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I. ANTECEDENTES HISTORICOS

Los orlgenes de la Televisi6n Educativa de El Salvador, se encuentran

vinculados a la Reforma Educativa de 1967 que ten'a por objetivo fundamental,

atender los siguientes problemas del sector educativo:

" Alto Tndice de analfabetismo.

" Deficit de maestros calificados en ejercicio.

" Inexistencia de un sistema de formaci6n de maestros y

alto Indice de desempleo magisterial.

" Alto Tndice de deserci6n escolar y retenci6n insuficien-

te del sistema.

" Deficit de aulas y equipamiento escolar.

" Programas de Estudio (Curriculum) inadecuados.

* Carencia de Recursos Didacticos.

" Administraci6n del sector inadecuada.

Los problemas de calidad de la instrucci6n, capacitaci6n de maestros y

extensi6n de la cobertura de Servicios Educativos. fueron atendidos en forma

prioritaria por la reforma, encontrandose en estas acciones la mayor innovaci6n.

Para atender el mejoramiento de la calidad de la educaci'n,se dispuso la refor-

ma del curriculum escolar y la introducci6n de la TV como apoyo a la tarea del

maestro en el aula. La capacitaci6n de maestros fue centralizada y disefados

nuevos programas de instrucci'n, fueron beneficiados por el programa la totali-

dad de los maestros en servicio de 71 - 81 y 91 Grado, por ser quienes desea-

ryan utilizar la TV con el nuevo curriculum. El 80% de los maestros que aten-

dean la educaci6n secundaria, solo se encontraban capacitados para atender el

ciclo de Primaria. La extensi6n de servicics, fue atendida mediante un programa

de construcciones escolares. Los Recursos Didacticos de instruccion comenzarlan
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a ser producidos por un Centro de Producci6n de materiales (textos), final-

mente la Reforma significaria una reestructuraci6n administrativa del sector

educativo.

Se puede afirmar que la TV constituy6 desde su creaci6n, un elemento

decisivo para el exito de mucho de los componentes de la Reforma Educativa de

El Salvador. Entre 1969 y 1973, la Televisi6n Educativa logra institucionali-

zarse, y captar el interns de maestros y alumnos, posteriormente el trabajo

deber'a centrarse en aumentar la cobertura de sus servicios y mejorar la cali-

dad de sus programas, la raz6n de estas prioridades se basa en multiples estu-

dios que demostraron los beneficios del sistema y la conveniencia de desarro-

llar una mas amplia cobertura.

II. LA TELEVISION EDUCATIVA ENTRE 1973 Y 1979

A. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

La Televisi6n Educativa es un programa dependiente del Ministerio

de Educacion, que tiene como objeti;o general: contribuir al desarrollo y me-

joramiento de la calidad de la Educaci6n, mediante la emisi6n de Teleclases.

As! mismo cumple la misi6n de estimular el fomento y difusi6n de la cultura

Nacional en sus variadas manifestaciones.

La Organizaci6n entera de Televisi6n Educativa, es la siguiente:

" Una Direccion.

" Cuatro Gerencias: Administraci6n, Producci6n, Operacio-

nes Tecnicas (Mantenimiento y Operaci6n de equipo elec-

tr6nico), y Recursos Audiovisuales.

" La Unidad Ejecutora del Convenio UNESCO UNICEF-GOES.

De estas Jefaturas dependen varias unidades de operaci6n y servicio como

Administraci6n Financiera, Personal, Coordinaci6n de Servicios Educativos,
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Programaci6n, Impresos, Artes Gr'ficas, Transporte, Mantenimiento de Estudios,

Servicios de Reparaci6n de Televisores, Documentaci6n y Biblioteca, Cine, etc.

Para efectos de control fiscal y funcionamiento, la estructurz de la

Direcci6n de Televisi6n Educativa, esta integrada en los siguientes subprogra-

mas:

SUBPROGRAMAS ACCIONES PRINCIPALES

019 - Direcci6n y Administraci6n Planificar, dirigir y coordinar las acti-

vidades del programa para tratar de cum-

plir con las metas propuestas, raciona-

lizando recursos humanos, materiales y

financieros.

Supervisar la planificaci6n, organizaci6n,

direcci6n y ejecuci6n de nuevos proyectos

tendientes a hacer liegar la televisi6n

a todos los sectores de la poblaci6n.

Disefar nuevos procedimientos y metodos

de trabajo.

Planificar y desarrollar actividades de

asesoramiento para mejorar tecnicas docen-

tes usadas en el trabajo.

Organizar y dirigir planes tendientes a

estructurar un sistema de evaluaci6n de

teleclases y teleprogramas grabados, con

el fin de mejorar su calidad t'cnica.
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029 - Planificaci6n y prodtucci6rn Contribuir a mejorar la calidad de la

de teleprogramas y cine educaci6n que se ofrece a la poblacion

salvadorefia a travis de la planificaci6n

y produccion de teleclases y teleprogra-

mas culturales y educativos.

Producir cine educativo para el pass y el

area centroamericana a travs del proyecto

GOES-UNICEF.

Diseflar los procedimientos de ensefianza-

aprendizaje y preparar material impreso

para que los teleprogramas tengan buena

calidad didactica.

Mantener un sistema de investigaci6n con-

tinua de manera que se actualicen los di-

sefios de teleprogramas y sus respectivos

materiales impresos.

Producir teleprogramas educativos y cultu-

rales sistematicos y no sistemitticos y

pelic.las educativas para UNICEF.

Planificaci6n, disefio y producci6n de Te-

leclases para II y III Ciclos.

Planificaci6n y producci'n de programas

culturales para todo p'blico, de asesor'a a

maestros y de educaci6n permanente a adultos.



-5-

Nueva grabaci6n de teleclases con crite-

rios de mayor eficiencia.

039 - Recursos audiovisuales Planificar y producir material audiovi-

sual a utilizarse en la grabaci6n de

teleprogramas.

Investigar la clase de material a utili-

zarse; producir, clasificar y archivar

el material audiovisual.

Elaboracion de pel'culas de 15 minutos

para programaci6n cultural.

049 - Operaciones y mantenimiento Proporcionar servicio para la grabaci6n,

revisi6n y transmisi6n de teleprogramas,

as como velar por el manejo tecnico y

el buen estado de conservaci6n del equipo

de grabaci6n, transmisi6n y recepci6n.

Administrar la grabaci6n de teleprogramas

educativos y culturales.

Capacitar y adiestrar el personal para me-

jorar los servicios.

Mantener en buen estado el equipo para

la transmisi6n y recepci6n de teleprogra-

mas educativos y culturales.
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Transmisi6n de teleclases para II y

III Ciclos y III Ciclo libre.

* Transmisi6n de m6dulos de programas cul-

turales.

Instalaci6n y mantenimiento preventivo y

correctivo de televisores.

Elaboraci6n de sets de escenografla para

teleprogramas.

059 - Centro de doblajes Desarrollar un centro con capacidad de

obtener, traducir, reproducir y distribuir

a los passes miembros de la O.E.A. progra-

mas de telev4si6n y cine de alta calidad

en el area de la educaci6n y la cultura,

apropiada a los intereses y necesidades

de los passes miembros.

Elaborar la legislaci6n adecuada para la

adquisici'n de derechos de producci6n.

Establecer nexos con los passes productores

de cine y video tape.

Producir copias de peliculas dobladas para

passes miembros de la O.E.A.
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B. COBERTURA DE SERVICIOS

Actualmente El Salvador cuenta con 838 Escuelas con Servicio de

Televisi6n Educativa, donde funcionan jornadas de la mafana y la tarde.

Se han instalado 1944 aparatos y se atiende por aula ur. promedio de 45 nilos.

La Televisi6n atiende a 223.350 alumnos de 4 - 5- - 71 - 81 y 91 Grados.

C. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Hasta la fecha, la historia del costo de la TV educativa an El Sal-

vador presenta tres aspectos dignos de mencionarse. En primer lugar, la asig-

naci6n total para gastos por ese concepto, inclu'da en el presupuesto total del

Ministerio de Educaci6rn del cual forma parte la TV educativa, Continua siendo

limitada. A excepcion de 1971 que fue un afio poco comin, la proporci6n osci-

16 entre 1,1 por ciento en 1969 y 2,9 por ciento en 1977 (Cuadro 1'. La mayor

parte de la variaci6n se debe a cuantiosos desembolsos hechos en calidad de

inversion en algunos afios.

En segundo lugar, la mayor parte de los gastos que demanda la TV educa-

tiva se ha sufragado con fondos disponibles en El Salvador para gastos naciona-

les, no con fondos provenientes de donaciones y prestamos hechos por institucio-

nes extranjeras. Este hecho confirma el serio prop6sito del pals de establecer

este medio como parte de la reforma educativa. De 1972 a 1976, los gastos de

capital fueron bajos, pero en 1977 ascendieron a mas de 14,4 millones con la

compra e instalaci6n de repetidores primarios y secundarios, y la inversi6n fue

costeada con credito interno.

En tercer lugar, los crecientes costos operativos del perlodo inicial se

estabilizaron y, desde el reajuste hecho en 1976 por razones inflacionarias,

disminuyeron en terminos del dinero disponible para mantener un poder adquisi-

tivo constante, o de los llamados "d6lares verdaderos".
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La historia del personal de la TV educativa presenta varios aspectos

interesantes. Entre 1969 y 1979, el total de miembros del personal se tri-

plic6 y, actualmente, alcanza un nu'mero aproximado de 370 (Cuadro 2). Podr'a

concluirse, por lo tanto, que existe una mayor capacidad en terminos de re-

cursos humanos. Fste dato debe usarse con precaucion pues, como se indica en

seguida, la unidad de evaluaci6n a~n forma parte del presupuesto administra-

tivo.
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PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS - LIBROS DE TRABAJO

(SET DE CINCO (5) LIBROS)

A R 0 70 GRADO 80 GRADO 90 GRADO

72 29.145 26.855 13.000

73 30.175 14.314 15.081

74 22.000 16.000 12.000

75 20.120 16.120 14.120

76 22.000 17.000 15.000

77 22.000 17.000 15.000

78 25.000 20.000 15.000

OTAL . 170.440 127.289 99.201
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PRODUCCION DE MATERIAL DE APOYO

GUIAS CLLDERNOS OTROS CONSULTA ANALISIS GRADOS

TELECLASES JORNALIZACION EJERCICIOS 'MATERIALES CONTENIDOS

[ PROGRANAS

6 250 250 72-.

7 2.110 2.110 72 - 82

7 5.056 5.056 72 - 82-

72 7.157 7.157 10.200 72 - 82-.,

7 20.700 20.700 20.700 7e - 82--,

7 20.600 20.600 32.500 20.700 42-72 - 82-1

7 40.575 40.575 25.000 42-52 - 6e

72 - 82- o

71 8.000 20.000 16.250 
42--52 - 62 .

1 
72.. 82--r

77 16.000 15.150 20.400 38.000 i D

73 51.000 51.000 9.000 51.000 i D



PRODUCCION Y GRABACION DE TELECLASES, CINE EDUCATIVO Y SERIES

PARA CAPACITACION DE MAESTROS.

I 0 TELE"LASES EDUCACION NO FORMAL TOTAL

42 52 62 72 82 92 CULTURALES CIENCIAS EDUCACION CAPACITAC. ESPECIALES

ED.VOCAC. SUPERIOR

68 226 226
69 479 ._3 482
70 427 415 7 849
71 95 280 248 10 10 643
72 lo10 115 180 17 16 342 13 783
73 00_-- 180 12 19 17 297 83 708
74 29 161 15 161 165 21 15 20 17 200 17 821
75 41 2 9 28 41 2 23 44 5 195

TOTA 170 163 24 1696 1028 470 38 64 33 883 138 4.707

-411



PRODUCCION Y GRABACION TELECLASES

76 - 78

1976 1977 1978

344 253 78

PRODUCCION Y GRABACION PROGRAMAS

EDUCACION NO FORMAL 76 - 78
I

ESPECIALES CULTURALES NOTICIEROS CINE 16 mm. DIAPOSITIVAS NUCLEOS

I _GENERADORES

76 70 136 10 5

77 81 166 47 17 16

78 99 164 48 9 3 56

otal 250 466 95 36- 29 56



MAESTROS CAPACITADOS EN TECNICAS Y USO DE LA TV. EDUCATIVA

68 - 69

NIVEL SUB TOTALES OBSERVACION

BACHILLERATO PEDAGOGICO La responsabilidad de los cur-
PLAN 2 - 3 1977. 566 sos es de Ciudad Normal ETV. dictaalgunas materias del curriculum'

ESCUELA SUPERIOR DE

EDUCACION 97

PERFECCIONAMIENTO 791 Curso de 9 meses dentro del
programa se incluy6 contenidos es-
pecificos.

CURSOS DE VACACIONES 990

TOTAL 2.444



UTILIZACION DE LA ETV. SEGUN MAESTROS,

ESCUELAS Y CICLOS DE ENSERANZA BASICA

POR CIRCUITO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS.-

CTO TOTAL U T I L I Z A C I 0 N I ESCUELAS
MAESTROS II CICLO SIN CON % III CICLO l SIN CON % TOTAL SIN CON %

004 271 111 89 22 19.21 160 62 98 61.25 26 7 19 73.07
006 121 40 5 35 87.1 81 81 19 13 6 31.57

007 103 85 71 14 16.47 18 9 9 50.01 20 6 14 70.00

018 172 111 91 20 18.01 61 21 40 67.21 50 40 10 20.00

019 118 77 24 53 68.23 41 8 33 80.48 35 21 14 40.00

021 318 193 173 20 10.36 125 84 41 32.08 58 49 9 18.751

023 58 39 12 27 69.23 19 3 16 84.21 34 24 10 29.41

057 58 46 33 13 27.65 11 6 5 45.45 32 23 9 28.12

071 57 41 31 10 24.89 16 2 14 87.5 33 28 5 15.15

073 78 62 29 33 53.22 16 2 14 87.5 37 34 3 8.10

1435 806 558 247 55.69 548 278 270 49.27 344 245 99 28.77

ZONA 1



L -

CTO TOTAL U T I L I Z A C I 0 N ESCUELAS
MAESTROS

II CICLO SIN CON % III CICLO SIN CON % TOTAL SIN CON

005 186 100 85 15 15.00 86 34 52 60.4 32 18 14 43.75

011 167' 74 58 16 21.62 93 93 22 '18 3 13.63

012 130 37 37 100 93 93 13 7 6 43..5

013 101 57 31 26 45.61 44 3 41 93.18 13 7 6 43.15

014 113 91 59 32 35.16 22 2 20 90.90 19 3 16 84.21

020 59 40 9 31 77.5 19 7 12 63.15 27 15 12 44.44

058 95 62 37 25 40.32 33 10 23 69.69 36 27 9 25.00

059 73 50 12 38 16.00 23 6 17 73.91 33 21 12 36.36

060 '5 26 11 15 57.69 19 4 15 78.94 30 25 5 16.66

062 45 33 22 11 33.33 12 2 10 83.33 40 36 4 10.00

1014 570 324 246 43.15 444 254 190 42.79 265 177 87 32.83

ZONA 2



TOTAL U T I L I Z A C I 0 N ESCUELAS

CTO MAESTROS II CICLO SIN CON % III CICLO SIN CO % TOTAL SIN CON %

008 346 .91 82 9 9.89 255 112 143 56.07 53 43 10 18.86

009 170 82 77 5 6.09 88 80 8 9.09 36 31 5 P3.88

010 121 68 62 6 8.82 53 46 7 13.20 20 15 5 25.00

015 99 71 51 20 28.16 28 6 22 78.57 32 22 10 31.25

016 175 113 86 27 31.39 62 20 42 67.74 40 23 17 42.5

017 157 115 100 15 13.04 42 30 12 28.57 38 2 12 31.57

022 99 60 58 2 3.33 -39 7 32 82.05 49 40 9 18.36

061 36 25 23 2 8.00 11 4 7 63.63

063 62 39 14 25 64.10 23 6 17 73.91 35 26 9 25.71

064 33 25 19 6 24.00 8 8 100.00 35 28 7 20.00

1298 689 572 117 16.98 609 311 298 48.93 338 230 84 24.85

ZONA 3



TOTAL I U T I I Z A C 0 N I ESCUELAS

CTO MAESTROS 11CICLO SIN C III CICLO SI ICONI % TOTAL SIN % T
001 237 153 153 84 82 2 2.38 34 20 14 41.17

002 183 106 96 10 9.43 77 60 17 22.07 26 21 5 19.23

003 119 60 57 3 5.00 59 45 14 23.72 35 23 12 34.28

043 243 113 72 41 56.94 180 140 40 22.22 41 25 16 39.02

044 91 52 41 11 21.15 39 15 24 61.53 43 36' 7 16.27

045 83 49 21 28 57.14 34 4 30 88.23 33 17 16 48.48

046 116 72 43 29 40.27 44 9 35 79.54 32 15 17 53.12

047 74 48 14 34 70.83 26 3 23 88.46 26 11 15 57.69

049 66 45 35 10 22.22 21 12 9 42.85 45 38 7 15.15

072 67 50 18 32 64.00 17 17 100.00 36 29 7 19.44

1329 748 550 198 26.47 581 370 211 36.31 351 235 116 33.04

ZONA 4



TOTAL _ U T L I Z A C.I 0 N ESCUELASCTO MAESTROS II CICLO SIN CON % III CICLO SIN CONI % TOTAL SIN CON %

024 139 89. 15 74 83.14 50 22 28 56. 27 10 17 62.99

025 181 78 42 36 46.15 103 14 89 86. 28 13 15 53.57

026 163 90 59 31 34.44 73 46 27 36.9f 27 13 14 51.8E

027 84 66 53 13 19.69 18 8 10 55.55 37 23 14 37.81

028 93 67 30 37 40.29 26 4 22 84.6: 48 34 14 29.1

029 116 78 50 28 35.89 38 2 32 84.2. 40 25 15 37.5

030 69 44 21 23 52.27 25 9 16 64. 62 50 12 19.3

031 78 54 27 27 50. 24 7 17 70.83 47 36 11 23.4(

032 24 9 9 100. 15 15 100. 37 26 11 29.72

035 76 50 50 100. 26 5 21 86.71 33 28 5 15.1

ZONA 5



TOTAL ,U T I L I ZAC I 0 NES UELA_
CTO MAESTROS II CICLO SIN COt % III CICLO SIN CON TOTA SIN CON %

033 131 .64 61 3 4.68 67 64 3 4.47 23 21 2 8.69

034 52 37 37 15 15 23 20 3 13.04

036 130 73 45 28 38.35 57 29 28 49.12 26 7 19 73.07

037 58 42 21 21 50.00 16 16 100.00 28 19 9 32.14

038 56 53 47 6 11.32 3 3 100.00 35 27 8 22.85

039 67 39 28 11 28.20 28 3 25 89.28 41 30 11 26.82

040 50 31 23 8 25.80 19 2 17 89.47 35 26 9 25.71

041 74 46 46 28 22 6 21.42 33 27 6 18.18

042 36 24 23 1 4.16 12 7 5 41.66 25 21 4 16.

654 409 331 78 19.07 245 142 103 42.04 269 198 71

ZONA -6



TOTAL U T I L I Z A C I 0 N ESCUELASCTO MAESTROS II CICLO SINI COt T Ill C O N C %U % TOTAL SIN CON %

050 90 .52 5 47 90.38 38 4 34 89.47 27 15 12 44.44

051 50 38 25 13 46.42 12 12 100.00 42 36 6 14.28

052 38 24 4 20 83.33 14 2 12 85.71 30 23 7 23.33

053 48 29 5 24 82.75 19 4 15 78.94 36 29 9 23.68

055 109 54 12 42 77.77 55 40 15 27.27 29 8 21 72.41
056 159 129 77 52 40.31 30 30 100. 31 20 11 35.48
065 61 45 14 31 69.88 16 8 8 50. 60 54 6 10.

066 41 33 27 6 18.18 8 4 4 50. 56 53 3 5.35

067 69 51 10 41 80.39 18 18 100. 42 32 10 23.80
068 32 23 16 7 30.43 9 3 6 66.66 51 45 6 11.76

697 478 195 283 219 65 154 406 315 91

ZONA 7



TOTAL U T I L I Z A C I 0 N ESCUELAS
CTO 14AESTROS II CICLO SIN CON % III CICLO SIN co t TOTAL SIN CON %

054 63 •43 43 20 17 3 15.00

069 102 53 24 29 54.71 49 7 42 85.71

070 49 33 18 15 45.45 16 16 100.

074 167 86 61 25 40.98 81 64 17 20.98

075 71 52 40 12 23.07 19 3 16 84.21

076 79 50 46 4 8.00 29 20 9 31.03

077 52 32 11 21 65.62 20 20 100.

079 45 26 9 17 65.38 19 3 16 84.21

081 62 36 17 19 52.77 26 26 100.00

082 65 40 31 9 22.50 25 9 16 64.00

755 451 300 151 33.48 304 123 181 59.53

ZONA 8



TOTAL U T I L I Z A C I 0 N ESCUELAS
CTO MAESTROS II CICLO SIN CON % III CICLO SIN CON % TOTAL SIN CON %

083 126 6T 39 24 38.09 63 32 31 49.20

084 114 72- 66 6 8.33 42 38 4 9.52

085 66 51 40 11 21.56 15 7 8 53.33

088 42 32 12 20 62.50 10 10 100.00

089 47 26 6 20 76.92 21 3 18 85.71

090 51 34 26 8 23.52 17 12 5 29.41

091 34 28 28 6 6

092 39 21 13 8 38.09 18 3 15 83.33 co

093 52 39 18 21 53.84 13 2 11 84.61

094 26 19 13 6 31.57 7 2 5 71.42

597 385 261 124 32.20 212 105 107 50.47

ZONA 9



TOTAL U T I L I Z A C I0 N ESCUELAS
CTO MAESTROS II CICLO SIN CON % III CICLO SIN CON % TOTAL SIN CON %

078 86 46 43 3 6.52 40 30 10 25.0q 40 36 4 10.

080 98 64 38 23 35.93 34 9 25 73.52 43 30 13 30.23

086 43 27 16 11 40.74 16 10 6 37.50 50 45 5 10.

087 113 81 61 20 24.69 32 20 12 37.5C 43 36 7 16.27

095 66 41 41 25 25 28 27 1 3.57

096 80 76 75 1 1.31 4 2 2 50.0c 37 36 1 2.70

097 30 20 20 10 10 42

098 90 60 44 16 26.66 30 26 4 13.32 55 52 3 5.45

099 51 39 11 28 71.79 12 6 6 50.0C 42 39 3 7.14

100 17 11 11 6 6 19

674 462 360 102 22.07 209 144 65 31.10

ZONA 10



CUADRO 1

PRESUPUESTOS DE LA TV EDUCATIVA Y DEL MINISTERIO DE EDUCACION, 1969-79

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Presupuesto de la TV
educativa (miles de )

Gastos operativos 640 897 1,060 1.053 1.271 2.798 2.946 4.156 4.266 4.649 4.649

Gastos de capital 110 610 4.400 1.100 1.700 700 363 - 4.400 237 480

Total 750 1.497 5.460 2.153 2.971 3.498 3.309 4.156 8.666 4.886 5.129

Ministerio de Educaci6n
(millones de d)

Gastos operativos 64.8 70,2 80,1 91,1 97,3 129,4 141,5 180,6 210,9 248,5 263,0
Presupuesto total 66,8 74,9 111,3 126,8 126,6 170,8 191,9 250,9 303,0 337,5 293,5

Proporci6n: Total de la
TV Educativa contra
total del Ministerio
de Educaci6n 1,12 2,00 4,91 1,69 2,34 2,04 1,72 1,65 2,85 1,44 1,74
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CUADRO 2

CUADRO DE PERSONAL DE LA TV EDUCATIVA EN AeOS SELECCIONADOS

1969 1974 1979 1969 1974 1979

Clasificacion del Personal

Administraci&n 16 40 116 14 16 32

Producci&n 99 215 252 86 84 68

TOTAL 115 255 368 100 100 100



ANALISIS DEL SISTEMA DE LA TELEVISION EDUCATIVA
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III. SISTEMA DE INSTRUCCION

A. ANTECEDENTES GENERALES

La Televisi6n Educativa de El Salvador, tiene como primer objetivo

el de la instrucci6n de los estudiantes de segundo y tercer Ciclo Basico, pa-

ra el analisis de los programas clasificados dentro de esta categorfa, trata-

remos la instrucci6n como un sistema integrado de medios, en el cual partici-

pan: (a) Teleclase, (b) Curriculum, (c) Materiales Educativos, y (d) Maestros y

Supervisores.

B. TELECLASES

Las Teleclases son programas de instrucci6n que sirven de apoyo al

maestro de aula y al desarrollo del Curriculum. Las Teleclases auxilian el

trabajo docente en 42, 5., 62, 71, 81 y 91 Grados. Hay transmisiones para cua-

tro asignaturas b'sicas del 4! al 6. Grados: Estudios de la Naturaleza, Idio-

ma Nacional Matematicas y Estudios Sociales. Del 72 al 92 Grados son cubiertas

cinco asignaturas, se incluye estudio de idioma ingles.

Las Teleclases son producidas por equipos de trabajo integrado por maes-

tros especializados por asignaturas y tecnicamente capacitados en el trabajo

de producci6n en TV.

C. HORARIO Y DISTRIBUCION DE PROGRAMAS

Hemos insertado dentro de este cap-tulo de discusi6n de las Tele-

clases, cuadros comparativos de los tiempos y distribuci6n de los espacios de

los Canales de ETV. Un simple analisis de las tablas denota una estructura casi

matematica de la prcgramaci6n, la cual no parece considerar las variaciones de

dificultad que presenta el desarrollo del programa de estudios (curriculum) de

2! y 3er. ciclo. Es por otra parte 16gico suponer, que dentro del curriculum
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TRANSMISIONES 42 GRADO POR SEMANA 79 CANAL 8
(32)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SUBTOTAL ANO ESCOLAP

!jEMATICAS 20' 20' 40' 1280'

IDIOMA NACIONAL 20' 20' 40' 1280'

ti.DE LA NATURALEZA 20' 20' 40' 1280'

El. SOCIALES 20' 20' 40' 1280'

g 0 T A L 40' 20' 40' 20' 40' 160' 4 120

TRANSMISIONES 62 GRADO POR SEMANA 79 CANAL 8
(32)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SUBTOTAL ANO ESCOLAR

IIEMATICAS 20' 20' 40' 1280'

UIMA NACIONAL 20' 20' 40' 1280'

7f.DE LA NATURALEZA 20' 20' 40' 1280'

:STUDIOS SOCIALES 20' 20' 40' 1280'

T 0 T A L 60' 20' 40' 40' 160' 4 120

TRANSMISIONES 62 GRADO POR SEMANA 79 CANAL 8

(32)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SUBTOTAL AND ESCOLA

ll1ATICAS 20' 20' 40" 1280'

It MA NACIONAL 20' 20' 40' 1280'

ST.DE LA NATURALEZA 20' 20' 40' 1280'

IDIOS SOCIALES 20' 20' 40' 1280'

0 T A L 40' 20' 40' 40' 20' 160' 4 120
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TRANSMISIONES 72 GRADO POR SEMANA 79 CANAL 10

(32)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SUBTOTAL AFO ESCOLAF

lAjATICAS 20 20' 640
DIOMA NACIONAL 20' 20' 40' 1280'
SIDE LA NATURALEZA 20' 20' 40' 1280'
STUDIOS SOCIALES 20' 20' 40' 1280'
NIES 20' 20' 40' 1280'

0 T A L' 60' 20' 40' 40' 180' 5760'

TRANSMISIONES 82 GRADO POR SEMANA 79 CANAL 10
(32)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SUBTOTAL AWO ESCOLA'

iATEMATICAS 20' 20' 640
DtA NACIONAL 20' 20' 40' 1280'
'ST. DE LA NATURALEZ 20' 20' 40' 1280'

ISfDIoS SOCIALES 20' 20' 40' 1280'

.ES 20' 20' 40' 1280'

mO T A L. 40' 40' 40' 40' 20' 180' 5760'

TRANSMISIONES 92 GRADO POR SEMANA 79 CANAL 10 - 8
(32)

LINES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SUBTOTAL ARO ESCOLPr

ATEMATICAS 20' 20' 640

D&IA NACIONAL 20' 20' 40' 1280'

SX ELA NATURALEZA 20' 20'- 40' 1280'

S IOS SOCIALES 20' 20' 40' 1280'

N3S 20' 20' 640

i T A L 60' 40' 20' 40' 160' 5120'
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existen areas de mayor y/o menor dificultad para maestros y alumnos, las cua-

les se esperan sean apoyadas en forma diferencial (intensidad) por las Tele-

clases.

La estructura actual de espacios y tiempos, se remonta a los orlgenes de la

ETV. (Reforma Educativa y del curriculum). En aquella epoca, se crey6 neces-

rio que la ETV apoyara todas las asignaturas de los grados cubiertos con igual

intensidad de tiempo, la raz'n fue el desconocimiento del nuevo curriculum por

parte de los maestros y los niveles de capacitaci6n de estos. La TV al atender

la totalidad de materias, facilitaba el trabajo en el aula y uniformaba la cali-

dad de la instrucci6n de todas las asignaturas, asegurando al mismo tiempo el

cumplimiento del plan de estudios.

Despues de nueve afios de emisi6n de Teleclases, la estructura y contenidos

parecen mantenerse sin mayores variaciones a acepci6n de los "Nucleos Generado-

res", que comienzan a ser introducidos en forma experimental. El mantenimiento

del modelo de Teleclases (70), parece estar incidienido en forma negativa en el

interns de los maestros por utilizar la ETV en el desarrollo del plan de estudio.

El argumento mns generalizado entre los usuarios de las Teleclases, es que 9stas

se repiten sin variaciones de un aflo a otro y que ya existe entre los maestros

un conocimiento y capacidad de manipulaci6n del curriculum.

Los argumentos de los maestros contrarios al uso de Teleclases, tiene gran

significaci6n, ya que demuestra que las Teleclases son entendidas como un ele-

mento externo que tiene como objetivo, sefialar lineamientos de tipo curricular

(orientaci6n sobre plan de estudios) y no como un medio de apoyo al desarrollo

de las greas de dificultad del curriculum y de mejoramiento de la calidad de la

instrucci6n.
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Hemos sefialado las causas que llevaron a las Teleclases a estar presen-

tes en la totalidad del plan de estudios por asignatura y en casi todas las

areas. Era de esperar que el ajuste del nuevo curriculum de 21 y 3er. Ciclos

y una evaluaci6n formativa del sistema harla cambiar estructura, tiempos y con-

tenidos basicos de la Teleclase en forma peri6dica, para que estas se ajustaran

a los requerimientos siempre cambiantes de los maestros y alumnos.

La evaluaci'n de la ETV realizada por AED entre 1969 y 1972, fue eminente-

mente sumativa y cre6 las condiciones para desarrollar un sistema de evaluaci6n

con estas caracter'sticas dentro de la ETV de El Salvador. El sistema de eva-

luaci6n formativa que beneficiarla a los programadores de las teleclases, qued6

para ser disefiado por los tecnicos nacionales. M5itiples dificultades ha te-

nido la Secci6n de Investigaci6n y Evaluaci6n de ETV para desarrollar un efi-

caz sistema de evaluaci6n sumativa y los aspectos formativos aun no son atendi-

dos de una forma cient'fica. Todo esto ha estado afectando la calidad y actua-

lidad de las Teleclases.

La falta de un sistema de evaluaci'n formativa y control de calidad de

las teleclases, ha condicionado su estancamiento y aceptaci6n entre los maes-

rros. Los cambios introducidos tienen un caracter puramente formal, pues al no

existir un mecanismo confiable de retroinformaci6n dentro del s.,.stema, los pro-

gramadores suponen los beneficios del modelo y los ajustes introducidos, s6lo

responden a cambios del curriculum y/o deficiencias de tipo metodol6gicas evi-

dentes. La informaci6n que permitir-a alterar las teleclases, solo pueden pro-

venir de los resultados de una evaluaci6n formativa. Caso que no se da en el

sistema de ETV de El Salvador.

La introducci6n de N'cleos Generadores en sustituci6n de las Teleclases

y/o apoyo de 4stas, es el resultado de hip6tesis y valoraci6n del modelo hecha

por los programadores sin mediar investigaci6n seria. Los N'cleos Generadores

son un conjunto de temas de caracter promocional que se emiten una o mas veces



•ST 0RA TIJW C"CUt" D"S NOS R 4

IDIOMA AREAS AREAS AREAS AREAS REAS AREAS

NACIONAL 6 6 6 5 5 5

N.G 4-5 NG 4-5 N.G 4-5 NG 4-5 NG 4-5 N:G 4-5

AREAS AREAS AREAS AREAS AREAS AREAS

ESTUDIOS 4 4 4 4 4 4
SOC IALES NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5

AREA! AREA AREAS AREAS AREAS

ESTUDIO DE 5 5 5 5 5 5
LA NATURALEZA NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5 N6 4-5 NG 4-5

AREA AREA! AREAS AREAS AREAS AREAS

MATEMATICA 5 5 5 5 5 5

NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5 NG 4-5 ING 4-5 NG 4-5

42 GRADO 52 GRADO 62GRADO

AREAS AREAS AREAS

6 6 1 6
INGLES MG 4-5 NG 4-5 NG 4-5

EL N/9 TIENE UNA DURACION
DE 30'. 72GRADO 82GRADO 92GRADO
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en apoyo al desarrollo del curriculum. La primera dificultad para su intro-

ducci6n, hemos dicho que es el que no responden a deseos ni necesidades de

alumnos detectadas por una evaluaci6n, la segunda es de carcter PROMOCIONAL.

La Teleclase como en general, la ETV tiene un objetivo INSTRUCCIONAL de apoyo

al sistema formal de la Educaci6n sistematica del 22 y 3er. Ciclo, el darle

un carcter promocional a su programaci6n, altera sus objetivos e impone una

revisi6n de la totalidad del sistema.

D. CURRICULUM

La Televisi'n Educativa utiliza el programa oficial del Ministerio

de Educaci6n en sus programas de 22 y 3er. Ciclo B-sico, las dificultades del

curriculum de la ETV son las mismas que se han. detectado en multiples anflisis

del curriculum escolar. Como el objetivo de este estudio no es analizar el

curriculum oficial, solo sefialaremos los puntos ma's relevantes que supone el

desarrollo del plan de estudio, mediante el uso de la TV.

El Ministerio de Educaci'n ha disejado un curriculum llamado "Curriculum

Concentrico", el cual tiene como objetivo, el desarrollar en el estudiante una

capacidad analitica mediante el tratamiento de temas o 'reas curriculares en

forma concatenada. En otras palabras un area curricular o tema se desarrolla

durante uno o mas ciclos con una intensidad dependiente al desarrollo del cono-

cimiento y habilidades de los estudiantes. Los temas no son iniciales ni termi-

nales, estan presente a lo largo de todo el programa de estudios.

El modelo de Curriculum Concintrico, depende para su desarrollo exitoso

de maestros debidamente capacitados y de ayudas didacticas efectivas, de lo con-

trario, el curriculum ser'a repetitivo y los maestros tomaran cada objetivo como

inicial y terminal cada afo o grado, esto en cada una de las cuatro asignaturas
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del ciclo obligando a los alumnos a atender igual contenido durante dos o

mas afios de estudio de una asignatura.

Los programadores de la ETV con el fin de ayudar a los maestros de aula

en el desarrollo del curriculum y en el entendimiento de su llamada "Concen-

tricidad", disefiaron un an'lisis de contenidos programaticos en el cual de-

sarrollan los objetivos de temas fijados por el curriculum en forma horizon-

tal, permitiendo ubicar cada uno en forma independiente y dependiente seg~n

el caso, del grado anterior o superior. El analisis tiene como objetivo evi-

tar la repetici6n de contenidos por parte de los maestros.

Finalmente debemos sefialar que la ETV debe cefiirse al curriculum ofi-

cial del Ministerio y que los cambios introducidos son realizados cuando es

el caso con muy poca participaci6n de los programadores de las teleclases y/o

evaluadores del sistema ETV.

SECUENCIAS DE UN OBJETIVO EN EL CURRICULUM

DE ESTUDIOS SOCIALES

4! GRADO Formar sentimientos de nacionalidad y unidad centroamericana.

5! GRADO Formar sentimientos de nacionalidad y comprensi6n internacional.

6! GRADO Formar sentimientos de nacionalidad, comprensi6n y cooperaci6n
internacional y mundial.

7! GRADO Intensificar la formacion de sentimientos de nacionalidad salva-
dorefia y de unidad centroamericana.

8! GRADO Intensificar la formaci6n de sentimientos de nacionalidad salva-
dorefia y de unidad centroamericana, y las actitudes de comprensi6n
interamericana.

92 GPADO Reafirmar los sentimientos de nacionalidad salvadorefia y unidad
centroamericana y las actitudes de cooperaci6n con los passes del
mundo.
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E. ENTRENAMIENTO DE MAESTROS

El entrenamiento de maestros en el uso de la ETV, se realiza

conjuntamente con "Ciudad Normal" (Escuela oficial de formaci6n de maestros).

Los programas de responsabilidad directa de la ETV son emisiones libres

agrupadas en tres niveles:

* Ensefianza de las Ciencias (15 Teleprogramas).

* Uso de la voz en la docencia (9 Teleprogramas).

* Buscando soluci6n a los problemas de la escuela

(15 Teleprogramas).

La ETV participa en los programas de entrenamiento de Ciudad Normal,

mediante la organizaci6n de lecciones de orientaci6n e info-maci6n sobre las

teleclases emitidas por los canales 8 y 10, esta capacitaci6n es indirecta, ya

que es de responsabilidad de la Ciudad Normal, la Organizaci6n total del pro-

grama de entrenamiento.

Dentro de la programaci6n "Cultural" de la ETV, se emiten variados pro-

gramas dirigidos a la capacitaci6n de maestros, sin embargo por ser estos

abiertos, se desconoce su real impacto y audiencia.

En s~ntesis la formaci6n sistematica de maestros en tecnica y uso de la

TV no es de responsabilidad de la ETV y los programas que emite destinado a

maestros, no estan estructurados dentro de un plan espec'fico de formaci6n.

F. MATERIALES IMPRESOS AUXILIARES

Son libros de dos clases: Unos destinados a los maestros y otros

a los estudiantes. Los libros para maestros contienen informaci6n abundante

y actualiza sobre los contenidos de los programas de estudio en cada grado.

Estos libros llevan la intencionalidad manifiesta de orientar al maestro en
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la metodologla correcta que debe aplicarse en la ensefianza de las diversas

asignaturas.

Los textos para los estudiantes son LIBROS DE TRABAJO. Ademas de la

informaci6n completa y actualizada sobre los t6picos de estudio, contienen abun-

dantes ejercicios y planteamiento de actividades, cuyo desarrollo contribuye al

afianzamiento de lo que se estudia.

Los libros para maestros han sido distribuidos gratuitamente a las escue-

las. En cada instituci6n son registrados en el correspondiente inventario ofi-

cial y luego son puestos a disposici6n de los educadores.

Los libros de trabajo para los estudiantes son vendidos en las adminis-

traciones de rentas ubicadas en las cabeceras departamentales. Cada juego de

cinco libros tiene un valor de J 13,00, es decir U.S.A.$ 5,20.

La aceptaci6n que han tenido estos libros se ha debido a varias razones:

e Su precio es muy bajo en un caso y en el otro, su dis-

tribuci6n es gratuita. Grandes cantidades de maestros

viajan, desde lugares muy remotos, en busca de los libros

destinados a ellos.

* Ambas clases de libros contienen informaci'n actualizada

sobre los contenidos de los correspondientes programas

de estudio. Un 80% de estos aparecen desarrollados en

los libros.

@ Ha habido escasez de libros apropiados para apoyar el

trabajo docente. S6ol en los iltimos alios la empresa

privada ha iniciado la producci6n de libros similares a

los que produce ETV.
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G. METODOLOGIA DE PRODUCCION DE LOS MATERIALES

1. Conucimiento de Objetivos

Consiste en el estudio intensivo de los documentos doctri-

narios que definen la filosof'a del sistema educativo. Se interpretan los fi-

nes generales de la educaci6n, los objetivos del nivel educativo en el cual

se trabaja, los objetivos de la asignatura, del ciclo, del grado, del Area,

de la serie de temas y del tema espec'fico. La teor'a de esta piramide permi-

te a cada especialista:

" Dosificar pedag6gicamente el desarrollo de cada tema.

" Establecer oportunamente las correlaciones con otras

asignaturas y

" Desarrollar con mayor enfasis los aspectos del tema

que mayor aporte ofrezcan en la consecuci6n de objeti-

VOS.

2. Redacci-n de Cuadros de Referencia

a. Cuadro 1

Con este cuadro se pretende obtener una visi6n de con-

junto de los contenidos de la materia, a fin de conocer:

" Los antecedentes que tiene un tema, de un determinado

grado, para tener una referencia del conocimiento previo

del educando.

* Los consecuentes que tiene un tema, de un determinado

grado, para mantener una correspondencia l6gica con los

temas anteriores, as! como tambien para establecer la

gradaci6n de temas.
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" El alcance de los temas, en todos los grados, a fin

de evitar repeticiones.

" El alcance de los temas, y poder as' analizar la

secuencia en funci6n de 'reas y grados.

" Los aspectos diacr6nicos, que son los temas que por

ser de uso cotidiano se deben desarrollar o reforzar

a lo largo de una serie de teleprogramas.

* Los temas que no se presentan en secuencia 16gica, y

poder asT sugerir modificaciones a los Programas de Es-

tudio a travs de la Direcci6n de Servicios T~cnico-

Pedag6gicos.

El Cuadro I consta de las partes siguientes:

IER. GRADO 21 GRADO 9- GRADO ASPECTOS OBSERVA-
DIACRONICOS CLONES

El mismo formato se aplicara para todas las areas en cada materia. Para

elaborar el Cuadro 1, se lienan las primeras columnas con los contenidos corres-

pondientes a cada uno de los grados, de manera que los temas de una misma sub-

area se encuentren distribuidos horizontalmente. En la altima columna se con-

signan las observaciones sobre aspectos relacionados con la ubicaci6n de los

temas del programa, anotaciones que se utilizaran en los documentos posteriores

y referencias bibliograficas que hayan surgido de manera inmediata.

b. Cuadro 2

El Cuadro 2, es la versi6n del Cuadro 1 en funcion de

metas y sugerencias metodol6gicas.
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La configuraci6n Jel Cuadro 2 es la siguiente:

MATERIA: GRADO: AREA:

TEMA METAS SUGERENCIAS CORRELACIONES OBSERVACIONES
HETODOLOGICAS CON OTRAS MATERIAS

En la primera columna se consignan los contenidos programaticos de cada

area tal como aparecen en el cuadro 1. La meta expresa lo que se quiere lo-

grar en el alumno. En algunos casos se trata de crear habitos; en otros ca-

pacitar al alumno para tomar una actitud; a veces desarrollar habilidades o

adquirir conocimientos. Se expresa con claridad y precisi6n, pues esta con-

tiene la idea medular que orienta las actividades subsiguientes. Al final de

cada meta se sefialan (en c6digo) los fines, los objetivos generales y las me-

tas pedag6gicas del sistema educativo nacional, las caracterlsticas deseables

para el ciudadano salvadorefio y los objetivos (de la materia, del ciclo, del

grado y del area) hacia los cuales estan orientadas; as' mismo se especifi-

cara el dominio taxon6mico correspondiente (afectivo, cognoscitivo y psicomo-

tor).

En la columna de sugerencias metodol6gicas se anotan aquellas que permi-

ten alcanzar las metas propuestas. Es decir, se expresan ideas generales para

desarrollar el tema (en el aula o por TV) siguiendo un orden metodol-gico.

En la siguiente columna se anotan los temas de otras materias con los

cuales se puede establecer correlaci6n. Se hace constar si estos temas son

pre-requisitos o si se trata de temas afines. La correlaci6n puede referirse

a las areas de las otras asignaturas. Las correlaciones toman en cuenta los

siguientes aspectos:
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" Cuando para desarrollar un tema en una materia se re-

quiere de los conocimientos previos de otra materia.

" Cuando la importancia de un tema requiera el refuerzo

de este tema en otras materias.

" Cuando el desarrollo de un tema en una materia, permita

utilizar ejemplos de las otras materias.

" Cuando un mismo tema es enfocado por dos materias y sea

posible reforzar los conocimientos de una materia con

los ejemplos de otra.

La columna de observaciones sirve para anotar aquellos recursos que, en

el momento de elaborar el cuadro, se considera de interns para documentos pos-

teriores.

c. Cuadro 3

El Cuadro 3 tiene por objeto establecer:

e La o las teleclases promocionales del area y su justifi-

caci6n. Por promocionales se entiende a la o las tele-

clases que se utilicen para impulsar campafas que permi-

tan formar actitudes positivas hacia la soluci6n de pro-

blemas a nivel nacional. (Ejemplo: problemas ecol6gicos,

educaci6n familiar, etc.) as' como tambien problemas a

nivel escolar (Ejemplo: expresi6n escrita y hablada, ha-

bitos higi'nicos, etc.)

o Las series derivadas del contenido del area a desarro-

llarse por TVE y su justificaci6n.

Una serie es el conjunto de teleclases que estan relacio-

nadas entre s! y que guarden secuencia. La justificaci6n
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de las series se darn tomando en cuenta, entre otros

elementos de juicio, los siguientes: las metas y su-

gerencias del Cuadro 2, las recomendaciones de la Di-

recci6n de Servicios Tecnico-Pedag6gicos, las opiniones

de los maestros de aula y la poltica educativa del

Ministerio de Educaci6n.

9 Los aspectos diacr6nicos, de practica cotidiana, se re-

fieren a lo largo de una o varias series. (Ejemplo:

Uso del sistema me'trico decimal, uso de la tildaci6n,

etc.)

La justificaci'n de los aspectos diacr6nicos y su distri-

buci6n en las series, son tambien incluidas.

El Cuadro 3 consta de las partes siguientes:

GRADO:_ MATERIA: AREA: SEMANAS:

JUSTIFICACION
SERIES TELECLASES ASPECTOS SERIES ASPECTOS

DIACRONICOS DIACRONICOS

3. Determinaci6n de los Criterios con los Cuales son Redactados los

Libros

Con el prop6sito de unificar criterios entre los especialistas

que tendran a su cargo la redacci6n de los libros, se determinan, con la mayor

precisi6n, algunos aspectos como los siguientes:

e Estructura del libro: portadas, pr6logo, cap'tulos,

indice, bibliograf'a.

e Estructura de las paginas: textos a una columna o a
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dos columnas, clase de letra para los tftulos, dis-

posici6n de las ilustraciones.

e Uso de recursos para enfatizar contenidos: recuadros,

subrayados, resumenes, cuestionarios, planteamiento

de tareas o actividades, uso de tiras c6micas, cruci-

gramas, juegos, etc.

e Empleo de abreviaturas, vocabulario especifico para

cada lecci6n, signos de referencia, etc.

o Intencionalidad o enfoque para el desarrollo de los te-

mas. Se propende a evitar la presentaci6n intrascen-

dente de los temas. Se procura que el estudio de cada

tema realmente ofrezca algo 'til para la vida a los edu-

candos.

4. Redacci6n de los Libros

Cada especialista debe desarrollar dos lecciones por senama (de

Lunes a Viernes), con todos los requerimientos ya establecidos. La circunstancia

de que el redactor sea maestro garantiza, en gran manera, el enfoque didactico

en la presentaci6n de los temas. Cada original es revisado por otro profesor

especialista en la misma asignatura. El autor tiene a su cargo las correcciones

o modificaciones sefialadas por el que revisa.

En la Secci6n de Artes Graficas elaboran todas las ilustraciones para los

textos. Los originales completos pasan al proceso de impresi6n. Es conveniente

advertir que despues del "armado" de los textos, el especialista revisa dichos

documentos, con el fin de garantizar la calidad en los mensajes destinados, tanto

a maestros, como a estudiantes por todos los rumbos del pals.
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La producci6n y distribucion de materiales es una de las acciones ma

exitosas de la ETV. Los materiales producidos benefician escuelas con TV y

Escuelas que no utilizan TV en los sectores p'blicos y privados. La gran de-

manda de materiales hace insuficiente la capacidad de impresi6n con que cuenta

la ETV en la actualidad, para poder entregar los materiales oportunamente a

las Escuelas, se ha tenido que programar la impresion con mas de seis meses de

anticipaci6n.

IV. INSTALACIONES

A. INTRODUCCION

El Centro de Television Educativa esta localizado en Santa Tecla en

una superficie aproximada de 7416 metros cuadrados. Las instalaciones que fueron

construldas en 1968 y ampliadas en 1972 y 1977, consisten en un edificio de dos

pisos rodeado por un cuadrilatero de un solo piso donde funcionan las oficinas

y los servicios. Algunos patios abiertos y jardines interiores sirven para ha-

cer circular el aire. La construcci'n es casi toda de concreto tanto en colum-

nas como en enrejados, pisos, canales y paredes interiores. Las tecnicas y el

diseio son modernos y el trabajo esta bien hecho. El mantenimiento es adecuado.

Las instalaciones comprenden varias funciones diferentes pero dependientes

entre sl. Por ejemplo, en la proximidad de las oficinas privadas existen ofici-

nas generales, estudios, bodegas, una carpinter'a, garaje, etc.

La mayor parte del trabajo se origina en el Departamento de Producci6n,

donde especialistas en ocho greas diferentes producen los guiones papa los pro-

gramas. Estos guiones se llevan luego al Departamento de Recursos Audiovisua-

les donde se realizan las actividades de seleccion y grabaci6n de mdsica, dise-

fio y construcci6n de montajes, escenograf'a, graficas y plan de iluminaci6n.
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Luego se planea la grabacion en uno o dos estudios, o la filmaci6n y foto-

grafla en el Departamento de Cine y Fotografla. El Departamento de Operacio-

nes y Mantenimiento corrige, planea los horarios y transmite los programas por

uno o dos canales. La transmisi6n se hace a nivel nacional, con excepci'n de

las regiones oriental y occidental, que pronto tendran servicio cuando empiecen

a funcionar las estaciones de relevo disefiadas para ese fin. El Departamento

de Operaciones y Mantenimiento suministra el mantenimiento de los aparatos de

televisi6n. Una imprenta suministra suficiente material de apoyo en colores

para todas las escuelas.

Existen otras funciones y relaciones que influyen directamente en el uso

de las instalaciones pero esas son de menor importancia.

B. NIVEL ACTUAL DE OPERACIONES (Grados 4 a 9)

Esta secci6n trata de los problemas que se presentan en las instala-

ciones y en el equipo y de las soluciones encontradas en el actual nivel de ope-

raciones. Aunque esta es una evaluaci6n de las instalaciones actuales, los

cambios recomendados se incluirlan en los niveles de operaciones recomendados

para el futuro.

Aqu' existen tres clases de problemas: (1) recargo en las instalaciones

causado por la magnitud de las operaciones actuales; (2) depreciaci6n y defi-

ciencia del equipo; y (3) fallas basicas en disefio o construcci6n en los edifi-

cios que impiden un Gptimo funcionamiento, en cualquier nivel de operaciones.

El recargo en las instalaciones y las deficiencias en el equipo deben tratar-

se conjuntamente dentro del actual contexto; las fallas en disefio y construcci6n

se tratargn por separado. La lista del equipo aparece al final de la Secci6n IV.
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C. RECARGO EN LAS INSTALACIONES Y DEFICIENCIAS DEL EQUIPO

Los estudios funcionan desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de

lunes a viernes, con intermedios de 45 minutos y un perlodo de mantenimiento

de dos horas los martes. Desde que la !'ey estableci6 el d'a laboral de 7

horas y media para empleados pi'blicos, el personal del estudio trabaja en dos

turnos que constan de 16 t~cnicos y asistentes cada uno. En promedio, se pro-

graman 25 grabaciones por semana. Esto deberla dar como resultado unos cin-

cuenta programas por mes puesto que algunos requieren mas de una sesi6n de gra-

baci6n. El promedio de programas hechos por mes es de 32, con un mnnimu de 25

y un maximo de 39. En mayo, 11 de los 50 programas planeados dejaron de comple-

tarse. Algunas veces, esto se debe a causas externas como dias feriado, o iti-

nerarios de transporte que ocasionan demoras o inaccesibilidad de las actores y

empleados. Cineralmente, las fallas ocurren a nivel del audio y no de la ad-

ministraci6n ni del Departamento de Producci6n en suministrar los guione6, ni

del Departamento de Recursos Audiovistiales en el apoyo grafico y de audio.

Hasta ahora s6lo dos o tres estudios cuentan con c5maras u otro equipo

para grabaci6n. El Estudio 1 tiene equipo RCA que adquiri6 hace cinco afios. El

equipo fue descontinuado y los repuestos deben conseguirse de piezas similares

en los Estados Unidos. Aunque las camaras funcionan bien, cuando se dafian, hay

que pagar un precio muy alto para arreglarlas. El estudio mas pequeflo cuenta

con equipi Sylvania que ya esta descontinuado y que ha funcionado por 11 afios.

Como es de suponerse, poco es lo que se puede depender del equipo y por lo tanto

la interrupci6n de operaciones en el Estudio 2 es mucho mayor que en el Estudio

1. La calidad de la transmision es baja a5n cuando el equipo esta funcionando.

La p~rdida de uno de los dos estudios disminuye la capacidad de producci6n en un

50 por ciento por causa del tiempo que se requiere para arregli e iluminaci6n
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entre grabaciones. En los intermedios, los tecnicos de iluminaci6n y esceno-

grafla van varias veces de un estudio a otro. Los itinerarios incluyen el

tiempo gastado en los intermedios que puede llegar hasta dos horas o mas y que

debe programarse antes del dia de la grabaci6n. Los programas de larga dura-

ci6n o de camaras muiltiples se graban en los estudios grandes. Si una de las

camaras llega a dafiarse, toda la grabacion se suspende en ese estudio y puede

ser necesario desensamblar algunas camaras y volver a ensamblarlas en la secuen-

cia indicada en el Estudio 2, haciendo los cambios necesarios en la iluminaci6n.

Entonces no s6lo disminuve la producci6n en un 50 por ciento sino que se pierde

el tiempo de un gran n'mero de empleados. Puesto que la grabaci6n se ha pla-

neado anticipadamente, significa tambign una perdida de tiempo para el personal

de producci6n y apoyo de los otros departamentos.

Existe un tercer estudio-pero hasta ahora no tiene equipo. A11a van a

utilizarse las c~maras de la nueva unidad m6vil que ya no se emplean m~s en los

servicios de grabaci6n ni en la secci6n de cine. No se espera que el nuevo

estudio permita aumentar la producci6n pues el equipo utilizado es antiguo y con

frecuencia esta dafado y hasta ahora no se ha nombrado personal adicional para

grabaci~n.

Obviamente, la soluci6n de este problema no esta en suministrar mayor es-

pacio sino en reemplazar el equipo RCA y Sylvania en los Estudios 1 y 2. El

Estudio 3 puede servir de apoyo para acelerar determinado programa o para evitar

perdidas de tiempo en los otros estudios cuando el equipo se dafia. La unidad

movil puede entonces recuperar ese equipo y funcionar nomo antes. (Nota: la

seccion titulada Recomendaciones contiene un analisis de las instalaciones de

la TV educativa.)



-53-

V. EVALUACION E INVESTIGACIONES

A. INTRODUCCION

El sistema de TV educativa en El Salvador, es sin duda, el proyecto

de tecnologia educativa mas estudiado del mundo. Poco despues de haberse ini-

ciado el proyecto en 1968, un grupo de investigadoras en comunicaciones de la

Universidad de Stanford (trabajando conjuntamente con un grupo hom6logo del

Ministerio de Educaci6n en El Salvador) lanz6 un estudio sobre el papel desem-

pefiado por la TV educativa en el lapso de varios afios. El estudio se llev6 a

cabo por tres razones: (1) para evaluar el efecto de la televisi6n y los otros

elementos de la reforma (tales como nuevos curriculums, adiestramiento docinte,

gulas y libros para trabajo en clase, etc.) en los estudiantes, maestros y ad-

ministradores escolares; (2) para sacar conclusiones generales que pudieran

ayudar a otras naciones interesadas a aplicar la TV educativa o alguna otra tec-

nologla de comunicaci6n al sector educativo; y (3) para aplicar los datos reco-

pilados de esta investigaci6n al desarrollo de futuros programas en El Salvador.

En el analisis de la TV educativa, el grupo de Stanford concentr6 sus es-

fuerzos en asuntos relaciones con el impacto del sistema mas que con el mejora-

miento alcanzado. Debido a que la mayor meta de la TV educativa era la de mejo-

rar la calidad del aprendizaje, medido tanto en habilidades basicas como en logros,

se realiz6 un programa de pruebas generales. Se analiz6 el nivel de desempeio de

tres generaciones consecutivas de estudiantes del septimo grado, y se recopil6

informacion sobre las familias, las escuelas y las comunidades de donde provenlan

los estudiantes. Se analiz6 la actitud de los estudiantes y maestros en relaci6n

con la television y la reforma educativa. Se llevaron a cabo, ademas, estudios

especiales de costos, de m~todos de ense6anza en el sal6n de clase y de una am-

plia gama de temas. Todos estos estudios se han resumido en los informes
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investigativos publicados por Stanford y por la Academia para el Desarrollo

Educativo y tambien en un libro publicado por la imprenta de la Universidad

de Stanford (titulado Educational Reform with Television: The El Salvador

Experience, John K. Mayo y colaboradores, 1976).

Despu~s de terminada la asociaci6n del grupo de Stanford con el proyec-

to, se han realizado actividades de evaluaci'n e investigaci6n en la respec-

tiva divisi6n del sistema de TV educativa. La mayor'a de los estudios rea-

lizados por la TV educativa se han basado en el trabajo hecho por el grupo de

Stanford, aunque en el transcurso del tiempo se han hecho algunas modificacio-

nes. Estas se deben principalmente a dos factores basicos: (1) el impresionan-

te crecimiento y la diversificaci6n del sistema de la TV educativa en los U'l-

timos seis afos, y (2) el deseo de la divisi6n de evaluaci6n de satisfacer di-

rectamente las necesidades de investigaci6n y evaluaci6n formativa e interna

del sistema.

El grupo de Stanford anot6 que el crecimiento y la diversificaci6n de

los proyectos de televisi6n en El Salvador han creado problemas administrativos

y de control de calidad para los planificadores y administradores del sistema.

Para resolver estos problemas, es obvio que debe continuar haciendose una evalua-

ci6n para poder identificar e informar sobre la ejecucion de varios programas,

tanto dentro como fuera de la escuela. Por estas mismas razones, es esencial

ampliar el enfoque de la divisi6n de evaluaci6n. Sin embargo, antes de recomen-

darlo, se necesita hacer un examen detallado de la estructura, cuadro de perso-

nal y prioridades de la division.

B. ESTRUCTURA Y CUADRO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE EVALUACION

La divisi6n de evaluaci6n de la TV educativa esta localizada dentro de

las oficinas del Director. Los informes y las recomendaciones preparados por



-55-

el Sr. Soriano, jefe de la division, son presentados al Director para distri-

bucion a otros jefes de divisi6n dentro del sistema. A veces, los rest Itados

de las investigaciones se env'an directamente a los interesados en los niveles

de administraci6n intermedios. El Sr. Soriano se encarga de hacer llegar esta

informaci6n, en forma oral o escrita. Se desconoce el papel que desempefia

el Sr. Soriano dentro del sistema global de planificaci0n de la TV educativa y

cuanta atenci6n dan las personas que trabajan en ese nivel administrativo, a

las actividades de evaluaci6n.

La division de evaluaci6n cuenta con 21 miembros divididos de la siguien-

te manera:

1 - Director

2 - Sub-directores

3 - Especialistas en materias

2 - Analistas de informaci6n

8 - Examinadores/Codificadores

9 - Secretarias

El 6nfasis dado a los especialistas en materias, que es una prioridad

existente desde que se inici6 el proyecto de la TV educativa, ha tenido una gran

influencia en el trabajo de la divisi6n de evaluaci6n. Los especialistas, que

en su mayoria han tenido experiencia practica en el sal6n de clase, tienei la

responsabilidad de preparar los ex5menes dados a grupos muestra de estudiautes

en los grados 4 a 6. Los resultados de los examenes son tabulados segon los

objetivos especificos de aprendizaje establecidos por los grupos de producci6n

y luego son presentados por la divisi6n de evaluaci6n a los grupos de producci6n

como evidencia del grado de desempefio de estos uItimos en la ensefanza por me-

dio de la TV. La mayor parte del per3onal de la divisi6n de evaluaci6n emplea

su tiempo casi exclusivamente en este programa de examenes. Es un trabajo enorme
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Aunque el personal de evaluaci6n cuenta con suficiente experiencia en

la preparaci'n y administraci'n de examenes, s6lo el Sr. Soriano, jefe de

la divisi6n, y un especialista han recibido adiestramiento formal en el area.

Ademas, el Sr. Soriano es la unica persona que ha recibido adiestramiento en

disefo de cuestionarios, aunque algunos otros miembros del personal han ad-

quirido experiencia al realizar las encuestas de campo y actividades simila-

res como parte del trabajo con el grupo de Stanford.

El adiestramiento limitado del personal de evaluaci6n constituye una

carga pesada para el director de la divisi6n de evaluaci6n. El es responsa-

ble no s6lo por la administraci6n sino por el disefio y la preparaci6n de infor-

mes sobre la mayor'a de los estudios investigativos. El debe preparar perso-

nalmente todos los informes y recomendaciones que emanan de su divisi6n. Por

ese motivo, casi todos esos documentos tienen un texto corto y un gran n6mero

de cuadros con resultados sin ninguna interpretaci6n.

El reclutamiento y adiestramiento del personal de la divisi6n de investi-

gaciones y evaluaci6n es un problema que azota la mayor'a de los proyectos sobre

tecnologla educativa en el Tercer Mundo, y El Salvador no es ninguna excepci6n.

Como se dijo anteriormente, el Sr. Soriano es la unica persona de la divisi6n

de evaluaci6n que ha recibido adiestramiento academico en evaluaci6n, limitado

a seis meses de trabajo patrocinados por la OEA en Buenos Aires. Otros miembros

del personal cuentan con valiosa experiencia practica, pero carecen del adies-

tramiento formal necesario para trabajar como disefadores o redactores de estu-

dios o informes. Adem~s, si recibieran ese adiestramiento, no puede asegurarse

de que permanecer'an en el sistema. De hecho, las dos personas mejor adiestra-

das de esa division trabajan actualmente para la Embajada Americana y la Uni-

versidad Cat6lica, respectivamente. Los bajos sueldos pagados por el Ministerio
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de Educaci6n a los miembros de la divisi6n de evaluaci6n y de otras divisio-

nes de la TV educativa impiden el empleo de personal id6neo para investiga-

ciones, a~n en el caso de que existiera ese personal.

C. ENFOQUE Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES ACTUALES DE EVALUACION

Las conversaciones sostenidas con miembros del personal, la revi-

sion de los informes y memorandos presentados en los iltimos tres anos, y una

breve inspecci6n de los examenes y cuestionarios indican el amplio enfoque del

trabajo realizado por la divisi6n de evaluaci6n. El trabajo puede dividirse

en cuatro categorias: (1) examenes de capacidad y aptitud; (2) encuestas de

la actitud de estudiantes y maestros; (3) observaciones en el sal6n de clase;

y (4) estudios especiales.

Dado el volumen de trabajo administrativo y de secretar'a que demanda el

programa de exa'menes, el personal de la divisi6n de evaluaci6n se ha visto en

la necesidad de concentrarse en dos o maximo en tres grados de una vez. Por el

resto del afio, por ejemplo, se estaran administrando 19 examenes diferentes de

aptitud en 30 clases de cuarto y quinto grados. Adema's, los ex~menes de lec-

tura y de capacidad, se administraran en los mismos salones de clase, tambien

a un grupo muestra de 30 clases de quinto grado (15 con TV y 15 sin TV).

En el segundo semestre del aflo escolar de 1978, que fue la U'tima vez que

se administraron encuestas de opini6n a los profesores y estudiantes, se recibie-

ron unos 2.500 formularios completos. Estas encuestas constituyen un mecanismo

regular de control en el cual los lderes del sistema basan algunas de las de-

cisiones ma's importantes, por ejemplo, la de limitar el ndmero de conceptos cu-

rriculares que puede tratarse en una sola teleclase.

La observaci6n de las clases, que es la tercera actividad principal de la

divisi6n de evaluaci6n, comenz6 en 1970 con el grupo de Stanford. Esta actividad
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tiene por objeto suministrar informaci-n directa sobre el desempefio de los

maestros con la televisi6n. Su fin principal es el de descubrir cualquier

problema que pueda presentarse con el uso de la TV. A veces, el personal de

producci6n cree que vale la pena participar en las actividades de observaci6n,

pues asi podra determinar la mejor manera de revisar los programas y los ma-

teriales pertinentes.

La cuarta y -iltima categorla entre las actividades de evaluaci6n (estu-

dios especiales) es, en realidad, de naturaleza residual; incluye todo aquello

que no forma parte especffica de los programas anuales. Desde 1977, se han rea-

lizado dos estudios especiales. El primero, terminado en 1977, tuvo por objeto

realizar un censo completo de las escuelas afiliadas al sistema de TV para de-

terminar cugntos aparatos de TV se hablan instalado, cuantos estaban funcionando

bien, y cu~l era la tasa de utilizaci6n por parte de estudiantes y maestros den-

tro de la escuela. El segundo estudio realizado este afio escolar, es un analisis

de la efectividad del aprendizaje y del nivel de aceptaci6rn de los nicleos gene-

radores instituldos a manera de proyecto piloto en el noveno grado. Los exame-

nes sobre este programa se estan llevando a cabo actualmente en cuatro escuelas

y esta actividad se complementa con cuestionarios devueltos a la divisi6n y con

observaciones hechas por los maestros. El resultado final de estas actividades

podrg ayudar a los administradores a determinar si el concepto del n'cleo gene-

rador debe aplicarse a otros grados y, de ser as', en que proporci6n en el futuro.

D. UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION DENTRO DEL SISTEMA DE TV

EDUCATIVA

A pesar del inmenso volumen de trabajo realizado actualmente por la

divisi6n de evaluaci6n, y de la manera responsable como la informaci6n obtenida
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en el campo se recopila y se tabula, todav'a existen dudas sobre la validez

y utilidad de estos esfuerzos. Concretamente analizada, la divisi6n de eva-

luaci6n parece funcionar principalmente como monitor o supervisor y no como

analista dentro del sistema. Se desconocen los fines administrativos y de

producci6n que gulan el programaa de evaluaci6n, y las decisiones que estan

siendo afectadas por los estudios anteriormente mencionados. En algunos ca-

sos, parecen existir varias contradicciones entre lo que los administradores

creen y lo que los datos obtenidos en el terreno indican. Por ejemplo, casi

todas las personas entrevistadas por el grupo mencionaron las dificultades que

tienen los maestros en las escuelas. Entre ellas estan el volumen de materia-

les estudiados en las teleclases; la naturaleza repetitiva del curriculum (en

el llamado curriculum concentrico); los problemas relacionados con la extensi6n

de las sesiones dobles; y quejas sobre las diferentes series de los programas.

Al mismo tiempo, los cuestionarios de las encuestas realizadas regularmente en

las escuelas indican que los maestros estan satisfechos, en general, con el

sistema de TV y con innovaciones como los nicleos generadores. Estas contra-

dicciones pueden explicarse de la siguiente forma: (1) las impresiones de los

lideres de la TV no estgn bien dirigidas (por ejemplo, no hay problemas serios

de control de calidad) o (2) los maestros que ensefian en las escuelas no quie-

ren o tienen miedo de expresar su verdadera opini6n al respecto (por ejemplo,

hay una gran parcialidad en las respuestas); de modo que el cuestionario no es

un instrumento v~lido para reflejar la verdadera opini6n de los maestros. Cual-

quiera que sea la explicaci6n, es claro que los administradores y evaluadores

del sistema de TV educativa deben tomar medidas para enfocar el aspecto de eva-

luaci6n con mayor precision.
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En un sistema de aprendizaje multidimensional como el de la TV, la ca-

lidad de la ejecuci6n puede verse afectada por muchos factores: curriculum,

materiales impresos, preparaci'n de los maestros, supervisian, y televisi6n

entre otros. Nir.gun estudio ni evaluaci6n puede cubrir todas estas 'reas al

mismo tiempo. Antes de identificar o tratar los problemas, es necesario que

los administradores del sistema decidan curles van a ser los puntos diflciles.

Con esa pauta, una unidad de evaluaci6n bien adiestrada junto con el personal

responsable por los diversos componentes del sistema puede comenzar a identi-

ficar la causa exacta y el alcance del problema y, teoricamente, con el tiempo

llegar a formular la manera de corregirlo. El establecimiento de relaciones

bien definidas entre evaluadores, productores y administradores constituye uno

de los mayores desafTos que enfrenta el sistema de TV educativa en El Salvador

en la actualidad.

VI. ASPECTOS DE EFECTIVIDAD DE LA TV EDUCATIVA

Un parametro para calcular la efectividad es la medida del producto de un

determinado gasto. Entre los diversos parametros de evaluaci6n global de la

TV educativa, las grabaciones y las transmisiones de programas parecen ser de

mayor utilidad para los fines actuales. Los datos presupuestarios sobre estas

actividades productivas reflejan, por lo menos, los objetivos que desean alcan-

zar los planificadores y sirven para aclarar varios aspectos de la politica ad-

ministrativa. Los datos reales de ejecucion derivados de otras fuentes apare-

cen en otra secci6n del informe presentado por el equipo.

En terminos cuantitativos brutos, las grabaciones incluldas en el presu-

puesto alcanzaron un total de m~s de 1.200 en 1973-74; disminuyeron considera-

blemente en unos dos tercios en 1977, y llegaron s6lo a 235 en 1979 (Cuadro 4).
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Debe observarse el descenso en la produccion de grabaciones proyectadas para

educacion basica. Como se expres6 anteriormente, parece que con el aumento

en presupuesto y personal durante varios afios, los estudios de la TV educati-

va cuentan con bastante espacio subutilizado y, por lo tanto, pueden aceptar

programaciones adicionales. En terminos f'sicos, puede empezar a considerarse

la expansi6n a los grados 1 y 3, o sea el primer ciclo de educaci6n basica.

Puesto que la menor produccion de teleclases podr'a atribu'rse, lgica-

mente, a la disponibilidad de grabaciones hechas en afios anteriores, debe usarse

como pauta la tendencia observada en las transmisiones. Este importante punto

revela una situacion diferente. El n6mero de transmisiones, calculado inicial-

mente en 2.600, ascendi6 a m~s de 6.300 en 1973 pero desde entonces se ha esta-

bilizado y, en 1979, se planea un total de 5.100 transmisiones (Cuadro 5).

Mas atractivo que el total es su composici6n, y mucho mas interesante

talvez es el resultado de la combinacion de transmisiones desde 1976 hasta 1979.

En los 'ltimos dos afios, se calcul5 que mas o menos dos tercios de las activi-

dades de transmisi6n se dedicar'an a educaci6n basica y un tercio a fines cultu-

rales. En 1979, ocurri6 exactamente lo contrario. Menos de un tercio de las

transmisiones se destin6 a la sala de clase pues el total planeado cubri6 el

rubro de cultura. Esto parece reflejar una desviaci6n deliberada de la carta

de constituci6n de la TV educativa cuyo lema principal es el de servir y ser

parte integral de la instrucci6n formal. El plan vigente en la actualidad pa-

rece reemplazar la instruccion en la sala de clase con educaci6n general para

el pueblo.

VII. COSTOS UNITARIOS

La tendencia de los costos operativos de la unidad se ha analizado con

gran intergs. Es mucho mas conveniente usar la medida preferida por el
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personal de la TV educativa, por su mayor disponibilidad, que calcular el cos-

to operativo de la TV educativa en relaci6n con el n'mero de telestudiantes.

Entre 1969 y 1973, el costo unitario disminuy6 de 1600 a 16 por estudiante

(Cuadro 3). En 1974, el costo subi6 a 33 al comienzo de la transmisi6n de

programas del segundo ciclo y, en 1979 disminuy6 a una cifra calculada en J16.

Despues de reajustar los costos por razones inflacionarias, estas cifras dismi-

nuyeron, como era de esperarse, a un costo de s'lo 07 por televidente.

Cabe hacer aqu! algunos comentarios. El numerador de la proporci6n in-

cluye todos los costos proyectados en el presupuesto para el programa de TV edu-

cativa, mientras que el denominador, representado en teor'a por el numero de es-

tudiantes, incluye tambien otros televidentes, por ejemplo, aquellas personas

que asisten a los programas de adiestramiento docente y de temas culturales pre-

sentados por televisi6n. En otras palabras, las cifras de costo unitario refle-

jan cierta parcialidad ascendente, ain despues de haber sido corregidas para

incluir los efectos de la inflaci6n.

Se necesitan algunas asignaciones para costos de programas destinados a

audiencias escolares v no escolares, como requisito m'nimo para obtener costos

unitarios mas precisos. Estos calculos pueden dar como resultado una disminuci6n

considerable en los costos unitarios, lo cual contribuirla a que la TV educativa

tuviera un perfil m~s favorable en lo relativo a costos longitudinales.

Sin duda alguna, la predicci6n de un menor costo unitario se ha formulado

con base en la experiencia, a pesar de existir dos elementos negativos. Por una

parte, pudo haberse cre'do durante el censo que el niamero de telestudiantes era

mayor; si esa parcialidad informativa fuera constante a travs de los afios, la

tendencia de los costos unitarios permaneceria igual. Por otra parte, como se

explic6 anteriormente, tanto el presupuesto como el personal de la TV educativa



CUADRO 3

COSTO OPERATIVO UNITARIO POR TELESTUDIANTE - 1969-79

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Costo Operativo, TV
Educativa (miles de ) 640 897 1.060 1.053 1.271 2.798 2.946 4.156 4.266 4.649 4.649

No. de Telestudiantes
(miles) 1 14 31 66 78 85 92 127 170 220 290

Costo Unitario (0) 586 67 33 16 16 33 32 33 25 23 16

Tndice de Inflaci6n
(Administraci6n Pfiblica) 100 103 103 105 112 130 148 166 186 209 230

Costo Unitario, Ajustado
por inflaci6n (0) 586 65 32 15 14 25 22 20 13 11 7



CUADRO 4

PRODUCCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTADOS - 1972-1979

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Educaci'n bfsica 600 1.100 483 n.a. 330 270 142 30

Adiestramiento docente 120 60 - - ( 100 49 200
652

Programas para adultos 100 - 543 ....

Programas culturales - 30 368 - - - -

Otros programas - 50 67 - 18 - 2 5

Total 820 1.240 1.258 1.160 1.000 370 193 235

01



CUADRO 5

TRANSMISIONES PRESUPUESTADAS HECHAS DESDE LOS

ESTUDIOS DE LA TV EDUCATIVA - 1972-1979

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Educacion bfsica 2.500 1.961 n.a. 4.176 3.505 3.505 1.400

Adiestramiento docente 60 - - - - -

Programas para adultos - 540 - - - -

Programas culturales 30 168 - 2.138 2.450 2.450 3.741

Otras transmisiones 50 - - - - - -

Total 2.640 2.669 5.025 6.314 5.955 5.955 5.141
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han aumentado considerablemente y este hecho debe relacionarse con la menor

producci6n de programas para uso escolar. Es obvio que los costos unitarios

de una operaci6n con un alto coeficiente de capital o con altos costos indi-

rectos requiere la completa utilizacion de una capacidad evaluada a fin de re-

ducirlos a un nivel m'nimo.

Para apoyar la conclusi6n anterior, el 7resupuesto preparado por la

administraci6n de la TV educativa presenta algunos cambios significativos entre

1977 y 1978. Anteriormente, la lista de objetivos que debla formar parte del

presupuesto, enumeraba como punto principal la expansi6n o el mejoramiento de

la cobertura para estudiantes en educaci6n b~sica. El resto de las metas de

producci6n constaba de:

* Programas culturales sobre literatura, ciencias, artes

populares, folclor y temas afines.

" Programas de orientaci6n para maestros.

" Informes educativos.

* Programas de orientaci6n para j6venes.

" Grabaciones t~cnicas para diversos sectores de la pobla-

ci6n.

" Documentales.

" Noticias.

La efectividad econ6mica puede evaluarse al establecer la proporcion entre

los costos administrativos y los desembolsos totales. En 1971 y 1972 cuando la

TV educativa comenz6 sus operaciones, la proporcion lleg6 a 16 y 17 por ciento,

respectivamente, disminuyendo luego a 11 por ciento en 1974. Despues de esa fe-

cha aument6 continuamente y, en la actualidad, se ha estabilizado en un 25 poz

ciento. Antes de afirmar que este aunento en la carga administrativa es un
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factor negativo para la efectividad, debe tenerse en cuenta la posible re-

definici6n de las categor'as funcionales. Existen varios puntos que requieren

organizaci6n; talvez uno de los mas importantes sea la categor'a en la que de-

be inclulrse el presupuesto de evaluaci6n, que actualmente forma parte del de

administraci6n. En realidad, la evaluaci6n podr'a considerarse como un conjun-

tc formado por control de calidad, investigaci6n y desarrollo. En el presupues-

to se incluirla como una lnea y no como una actividad administrativa o de su-

pervisi6n. Parece que, por lo menos, la evaluaci6n hecha en 1973 y en 1974 tuvo

una categorla presupuestaria diferente.

Puede anotarse adem5s que, en terminos presupuestarios, la estructura de

la organizaci6n de la TV educativa, ha sido objeto de expansi6n y division fun-

cional. Hasta 1972, estaba dividida entre administraci6n y producci6n. En 1976,

ya se habla desarrollado la estructura actual de cinco categor'as diferentes pa-

ra fines contables. Las actividades audiovisuales y el mantensmiento se separa-

ron de la produccion de programas y se estableci6 el nuevo centro de doblaje

para atender las necesidades de la OEA y de UNICEF. Este cambio de funciones

dentro del sistema de la TV educativa dificulta o hace casi imposible establecer

una comparaci6n de costos por la cantidad de trabajo involucrada.

El autor no ha verificado los datos aqu! expresados ni los procedimientos

de ejecuci6n. De acuerdo con los principios aceptados de auditor'a y analisis

seria necesario revisar toda la informaci6n presupuestaria, pero antes deben

examinarse los datos detalladamente.



RECOMENDACIONES
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VIII. RECOMENDACIONES

A. INTRODUCCION

Las recomendaciones de este estudio, se basan en un analisis cuali-
Cativo y del impacto del sistema ETV, despus de diez aios de operacin. El

an'lisis se realiz6 sobre los cuatro componentes fundamentales del sistema:

" Instruccion,

* Investigaci6n,

" Equipamiento,

" Estructura financiera y de costos.

El analisis realizado concluy6 en no recomendar acciones de expan-

si6n sin antes introducir ajustes al actual sistema, por este motivo hemos di-

vidido las recomendaciones en dos fases o per'odos del proyecto:

Fase I: Acciones recomendadas para el mejoramiento de

los componentes basicos del sistema ETV.

Fase II: ExpansiOn de programas y cobertura dirigida a

zonas rurales. Los nuevos programas seran ler.

Ciclo de Educacion Basica y programas de Educa-

cion no formal.

El aumento de la cobertura de servicio se recomienda realizarla en

dos per'odos:

Per'odo A: Atencion de Escuelas cantonales (rural) con

electricidad, ubicadas en zonas de influencia

de las cuatro (4) nuevas estaciones repetidoras

de la sefial de los Canales 8 y 10 en actual

construccion.
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Perlodo B: Atenci6n de Escuelas cantonales (rural) con

electricidad, ubicadas en la totalidad del

territorio nacional.

B. SISTEMA DE INSTRUCCION

1. Teleclases

En el capftulo correspondiente de analisis del sistema sefiala-

remos que las teleclases han mantenido su estructura en funci6n de la atencion

de la totalidad del area y objetivos correspondientes durante los Uiltimos diez

(10) aftos, causando inconformismo en maestros que se encuentran en condiciones

de manipular el curriculum en forma independiente.

a. Fase I

Las teleclases deberan responder mas directamente al desa-

rrollo de areas del curriculum, para lo cual se recomienda que la Secci6n de

Evaluaci6n realice anualmente investigaciones en Escuelas con y sin TV para de-

terminar areas criticas curriculares, el resultado de-ias investigaciones debe-

rfa ser utilizado por los programadores de areas en el redisefio de programas.

Los nicleos generadores (motivacionales) deberan ser introducidos al co-

mienzo y al final de cada area de estudio como refuerzo del bloque de telecla-

ses del area, de esta forma responderan a su objetivo motivacional y de refuer-

zo, dejando los aspectos instruccionales a las teleclases.

b. Fase II

La atenci6n del ler. Ciclo de educacion basica requerira la

producci'n de teleclases adecuadas a la nueva poblaci'n escolar. Las Celecla-

ses de ler. ciclo tendran caracterlsticas diferentes a las producidas hasta hoy

por la ETV, por io cual debera desarrollarse una capacidad de producci'n inde-
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pendiente a la que ya existe, sera necesario capacitar recursos humanos y ade-

cuar las facilidades de laboratorios y estudios.

La Fase II debera introducir programaci'n para adultos estructurada de

una forma que permita ser aprovechada por otros programas que desarrolla el

Ministerio de Educaci-n (basic and occupational skills training), para lo cual

se hacer recomendable capacitar recursos humanos (producci6n) y organizar una

seccion responsable de la programaci6n no formal.

El esfuerzo de producir programas para el ler. ciclo y de educaci~n no

formal deber5 ser apovado por acciones de la secci6n de evaluaci6n, la cual de-

bern comprobar el efecto y la calidad de los programas en forma peri'dica para

que en base a sus hallazgos sean introducidas las modificaciones necesarias.

c. Cobertura A y B

Los programas de cobertura no tendran incidencia directa en

la produccion de las teleclases, s~lo el sistema de evaluaci6n de teleclases de-

bern ser diseiado, tomando en consideraci6n esta nueva poblaci6n de usuarios.

2. Curriculum

Las recomendaciones del curriculum al igual que el andlisis rea-

lizado en la Secci~n II, esta relacionado directamente con las teleclases. Unas

recomendaciones sobre el curriculum de educaci'n basica en forma independiente

deberan ser hechas por estudios que se realicen directamente sobre el plan de

estudios.

a. Fase I

Las teleclases recomendadas deberan tratar aspectos crti-

cos del curriculum, la determinacion de estas areas, deber' ser realizada por

los programadores en forma asociada al grupo de evaluaci6n de la ETV.
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Las 5reas crfticas variaran de ao en a~io debido a la concentricidad del

Plan de Estudio, por lo cual la produccion mantendra un ritmo de renovaci6n

de contenidos peri6dicamente. Otra variable dependiente que determinard el

tratamiento del curriculum, ser5 los niveles de conocimiento logrados por los

alumnos en los grados anteriores.

El disefio de los Nicleos Generadores requerira una atencion especial de

los aspectos curriculares para que puedan alcanzar su objetivo de motivacion

v no se constituyan en teleclases con variaciones metodol'gicas como sucede

en la actualidad.

b. Fase II

Esta fase requerira el disefio de programas (teleclases) de

ler. ciclo basico y programas orientados a la poblaci6n adulta. El diseao de

teleclases debe considerar primeramente un anglisis de la totalidad del plan de

estudios (contenidos programaticos) para identificar areas crIticas las cuales

deber~n constituirse en objetivos de los nuevos programas.

La produccion para adultos debe estar basada en el curriculum de los pro-

gramas que ETV apoye con sus emisiones, para esto deberd trabajarse en forma

coordinada con los responsables de los programas ubicados en otros sectores

(Ministerio de Educaci6n, Agricultura, Salud, etc.).

c. Cobertura A y B

La atenci'n de zonas rurales en donde se presentan los ma-

yores problemas educativos (deserci'n, etc.) requerira el ajuste del plan de

estudio a las caracter'sticas de los estudiantes y su medio, por razones tecni-

cas seria imposible diferenciar eaiisiones para el sector rural y urbano, sin

embargo, podria alertarse a los maestros sobre el tratamiento de determinadas
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areas del curriculum en funci'n de las caracterlsticas urbanas y rurales de

los alumnos.

3. Entrenamiento de Maestros

El programa de entrenamiento que debe apoyar en forma priori-

taria la ETV es el que hemos denominado "responsabilidad directa" y que se

realiza mediante emisiones dirigidas a grupos de recepcion organizada y/o

audiencia abierta. Los programas de "Ciudad Normal", tienen una caracterls-

tica b~sica (utilizaci6n de la TV en el aula), que no satisface las necesida-

des generales de capacitaci'n de los maestros.

a. Fase I

Los programas (emisiones TV), dirigidos a los maestros, de-

ber~n ser estructurados buscando una coordinaci'n con otras dependencias del

Ministerio de Educacion para su aprovechamiento y diseao.

La realizacion de los programas deber'a corresponder necesidades surgidas

del desarrollo del curriculum en el aula y de formaci6n general del maestro

(t~cnicas pedag6gicas, administraci6n, etc.). Para determinar estas necesida-

des, deberg estructurarse un programa especial dentro de la ETV que cuenta con

programadores, realizadores, etc., los cuales seran responsables directos del

programa.

La recepci6n de emisiones debera buscar una minima formalidad (grupos de

recepcion organizada) para poder medir el impacto en la escuela, aula y en la

formaci6n general del maestro de las emisiones y ya existen experiencias en

este sentido centro de la Direcci'n de Educaci'n Basica del Ministerio de Edu-

cacion que dieron bueitos resultados.
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Fase II

La expansi6n de servicios debera ser acompaaada de una

acci'n sistematica de formaci'n de maestros. Existen evidencias que demues-

tran que el programa de capacitaci6n en uso de la TV que dicta Ciudad Normal

son insuficientes.

La capacidad de maestros de primer ciclo y nuevos maestros de 10 - 20

grados sumados a los instructores de programas de adultos, podrg realizarse

complementariamente al programa de Ciudad Normal organizando grupos de recep-

ci6n que funcionen una o m5s veces por semana.

c. Cobertura A y B

La formaci'n de maestros de areas rurales sera recomenda-

ble realizarla mediante emisiones abiertas debido al aislamiento geogr~fico.

4. Materiales Impresos

El modelo en que se basa la producci6n de materiales educativos

esta bien concebido por lo cual no se recomiendan modificaciones.

a. Fase I

El desarrollo de la Fase I incluira una ampliacion de la

capacidad de produccion que permita atender oportunamente las necesidades de

las escuelas con TV.

b. Fase II

Se recomienda la produccion sistematica de materiales de

apoyo a los programas no formales. Estos materiales deber~n ser producidos

coordinadamente con los responsables directos de los programas que la ETV apove.
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c. Cobertura A v B

Se recomienda diseiar un sistema de distribuci'n adecuado

a las caracterlsticas rurales de las nuevas escuelas.

C. RECOMENDACIONES PARA EVALUACION E INVESTIGACION

Como se discuti6 anteriormente, el sector de educaci-n en El Salva-

dor y su sistema de TV educativa han sido objeto de extensiva evaluacion. La

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) ha participado plenamente en

estos estudios; en primer lugar con su patrocinio de la evaluaci6n hecha por el

grupo de Stanford del sistema de TV educativa (1969-1973) y posteriormente con

su estrecha colaboraci'n con ODEPOR en su anglisis de los programas educativos

de cuatro aios. Los datos de estos estudios estan ampliamente disponibles para

el uso de las oficinas apropiadas de planeamiento y administracion. Decidida-

mente, el desaf'o enfrentado por estos grupos en los aaos venideros es tant- el

de utilizar la informaci6n existente como el de generar nueva informaci6n sobre

este campo.

Al mismo tiempo, el sistema de television continuar' necesitando una estre-

cha supervision y adaptaci'n para mejorar la calidad de sus servicios. A juicio

del grupo, muchos de los estudios actualmente patrocinados por el sector de eva-

luacion del sistema de TV educativa no estan suficientemente relacionados con

los problemas reales y las alternativas que ocupan a los productores y adminis-

tradores de programas del sistema. Parte de esto puede atribuirse a los resul-

tados del trabajo de investigaci'n del grupo de Stanford que fue fundamentalmen-

te una recapitulaci5n, es decir, que trat6 principalmente la relaci'n costo/

eficacia a largo plazo. Aunque de imporLancia en s', estos temas no proporcio-

nan la gufa diaria ni la evaluaci6n formativa que el sistema necesita actual-

mente. Para poder reforzar y renovar el sistema de TV educaciva en el aEo de
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su decimo aniversario y proveer una plataforma mas fuerte para la posible expan-

si6n de servicios, los temas de evaluaci'n deben ampliarse para incluir estu-

dios con un mejor objetivo de los componentes del sistema (television, plan de

estudios, material impreso adicional, adiestramiento de maestros, y supervision),

con enfasis particular en sus relaciones mutuas y en la contribucion relativa

al funcionamiento general del sistema.

1. Fase I: Consolidacion y Mejoramiento de la Seccion del Sistema

de TV Educativa

El primer paso para revitalizar la seccion de evaluaci'n serla

la aceptacion por las autoridades del sistema, de que las actividades futuras

de evaluacion estaran condicionadas a las importantes decisiones y problemas

que confronta el sistema de TV educativa. Por ejemplo, si el problema princi-

pal es el control de la calidad de la programaci'n, los administradores deben

estar preparados para definir las dimensiones de este problema en conjunto con

los evaluadores dentro de lo posible, para que el futuro trabajo en el terreno

de estos iUltimos se dedique a los temas en una forma que amplfe la comprension

de las autoridades y fomente las opciones. Esto significa una integraci6n m~s

estrecha de las actividades de evaliaci'n y administracion dentro del sistema

existente.

La integraci6n entre la evaluacion y la produccion tambien debe revitali-

zarse. Como se encuentran dirigidos actualmente, los estudios de evaluacion

proveen solamente una informacion muy general del programa en operaci6n a los

productores. Los datos identifican las areas del problema (por ejemplo, "los

programas en la serie X contienen demasiados conceptos") y trazan un diagrama

de los niveles de aprendizaje de los estudiantes a trav~s del sistema, pero

ste es relativamente d~bil en detallar las razones especlficas de por qu6
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un programa particular o una serie de programas tienen 'xito o fallan en alcan-

zar sus objetivos. La lecci6n en este caso es la misma: Los equipos de eva-

luacion y produccion necesitan desarrollar una relaci6n diaria mas 'ntima que

se base en las alternativas de la programacion y restriccion de horarios de los

productores. No tiene sentido el proporcionar a un equipo de producci6n infor-

maci'n detallada sobre un programa particular, si no se prevee que ese programa

sea revisado antes de uno o dos a~ios.

El surgimiento de una estrategia de evaluacion integrada y de participa-

cion conjunta no ser5 facil, como lo demuestra la experiencia de muchos otros

proyectos de tecnologla educativa. El Taller Infantil de TV que produce Sesame

Street ha sido talvez el que ha tenido el mayor exito en combinar estas perspec-

tivas hist6ricamente diferentes (por ejemplo, evaluaci6n y producci6n), por mu-

chos medios que incluven: planeaci6n conjunta de estudios de evaluacion, infor-

maci5n oral a cambio de informaci6n escrita de los resultados, una completa e

inmediata revision de datos en el terreno y, dentro de lo posible, la participa-

ci6n del personal de producci6n en la realizaci6n de algunas de estas investiga-

ciones. En esta forma la naturaleza punitiva de las actividades de evaluacion

se reduce considerablemente v el ideal es que los productores no solamente lle-

guen a tolerar los resultados de la evaluacion sino que los busquen 9vidamente

por la gula y seguridad que les proporcionan.

El valor de integrar los sistemas de evaluaci6n, produccion v planeacion

dentro del sistema de TV educativa no se podr~a llevar a cabo por orden adminis-

trativa solamente. Los antecedentes hist6ricos y de administraci6n que estan

en contra de tal polftica son simplemente demasiado fuertes. Solamente por me-

dio de una cuidadosa direccio'n, adiestramiento y experimentaci'n podr'a esperar-

se que el sistema en El Salvador funcione en esa direcci6n. Por esta razon,
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se recomienda por ahora los siguientes tipos de adiestramiento, asistencia t'c-

nica e inversiones limitadas en art'culos de consumo.

2. Particioacion en el Entrenamiento del Personal de Evaluacion

y Produccion

El objetivo que se desea es el surgimiento de un programa de

evaluaci-n mejor integrado. Las actividades de adiestramiento deben incluir

personal de evaluaci'n, productores y administradores. En primer lugar, una

delegaci6n de cuatro a seis personas debe recibir iniormaci6n sobre los prin-

cipios pedag6gicos y actividades relacionadas con un proyecto fruct'fero de

informaci6n formativa (por ejemplo, El Taller Infantil de TV en los EE.UU.

y el Proyecto de Matemiticas por la Radio en Nicaragua). Esta introduccion

incluir'a un viaje de dos o tres semanas a los EE.UU. para observar y discutir

los beneficios y problemas de integrar la evaluaci'n en ambos proyectos de pla-

neaci'n y produccion a un costo calculado de $6.000-$9.000.

3. Asistencia Technica en la Evaluacion Formativa

La visita a una unidad de evaluacion formativa en los Estados

Unidos o en alg'n otro pars se har-a a modo de introducci'n n de motivacion,

ya que no seria suficiente para orientar al personal de la TV educativa, en

proyectos especfficos o a largo plazo. Para eso se necesitar'a establecer una

relaci6n continua con una persona experta en la materia y residente en la loca-

lidad. Ese individuo, ademas de tener experiencia en evaluacion formativa, de-

be poder formular I- requisitos de adiestramiento y los deberes de las unida-

des de evaluaci6n y producci'n; organizar una serie completa de ejercicios y

pr5cticas de adiestramiento; hablar espaaol correctamente (teniendo como mini-

mo la clasificaci'n 3 en la escala FS); y tener experiencia en otras culturas.
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Debe pasar un m'nimo de 12 meses (de preferencia 18) trabajando diariamente en

la secci'n de evaluacion de la TV educativa, De vez en cuando, ese individuo

podr'a coordinar sus actividades con los asistentes tecnicos que trabajan en el

Proyecto Rural de ExpansiOn de las Escuelas Primarias. Debe aclararse que 95%

del trabajo del consultor de la TV educativa estar'a relacionado con el aspecto

formativo y que los resultados del trabajo se traducir'an en el establecimiento

de una unidad funcional de evaluaci'n formativa dentro del sistema de TV educa-

tiva, y de un mayor compromiso al respecto. (El costo aproximado puede oscilar

entre $80.000 y $120.000, seg'n el tiempo de nombramiento).

a. Inversiones Necesarias Para La Evaluaci6n

Una de las mayores desventajas que limitan el trabajo de ia

secci'n de evaluacion es la falta de acceso a las escuelas. El personal que

trabaja en evaluaci6n carece de los medios de transporte necesarios para admi-

nistrar las encuestas y los examenes requeridos cada ario. A veces, dejan de

administrarse los examenes por ese motivo. Esas interrupciones, junto con la

necesidad frecuentemente mencionada de concentrar las actividades de evaluacion

en estrecha proximidad f-sica con las demos, sin duda producen prejuicios den-

tro del diseao del estudio y de los procedimientos administrativos. Para redu-

cir al m'nimo estos prejuicios en el futuro y expandir la eficiencia de todo el

programa de evaluaci5n (incluyendo observaciones en la clase, actividades de

censo -, etc.) se necesita un vehrculo de tiempo completo. Si este veh'culo no

lo puede proveer el sistema de TV educativa, deber'a comprarse con fondos de la

AID a un costo aproximado de $10.000. Se estima que el resto del capital y cos-

tos recurrentes relacionados con el mejoramiento de la secci6n de evaluaci'n

serlan sufragados por el sistema de TV educativa.
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4. Expansion de las Actividades de Evaluacion

A juicio del grupo, los desaffos principales enfrentados por el

actual sistema estan en las 'areas de control de la calidad y mantenimiento del

sistema. Por lo tanto, las recomendaciones presentadas hasta ahora han sido

para utilizar mejor la capacidad de diagn'stico e informaci6n dentro de la sec-

ci'n de evaluaci6n del sistema de TV educativa. En cualquier direcci6n que se

tome, la expansi6n requerir5 investigaci6n basada en los temas de planeacion y

asignaci6n de recursos. Ademas de la informacion y estrategias de calidad re-

lacionadas, la mayor parte del trabajo de estad'sticas sobre el cual se podr'an

basar los posibles programas de expansi6n ya se ha terminado, pero los datos se

encuentran en diferentes oficinas del ministerio. No han sido agrupados de ma-

nera que puedan ser utilizados facilmente por las autoridades. El primer paso

hacia la expansion (que se inicia con este informe), por lo consiguiente, seria

el reunir los resultados de los estudios llevados a cabo en los altimos aiios

para identificar en d-nde estgn y curles son las necesidades especfficas educa-

tivas del pi'blico potencial objetivo de este programa.

La coordinaci'n de las unidades existentes de evaluaci'n e investigaci6n

facilitar'a la sistematizaci'n de datos y as! mismo revitalizarla el proceso de

planeaci6n general. El analisis del Sector Educativo de ODEPOR ha prestado re-

lativamente poca atenci'n al sistema de TV educativa, y como resultado las re-

comendaciones provenientes de este enorme esfuerzo virtualmente ignoran el fu-

turo de una de las fuentes educativas de El Salvador. La falta de coordinacion

entre el sistema de TV educativa y otras oficinas ministeriales puede prevenirse

en el futuro solamente asegurandose de que las prioridades de evaluacion y las

capacidades se compartan siempre que sea posible. Por esta razon, los estudios

especiales v las actividades de administraci6n de datos que se preveen bajo el
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Provecto de ExpansiO'n de las Escuelas Primarias Rurales deber'a planearse con

miras hacia la posible incorporaci6n del sistema de TV educativa en el futuro.

Por esta misma raz'n, el adiestramiento y metodos de recopilaci'n de datos lie-

vados a cabo dentro de la seccion de evaluacion del sistema de TV educativa de-

ber'an tener suficiente alcance para fortalecer la capacidad de los administra-

dores de medir objetivamente las alternativas de expansion.

D. RECOMENDACIONES SOBRE CONTABILIDAD DE COSTOS

1. Actividades Sugeridas

La contabilidad de costos puede ser sencilla inicialmente pero

a medida que la organizaci6n crece y las actividades se diversifican se vuelve

compleja. Esta 5itima descripcion parece ajustarse fielmente al caso de la TV

educativa.

Uno de los fines principales de la contabilidad de costos es calcular el

costo promedio por unidad de produccion que es un instrumento vital para el as-

pecto administrativo. Debe enfatizarse, sin embargo, que las cifras de costo

unitario requeridas por los administradores de la TV educativa para fines ope-

rativos difieren de otros costos unitarios empleados, por ejemplo, en la selec-

ci'n de medios educativos a nivel de polftica ministerial. Debe calcularse aun

otra clase de costo unitario, sujeto con frecuencia a computos restrictivos o

teoricos, si se planea establecer comparaci'n del sistema de TV educativa en El

Salvador con otros sistemas internacionales.

a. Para fines de administraci6n interna, a nivel del estudio,

es i'til saber curles son los costos operativos por unidad. Afortunadamente, la

TV educativa ha comenzado a trabajar sobre este punto. El grupo de la TV edu-

cativa debe:
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1) Decidir curles son las funciones basicas o las divisio-

nes de la empresa.

2) Identificar, dividir y combinar las actividades, por

ejemplo entre 1972 y 1979, segu'n los criterios unifor-

mes establecidos en el punto (1).

3) Distribuir salarios y otros elementos de costo operati-

vo de acuerdo con los resultados del punto (2). Algunos

costos deberan asignarse seg'n un plan prorrateado.

4) Determinar curles son las unidades de producci'n mas

utiles: n'mero de grabaciones, revisi6n de grabaciones,

grabaciones de un minuto de duracion, transmisiones de

una hora de duraci'n, gula para maestros, etc.

5) Dividir los costos asignados a cada actividad por las

cifras de produccion correspondientes, como se indica

en el punto (4).

b. Para determinar el total de los costos unitarios a nivel

del estudio, deben sumarse los costos indirectos (incluyendo la administraci6n

propiamente dicha) y de capital a los costos operativos explicados en el punto

(a) arriba mencionado. Se incluye el. calculo de los gastos de depreciaci6n,

c. Para determinar los costos unitarios a nivel del sistema,

a fin de referirse a unidades tales como clases, secciones, estudiantes o estu-

diantes-hora (clasificacion preferida para comparaciones internacionales), se

necesita identificar los costos adicionales de capital y operaciones en las es-

cuelas afiliadas al sistema de TV educativa.
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d. El costo unitario por estudiante dentro del sistema debe

calcularse en terminos de gastos reales v no de la suma asignada en el presu-

puesto. En los calculos hechos por TV educativa, los gastos de capital se con-

sideran como desembolsos reales 'nicos, siguiendo el sistema de las institucio-

nes educativas en el mundo que excluyen la depreciaci'n de sus registros conta-

bles.

e. En per'odos de inflaci'n, es mas facil interpretar las ci-

fras de costos que se ajusten a un Tndice apropiado de precios que refleje los

cambios y tendencias de los costos en terminos de unidades monetarias de valor

adquisitivo constante.

f. Podrfan aplicarse sistemas mucho mas complicados para cal-

cular los costos, tales como el de substraer los gastos futuros del proyecto

de los valores actuales usando una "tasa social de descuento", que representa

generalmente el rendimiento de la tasa de interns obtenida con bonos del gobier-

no a largo plazo. Aunque te6ricamente estos procedimientos son razonables (si

no se llevan a extremos), para fines de administraci'n diaria su valor es dudo-

so y, por lo tanto, deben aplicarse s'lo por solicitud de las agencias interna-

cionales de cr~dito.

g. Para utilizar al maximo los recursos disponibles y minimizar

los costos unitarios, es necesario obtener informaci-n sobre la capacidad de pro-

ducci'n de los diversos sectores de la TV educativa. Estos datos permiten esta-

blecer comparaciones analfticas entre la producci6n real, la produccion calcula-

da y la capacidad de producci6n. Un analisis de variancia de esta naturaleza

permite identificar y eliminar las deficiencias en funcionamiento.
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2. Asistencia Tecnica

Las operaciones de la TV educativa se beneficiar'an de la asis-

tencia tecnica de un especialista en presupuestos educativos o en costos para

trabajar a nivel del estudio y de la escuela durante dos meses. Esta persona

estar'a encargada de revisar y mejorar el sistema de recopilaci'n de informaci'n

y de introducir los elementos esenciales para la contabilidad de costos adminis-

trativos en apoyo de las actividades arriba mencionadas. El adiestramiento de

los salvadoreios en estas tecnicas serla parte integral del enfoque de trabajo.

E. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES

1. Departamento de Operaciones

Algunos detalles de diseo y construccion pueden ocasionar difi-

cultades en el funcionamiento. Estas se enumeran a continuaci'n. Los numeros

de cada item corresponden a los ni'meros del plano del edificio que se detallan

mas adelante.

* Estudio I

* La puerta es muy pequefia para permitir la entrada de

material y equipo para escenografl'a. El desensambla-

je de esos aparatos lleva mucho 'ieir y es dif'cil

y necesita hacerse dos veces en cada programa. Se

sugiere la construcci'n de una puerta corrediza, de

tres metros de ancho por tres de alto, en el panel

central de la pared norte.

* El control del sonido es dificil y algunas veces impo-

sible en este estudio. La causa principal es el techo

demasiado bajo y que, desafortunadamente, no puede
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cambiarse sin incurrir en inmensos gastos. Se reco-

mienda la construccion de un estudio ac'stico para

determinar la factibilidad de desarrollar un sistema

de altoparlantes y/o de instalar material de aisla-

miento, segun sea necesario.

* El cuarto llamado Locutor, al sur del Estudio I y al

oeste del Control 1 nunca ha funcionado como sala pa-

ra anunciadores y comentaristas por la dificultad ex-

perimentada con la vibraci'n del sonido producido en

el Estudio 1. Esta sala debe aislarse acusticamente

del Estudio para que pueda utilizarse seg'n lo pla-

neado.

* La seccion de archivo, localizada en el terminal norte

del sector llamado Videotape, esta llena. Se necesita

espacio adicional. Se recomienda que la oficina que

queda entre el Locutor y el Videotape se utilice para

este fin. Esta oficina se utiliza actualmente para

mecanografas que bien pueden trasladarse al costado

oeste de la divisi6n de servicios generales (edificio

sur) o al edificio norte.

El espacio al sur de Videotape que muchos llaman taller,

bodega o sala de reparaci'n es la sala de mantenimien-

to del equipo de los estudios. Esta sala es pequena y

se usa constantemente. Se sugiere que se ampl'e en

unos 4,5 metros hacia el costado sur entre las dos 5l-

timas columnas en la esquina que queda al suroeste del
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edificio, suministrando as' un espacio adicional

de 20 metros cuadrados.

" Estudio 2 y 3

* Se necesitan mejoras ac'sticas y control de vibra-

ciones en estos dos estudios.

* Los problemas de la puerta en ambos son a~n mas gra-

ves que los del Estudio I por causa del espacie limi-

tado que existe fuera del Estudio. Se sugiere la

instalacion de una puerta corrediza (de 9m x 9m) en

la pared norte del Estudio 3 y en la pared que separa

los dos estudios. (Ver tambien la seccion que trata

de soluciones alternas a este problema.)

" Carpinteria

La carpinter'a es un lugar abierto que produce mucho rui-

do e interfiere con el trabajo del personal del Departa-

mento de Produccion en el segundo y tercer pisos. Las

ventanas que estan del lado de la carpinter'a deben de-

jarse abiertas para que entre el aire. Por esta raz6n

(y por otras que se discuten mas adelante), se recomien-

da destruir completamente la carpinter-a. La construc-

ci'n es barata. Podr'a reconstruirse mas tarde en otro

lugar y este punto se discute entre las alternativas pro-

puestas sobre el lugar de la carpinter-a.

e Imprenta

La circulaci'n de aire en el cuarto de imprenta es mala

an con la ayuda de ventiladores. M-s adelante se discu-
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•tira mas detalladamente este punto junto con el de

las mejoras ac'sticas y la carpinterla.

2. Departamento de Programacion

El Departamento de Programacion consta de un director y 21 gru-

pos de productores de programas. Cada grupo consiste del siguiente personal:

" El especialista que investiga, planea y disea las

lecciones.

" El productor que coordina el trabajo del grupo y dirige

la grabacion.

" El redactor de guiones que revisa y corrige los guiones

y los presenta ante la camara.

* El asistente del productor que se ocupa de los detalles

y las tareas del grupo.

Cada producci6n requiere unos 17 puntos antes de la grabaci-n. Algunos de

estos se ilustran a continuaci6n:

* Trabajo de escritorio.

* Deliberaciones con el grupo.

a Correccion y redaccion.

e Solicitud de servicios gr'ficos, fotograficos o de miisi-

ca de fondo al Departamento de Recursos.

* Revisi6n selectiva.

Cada equipo consta de cuatro miembros y tiene su propia oficina completa-

mente equipada. A simple vista, parecer'a que los 1.500 metros cuadrados asig-

nados a este departamento en dos pisos son mas que suficientes para que el equi-

po realice sus funciones; sin embargo, se esta considerando una redistribucion
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del espacio para dejar una sala para revisar las grabaciones, y otra para alo-

jar grupos hasta de 20 personas (por ejemplo, grupos acleticos o musicales, pro-

fesores extranjeros, etc.). La primera sala tendrfa un monitor de televisi6n

y unas 8 sillas. Este cuarto cerrado con control acilstico, de un area aproxi-

mada de 10 metros cuadrados, podr-a estar situado entre las divisiones de las

oficinas pero si se prohiben los cables de extension, puede situarse cerca de

la sala de grabaciones. El auditorio actual, conectado por un puente cou ±l se-

gundo piso, podr'a usarse para este fin. El auditorio requeriria unos 30 metros

cuadrados incluvendo espacio para sillas, mesas y proyectores, y tendr'a control

acustico. Tambien estarfa localizado entre las oficinas actuales. Este depar-

tamento esta localizado en el segundo y tercer pisos del anexo (al norte del

Estudio 1). Como no tiene aire acondicionado, cuenta con grandes ventanas, co-

munes en las areas tropicales, para facilitar la circulaci'n del aire. Un lado

d5 hacia un patio lieno de desechos provenientes del estudio de escenografla

que ocupa el primer piso y de la carpinter'a. El ruido es bastante alto y tie-

ne un efecto negativo en unas 85 o 90 personas. Como la construcci-n de la car-

pinterla y otras instalaciones afines es de bajo costo, puede ser facil demoler-

las y construirlas en otro lugar. (Este aspecto se discutira mas adelante). El

concreto que pueda recuperarse de la demolicion puede servir de base para otras

construcciones.

3. Departamento de Recursos

El Departamento de Recursos consta del centro de materiales, la

biblioteca, la divisi6n de artes graficas y animadas y el laboratorio de audio-

tecnologia. Ademas de suministrar las grificas y de realizar investigaciones

para producciones de video, el Departamento traduce y dobla pellculas extranje-

ras; produce los efectos sonoros para documentales y para producciones de trans-
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parencias en cassettes y las graficas para todo el material impreso (la mayo-

rta del cual consiste en material de apoyo para los programas de TV que se im-

primen en el Departamento y se distribuyen a las escuelas). El Departamento

produce tambifn pellculas, fotograf'as y grabaciones en cassettes para distri-

buci6n a los maestros de las teleclases. Algunos funcionarios de otros minis-

terios reciben adiestramiento frecuentemente en este Departamento.

El Departamento emplea cuarenta y tres personas; veinte en la biblioteca

v el centro de materiales, veinte en artes graficas y tres en audio. El Depar-

tamento de Recursos estg cumpliendo con sus obligaciones para con los Departa-

mentos de Producci6n y Operaciones, pero esta labor se lleva a cabo con gran

dificultad por la admision de los mismos, a nivel de calidad marginal o submar-

ginal. Los problemas son el resultado de la falta de instalaciones y equipo

requeridos. El personal depende de los estudios de TV para programar la hora

de grabaci6n y, como se dijo anteriormente, existen dificultades al respecto.

No existe tampoco un estudio de audio fuera de un equipo de grabacion ru-

dimentario. El poco espacio utilizable en el ala occidental del Edificio de

Servicios Generales (en el lado sur del complejo) no es propiamente un estudio

y, por lo tanto, ser'a instil tratar de mejorar los problemas ac'sticos. Lo

mejor en este caso ser'a adquirir toco el espacio situado al lado occidental

de la oficina de programaci6n y del grupo de cine (incluyendo el corredor) y

convertirlo en un estudio de audio. El edificio puede ampliarse otros 8 metros

hacia ese lado.

El estudio de grabaci'n y las instalaciones adicionales necesitar'an apro-

ximadamente el siguiente espacio:
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Instalacion Area en M2

Estudio de grabaci6n 70

Cabina de control 20

Cabina auxiliar de recreo 15

Audioteca 15

TOTAL 120

El numero promedio de usuarios de la biblioteca fue de 2.035 por mes

durante los primeros cinco meses de 1979. Esto quiere decir 12.7 usuarios por

hora durante ese per'odo. La colecci6n de la biblioteca incluye actualmente

6.000 vol'menes. El tamaao de la biblioteca parece ser adecuado pero el con-

trol aci'stico y el mobiliario dejan mucho que desear.

El centro de distribuci6n de materiales tiene aproximadamente 270 metros

cuadrados. Esta ocupado con pellculas, cintas grabadas, gr~ficas y escritorios

para unas 20 personas. Como hay poco espacio para almacenamiento, muchos de

los materiales se han distribuldo entre los maestros para empleo en sus res-

pectivas clases, pero esos materiales tendran que duplicarse. El area debe am-

pliarse (por lo menos en unos 30 metros cuadrados) para poder almacenar todos

esos materiales y para que haya suficiente espacio para construir una sala de

revisi6n de pellculas de 15 metros cuadrados. En promedio, se revisan 21 pe-

liculas diariamente. Tambien, el ala izquierda podria ampliarse pero esto po-

siblemente no se hard pues habr'a que cortar todos los arboles que protegen los

edificios contra el ruido causado por el tr'fico y los focos de contaminacion

ambiental. Se ganar'a unos 50 metros cuadrados de espacio en lo que actualmente

es el patio de entrada en el ala sur y el pequefio jard'n adyacente. Esta posi-

bilidad se considerar5 mas adelante al describir la utilizaci6n del complejo.
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La sala de artes graficas, al sur del Estudio 1 es adecuada para los

fines actuales; sin embargo, el espacio no se ha utilizado bien por falta de

gabinetes y de mesas de trabajo. Cualquier espacio adicional que se requiera

para esta secci'n puede obtenerse sin tener que remodelar puesto que esta com-

pletamente abierto.

El area de producci6n de montajes y escenograf'a, localizada en el Estu-

dio 1 tiene los mismos problemas de espacio de trabajo y almacenamiento. De-

be suministrarse suficiente espacio para almacenamiento de equipo y materiales

voluminosos, artfculos pequeios de uso domestico, articulos de decoracion, pe-

queaas herramientas, latas de pintura, brochas, etc. Ademas hacen falta sumi-

deros, mesas de trabajo y caballetes para sierras empleados en la preparaci'n

de los diferentes montajes escenicos. Esta area debe ampliarse hacia el lado

occidental para conservar la tierra del lado norte (por razones explicadas mas

adelante). Pueden ganarse entre siete y nueve metros de espacio a todo lo lar-

go del costado occidental del edificio.

Existen buenas razones para trasladar el ce-tro de materiales al Edificio

de Servicios Generales, el estudio de artes graficas al actual centro de mate-

riales, y las oficinas del Edificio de Servicios Generales al actual laboratorio

de gr~ficas y a algunas salas del Edificio Norte. Las razones para este tras-

lado se explicaran m~s adelante. La secci'n de cinematografla rnecesita una ofi-

cina que puede establecerse dentro de la seccion central del costado occidental

del centro de materiales.

F. AMPLIACION A LOS GRADOS I v 9 (NIVEL I)

Esta secci'n trata del equipo y de las instalaciones necesarias al au-

mentar la cobertura actual a los grados 60 a 90, a nivel nacional. Estos requi-

sitos son complement-rics a los mencionados anteriormente.
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1. Departamento de Operaciones

El Departamento de Operaciones afirma que al aiHadir tres o mas

grados la demanda actual de operaciones se incrementar' en un 50% y que, a pe-

sar de estar trabajando con maxima eficiencia (dentro de las limitaciones men-

cionadas anteriormente), el Departamento est5 experimentando varias dificulta-

des. Al aaadir los tres grados, se necesitarla otro Estudio del tamafio y la

capacidad del Estudio 1 y espacio adicional para almacenamiento. A causa de

la altura del techo, las conexic;nes para el aire acondicionado, la posible

construccion de otros estudios en la misma area, la preparaci'n escnica y las

greas de almacenamiento, el mejor sitio para el estudio es el espacio compren-

dido entre el ala norte del estudio de escenografla y el ala oeste de la impren-

ta, llegando hasta los lmites del complejo, si es necesario.

En vista de que la programacion abierta en los canales 8 y 10 no es conve-

niente ni suficiente para las transmisiones de los grados primarios, habrTa que

encontrar la manera de usar el canal 11, lo que no es probable actualmente, o

alquilar el canal 6, cuyo tiempo libre corresponae con las horas de la escuela

primaria. En todo caso, no se prevee la extension de las instalaciones de

transmision.

2. Departamento de Produccion

La producci6n de teleclases para los grados 10 a 30 demandarla

la asignacion al Departamento de tres nuevos grupos de cuatro miembros cada uno.

Esto permitirla una concentraci'n de esfuerzos para producci'n de material ba-

sico por un per'odo de tres aios para los tres nuevos grados y la continuacion

del trabajo de los grupos despues del per'odo mencionado. Un mayor numero de

grupos alcanzar-a el objetivo de producci-n mas rapidamente pero tendr-a que

salir del Departamento una vez producido el material basico necesario.
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El Departamento tiene asignados aproximadamente 1.500M 2 en dos pisos.

Teniendo en cuenta el calculo general del espacio de oficina requerido por to-

dos los grupos, puede afirmarse que se necesitan entre 16 y 20M 2 para satisfa-

cer las necesidades basicas. Esto se deduce de lo siguiente:

" Escritorio - iM x i 1/2M x 4 por c/u = 4 - 6M2

" Movimiento por silla - IM x 1 1/2M x 4 por c/u = 4 - 6M2

" Archivadores - IM x 1/2M x 2 por c/u = 1 - 1M2

* Archivadores extras - IM x 1/2M x 2 por c/u = 1 - IM2

" Gabinete de dep'sito - iM x IM x 2 por c/u = 2 - 2M2

" Gabinete extra IM x iM x 2 por c/u = 2 - 2M2

" Espacio del pasillo - 1/2M x 4M = 2 - 2M2

TOTAL POR GRUPO 16 -20M 2

Por lo tanto, los 24 grupos requeriran de 384M2 a 480M 2 . Ademgs del es-

pacio basico de oficina, se necesitar' el siguiente:

* Bafos (2C - 4M2 cada uno) = 8M2

" Oficinas - Aguilar y Aldana = 30M2

" Sala para la Recepcionista/Secretaria = 30M 2

" Sala de Conferencia = 15M 2

" Sala de Analisis = 10M2

93M
2*

Circulaci'n adicional (10%) 10M 2

ESPACIO TOTAL 103M 2

*Para un grupo de mayor tamafio podr'an construirse dos puentes para conectar
el Departamento con el auditorio sin tener que aumentar el total de M2 .
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De esta manera, el Departamento en general requerir'a un total de 583M 2

como maximo para funcionar con comodidad. Cada uno de los dos pisos actualmen-

2te en uso por este Departamento contiene 750M . Posteriormente se tratar' de

las implicaciones que tiene este exce! de espacio. Como resultado de la ex-

pansion de los grados 10 a 30 no u necesitara ningu'n espacio adicional.

3. Departamento de Recursos

Dicho incremento requerira aumento de personal y espacio para el

Departamento de Recursos.

El estudio de artes gr-ficas requerir' de 5 a 6 nuevos dibujantes. El es-

pacio de que dispone el estudio actualmente es el doble del requerido. Cada

dibujante necesitara el siguiente espacio:

" Mesa de dibujo - 1M x 1 1/2M = 1 1/2M 2

" Movimiento por silla - iM x 1 1/2M = 1 1/2M 2

" Gabinete de dep'sito - IM x 1M = 1M2

" Gabinete extra - IM x IM = IM2

" Espacio del Pasillo - 1/2M x 2M 1M2

" Espacio para el mostrador

de pared - 1M x 1M = 1M2

Total por Dibujante 7M2

Hay 20 dibujantes 140M 2

El espacio contiene 238M 2

Con 20 dibujantes se necesitaran 182M 2

El espacio adicional es amplio para circulacin, maquinas especiales, ar-

t'culos voluminosos, otras bodegas, etc., y permitir'a ain mayor expansion. Sin

embargo, la mudanza del laboratorio al actual Centro de Materiales, que estara

ubicado en el Edificio de Servicios Generales, proveer-a espacio de trabajo mas
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proximo y una oficina de cinematograf'a para el Departamento, y ademas dar'a

espacio para acomodar al personal administrativo y de servicio (que esta ubi-

cado en el Edificio de Servicios Generales) junto a la oficina del actual Di-

rector.

El centro de materiales necesitar'a ampliarse aproximadamente un tercio

mas o sea de 90 a 100M2. La biblioteca necesitar'a un espacio adicional de
2

unos 30M2 . El laboratorio de audio no cambiar'a.

Todos estos cambios podr~an llevarse a cabo simple y rapidamente y a bajo

costo trasladando el centro de materiales al Edificio de Servicios Generales

(sur), cuya estructura es la de una bodega. Las divisiones existentes son de

madera triplex y pueden removerse en uno o dos d'as. Este cambio producirla

un espacio abierto que puede dividirse como sea necesario, para uso como biblio-

teca, centro de materiales, salas de revision, oficina y laboratorio de audio.

Cualquier expansi6n futura podr'a hacerse con facilidad hacia el costado orien-

tal u occidental (de preferencia).

UNICEF, personal, servicios general-, y la bodega que actualmente se en-

cuentran en el edificio podr~an trasladarse al actual laboratorio de artes gra-

ficas y tambien al amplio espacio que quedara disponible en el segundo y tercer

pisos del edificio norte.

G. AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES

Esta secci6n trata del aumento acumulativo de instalaciones y equipo

para ampliar los servicios despues del 9* grado y extenderlos al Programa Rural

y Urbano de Capacidades BMsicas (Nivel II), a fin de aumentar la produccion y

transmisi'n de programas de TV y poder complementar los programas de educacion

para adultos, educaci-n no formal, y capacidades basicas, que funcionan en todo

el pals.
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1. Departamento de Operaciones

Tal nivel de expansi6n no aumentar'a el espacio requerido para

estudios en el Departamento de Operaciones. Se cree que con cuatro estudios en

buen funcionamiento y con la unidad m6vil hay suficiente espacio para permitir

una ampliacion.

El tiempo actualmente disponible en los canales 8 y 10 podria aprovecharse

para este proyecto, aunque la disponibilidad no siempre coincide con la hora de

transmisi'n deseada. El caracter informal de estos programas demanda una mayor

flexibilidad en la preparacion de horarios de los programas existentes en la ac-

tualidad. Se sugiere que los programas sean retransmitidos de noche desde los

estudios de la TV educativa en San Salvador a las diferentes estaciones repeti-

doras por medio de UHF para retransmision al d'a siguiente, o de acuerdo con la

demanda. Esto requerir'a la instalaci6n de grabadoras en las tres estaciones y

aumentar'a el personal de la TV educativa, pero no los requ.sitos de espacio,

ya que el personal trabajar' durante las horas en que la .stacion esta cerrada.

2. Departamento de Produccion

Si la expansion se lleva a cabo, se necesitar'an cinco grupos a-

dicionales de produccion, y habr'a que substituir al experto de acuerdo con el

contenido de las teleclases, pero los otros miembros del grupo ser'an permanen-

tes. De todas maneras, siempre habr'a un cuarto miembro disponible y se necesi-

tar-a espacio adicional. Todo esto causarla un aumento de 20 miembros en el

personal. Los calculos indicados en la Secci'n 3 ilustran el aumento de espa-

cio para el Departamento:
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" Cinco cub-culos de 20M2  = 10OM 2

* Sala de Conferencias = 15M 2

" Bafios (2 de 4M2 cada uno) = 8M2

Subtotal 123M2

" Circulacion adicional (10%) 13M 2

TOTAL 136M2

2Este total, junto con los 580M2 que se requieren en la Secci'n 3, no lle-

ga a utilizar el espacio de un piso en el nuevo edificio norte donde el Depar-

tamento ocupa actualmente dos pisos. Si los programas de television urbano-

rurales van a satisfacer las necesidades de los centros urbano-rurales de nece-

sidades basicas que se proyecta establecer, se necesitara coordinar el trabajo

de los grupos de producci6n y el personal del centro. Se recomienda la compra

de dos a cinco veh'culos para este fin. La compra aumentara la demanda de es-

pacio para estacionamiento y mantenimiento de veh'culos.

3. Departamento de Recursos

Nuevamente, el espacio requerido para el centro de materiales y

la biblioteca deber'a ampliarse aproximadamente un tercio, es decir, unos 120M2.

El espacio al oeste del Edificio de Servicios Generales que esta disponible pa-

ra construccion (siguiendo las lneas actuales) es aproximadamente de 128M2.

Si la expansion se lleva a cabo en el nivel esperado, en vez de comenzar, por

ejemplo, con el Nivel II, al planear el laboratorio de audio podr'an ampliarse

las otras dos areas.

El aumento de personal para la divisi6n de graficas pueden mantenerse en

el espacio actual, pero probablemente se necesitarlan instalaciones adicionales

para artes animadas. Esas instalaciones se limitaran a unos IOM2.
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H. RECOMENDACIONES ADICIONALES SOBRE EL COMPLEJO Y LAS INSTALACIONES

La construcci'n de los diversos edificios es tal que la demolici6n

de cualquiera o de todas las paredes (interiores y exteriores) serla un asun-

to facil y de bajo costo.

Casi todo el complejo esta ocupado. No se recomienda usar la pequefia

faja situada al costado oriental del complejo de edificios para la ampliacion

porque la tala de arboles causarla resultados desfavorables en el jard'n y en

el clima (protecci6n contra sol y sombra) y acabarlan con el aislamiento que

ofrecen los arboles contra el ruido y el trafico en general. El 'area ubicada

al final del extremo sureste (aproximadamente 10M2 ) podr'a utilizarse sin cau-

sar ning'n daio. Existe una faja de unos 8 metros de ancho a lo largo del cos-

tado occidental del complejo. Se recomienda construir alla por varias razones,

principalmente para ampliar el espacio actual, segu'n sea necesario.

Hacia el norte y sur de la estaci6n de TV educativa hay un campo abierto

que es terreno p6blico. Esos terrenos actualmente estan destinados a fines re-

creativos, pero es posible que parte de ellos pueda asignarse a la estacion de

TV educativa para los fines que estime conveniente.

El 'area situada en el costado occidental del patio principal (donde estan

los bafios) podr'a destinarse a la estaci6n de radio, en caso de que llegue a

instalarse. No se sabe si la estructura o los cimientos pueden ser ttiles para

otras construcciones. Ser'a necesario investigar este punto.

Las paredes que quedan entre los Estudios 2 y 3 pueden demolerse al cons-

truir el nuevo estudio de Nivel I, creando un estudio mas versatil y aumentan-

do la capacidad de produccion. Este es otro punto que debe investigarse. Tam-

bien, en caso de que el cambio se realice, puede cerrarse la trampa sonidos

junto al Control 2 para ampliar la sala de control.
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El 'area ubicada al norte del nuevo edificio donde actualmente esta el

Departamento de Producci6n presenta una serie de problemas para expansion

actual y futura.

1. Taller de Carpinter~a

La carpinter'a que actualmente esta situada frente al Departa-

mento de Producci'n, interrumpe irregularmente el trabajo de las 80 u 85 per-

sonas de esa divisi6n. La necesidad de hacer circular el aire obliga a mante-

ner abiertas estas areas estableciendo corrientes. La carpinterfa cubre las

unicas ventanas de la imprenta y restringe el movimiento de aire. El espacio

angosto entre la carpinterla y la imprenta se llena de desechos de madera que

no solo le dan un mal aspecto sino que constituyen un peligro de incendio. Par-

te de esos desechos se usan de vez en cuando en la construcci6n de montajes.

2. Imprenta

La imprenta que da hacia el oeste no tiene circulaci6n de aire.

El ventilador contribuye al ruido desagradable proveniente de la imprenta y de

la carpinterta que ya molesta a quienes trabajan en el Departamento de Produc-

ci6n. Sus ventanas estan selladas para deposito. La pared de atras en el lado

opuesto esta destinada tambi'n para dep6sito.

3. Bodega para Televisores

El 'area utilizada como bodega al este de la sala de prensa care-

ce de buena circulacion de aire y ademas impide la ventilaci'n de la sala de

prensa. Como esta parte no fue disefiada para bodega, se encuentra en desorden

por la falta de espacio.
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4. Patio para Mantenimiento de Veh'culos

Este patio, situado al nordeste del complejo, es de construcci6n

abierta con una caseta para guardar herramientas. El ruido proveniente de esa

area molesta a todo el vecindario.

5. Catefer'a

El calor y los vapores provenientes de la cafeteria llegan hasta

las oficinas, de modo que las que no son afectadas por el ruido, lo son por los

olores y el calor.

Afortunadamente, toda esta construcci'n esta hecha de bloques de concreto

de baja calidad, con tejado de zinc. La demolici6n ser'a un asunto de muy poca

importancia econ6mica que ayudar'a a resolver el problema. Se recomienda lo

siguiente para distribuir mejor el espacio en el area situada al norte del nue-

vo edificio:

" Ampliar el estudio de escenograf-a por el costado occi-

dental hacia el lmite del complejo (ampliaci6n de 80M
2)

y disefiar nuevamente el complejo en general para desti-

nar el maximo espacio posible a la bcdega.

" Limpiar el patio, Se puede hacer una bodega para mate-

riales i-tiles al norte del estudio de escenografla una

vez ampliado.

" Demoler la carpinter'a y las areas adyacentes y cambiar

de lugar la que se encuentra en el pasillo oeste de la

bodega tecnica, frente al Estudio 2.

e Abrir nuevamente el espacio al sur de la sala de prensa

(ahora utilizado para guardar repuestos de television)
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y utilizar este espacio para deposito de materiales

impresos que ahora se guardan al lado oeste del Edificio

de Servicios Generales. Estos materiales se producen en

la oficina de prensa y ser'a l0gico y conveniente alma-

cenarlos en un lugar pr6ximo a la sala de prensa. Eso

permitirla abrir las ventanas para que haya una circula-

ci6n parcial de aire en la sala. Tambien ser'a aconseja-

ble colocar ventanas en el costado norte de la misma.

e Los materiales desalojados por la nueva bodega, constru'-

da de actierdo con lo antedicho, y por la carpinter-a

constituyen parte de las instalaciones de almacenamiento

que se extenderan hacia el este, ocupando la cuadra si-

guiente y tambien hacia el norte dentro de la seccion

ubicada exactamente al este del espacio descrito anterior-

mente. Todos estos materiales y las oficinas designadas

se trasladaran entonces al espacio apropiado en el segun-

do (o tercer) piso del mismo edificio. Eso permitirla la

redistribuci'n del espacio de bodega y las instalaciones

para mantenimiento y conexi6n de aparatos de television

en el area que actualmente esta demasiado llena y en com-

pleto desorden. Cuando esta redistribucion se haya lle-

vado a cabo, la parte superior de la pared que sirve de

division y el area de la imprenta podr'an abrirse para

que circule el aire. El tejado de ese edificio (corres-

pondiente a las 'reas de mantenimiento/imprenta/bodega)

deber-a elevarse para que de una mayor circulacion de
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aire y el interior del edificio podria concluirse in-

cluyendo el techo. El tejado actual es rudimentario,

esta incompleto y podr'a cambiarse facilmente.

" La cafeteria actual podr'a abrirse hacia el norte y

convertirse en area de mantenimiento de veh'culos. La

estructura de zinc y la caseta para guardar las herra-

mientas en el lmite norte podr~an demolerse. Eso pro-

porcionarla un mejor servicio a los veh'culos, disminui-

ria el actual problema del ruido, y evitarla la entrada

de olores y calor provenientes de la cafeteria. Esta po-

dria reconstruirse directamente al lado de su sitio actual

o en la esquina sureste cerca de la entrada y de los jar-

dines, siendo mas recomendable este liltimo punto.

" El espacio ubicado entre el laboratorio de escenograf'a

y el lThmite norte se convertira en el nuevo estudio de

televisi6n. La circulaci'n de aire para este estudio ven-

dr-a por el lado oeste, como en el Estudio 1.

* El espacio entre el Edificio de Servicios Generales y el

edificio principal del estudio (detras de los baos) se

ha considerado varias veces como area de posible amplia-
ci'n. Ese espacio es de unos 342,42. Contiene varios ser-

vicios tales como foso septico, bomba y deposito de agua,

los cuales pueden adaptarse o no a'. cambio, pero este

punto requiere mayor estudio. De todos modos, existe un

problema de deposito de agua debido a que el tanque actual

queda en el suelo y la presi6n es muy baja cuando se usa
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por largo tiempo. Se necesita un tanque elevado y un

sistema de bombeo que no afectar'a el sistema de aire

acondicionado ya que 'ste funciona con unidades hidrau-

licas equipadas con ventiladores. Sin embargo, podr'a

haber resultados desfavorables en otros servicios tales

como sanitarios, cafeteria, sumideros de los talleres,

grifos para mangueras instalados a nivel del suelo e

irrigadores.

. COSTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES (FINANCIADO POR GOES)

1. Acumulativo

Instalaci'n Area M2  Costo Aproximado

Puerta del Estudio 1 2M2 x 2M2  $ 500

Mejoras Ac'sticas,
Estudio 1 221 6.000

Mejoras Aci'sticas,

"Locutor" 8 250

Remodelaje de las
bodegas del Estudio 1 16 800

Extensi6n, Almac'n
del Estudio 20.25 (nuevo) 2.025

Mejoras Acisticas,

Estudios 2 & 3 352 9.500

Puertas, Estudios 2 & 3 4M x 4M 1.000

Demolicion de la

Carpinteria 87.5 875

Remodelaje de la
Bodega T~cnica 81 2.250

Almacenamiento Abierto
para Sala de Prensa 54 100
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Remodelaje, Maquina
en la Parte Central &
Norte de la Bodega T'cnica 240 12.150

Rtmodelaje del Cafe
del Garaje 81 4.050

Reorganizaci'n de Paredes
y Pisos en el Edificio
Norte (2 & 3) 1,500 7.500

Construccion del Puente
Entre el Auditorio y el
Edificio Norte 9 900

Remodelaje del Centro de
Materiales (Incluyendo la
Oficina de Cine) 207 5.175

Remodelaje de los Servicios
Generales (Incluyendo el
Laboratorio de Audio) 495 12.500

Remodelaje de la Divisi6n
de Artes Gr'ficas 238 5.950

Extensi6n de Laboratorio
Escenografla 81 (nuevo) 8.100

Cafeteria 81 (nueva) 8.100

Total 19.125

Total Demolici'n 68.900

Gran Total $88.025

2. Extension de las Instalaciones Nivel I

Instalacion Area M2  Costo Aproximado

Estudio 2 (nuevo) 221 $44.200

Cuarto con A.C. (nuevo) 77 7.700
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3. Extensi6n de las Instalaciones Nivel II

Instalaci6n Area M2  Costo Aproximado

Extensi6n de la Biblioteca

(Edificio de Servicios
Generales) 120 (nuevo) $12,000

4. Equipo para los Diferentes Niveles

a. Nivel Actual

Item Costo Aproximado

4 C'amaras de Televisi6n (Estudio 1 & 2) $268.000

Soporte para la Pantalla
(Centro de Materiales) 120

Proyector de 16 mm (Centro de Materiales) 700

Grabadora (Estudio de Audio) 6.200

Grabadoras de Cartucho (Estudio de Audio) 5.100

Consola de 8 Canales (Estudio de Audio) 15.000

2 Tornamesas (Estudio de Audio) 4.000

2 Compensadores (Estudio de Audio) 2.500

12 Micr6fonos (Estudio de Audio) 2.200

Items Relacionados (Estudio de Audio) 60.200

Total $364.020

b. Nivel I

Item Costo Aproximado

Equipo para el Nuevo Estudio:

2 M~quinas de Video Cassette de 3/4" $ 19.000

3 Camaras de Estudio M6viles (Color) 204.000

1 Isla Completa de Telecine a Color
(Multiplexer, Camara, Proyectores 16 mm,
Diapositivas) 175.000
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I Mezclador de Imagenes (Switcher) 32.000

2 M~quinas Grabadoras/Reproductoras de

de Video Tape 1 150.000

6 Monitores para Color 24.000

10 Monitores B/W de 9" 7.500

1 Generador de Sincronismo 3.000

1 Generador de Barras a Color y Otras
Sefiales de Test 3.000

6 Distribuidoras de Pulsos 2.610

6 Distribuidoras de Video 2.610

2 Jack Panel para Video (Interconexi6n) 200

1 Consola para Montaje de Control de
Camaras Remoto 2.000

2 Fuentes de Alimentacion para 24 VDC Ajustable 200

3 Osciloscopios para Monitorear Camaras 4.500

1 Osciloscopio para Banco Tecnico para
Mediciones del Color 3.000

1 Vectoroscopio de Laboratorio para
Mediciones del Color 4.200

1 Switcher 10 x 1 para Monitoreo Banco Tecnico 365

1 Generador de Caracteres 9.000

3 Rackspara Montaje de Equipo de Procesamiento 630

1 Editor Electr6nico, para Maquinas Grabadoras
de Video Tape 6.000

1 Consola Mezcladora de 16 Canales 12.000

16 Micr6fonos de Diversos Tipos y Marcas 5.000

2 Tornamesas Profesionales 2.000

3 M~quinas Grabadoras/Reproductoras de Cartuchos 2.000

1 Generador de Audio 600
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1 Grabadora/Reproductora de Audio Reel 1/4" 3.000

1 Estabilizador Grafico 1.500

1 AmplificL-lor Monaural de 100 - Sonido Local 500

5 Parlantes de 2 ' 3 Vlas de 90 - Sonido Local 3.500

4 Distribuidoras de Audio 2.600

1 Carro Boom para Montaje de Micr6fono 9.000

5 Pedestales (de Pie) para Micr6fonos 160

5 Pedestales (de Mesa) para Microfono 100

1 Amplificador de 50 Vatios para Foldback 900

1 Sistema de Intercomunicaci'n por
Aud'fonos completo 2.000

2 Jack Panel de Interconexion en Audio 600

Luces y Otros

20 Luminarias Tipo Scoop de 2 KW 4.000

20 Luminarias Tipo Spot de 2 KW 6.700

20 Luminarias Tipo Baby de 1 KW 8.000

4 Luminarias Tipo Iris 2 KW 1.600

2 Luminarias Tipo Proyector de Patrones 1 KW 800

1 Dimmer para Control de Iluminaci6n 15.000

10 Pedestales para Luces 2.100

10 Luminarias para Piso 5.000

1 Ciclorama (Dependiendo del Tamao del Estudio)

8 Bandoor para Luminarias 600

2 Equipospara Efecto de Proyecci6n Frontal 700

1 Sistema de Telepronter
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1 Porrapatrones para Ajuste de Camaras 300

Alambres, Cables y Conectadores para la

Instalacion 7.000

8 Aud'fonos (pares) para Comunicaci'n (CUE) 4.700

1 Estabilizador del Voltaje de Unea AC,
para 13 KW 3.000

TOTAL $825.775

J. POBLACION OBJETIVO DE LAS RECOMENDACIONES

Los ca'lculos de aumento de los servicios de la ETV se han realizado

sobre las categor'as escuelas, altunos y maestros. Los aumentos se calcularon

en base a un aumento de 10, 20 y 30% de cada categoria en forma diferencial to-

mando como cifra inicial los totales de cada categor'a no atendidos por la ETV

en 1979.

Los c'lculos de aumento se han realizado para mostrar la magnitud de un

proyecto de aumento de cobertura y servicio de la ETV, sin que ello signifique

una recomendaci6n del grupo de consultores de AED. La estrategia de un proyecto

debera realizarse sobre bases de disponibilidad financiera y deseo polftico ad-

ministrativo del GOES, lo cual al momento de realizar el estudio no era evidente.

Considerando que los datos de esta seccion pueden servir de orientaci'n

para quienes realicen un estudio mas profundo de factibilidad del aumento de

servicios y cobertura de la ETV.

II Y III CICLO

POBLACION OBJETIVO DEL SISTEMA ETV, NO ATENDIDA (1979)

ESCUELAS % MAESTROS % ALUMNOS

1.426 63 15.450 81,2 435.073 66,1
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1. Fase I

a. Escuelas

El aumentar en un 10% el n~mero de escuelas del total no

atendido, permitirla cubrir el 43,2% del total de escuelas de 20 y 3er. ciclo

del pars e incorporar 142,6 nuevas escuelas al sistema de ETC actual (838).

Alcanzar el 20% de aumento significara cubrir el 49,6% del total de es-

cuelas de 20 y 3er. ciclo e incorporar 285,2 nuevas escuelas al sistema ETV.

Un aumento del 30% del n'mero de escuelas no atendido permitirla cubrir

el 55,8% del total nacional de 20 y 3er. ciclo e incorporar 427 nuevas escuelas

al sistema ETV.

b. Alumnos

El aumentar un 10% la atenci'n del sector no atendido por

la ETV permitira llegar a atender el 6,6% del total nacional de alumnos de

20 y 3er. ciclo incorporando 87.014 nuevos alumnos al sistema.

El aumento del 30% de los alumnos atendidos del sector sin ETV permite

cubrir el 198% del total nacional de alumnos de 20 y 3er. ciclo e incorporar

130.521 nuevos alumnos al sistema ETV.

c. Maestros

El servir con la ETV el 10% de maestros del total no ser-

vido, aumenta a 26,9% el total de maestros con ETV del pats (20 y 3er. ciclo)

e incorpora al sistema 1.545 nuevos maestros.

El servir con la ETV, el 20% de maestros del total no servido aumenta a

35.1; el total de maestros con ETV del pass (20 y 3er. ciclo) e incorpora al

sistema 3.090 nuevos maestros.
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El aumentar en un 30% la atencion del sector no atendido permitira cu-

brir el 43,2% del total nacional de 20 y 3er. ciclo incorporando 4.635 nuevos

maestros al sistema.

2. Fase II

Esta fase incorporara al sistema ETV 262 escuelas urbanas y 771

rurales (ler. ciclo b~sico); 14.100 alumnos de ler. ciclo rural y 36.550 urbanos.

Los maestros que se incorporan al sistema (ler. ciclo), seran 846 rurales y

2.313 urbanos. Para el calculo de equipamiento se consideraran los primeros

ciclos de escuelas que incluyen 20 y 30 y que son parte del actual sistema.

3. Cobertura A y B

La cobertura lograda con las cuatro (4) repetidoras en construc-

ci6n, sera eminentemente rural y cubriri el 62,7% del total de escuelas rurales

del pals (484). El 80,8% del total de alumnos rurales del pars (31.135) y el

62,8% de maestros rurales (1.453).

Las anteriores cifras demuestran la conveniencia de atender las zonas rura-

les que automaticamente se incorporan al sistema ETV a fines de 1979.

4. Cobertura B

Esta cobertura sera equivalente a la demanda total del sistema

educativo de 10, 20 y 3er. ciclos del pass.
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K. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASES

1. Fase I

a. Asistencia Te'nica

" Evaluaci6n Formativa (1,5 hombres/a~o) $ 120.000

" Mamejo de Datos, Planeamiento y Asigna-

cion de Recursos, Analisis de Sistemas

(1 hombre/aao) 80.000

" Produccion de TV y Cine (6 h/m) 40.000

* Adiestramiento Docente (6 h/m) 40.000

" Producci'n de Materiales (6 h/m) 40.000

Subtotal $ 320.000

b. Adiestramiento de Participantes

e Evaluacion Formativa (36 h/m) $ 54.000

Subtotal $ 54.000

c. Equipo

" Equipo para el Estudio $ 364.000

" Televisores (854 Aparatos x $200) 170.800

" Veh'culos (Evaluaci'n/Materiales/

Adiestamiento 30.000

Subtotal $ 564.800

Total Fase I $ 938.800



2. Fase II

a. Asistencia Tecnica

" Produccion de Materiales (6 h/m) $ 40.000

" Adiestramiento Docente (6 h/m) 40.000

" Producci'n de TV (1 h/afio) 80.000

Subtotal $ 160.000

b. Equipo

* Equipo para el Estudio 825.775

* Televisores (6.634 Aparatos x $200) 1.326.800

Subtotal $2.152.575

Total Fase II $2.312.575

Fase I $ 938.800

Fase II $2.312.575

TOTAL DEL
PROYECTO $3.251.375




