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IRI es una metodologia educativa de aprendizaje participativo por medio de programas 
cuidadosamente disefiados tales como: la radio o cassettes. Ha sido desarrollada y evaluada en 
una variedad de paises, con audicncias diferentes, y en diversos contenidos educacionales. Este 
manual guiari al lector a trav6s de muchos elementos necesarios en la toma de decisiones en el 
uso de IRI, desde si es el medio correcto para una comunidad o pais en particular hasta disefiar 
y producir programas educativos. 

ALREDEDOR DEL MUNDO 

La educaci6n por radio interactiva (IRI) ha alcanzado a miles de estudiantes en muchos palses en 
desarrollo durante sus veinte arios de existencia. El cuadro siguiente nos da una hdicaci6n del 
alcance de los proyectos, paises y participantes que se han beneficiado de IRI. 

PAlS 	 APLICACION AUDIENCIA N' de ESTUDIANTES 

Bolivia 	 Matemitica Gr 4,5 188,000-200,000 
Salud Gr 4,5 piloto 
Estimulaci6n 
Temprana del niio preescolar 10,200 

Costa Rica Educ. Ambiental Gr 4 14,835
 
Gr 5 16,650
 

Matem~tica Gr I 60,000
 

Rep.Dominicana 	 Matemtica Gr 1-3 20,000 

El Salvador 	 Matem~tica Gr I 120,000 

Guatemala 	 Espaiol Gr I 10,000
 
Matem~tica Gr 1-3 300,000
 

Honduras Matematica 	 Gr 1-2 140,000
 
nivel I 20,000
 
nivel II 10,000
 

Venezuela 	 Matem~tica Gr 1-3 4,000 

Cabo Verde 	 Matemtica Gr 3 2,000 

Lesotho 	 Ingls Gr 1-3 100,000 

Africa del Sur 	 Ingls Gr 1-3 piloto 

Papua Nueva 
Guinea Ciencias Gr 5-6 desconocido 



Experiencia en Educacion por Radio
 
Interactiva 

Lo que empez6 como un experimento en Nicaragua al inicio de los afios 70 para ensefiar 
Matemiticas a nifios en la escuela primaria, se ha ampliado para incluir temas tan diversos 
como Salud y Educaci6n Ambiental y audiencias tan distintas como adultos y nifios menores 
de seis afios. Nuevos modelos de IRI han sido creados para cada tipo de educaci6n e 
interacci6n requeridas, para los recursos educativos disponibles y para el nivel educativo y el 
estilo de aprendizaje de la audiencia. Ahora, despu6s de veinte afios y miles de participantes, 
IRI puede reclamar el ser una herramienta educacional que tiene la flexibilidad de adaptar su 
metodologia a las necesidades de sus beneficiarios. 

Despu~s de veinte afios de investigaci6n eni diferentes tipos de proyectos IRI, las 
evaluaciones sugieren que IRI puede ser altamente efectiva para superar limitaciones 
educacionales, por ejemplo: 

En Nicaragua en donde la escasez de maestros calificados limitaba el sistema educativo, el rendimiento 
promedio en los exfimenes de Matemitica, en el primer grado, aument6 de 39% a 65% despu~s de 
escuchar las lecciones radiales en un afio escolar. 

l 	 En Kenya, estudiantes que participaron en la serie radial de Inglks Como Segundo Idioma obtuvieron 
calificaciones 18% mAs altas en los exAmenes estandarizados que quienes s6lo asistieron a las clases 
convencionales. 

I 	 En Bolivia, donde la diarrea es la causa principal de la mortalidad infantil, los estudiantes que escucharon 
los programas de salud por radio contestaron correctamente un promedio de 27% mits preguntas sobre 
salud que los estudiantes que no escucharon las lecciones. 

;;j 	 En la Repiblica Dominicana, en ireas remotas donde no hay escuelas, los nifios escuchan en su 
comunidad lecciones IRI. Estas radio lecciones incluyen: lectura, escritura, matemftica, mfisica, ciencias 
naturales y ciencias sociales. El rendimiento en las calificaciones de estos nifios fu6 de un 26% miis alto 
en Matemitica comparados con nifos que tuvieron la oportunidad de asistir a escuelas convencionales. 
En escritura el rendimiento fue un poquito mas bajo. Ambos resultados son excelentes dado que estos 
nifios s6lo tienen la opci6n de no asistir por completo a la escuela. 

Comparaciones hechas en patses industrializados, con otras variables educativas tales como 
libros de texto y entrenamiento de docentes en servicio, los investigadores encontraron que 
IRI estA entre las metodologias de mis alta efectividad. (Lockheed y Hanushek, 1988). 

Las Series de Matem~tica por Radio 

Matemitica por Radio en Nicaragua. 

En 1974, con el apoyo tcnico de la Universidad de Stanford, el Ministerio de Educaci6n de 
Nicaragua desarroll6 la primera serie sobre Matemitica por radio interactiva. 

Cuatrocientos sesenta y cinco lecciones por radio fueron producidas para los primeros tres 
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grados de Iz,educaci6n primaria. En este proyecto se desarrollaron los principios 
fundamentales de Educaci6n por Radio Interactiva. Un cuidadoso disero curricular y una 
buena evaluaci6n formativa/sumativa ha dado a esta serie un valor duradero. Las lecciones 
radiales estin disponibles en Ingls y Esparol. 

Matematica por Radio en Tailandia. 

La Matemitica por radio THAI representa la primera adaptaci6n de las lecciones por radio de 
Nicaragua a un idioma y cultura diferentes. Las leccienes fueron disehadas como 
complemento para la labor del docente en el aula. En 1980, el Ministerio de Educaci6n utiliz6 
IRI como un medio de dar igualdad de oportunidades educacionales a estudiantes marginados 
tanto urbanos como rurales. IRI di6 mejores resultados en aquellas areas donde los 
estudiantes y las escuelas tenian menos recursos did~cticos. 

Matemitica Mental en Honduras. 

Una nueva serie de lecciones radiales sobre Matemitica mental fue producida en Honduras en 
1987. La metodologia IRI y la experiencia de Nicaragua crearon el fundamento para la nueva 
serie conocida como "La Familia de los NiWmeros" o "The Family of Numbers". La serie 
aspiraba a apoyar las tareas del profesor y a ofrecer educaci6n de calidad a todos los 
estudiantes. Se produjeron un total de 465 lecciones radiales para los tres primeros grados de 
la escuela primaria. Cada lecci6n duraba 24 minutos aproximadamente. 

Matemtica por Radio en Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 

Adaptaciones de la serie de " Matemitica por Radio" de Honduras fueron hechas por los 
ministerios y otros consultores locales en Costa Rica en 1988, en Guatemala en 1990 y en El 
Salvador en 1992. La similitud cultural y el idioma comtin facilit6 el proceso. Segmentos 
especiales fueron incluidos en la serie para eventos nacionales o para noticias educativas de 
cada pals. 

Matemitica por Radio en Bolivia. 

En 1987, Bolivia inici6 una adaptaci6n mds profunda de las lecciones radiales de Nicaragua. Las 
lecciones fueron revisadas, regrabadas y reevaluadas. Fueron adaptados los primeros tres 
grados de la educaci6n primaria, y el cuarto y quinto grados fueron creados completamente. 
Esta es la i6nica serie de Matemdtica que tiene lecciones radiales desde primero hasta quinto 
grado. 

Matemdtica por Radio IRI/PALOP. 

Los cinco paises Africanos con Portugu6s como lengua oficial (Paises PALOP) han iniciado una 
adaptaci6n de alto nivel de la Matemtica por radio de Nicaragua. En Mindelo, Cabo Verde se 
estA Ilevando a cabo el desarrollo y evaluaci6n del proyecto piloto de las lecciones para el 
tercer grado. 
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Matemnitica por Radio en Venezuela. 

A trav~s de la Fundaci6n Mendoza, el sector de la Empresa Privada de Venezuela esta 
Ilevando a cabo una adaptaci6n profunda de Matemtica por Radio para estudiantes 
venezolanos. 

Vamos A Aprender Matemitica en la Rep6blica Dominicana. 

Personal entrenado de RADECO, en el Ministerio de Educaci6n, estA realizando una 
adaptaci6n completa de [a seria de matemitica de cdlculo mental con el libro de texto. El 
curriculum radial est, siendo revisado para que corresponda y use el libro de texto oficial, el 
cual estd disponible para todos los estudiantes. Las lecciones radiales para el primer grado 
ya han sido producidas, se ha realizado el entrenamiento para los profesores para su 
participaci6n en la serie radial. 

LAS AUDIENCIAS DE EDUCACION NO FORMAL 

Educaci6n Basica Comunitaria Asistida por Radio. 

En 1981, el Ministerio de Educaci6n en la Repiblica Dominicana patrocin6 el desarrollo de 
una serie para Ilegar hasta los niios en Areas donde no hubieran escuelas. Cuatro niveles de 
cducaci6n primaria fueron desarrollados usando lecciones por radio como principal medio 
educativo. Materiales impresos y un radio auxiliar complementan la radio. 

Cada lecci6n dura aproximadament 60 minutos y varias materias son presentadas en la 
lecci6n. La serie ha Ilegado a ser atractiva como una forma alternativa de Ilevar ediicaci6n a 
los nifi-s marginados, quienes de otra manera no tienen acceso a la escuela. Los estudiantes 
a quienes se les ensefi6 mediante estos programas se desempefiaron tan bi~n o mejor que 
los nifios en escuelas formales convencionales con profesores entrenados. 

Educaci6n Basica de Adultos en Honduras. 

En i992, el Ministerio de Educaci6n a trav6s de la Direcci6n General de Educaci6n de 
Adultos patrocin6 una serie de lecciones por radio para j6venes y adulto.. que no asistieron 
a la escuela. La serie cornprende seis niveles. Cada ni',-1 consta de cien lecciones radiales 
de media hora de duraci6n. Las lecciones por radio son el medio clave de la educaci6n, pero 
es complementado en forma creciente por material impreso. 

Las lecciones por radio pueden ser escuchadas en casa o en centros de alfabetizaci6n de la 
localidad. El rendimiento academico de los estudiantes ha sido evaluado y es mayor para los 
estudiantes que escuchan la lecci6n por radio que el de aquellos que asisten a las escuelas 
nocturnas para adultos en los centros urbanos. La serie completa estari disponible a finales 
de 1994. 

Desarrollo Temprano del Nifio en Bolivia. 

En 1993, el Proyecto LearnTech en colaboraci6n con una organizaci6n no gubernamental 
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(ONG) y una agencia del Gobierno iniciaron la producci6n de veinte programas para desarrollar 
la capacidad en padres de familia o personas que cuidan nifios para proveer de un ambiente 
estimulante a infantes menores de seis afios de edad. Despu~s de nueve meses, la serie fue 
adoptada a nivel nacional. Los programas demostraron (o modelaron) estrategias organizativas, 
actividades educativas y maneras para incorporar salud, nutrici6n y apoyo social emocional en el 
desarrollo temprano de la nifiez. Estos programas son interactivos tanto con los adultos como 
con los nifios. 

PROGRAMAS DE IDIOMAS 

Ingles Como Segundo Idioma en Kenya y Swazilandia. 

En 1980, Ingles Como Segundo Idioma por radio di6 inicio a un programa IRI en Kenya. Los 
programas se concentraron en cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Se realiz6 la 
evaluaci6n formativa para medir el grado de exito de las lecciones del programa en lograr sus 
objetivos. Evaluaciones sumativas mostraron logros mis altos en las clases por radio que en las 
clases trzdicionales. Los programas fueron adoptados en Swazilandia. 

Artes de Lenguaje en Lesotho. 

En 1987, la Divisi6n de Ingles de Centro Nacional de Desarrollo Curricular, disefi6 y evalu6 un 
programa piloto de lngls en Acci6n en Lesotho. El programa piloto fu6 tan exitoso y gener6 
tanto entusiasmo que las escuelas empezaron a recolectar dinero de los padres de familia para 
comprar los radios. Hoy en dia, un impuesto federal paga para que los programas sean radio 
transmitidos en todas las escuelas primarias. 

Ingles en Acci6n en Africa del Sur. 

En 1992, se empez6 a desarrollar en Africa del Sur, una serie nueva de programas de ingles la 
cual se apart6 del modelo de Kenya. El rol del profesor fue aumentado y varios segmentos, 
variando desde 30 segundos hasta 3 minutos, fueron apartados durante los programas para que 
los profesores trabajaran directamente con los estudiantes. Este cambio increment6 la 
interacci6n presencial mis que la interacci6n simulada. 

Una serie fue desarrollada en 1993 para el primer afo de escuela primaria la cual, de acuerdo 
con evaluaciones independientes, fue mis exitosa en aumentar el logro de los estudiantes que la 
serie original de idioma Ingles en Kenya. Este cambio sefial6 una nueva asociaci6n entre los 
profesores, los estudiantes y los programas radiales. 

Evaluaciones iniciales muestran que los estudiantes que usan audio cassettes logran veinte 
puntos mds en los exdmenes de aprovechamiento. Tambi~n fueron desarrollados video
programas y audio-cassettes para entrenar a los profesores, muchos de los cuales tienen poca 
confianza en sus habilidades para vnsefiar Matemitica o Ingles. 

Ingles como Segunda Lengua en Honduras. 

En las Islas de la Bahia en la costa del Mar Caribe de Honduras programas de Ingles fueron 
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producidos de los originales de Kenya. En total cien programas fueron adaptados a la cultura 
Latinoamericana. Estos programas son del primer grado de [a escuela primaria y han sido 
disefiados para docentes cuyo idioma natal es el espahol y que saben poco ingles. 

IRI PARA OTRAS MATE":AS 

Costa Rica: Una Serie Ambiental por Radio para Escuelas Primerias 

En 199 1,una serie sobre el medio ambiente fu6 iniciada para los grados superiores de la 
escuela primaria y para audiencia adulta. En 1994, estd siendo completada una serie para 
cuarto grado y se estd radiotransmitiendo a casi 1500 aulas de clase. Una serie para quinto 
grado ha sido producida y se estd evaluando. Este programa muestra como IRI puede ser 
usada en materias tales como educaci6n ambiental y c6mo con nuevos formatos la serie 
interactiva pueden ser una herramierta educacional efectiva. 

Indonesia: Entre:imiento a Profesores por Radio. 

En 1992, el Ministerio de Educaci6n decidi6 usar la radio para actualizar a los profesores de 
Educaci6n Primaria en dreas remotas de Indonesia. El Proyecto LearnTech dirigi6 los talleres 
en la escritura de guiones y en el uso de la radio para apoyar el capacitaci6n de los docentes. 
Tambi6n se desarrollaron m6dulos de entrenamiento sobre la ensefianza en multigrado. 

Papua Nueva Guinea: Proyecto de Ciencia por Radio. 

En 1986, el Proyecto de Ciencia por Radio (RSP) y el Departamento Nacional de Educaci6n 
iniciaron una operaci6n conjunta para desarrollar y evaluar un curso de Ciencia. Esta serie 
estd dirigida a los grados del cuarto al sexto y se basa en el curriculum oficial de Ciencia de 
Papua Nueva Guinea. El prop6sito del proyecto es mejorar la ensefianza de la Ciencia en las 
escuelas de la comunidad rural, aumentar el conocimiento cientifico de los niFios y 
asegurarse de que la informaci6n sea relevante e interesante para los estudiantes. 

Para cada grado se transmiten dos lecciones semanales de 30 minutos cada una. RSP adapt6 
la metodologia de radio interactiva para incorporar un enfoque de investigaci6r, cientifica. 
RSP fu& el primer proyecto IRI que focaliza a los estudiantes de los grados superiores de 
primaria y la primera serie radial en donde hubo programas nocturnos de diez minutos para 
preparar a los profesores para el programa para nifios del dia siguiente. 

Bolivia: Radio Salud. 

En 1992, la metodologia IRI estuvo promoviendo la educaci6n para [a salud para tercero y 
cuarto grados en las escuelas formales. Estos programas tienen un enfoque nino a nifio, 
donde cada nifio cuida e instruye a sus familiares con informaci6n apropiada sobre salud. 
Ademds, simplemente aumentando el conocimiento sobre salud, estos programas fueron 
disefiados para medir actitudes y prdcticas en salud. El curriculum de quinto grado estd 
siendo preparado. Evaluaciones formativas tempranas han mostrado que el conocimiento de 
los beneficiarios sobre pricticas de salud ha aumentado. 
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LAS DIEZ PREGUNTAS MAS
 
COMUNMENTE PLANTEADAS
 

I.-iQu6 es la Educaci6n por Radio Inter activa(IRi)? 
La Educaci6n por Radio Interactiva o IRI es un metodo de usar la radio para una educaci6n efectiva. IRI
 
enfatiza el aprendlizae activo y la interaccion significativa entre el profesor por radio y los estudiantes.
 

2.-iEs IR; diferente de los t'vogramas do Educaci6n por Radio Tradicionales? 
St. Los programas de educacion por radio tr.adicionales son didicticos y requieren dc los estudiantes una 
conducta pasiva de escuchar. Los programas IRI esti basados on principios pedagogicos s6lidos, ron un 
fuerte enfasis en el aprendizale cognosciuvo. A crav6s dc cad. progarna, los estudonrtes estan activarnente 
ocupados en responder o trbapi con el profesor de Ia radio c el profesor de Ia clase. 

3.-i iene el Maestro AIg'rn Rol on los Programas IRI? 
Si. El maestro de h ci.rhe tere el rol was importante on el S' -'itc u de IRI en las escuelas. Al mismo 
tiempo, los programrs IRI pueden ser dlsemcdos para ser eferrivos en sitiaciones donde no hay maestros. 

4.-iPuede IRI Ser Usado con Contenidos y Grupos do Edad Diferentes? 
Si. IRI puede ser Usado en 11a variedad de forrnatos do programas de radio para enseFiar t6picos diferentes 
a diferentes aundiencias. 

5.-iEs IRI Conplemeritario con Otros Recursos Didicticos o Sistemas Educacionales Existentes? 
Si. IRI tone una ampla variedad de aplicaciones. En la mayoria de los casos, es usado para apoyar y 
reforzar estrategias educacionnles existe,,tes,a tirvs de: 

a) Entrenamnto de maestros en servicio. 
b) Mejoramiento del rendimiento acadnr6co de los estudiantes o 
c) Sistemnas alternativos a la escuela formal cuando existe Lna carencia de escuelas, de 

profeores o de recursos materiales. 

6.-iEs IRI Usado Ampliamente? 

Si. Uios 20 proyectos IRI alrededor del mundo han cnseFiado exitosamente un gran rango de t6picos,
 
incluyendo rnatemdtica, lenguaje, ciencia, lecto-escritura, salud y medio ambiente.
 

7.- iCbtieneBuenos Resultados l IRI?
 

Si. IRI ha tenido exito enserhando una variedad de ternas a un gran numero de estudiantes alrededor del
 
rnundo.
 

8.-iEs IRI Efectivo/Costos?
 

Si. Cuando IRI es utilizado correctamonte para asistir en una necesidad educacional bien identificada, ha
 
demostrado ser la mejor respuesta en la relaci6n costos/efectividad.
 

9.-iSe Necesitan Algunos Recursos en Particular para Iniciar un Proyecto IRI?
 
Si.Aparte de una estaci6n de radio con una buena soeal y radio receptores para los estudiantes, hay un
 
nimero de recursos que deben estar iistos antes do ininciar un pIoyecto IRI.
 

IO.-iExisten Algunos Elementos Esenciales para el Exito do un Programa IRI? 
Si. El 6xito de un programa IRI depende de la combinaci6n de cuatros elementos 

a) uso apropiado de Ia radio, 

b) prinicipios pedag6gicos vilidos, 
c) formatos apropiados, y 
d) un sistema de entrega bien estructurado. 
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QUE ES LO QUE HACE PARA QUE FUNCIONE
 
LA EDUCACION POR RADIO INTERACTIVA?
 

La habilidad de la programaci6n de IRI para hacer una contribuci6n valiosa a la educaci6n
 
depende de la combinaci6n satisfactoria de los siguientes tres elementos esenciales:
 

I. USO DE LA RADIO 
EN UN PAPEL 
APROPRIADO: 

', mejoramiento de la calidad de 
la educaci6n 

:: alcance do poblacibn 
marginada 

. alcace de poblaciones muy 

remotas 

,-i prdctica do ensehaza 

actualizada 


ij contenido del curriculum 
actualizado 

'Q 
 provisi6n da un profesor 

,;,j diversificaci6n y apoyo a 
docence y los estilos de 
aprendizao 

2. USO DE 
PRINCIPIOS 

PEDAGOGICOS 

VALIDOS 


aprendizaje activo 

alac pepsamiento creativo y 
critico 

V ,7 integridad del curriculum 

V prActica distribuida 

" evaluaci6n formativa 

C,7 interacci6n 

L ' modelaje y aprendizaje 
estructurado 

V"' investigaci6n 

rY'l moitvaci6n positiva 

V2' contenido balanceado e 
interestante 

3. USO DE FORMATOS 
ADECUADOS A LA 
AUDIENCIA Y A LA 

MATERIA 

actualidad 

W- drama 

.) ejercicio 

W entrevista 

W exposici6n 

C actividad fisica 

I soap operas 

) historietas cortas 

. sonidos y misica 

(ejemplos do estos 
formatos pueden 
encontrarlos en los 
guiones muestra on la 

secci6n E). 
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I. USO DE LA RADIO EN UN PAPEL 0 FUNCION
 
APROPIADA
 

La radio puede mejorar un sistema educativo existente. Sin embargo, es importante estar 
claro del papel o proceso que jugari la radio en el sistema educativo total, de tal manera 
que pueda ser utilizada Io mejor posible. 

La radio puede ser usada como parte de un sistema educacional donde exista la necesidad 
de: 

En situaciones donde hay una escasez de profesores bien entrenados, o
 
donde hay una ensefianza con diferencias sociales,favoreciendo a unos il' Mejorar la calidad de la
 
grupos mAs que a otros, la radio puede entregar educaci6n de alto nivel educaci6n 
y calidad uniforme a los estudiantes en todlas partes del pais. 

La radio es un medio universal, disponible a un costo minimo para una I Alcanzar poblaciones
 
amplia y diversa audiencia. Puede, por Io tanto, alcanzar grupos de marginadas.
 
personas para quienes el acceso a fuentes educativas tipicas es dificil o
 
imposible. (Tradicionalmente, tales grupos inclliyen mujeres, nifias,
 
trabajadores pobres, ancianos y analfabetas) 

En lugares donde los estudianes estin tan lejos de un centro educativo i Alcanzar audiencias
 
que no pueden asistir a clases r'egularmente, la radio puede Ilevar las
 
lecciones hasta ellos ya sea en radio-transmisiones solamente o con remotas de beneficiarios.
 
materiales de apoyo impresos.
 

Cuando deben difundirse cambios en Iametodologia instruccional y en Actualizar metodol6gica
 
las pricticas educativas a un gran nUmero de docentes, particularmente del d et.
 
los que se encuentran en dreas inaccesibles, la radio puede brindar del docente.
 
demostraciones realistas y exactas de nievos m6todos a todos los 
profesores al mismo tiempo. 

Cuando los cambios de contenidos en el curriculum de una asignatura I,"-) Actualizar contenidos
 
en particLilar deja a muchos piofesores desactualizados, la radio puede del curriculum.
 
usarse para Ilevar la nueva informaci6n y metodologia al profesor y a los
 
estudiantes al mismo tiempo.
 

En situaciones donde no hay profesor (por ejemplo, grupos
 
comunitarios informales, dreas remotas, grupos en clase multigrado, i[r] Proporcionar un
 
dreas altamente pobladas) la radio puede iniciar el proceso educativo profesor.
 
para ser continuado m,±s tarde cuando se disponga de un profesor
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* Diversificar y brindar La radio puede mejorar el aprendizaje en el aula brindando al profesor 

apoyo en el aprendizaje. actividades de apoyo a lalecci6n tales como: 

- demostraci6n: ejemplo, instrumentos musicales y conciertos, 

Instituciones trabajando (El Congreso, La Corte de Justicia) 

. expertos visitantes: ejemplo, visitantes sobresalientes en un tema como 
ciencia ambiental o elsida pueden ser traidas sirmUltzsIneamente al aula, 

utilizando Ia radio. 

- dramatizaciones: elemplo, trabajos literarios famosos, aspectos de 
historia, situaciones problewniticas, problemas de lacomunidad y sus 
soluciones, aCtLiaciones para cambiar modelos conductuales. 

- canciones, mdsica, juegos: ejemplo, agregar actividades especiales que 
estimulen y mejoren elaprendizaje de los niihos. 

2. USO DE PRINCIPIOS PEDAGOGLC S SOLIDOS
 

Educaci6n por Radio Interactiva esti basada en principios pedag6gicos vlidos. Los 

programas IRI sirven como prototipo pedag6gico del cual los profesores de aula pueden 

obtener experiencias con buenos m~todos de ensefianza mientras sus estudiantes estdn 
incrementando su conocimientos del tema. Estos pricipios pedag6gicos incluyen : 

El maestro de Iaradio involucra a sus estudiantes en una variedad de 

Aprendizaje actividades para mejorar elaprendizaje. Los estudiantes que roman 

activo parte activa en elaprendizaje tienen mis exito en internalizar, recordar 

y aplicar Ioque aprenden. 

Los programas IRI alientan el pensamiento creativo y critico por medio 
Pensamiento del uso de preguntas abiertas y actividades de simulaci6n. 

creativo y critico 

Todos los contenidos de los programas IRI se derivan de curriculum 

vlido e investigaci6n apropiada. El contenido de los programas es: Disefio devA 
verificado consistentemente por especialistas en contenidos de curric,

curriculum lum. Cuando los programas IRI son disehados para ensehar currriciilum 

predeterminado, conio el caso de un tema escolar ya existente, Ia 
necesidad de ese curriculum controla Ia extensi6n y profundidad del 
contenido. 

El formato de los programas IRI permite el aprendizaje de un concepto 

I>' Aprendizaje distribuido en varias exposiciones, ya sea en un solo programa o a trav6s 

distribuido de varios programas. Ese aprendizaje distribuido ha sido probado que 
alienta y mejora el aprendizaje . 
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La metodologia IRI emplea un confiable mecanismo de 
retroalimentaci6n para asegurar que los programas pueden ser "' Evaluaci6n formativa 
ajustados si el aprendizaje no se da como se ha esperado. Este tipo de 
evaluaci6n formativa compensa el hecho de que el profesor por radio no 
puede interactuar personalrnente con los estudiantes de la misma 
manera que lo ace tin profesor de aulk. 

El aprendizaje interactivo es estimulado mediante presentaciones
 
fracuentes de situiaciones en las cuales los estudiantes (y profesores) Interacci6n
 
interactuan verbalmente, fisicamente o en otras actividades.
 
A traves del prograrna las actividades para ser completadas despu6s del
 
programa estirnulan para que el aprendizaje sea parte del aula regular.
 

Los programas IRI presentan a profesores y almnos modelos claros de 
procedimientos para ser usados an situaciones de aprendizaje dados. La Simulaci6n y 
sirnulaci6n es el eqUivalente en la radio ce 1ademostraci6r Usada por el aprendizaje estructurado 
profesor del ata. Sirve para mostrar a los estUdiantes que es lo que se
 
quierc. Puede involicrarse a dos o mAs personajes por radio.
 

Los programas IRI estuin basados en una cuidadosa investigaci6n e
 
informaci6i sobre I audienciLa mta, su conocirmientos pre,/ios, su lnvestigaci6n y
arnbianta da ;prendizaje, sus hibitos y aCtitudes. La combinaci6n da esa segmentaci6n 
investigaci6n con evalUaci6n formativa frecuenta hace posible qua las 
lecciones scan perfectame;ize dosificadas para que esten de acuerdo con 
las habilidades para aprender y con las necesidades de los estudiantes 
que escLIchan. 

De acuerdo con la buena , Je la ensehanza usan!ctica los programas IRI 
conductas, actitudzs y modelos positivos en las historias y actividades. " Modelos positivos 

Los programas IRI utilizan formas de reforzamiento positivo. En la 
mayoria de as simulaciones IRI, la respuesta correcta es dada 1' 1 Reforzamiento 
inmediatamente cada vez que a los estudiantes se les pregunta sobre 
hechos. Cuundo se usa una pregunta abierta se brinda fuerte 
reforzamiento an forma de discusi6n de varias posibles respuestas. 

Los programas IRI usan contenidos que son significativos y relevantes I I Contenido 
para los estudiantes de tal significativo o y m t v d r conocimiento aprendido puedemaneraserqueintegradoel aprendizaea Ia vidaesdemlosotivadorestudiantes.y el sg ii ai y motivadoro 

El aprendizaje sigue un ritmo 16gico y efectivo tal que el aprendizaje 
intensivo es balanceado con relajamiento y la informaci6n cognocitiva es F' 7 Balance 
balanceada con valores o actividades fisicas. 
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3. USO DE UN FORMATO ADECUADO A LA
 
AUDIENCIA Y AL TEMA
 

La radio como un medio de la imaginaci6n, se presta para una variedad de formatos que quiz.is mds que cualquier otro 
medio. Esto es debido a que no necesita costosos escenarios y trajes, orquestas en vivo y horas de aprendizaje de guiones. 
La radio puede ir libremente y sin grandes costos de un lugar a otro y de una cultura a otra. Este es un medio que puede 
ser usado para satisfacer cualquier necesidad educacional. 

Los siguientes son algunos de los formatos que pueden ser usados en educaci6n por radio interactiva: 

La presentaci6n "en vivo" de un evento mientras estA sucediendo en la 
realidad, por ejemplo, una elecci6n nacional. 

; Actualidad Util para: Programas de civica, educaci6n ambiental y sucesos comunitarios. 

La presentaci6n de una narraci6n en forma dramatizada usando actores que 
representen las partes de supuestos personajes reales. Util para: 

I..) Drama 	 Representaci6n de situaciones de "iavida real.", estudios de caso. El drama 
estimula a la audiencia a creer que estn viendo en las vidas de otras perso
nas de las cuales pueden obtener relevantes puntos do vista para ellos 

mismos. (yea la demostraci6n en Ias lecci6nes # 5 y # 6) 

Un tipo de "Conversaci6n " entre el profesor por radio y la riudiencia que 
escucha. El ejercicio presenta el concepto a aprender y despues ofrece a los

0 Ejercitaci6n estudiantes practica repetida con una serie de preguntas, pausas y respuestas 
repetida einmediatamente le da respuestas correctas de reforzamiento. La 

ejercitaci6n repetida a menudo toma Ia forma de un tringulo invertido 

donde las preguntas van haciendose cada vez mas cortas y mis frecuentes a 
medida que aumenta Ia familiaridad con el 	concepto. Util para: Programas 
donde la repetici6n es un atributo importante del aprendizaje. Ejemplo, 
Matemtica y habilidades basicas 	 del lenguaje (Vea la demostraci6n en las 
lecciones # I y # 2) 

Un programa en que un "experto" discute un t6pico particular con el 
presentador o profesor por radio. Util para: Temas en los cuales se necesita 

I Entrevista informacion actual de "Ultimo rninuto" Ejemplo, Programas de salud, leyes, 
ambiente, agricultura y negocios. 

En los primeros aros de la educaci6n por radio muchos programas fueron 
presentados en el forimato de la exposici6n disertaci6n el cual ficilmente 

4L-) Exposici6n Ilegaba aser aburrido y no motivacional. El formato expositivo puede Ilegar 
aser 6til si se hace interactivo y ofrece reacci6n y discusi6n a la audiencia. 
Util para: Educaci6n avanzada donde In audiencia es suficientemente 
experimentada para absorber grandes bloques de conocimientor; Ejemplo, 
politica, leyes, medicina o educaci6n magisterial . 

Este formato involucra a Iss escuchas en el aprendizaje y les permite 
actividades praicticas, tales como usar tina hoja de trabajo, manipular objetosI ) Actividades o ptrticipar en ejercicios y juegos. Util para: Cualquier aprendizaje que

fisicas 	 requiera experiencia practica, estudiantes muy jovenes, segmentos de 
relajamiento. (yea la demostraci6n en la lecci6n nmimero # 6 
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Una serie es drama en el cual elhilo de desarrollo es continuo de un 
episodio ( o programa) a otro. El exito de este formato descansa mucho en la O) Serie 
habilidad del escritor de hacer dos cosas bien al mismo tiempo: Crear y 
desarrollar un plan de acci6n y los personajes que motiven a 1a audiencia a 
escuchar cada uno y todos los episodios. Util para: Motivar a los oyentes. 
Una buena serie es posiblemente elformato mL motivacional de todos. 
Cuando los oyentes estari "Enganchados" en lahistoria, harin cualquier cosa 
para no perderse elsiguiente episodio. La serie es un excelente medio para 
convencer a los oyentes de que cambien Fu actitud o conducta. 
(Va ladenmostraci6n en Ia lecci6n # 5). 

Una narraci6n hecha por una sola persona. Una hist6ria corta bien contada 
siguo un patron definido y,para prop6sitos de radio interactiva, debe tener 1 Historia corta 
pocos personajes y estar restringida en tiempo y lugar. La hist6ria corta es 
rias efectiva cuando se usa con preguntas que obligan a los estudiantes a 
escuchar, pensar y respoder. Util para: Promover I comprencion y el 
pensarniento critico. Puede ser un formato altamente motivacional porque 
Lna historia corta bien contada interesa tanto a niifos como a adultos. La 
adaptaci6n de historias tradicionales bien conocidas puelden set 
especialmente beneficiosa para aprender (Vea lademostraci6n en lasecci6n 
i 4) 

Una canci6n es un grupo de palabras acompaiadas de musica. La letra puede 
ser para entretener o pLIede contener informaci'n importante. Una canci6n ) Canciones 
bien escrita puede ser un medio efectivo de aprendizaje y de recuerdo de una 
lecci6n importante ( yea lademostraci6n en Ia lecci6n # 3 ) 
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Los proyectos IRI que han tenido 6xito en [a ejecuci6n han sido institucionalizados o han 
requerido la responsabilidad compartida de varios equipos rc -ipuestos de personal 
debidamente entrenado. El personal marcado con * puede necesitar antrenamiento especial 
en IRI. Para aquellos que no hani trabajado antes en este campo se ie puede entrenar en el 
lugar de trabajo por consultores visitantes o puede ser entrenado en instituciones designadas. 
Es importante hacer notar que el entrenamiento debe ser completado antes de iniciar la 
producci6n. 

RESPONSABILIDAD GLOBAL 

Es preferible para un proyecto IRI estar bajo la jurisdicci6n de una organizaci6n nacional (yea 
la secci6n de admin-straci6n en la p~gina 28), pero aun cua.ido el proyecto IRI sea 
administrado por una organizaci6n o compartido por algunas pocas, es vital que la divisi6n 
de responsabilidades sea claramente delimitada al inicio. Contratar empresas privadas para 
ciertos trabajos muy a menudo mejora la calidad general del proyecto y reduce los costos. 

El siguiente cuadro muestra los componentes de un proyecto IRI. El sistema de entrega 
como una unidad separada o un equipo puede funcionar bien, pero debe ser conducido 
cuidadosamente. 

(:Diseifo de Curric"u""lumn M% M t._rialIesdeDpy 

°
Pro~uc~ ":a~a> * * S*. Ge" " Snstema de Entrega 

e n y 0 0ad °17lnvestlgaci 
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EQUIPO DE CURRICULUM 
Responsable de:
 
" El contenido y disefio de curriculum;
 
* La secuencia en que se debe ensefiar el contenido; 

Recursos fisicos: Personal:
 
" Computadoras e + Productor ejecutivo
 

Impresoras * Especialista en
 
" Papel Contenido
 
" Diskettes • Especialista en
 

Educaci6n 

EQUIPO DE PRODUCCION POR RADIO. 

Responsable de todos los aspectos de grabaci6n, almacenaje y 
transmisi6n de los programas acabados. Estas responsabilidades 
pueden ser asignadas a un contratista. 

Recursos Fisicos: Personal:
 
Equipo Thcnico * Actores entrenados
 
" Grabaci6n * Productor de estudio
 
" Edici6n entrenado
 
" Duplicaci6n Misicos
 
• Despacho T6cnicos 
" Almacen
 

EQUIPO DE INVESTIGACION Y
 
EVALUACION.
 

Responsable de : 
" Determinar el conocimiento actual, la actitud y la prdctica de la 

audiencia en relaci6n al tema a ser ensefiado. 
* Establecer el sistema de evaluaci6n formativa. 
" Estructurar, monitorear y reportar las observaciones en el aula. 
" Disefiar y ejecutar la evaluaci6n sumativa. 

Recursos Fisicos: Personal: 
Transporte * Evaluadores entrenados 
Computadoras y Accesorios Secretaria 
Materiales de referencia 
Materiales para Tests de Evaluaci6n. 
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EQUIPO DE ,tP - POYOY
 
ESCRITURA DFGL.,UIONES
,'r-, 


Responsable de disefiar y escribir todos los materiales educativos requeridos 
para los programas de radio de acuerdo con el documento de disefio. 

Recursos fisicos: Personal: 
Computadoras Especialista en contenido 
Mecanismo de entrega Productor ejecutivo 
(puede hacerse a trav~s Redactores entrenados 
de el equipo de direcci6n) 

EQUIPO DE DIRECCION Y DISENO
 

Responsable por el manejo diario de todos los aspectos del 
proyecto incluyendo los sistemas de entrega y el enlace entre los 
otros equipos. 

Recursos Fisicos: Personal: 
Facilidades de oficina * Gerente/Director 
incluyendo: Entrenado 
" Computadora Secretaria 
* Impresora Conserje(s) 
" Copiadora Conductor 
" Transporte 
" Telkfonos 

EQIPO DE MERCADEO
 
Responsable de vender el paquete a los clientes (escuelas, 
profesores, organizaciones educativas). Este equipo deberi estar 
involucrado en el proceso total. Las tareas pueden ser realizadas 
por un contratista. 

Recursos Fisicos: Personal:
 
Computadora con Experto en mercadeo
 
grificos.
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Antes de iniciar el proceso administrativo hay decisiones fundamentales que deben ser tomadas. Tal vez son asuntos 
obvios, pero encontrar,i que pensar un poquito puede salvarlo de grandes dolores de cabeza y ahorrarle tiempo y 
recursos financieros. 

Decisi6n N6mero Uno: iCUAL ES EL PROBLEMA QUE UD. ESTA TRATANDO 
DE RESOLVER?
 
Ud. puede contestar la primera pregunta con "un rendimiento acad~mico muy bajo de los estudiantes".
 
Inmediatamente, Ud. esti frente a ura gran cantidad de preguntas: iestin los estudiantes desnutridos? iserd que el
 
entrenamiento del profesor es deficiente? o tal vez es que el curriculum no es 
relevante para las necesidades de la 
vida? La mayor parte de las preguntas estin incluidas en los sguientes grupos: 

L3 Los estudiantes no estin alcanzando los estandares esperados. 
Li Los profesores no estbn bien entrenados. 
LI Nuevos contenidos han sido incluidos en el curriculum y los profesores no est~n 

familiarizados con ellos. 
"I No hay escuelas o maestros en esas comunidades. 
" Existe una parte significativa de Ia poblaci6n fuera del sistema. 

Como Ud. puede ver, diferentes respuestas lo pueden Ilevar en diferentes direcciones. La decisi6n ntimero dos debe 
ser considerada al mismo tiempo. 

Decisi6n Nrmero Dos: iCUAL ES LA AUDIENCIA META? 
Escoger y definir explicitamente una meta especifica es clave para tener un proyecto de 6xito en IRI por ejemplo: si 
el problema a resolver es el entrenamiento de profesores, las autoridades educativas deben decidir si el proyecto 
IRI estari dirigido a los estudiantes, a los docentes o si el proyecto intentar-i desarrollar un disefio con ambos 
grupos como meta. Estos andlisis son fundamentales para decidir si IRI es un medio apropiado y, si asi es, como el 
proyecto debe ser disefiado y dirigido. 

Una tercera decisi6n es fundamental antes de hacer la selecci6n final. 

Decision Ntrmero Tres: iCUALES SON LOS RECURSOS DISPONIBLES? 
Las preguntas sobre cual es el problema prioritario, la audiencia meta y los recursos disponibles van de la mano. 
Mientras los estudios muestran que la Educaci6n por Radio Interactiva (IRI) es una tecnologia muy efectiva y de bajo 
costo, IRI necesita recursos que en peri6dos de presupuestos recortados del Ministerio de Educaci6n pueden ser 
dificiles de obtener. Los donantes internacionales pueden estar dispuestos a contribuir durante etapas piloto. Atn 
cuando hay fondo-. disponibles, usted debe considerar todas las alternativas. Por ejemplo, si usted gasta la mayor 
parte de sus recursos financieros en tareas de desarrollo de nuevos productos, tendrAi menos para invertir durante 
la implementaci6n. Presentamos al menos dos maneras de manejar exitosamente sus recursos mientras se produce 
un proyecto altamente efectivo. 

Total desarrollo de una nueva serie de radio interactiva. Diferentes regiones o paises desean una serie que 
refleje su tradici6n,las pricticas habituales en el sistema educativo, su mtsica, su cultura y que encaje 
perfectamente con el curriculum nacional. Esta es la mejor opci6n pero tambi~n la mis cara. Es necesario 
hacer los programas a la medida de la audiencia y de la educaci6n en la comunidad. Esta opci6n es a menudo 
preferida, pero hay otras opciones. 
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Adaptaci6n de alto o bajo nivel de una serie IRI existente. El Proyecto LearnTech ha acumulado varias 
series de radio bien desarrolladas y evaluadas completamente en el pals de origenAlgunas veces, una 
adaptaci6n de alto nivel, lo cual incluye una revisi6n de los guiones y adaptaci6n de una de esas series a 1a 
ideosincracia nacional, ahorra tiempo y dinero. Sin embargo, se necesita investigaci6n para determinar hasta 
donde una serie creada en un pais sera efectiva en otro. Ud. puede ser capaz de mantener el mismo disefio del 
curriculum, incorporando pequefios cambios en los segmentos por radio para adecuarlos a los valores 
culturales. Los segmentos que son completamente no pertinentes son borrados o reemplazados. Una unidad 
de redacci6n de segmentos es esencial. 

Decisi6n N~rrero Cuatro: tQUE TIPO DE INSTITUCIONALIZACION ESPERA?
 
Esta puede ser la pregunta mds dificil de contestar. Si existe un donante internacional patrocinando !a serie, la
 
pregunta ser " iquien dirigird Iaserie IRI una vez que se agoten los fondos internacionales?". Justo desde el inicio del
 
proyecto, Ud. debe identificar una entidad o hacer una provisi6n que defina el tipo de instituci6n que LId. espera que
 
dirija el proyecto e identificar su fuente de financiamiento. Aunque existe una gran variedad de instituciones,
 
nosotros creemos que es posible clasificarlas en tres grupos:
 

Una Unidad Centralizada dentro del Ministerio de Educaci6n. Esta es la opci6n ms comin alrededor del 
mundo, pero con los papeles cambiantes de gobierno en educaci6n, ha perdido alguna atraccibn. La principal 
ventaja de esta opci6n es que el Ministerio de Educaci6n cubre todos los gastos relacionados con la unidad de 
radio. Esto incluye salarios y gastos de operaci6n. Usualmente esto permite amplia planificaci6n y diseho de las 
series. La institucionalizaci6n ofrece a IRI un sentido de compromiso a largo plazo de parte del gobierno. 

Existen tambien algunas desventajas. En la mayoria de los paises existe presi6n para reducir el tama.ho del 
Gobierno, por lo que el presupuesto de las unidades de radio puede ser limitado s6lamente a salarios o a 
gastos de operaci6n. El equipo puede Ilegar a inutilizarse debido a carencia de mantenimiento o porque se 
vuelva obsoleto. El problema se complica mris si !aunidad de radio en el Ministerio do Educaci6n no tiene los 
canales legales ni la mentalidad para obtener fondos de otras fuentes. Todos estos factores crean una situaci6n 
de estancamiento con poco crecimiento o desarrollo conducente al mejoramiento del producto. 

Una Unidad Descentralizada del Ministeriode Educaci6n. Un sistema descentralizado que promueve la 
colaboraci6n de unidades separadas en los ministerios es una opci6n efectiva que estd creciendo en 
popularidad. Quienes toman las decisiones a alto nivel en el Ministerio de Educaci6n controlan la politica y 
toman decisiones globales como focalizar los programas hacia Iapoblaci6n con mayores necesidades. Otras 
unidades pueden ser designadas para producci6n o evaluaci6n. 

La transferencia financiera del Mmisterio de Educaci6n tambi6n puede ser una parte sustancial del presupuesto. 
No obstante, existe tina flexibilidad considerable para contratar personal, manejar presupuestos y,talvez mis 
importante, en vender servicios o conseguir patrocinio y donaciones de fuentes privadas e internacionales. El 
modelo demanda inversi6n considerable yde largo plazo en desarrollo institucional, particularmente en 
direcci6n y entrenamiento en mercadeo del personal clave. Estas inversiones tienen resultados positivos a 
largo plazo para el proyecto IRI y para la educaci6n en general. 

Una Asociaci6n entre una Organizacion No Gubernamental (ONG) y el Ministerio de Educaci6n. Este 
modelo parece contar con el patrocinio internacional.Trata de capitalizar las fuerzas del sector privado como 
las del Gobierno. Usualmente las Organizaciones No Gubernamentales ( ONGs ) trabajando bajo contrato del 
Ministerio de Educaci6n son capaces de hacer el trabajo en menos tiempo, con mayor eficiencia y con mejores 
resultados. Ellas deben operar de esta manera, debido a la relaci6n contractual con el Ministerio de Educaci6n. 

Tal vez, lo que es mis importante es la capacidad de las ONGs para responder a las necesidades del cliente y a 
las demandas del donante internacional. La creciente competencia ha aumentado sus habilidades para obtener 
fondos y realizar una buena administraci6n. Una buena combinaci6n para las ONGs parece ser tomar el 
desarrollo del producto o la adaptaci6n de las series de radio y hacer estudios especificos acerca de !a 
estructura administrativa, de entrenamiento y del sistema de entrega. El gobierno retiene la implementaci6n 
del proyecto incluyendo administraci6n, costos de impresi6n, sistemas de transmisi6n, y entrega. 



Decisi6n Nimero Conco: iCOMO SE DEBEN ESTABLECER Y ADMINISTRARA LAS 
UNIDADES TECNICAS? 

Los administradores deben participar en eldiseho del proyecto pero si este no es el caso, una lectura a fondo del 
documento de diserio seri extremadamente Citil. An los admini.tradores experimentados no deben vacilar en 
hacer todo tipo de preguntas. La siguiente es un ideal o descripci6n general, y quienes toman lasdecisiones deben 
hacer ajustes no solo a condiciones particulares en el pais sino a las decisiones hechas en relaci6n con el modelo y 
laserie a usar. 

Durante laprimera etapa del proyecto, lamayor parte del tiempo se gasta en organizaci6n institucional y en el 
desarrollo del proyecto. 

Administraci6n y mercadeo. Al ms bajo nivel, buena direcci6n requiere apoyo administrativo y contable. 
Las computadoras y Software generalmente facilitarin las tareas de direcci6n, contables y administrativas. Si 
es necesario, laasistencia tecnica puede contribuir para poner un sistema funcionar y esto incluye buen 
control de inventarios, contabilidad, compras, control de gastos y presupuestos. Cualquier fuente de 
financiamiento requerir.i esta informaci6n antes de considerar una donaci6n o un contrato. 
Desafortunadamente, parece existir una desestimaci6n constante de estas necesidades. 

Un error comin quo cometen los administradores es creor que ellos pueden ocuparse de las actividades de 
mercadeo. An una unidad del Ministerio de Educaci6n necosita, tiene que diseiar una sofisticada estrategia 
de mercadeo. ya que esti compitiendo con otra, unidades del Ministerio de Educaci6n Pcblica por fondos 
limitados. La suposici6n de que solo porquo IRI es efectiva y barata, las autoridades educativas laapoyarin, 
es un error que debe ser evitado. Las autoridades deben mantenerse bien informadas. 

Desarrollo de curriculum y guionistas. Esta es launidad central del ciclo de producci6n IRI. Su personal 
necesita estar relacionado con elnivel de desarrollo requerido. Si se est, desarrollando un nuevo producto, 
se necesitarn especialistas en curriculum ,especialista en IRI, especialistas en contenido y buenos guionistas. 
Ani si quienes toman decisiones solamente esperan una adaptaci6n, se necesita un buen equipo de 
guionistas. Lin equipo do guionistas bien entrenados es lamejor inversion para dar servicio eficiente y 
crecimiento futuro. 

Investigaci6n educativa y evaluaci6n. Los datos de evaluaci6n son importantes en cualquier proyecto. Si es 
una nueva serie kis preguntas usuales sobre efctividad de Ia lecci6n, compatibilidad de lametodologia IRI con 
libros de textos y con las prcticas docentes, y los promedios de costo/efectividad deben ser contestadas 
con datos vilidos y confiables. 

La caracteristica mas sobresaliente de IRI sobre otras metodologias por radio es lade ser capiz de brindar 
buenos datos de ev:aluacion. Aun si Se escoge una adaptaci6n ripida de IRI, para poder ju~gar laefectividad 
de IRI son importantes los datos de laevaluaci6n. Para informaci6n especifica del programa laevaluaci6n 
formativa es mis irformativa que Ia evaluaci6n sumativa. Usualmente un pequeoi equipo de evaluadores de 
campo generarn lainformaci6n que se necesita. 

Con presupuestos apretados, lainvestigaci6n educativa a menudo se desarrolla sin fondos o es eliminada. Sin 
embargo, lainvestigaci6n es la6mnica manera segura de aprender acerca del mercado, los clientes y los 
productos. 

Producci6n en el estudio de radio y monitoreo de latransmisi6n.Si hay financiamiento internacional 
disponible, los donantes a menudo quieren financiar el equipo del estudio de radio. Esta es una ventaja para 
el proyecto. Tener lapropiedad y por Iotanto el control del estudio do radio ya sea dentro del Ministerio de 
Educaci6n o dentro de una organizaci6n privada hace que los proyectos IRI trabajen mucho mejor. Mis an, 
el tiempo de producci6n de IRI letomara s6lamente una parte de su tiempo de estudio, Ioque deja un 
margen amplio para el desarrollo de otro producto. 

Otras cuestiones de a producci6n son tambi6n importantes. Primero, brindar buen entrenamiento para los 
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tcnicos y productor del estudio. Como el equipo de radio es delicado y sofisticado, el mal manejo aumentard sus 
costos de mantenimento. Segundo, el error mis com(n es no presupuestar para repuestos. En menos de cuatro 
afios el estado del estudio puede convertirse en una facilidad deteriorada. 

El monitoreo o seguimiento de la transmisi6n de la lecci6n por radio es una tarea que debe ser realizada 
profesionalmente. Esto significa que una persona debe tener [a responsabilidad de Ilevar Ia cinta magnetica o el 
cassette a la estaci6n de radio y asegurarse que la persona indicada lo reciba. Escuchar las transmisiones por 
radio debe ser hecho tambi6n de manera sistemdtica asi como mantener un registro. 

Almacenar las lecciones en un lugar fresco y libre del polvo. Es sorprendente con que facilidad las cintas son mal 
colecadas en el proceso de grabaci6n y ain en los archivos. La p6rdida de una cinta de poco valor monetario 
puede resultar en un tremendo daho de toda la serie, normalmente el buen t&cnico de sonido puede hacer todas 
las actividades sin ninguna sobrecarga si el o ella es entrenado en estas responsabilidades desde el inicio del 
proyecto.
 

Material impreso complementario. Todos los ministerios de educaci6n tienen una divisi6n, unidad o grupo de 
personas dedicadas a la producci6n de libros textos o material impreso. A menudo ellos estAn altamente 
inclinados a imprimir libros de textos. Cualquier otra tecnologia educacional, partirularmente lecciones por 
radio pueden crear una oposici6n inmediata. Sin embargo, si esos materiales impresos son integrados dentro de 
las lecciones de radio, entonces esos grupos educacionales pueden ser capaces de trabajar juntos. 

El primer paso debe ser identificar los grupos creando materiales educacionales impresos y familiarizarse con su 
producci6n. La mayoria de las veces, con pequeos cambios, IRI puede ajustar sus series al material impreso. Y si 
esto no es posible puede ser generado ur, folleto que le diga al profesor c6mo usar IRI y el libro de texto. 

En su primer seminario sobre mercadeo con este grupo, es importante hacer entendido en como IRI va a 
aumentar el valor de los materiales impresos en uso. Intimas relaciones de trabajo entre ambos grupos pueden 
ser desarrolladas. Nunca cometa el error de comparar la efectividad de IRI con otras tecnologias como parte del 
seminario de mercadeo. Esta informaci6n s6lo debe estar disponible para quienes toman las decisiones. 

El material impreso complementario es tambien esencial para la efectividad de IRI. Las lecciones radiales son un 
producto altamente estandarizado y el material impreso permite a los estudiantes avanzar asu propio ritmo en su 
proceso de aprendizaje. Deben existir relaciones complementarias entre ambos productos. 

Decisi6n Nmero Seis: iCOMO DEBE SER DISENJADOS E IMPLEMENTADOS LOS 
PROYECTOS PILOTOS IRI? 

La mejor estrategia es empezar con un proyecto piloto. Esto le permitirA al proyecto acumular experiencia sobre la 
implementaci6n de las series IRI. Las lecciones radiales pueden ser probadas en las condiciones de campo especificas 
del pais. Se puede evaluar las reacciones hacia las leccions de los p!ofesores y usar esa informaci6n para el 
mejoramiento posterior de la lecciones y mejorar el entrenamiento de profesores. Finalmente siompre hay pequeios 
errores en las lecciones que deben corregirse. Una experiencia piloto con un nimero limitado de escuelas 
participantes, pueden hacerla mis manejable. Los siguientes son los pasos principales en el proyecto piloto: 

Selecci6n de muestras de escuelas participantes. Existen requerimientos especificos de muestro y evaluaci6n 
que no seran discutidos en esta secci6n. Desde el punto de vista de la admnistraci6n, esas escuelas deben estar a 
una distancia de una hora desde la oficina principal. El n6mero de escuelas participantes debe ser un poco mayor 
que el n~mero requerido por el diseho de evaluaci6n. El ntmero mayor permitirA que algunas escuelas se retiren 
sin afectar el tamafio de la muestra. 

El entrenamiento de profesores debe planificarse cuidadosamente. La educaci6n por radio interactiva es 
altamente efectiva cuando los profesores participantes la usan en el aula de clase. Un seminario de dos dias es 
usualmente suficiente para motivar a los maestros. Asegilrarse de tratar a los profesores con todo respeto. 
Explique todos los principios de IRI. En la mayoria de los casos encontrarA que ellos han estudiado los principios 
en su entrenamiento, pero no han encontrado maneras especificas de aplicarlos. 
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Un seminario al inicio de la serie no es suficiente.Por lo menos un seminario de seguimiento de un dia a mitad 
del aro escolar y un 6ltimo seminario al final del aFio escolar son necesarios El prop6sito de cada seminario es 
diferente. Primero los profesores son entrenados en Radio Interactiva Educativa. Segundo, elentrenamiento 
continua, pero se hate retroalimentaci6n de parte de los profesores. El seminario final es mils para evaluaci6r: y 
comercializaci6n de Iaserie. 

Seminarios de mercadeo para quienes roman desiciones en el Ministerio de Educaci6n y en el sector 
privado. Tan pronto como tiene su primera lecci6n radial de alta calidad preparada y un buen plan de 
implementaci6n del proyecto piloto, debe tener Una conferencia con laparticipaci6n de autoridades educativas en 
elministerio de Educaci6n Publica y representantes del sector privado. SU representante de mercadeo es muy 
importante en ese momento, pero Ia actividad debe incluir casi a todo Su personal.AsegLirese que los carteles, 
fotografias y oros materiales apoyan su presentaci6n. Una demostraci6n en vivo con un grupo de nihros es a 
menudo muy efectiva en mercadeo para quienes tonan decisiones. 

El sisterna de entrega debe estir listo. Usualmente los proyectos pilots involucran 50 aulas de clase. Esto 
funciona mucho mejor para trasmitir Ia lecci6n radial. Significa que una estaci6n de radio local seri 
suficientemente buena, pero Listed tiene que asegurarse de que lasei-al de radio pueda ser captada por el 
receptor sin ninguna dificultad. Las radios y elmaterial impresc tambibn deben estar en laescuelas. Se necesitari 
un automovil para transportar a los evaluadores de campo a las escuelas todos los dias. 

Edici6n de las lecciones radiales. Es necesario hacer laedici6n y revision de los programas. Usualmente, la 
edicion es considerablemente mayor y mas exigente durante elprimer airo- aproximadamente 40%- pero 
disminnye aproximadamente a un 10% para el tercer airo cuando los guionistas experimentados son capaces de 
producir segmentos do mejor calidad. 

Decigi6n Ntlrnero Siete: iCUALES SON LAS POSIBLES DIFICULTADES EN LA 
IMIPLMEENTACION DESPUES DE LA ETAPA PILOTO?. 

La etapa piloto de Un proyecto generalmente, !.,eesta lievando a cabo durante elsegundo afro del proyecto. Al mismo 
tiempo, elMinisterio de Educaci6n tree que ya es tiempo de iniciar la implementaci6n en mayor escala y algunas veces 
regionainente o a nivel national. En este proceso, es muy importante planificar cuidadosamente para que ninguna de 
estas actividades sufra. Algunos de los problemas gerenciales en la etapa de implementaci6n mis amplia incluyen: 

La capacidad administrativa puede verse sometida a un gran esfuerzo. De nianejar 50 profesores de aulas a 
manejar 500 puede ser una transici6n muy dificil. Usualmente, elproblerna :s doble: Primero, a menudo, la 
unidad encargada no ciene suficiente per.onal o el personal tiene poco entrenamiento. Segundo, no hay sistemas 
administrativos formas o ni siquiera guias para manejar esta situaci6n de alta poblaci6n escolar. Estos problemas 
administrativos tienden a producir un efecto negativo en laserie total. Es necesario estimar elpotencial humano 
y las necesidades de entrenamiento y entonces trate de convencer a las autoridades educativas antes de 
embarcarse en un gran esfuerzo de implementaci6n. Si no tiene los recursos requeridos es preferible que inicie 
con una irnplementaci6n ms pequena, 

La capacidad de impresi6n puede ser limitada. Este es el factor mis generalmente subestimado. Imprimir 
cuadernos o guias para profesores cuando lamuestra de estudiantes era de 2,000 no fue problema. Sin embargo, 
cuando se tiene que atender a 200,000 estudiantes, planificar con anticipaci6n de manera realista parece ser la 
unica manera de estar preparauo. Trabajar bajo presi6n s6lamente aumenta laposibildAd do cometer errores m~s 
grandes. 

El entrenamiento de profesores se hace mas caro y complicado. El uso de guionistas, evaluadores, personal de 
producci6n y ai~n personas del Ministerio de Educaci6n "Prestado" como supervisores de escuelas y dirigentes 
permitir- laformaci6n de varios equipos para atender un n6mero mayor de participantes. Esto significa 
instrucci6n cuidadosa de los futuros entrenadores. 

La supervisi6n de las escuelas serA un factor critico. Las escuelas necesitan ser supervisados por Iomenos dos 
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veces durante el afio. Retroalimentaci6n con informaci6n de esas visitas mantendra un alto nivel de motivaci6n 
entre los profesores. El mensaje debe ser que alguien estd interesado de Io que suceda a nivel de aula. 

El entrenamiento de profesores necesita darle seguimento con alguna clase de actividad que comunique el 
deseo de saber que esta pasando. Los programas por radio esnecificos o solarnente unos minutos en la lecci6n 

radial son maneras excelentes para comunicarse con los profesores. Algunas veces una carta o un estudio de la 

audiencia brinda rutas adicionales. Colaboraci6n estrecha con otras agencias o unidades del Ministerio de 

Educaci6n aurmenta la posibilidad de entender y publicitar el proyecto y su impacto. 

Decisi6n Njmero Ocho: iCUALES ESTRATEGIAS ASEGURAN EL CRECIMIENTO 
FUTURO 

Despues de implementar exitosamente el proyecto IRI y realizada una cuidadosa evaluaci6n es hora de concentrar 

esfuerzos en el desarrollo futuro del proyecto. Desde el principio, debe empezar a explorar otras actividades a realizar 
dentro de su esfera de competenecia. Estas serain unicas para cada caso, los directivos no deben descuidar Ia tarea de 

pedir cualquier asistencia t6cnica que este dispcnible. Las lecciones acerca de como manejar proyectos IRI han sido 
aprendidas a nivel mundial. Eso puede economizar tiempo y energia a largo plazo. 
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El diseiho de programas requiere tiempo, recursos, personal capacitado y sobre todo, una 
planificaci6n total y cuidadosa. La misma planificaci6n detallada es esencial ya sea que se esti 
iniciando un programa nuevo o una serie previa que est" siendo adaptada para uso por el 
Ministerio de Educaci6n. La experiencia ha mostrado que los programas mejoran 
dramdticamente si se permite por lo menos seis meses de preparaci6n, antes de que la 
producci6n del programa para transmisi6n. El siguiente cuadro describe paso a paso el 
proceso total de disefio: 

" La secuencia de actividades que dabe realizarse 
* El personal involucrado en cada paso
 
" El tiempo usualmente necesitado para completar cada paso.
 

PASO UNO 

A. Especificar el contenido, la 
audiencia y los lugares donde las 
radio transmisiones serin
 
recibidos. 


" B. Especificar si Iasradio 
transmisiones son fundamentales 

o suplementarias para enseFiar el 
contenido a laaudiencia escogida. 

C. Especificar como la educaci6n 
por radio se relaciona con ctras 
forrnas de eduncaid6n en este tema. 

D. Especificar elrendimiento 
minimo esperado del proyecto: 
Cu.iles seran los cambios 
esperados en cononcimientos, 
actitudes y prdcticas en la 
audiencia seleccionada al final del 
provecto.
 

PERSONAL 

•Coducci6n gerente(s) del 
proyecto. 


Ministros del pais anfitrion o 
representante de ONG. 

•Especialista en contenidos del 
pais anfitri6n. 

I Especialistas en educaci6n por 
radio con conocimientos sobre la 
metodologia de educaci6n por 
radio interactiva. 

- Evaluador en jefe. 

•Especialista en disefio de 
proyectos.
 

TIEMPO REQUERIDO
 

1-2 semanas para todas las 
actividades. 

Pasos I y 2 pueden hacerse al 
mismo tiempo. 

- El ciempo necesicado puede 

variar dependiendo del 
contexto, contenido prop6sito, 
tamafio y novedad del 
programa; es muy importance 

no subestimar el tiempo 
necesirado para completar el 
programa. 
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PASO DOS 

Determinar los recursos 
necesitados y su disponibilidad y 
el tiernpo apropiado para 
completar el proyecto 
exitosamente. 

PASO TRES 

A. Desarrollar el curriculum (plan 
maestro) necesitado para Ilevar a Ia 
audiencia hasta el nivel deseado de 
competencia. 

B. Especificar el nrmero de 

programas y Ia frecuencia de radio 
transmisiones necesarias para Ia 
audiencia seleccionada. 

PASO CUATFRO 

Investigar y documentar el 
Conocimiento, Actitud y Prdctica 
(CAP) de !a audiencia 
seleccionada. 

PASO CINCO 

Crear el documento del disefio. 

PERSONAL 

-Gerente de proyecto. 
* Ministros y representantes de 

ONG del pals anfitri6n. 
•Especialistas en contenidos 

del pais anfitri6n. 
- Espec;." -. en educaci6n por 

radio interactiva. 
- Evaluador en jefe. 
- Especialista en disefio. 

PERSONAL 

Especialistas en educaci6n 
por radio, especialista en 
contenido y/o especialista en 
diseiio. 

PERSONAL 

•Evaluador en jefe 
•Gerente del proyecto. 

PERSONAL 

*Gerente (s) de proyecto y/o 
especialistas en disefio. 
•Otros miembros del grupo de 

disefho. 
•Productor ejecutivo. 

"Guionistas 


"Consejero de contenido 


"Productor de estudio.
 
•Investigador de audiencia. 
"Especialista en educaci6n del 

pais anfitri6n.
 
"Evaluador en jefe.
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TIEMPO REQUERIDO1 

2 semanas 

TIEMPO REQUERIDO 

3 a 4 semanas. 

•Los pasos 3 y 4 pueden 
realizarse al mismo tiempo. 

TIEMPO REQUERIDO 

4 a 6 semanas 

TIEMPO REQUERIDO 

3 a 4 semanas 

Este es un proceso 
muy intensivo. El 
tiempo necesitado es a 
tiempo completo para 

todos los miembros. 



PASO SEIS 

Brindar entrenamiento inicial a 
los mienbros del equipo de 
producci6n: escritores, 
productores, observadores y 
evaluadores y escritores de 
rnateriales auxiliares. 

PASO SIETE 
A. Disefiar y escribir dos 

prograrnas pilotos. 

B. Producir lecciones piloos y 

probarlas con lc audiencia meta 

(Esto es Ilamado el pre-test) 


PASO OCHO 

A. Disefiar la evaluacibn para las
lecciones piloto. 

Una descripci6n de las 
especialidadesde los mienbros del 
equipo de evaluaci6n se presentan 
en /a pagina 48. 

PASO NUEVE 

A. Probar las lecciones piloto con 
una muestra de la audiencia. 

B. Observar y evaluar los 
resultados. 

C. Revisar las lecciones. 

D. Reevaluci6n piloto, y revisi6n, si 
es necesario. 

PASO DIEZ 

Revise el diagrama de flujo de 
administraci6n y producci6n. 

PERSONAL 

Especialistas en 
entrenamiento (Miembros 
del equipo de disefio) 
* Guionistas 
• Asesor de contenido. 
• Productor de estudio. 
- Especialista en educaci6n 

del palis anfitri6n. 

PERSONAL 
• Productor ejecutivo 

• Equipo de producci6n
 
- Guionistas 


'Asesor de contenidos, 
, Poductor de estudio 

TIEMPO REQUERIDO 

4 semanas 

• El tiempo necesirado 
depende de la experiencia 
previa del yupo de 
producci6n. 

TIEMPO REQUERIDO 
4 semanas. 

- Los pasos 7 y 8 pueden realizarse 
al mismo tiempo. 

L ,>ialista en educaci6n del pals 
artitri6n. 

PERSONAL 

-jefe de evaluaci6n.
• Equipo de evaluacibn 

Observadores 
Entrevistadores 
Regiatrador de datos 
Analista estadistico 

PERSONAL 

* Productor ejecutivo y el 
jefe de evaluaci6n. 

- Equipo de evaluaci6n. 
- Equipo de producci6n. 
• Equipo de disefio. 

PERSONAL 

Gerente(s) de proyecto. 
• Especialista en diseio.
 
- Equipo de diseho
 

39 

TIEMPO REQUERIDO 

2 semanas. 

° El tiempo dependera de /a 
experiencia de los miembros del 
equipo de evaluaci6n. 

TIEMPO REQUERIDO 

2 a 5 semanas 

TIEMPO REQUERIDO 

2 semanas 



PASO ONCE PERSONAL TIEMPO REQUERIDO 

Inicie la produccion en gran Gerente(s) de proyecto. 

escala. 	 Equipo de producci6n. 

EL PROCESO DE DISEN4O 

Una parte importante de planificar un proyecto IRI es el desarrollo de un plan bdsico que 
contenga objetivos del programa, contenidos y la secuencia en que el contenido deberd ser 
presentado. Esto es mucho mis importante para el 6xito de la educaci6n por radio 
interactiva que el contenido y la secuencia. El desarrollo de la narraci6n, personajes, 
formatos y mtodos de presentacin del contenido son vitales para un programa que 
espera atraer y mantener una audiencia en aprendizaje. La combinaci6n armoniosa de todas 
esas facetas requiere un documento de diseIho totalmente detallado. 

Una vez que el documento de disefio sea creado, se brinda una copia de IRI donde los 
escritores pueden desarrollar guiones complementerios y materiales auxiliares, confiando 
que la presentaci6n del personaje y del contenido en cualquier gui6n serd arminioso con 
los guiones preparados por otros escritores. 

EL DOCUMENTO DE DISENO 

Durante varias semanas de trabajo a tiempo completo, intenso y cooperativo, el equipo de 
disefio crea el Documento de Diserio completo que incluye loF siguientes elementos para su 
uso durante toda la serie: 

I. 	 Prop6sito, objetivos medibles y contenidos. 
2. 	 Prop6sitos individuales del programa, objetivos medibles y contenidos. 
3. 	 La narraci6n. 
4. 	 Los personajes. 
5. 	 Formato del programa incluyendo juegos y actividades donde sean necesarios. 
6. 	 El bosquejo de la narraci6n y personajes debe usarse en cada programa individual. 
7. 	 La combinaci6n de objetivos medibles y contenidos con narraci6n y personajes para cada 

programa. 
8. Tipos de interacci6n.
 
9 Material de apoyo
 
10. 	 Personal extra que se puede necesitar. 
II. 	 Necesidad de entrenamiento 
12. 	 El diagrama de flujo de [a producci6n incluye: 

I) Las tareas esenciales del ciclo de redacci6n y producci6n; 2) Qui~n realizara cada 

una de las tareas; 3) La cantidad de tiempo requerido para cada tarea; 4) La 
secuencia en que deberd realizarse las tareas; 5) El tiempo de direcci6n 
requerido para cada programa para asegurar que es grabadoy que todos 
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esos materiales de apoyo estrn listos y entregados con anricipaci6n a /a fecha de 
transtnisi6n; 6) Calendarios de observaci6ny evaluaci6n; and 7) Tiempo de redacci6n 
que pueda necesitarse como resultado de la evaluaci6n formativa). 

EL EQUIPO DE DISENIO 

El Documento de Diseio es recopilado detalladamente por el equipo de disefio el cual 
consiste en: 

K Equipo deAdministraci6n 
L Equipo de Guionistas y materiales de apoyo
Ki:' 	 Asesor de Contenidos (experimentado en ensehar el tema escogido al nivel de edad 

seleccionada por una variedad de medios) 
Productor (director) del equipo de producci6n 
Equipo de Investigaci6n y Evaluaci6n 
Equipo de Especialistas Eduacionales y curriculum (familiarizados con pr.cticas 
pedag6gicas actuales, disefio de curriculum y con los temas culturales locales en 
educaci6i ) 
Representantes de iaaudiencia (alguien que conozca la audiencia muy bien y pueda 
recomendar m6todos y formatos qUe puedan ser atractivos para ellos) 
Consultores de Diseio (un experto en el campo de disefiar programas de medios 
educacionales de esta naturaleza). 

(en algunos casos una persona puede Ilevar ms de un papel en el equipo de disefio). 

Titulo de /a serie: 

FUERA DE LA POBREZA 

Escritores/Diseiiadores: 

Linda Davis, Kevin La PorteTonja White.
 
(Este ejemplo de documento de diseho fue preparado por estos escritores como parte de un curso de educaci6n
 
por radio interactiva en Ia Universidad de Ohio en 1992.)
 

Declaraci6n de proposito: 

Para educar a mujeres rurales pobres en una remota drea de Centro America sobre el 
Banco Rural y los beneficios y resposabilidades del usuario en relaci6n al Banco. 
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Audiencia: 

Mujeres rurales pobres en una comunidad Centro Americana. 

Objetivos medibles: 

La audiencia sabri: 
A Que el Banco esti disponible para ellos. 
B Los objetivos e ideologias del Banco. 
C Como funciona la infraestructura participativa. 
D Responsabilidad del usuario hacia el banco. 
E Beneficios de tener relaciones con el banco. 

La audiencia podrA: 

F Llegar a ser miembro del Banco. 
G Mejorar la calidad de su vida. 
H Reclutar a otras mujeres como miembros del Banco 

La actitud de la audiencia serA: 

I Aumento de autoestima y poder real. 
J Aceptaci6n de que el Banco es una herramienta del pobre. 

Programa Objetivos 

B (Personaje/plan de desarrollo) 
2 B,A, G 
3 A, B, E,J 
4 A, B, C, D 

(La lista total de objetivos para cada programa en la serie esr, escrita on el Documento 
de Diseiio.) 

Conocimientos,Actitudesy Practicas de /a Audiencia (CAP) 

Los resultados del estudio CAP de la audiencia meta revel6 lo siguiente: 

" La mayoria son alfabetos.
 
" Todos tienen acceso a la radio.
 
" Todos tienen una minima educaci6n primaria.
 
" Ninguno ha tenido aceso al capital.
 
" Ninguno ha participado antes en el proceso de desarollo del pals.
 
* Muchas son madres solteras.
 
" Cuando hay un esposo, 61 controla las finanzas hogarefias
 
" Todas estin deseosas de Ilegar a ser funcionalmente independientes.
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* Ninguno entiende Ias funciones de un banco y c6mo fLunciona el prestamo bancario.
 
# Ninguno ha tratado con el Banco.
 
• Ninguno sabia que el banco puede ser una herramienta para los pobres. 

La informaci6n del CAP gui6 al grupo en Ia determinaci6n del formato y al contenido de los programas. 

Tipo de programa 

Formato: 	 Serie de episodios o radio novela seguida de una sesi6n instruccional corta para 
reforzar los objetivos del programa. La serie serA un estilo popular y reflejari realidades 
de ia situaci6n socio-econ6mica de Ia audiencia. 

Prop6sito: 	 El aumento de habilidades ma's que conocimientos o reforzamiento ya que la audiencia 
esti conciente del Banco y de sus necesidades de independencia econ6mica. Sus 
propias necesidades le da el refuerzo para animarlas a participar. 

Informal: 	 Los programas deben ser escuchados voluntariamente mis que obligatoriamente. 

Individual: 	 Los programns seran motivadores para que las mujeres escuchen solas. Escuchar en 
grupo puede promover motivaci6n pero no es esencial. 

Interacci6n: 	 Las preguntas serin hechas al inicio de cada programa para animar a la audiencia a 
escuchar la informaci6n. Los participantes serin animados a mandar cartas con 
preguntas o para contar sus experiencias personales. Estas serfin compartidas y 
contestadas en el aire. 

Frecuencia: 	 Transmisiones dos veces a la semana: Lunes con una repetici6n el jueves. 

Tiempo de transmisi6n: En Ia tarde, las mujeres estardn en casa y m~s dispuestas a escuchar a esa
 
hora.
 

Exactitud de contenido: La especialista en contenido, La Srta. Isa Zuniga revisari todos los guiones 
para asegurar la exactitud del contenido y por la adecuaci6n a esa audiencia en 
particular. 

Linea narrativa: 

Rosita es una mujer pobre en la Area rural de un pais Centro Americano, ella es quien casi siempre "gana el 
pan" en su hogar ya que su esposo Pablo es un trabajador por temporadas a menudo lejos del hogar. Para 
ganar dinero, Rosita compra huevos en la cabecera departamental y los vende en el pueblo, sus ganancias 
son muy pocas y ella muy a menudo estA sin dinero. 

Ella tiene que quitarle dinero prestado a don Culebra, el prestamista de dinero en el pueblo cuyas tasas de 
interes son muy altas y quien demanda cancelaci6n inmediata. No hay bancos locales que le prestan dinero a 
Rosita. La situaci6n es tan mala que ella estA considerando sacar de la escuela a su hija Esperanza y mandarla 
a trabajar. 

Es la maestra de Esperanza la Seriora Perez, quien le cuenta a Rosita acerca del banco rural y la anima para 
que averigue como conseguir un pr~stamo para que inicie su propio negocio. Pablo se opone a la idea. 

La historia se desarolla alrededor de los esfuerzos de Rosita, con varios de sus amigos, por aprender acerca 
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del banco y c6mo sacar ventajas dle 61. Eventualmente Pablo al fin acepta la idea y la mujer puede conseguir 

su pr6stamo e iniciar un pequeo negocio. La narraci6n tambi6n muestra como la mujer cumple con sus 

varias responsabilidades para con el banco a cambio de su pr6stamo. Esperanza puede seguir en la escuela y 
Pablo est-A orgulloso de su esposa y de su hija. 

Personajes: 

Presentador principal: Lencho Cantarran. Artista de radio bien conocido, 61 introduciri el programa y 
conducirA la instrucci6n al final de cada uno. El ser.i aceptado como la voz de Ia autoridad y atraeri a la 
audiencia porque ya es bien conocido y querido. 

Rosita Hern~ndez. De 30 afros de edad casada y con cinco hijos viste faldas, blusas y sandalias, tiene un pelo 
largo trenzado, 5 pies 4 pulgadas de alta, pesa 130 libras. Es resistente, fuerte, de hablar despacio y de 
naturaleza conservadora. Tiene educaci6n equivalente al octavo grado como resultado de la campa~a de 

alfabetizaci6n de los a~os 80, es prdctica, con bastante sentido comn. Ama a sus nin-os y se preocupa por su 

marido. Cocina para los familiares, cuida de la casa y de las compras y trata de conseguir dinero vendiendo 
huevos. Estd apenada de estar en deuda con el prestamista don Culebra. 

Don Culebra. El prestamista del pueblo. El es gordo y de 50 afros de edad, calvo y maneja un carro nuevo y 
usa muchas prendas de oro, habla rpido y directo. Se cree macho y es cobarde siempre esti caliente y 
sudoroso.
 

Objetivos, Contenido y Linea Narrativa para cada programa 

Programa I 

Prop6sito: Introducir el personaje principal, Rosita para atraer a la audiencia y hacer que se den cuenta de su 
propia situaci6n. 

Obetivos mensurables: La audiencia: 
" Serd atraida al programa. 
• 	 Se darA cuenta de que hay ayuda para las mujeres pobres 
• 	 Aprenderd el nombre del banco y sus principales prop6sitos. 

Historia: Rosita platica con sus vecinos y de esta manera revela algo de su vida y de sus actuales dificultades 

financieras. Ella discute la idea de retirar a su hija mayor de la escuela, pero un vecino la convence de discutir 
el asunto con la profesora. El vecino dice que la profesora le ha dicho algo acerca de su banco rural que 

puede ayudar a mujeres pobres. Rosita y el vecino estin de acuerdo de que puede ser buena idea averiguar 
m.is sobre el banco y si puede ayudar a sus vidas. 

Contenidos y palabras clave: 

* 	 "Banco" Lugar donde la gente guarda dinero y de donde algunas veces otras personas tiene derecho 
a sacar dinero prestado. 

* 	 "Prestamo bancario" Una manera de conseguir dinero para una necesidad especifica. Debe pagarse 
intereses pero el inter6s es diferido y mucho mis bajo que el que cobra el prestamista de dinero del 

pueblo. La gente tiene el derecho a quitar dinero prestado pero adquiere ciertas responsabilidades. 
Las mujeres tienen el derecho a la seguridad econ6mica tanto como el hombre. 

Programa 2 
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obetlvos del Danco rural y como tener acceso al banco. 

Objetivos mensurables: La audiencia entenderAi: 
" 	Los objetivos e ideologias del banco. 
" 	Que el banco rural estd disponible para ellas. 
" 	Que el prestamo bancario puede mejorar la calidad de sus vidas. 
# 	C6mo tener acceso al banco. 

Historia de narraci6n: Rosita va a la escuela a decirle a la maestra Perez que Esperanza no iri mis a la escuela. 
La sehora Perez se da cuenta de la desesperacion de Rosita y no deseando perder a su mejor alumna, le cuenta 
acerca de un banco de apoyo a las mujeres, el cual puede estar dispuesto a ayudar. La sefiora Perez ha 
escuchado por la radio. Rosita se va a casa entusiasmada y Ilena de esperanzas, ansiosa de contarle a Pablo (su 
esposo) y obtener su consentimiento para ir al banco. Pablo estA actualmente en casa, pero partird en unos 
dias para regresar a su trabajo de recoger caf6 en las montahas. El se opone al plan de Rosita porque cree que 
perderd, su autoridad. Rosita alega que ella tiene el derecho a ser econ6micamente independiente y que el 
dinero que gane va ayudarles. Pablo no quiere convencerse. 

Contenido: 
* 	 El banco brinda" servicios finacieros" a mujeres rurales (explica qu6 son servicios finacieros. 

Significa todo lo que hay que hacer con el pr6stamo, como pagarlo, cuanto prestar, las tasas de 
interns, etc.) 

-	 Elevar la conciencia de que las mujeres pueden ayudarse a si mismas. 
* 	 El acceso y el entendimiento del banco esti disponible por medio de reuniones. 

Palabras claves: Independencia econ6mica, autonomia politica. 
(Cada programa de la serie es bosquejado totalmente de esta manera en el documento de diseiio). 

Material de apoyo 

Se decidi6 que los programas radiales no suplirin materiales de apoyo. En cambio, las mujeres serin animadas 
para que recojan material impreso cuando visiten el banco. El banco tiene a mano un conjunto de materiales 
explicativos para posibles clientes rurales pobres. 

Diagrarna de fluoy de verificaci6n de /a producci6n 

El uso de un diagrama y lista de control de esta naturaleza es vital cuando se produce una serie de programas.
Debe ser colocada en un lugar donde todos los miembros del equipo de producci6n tengan acceso a ella. La 
lista ci control asegura que el ciclo de producci6n se mantenga al dia y permita a cualquiera saber exactamente 
qui~n tiene un gui6n particular en cualquier momento. 

Un diagrama provee: 
" Los pasos a trav~s de los cuales debe pasar cada gui6n. 
" El nombre de la persona responsable para cada caso. 
" La fecha en que cada paso deberA estar completado. 

Un diagrama tambi~n presenta un lugar para la firma de cada persona que es responsable de completar cada 
paso. 
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Radio Interactive Educativa utiliza Iaevaluaci6n a fin de obtener informaci6n sobre el disefio y los 
cambios necesarios en los programas. A continuaci6n se presentan las preguntas mis 
frecuentemente formuladas. 

1. iQUE ES LA EVALUACION? 
Existen dos tipos do -valuaci6n mis comunmentc usados en los programas 1RI. Una evaluaci6n organizada para obtener y analizar 
informaci6n do como se esta desarrollando e implementando el programa so le llama evaluaci6n formativa; una evaluaci6n de las metas 
establecidas del programa total se le llama evaluaci6n sumativa. Para ambos tipos do evaluaciones, la recoleccion y anailisis de la 
informaci6n se realiza siguiendo normas profesionales.. 

2. iPOR QUE NECESITAMOS UNA EVALUACION?
 
Las evaluaciones son realizadas para averiguar c6mo est~n siendo desarrollados e implementados los programas y para mejorarlos
 
cuando sea necesario (evaluaci6n form-.tiva). Y para averiguar c6mo funcionan esos programas y si deben ser continuados (evaluaci6n
 
sumativa). Este 6ltimo amenudo da la base para tomar una decisi6n de si continua o so amplia un programa. La evaluaci6n tambi~n
 
brinda a la organizacion la informaci6n do c6mo ha sido implementado el programa y los resultados de dicha implementaci6n. 

3. iPOR QUE NECESITAMOS DIFERENTES TIPOS DE EVALUACION?
 
La evaluaci6n formativa busca aaveriguar que estd funcionando y qu6 debe ser cambiado para lograr las metas del programa. Esta
 
evaluacion le da a todos (no s6lo a la gerencia) una manera do medir quo tan bi6n se ha logrado cada paso y quo so puede hacer para 
mejorarlos. 

Li evaluaci6n sumativa examina c6mo el programa ha logrado sus objetivos establecidos. La gerencia puede utilizar esta informaci6n 
para fundamentar ante la agencia financiadora que es lo que so ha logrado. 

Ambos tipos do evaluaci6n pueden usar tcnicas e instrumentos tales como: cuestionarios, investigaciones de campo, test, 
observaci6n, entrevistas, cintas de video y observaci6n de grupos controlados. La informaci6n obtenida puede ser analizada 
cuantitativamente o cualitativamente. 

4. iQUE PERSONAL NECESITAMOS PARA REALIZAR UNA EVALUACION?
 
Idealmente, el equipo do evaluaci6n de IRI, esta compuesto do un evaluador en jefe y otros especialistas tales como un experto on
 
estadistica, un experto en andlisis y mantenimiento do datos, observadores a tiempo parcial y entrevistadores. Los especialistas en 
evaluaci6n sumativa pueden ser contratados do una universidad /facultad local. 

Uno de los especialistas en evaluaci6n deber participar en el diseo de los instrumentos de evaluaci6n formativa. Pero, debido aque 
estos instrumentos son creados para informar sobre el desarrollo de los programas, las personas principalmente involucradas debe ser 
aquellas que trabajan tambi~n en redacci6n do guiones y en la administraci6n. 

5. 	DE QUE ES RESPONSABLE EL EQUIPO DE EVALUACION?
 
El equipo do evaluacion es responsable por:
 
* Determinar los conocimientos, actitudes y prdctica (CAP) iniciales de la audiencia meta. 
* Proveer los pre-test del programa piloto. 
* Disehar el sistema do evaluaci6n formativa. 
* Disefiar e implementar la evaluaci6n sumativa. 
*Analizar la informaci6n proveniente do las evaluaciones formativas y sumativas. 
* Reportar todos los decubrirnientos y mantener a los grupos de disehos y producci6n regularmente informados do todos esos 
resultados. 

6. iQUETIEMPO SE NECESITA PARA COMPLETAR UNA EVALUACION? 
La evaluaci6n debe durar tanto como el proyecto. Es un proceso continuo quo se inicia con la fase de disefio, continia durante la etapa 
de producci6n e implementaci6n y es una parte integral del reporte final al concluir el programa. 

7. iCUANTO CUESTA LLEVAR A CABO UNA EVALUACION?
 
En la mayoria de las instancias una evaluaci6n bien conducida utiliza aproximadamente el 10% del presupuesto del programa. Este
 
estimado incluye los costos de salarios y beneficios del personal del equipo de evaluaci6n, el tiempo utilizado por los miembros del
 
equipo de disefo, producci6n e implementaci6n involucrados en la evaluaci6n, consultores forlneos y todos los materiales necesarios 
para Ilevar acabo la evaluaci6n. 
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EL EQUIPO DE EVALUACION. 

A pesar de que el trabajo del Equipo de Evaluaci6n se nota mis durante la fase de 
implementaci6n del programa, los miembros del equipo tambi6n participan durante las etapas 
de Disefio y Producci6n del programa, ayudindoles a definir objetivos y a evaluar los 
programas piloto. Durante las evaluaciones formativas y surnativas se utilizan t6cnicas 
cuantitativas y cualitativas para la recolecci6n y an~lisis de la informaci6n. 

Durante la Evaluaci6n Formativa, el equipo de evaluaci6n le brinda informaci6n a la gerencia y 
al equipo de producci6n para ayudarles a hacer los ajustes necesarios al contenido del 
programa y a evaluar c6mo esos programas estin siendo entregados y recibidos por la 
audiencia seleccionada. 

Durante la Evaluaci6n Sumativa, el equipo de evaluaci6n trabaja muy de cerca con los otros 
equipos y la administraci6n, examinando si las metas y los objetivos del programa han sido 
logrados y si se han obtenido los resultados esperados. 

El equipo de evaluaci6n es tambi6n responsable de la preparaci6n del Reparto final de 
Evaluaci6n. Este reparto es un sumario de las evaluaciones sumativas y formativas y contiene 
los resultados obtenidos de los componentes cuantitativos y cualitativos de la evaluaci6n. 

EVALUACION SUMATIVA 

La evaluaci6n sumativa muestra que tan bien el proyecto o programa ha alcanzado sus 
objetivos generales. Idealmente la evaluaci6n sumativa compara cu~nto sabe la gente o c6mo la 
gente se comporta antes y despu6s de que el programa ha sido radio difundido. Esta 
evaluaci6n puede brindar el tipo de informaci6n que las agencias financieras y los ministerios 
necesitan conocer para tomar importantes decisiones de largo plazo. 

La evaluaci6n sumativa debe ser realizada por un grupo de personas que entiendan las metas 
y la metodologia del proyecto, pero que no est6n involucradas en el trabajo diario del 
proyecto. El equipo de diselio del programa debe ayudar a definir qu6 se medird y trabajar 
hacia esos objetivos, pero no debe ser la gente primaria buscando el exito del proyecto. 

ELEMENTOS DE LA EVALUACION SUMATIVA 

"I Una evaluaci6n bien estructurada brinda una visi6n de la efectividad del programa 
total y ofrece la base para preguntas tales como: 

a) lEs la radio el medio apropiado para estos mensajes y esta audiencia? 
b) lEstd la audiencia mis enterada, tiene mds habilidades, o ha experimentado mds 

cambios de conducta que el grupo control (si existe alguno)? 
c) iEs la estrategia de ensefianza-aprendizaje o la metodologia total apropiada 

para el contenido que se estA ensefiando? 
d) iDeberd ser cambiada la estructura del programa? 
e) iDeberd ser financiado el proyecto mds alla de la etapa piloto? 
1) iExiste evidencia de que el programa serd sostenido? 
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La evaluaci6n sumativa sumativa brinda informaci6n sobre el impacto del proyecto y
 
debe ser to ms objetiva posible. Por lo tanto, debe ser conducida por especialistas en
 
evaluaci6n fordneas.
 
Las evaluaciones sumativas amenudo comparan a los alumnos antes y despu~s,
 
recolectando informaci6n de base de los participantes antes de iniciar el proyecto.
 
Posteriormente, cuando el proyecto ha finalizado, la misma informaci6n es
 
recolectada otra vez y comparada con la informaci6n de base para medir el cambio.
 
Algunas veces se hacen comparaciones entre grupos que reciben el programa y
 
grupos que no los reciben:
 

recolecci6n d 7 7 rgrclcind
9 de oama I oama oama 

de nnformaciIn N iI mi I Im I Mn ! l informacmI atbase ... U .... ........ . final
 

Una buena evaluaci6n sumativa compara la informaci6n acerca 
de Io que saben los estudiantes y es hecha antes y despu(s de 
que el programa ha sido completado para medir e! 6xito general 
del proyecto. 

Algunas evaluaciones sumativas son diseliadas para comparar la informaci6n aprendida 
por los beneficiarios con un grupo de control. El grupo de control est- compuesto de 
personas que no reciben los beneficios educacionales. Por ejemplo, ellos no escuchan 
los programas. 

pretest 6 recolecci6n de
 
recolecci6n de po.I po.2prg 
 nomc~ 

informaci6n base pr rfinal de 
nivel de beneficiarios
 

beneficiarios
 

COMPARACION DE INFORMA( 

pretest 6 
recolecci6n de no programas para el grupo de control recolecci6n de 

infarmaci6n base or info rmaci6n 
inicial del grupo final del grupo 

de control 
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Evaluacibn Formativa 

La evaluaci6n formativa determina como un programa esti alcanzando sus objetivos 
mientras todavia se estd desarrollando. Esta evaluaci6n verifica las suposiciones 
hechas durante las etapas del disefio, incluyendo c6mo el programa alcanza y estimula 
a la audiencia y sugiere qu6 cambios puede hacerse. Es muy 6til para los guionistas 
ser parte del sisterna de evaluaci6n formativa ya que la retroalimentacion es esencial 
para desarrollar su capacidad de entender a la audiencia y al efecto de sus programas. 

Flementos de la Evaluaci6n Formativa 

Una evaluaci6n formativa bi~n estructurada ayuda al equipo de diseflo a contestar 
preguntas tales como: 

a) iEstA la audiencia sintonizando el radio receptor? 
b) iSabe el monitor de radio (ejemplo: profesor, trabajador del centro de 

salud) c6mo ajustar el radio receptor para su uso 6ptimo? 
c) iSon las actividades, historias, formatos y personajes interesantes y 

apropiados para la audiencia? 
d) iEstd la audiencia participando activamente en el programa como se 

planific6? 
e) 1Son claras las direcciones y los hilos de continuidad? 
f) lEsti la audiencia y/o el radio monitor preparado para el programa? 
g) iFueron capaces de entender los problemas que dificultan el 6xito del 

programa? 
h) iExisten otros problemas que dificulten el 6xito del programa?
 
i) iEs apropiada la selecci6n del lenguaje?
 
j) iSon las pausas y efectos de sonido de extenci6n adecuadas?
 
k) lEs el ritmo y el espaciamiento apropiados para la audiencia?
 
I) iSe observa que la audiencia esti progresando hacia alcanzar los
 

objetivos propuestos? 

La evaluaci6n formativa es conducida mediante observaciones a los 
estudiantes y usando medios educativos, investigaciones de campo, grupos 
controlados y otros instrumentos de investigaci6n. Un grupo de observadores 
del equipo de evaluaci6n recogen la informaci6n. 

La evaluaci6n formativa brinda informaci6n acerca del 6xito del disefio y del 
formato de los programas individuales. Tambi~n brinda informaci6n de c6mo 
hacer cambios menores para mejorar los programas futuros. 

Existen dos tipos de sistemas de evaluaci6n formativa: Retroalimentaci6n y 
Alimentaci6n a futuro. La mayoria de los proyectos usan ambos. Los sistemas 
de retroalimentaci6n brindan informaci6n acerca de como mejorar los
 
programas cuando son regrabados. Los sistemas de alimentaci6n a futuro
 
brindan informaci6n acerca de como cambiar futuros programas de acuerdo
 
con lo que hemos aprendido sobre programas actuales. 
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Sistema de retroalimentaci6n: 

observaci6n y recolecci6n de informaci6n 

3 
prog. 

2 
prog. 

I 

<p 
rog. 

prog. Iprog. 3 prog. 2 

los programas viejos son reescritos de acuerdo con los 
resultados. 

Sistemas de alimentaci6n a futuro: 

observaci6n y recolecci6n de informaci6n 

prag.I II rg2 r.3 

Los cambios se hacen en progranmas futuros de acuerdo con 
los resultados de la evaluaci6n formativa. 

50 



C)
 

rn 

m
 
I



Los siguientes guiones se presentan con prop6sitos de demostraci6n, algunos 
estdn basados en guiones de proyecto existentes, pero ninguno es un gui6n 
original como los creados para un proyecto en particular, se han hecho 
adaptaciones para que dcmuestren caracteristicas de IRI simple y rdpidamente. 

Los guiones ejemplo son: 

I. Matemdticas en primaria- ejercitaci6n pagina 55
 
2. Matemticas en primar-a- ejercitaci6n usando objetos pagina 59
 
3. Ingls como segunda lengua- historia pagina 64
 
4. Salud en primaria- historia con preguntas pagina 71
 
5. Educaci6n ambiental en primaria- serie de episodios pagina 77
 
6.Alfabetizaci6n de adultos- drama pagina 84
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DOCE CARACTERISTICAS DE UN BUEN
 
GUION
 

Para que un buen gui6n IRI sea ameno y educativo debe: 

I. 	 Reconocer las ventajas y desventajas de la radio como un medio educativo. 

Ventajas
 
" Usa la imaginaci6n del escucha.
 
" Supera ficilmente las barreras de tiempo, culturales y econ6micas.
 
" Enriquece la lecci6n con misica y drama. 

Desventajas
 
" El profesor no puede ver o escuchar las respuestas de los estudiantes.
 

"No permite totalmente conocer las diferencias del aprendizaje entre grupos.
 

2. 	 Usar "personajes" atractivos y apropiados para conducir los programas en 
forma regular. 

3. 	 Limitar el ntmero de personajes en cualquier de los programas. 

4. 	 Asegurar que solamente un personaje pregunta y contesta a la audiencia 
beneficiaria. 

5. 	 Usar apropiadamente la m6sica y los efectos de sonido. 

6. 	 Asegurar que los personajes son diferentes uno del otro. 

7. 	 Permitir la interacci6n frecuente y apropiada. 

8. 	 Emplear un formato regular, de tal manera que la audiencia sepa qu6 espera 
cada vez que escucha. 

9. 	 Mantener un lenguaje claro y apropiado. 

10. 	 Dar tiempo para la respuesta adecuada cuando las preguntas son planteadas 
por los personajes de la radio. 

I I. 	 Dar refuerzo inmediato de las respuestas correctas a preguntas hechas y de 
posibles respuestas a preguntas de discuci6n. 

12. 	 Dar claves claras de tal manera que los ecuchas sepan exactamente cudndo se 
espera que den una respuesta oral. 
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GUION IRI DEMOSTRATIVO I
 

TEMA: Matemiticas 

NIVEL 
EDUCATIVOS: Primaria 

POR QUE RADIO? ij Para brindar educaci6n de calidad a todos los estudiantes 
en un pais con una carencia severa de profesores de 
matemdticas entrenados. 

FORMATO: b Conversaci6n (Ejercitaci6n) 

PRINCIPIOS 
PEDAGOGICOS: _az Interacci6n verbal frecuente entre la audiencia y el 

profesor por radio. 

LY Ejemplificaci6n del concepto y m~todo por el profesor 
por radio. 

E Reforzamiento inmediato de respuestas correctas. 

-i Una clave id~ntica es usada cada vez que a los estudiantes 
se les pide responder a la radio. 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA: E Los estudiantes aprenderin a contar hacia atris desde 10 

hasta 0. 

5 5 



GUION DEMOSTRATIVO IRI
 
Leccion de conversaci6n o ejercitaci6n
 

Matematicas para primaria
 

Este gui6n demuestra las siguientes caracteristicas de la programaci6n IRI (Los nimeros en 
el margen del gui6n corresponden a los n6meros en las columnas, yea la pdgina siguiente) 

RADIO PEDAGOGIA (P) FORMATOS (F) 
Ejercicio o conversaci6n. 

RI. Las pausas estin colocadas PI. Los profesores por radio 
para que concuerden con la imitan el mtodo a usar en la Fl. Adecuado para prictica en 
velocidad de la instrucci6n. lecci6n antes de pedirle a los matematicas. 
Pero no son tan largas como alumnos que lo hagan. 
para crear "aire muerto". lo F2. La lecci6n es presentada en 
cual es inaceptable en radio. P2. Los profesores por radio forma de triAngulo 

utilizan la misma clave cada vez invertido. Esto significa que 
R2. La conversaci6n es presentada que quieren que los la duraci6n de la 

sin mjsica o efectos de sonido estudiantes respondan:"nifios instrucci6n o preguntas son 
de ninguna clase, las que diganme". reducidas a medida que el 
pueden ser irrelevantes para estudiante adquiere 
este tipo de educaci6n, a6n P3. Se brinda reforzamiento. El prdctica. Eventualmente los 
por radio. profesor por radio da la ejercicios se convierten en 

respuesta correcta una rApida conversaci6n 
R3. La claridad es mantenida inmediatamente despu6s de la interactiva entre el 

teniendo un solo profesor por pausa para la respuesta del profesor por radio y los 
radic involucrado en cada alumno (PRE). estudiantes. 
ejercicio. 

P4. S61o un profesor interactua F3. Las pausas son 
con los estudiantes durante cuidadosamente 
cualquier ejercicio, distribuidas para permitir 

P5. El profesor del aula tiene un 
tiempo para responder sin 
Ilegar a ser tan largas que 

papel que jugar en la lecci6n, induscan aburrimiento o 
inactividad. 
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RADIO MATEMATICAS:
 
GRADO 2. LECCIC'iI 12 pigina I de 2
 

(Esta es una parte de un segmento de una lecci6n total). 

I.Jill: 	 Muy bi~n, ahora tratemos de decir cual nimero viene antes de otro. 

2.Juan: 	 Ah ya, ya se lo que quiere Jill. Quiere decir contar hacia atris. 

3.Jill: 	 Eso es Juan tratemos: Si yo digo, iCual n6mero viene antes de 5? iQu6 
contestaris? 

4.Juan: Cuatro. Cuatro es el n6mero que viene antes que 5. 

5.Jill: Cuatro. Es correcto.Muy bien,Juan dime iCsal nlmero viene antes de 
cuatro?. 

6.Juan: Tres. 

7.Jill: Tres, correcto otra vez.Ahora.Judn dime jCual nimero viene antes que 
tres? 

8.Juan: Dos. 

9.Jill: Dos, eso es correcto. Estudiantes ahora en su turno quiero que me digan 
C6al nimero viene antes que otro.iListos? Estudiantes diganme. iQu6 

n6mero viene antes que siete? 

10. 	 P:02 

I .Jill: Seis, eso es correcto, seis viene antes de siete. Estudiantes diganme, iCtal 
nimero viene antes de seis? 

12. 	 P:02 

13.Jill: 	 Cinco, bi~n.Ahora, estudiantes Diganme lCal nimero viene antes de 

cinco? 


14. P:02
 

I 5.Jill: Cuatro, corecto. lCial nimero viene antes de cuatro? 


16. 	 P:02 


I 7.Jill: 	 Tres, iY antes que tres? 

18. P:02 


19.Jill: Dos.iY antes que dos? 


20. P:02 


21jill: Uno iY antes que uno?
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PI.
 

En las lineas 1-8 los profesores 
por radio hacen a imitaci6n de la 

metodologia que se usara. 

R2 
El ejercicio imitado se da sin 
musica ni efectos de sonido. 

PI 
Los estudiantes prictican los 
ejercicios como fueron imitados. 
P2 
Los profesores por radio usan la 

misma clave "Estudiantes" cada 
vez. 

F3 
Las pausas son cortas 
permitiendo la rapida 

interacci6n. 
F2 

El ejercicio empieza despacio con 
preguntas completas del 
profesor por radio. 

RI 
El ejercicio empieza a ir de prisa.
La pregunta tiene que ser mis 

corta. 

P2
Usando 	la 'orma de triangulo 

invertido, el ejercicio va de prisahasta que este una conversaci6n 

ripida entre profesor por radio y
los estudiantes. 
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22. P:02 
P4,R3 oe 

Cero,eso es correcto. Buen trabajo.Tratemos otra vez. N: u 
23.ji11: Nota:Solo un profesor 

interactua con el estudiante a 
traves de toda la lecci6n. 

Al final del programa el profesor en el aula es invitado a repetir 
los ejercicios con los estudiantes para reforzar lo que se ha PS 

El profesor de aula juega unenseliado en la lecci6n por radio. 
papel importante. 

58
 



GUION DEMOSTRATIVO NUMERO 2
 

TEMA: 	 Matemiticas 

NIVEL 
EDUCATIVOS: Primario 

iPOR QUE RADIO? i 	 Para brindar educaci6n de calidad a todos los estudiantes en un 
pals con una carencia severa de profesores de matemiticas 
entrenados. 

FORMATO: Se Conversaci6n (ejercitaci6n) usando objetos. 

PRINCIPIOS 
PEDAGOGICOS: V Manipulaci6n de objetos para aprendizaje. 

V'i Interacci6n entre la cl%'- y el profesor por radio. 
V i El concepto y el m~todo son simulados por los profesores por 

radio. 
Vi7 Las respuestas correctas son reforzadas inmediatemente. 

i--/ La misma palabra clave es usada cada vez que se espera que los 
estudiantes respondan al profesor por radio. 

OBJETIVOS DEL
 
PROGRAMA: Reforzar y prdcticar los conceptos de:
 

* Contarde 1Oen 10 
* Contar de I en I 
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GUION IRI DEMOSTRATIVO
 
MANIPULACION DE OBJETOS
 
MATEMATICAS PARA PRIMARIA
 

Este gui6n demuestra las siguientes cargcteristicas de la programaci6n IRI (Los nimeros en 
el margen de gui6n corresponden a los n6meros en las columnas). 

RADIO(R) PEDAGOGIA (P) FORMATOS (F) 

RI La lecci6n esti elaborada PI La interacci6n se logra Fl Adecuando al prop6sito 
de tal manera que las por dos vias: de usar pequefios objetos 
direcciones puedan La respuesta de los para mejorar el 
asegurarse fcilmente atn estudiantes a las aprendizaje. 
cuando los profesores no instrucciones de los 
pueden ver las reacciones profesores por radio para F2 El ejercicio no es 
de los alumnos. usar los objetos. complejo y va a un buen 

Los estudiantes dan paso.Algunas actividades 
R2 La radio es usada para respuestas orales a los que requieren periodos 

demostrar lametodologia profesores basados cn sus de tiempo mis largos, no 

a los profesores mientras descubrimientos al son adecuados para 
al mismo tiempo instruir a trabajar con objetos. formatos de programas 
los estudiantes. de radio. 

P2 El concepto es simulado 
R3 La mtsica se usa cuando la por el personaje de la 

pausa para larespuesta de radio antes de pedirle a 
los estudiantes(PRE) los estudiantes que lo 
necesita mis de 10 hagan. 
segundos, evitando asi el 
"aire muerto". P3 Los profesores por radio 

usan lamisma palabra 
clave "estudiantes" cada 
vez que quieren que 
respondan los 
estudiantes. 
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RADIO MATEMATICAS 


I. Juan: Estudiantes, por favor, saquen sus objetos para esta parte 
de nuestra lecci6n 

2. P:05 

3.Jill: 	 Estudiantes, hagan una fila pegadita de 10 objetos, 

4. Musica 12 segundos 

5. Juan: 	 Y ahora estudiantes, hagan otra fila de otros 10 objetos 

6. Musica 12 segundos 

7.Jill: Estudiantes, contemos de 10 en 10 tocando cada fila 
ilistos! 

8. EFS: 	 Toque de tambor 

9.Juan: 	 Diez. 

10. EFS: Toque de tambor 

I .Juan: Veinte. 

12. Jill: 	 Estudiantes i~antos objetos contaron? 

13. P:02. 

14-Jill: 	 Veinte, hay veinte objetos 

15. 	Juan: Estudiantes, ahora hagan otra fila. La fila debe tener cinco 
objetos. 

16. MUSICA 

17. Marta: Yo ta tengo mi fila.Juan iPuedo contar todos los objetos 
de 10en 10yde Ien I? 

18. Juan: 	 Es correcto Marta, estudiantes escuchen a Marta. 

19. EFS: Toque de tambor. 

20. Marta: Diez 

21. EFS: Toque de tambor 

22. Marta: Veinte 

23. EFS. Toque de tambor 
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pgino Ide 3 

P3 
Uso de lamisma palabra clave 
en todo 

F 1,2 
El formato es adecuado a los 
objetivos de lalecci6n 
R3
 
La mtisica cuando se necesita 10 
segundos o m.is para las 
respuestas. 

P3 
La misma palabra clave 
"estudiantes"es usada cada vez 
que responden los estudiantes. 

PI
 
La interacci6n se va dando a 
medida que los estudiantes 
trabajan con los objetos. 

P2 
El concepto es modelado por 
los personajes de laradio antes 
de pedirle a los estudiantes que 
lo hagan.
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24. Marta: Veintiuno 

25. EFS:Toque de tambor 

26. Marta: Veintidos 

27. EFS:Toque de tambor 

28. Marta: Veintitres 

29. EFS:Toque de tambor 

30. Marta: Veinticuatro 

3 I. EFS:Toque de tambor 

32-Marta: Veinticinco 

33. Jill: Muy bi6n, Marta. Ud cuenta muy bi~n. 

34. Juan: Muy bien, estudiantes, contemos como lo hizo Marta ...De 	10 en P2 
10 	y de I en I conmigo listos. R1,2 

Se le pide a los estudiantes 
35. EFS:Toque 	 de tambor practicar el ejercicio que 

han escuchado la 
36. Juan: Diez 	 simulaci6n. 

37. EFS:toque de tambor 

38. Juan: Veinte PI 
Avanzada la lecci6n a los 

39. EFS:Toque de tambor estudiantes se les pedirdi 
que cuenten de esta 

40. Juan: Veintiuno manera sin la ayuda del 
profesor. 

41. EFS:Toque de tambor 

42. Juan: Veintidos 

43. EFS:Toque de tambor 

44. Juan: Veintitres 

45. EFS:Toque de tambor 

46. Juan: Veinticuatro 

47. EFS:Togue de tambor 

48. Juan: Veinticinco, Lo hicimos muy bien. 
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49. Jill: Muy bien, ahora aument6mosle a nuestros 
objetos, estudiantes.A Iafila que tiene cinco 
objetos aument6mosle cinco objetos mis. 

La lecci6n continua de esta forma. 

En la guia del profesor(a) que acompafia la lecci6n por 
radio, se le pide al profesor que se asegure que cada 
estudiante estdi manipulando y contando sus objetos 
correctamnete.Tambi6n se le pide que tenga objetos extra 
a mano por si un estudiante ha venido a clase sin ellos. 
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GUION IRI DEMOSTRATIVO NUMERO 3
 

TEMA: 	 Ingl6s Como Segunda Lengua 

NIVEL 
EDUCATIVO: Grado I 

1POR QUE RADIO? ti 	 La radio puede asistir en ia ensefianza de lenguaje de muchas 
maneras. En este caso, la audiencia para los programas fue 
compuesta por estudiantes de varias tribus diferentes, que hablan 
distintas lenguas tribales. Por medio del uso de efectos de 
sonido, la radio presenta "Cuadros" para estimular el uso del 
nuevo lenguaje. Esto evit6 la necesidad de presentar palabras 
claves en un lenguaje tribal con la exclusi6n de otros. 

FORMATO: S 	 Historia sonora. 

PRINCIPIOS 
PEDAGOGICOS: V"i 	 El aprendizaje estA basado en Ioque los nifios ya saben, en este 

caso, sonidos familiares. El aprendizaje es distribuido en varios 
segmentos del programa, brindando reforzamiento. El formato 
segmentado permite la variedad y el relajamiento para nifios 
jovenes. Los varios objetos de aprendizaje de los segmentos son 
puestos juntos al final del programa en un uso realistico del 
lenguaje. 

OBJETIVOS DEL
 
PROGRAMA: Los nihos aprenderin y serin capaces de saber:
 

* Palabras de agradecimiento "Buenos dias" 
* Los nimeros del uno al cinco. 
* Las palabras: Gallo, perro, pdjaro, madre, beb6. 
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GUION IRI DEMOSTRATIVO
 
HISTORIA SONORA
 

INGLES COMO SEGUNDA IDIOMA
 
ESCUELA PRIMARIA
 

Este gui6n demuestra las siguientes caracteristicas de la programaci6n de IRI (Los nimeros al 
margen del gui6n corresponde a los nimeros en las columnas.) 

RADIO (R) PEDAGOGIA (P) 	 FORMATO (F) 
Historia sonora 

RI. El terna musical se convierte PI. Los nifos aprenden mejor
 
on la"clase" para los nifios. cuando lalecci6n esti FI. Los nifos disfrutan las
 
Ellos aprenden que cuando basada en Ioque ellos ya historietas.A6n antes de
 
oyen esta musica, laseial de conocen. En este caso los conocer palabras en un
 
quo es tiempo de Iahistoria. sonidos de personas, lenguaje extranjero, ya
 

familiares y animales. pueden relacionar
 
R2. 
 Los efectos de sonido pueden sonidos cornunes. Las 

ser usados en lugar de P2. Los niros son animados a historias sonoras les dan 
palabras para seguir cuentos responder con el profesor confianza si se refiere a lo 
en las primeras etapas del antes de pedirles que que ellos ya conocen. 
aprencizaje de una lengua respondan por si solos. 
extranjera. F2. El formato segmentado 

P3. Los profesores por radio permite que los ninos no 
R3. 	 Efectos de sonidos son usados simulan Iamanera que se se aburran o se frustren
 

como claves con las que los espera que los niros con una pobre ensefianza.
 
nirios interactuan. respondan en las lecciones
 

futuras. 	 F3. Los varios segmentos son 
R4. 	 La misica y sonidos pueden relacionados entre si para
 

ser usados mas efectivamente P4. El aprendizaje distribuido darle sentido y realidad a
 
en lecciones por radio para permite un concepto varias 
 Ioque ha sido enseado. 
nirhos. veces en una misma lecci6n 

o en una serie 6e 
lecciones. 
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INGLES COMO SEGUNDA LENGUA 


Segmento I. Cuento 

(Este es el cuarto segmento de un programa de 20 minutos. Los 
segmentos previos fueron dedicados a aprender a decir" Good 
morning" (buenos dias), a contar y a jugar. 

I. Musica introductoria con el tema musical del cuento. 

2. Rolo: 	 iNiros es tiempo del cuento! 

3. Musica- el tema musical fuerte por un momento, cruzado y 

desvanece.
 

4. EFS:Sonido 	del cuento compuesto por los siguientes sonidos: 

Gallo cantando dos veces 


Perro ladrando fuertemente. 


Pajaro gorgeando. 


Bebe Ilorando (no es un Ilanto triste) 


Madre cantando una canci6n de cuna.
 

Madre dice "Buenos dias"
 

5. Laura: 	 Escuchemos el cuento otra vez. Nifios escuchen. 

6. EFS: Repetir [a hist6ria sonora
 

Gallos cantan dos veces
 

Perros ladrando fuertemete
 

Pajaros gorgeando.
 

Beb6 Ilorando (no es un Ilanto triste)
 

Madre que canta una canci6n de cuna
 

Madre dice "buenos dias."
 

7. 	Rolo: Al profesor en la lengua materna, pidale por favor,a
 
los nirios que digan que ha pasado en el cuento.
 
Pidale que le digan ic6mo saben que hora es?. Ud
 
tendrd mrns o menos dos minutos.
 

8. MWsica Actividad del profesor m6sica 2:00 

6 6CI 
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RI 
El tema musical actua 
como clave que les da a los 
nifios un sentimiento de 
familiaridad. 

R2 
La radio puede usar 

efectos de sonido de 
donde el cuento puede ser 
creado. 

Fl 
Un cuento es un excelente 
formato educativo para un 
nifio. 
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Cuento segmento 2: 

9. Rolo: Gracias profesor. Nihos escuchen. 

10. Puente-platillos. 

II. EFS: Gallos cantando 

12. Rolo: Gallos 

13. EFS: Perros ladrando 

14. Rolo: Perro. 

IS. EFS: Pajaro cantando 

16. Rolo: Pijaro 

17. EFS: Nifio Ilorando. 

18. Rolo: Beb6 

19. Madre ca'tando una canci6n de cuna. 

20. Rolo: Madre 

21. EFS: Madre diciendo "Buenos dias" 

22. Laura: y lmadre dice "buenos dias" 

23. Rolo: Ni~os, h~ganlo con nosotros.AI profesor, por favor digale 
a los nirhos que harin los sonidos otra vez. Diganle que 
repitan conmigo el nombre del animal o persona -En 
Ingl6s. 

24. Puente -Platillos 

25. EFS:GaIlos cantando 

26. Rolo: Gallo 

27. EFS:Perros ladrando 

28. Rolo: Perro 

P3 
El profesor por radio 

simula el m6todo que serA 
usado en su pr6ximos 
programas. 

29. EFS:Pijaro corear d. 

30. Rolo: Pjaro 

31.EFS:Beb6 Ilorando 
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32. Rolo: Beb6 

33. EFS:Madre cantando canci6n de cuna. 

34.- Rolo: Madre 

35. EFS:Madre diciendo "Buenos dias' 

36. Laura: Y lamadre dice "buenos dias" 

P4 
El aprendizaje es distribuido 
en segmentos 

Mis tarde en el programa la historia sonora es introducida otra 
vez; esta vez con la adici6n de una linea extra de Laura. 

49. Rolo: Gracias profesora, niios escuchen: 

50. Puente platillos 

51. EFS:GaIbos cantando. 

52. Rolo: Gallo, 

53. Laura: El gallo dice "Buenos dias" 

54. EFS:Perros ladrando 

55. Rolo: Perro. 

56. Laura: El perro dice "Buenos dias" 

57. EFS: PNearos cantando. 

58. Rolo: PAjaro 

PI. 
La lecci6n de lenguaje se 
basa en lo que ya saben 
los nifios. 

19. Laura: El pAjaro dice "Buenos dias" 

60. EFS:Beb6 Ilorando. 

61. Rolo: Bebe. 

P4 
El aprendizaje 

distribuido permite 
exposici6n variada del 
concepto. 

62. Laura: El bebe dice "Buenos dias" 

63. EFS:Madre cantando canci6n de cuna 

64. Rolo: Madre. 

65. EFS:Madre diciendo "Buenos dias" 

66. Laura: Y lamadre dice"Buenos dias" 
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Este programa ahora cambia a un "segmento de conteo" y el cuento ahora es tornado otra
 
vez mds adelante en el programa.
 

CONTINUACION SEGMENTO UNO 

Este segmento introduce a los nihios a los nimeros del uno al cinco. Por todo, hay cinco
 
segmentos de conteo en este programa. Despus del programa, el profesor conduce una
 
actividad en la cual el cuento y los programas de conteo se unen.
 

77. Puente -platillos F2 

78. 	Laura: Profesor, por favor mantenga levantado el n~mero El formato segmentado
 
correcto de dedos de acuerdo con la canci6n. permite la variedad.
 

79 Musica -a 61tima linea como introducci6n a la canci6n de R4
 
conteo -xil6fono. La misica y las canciones
 

facilitan la educaci6n para
 
80. Rolo:(cantaado) 	 los nirios. tion showing how 

Uno...dos...tres...cuatro...cinco to respond to sound cues. 
Uno...dos...tres...cuatro...cinco 
Uno...dos...tres...cuatro...cinco 
unodostrescuatrocinco 

81. 	 Laura:(cantando)
 
Uno...dos...tres...cuatro...cinco
 
Uno...dos...tres...cuatro...cinco
 
Uno...dos...tres...cuatro...cinco
 
unodostrescu atroLinco 

82. Msica sobre el final 

83.Rolo: 	 Uno..dos...tres...cuatro...cinco... 

84. EFS: Cinco sonidos de xil6fono 

85. Laura: 	 Uno... dos...tres...cuatro...cinco 

86. EFS Cinco sonidos de xilofono. 

Segmento final: 
Para este momento, los nifios han oido y respondido a la historia tres veces y han tornado 
parte en cinco segmentos de conteo, incluyindo contar con m6sica y contar monedas 
dejadas caer dentro de una botella. 

103. M6sica... Tema del Adios bajito y se mantiene F3 

104. 	Laura: Ahora, es hora de irnos..Profesor despues de la Los segmentos son unidos
 
transmisi6n ud. puede conducir una actividad de clase. para crear integridad en la
 

Ud puede ayudar a que los nifios recuerden ct~ales
 

sonidos oyer6n en el cuento de hoy. 
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105. Laura: Despu~s, usando sus dedos, ponga a los nihos que le 
muestren y digan iCtantos perros y cantos pajaros han 
visto en el Arbol de su casa.? iCtantas madres y cuintos Involucramiento del 
beb~s tiene en su casa? P6ngalos a tocar el n6mero que profesor. 
dicen en el pizarr6n. Haga participar a todos los 
estudiantes que pueda. 

Los segmentos son unidos para crear integridad en la lecci6n. 
Involucramiento del profesor. 
El programa finaliza con una adios y misica de cierre 
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GUION DEMOSTRATIVO IRI NUMERO 4
 

TEMA: 	 Salud 

NIVEL 
EDUCATIVO: Primario 

FORMATO: 	 Historia con preguntas. 

iPOR QUE RADIO? 	Educaci6n en salud no ha sido previamente ensefiado en las 
escuelas. La rariio permite demostrar a los profesores los 
principios de la educaci6n en salud, mientras se educa a 
los estudiantes con un nuevo curriculum. 

PRINCIPIOS 
PEDAGOGICOS: " Los estudiantes interactuan: a) Escuchando para obtener 

informaci6n. b) Dando respuesta verbales. Preguntas abiertas 
permiten el pensamiento creativo y critico asi como la resoluci6n 
de problemas. Se da reforzamiento inmediato de las respuestas 
correctas. La hist6ria provee un papel positivo a desempeflar por 
los nifios. 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA: Los estudiantes sabrdn: 

Si ellos son encargados de un niflo que se enferma, deberdn 
buscar ayuda si no estdn seguros de como cuidarlos. 

Un beb6 que tiene dos o mis evacuaciones flojas en una hora 
tiene UiH' .:,,rrea seria. 

A un beb6 c:qn diarrea debe ddrsele bastante agua limpia y 
hervida para beber. 

Nota: El "Tratamiento" para /a diarrea es diferente de cultura a cultura. Los objetivos en 
este programa estin basados en Jo que ha sido ensehiado en paises hasta al momento en que 
el programa fue escrito. 
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GUION DEMOSTRATIVO IRI
 
HISTORIA CON PREGUNTAS
 

SALUD PARA ESCUELA PRIMARIA
 

Este gui6n demuestra las siguientes caracterfsticas de la programaci6n de IRI (Los nimeros al 
margen del gui6n corresponden a los numeros en las columnas.) 

RADIO(R) PEDAGOGIA(P) FORMATO(F) 
Historia con preguntas. 

RI. La radio es un medio perfecto PI. La interacci6n es en dos 

para contar historias porque es formas.A: Escuchar para F1 Los nifios gustan de 
un medio de la imaginaci6n. La respuestas particulares. B: escuchar la historia 
historia es una forma oral. 

La radio es un medio auditivo. P2. 

Dar respuestas orales. 

Los objetivos de la lecci6n se 
especialmente las historias 
contadas par un cuentista. 

hacen claros a medida que se F2. Este formato es simple y 
R2. La historia hace uso limitado y introduce la historia. barato para producirlo 

apropiado de los efectos de porque no requiere un 
sonido y de Iamtjsica. La mtsica P3. Los estudiantes deben gran elenco de actores. 
es usada para conducir a los escuchar y pensar para 
escuchas al inicio de la historia. encontrar informaci6n on la F3. Usando el mismo cuento 

historia. frecuentemente atrae a 
R3. La radio puede estimular la los nifios al programa. 

formaci6n para escuchar, P4. La historia es on pequeios Ellos esperan la Ilegada del 
usando preguntas simples al segmentas para quo los cuentista. 
inicio de la historia. estudiantes puedan absorber 

la informaci6n rpidamente. F4. La historia puede 

P5. Una pregunta abierta es 
presentar un modelo 
preventivo ficilmente y en 

usada para estimular el 
pensamiento y la resoluci6n 
de problemas. 
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SEGMENTO: UNA HISTORIA DEL PROGRAMA
 
EDUCACIONEN SALUD 
Grado: Nivel tres 

1. 	 Jose: Y ahora estudiantes, aqui estaVeneta con lahistoria de hoy. 
Esta es una hist6ria Ilamada "Bravo Johno" Esta historia 
puede ser 6til para todos nosotros. Cuenta acerca de Ioque 
paso a un pejueho bebe quo estaba muy, muy enfermo... 

2. Mjsica de fondo suavemente 

3. 	 Jose: Escuchemos prirnero para averiguar los nombres de los 

dos niFlos en Ia historia y averiguar que esti malo ... 


4. Msica de fondo fuerte: IO...Baa 

5. 	 Veneta: Era do marfana en Ia aldea. Johno estaba con su 
hermanito menor Klaus solos en lacasa. Su madre habia ido 
al mercado a vender su maiz. 

Antes de irse, ella le dijo aJohno de asegurase de darle el 
desayuno al pequero Klaus. "oh. Lo hare, Mami, Iohar6" le 
dijo Johno feliz. Le gustaba cuidar a su hermanito. 

Pero, tan pronto como empez6 a alimentar al pequefio 
Klaus el bebe empez6 a Ilorar muy fherte. 

6. EFS:BEBE 	 LLORANDO INCONSOLABLE. 

7. 	 VENETA: iQu6 es lo que pasa hermanito?. "Pregunt6 Johno..."On, 
tu hueles terrible. Oh Klaus no me sorprende por que estas 
llorando,Tu tienes una terrible diarrea." 

8. EFS:Beb6 Ilorando ...Cruzado y desapareciendo 

9. Hatia un carte acorde de misica, 

10. Jose: Pues bi~n, ahora estudiantes, diganme, iCtales son los 
nombres de los dos muchachos de lahistoria?. 

II. P:05 

12. Jose: 	 Johno y Klaus.Johno es el hermano mayor, yKlaus es el 
beb6.Y ahora, estudiantes, diganme iPor qu6 estS Ilorando 
Klaus? 

3. P:05 

14. 	-Jose: El tiene diarrea, Si, el pobre pequefio Klaus tiene una 
terrible diarrea.Ahora escuchemos para averiguar si Johno 
sabe c6mo ayudar a su hermanito. 

15. Ml6sica de fondo... Bajo y desaparece. 
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RI. 
La radio es un medio 
adecuado para 	contar 
historias. 

P2.
 

Los objetivos se dan 

temprano en laleccin.
 

R3. 
Primero se les da a los 
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16. Veneta: Johno limpi6 at pequeho Klaus y lo puso tan confortable 
como pudo. Entonces, fue a conseguir un trago de leche 
fresca para el bebe, pero, tan pronto como Johno lo 
levant6 el niho empez6 a Ilorar fuertemente otra vez. 

17. 	 EFS:NIIFIO LLORANDO FUERTEMENTE... SE MANTIENE P3. 
BAJO. Los esudiantes deben pensar a 

medida que escuchan para 
I8. Veneta: Y Johno supo inmediatamente que et pequefio Klaus encontrar repustas correctas. 

habia tenido otro ataque de diarrea ."Oh Klaus," dijo 
Johno esto es terrible. Has tenido diarrea dos veces hasta 
ahora. Dos veces en pocos minutos.Creo que tu estds 
tan enfermo que no puedes comerte tu desayuno, y yo 
no se que hacer para que te sientas mejor." 

19. ACORDE CORTO DE MUSICA 

20. JOSE: 	 Ahora niios, diganme iC~antas veces ha tenido diarrea P4. 
Klaus? 	 La historia es dada en pequefias 

piezas para mejorar el 
21. P:05 	 aprendizaje. 

22. 	Jose: Dos veces. Eso esti mal. Cuando un beb o un ni-io tiene 
diarrea dos o mis veces en pocas horas esto significa que 
esta muy enfermo. Necesita ayuda rpidamente.Ahora 
diganme, estudiantes iSabia Johno que hacer para ayudar 
a su hermanito? 

23. P:02 

24. Jose: 	 No sabia.Johno ledijo a Klaus que 61no sabia que hacer 
para hacerlo sentirse mejor. Esa es una Iistima. Cada nifio 
y nifia de su edad debera saber que hacer cuando un 
beb6 estA enfermo con diarrea. Estudiantes, iQu6 harian 
ustedes si fueran Johno y si su pequefio hermano tuviera 
diarrea?
 

25. P:05 

26. 	Jos6: Ya veo. Creo que alguno de ustedes dieron buenas 
respuestas a esa pregunta. Escuchemos ms de lahist6ria P5. 
y averiguar que hizo Johno.Veamos si es lamisma cosa Preguntas abiertas son usadas 
que ustedes hubieran hecho. para estimular el pensamiento y 

laresoluci6n del problema. 
05 baja y desvance.27. Msica corta ...

28. Veneta: 	 Johno estaba muy preocupado por el pequefio Klaus F4. La hist6ria presenta un 
"Tengo que conseguirte ayuda" le dijo a su hermanito modelo de papel positivo. 
"Pero no puedo dejarte solo mientras estis tan enfermo. 
Yo s6 que un beb& enfermo nunca debe estar dejado 
solo." 
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29. 	Johno: Johno se acerc6 aVeneta yvio hacia afuera. El vio a su
 
amigo Micke, jugando con su nueva pelota de
 

f6tbol. 

30. 	 "Micke" lo Ilam6, ay6dame, el pequefio Klaus estA
 
enfermo. Por favor pidele a tu hermana mayor Rosa que
 
venga a ayudarme.
 

31. 	 Micke realmente queria jugar un poco mas pero el
 
sabia, que es muy importante conseguir ayuda lo mis
 
ripido posible para un beb& enfermo, asi que corri6
 
r~pidamente a su casa a buscar a Rosa.
 

32. Acorde musical corto. 

33. 	 Jos6: Ahora estudiantes, diganme jPor qu6 Johno no dej6 a
 
Klaus para conseguir ayucla?
 

34. P:02 

35. 	Jose: iPorqu6 usted, no debe dejar solo a un beb6 enfermo.
 
Eso es correcto. Entonces, diganme i C6mo consigui6
 
ayuda para Klaus?
 

36. P:05 

37. 	Jos: Le pregunt6 a Micke que buscara a Rosa. Eso es 
correcto. El envi6 por alguen ms que sabia que hacer. 
Me pregunt6 si eso fue lo que ustedes hubierAn hecho. 
Siempre es bueno predirle a una persona mayor ayuda 
si usted no sabe que hacer. 

38. 	 Pero, ahora escuchemos y averiguemos que le ensefi6 
Rosa a Johno de c6mo hacer para cuidar un beb6 que
 
tiene una terrible diarrea.
 

39. 	 Escuchemos y aprendamos el consejo que Rosa le di6 
a Johno. Es algo que todos debemos saber.
 
Escuchemos...
 

40. M6sica de fondo 	...05 y desvanece. 

41. 	 Veneta: En pocos minutos Rosa vino corriendo a Ia casa de Nota: Las instrucciones sobre 
Johno. El le dijo que el pequehio Klaus habia tenido que dar para la diarrea varia de 
diarea dos veces en la 61tima media hora." Oh Rosa una cultura a otra. 
estoy tan asustado."Dijo johno "No quiero que Klaus 
se muera". En otros lugares la informaci6n 

en esta parte del gui6n puede
42. 	Rosa: "El no moriri." le dijo Rosa" si le ayudamos ser diferente. 

inmediatamente. Debemos darle a beber agua limpia" 
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43. 	 Johno: Johno fue a la gran olla donde su madre mantenia 
agua limpia y hervida. Puso algo de agua en una taza limpia 
y se la trajo a Rosa" Cuando un beb6 tiene diarrea, tW 
tienes que empezar a darle sorbos de agua limpia.
 
D6le tanta agua como acepte. El agua es Iacosa mts
 
importante con que empozar, dijo Rosa.
 

44. 	 "Porqu6 quizo saber Johno?" 

45. 	 " Porqu6 le dijo Rosa. La diarrea saca toda el agua del 
cuerpo, sin agua su pequefio cuerpo se secarA como una 
vieja hoja, y muere.Asi que por favor cuando un beb6 
tenga diarrea dos o mas veces en un tiempo corto, dele 
mucha agua limpia y hervida. 

46. Acorde musical corto. 

47. 	Jos6: Bien, ahora, estudiantes, j Qu6 es Ioque ustedes deben 
darle a un beb6 que tiene diarrea? 

48. P:05 

49. 	 Jos6: Agua, agua limpia y hervida. Recuerda, debe ser agua 
limpia.Y como hemos aprendido, la mejor manera de 
estar seguro de que es agua limpia es hirviendola. 

s0. 	 Mafiana aprenderemos como agregar algunas otras cosas 
al agua para hacerla mis 6til. Gracias Veneta. Esta fue una 
buena historia. 

51. 	 Veneta: Si, Johno hizo tres cosas correctamente en este cuento 
primero 61sabia que si un beb& tiene dos o m~s ataques 
de diarrea en un tiempo corto, est, enfermo.Segundo, el 
sabia que tenia que buscar ayuda para su hermanito y tres, 
aprendi6 que debe darle agua limpia y hervida a un beb& PS. 
que tenga diarrea. El programa finaliza con 

preguntas que motivan a 

52. 	 Jose: Al decir "adios" por hoy. Estudiantes, aqui esta una pensar mis. 
6ltima pregunta para que la discutan: iPor que se le llama a 
la historia "Bravo johno "? 

53. Miisica de fondo al final. 
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GUION DEMOSTRATIVO IRI NUMERO 5
 

TEMA: 	 Educaci6n ambiental 

NIVEL 
EDUCATIVO: Primario 

iPOR QUE RADIO? r-	 Educaci6n ambiental no ha sido enseflada previamente en esta 
Area. El drama por radio fue usado para motivar a los estudiantes 
y juntos en equipo para cambiar sus actitudes hacia el ambiente, 
y Ilevar a cabo actividades sencillas apropiadas para proteger sus 
alrededores locales. 

FORMAT: ® 	 Serie de misterio 

PRINCIPIOS 
PEDAGOGICOS: K 	 Preguntas abiertas motivan el pensamiento critico y 

creativo y la resoluci6n del problema. La interacci6n es 
lograda a trav~s de preguntas abiertas, y de hechos a 
trav~s de actividades de seguimiento. El reforzamiento de 
respuestas correctas se dan inmediatamente. Las actitudes 
y conductas deseadas son simuladas por los personajes en 
la serie. 

OBJETIVOS DEL
 
PROGRAMA: Los estudiantes entendern que:
 

I. Los bosques requieren agua para crecer. 
2. La Iluvia es atraida por las Areas boscosas. 
3. Cuando un bosque es destruido, el Area puede Ilegar a 

hacerse un desierto. 

Los estudiantes serin motivados para: 
I. Encontrar maneras en las cuales ellos puedan contribuir a 

plantar Arboles. 
2.Animar para una mejor administraci6n ambiental. 
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GUION DEMOSTRATIVO IRI
 
SERIE: EDUCACION AMBIENTAL PARA PRIMARIA
 

Este gui6n demuestra las siguientes caracteristicas de la programaci6n de IRI (los n6meros en 
el margen del gui6n corresponden a los n6meros de las columnas). 

RADIO(R) 
PEDAGOGIA (P) FORMATO (F) 

RI. Los nombres de los 
personajes son usados muy PI. El programa anterior es Fl. Formato motivacional para 
a menudo. sumarizado al principio. todas las edades. 

R2. Ntmero limitado de P2. Los objetivos son F2. Personaes claramente 
personajes. sujeridos temprano en el definidos. 

programa. 
R3. Uso limitado de efectos de F3. Historia de accion rpida. 

sonido. 
F4. Uso de finales de suspenso. 

R4. La misica usada para 
temas, humor y FS. El hilo de narracion es 
transiciones. mantenido mientras se 

ensean los objetos. 
R5. Solo un personaje se dirije 

diractamente a la audiencia, F6. El formato permite el uso de 
todos los demds estin en el preguntas abiertas o de 
mundo imaginario. resoluci6n de problemas. 

F7. A !os estudiantes les gusta 
anular las acciones de sus 
heroes de la historia. 

78 /
 



EDUCACION AMBIENTAL PARA PRIMARIA
 

I. Misica-Tema introductorio se mantiene bajo del presentador. 

2. Presentador: Hola niios. Es hora de que reanudemos nuestra 
historia. 

En nuestro 6ltimo programa, ustedes recuerdan.Tim y su 
perro, Buffer, se han internado solos en el bosque.Tim se 
sinti6 mal debido a cu~nto el bosque ha sido destruido. 
Despu6s recuerden, 61encontr6 una cueva extrafia y 
dentro de la cueva encontr6 un hombre aun ms extrafo 
...
TioTierra. 

3. 	 Cuando Tim les cont6 a sus amigos acerca de la cueva, ellos 
no le creyeron porque decin que 61siempre se inventaba 
hist6rias. 

iCreyeron ustedes la hist6ria de Tim Escuchemos y 
averiguemos si esa hist6ria es verdadera o no...Y 
escuchemos para aprender qu6 le estaba pasando al 
bosque. talvez el hombre en la cueva sabe algo sobre el 
problema. 

4. Misica fuerte ...05 y desaparece. 

5. Simon: (afuera) Hey Tim... Buenos dias. 
( Dentro ) Encontraste m~s cuevas extrahas y cosas ya? 

6.Tim: (con mal gesto ) Yo no lo he inventado Simon.Vi la cueva y salud6 
al Tio Tierra. 

7. EFS:Perro 	ladrando 

8. Tim: 	 Y Buffer tambi6n lo vi6. 

9. Simon: 1Y ese tio tierra te cont6 algin cuento misterioso sobre 
toda nuestra aldea volviendose un desierto? iHuh Tim? 

10. 	 Si, 61 dijo, Simon. El dijo que si la gente sigue cortando los 
drboles de los bosques destruirdn el ambiente y ... 

II. 	Silvia (Afuera) Simon... Simon 
iDonde estAs? 

12. Simon: Oh no, es Silvia ...Esta tonta hermana mia. Me pregunto que 
es capaz de saber. Siempre esta pensando en tantos 
proyectos.
 

13. 	 Silvia: (Jadeante) Simon...Oh aqui estas, Hola Tim ...Oh Tengo 
algo que decirte. 

14. Tim" 	 iA quien ...a mi ? 
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PI.
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P2.
 
Los programas se sugieren
 
temprano en el programa.
 

Fl.
 
La forma de serie es
 
motivacional. A la
 
audiencia le gusta anticipar
 
eventos.
 

RI. 
Los nombres de los
 
personajes son usados a
 
menudo.
 

R2.
 
Se incluye un limitado
 
ntmero de personajes.
 

F2.
 
Los nombres de los 
personajes se usan muy a 
menudo. 

Los personajes tiene 
personalidades. 

'( C
 

http:Simon.Vi


pdgina 2 de 5 

15. Silvia: Si, acerca de ese hombre ...Tio iCial es su nombre? 

16. Tim: Tio Tierra. iQu6 pasa con 61 ? i Lo viste tambi6n, Silvia? 

17. Silvia: Si...bueno, no, no exactamente.Tuve un suefio. 

18. Simon: Grandes gismos galopantes ...Ahora ella esti teniendo 
suenos... 

19. Silvia: (Ignorandolo) Soe con la cueva... Se veia como tu dices,Tim 
y alli habia un hombre...Tio tierra 

20. Simon: iC6mo pudiste saber que es 61 ? 

21. Silvia: (Yendo a fondo) y...Y habia una mujer tambien y...y ella me 
mostr6 todos los arboles y las flores y los pjaros ...y... 

22. Simon: (Sarc istico) Y despu6s se volvio un cocodrilo. 

23. Silvia: (Ignorndolo) Y entonces me dio una botella realmente 
extrana. 

24. Simon: Oh, oh " La Lamoara de Aladino". 

25. Silvia: 

26. Tim: 

27. Silvia: 

Y ella sefial6 hacia el bosque y dijo "Guarda bien esa botella, 
nifia. Contiene un gran secreto que puede salvar el ambiente". 

Oh Silvia ...i Qu6 habia en la botella ? 

No lo seTim.Justo cuando la iba abrir me despert6. 

F3. 
El cuento es activo y de rApido 
ritmo. 

28.- EFS: Perro ladrando. 

29. Tim: Echate Buffer...echate iQu6 estas haciendo? 

jQue es Io que trata de quitarte de la mano, Silvia? 

30. Silvia: Esto... 

3 1. Simon: iQue es esto sobre la tierra? 

32. Silvia: Es...una botella. 

33. Tim- La botella...Pero Silvia... 

34. Silvia: Lo s&... Esto es lo m5s sorprendente. Cuando me despert& 
esta mafiana la botella ...La de mi suefio ...Estaba en el piso, 

junta a mi cama. 

35.Tim/Simon: (Juntos)Oh ...Que... 
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38. Tim: Rpido, Ilev~mosla al Tio Tierra.Apuesto que el sabe como
 
abrirla ( Saliendo ) imonos.
 

39. Simon: 	 Esperen..Tim...Silvia...Esperen. iA d6nde van? 

40. Silvia: (Fuera) A averiguar el secreto que puede ayudar a salvar los R3,4 
bosques y el amibiente, vamos Simon. Uso apropiado de lamtisica y los efectos. 

41. 	 EFA:Perro ladrando que se va alejando cruzado con
 
desvanecimiento de m6sica de fondo.
 

FS.
 
Finales de suspenso y
 

42. M sica...Exitante transici6n. 

43. Presentador: Oh. Oh i Que pasari ahora? iCre6n qu6 los niios 	 "Ganchos" ayudan a 
mantener a Ia aucdiencia 

encontrarin alTio Tierra? iPodra el ayudarlos? y iQu& creen interaa auhistcia 

ustedes que hay en Ia botella? interesada en la hist6ria. 

44. 	 Mientras los nihos buscan la cueva hablan sobre esta
 
pregunta. iQu6 piensan que hay en la botella que puede
 
ayudar a salvar los bosques y el ambiante?Y despu6s P3.F6
 
escuchen la parte siguiente de la hist6ria para ver si estin en Preguntas abiertas
Ia carrecta. Peutsaira

estimulan el pensarniento 

critico y la soluci6n de 

45. M6sica... suave de fondo de la discusi6n:02 	 problemas. 

A medida que la hist6ria continue. los nihos encuentran al Tio 
Tierra y le piden ayuda para abrir la botella mdgica. Su respuesta 
conduce a la interacci6n directa entre 61 y los estudiantes que 
escuchan...
 

60. Tio: 	 (Riendose) Espera, Silvia, una pregunta a la vez. iC6mo abre 
Ia botella ?La abre dando las repuestas correctas a tres
 
preguntas.
 

61.Tim: 	 Un examen corto...Hey buenisimo.Yo soy bueno en P6. 
ex~menes. jC6ales son la preguntas Tio Tierra? 	 La interacci6n es lograda 

con preguntas sobre 
62. Tio: Cada uno debe tratar de contestarlas. 	 hechos y con preguntas 

abiertas. 
63. 	 (Quietos, aparte) Y eso Io. ;ncluye a ustedes ...Estudiantes 

que estan escuchando, por favor trate trmbi6n de
 
contestarlas.
 

R5.
 
64. 	 Primera pregunta iQu6 es un bosque ? Solo un personaje habla 

con la audiencia. 
65. P:I0 

66. Tio: 	 Un bosque es un lugar Ileno de Arboles. Ok...Ok...Es un 
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buen lugar para empezar ...Cantidades y cantidades 
de Arboles. Segunda pregunta jQu6 es un desierto? 

67. P:10 

68. Tio: Mm, No es tan ficil, huh Pero lo hicieron bien. Un
 
desierto es una tierra seca, a menudo lena de arena
 
...No Arboles ...0 casi ni uno, y sin agua.
 

69. 	 Muy bien. Pregunta ni~mero tres. Uds. tienen que 

pensar mucho en esto. La pregunta es, iC6mo 

puede un bosque convertirse en desierto?
 

70. P:IO 

71.Tio 	 AjA, esa los puso a pensar iNo es asi? Oi algunos de
 
ustedes decir que pueden convertir un bosque en
 
un desierto cortando los irboles...
 

El tio tierra explica los desiertos, bosques y la relaci6n entre 
ellos. Les pregunta a los estudiantes que recuerden los hechos 

para que den respuestas correctas a todas las preguntas y los 

nihos ser~n capaces de abrir la botella. 

86. Silvia: 	 (Exitada ) iEstA...estA abierta ! 

87. Todos: (Exitaci6n general)iQue tiene dentro ? 

Ens&lenos, etc 


88. Tio: (Calmado) Levanta la botella, Silvia ...Sobre la
 
mesa. Cuidadosamente.
 

89. Silvia: 	 Eso es...Eso es... Una burbuja! No...Eso es... Eso es... 

90. 	Simon: Una gota de agua ...Pero...Eso es una gran gota de 

agua...Se estA haciendo mis y mis grande ... 


91. Silvia: 	 (Impresionada) jEsto es magia! 

92. Tio: Si Silvia, todo esto es magia y es sentido conun. Si
 
plantamos mis Arboles, conservaremos nuestros
 
bosques y nuestro hogar no se convertirj en
 
desierto.
 

93. 	Simon: Hey, dsto es algo que todos podemos hacer.
 
Sembrar Arboles. O.k.Todos (Dando
 
importancia)este es su lider Simon hablando y esta
 
es sLI tarea de la semana
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94. Simon: (Suavemente) Y la tarea es tambien para ustedes, nihos que 
estan escuchando. 

95. Simon: Pidanle a su profesor ...0 a su familiar que le ayude a 
averiguar c6mo pueden hacer para sembrar mis irboles 
en su area. 

96. Tim: Claro.Y despues, hablemos de c6mo hacer para que cada 
uno en nuestra -irea sepa como plantar ,irboles y c6mo no 
cortarlos todos de una vez. 

97. Silvia: Si.Yo no quiero tener que vivir en un desierto. Por favor, 
todo munco, miren mas alla de los ,rboles. Necesitamos 
,irboles, ,rboles, irboles 
(Dramaticamente) ,rboles. 

98. EFS:Perros ladrando exitadamente 

99.Tim: Buffer, quieto... iQue?i Buffer! 
Simon, miri. (Asustado) iQte ?;Qui~n? 
iQe es eso que est, saliendo de la cueva? y... 1Qu6 esti 
pasando con la botella? 

F4. 
Uso del suspenso anima a la 

audiencia a mantenerse 

100. Msica...M6sica dramitica cerrado. 

101. Presentador: iY ahcra que? Justo cuando los nifios resuelven un 
misterio parece que otro les aparece iQre o qui6n creen 
que viene saliendo de la cueva ? y jQue estd pasando en la 
botelia del mag7 Tierra? 

La historia finaliza con el presentador invitando a la audiencia de 
niios a que sigan las instrucciones de Sim6n y estar listos para 
escuchar la pr6xima vez, para aprender mis acerca de la tierra y 
averiguar icial serd la siguiente exitante aventura de los nifios? 
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GUION DEMOSTRATIVO NUMERO 6
 

TEMA: 	 Alfabetizaci6n 

NIVEL 
EDUCATIVO: Adultos 

iPOR QUE RADIO? "j 	 La radio es un medio universal que puede alcanzar una amplia 
audiencia de adultos que no pueden asistir a una instituci6n 
educativa. Por otra parte, muchos adultos son renuentes a 
revelar su analfabetismo en ptblico. La radio les permite 
estudiar privadamente. 

FORMATO: So 	 Drama (Episodios separados independiente mds que series 
continuas). Este formato permite a la audiencia creer que
"estdn escuchando" las vidas que gente real quiere de ella 
misma, quienes estdn viviendo experiencias similares. 

PRINCIPIOS 
PEDAGOGICOS: F 	 La interacci6n es estimulada a trav~s de las gracias del 

personaje c6mico. La interacci6n involucra tanto la actividad 
fisica y la respuesta verbal. El interrogativo abierto estimula el 
pensamiento critico y creativo y la resoluci6n de problemas. El 
aprendizaje distribuido ocurre a medida que los objetivos del 
programa son introducidos de muy diversas maneras. 
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GUION DEMOSTRATIVO IRI
 
DRAMA PARA ESTUDIANTES ADULTOS
 

TEMA :ALFABETIZAC ION
 

Este gui6n demuestra las siguientes caracteristicas de la programaci6n de IRI (Los nimeros 
en los margenes del gui6n corresponden a los nimeros de las columnas) 

RADIO (R) 	 PEDAGOGICA (P) FORMATO (F) 

RI. 	 Uso frecuente de los Pl. Los objetivos de aprendizaje son FI. Da a los adultos un
 
nombres de los personajes. introducidos tempranamente. sentimiento de "Vida real"
 

R2. 	 Personajes s6lidamente P2. Existe interacci6n entre los F2. Es una combinaci6n natural 
desarrollados. personajes de la radio y la de la linea narrativa, 

audiencia en dos formas: La personajes y objetivos de 
R3. Uso apropiado de la musica : actividad fisica y las preguntas y ensefianza. 

Para fondos de las actividades respuestas. 
y no para decoraci6n. F3. La actividad fisica aparece 

P3. Interrogatorios abiertas. Son como una parte natural del 
R4. El formato de drama ofrece usado para estimular el drama. 

"Vida real" dentro del sal6n pensamiento del estudiante. 
de clase. F4. Las personalidades de los 

P4. El concepto es reintroducido en personajes son mantenidas. 
R5. El uso do un personaje de un par de formas diferentes Esta gente es la atracci6n 

radio solamente para (Aprendizaie distribuido) que estimula a Iaaudiencia a 
escuchar el programa.interactuar con la audiencia 

permite la vinculaci6n entre el P5. Solamente uno de los
 

mundo real de la audiencia y personajes radiales interactua
 
el mundo ficticio del drama con la audiencia.
 
real.
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PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE ADULTOS
 
PROPRAMA 3. SEGMENTO I 


I. Carlos: Hola, todos, es bueno tenerlos otra vez con nosotros 
Pedro, diles "Hola" a todos nuestros amigos escuchas. 

Pedro... (Aparte ) iD6nde estb este muchacho? Nunca 

estS cerca cuando Io necesito. Este es el problema con 

los muchachos de hoy...Perezoso. Oh, Oh 
...(Desapareciendo)Alli esti.. 
(Ilamando fuertemente) il ...Pedro! 

2. 	Pedro: Que...iQu6 es Io que pasa Carlos? (Abostezando) 
Estoy tan cansado Podria dormir siempre. 

3. 	Carlos: Vamos, Pedro. Me parece que si duermes siempre esto 
es malo para un joven, saludable hombre como tu. 

Es casi hora de que vayas a clase, tu no puedes gastar el 
resto de tu tarde en una posici6n horizontal 

4. Pedro: Eso no es justo, Carlos, yo no estoy en una 
...horiz...como quieras Ilamarlo, yo estoy acostado 
piano en mi cama. 

5. 	Carlos: Es la misma cosa Pedro (Sarcistico) Querido joven 

primo. Horizontal significa. en una posici6n plana y en 
linea recta, igual a como estis t6 siempre estas en una 

posici6n horizontal. 

6. Pedro: 	 iY? ...Yo siempre estcy cansado. 

7. Carlos: Perezoso queres decir, levntate, ponte en una posici6n 

vertical, y mira que bi~n se siente. 

8. Pedro: 	 No puedo. 

9. Carlos: 	 iPor qu6 no? 

10. 	Pedro: Porque, Carlos, querido no tin joven primo 

(Sarcstico) Yo no se que significa esa palabra. 


I I. Carlos: 	 iCual palabra ...Vertical? Si tu Io sabes iP rate! 

12. Pedro: 	 (Murmurando) Oh estA bidn. 

13.Msica subiendo la escala exageradamente para sugerir
 
parindose. 


14. 	Carlos: Hey, tu puedes hacerlo, estoy orgulloso de ti, Pedro.T6 
estis parado derecho.Ahora estas en posici6n vertical . 

Vertical significa derecho de arriba abajo. 

15. 	Pedro: Yo prefiero la otra ...Horizontal ...Si prefiero m~s estar 
piano, gracias. Carlos creo que... 
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RI.
 
Los personajes son Ilamados
 
por sus nombres
 
frecuentemente.
 

R2.
 
La personalidad de cada
 
personaje se estalece
 
temprano en la escena.
 

R4.FI
 

PI.
 

El concepto es introducido en
 
un contexto nartural como
 
parte de la narraci6n
 

P2.
 
La interaccion se da mientras
 

los estudiantes escuchan y
 
reaccionan emocionalmente
 
con los personajes
 

F2.
 

La narraci6n y los razgos de la
 

personalidad son mantenidos
 
mientras que se va
 
desarrollando la lecci6n.
 

P4.
 
El movimiento fisico es usado
 

como una ayuda memotcnica
 
para ayudar a los estudiantes a
 
aprender y recordar el
 
concepto
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16. Carlos: (Interrumpiendo) Oh. no.Tu no Pedro. Mantente en 
tus pies, hagamos algunos ejercicios... Eso te 
mantendri tu sangre en movimiento, y tal vdz...Si 
tienes suerte ...Tambidn tu cerebro. El ejercicio es F3. 
bueno para ti... Especialmente antes de empezar a La actividad fisica es una parte 
hacer tus tareas escolares. Esto es bueno para todos, natural de la narraci6n. 

17. Pedro: Bien, yo voy a ejercitarme solo. 
F4. 

18. Carlos: No tienes que hacerlo.Yo hare ejercicios contigo y El personaje realista, Pedro, es 
hey iY que pasa con todos tus amigos alI utilizado para motivar a la 
afuera?...Nuestros escuchas.Vamos, escuchas, unanse audiencia para unirse en la 
a nosotros ...El ejercicio fisico es una buena manera actividad. 
de iniciar una lecci6n. 

Vamos, unanse a nosotros (Suavemente) Adems es la 
6nica nianera dce lograr que Pedro haga algo. 

19. Pedro: 	 Muy bien iYahora que, Carlos? 

20. Carlos: Lo hard fcil, pirate recto y alto ...Todos...P~rense. 
P6nganse rectos y altos. 

21. Pedro: 	 Vertical! P2,4 

Ahora tres cosas estan 
22. 	Carlos: Si, vertical. Estiren sus manos muy alto sobre sus sucediendo a la vez: Interacci6n 

cabezas. Estudiantes, 6nanse a nosotros, estirense por medio de los ejercicios, 
hacia arriba tanto como puedan,Ahora doblense, prdctica del concepto y 
Ileven sus manos rectas, abajo enfrente de ustedes, en relajamiento antes de la lecci6n 
linea recta... 

23. Pedro: 	 Una linea vertical... 

24. Carlos: 	 (Ridndose) OkUna linea vertical, Pedro... 

25.Empieza la mtjsica:Ritmica, continua bajo hasta la linea 27. 
R3. 

26. Carlos: Arriba...estirense...abajo...Pongan sus manos mis La mdsica es usada para fdcilitar 
rec...tas ...Linea vertical.Toqtuense los dedos de los la actividad fisica. 
pies...Mantenganse en acci6n. 
Arriba...Abajo...arriba...Abajo...arriba 
...abajo...Bidn. Paren. 

27. Se detiene la mt~sica. 

28. Pedro: (Exhausto) Wow. .Es un trabajo duro, Carlos...Toda 
esa cosa vertical, arriba y abajo yo sigo pensando que 
es mejor estar horizontal... 
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29. Carlos : 	 Muy bien. Hagamos algunos ejercicios horizontales. 

30. Pedro: 	 (Retirdndose un poquito) Excelente, yo solo me acostar6. 

31. Carlos: Oh, no.Tu No pirate. iDerecho joven hombre! Uds.
 
tambi~n escuchas ...Ahora estiren sus manos hacia los lados
 
de sus hombros. Estirenlas a los lados lo mis que
 
puedan...Alarguen la punta de los dedos hacia afuera...Como
 
si quisierdn dividirse por la mitad.
 

32. 	Pedro: O.K.,O.K. Mis brazos horizontales estin estirados tanto
 
como pueden dar.
 

33. 	Carlos: Ahora, mantengan sus brazos pianos ...horizontales. Doblen 
sus codos y pongan sus manos de tal manera que las puntas 
de los dedos de cada mano toquen enmedio de su pecho. 
Correcto ...Ahora ...estiren sus brazos otra vez...hacia 
adentro otra vez, la punta de los dedos en el pecho...Fuera 
Hori7ontaimente...y adentro... 

34. Pedro: 	 (Oadeando un poquito)Ya s6 ...manteniendo sus brazos 
horizontales todo el tiempo, no dejen que se aflojen
 
... Cierto, Carlos?
 

35. 	Carlos: Cierto, Pedro...Mantengan los brazos hacia afuera y 
horizontales. Escuchen la mLsica...aqui vamos... 

R3.
36. INICIA LA MUSICA LA MISMA MUSICA 

RITMICA...MANTENERLA BAIA HASTA EL FINAL DEL 
EIERCICIO. 

37. Carlos: Brazos afuera..brazos dentro...fuera...dentro...mantengan 
esos brazos rectos y pianos. 

38. Pedro: 	 (Jadeando) Ho--ri--zon--tal!!! 

39. Carlos: Fuera...Dentro...Fuera....Dentro. F4. 
Excelente, todos.O.k. Parkn, Si~ntense todos. Las cualidades personales son 

40. SE DETIENE LA MUSICA. presentadas otra vez despu~s 
de una activiclad que mantenga 
a la audiencia interesada en la 

41. Pausa:03 PARA ESPERAR QUE SE SIENTEN gente de la hist6ria. 

42. 	Pedro: (sarcdsticamente cortes) iGracias!. P2,5 R5 
Las preguntas interactivas
permiten a aaudienca43. 	Carlos: (Ri~ndose) Pobre viejo Pedro iDebe ser duro ser tan joven. 

!Radio escuchas, diganme, iCr~en que Pedro prefiere estar practicarei concepto mientras 
horizontal o vertical? 

Pausa...02 	 se mantiene la narraci6n y la
personalidad de los 

personajes. 
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45. Carlos: 

Pausa...02 

Si conseguimos poner a Pedro parado otra vez, radio 
escuchas, diganme, iEstar, el horizontal o vertical? 

46. Pedro: Vertical...Desafortunadamente. De todas maneras 
Carlos, iQue gran cosa es saber estas dos 
palabras...Horizontal yvertical? 

47. Carlos: Dos grandes cosas realmente. Primero, es bueno 
saber tantas palabras como uno pueda. Entre mds 
palabras sepa mris ideas puede entender o dar. 
Segundo, "Vertical"y "Horizontal" son muy t6tiles para 
saber cuando tu estis aprendiendo a leer y a escribir. 

48. Pedro: iQue?.Tu estbs bromeando. 

49. Carlos: 

50. Pedro: 

No, yo noPedro...Pregintale a tu profesor. Se supone 
que t6i estis en camino de la escuela de adultos 
ahora, iNo es cierto?..Oh Si estas ...Ve y pregintale 
a tu profesor porque es importante saber acerca de 
horizontal y vertical. Cuando aprendas a leer y a 
escribir...al menos, t6 averiguaris por ti solo. 

(Jadeando fuerte) Esta bi'n, esti bi~n. Me voy...Me 
voy... 

P3. 
Una pregunta abierta solapada. 
Los estudiantes empiezan a 
pensar en ella antes de que se 
la planteen. 

5 I. M~sica. de transici6n Ilega suavemente a medida que se va 
0yendo a Carlos. 

52. Carlos: (Llamindolo despues) Hey Pedro, no olvides tu 
cuaderno. 

53. M6sica: Msica de transici6n :03 !amsica desvanese y 
mantiene bajo Carlos. 

54. Carlos: (Distraido) Pedro no hay esperanzas, iNo es cierto? 
Radio escuchas espero que ustedes si hayan traido 
sus cuadernos hoy -Tengo el presentimiento de que 
ustedes -y Pedro-van a necesitar un cuaderno y el 
entendiniento de vertical y horizontal para su 
lecci6n de hoy. 

Y ahora, mientras Pedro va hacia la escuela, amigos, 
piensen en porqu6 puede ser beneficioso saber qu6 
significan horizontal y vertical ctando ustedes 
aprendan a leer y a escribir. 

P3,5 
Las preguntas abiertas son 
ahora planteadas directamente 
a los estudiantes y ellos tiene 
tiempo para pensar al respecto. 
Mis adelante averiguardn si sus 
ideas fueron correctas. 

55. Msica de transici6n subiendo...05 
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SEGHENTO DOS 
El siguiente segmento de este programa es de una leccien de 
escritura. Empieza con el profesor explic~indole a Pedro...Y a los La pregunta abierta es discutida 

estudiantes que escuchan: Por qu6 los conceptos de como una parte natural de Ia 
"Horizoptal" y " Vertical" ayudan para aprender a leer y a lecci6n del segmento dos. Sin 

escribir. De esta manera, la pregunta abierta en la linea 54 es necesidad de dar a los 

contestada en forma natural. La pregunta abierta es discutida .estudiantesun"correcto" a 
como una parte natural de la !ecci6n d segmento dos. 
Sin necesidad de dar a los estudiantes un "correcto" o 
"Incorrecto" a sus respuestas. 
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Este libro usa las siguientes palabras las cuales tieren significados especiales en el contexto de : Educaci6n por Radio 
Interactiva. 

APRENDIZAJEACTIVO: Una metodologia educativa en la cual los estudiantes estn activamente involucrados en el
 
proceso de aprendizaje mis que ser receptores pasivos de exposiciones.
 

APRENDIZAJE DISTRIBUIDO: El material de ser aprendido es dividido en varios segmentos del programa, o en varios 
programas de una serie. El uso de Aprendizaje distribuido permite a los estudiantes adquirir conocimiento mis
 
naturalmente en un periodo de tiempo, y en una variedad de situaciones.
 

APRESTAMIENTO: La presentacion informal de conceptcs o palabras antes de que sean formalmente ensefiadas.Tales 
actividades de aprestamiento pueden ser en foria de canciones y juegos en el caso de nihos pequenos. 

CONVERSACION: Un segmento en el que los estudiantes interactuan a cada momento con el "profesor" por radio. 

DRAMA: Una obra en la que personales ficticios representan situaciones de la vida real. 

EFS(FX): La abreviaci6n aceptada en radio para efectos de sonido, es usado en el gui6n para indicar la necesidad de
 
sonidos especiales que son producidos en vivo por la radio o tomados de una grabacion.
 

EJERCICIOS (DRILL):Un sistema de instrucci6n en que se usa la repetici6n en iaensehianza IRI, los ejercicios son 
usualmente presentados en la forma de un tridngulo invertido, tal que la respuesta de los estudiantes y la repetici6n van 
siendo mds cortas y mis ripidas a medida que las lecci6n avanza. 

ESTUDIO DE CASOS: La presentaci6n y examen de un niodelo de "la vida real" (usualmente en forma de drama) del 
cual los estudiantes pueden aprender. 

EVALUACION: Una manera organizada de recoger y analizar informaci6n acerca del 6xito del prograrna. Ella puede 
usar tdcnicas cuIalitativas y cuantitativas para recoger y analizar la informaci6n. 

EVALUACION FORMATIVA: Evaluaci6n que se realiza cuando atn el proyecto estA siendo formado. La evaluaci6n 
formativa se preocupa por, c6mo un programa se desenvuelve en operaci6n, muestra qu6 estA funcionando y qu6 
necesita ser cambiado para 3ograr las metas del programa. Ella tambi6n prueba a la audiencia escogida durante la etapa 
piloto y Ia implementaci6n de un programa para mejorar la producci6n de guiones, calidad tecnica y entrega para 
asegurar el aprendizaje maximo. 

EVALUACION SUMATIVA: programa ha logrado susUna evaluaci6n de qu6 tan bi6n como un metas. La evaluaci6n 
sumativa se da al inicio y al final del programa para medir cuanto ha aprendido la audiencia debido al programa y como 
ellos estin usando ese nuevo lenguaje. 

GANCHO: El final de un episodlio dramitico de manera que deje en suspenso a la audiencia. 

INTERACTIVA: Una forma de educaci6n en la cual ei profesor y los estudiantes interactian frecuentemente. En 
contraste con la educaci6n tradicional en la que "el profesor ensefia y los estudiantes escuchan". La educaci6n 
interactiva es basada en el convencimiento de que los estudiantes estbn mas aptos para interiorizar el conocimiento si 
toman parte activa en el proceso de aprendizaje. 
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INTRO: Una abreviaci6n de "introducci6n". Es tipicamente usada para indicar el uso del tema musical de apertura. 
Mcsica...Intro. 

ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG): Una organizaci6n que no es parte del gobierno del pais
anfitri6n. ONG puede ser subsidiada por los gobiernos a trav~s de donaciones o contratos. 

PASO 0 RITMO: La velocidad y frecuencia con que se les pide a los estudiantes que respondan al profesor por radio. 
El ritmo es cuidadosamente medido para asegurar que lacantidad de instruccion es mas baja en lasprimeras etapas y 
que aumenta a medida que lahabilidad y confianza de los estudiantes aumenta. 

PRE (PAUSA PARA RESPUESTA DEL ALUMNO): La Educaci6n por Radio Interactiva es diseada para permitir a los 
estudiantes que escuchan interactuar con el profesor por ridio tan a menudo como puedan. Esto significa que debe 
darse el apropiado tiempo para respuesta (pausa) despu~s de que el profesor ha hecho lapregunta. Estas pausas son 
cuidadosamente medidas para permitir suficiente espacio para las respuestas de los alumnos sin dejar "aire muerto" 
innecesariarnente. 

PRESENTADOR: El locutor principal de un programa de radio es a menudo Ilamado en el gui6n como presentador. 
Particularmente en los casos en que esta persona no tiene un trabajo o papel particular.Ari si el presentidor es 
identificado por su nombre o no, es importante que cualquier otro personaje conductor en un programa IRI sea gente
reconocida por laaudiencia. Es universalmente verdadero que las personalidades de los presentadores y otros 
personajes lideres hacen ms para atraer una audiencia hacia un programa que todos los hechos e informaciones que 
presentan. 

REFORZANIENTO: El ofrecimiento de [a respuesta correcta a una pregunta inmediatamente despu6s de cada pausa
(pre). Los "profesores" por radio no pueden oir o ver a sus estudiantes, por lo tanto es imposible para ellos saber si o 
no han dado larespuesta correcta a lapregunta. El reforzamiento de larespuesta correcta es una manera para superar 
esa dificultad. 

SEGMENTO: Una parte de un programa educativo. Cada segmento de un programa tendrA que ver con un objetivo de 
aprendizaje especifico y a trav6s de todo el programa, varios segmentos tendrAn que ver con ese mismo objetivo
(aprendizaje distribuido). Los segmentos tambi6n pueden Ilevar diferentes etapas de aprendizaje tales como 
aprestamiento, relajaci6n, ensefianza inicial, mantenimiento a corto plazo y a largo plazo. 

SERIE: Una historia (usualmente dramitica) que es desarrollada en varios episodios. Una serie sigue el mismo nrsmero 
de personajes a traves de varias aventuras y laaudiencia puede involucrarse mucho con sus vidas. Cada episodio de una 
serie concluye con un "gancho" (mire ladefinici6n arriba). 

SIMULACION (MODELO):Los "profesores" simulan m6todos y actividades para los estudiantes que escuchan, tal 
como los profesores en el aula demuestran a los estudiantes lamanera en laque quieran que se haga algo.Tal simulaci6n 
frecuentemente involucra un profesor por radio dando instrucci6n y otro respondiendo de lamanera en que se espera 
que los estudiantes respondan. El uso de lasimulaci6n hace ms ficil para los estudiantes que escuchan, entender 
exacamente que es lo que se espera de ellos. 

TECNICAS DE EVALUACION CUALITATIVA: Thcnicas que utilizan instrumentos cualitativos tales como 
observaciones, entrevistas, audios y video grabaciones, para recoger informaci6n que es analizada usando anilisis de 
contenido y otras t6cnicas cualitativas. Estas t6cnicas son usadas en las dos evaluaciones: formativa y sumativa. 

TECNICAS DE EVALUACION CUANTITATIVA:T6cnicas que usan instrumentos cuantitativos tales corno; 
cuestionarios, investigaciones de campo y test para recolectar inforrnaci6n que serA analizada con estadistica y otras 
t6cnicas cuantitativas. Estas t6cnicas pueden ser usadas en las dos evaluaciones: formativa y sumativa. 
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