvia 

a la vista, por ejemplo retardo mental severo, y que tie-

nen el pensamiento errado que esa población no puede 

llegar a ser un ente productivo a la sociedad. Otro de los 

entrevistados añadió: Hay maestros que consideran que 

las personas con impedimentos leves o moderados como 

‘charlatanería’ que tiene como único propósito obtener 

beneficios, como acomodos razonables. De acuerdo con 

estas ideas, los participantes consideraron importante 

Psicogente, 14 (26): pp. 421-438. Diciembre, 2011. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. ISSN 0124-0137 EISSN 2027-212X
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/psicogente/index.php/psicogente

John J. rAmírez leiton, víCtor e. BonillA rodríGuez



432

el rol que desempeñan como educadores, pues desean 

cambiar un estereotipo social y trascender del salón de 

clases.

El Plan Educativo Individualizado

y el proceso de transición

Los participantes definieron el Plan Educativo 

Individualizado (PEI) como un documento que se le 

completa a todo estudiante después de determinar su 

elegibilidad e ingresarlo al Programa de Educación Es-

pecial. Este documento se incluye en el expediente del 

estudiante y se utiliza para observar el cambio positivo 

o negativo en el desarrollo académico, social, personal 

o de salud del mismo. Los participantes destacaron que 

el PEI se utiliza como punto de referencia para cono-

cer intereses, inclinaciones, problemas y logros de los 

estudiantes, entre otros aspectos de gran valor, así como 

para obtener un óptimo proceso de transición. Además, 

indicaron que la actualización de este documento es rea-

lizada por el maestro de Educación Especial en turno.

Todos los participantes coincidieron en la nece-

sidad de revisar las competencias evaluativas del PEI. 

También señalaron que el principal error del PEI es la 

falta de correspondencia entre las competencias con las 

que se intenta evaluar cada estudiante y las destrezas del 

grado. Esta falta de relación entre el PEI y las destrezas 

que cada maestro evalúa según el grado proporciona un 

contexto educativo irreal para cada estudiante con ne-

cesidades especiales. Debido a este asunto, los partici-

pantes consideraron que el PEI era un instrumento con 

poca o ninguna utilidad laboral.

A pesar de los señalamientos que hicieron contra 

el PEI, los educadores indicaron que este documento era 

el que hacía referencia a los procesos de transición. El 

proceso de transición, según la mayoría de los entrevista-

dos, integraba tres etapas fundamentales: 1) el ingreso y 

paso por la escuela elemental, 2) la transición de escuela 

elemental a escuela secundaria y 3) el salto de escuela 

secundaria a la vida adulta. Los participantes también 

establecieron que cada uno de estos periodos tenía sus 

características particulares. En relación a este asunto, 

uno de los entrevistados dijo: Por ejemplo, cuando el 

niño se encuentra en la escuela elemental es recomenda-

ble que el maestro de Educación Especial lo oriente de 

manera sutil acerca de su condición.

En general, los entrevistados comentaron que, en 

el momento en que el niño supera la escuela elemental, 

ocurren cambios físicos y emocionales que podrían afec-

tar su rendimiento académico. Por tanto, es preciso que 

el maestro de Educación Especial cuente con nuevas y 

distintas estrategias o destrezas que beneficien al estu-

diante con necesidades especiales en el nivel secundario, 

ya que es la etapa donde se informa en la mayoría de los 

casos de fracaso académico, o peor aún, de deserción 

escolar.

Por último, los participantes consideraron que la 

transición de la escuela secundaria a la vida adulta, como 

ente productivo a la sociedad, es quizás una de las más 

importantes en lo concerniente a los estudiantes con 

necesidades especiales. Los entrevistados mencionaron 

como parte del proceso de transición: la exploración de 

los intereses vocacionales, los deseos de estudios univer-

sitarios, la vida independiente, la autonomía de trans-
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portación y el dominio de destrezas de comunicación 

(escrita y oral). Indicaron que este proceso de transición 

debe comenzarse entre los 14 y los 16 años, según el PEI.

DISCUSIÓN

La percepción de los maestros de Educación Es-

pecial acerca de su visión como educadores se dividió 

en dos vertientes. La primera provino del concepto que 

se imparte en las instituciones universitarias, en la cual 

se les recalca la importancia de no dejar que sus estu-

diantes les llamaran tutores. Esto se enfatizó porque su 

función como maestros de Educación Especial trascen-

día esos límites. Según ellos el término de refuerzo aca-

démico, en las asignaturas de español y matemática de 

los estudiantes con alguna necesidad especial, es el que 

debe utilizarse para describir la función del maestro de 

Educación Especial. De la misma forma, el Programa 

de Educación Especial del Departamento de Educación 

establece una visión similar a la de las instituciones de 

educación superior para referirse a la función que cum-

plen los maestros de Educación Especial en el contexto 

escolar (refuerzo académico, Español y Matemáticas, en 

áreas de rezago de los estudiantes con necesidades espe-

ciales). Respecto a la segunda vertiente, los maestros de 

Educación Especial consideraron menos importante la 

descripción que se tenga de su oficio, concluyendo que 

lo realmente significativo es el trabajo que realizan con 

los estudiantes.

De acuerdo con las ideas del párrafo anterior, 

puede concluirse que el maestro de Educación Especial 

es como un recurso que refuerza las destrezas de todas 

las clases, aunque no sean parte de las funciones que 

se les exige en el Programa. Por tanto, los maestros han 

tenido que recurrir a talleres y a conferencias especializa-

das. También han tenido que consultar a otros expertos 

y/o revisar literatura con el propósito de mejorar profe-

sionalmente y realizar su trabajo adecuadamente, pues 

su finalidad es ayudar al máximo a los estudiantes.

Muchas de las tareas que realizan los maestros de 

Educación Especial se aprenden en el ambiente laboral. 

Todos los participantes obtuvieron su grado académico 

luego de cuatro a seis años de preparación académica 

universitaria. En este tiempo hubiese sido oportuno 

aprender las destrezas necesarias para enfrentar las de-

mandas laborales. En el momento en que se realizó 

esta investigación, los programas para la preparación de 

maestros de Educación Especial contaban con cursos 

que se relacionaban con las teorías educativas y los impe-

dimentos, los cuales se aplicaban al contexto escolar. Sin 

embargo, toda esta labor se complica cuando el maestro 

de Educación Especial se enfrenta al nivel superior. El 

estudiante de Educación Especial requiere que el maes-

tro posea un alto dominio de vocabulario y de material 

para elegir y utilizar técnicas y estrategias de enseñan-

za-aprendizaje efectivas. Se observó que existía cierta 

similitud en las funciones que realizan los maestros de 

Educación Especial en el nivel elemental y el secundario 

(ayuda individualizada, reuniones periódicas, diligenciar 

documentos). Sin embargo, queda plasmada una gran 

diferencia en las destrezas y el conocimiento relacionado 

con el contenido curricular que debe dominar el edu-

cador según el nivel en que desempeña. A la carencia 

en conocimiento de contenido curricular, se añade la 

necesidad de saber trabajar el aspecto emocional de los 

estudiantes con alguna necesidad especial según la edad 

y el grado que cursen.
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Tal como lo expusieron los participantes, McKen-

zie (1995) indicó la necesidad de preparar expertos de 

Educación Especial con alto dominio del contenido cu-

rricular de la escuela secundaria. Los hallazgos de esta 

investigación también concordaron con el contenido 

del artículo, “Adapting textbooks for children with lear-

ning disabilities in mainstreamed classrooms” de Messe 

(1992) y con la investigación de Brownell, Ross, Colón 

y McCallum (2005). Estos autores sugirieron evaluar y 

reestructurar los currículos y, en consecuencia, los cur-

sos y programas que se brindan en los diferentes centros 

universitarios para preparar maestros de Educación Es-

pecial.

Además de la carencia de especialidades para el 

nivel secundario, otro de los aspectos que se indagó en 

este estudio fue la escasez de experiencias de campo a 

las que se exponen los candidatos a maestros durante 

sus estudios universitarios. Ninguno de los participan-

tes tuvo la oportunidad de presenciar activamente una 

experiencia de campo en el nivel superior. Solo uno de 

ellos indicó haber realizado su práctica docente en el ni-

vel intermedio, y cabe señalar que fue a petición del es-

tudiante y no por asignación del supervisor de práctica. 

Esto concuerda con los hallazgos que presentaron Bouck 

(2005) y Zabel & Zabel (2001) en sus investigaciones, 

donde informaron que observaron un bajo porcentaje 

de candidatos a maestros de Educación Especial que se 

exponen a la experiencia de enseñar en una escuela su-

perior previo a desempeñarse en dicho escenario.

Como resultados de estas deficiencias en su pre-

paración académica, los participantes ofrecieron reco-

mendaciones para los currículos universitarios. Estos 

expusieron que en el nivel superior se ofrezcan materias 

específicas (Química, Física, Biología, Álgebra, Geome-

tría, Gramática), que deben considerarse e incorporarse 

como parte de la preparación de especialistas para traba-

jar con estudiantes con impedimentos. También men-

cionaron aspectos del área laboral que deben reforzarse 

en la educación universitaria. Entre estos se encuentran: 

la exposición y el diligenciamiento de la documentación 

legal, el trato emocional al trabajar con adolescentes, la 

participación en experiencias de campo directas en los 

diferentes niveles escolares y la interpretación de prue-

bas psicológicas.

Es preciso mencionar que los hallazgos de varios 

autores (Darling-Hammond, 1999, 2000; Felter, 1999; 

Laczko-Kerr y Berliner, 2000, citados por Brownell, Ross, 

Colón y McCallum, 2005; Monk, 1994) muestran que 

existe relación entre la preparación de los maestros que 

imparten los cursos y los resultados de sus estudiantes. 

En síntesis, deben prepararse maestros de Educación Es-

pecial altamente calificados, con vasto conocimiento del 

contenido curricular por niveles de enseñanza y peritaje 

tanto en impedimentos como en materias específicas, 

sin olvidar el desarrollo psico/social/emocional de los 

jóvenes con impedimento. De este modo, estos podrán 

ofrecer una enseñanza de calidad que redunde en estu-

diantes exitosos.

Los maestros entrevistados señalaron diferencias 

significativas en el desempeño de su labor en los dos 

niveles académicos (elemental y secundario), luego de 

tener experiencias laborales en ambos. Entre las diferen-

cias se mencionaron: el contenido curricular y las destre-

zas que se trabajan, la documentación estatal y federal, 

las estrategias y los materiales educativos que se utilizan 
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en el proceso de enseñanza. También mencionaron las 

estrategias que se utilizan para orientar a los estudiantes 

acerca de su impedimento y cómo trabajar con sus carac-

terísticas particulares. Todo esto requiere que el maestro 

adapte el contenido según el nivel académico en que se 

desempeña. Sin embargo, los maestros que trabajan en 

el nivel secundario tienen un trasfondo académico que 

se limita al nivel elemental.

Esta carencia conduce a la necesidad de formar 

docentes de Educación Especial especializados y califica-

dos para ejercer en cada uno de los niveles académicos 

con la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los es-

tudiantes con necesidades especiales. En consecuencia, 

es importante que las instituciones universitarias prepa-

ren docentes con las destrezas curriculares específicas y 

necesarias para el nivel secundario.

Los maestros de Educación Especial que parti-

ciparon en esta investigación mostraron vocación para 

ejercer su profesión y compromiso con el servicio que 

ofrecen a sus estudiantes. Estos se mantenían en la van-

guardia respecto a los aspectos educativos, adquiriendo 

las destrezas y los conocimientos necesarios para traba-

jar en el nivel superior, mediante diferentes estrategias 

(colaboración con otros colegas, asistencia a talleres y a 

conferencias de educación continua). Dichas actividades 

de aprendizaje deberían ser ofrecidas por las entidades 

de educación superior del país, de manera que se ga-

rantice que el aprendizaje esté acorde con las demandas 

gubernamentales.

La presente investigación evidencia que los maes-

tros de Educación Especial que laboran en el nivel se-

cundario no están académicamente preparados para 

trabajar efectivamente en dicho nivel. Los mismos par-

ticipantes afirmaron que su labor se dificulta por la ca-

rencia de ofrecimientos en su preparación universitaria 

dirigidos a la educación especial en dicho nivel.

De otro lado, es claro que la responsabilidad prin-

cipal de un maestro consiste en impartir educación, ya 

sea en el nivel primario o secundario. Sin embargo, la 

labor principal y por la cual se contrata a un maestro 

de Educación Especial se obstaculiza si le sumamos la 

diversidad de tareas administrativas que desempeñan a 

diario. Esto concuerda con las cifras que presentó Was-

burn-Moses (2005), quien aseguró que solo el 47% de 

los maestros de Educación Especial del nivel secundario 

incluyen en sus tareas diarias la explicación académica 

individualizada. De la misma forma, se recomienda una 

revisión de las tareas que debe realizar el personal en 

general y su cumplimiento.

Todos estos factores afectan directamente al estu-

diantado que, según la perspectiva de cualquier sistema 

educativo, debe ser el foco principal. Las opiniones de 

los maestros de Educación Especial del nivel secunda-

rio entrevistados hacen eco, en general, de las palabras 

de Cole y McLeskey (1998, citados por Conderman y 

Katsiyannis, 2002): “Si los estudiantes con necesidades 

especiales no están siendo exitosos en los salones de edu-

cación general secundaria, estos escenarios tienen que 

transformarse” (p. 176).

RECOMENDACIONES

Para el Departamento de Educación

1. Proveer adiestramientos periódicos de educación 
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continua a los profesionales en Educación Espe-

cial. 

2. Organizar actividades informativas para dar a 

conocer a la comunidad escolar los servicios que 

ofrece el Programa de Educación Especial a los 

estudiantes.

3. Revisar las pruebas para ubicación que se admi-

nistran a los estudiantes de Educación Especial, 

con el fin de medir su nivel de ejecución en des-

trezas específicas.

4. Evaluar la efectividad del proceso de transición 

que se lleva a cabo con los estudiantes de Educa-

ción Especial del nivel superior.

5. Evaluar la ejecución de los maestros de Educa-

ción Especial del nivel secundario basándose en 

los resultados de sus estudiantes.

6. Evaluar el trabajo de los maestros de Educación 

Especial, considerando los aspectos académicos 

y administrativos para crear una reestructuración 

de las mismas.

7. Diseñar una certificación en Educación Especial 

para el nivel secundario. 

Para las instituciones universitarias que preparan 

maestros de Educación Especial

1. Evaluar los currículos para preparar maestros de 

Educación Especial, con el propósito de crear 

especializaciones por nivel académico: i) inte-

grando cursos pertinentes al currículo de escuela 

secundaria; ii) incorporando cursos apropiados 

para trabajar con estudiantes adolescentes; y iii) 

aumentando las experiencias de campo durante 

la carrera universitaria, según los contextos de la 

escuela elemental y secundaria, y desde el inicio 

de la carrera universitaria para exponer a los estu-

diantes a diferentes escenarios.

2. Incluir cursos en los que se trabaje con la docu-

mentación exigida en el contexto escolar. 

Limitaciones de la investigación

En esta investigación se realizaron los procesos 

administrativos y los procesos de recopilación de datos 

según se propusieron. Entre los aspectos que se comple-

taron en ella, cabe señalar que se obtuvo la autorización 

del Comité Institucional para la Protección de los Seres 

Humanos en la Investigación. Además, los participantes 

que se contactaron accedieron a participar y completa-

ron el proceso de entrevistas.

Sin embargo, se reconocen las siguientes limita-

ciones:

1. No se recopiló información acerca de la opinión 

de maestros de Educación Especial egresados de 

instituciones privadas de Puerto Rico. 

2. Solo se auscultó el sentir de los maestros de Edu-

cación Especial del nivel superior en dos escuelas 

de la Región Educativa de Bayamón, Distrito Es-

colar de Bayamón I. 

3. La investigación recopiló información con maes-

tros de Educación Especial con cinco años de ex-

periencia o menos. 

4. Los hallazgos se limitan a los participantes de la 

investigación. 
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Recomendaciones para estudios futuros

1. Sintetizar los resultados de esta investigación y de-

sarrollar un instrumento cuantitativo (cuestiona-

rio), con el propósito de recopilar mayor cantidad 

de datos de la población de maestros de Educa-

ción Especial y así poder realizar generalizaciones. 

2. Analizar el grado de confiabilidad y la validez de 

los resultados de las pruebas para ubicación que 

se administran a la población estudiantil de Puer-

to Rico. 

3. Evaluar la efectividad del proceso de transición 

que se lleva a cabo con los estudiantes de Educa-

ción Especial del nivel superior.

4. Realizar una evaluación de los programas para la 

preparación de maestros de Educación Especial 

de las instituciones universitarias del país.

5. Estudiar la perspectiva acerca de los programas 

para la preparación de maestros de Educación Es-

pecial que tienen los directores de los programas, 

los profesores, los supervisores de Práctica Docen-

te, los maestros cooperadores y los estudiantes.

6. Realizar un estudio de necesidades con maestros 

de Educación Especial en el nivel superior y com-

parar los resultados con la preparación que reci-

ben estos futuros profesionales de la educación, 

de manera que se encuentre una coherencia entre 

la teoría y la práctica profesional.
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