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1-l nl toclo el ntrrndo opina que ninos y ninas, rrrrrje_

I res y hombres, pueden real.izar las rnismas activi_
\-/ clades profesionales y clomésticas, per.o ¿fonienta-

rnos realmente todas las capacidacles: valor, ternlu.a, iniciativa, laborio-
siclacl, inclepenclencia... sin tener en clÌenta el sexo?

En la actualidacl está en marcha Lln proceso reformaclor clel sistema
educativo qlÌe pretende entre otros û-rLrchos fines una eclucación no
sexista. Nr,rnca se ha estado más al tanto en las ar¡las cle la cliversiclacl y
la no discliminación qLÌe en la írltima clécacla, y es ciel.to qr,re se ha
avanzado mucho en algunos aspectos, como 1a varieclacl cle propuestas
metoclológicas, la cantidacl de recursos y materiales proporòionados a
los colectivos eclncativos, y los clebates teóricos que hán conseguido
enriquecer notablemente el discurso eclucativo, sin ernbargo , aún nalta
nrucho para lograr una sitr-racìón que favorezca por igual a niños y a
niñas, ya que los cambios qLre acaecen en este tel'reno son muy lentos.

Con esta guía de recllrsos bibliográficos y clidácticos, el programa
para la Mujer del Ayuntamiento cle zaragoz^ pone en manos cle los cen-
tros ecl-rcativos Lln nrìevo material, que en sí misrno, contiene Llna pro-
pllesta de intervención coeducativa básica colrlo es la infonnación
bibliográfica. sr-r intención es aninar y apoyar la formación clel profe-
soraclo en nateria de coedr-rcaciôn, para seguir avanzanclo en l¿r tarea
cle educar sin discriminâr, que es la rnejor rnanera cle potencìar 1a igual-
clad de oportlÌnidades entre todas las personas.

VEnórurce Lop¡ FoNreci.l¡
Concejala Delegada de Acciót.¿ Social y Salucl ptiblica

del Excnto. AyLmtamiento cle Zaragoza
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-<¿Pon qtÉ uun GuÍe BßuocRAPIce
PARA LA Conouceclóu?

f A educación no sólo es uno de los rnás claros indica-

I dores del progreso de una sociedad, también es cle

l-J una importancia extrema para los individuos, ya qtte
además cle diferenciarnos de los animales nos aporta recursos básicos
para nuestra vida, personalidacl y libertad. La educación conforma a 1as

personas y puede asumir las formas y modalidades más diversas, de
acuerdo con las normas de una cultura determinada. En este aspecto de
1o educativo resicle una de 1as cuestiones que explican la actual situa-
ción de la rnr-rjer pues, históricamente, su educación ha sido diferencia-
c1a y subsidiaria con respecto a la del hombre.

Hay que esperar a finales de1 siglo XIX para que el concepto de

"coeducación,, defendido por las feministas y los sectores más progre-
sistas de la sociedad de entonces, cobre naturaleza de reivindicación. En
aquel momento, coeducar significaba conseguir la igualdacl eclucativa, es

decir, que las mujeres pudieran tener acceso a los estudios medios y
superiores, y que niños y niñas pudieran educarse en los mismos cen-
tros conlo forma de mejorar la calidad de escolarización de éstas, ya que
la sociedad del XIX imponía a 1as mujeres utilizar todas sus energías en
el cuidado de una famtha autoritaria que tendía a sacrificar su vitaliclad
y libertacl. La defensa de una escuela coeducativa despertó una encen-
dicla oposición hasta bien entrado el s. )O(, y en países como España,
Italia, Francia, y Portugal, fue objeto de fuertes polémicas.
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En el úrltimo tercio del s. )O( se ha consolidado en estos países la ten-
clencia l'iacia una eclucación mixta e igualitaria, sienclo este hecho una
de las principales car-rsas cle .la clisrninución cle la desigualclad por raz6n
de sexo. En España, por ejemplo, hoy se aprecia r-rna importante recluc-
ción del analfabetisrno cle la mujer y, aLtnque todaví¿r hay clos mujeres
analfabetas por cada hon'rLrre en personas rlayores cle 45 años; las gene-
laciones jóvenes ya no presentan diferencias con l.especto a 1as tasas de
analfabetisrno.

Por otra parte, los datos confirman cacla vez mâs la tendencia al
mayol' nivel cle estlldios cle las rnr,rjeres. (En la Universidacl cle
Zaragoza, curso 96-97, el 530/o del alun-inaclo era fernenino y, también
hay rnás alumnado femenino que masculino en el Bachillerato y en
C.O.U.)r. Sin ernbargo, sigLÌe habiendo difelencias inportantes l.espec-
to a Ia elección cle estudios y trabajos. Tarnbién se aprecia Ltna Éaran
distancia entre la preparación forn'iativa y profesional de ia mujer y el
nivei cle baja cr-ralificación laborai al que accecle, si es que accecle (la
tasa cie desen-rpleo es bastante rnás elevacla entre las mujeres qlle entre
los hombles).'?

Toclo ello jLlnto con otros inclicativos sociológicos, ponen de mani-
fiesto que la reforma de1 año 70 no contempló para nada la especifici-
dad cle los dos sexos, ni cr-restionó ningúrn aspecto cle una herencia cul-
tr-rral que invisibiliza toclo lo femenino. "Qtté cm"ioso, reflexiona Agnes
Heller, qarc baya tan pocos filosoþs en la bisloria que bayan caíclo en lø
cuenta de que el deslitto de løs mujer"es no ha cambiado praclicztnxenle
jaruas, por muchos cambios polítícos y econonticc¡s que se bayan prodtt-
cido'?. Como consecuencia, un sistema edr:cativo que decía defender el
derecho a la igualdad cle oportr-rnidades cle los indivic|,ros, en realidacl,
los enseñaba a aclaptarse a dos modelos c1e persona antagónicos y jerar-
quizados.

Hoy, como refleja la filosofía de la LOGSE, es evidente que para
construir una escuela coeclucativa no basta con jr-tntar niños y niñas
en un aula, sino que se precisan cambios cr-ralitativos en diversos nive-
les. Cambios en los valores cle la socieclad, en las imágenes y textos

1 Datos extt'aíclos cle La nntier (tragotxesd en ciJius.InstitrÌto Alagonés cle la Mu,er..
Gobierno de Alagón. Zaragoza, 1997.

2 En Alagón, la tasa cle paro cle las r.nujeles en el 4a itilÌtestre cIe 7996 era el 24,4o/o
frente al 8,90/o cle la cle los homlrres. Ibíclem, pâg.96.

3 Horroo, Agnes, Teoría ¿le la Historia. México, 1984,
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cle los meclios cle comunicacrón, cambios en la concepción misn-ra del
curricuh¡m escolar, en los contenidos qLle se enseñan, en la mentali-
clad y hábitos clel profesor4clo, en las prácticas escolares, en e1 len-
gr-raje... En definitiva, se Tr^ta c1e modificar r-rna ideología y un pllnto
cle vista unilaterales que han deformaclo todas las ran-ias de la ciencia
y la cr-rltura, y qLle han siclo transmiticlos secularmente con la justifi-
cación de lo natural, a través cle la familia, la escttela, y e\ entorno
social.

Hay qr,re adrnitil que cambial esto no es tarea fãc|L. La discriminación
es slltil, está hecha c1e aparentes pequeñeces y sólo con una atenta mira-
c1a poclemos clescr-rbrir qr-ré pasa con las chicas y los chicos en la escue-

la o como actúaIa nefasta herencia qlle tanto nos complica las cosas. Es

más, su solución no depencle tanto de rnecliclas legislativas, cr,ranto cle la

voluntacl comparticla c1e que 1as cosas sean cle otro modo, 1o que clesta-

ca más, si cabe, la importancia cle la educación. A esto hay que añaclir
la clìficr,rltacl que entrañan los cambios de mentaliclacl, pttes siempre apa-
recen resistencias clerivadas cle la inercia y, Por sLlpLÌesto, ltna serie de
interl'ogantes, fruto clel avance, el debate y 1a renovación de plantea-
mientos, qr-re han llevaclo hasta los centros c1e enseñanza tocla la varie-
clacl cle posiciones que subyacen en la socieclacl. Entonces... ¿Debemos
crear espacios antónomos y separaclos para niñas y niños? Para lograr
mayor igualdacl, ¿hay que actLlar sólo sobre las niñas o también sobre
los nìños? En qué quedatnos, ¿igr-rales o cliferentes?, ¿no tenclrán la cr,rlpa

las propias mujeres que eclucan a sr-rs hijas y alumnas en la sr-rbolclina-

ción?, ¿no estaremos complicanclo demasiaclo las cosas con la cle pro-
blemas qLle ya tiene 1a enseñanza...?

Encontrar las respuestas adecr-raclas es costoso, pero aútn así,

nruchas y muchos creemos qr.Ìe lnet'ece la pena hacer un esfuerzo por
construir una escuela diferente en la que reine ttna igualclad de opor-
tunidacles, y en la que se replanteen contenidos para clar enftada a

paLÌtas y puntos de vista ignorados hasta hoy, y cuyas depositarias han
sido tradicionalmente las mujeres. Es decir, uno de los retos cle esta

escuela sería tlansmitir una cultura y Llna ciencia más humanística,
pero menos androcéntrica, el otro, consistiría en rehacer todo el siste-
nra de valores y actitr-rdes para sllperar la I1gica cle la complementa-
riedacl, Ia yerarqvización o la culpabilización, que tanto empobrecen
las relaciones entre las personas, y de forma especial, la relación entre

hombres y mujeres.

Para e1lo, qurzâ, Io prirnero que debamos plantearnos sea qué enten-
demos por igualdad: igualclad de acceso, cle oportunidades, de resulta-
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dos... o lo que es lo mismo, rescatar Iaidea de igualdada para profundi-
zar en ella. "Igualdad no es identiclacl, sino ttna relacion de bomologø-
cion enTre sLtjetos diferentes y perfectamente discernibles,,t dice Celia
Amorós. Aplicado al género, esto significaría que es fundamental cons-
truir un sistema educativo que permita a niños y niñas acept^r r¡na diver-
siclad que no discrimine, qLÌe contemple la pluralidad de lenguajes y for-
mas de expresión, rica en valores humanos y en la qLÌe quepa todo el
mundo. Pero construir una escuela así, en 1a que como dice Victoria
Canrps, .La igualdad solo se busque por mor de diferencia, que es lo que
constitLtye a los indiuicluos como tales,6, supone hacerle frente a ia ten-
clencia dominante de despersonahzacíón en la enseñanza y, por sLlpues-
to, modificar todas aquellas prácticas eclucativas que aún se defìnen en
función del grupo cle genitales que uno tiene.

Si qtieremos conseguirlo habrá que realizar nn esfuerzo de reformn-
lación y adaptaciôn de objetivos verdaderamente importante. En este
aspecto hay qr-re señalar el trabajo continuaclo de muchas profesoras y
profesores, que en los úrltinos años han clado un ftrerte impulso al tema,
han introducido la reflexión en los claustt'os y han conseguido, por
ejemplo, que ya naclie se extrañe de oír hablar de niños y de niñas, o
de cómo introducir 1as aportaciones históricas de las mujeres en 1as pro-
gramaciones. Y es que, a pesar cle las dificultades, taml¡ién es cierto qlÌe
cada cambio conseguiclo, por pequeño que sea, sllpone abrir una via de
intervención, y cualquier moclificación, lleva aparejadas otras qLÌe se
convierten en palanca movilizaclora.

Como los cambios más importantes sLtrgen cr¡ando se cuenta con las
piezas básicas para llevarlos a cabo, el Área cle Serwicios Púrblicos del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición cle los centros de
enseñanza esta guía bibliográfica para \a coeducación con la ìntención
de facilitar al profesorado que lo desee la información necesaria en este
tema. Una guía, que por otra parte, no quiere quedarse en un mefo
juego propuesto descle fuera, sino que aspira a ser Ltn punto de pafüda
y a conectar con el conjunto de demandas e inquietudes, a veces con-
fusamente formuladas, que 1a Unidad Mujer clel Ayr-rntamiento cle

' Igualdad entenclicla como un punto de particla formal, corììo rÌna suposición acep-
tada pol toclos y todas para que los valores éticos sean posibles. Sobre esta cuestión ver,
VarcÁncrr, Aneha, Del ntieclo a la igualdad. Maclricl, 1993.

5 AnoRós, CeIia, Igualclacl e iclenticla¿\, en .El concepto cle igualclacl". Eclicl. Pablo
lglesies. Madritl, 1994.

6 Cnuus, Victoria, La iguatclact I ta libertacl, en .El concepto cle igualclac1,,. Op. cit.

72



Zaragoza lleva años recibiendo descle cliversos sectores clel profesoraclo.
.¿Dónde podría encontral'algo sobre educación no sexista? ¿Hay mate-

riales, libros, con los que pçeda trabajar? Quisiera aigo de bibliografía
qlre lle oriente sobre el tema. En fin, ¿por dónde puedo empezar...?

Pensando en dar respLlesta a estas demandas concretas se ha reuni-
do un conjunto de títr,rlos íttiles pala la coeducación, que, vistos así,

toclos juntos, nos confirman en la idea de que algo se rllleve en este

campo. La propia extensión de Ia guía perrnite ver qlÌe la no cliscrimi-

nación por razôn c1e sexo en la educación preocupa más de 1o que pare-

ce, y qlre, en los írltimos años, se ha traba)ado tanto, que no sólo con-

tamos con libros, aunqlÌe estos sean el cLlerpo fundamental del material
citaclo, sino que también encontramos materiales y experiencias dìclácti-

cas, vícleos y hasta r-rn CD Rom que trata el tema. Ni que decir tiene que

algírn trabajo se nos habr'á escapaclo, pero esta publicación no tiene
tanto como objetivo el.hacer una recopilación total de materiales, cuan-

to, col-no ya se ha clicho, ofrecer una base por doncle co[ìenzar a actuar,

y servir como lnltestra de \a cliversidad y pluralidad existentes en este

tema, respecto a clebates teóricos y propuestas cie intervención.

La clasificación por capítulos no se ha realizaclo en base a la exten-

sión y envergaclttra cle los trabajos, clesigual en muchos casos, sino por
temâtica escolar, con la seguridad c1e qr-re todos ellos, independiente-
mente cle la mayor o menor ambición de sus objetivos, ofrecen valiosas

aportaciones. Precisamente esta heterogeneidad permite elegif entre tra-

bajos nrás teóricos y mâs prâcticos, más profundos o más ligeros, a tenor
de las inquietr¡des y necesidacles personales. Cuando las publicaciones
participan de las características de varios apartados se ha optado por
uno de ellos atendiendo a 1os más significativo clel contenido y, allnque
la iclea es ofrecer una bibliografia relacionacla con 1a educación, también
se han incorporado algunos títulos de estr-rdios cle género, valoraclos por
la necesaria infolmación qLle aportan en aspectos de la cultura y la cien-

cia protagonizados por mujeres. En este caso, el criterio de selección ha

sido generalista, en h-rgar de especializaclo.

En el listado bibliográfico final se incltlyen varios títulos qr;e, si bien no
están comentaclos en los capítulos antefiores, se consideran igualmente úti-

les para los objetivos planteados. Como anexo, y de moclo simplemente

orientatìvo, se pl'esenta un listaclo de literatura inlantil y juvenil, cLlyo con-

tenido invita a niñas y niños a cuestionar los estereotipos sexistas.

Sólo queda decir que el contenido de los libros conentados en esta

guía nos sitúÌa ante el reto de educar de otra manera y, a|a vista cle cómo

ha sido la educación de las mujeres dtlrante siglos, se trata de Llna opor-

13



tuniciad histórica. De toclos y todas depencle el aprovecharla y seguir tra-
bajando para pahar la desigualclacl y evitar las discrirlinaciones. y aun-
qlre esta introclucción se queda en la sr-rgerencia de profunclízación en
Ia igualdad compleja que propone la LOGSE, y en e1 ofrecimiento de la
propia guía, no pr,recle conch-rir sin clestacar moclestamente el hecho de
qlre slr elaboración también supone un avance para Ia coeducación
basado en el trabajo de investigación y crítica de muchas personas, 1o
cual es importante por sí mismo. Para decirlo en palabras de Giulia
Colaizzi: "Plantear pregLuxlóts nLreuas o formular las anîíguas cle oh"a

forma, es un geslo reuolucionario, ya que Lrna pregulxtct es siempre utx
cømino abiefto baciø una respuesta".T

' Cortrzzr, Giulia, Fentinisnto y Teoría clel Disctuso. Rctzones þctra tm clebate. Eclit
Cátedra Maclricl, 1990.
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1. BmrrocRAFÍA Gnrunmr

PARA LA cOnOUCeCrÓr,l
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JD IBLIOGnepÍe sobre la forma cle aborclar la igualdacl

ñ d" oporttrnidacles en eclucación, Olrece l'eflexiones
t¿l rcóricas cle carâcter general y multiclisciplinar y pre,

tende constitr-rir un marco básico para diseñar rnodelos educativos glo-
balizadores. También abolda el papel cle la mujer en la educación.

L4CKER, Sandra. Género y Educacion: Reflexiones sociologicas sobre
n'tujeres, enseñanza y feminismo. Edit. Narcea. Maclrid, 1996, 216
páginas.

En este libro se analizan las teorías ferninistas sobre el género y la
educación y se plantean las perspectivas aún remotas cle una sociología
de lr eilrrcac'jón de la mujer.

Analiza también los contextos fan'riliares y profesionaies de las ntr-rje-
res dedicaclas a la educación, desde el nivel prirnalio hasta el unlvelsi-
tario y aborda críticamente las discrin'rinaciones, exch¡siones y margina-
ciones con las que casi siempre se encltentran.

El libro constituye rina interesante contribución al estudio de estos
dos conceptos. De los abunclantes testimonios que recoge se deduce
una realidacl contllndente: en nLlestras sociedades el género influye des-
favorablernente en la eclucación de las rnujeres.
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I ASI(E\ø, S. y ROSS, C. Los cbicos tto lloran. El sexisnto en eclucacion.
Eclit. Paiclós Ech-rcaclor. Barcelona, I99L f17 pâgs.

El libro contempla los factores qr-re afectan a \a socialización de los
chicos en 1a escnela, las presiones a las que se ven someticlos para qLle

se aclapten a estereotìpos masculinos perjudiciales, las relaciones entle
ellos y, en general, 1a conclucta agresiva pl'opllesta corno n]oclelo cle

relación.

La obra presenta un análisis cle las forrnas en qLle las escuelas pr-re-

clen, sin pletenclerlo, reforzar y perpetllar ciertos aspectos cle la .mas-
cr-rliniclacl, qLle van en contra de los propios intereses cle los chicos.
Tarnbién consiclela algr:nas cortapisas qlle se les presentan, y anahza
co1-no pueclen afectar'éstas tanto a su clesarrollo social como a sll acti-
tucl ante cliferentes activiclades de aprendizale. El profesoraclo feme-
nino también puede verse afectado adversarnente pol'estas presiones.
La obra explora sitllaciones cotidianas cle 1as escuelas para chicos, en
las qr-re esta atmósfera "rnasculina, se hace particr-rlamente presente.

I AA.W. Manttal de Accion. .Como lleuar a la practica la igualclad
et'ttre los sexos,. Comisión de las Comuniclacles Er,rropeas. Serie

"Documentos', na 1. InstitLlto c1e la Mr-rjer. Maclricl, 1988.78 págs.

Este manr-ral es la primera cle una serie cle iniciativas qlre se realtzan
clentro c1el marco clel nuevo Programa cle Acción cle la Conr¡niclacl, des-
tinaclo a prolrlover la igualclacl cle oportuniclacles entre cl-iicas y chicos
en nateria cle ec[rcación. La iclea que inspira toclo el manual es qtre "si
las jóvenes están llamaclas a deselnpeñar el misûlo papel en una eco-
nonría fr,rtr,rra basacla en Ia tecnología, cleber'án ser edr¡caclas en una cul-
tr-rra tecnológica clesde sus primeros años cle colegio,.

Se divide en tl'es pal'tes relativas a la ensenanza plimalia, secnndaria
y la transición a Ia vicla activa aclurlta; en la tercera parte también se cleta-
lla el papel a jugar en este tema por profesoles, eclucaclores/as, rnaterial
dicláctico y paclres. Una írltirna parte está cleclicacla a la formación clel
pfofesoraclo.

I AA.W. La educacion conlo elemento corrector de clesigrtaldades.
F'edelación Española de Municipios y Provincias. Comisión de 1a

Mr-rjer. FEMP. Maclricl, 1990, 1L7 pâgs.

El presente tlabajo es resr,rltaclo cle las Jornaclas sobre "La Eclucación
conro elernento con'ector cle la clesigi-ralclacl, realizadas en Badajoz,
clurante los clías 5, 6 y 7 de octubre de 1.989.
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El terna ela obligaclo tenienclo en cllenta 1a inflr:encia que la ec[rca-
ción tiene en el clesarrollo cle las personas, uniclo a los preocnpantes
clatos cle valios estuclios que han cletectaclo carencias eclucativas impor-
tantes en la Con'u,rniclad Extren-reña.

Para sn realización se elaboró nn clocurnento cle trabajo que sirvió cle
ln¿lrco relerencial cle las propias Jornaclas. El trabayo grupal posterior
Êacilitó la leflexión qlte, a nanera cle conch-lsión, se añadió al clocr-r-
mento inicial. Tarnbién se inclnyen las comr,rnicaciones sobre apaltaclos
concretos clel tema que enriqr,recen el conteniclo.

Con esta publicación se qr:iere contribuir a hacer posible la igr-ralclacl
eclucativa cle todos los ciuclaclanos españoles, plÌes cle la igualclacl cle
oportuniclacies ech-rcativas clepencle, funclamentalmente, la plena partici-
pación cle la tr-ir-rjer en toclos los ámbitos sociales.

I AA.W. La educacion cle lo.feruenino. EsttLclio intentacíoncil sobre las
clesigtLaldacles enïre ntucbacbas y ntttcbacbos en lct educctcion. Eclit.
Aliolna. Teoría y Práctica. Barcelona, 1987. 180 págs.

El presente informe ha siclo realiza,clo a lo largo cle un clecenio en el
qure 1as acciones relativas a las curestiones lemeninas no han clejaclo cle
intensificarse, tanto a nivel nacional cor-io internacional. El infolne se
propone establecer 1o [-iás claramente posible en qué meclicla los países
cle la OCDE (Organización cle Cooperación y c1e Desarrollo Econórnico)
han consegr¡iclo una igualclacl cle enseñanza en los muchachos y
muchachas, así como seña1ar los factores qr-re facilitan r,r obstaculizan la
evohrción en este ten'eno.

La investigación se centra en el ah:n-inaclo cle los sistelnas cle enseñan-
ztt orclinarta que asisten a los centros primarios, secnnclarios y sr-rpefiores.

El informe se clivicle en clos partes. La primera clescribe la sitr-ración
actLral cle 1os jóvenes y mr-rjeres en los sistemas echrcativos c1e los países
cle la OCDE y sr-r evolución dr,trante 1os útltimos años, también examina
1o qr-re se ha escrito acerca cle las múrltiples diferencias qlre existen en
cLranto a la instn-tccióny a la ec|-rcación que reciben los chicos y chicas.
La seguncla parte presenta estaclísticas representativas cle los clistintos
países y constl'LÌye r¡n cuaclro preciso cle la repartición cle las posibilicla-
cles ofreciclas en la enseñanza segúrn el sexo.

I AA.W. Manualpara eclucacloras/es. Eclit. La sal. Barcelona, 1985.

El liblo va clidgiclo como slr títr-rlo indica a ecl,rcacloras/es, está constitLli-
do por varìos trabajos sobre diferentes rnaterias, cle los qr-re se puecle extra-
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ef Llna reflexión global sobre las dificultacles c1e ofrecer ttna edr¡cación en

ar-rténtica igr-ralclacl cle oportuniclacles, así como algunas paLÌtas cle trabajo'

Las conclusiones clel conitÌnto están basadas en la iclea c1e qLle el pro-

fesoraclo clebe ser consciente cle ia cliferencia sexr:al y de slls implica-

ciones, como pfimef paso pala meiofar la sitr,ración. Só1o a través de una

toma cle conciencla del problemay vna formación específica en eJ tema

se poclrá llegar a una ar¡téntica coeclucación.

¡ AA.W. .Por una edarcaciott lxo sexista'. Actas cle las I, II, III y IV
Jornaclas cte Ejea cle los Caballerr¡s. Edita: Centro cle Profesolaclo cle

Ejea de ios Caballeros. Zaragoza,7987,1988, 1989 y 1990'

pHNreRcs JonNal,rs (I, 2 v 3 oe ocruenE DE 1987). Esta publicación

contiene la ponencia cle Celia Amorós, .El sexismo en la filosofía", así

como las conclusiones cle los sigr,rientes talleres prácticos: "Roles sexua-

les y eclucación sentimental,,; "Crecimiento erótico y clesarrollo personal";

.Desarrollo cle la vicla afectiva y sexual en los y las adolescentes";

.coec|,rcación en ialleres cle E.G.B. (preescolar y ciclo inicial),; "Por una

acción positiva contfa la cliscriminación sexista en y clescle el aula' y

.Una experiencìa cle ecL-rcacìón de ac|-rltas'.

secuNoasJoRNADAS (29 v 30 DE SEPTTEMBRE Y 1 DE ocruBRE DE 1988).

Esta publicación contiene ias ponencias: "Reflexiones sobre la discusión

teóriåa sobre el cloble concepto c1e sexo-género, de Victoria Sau; 'El

sexismo en la eclucación, cle Marina Subirats y .¿Qué revolución femi-

nista en la enseñanza: estrlclios de la mr-rjer o integración cLÌIf iclllaf?' de

verena stolcke. También se recogen 1as conclusiones c1e los talleres:

.sexismo en la escuela infantil,,; "Análisis cle los elementos sexistas en la

eclucación primaria,; "Enseñanzas Medias'; "Educación de adultas' y
.Roles en la edr-rcación no sexista'.

Trncnnes JonNeoas (27, 28 v 29 on SEPTIEMBRE ¡r 1989)' Estas

TerceLas Jornaclas estLlvieron centfaclas en profr-rndizaf en el ârea de

conocimiento cle la Historia. Las actas reproclucen los conteniclos de las

signientes confefencias: .Incorporación cle la mujer a la eclucación insti-

ttrcionalizacla, por Begoña Salas; .La mujer a través de la Historia. Textos

pa1-a comentar, pol- Rosa Natali, y .De 1a enciclopedia a Olirnpia cle
^Go.,g"r, 

las mujeres en la Revolución francesa, pof Alicia H. Puleo.

Asimismo se recogen ias conclusiones de los siguìentes talleres ptâctr'

cos: .Análisis sexista cle la literatura infantil en la escttela primaria'; "E1
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lr1ito,; "Revisión cle nllestras actitr-rcles,; "Paclres y n'iaclres,; .F-orllación clel
profesoraclo en igr-ralclacl entre sexos: coeclucación,.

CuentesJonNaoes (73,74 v 15 or sEprrEMBtìE t¡ 1990). Declicaclas
al ârea de las Ciencias, las actas de las Cuartas Jornaclas recogen las
ponencias: -Diseño Cr-rrricr,rlar Base y coeclncación" cle Elisa Nuñez; .Las
matemáticas y las chicas' c1e Isabel callelo; .valoracìón económica clel
trabajo dornéstico, cle Cristina Carrasco; y las conclusiones cle los
sigllientes talleres prácticos: "Científicas en la sombla,; .Orientación no
sexista,; "Alltoconocimiento psicosexr-ral y cambio,; "Análisis clel sexisn'io
en la escr¡ela infantil, y "Paclres y maclres,.

I AA.\1/. La presencia de las nzujeres en el sislenta educøliuo. Serie
.Estuclios', na 18. CIDE. Institltto cle la Mujer. Maclricl, I9B8. ZI2 págs.

El estuclio es û1et'aûtente descriptivo, por tanto no aporta conclusio-
nes, se se lirnita a inforllar de la situación cle la eclucación cle la rlujer.
en España entre los 70 y los 80, hacienclo frecltentes referencias al pasa-
clo próxinto.

El obyetivo es invitar a ia reflexión sobre los clatos obteniclos, cleslin-
clanclo los lefericlos a las mnjeles colno alumnas, cle los refericlos a las
nlujeres como profesoras, así como consicleraciones globales acerca clel
lendimiento de ambos gl'upos y c1e sr-r sitr-ración real en cltanto a elec-
ción cle estLlclios y h-rgar qlle oclÌpan en el escalafón laboral.

Los datos rnanejaclos están refericlos al sistema edncativo fblmal, es
clecir clescle preescolar hasta las enseñanzas universitalias, incluyenclo la
formación profesional y la edr-rcación especial.

I BALLARÍN DOMINGO, Pilar.(conp.). Descle løs rnttferes. MocJelos edrt-
caliuc.ts: ¿coedttcar/segregar?Ferninae. Universiclacl cle Granacla. 1992.

El libro es Llna recopilación cle enszryos y conferencias cle varias auto-
ras que versan sobre el clebate de si la enseñanze rnixta es pera las
nìñas, nrás o lnenos beneficiosa, que la segregacla. Se analizan los pros
y los contras cle ambos rnodelos educativos, sienpr.e descle el punto cle
vista cle los intereses cle las niñas. Las conch¡siones aplrntan a qLle
clichos intereses no aparecen bien resr-reltos en el actual modeio mixto.

Junto al análisis se inch-rye el relato cle algunas experiencias cle ense-
ñanza segregada realtzaclas en Dinamarca en los años 92-94, y las con-
clnsiones a las que han llegaclo las autoras cie estas experiencias.
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I BALLARÍN DOMINGO, Pilar. .Oportuniclacles ecl'cativas e igr-ralclad',

en El concepto cle igt'nlclact. Ecltt. Pablo Iglesias' Mac\tid, 1'994'

Este tfabajo pone cle tlanifiesto cómo, tfas Llna larga historia cliscri-

minatoria para Ia gran mayoría c1e la población, los principios clel igtra-

litarismo clen-rocrático han serviclo a la ocr-rlt¿rción de 1a reproclucción cle

las cliferencias. E1 análisis se centf¿l en la perspectiva clel génelo y parte

c1e la histor-ia cle clesigr-talclacl cle la ecltlcación para las mtljeres.

Tras e1 recorriclo histórico, el ensayo cla cr¡enta cle cómo esta histo-

ria cle clesigLlalclacles alcanza a nLlestro presente, a Ia vez que se apun-

tan algunas alternativas qr-re posibilitan el intento de r¡na nayor profr-rn-

dización clemocrática en Ia ec|:cación.

I BONAL, X. y TOMÉ, .L. ConstrtLit" la escuela coedLLc1tt'¡uct. La sensibi-

lizacion clel proþsoraclo. ColecctÓn "Cttaclernos para la Coeclucación'

na 12. ICE de la UAB. Barcelona, 199f .

Este tmbajo ofrece el resr,rltaclo c1e tln lalgo pfoceso por constrr-tir ttna

rnetociología qLte permita al profesoraclo avanzar hacia la escuela coe-

clucativa. Para stt elaboración se ha contaclo con la colaboraciÓn c1e los

centfos ech-rcativos qr-re han acogiclo con intefés la iclea Cle realizar una

experiencia piloto en este camPo.

En la primera pafte se plantean los objetivos y las lases cle 1a meto-

clología, así como las concliciones fundatlentales relativas a Ia orgtniza-

ción èscolar: la constitución cle Lln gfLlpo c1e trabajo, sLÌ coofclinación, su

articçlación con el festo clel claustro, la periodicidacl de las reuniones,

etc. En la seglrncla parte, e1 cuaclerno refleja cón'ro para el clesarrollo c1e

la prirnera fase cle la metoclología (fase cle sensibilización) el p¡ofesora-

c1o puede tomar conciencia cle la desigualdacl sexr-ral en la escttela.

El proceso se illlstra en dos ámbitos de la vicla escolar: uno, clttLictt-

lar (1ai ciencias y las matemáticas) y otro, transve'sal (1a agresiviclad en

la escuela). El iibro propofciona instrr¡mentos de investigación básicos,

útiles para conocel'mejor las manifestaciones clel sexismo en la escuela'

I BROÏøNE, N. y FRANCE, P. Hacia u,na, eclL\C,rcion irtfantil no sexistct.

Ministerio cle Ec|,rcación y Ciencia. Ecliciones Morata. Madrid, 1988.

190 págs.

El sistema eclucativo 
-jLlnto 

a la familia, el ambiente, los meclios de

comunicación, etc.- contribr-rye a que las niñas aclopten r-rn papel pasi-

vo, interioricen Ltn segllnclo |-rgar en la socieclad y acepten Ia margina-

ción a la que toclo las empuja. Y el1o ya clescle la escuela infantil, es
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decir, clescle los primeros años de r¡na edlrcación que tiencle a clevaluar
toclas las activiclacles consicleraclas fen-ieninas.

Sin errrlurgo. rlgtrnos nlaesiros y nlaeslríìs (r'een que yJ no se ejer.ce en
la escuela ninguna fonla cle cliscriminación, y esto ocLt1.1.e porque los ele-
mentos clisclin-iinatorios que siguen vigentes no son visibles cle un moclo
clirecto. Qr-reclan ocr¡ltos plecisarlente porque son tan patentes qLle han
aclqr-ririclo carta cle naturaleza, aparecen como hechos y comportamientos
.normales". De aqr-rí Ia gran dificr-rltacl para llegar a su identificación.

El presente libro l'ra siclo reclactado por mr-rjeres nr-ry colììpt'ometiclas
en la eclucación infantil: rnaclres, investigacloras, profesoras, asistentes
sociales o personas qr-re cornbinan varias cle estas características y nos
pernrite conocer las investigaciones y Ia Línea de reflexión ya consoli-
daclas soble las fortlas de cliscrininación sexista, clasista y racista que
se ocultan en el sistema cle eclucación actual.

t IIUSQUETS, Dolors y otros. Los tentas transuetsales. Claues cte ta.for-
møciórt integral. Eclit. Aula )Oil/Santillana. Maclricl, 1993. 1,62 pâgs.

El libro intenta clar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿eué clife-
renci¿ts presentan los TEMAS TRANSVERSALES incorporaclos al sistema
eclr-rcativo a parfir c1e la última reforma, con respecto a las materias y clis-
ciplinas tlaclicionaÌes? ¿Qué significación tienen? ¿Qué fr,rnciones cul¡ren?

En un prirner lromento, se pl'esentan y fr-rndarnentan los telllas trans-
versales a través cle las notas básicas qlre los caractetizan, pafa pasar, a
continuación, a desglosar tres tenÌas transversales específicos: La ech_rca-

ción para la salud, la ec|,rcación clel consurniclor y la eclucación para Ia
igualclacl cle oportr-rnidacles entre los sexos. Todos ellos sirven como
ejernplo clel papel vertebraclor qLte estos contenidos transversales deben
tener en el aula, así como cle su tratamiento concreto.

I DAVIES, lì'onwyn. Sapos y culebrøs y cuentosfeministéts. Lc.¡s ttitios cle
preescolar y el género. Ecliciones Cátedra. Serie .Ferninismos,. Madrid,
1994. 254 pâgs.

Por la manera en qlÌe está configr-rraclo ei género en nuestra socie-
clacl, los p1'ocesos cle formación clel niño y cle Ia niña como personas
están orientados a que aprenclan las fonnas mascr-rlina y femenina esta-
bleciclas, y que lo hagan bien. El género es Llna categol.ía rnás pública
qr-re privacla y los niños y niñas se dan cLlenta de que cono indivicL_ros
no son libres pala variar \a concepción de esas categorías genéricas asu-
rnidas pol la socieclacl.
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Por medio de juegos infantiles, de sus conversaciones con niños y

niñas y de las respuestas cle éstos a cLlentos feministas, Brownyn l)avi.s

proporciona detalles fascinântes sobre el mundo sexual de la infancia y

nuevas ideas sobre la construcción sexr-ral del génelo.

Un ensayo que profundiza en la dificr¡ltad de proporcionar nuevos
modelos educativos a niños y niñas y ofrece algunas icleas sobre como
enfocar la cuestión.

I DEBOLD, Elizabeth, \øILSON, Marie y MALAVÉ, Idelisse. Lø reuolu-
cion en løs relaciones nxadre bija. Edit. Paidós Ibérica. SA. Barcelona,

7994. 392 pâgs.

Este libro propone un plan práctico y comprensivo para transformar
la relación prin'raria de madres e hijas en Llna verdadera cornunicación y
una actitud orientada hacia la confianza mlltua y no hacia el recelo y la
prevención.

Mezcla de teoría y prâctica, quiere demostrar a todas las maclres,

mujeres y hombres que se preocupan por las ióvenes, lo importante qtte

es que éstas no pierdan la franqueza y la energia en sLl paso por la ado-

lescencia. Sólo así poclrán clestrr¡irse las estructr¡ras jerárquicas que clomi-

nan las relaciones entre rnaclre e hija y alimentar el yo úrnico y genuino

de cada persona, convirtiénclola así en un ser libre y autónomo'

Un libro valiente, qtte relaciona las transfortnacìones personales y las

políticas con el fin de crear r¡n tnunclo diferente para Ias rnujeres'

I ESPÍN, J. V. y otras. Analisis de rectn"sos educaliuos desde la perspec-

tiua no sexista. Eclit. Laertes. Barcelona 1996. 1'65 pâgs.

El libro es fruto del trabajo coniunto de cliferentes profesoras espe-

cialistas en campos rnuy diferentes de las Ciencias de Ia Eclucación.

A lo largo de siete capítulos responde a pl'egllntas tales como: ¿Cuá1

es la conceptualización actual de la ech-rcación y c1e 1a orientación no
sexista? ¿Qué medidas de acción positiva favorecen la igualdad cle opor-
tuniclacles? ¿Qr-ré nuevos enfoques tiene la orientación profesional desde

la perspectiva no discriminatoria? ¿Cómo analizar materiales educativos
clesde la pefspectiva no cliscriminatoria? El conir-rnto induce a la reflexión
y ofrece nuevas perspectivas en la materia.

I FABRA, M. L. ¡/i resignadas ni sumisas. Técnicas de grupo para la
socializaciórt asertiua de niñas y cbicas. Colección 'Cuadernos para

la Coeducación', ne 11. UAB, 1'996.
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Basaclo en un análisis que denr,rncia r¡na edr-tcación clirigida a fomen-
tar la sumisióny Ia resignación de las niñas respecto al papel suborcli-
nado qne les asigna la socieclad, este trabajo ofrece palltas para paliar
esta situación.

De carácter fr-rndamentalmente práctico, ei cuaderno presenta una
serie de técnicas basadas en la dinámica c1e grLÌpos para favorecer el

desarrollo de habilidacles sociales en las niñas y las ióvenes, especial-
mente la asertividad, 1a autoaceptación y la allioestima que se pr-leden

trabajar inteldisciplinarmente.

I FAVARO, E.; GARCÍA NIETO, G.; QUESADA CABRERO, L. CUTSO dC

Formación para Equipos Directiuos: Coeducacion. MEC. Madrid,
1991.

Material preparado para eI móc1ulo cle coeclucación en los cursos cle

formación de eqr-ripos directivos. Incluye reflexiones sobre aspectos gene-

rales como sexo-género, escuela mixta, cLurículttm oculto, aná1isis de géne-

ro, etc. Cabe destacar 1as actividades propuestas y el estr-rdio de casos.

I FEMINARIO de ALICANTE. Elementos þara una educacion no sexis-

ta. Guía didactica de lø coeclucøcion. Edit. Victor Orenga, Valencia,
rg87.

Ei libro se inìcia con Llna aclaraciôn cle términos y continíra con Lln

capítr-rlo dedicaclo a la educación para la paz, para llegar a la elabora-
ción cle un proyecto de coedrlcación en un centro. Pormenoriza los
aspectos que hay que tener en cLlenta en la identificación dei sexismo
existente en el centro escolar, así como las meclidas de acción positiva
que se pueden adoptar en cliferentes áreas y niveles.

La segunda p^rte trata sobre quién hace qué en cliferentes espacios
(doméstico, corporación local, etc.), con cuestionarios ya elaborados
para analizar la situación.

La última parte recoge experiencias diversas, como los círculos de
estudios, la hìstoria cle mi familia y la isla.

I JULIANO, Dolores. El .iuego de las astucias. "Cuadernos Inacabados'.
Edit. Horas y Horas. Maclrid, L992. 179 pâgs.

Planteado desde un punto de vista antropológico, resume cloce años
de trabajos de investigación sobre la situación de la rnujer en la socie-
dad, a través del análisis del contenido cle diferentes cuentos, fiestas, y
ritos traclicionales.
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El libro intenta leer con otro senticlo los rnensajes que emiten las
mnjeres: los qr,re se expresan a través cle leivinclicaciones explícitas, pero
también los qr-re se desprenclen cle las concluctas coticlianas y cle la cr-rl-
tura popr,rlar.

Partienclo cle una visión clinámica cle la socieclacl se intenta recltpe-
rar parte de estos n'iensajes cle mr-rjer, contextualizaclos corno estrategias
para revertir la situación de clorninación, lo cual nos hace entencler al
grupo mlrjer no cotlto parte de una cultura estática, sino como lrna sr_rb-

cr¡ltura en interrelación con la clon-rinante.

I MAÑERU, A. y RUBIO, E. Educacion paro la igualclacl cle oportuni-
clades de an'tbos sexos. "Temas Transvelsales,. Dirección Gra1. cle
Renovación Peclagógica, MEC. Maclricl , 1992.

Planteado conìo una guía, el libro ofrece nna serie de reflexiones y
orientaciones para el profesoraclo tanto de carácter teórico como prácti-
co. A través cle sus páginas se clesprende la conch¡sión cle qr,re la coe-
ch-rcación clebe fr-rncionar clentro del sistema edr-rcativo como una firate-
ria transversal real y opelativa, encaminacla a compensar la clesigualclad
cle las chicas.

Segírn las ar¡toras una ecl¡cación que no tenga en cllenta la variable
sexo, con toclo lo qr-re ello conlleva clesde el pr,rnto cle vista social y per-
sonal, siempre será una orientación edncativa cliscrirninatoria para las
chicas, qlle no favorecerá su eclucación en libetacl.

I MIEDZIAN, Myriarn. Cbicc¡s son, bombres seran. Colección .Cr-rader-
nos Inacabaclos', na 17, Eclit. Horas y Horas, Maclricl, 1995.

Este ensayo, cuyo subtítulo es .Cómo romper los lazos entre fiìascll-
linidad y violencia,, apofia muchos elementos cle r.eflexión acerc c1e los
modelos educativos violentos que nLlestra sociedacl transmite a ios
niños.

Partienclo de ello la autora hace un segr-rimienio de la mayoría de los
comportamientos que transrnitidos a los niños por una u otra vía, fami-
lia, escuela, meclios cle comunicación, juegos y vicleojuegos violentos, el
cleporte, etc., van conformando las actitr-rcles sexìstas, agresivas, colnpe-
titivas y violentas, qLte aparecen como propias cle los hornbres o al
menos recomenclables para l-iacerse visibles y conseguir estima social.

La avtora también plantea córno poclernos comenzar a ecllrcar chicos
cLìya alltoestima no clepenclan de r¡na visión cle la masculiniclad centra-
cla en la clu,reza y en la represión de los sentimientos.
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Un ensayo lúcido y valiente que desmonta tocla la parafernalia c1el

éxito y la clominación social masculina, para clescubrirnos el vercladero
fonclo que se ocr-rlta tras eilo y la posibiliclacl de un cambio para las
generaciones venideras.

I MORENO, Montserrat, Conzo se enseña ct ser nitir¿: el sexismo en la
escuela. Edit. Icaria. Barcelona, 1986.

E1 libro cornienza con Llna introducción soble cómo el pensamiento
androcéntrico impregna todos los contenidos de la enseñanza, e11el 1en-
guaje, en las ciencias sociales, en las rnatemâticas...

Y aunque la discrininación de la mujer empieza muy pronto, en el
nacimiento, y aun antes, 1a escr¡ela no corrige la mayoria de 1as pautas cle

conducta cliscrirninatorias, sino que, a menudo, contribuye a agravarlas.

La autora clefiende que este fenómeno debe ser anahzado en pro-
fundidacl si queremos avanzat hacia la otra cata posible de la educación:
una liberalización de moclelos v nLrevas maneras de enseñar.

I MORENO, Montserrat (coord.) y otras. Del silencio a la palabra. Serie
.Estudios", na 32. Instituto c1e la Mujer. Madricl, 1992. 393 pâgs.

Es una obra colectiva y plural en la qr,te han intervenido casi cuarenta
aLltoras cuyos estr-rdios han sido recopilados y elaboraclos en diferentes
Iugares de la geografía española. Los trabajos están refelidos a cliferen-
tes materias: 1o científico y 1o social, la historia, las nuevas tecnologías,
las matemáticas, la lengua y la literatr-rra.

A través de un l'ecorrido por el panorama eclucativo español, se ana-
Iizan en estas páginas los visibles e invisibles artilugios mediante 1os cua-
les se fabrican las diferencias de género en las institr-rciones educativas,
desde la enseñanza infantil hasta ftnalizar la secr¡ndaria.

El libro ofrece un riquísirlo panofama sobre el sexismo latente en
todas ias áreas del conocimiento, manifestado a través de las actitudes y
respuestas cladas tanto por el ah,rmnado colno por el profesorado.
Desenrnascara los n'iodelos de género que peruiven en las aulas y abre
perspectivas y nllevos enfoques coeducativos qlle promLlevan LÌna

llayor participación para ambos sexos.

I ORTEGA, M. A. RAMOS, C. Los rtirlos y las niñas. Euøluaciot't de ttna
experiencia de coedttcacíon. CEP de Belmonte. Cuenca. 1991.

Exposición cle los resultados de un proyecto de investigación e inno-
vación educativa sobre coeclucación realizacla en una aula cle preesco-
lar dtirante el cr-rrso 1.989-90. El material se ha dividido en dos partes:
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Evah¡ación cualitativa por parte de la profesor.a cie preescolar y eva-
luación cuantitativa por parte del coorclinaclor.del grLrpo.

I PIUSSI, A. Mu y BIANCHI, L. (eclit.) Søber que se sabe: mujeres en la
educacion. Ec1it. Icaria. Barcelona, 7996. 237 pâgs.

El libro consta de r¡na serie de trabajos preparaclos por varias alrto-
ras e integrados en una serie cle obras publicadas en Italia bajo el títr-r-
lo genérico .La prima ghinea', qr-re pretencien clar un senticlo libre a la
diferencia sexual, al hacer escuela, y a iclentificar ei saber producido
ar¡tónornarììenle por las rrrrrjeres.

Las autoras clel iibro nos inducen a repensar el paracligma de la ech,r-
cabiliclacl total qr,re surge de nuestra cr-rltura de fin de milenio. y 1o hacen
mostrando cómo es posible educarse entre mujeres profesionales y aclul-
tas, 

^ 
partir de trayectolias recorridas a lo largo de varios años de cam-

bio político y peclagógico. Los contextos de esta experiencia parecen ser
de lo más obvio, y son iclentificados corno frecuentemente practicaclos
por las mujeres en el ámbito de la eclucación: reciclaje de las enseñan-
tes, formación cle las eclucadoras de gr-rar.derías y parvulario, orientación
y formación profesional.

I PIUSSI, Anna Ma. -Estrellas, planetas, galaxias e infinito,. .en Traer el
ruttndo al mtn¿clo. AA.W Edit. Icaria. Batcelona, L996.

Este trabaio defiende las prácticas educativas rcalizadas y pensadas
clesde la clifelencia sexual corno forma c1e entrar en Lln nllevo orclen social.

Segúrn la aLtfora,las experiencias de las profesoras qr,re desde hace unos
años edr¡can en ia diferencia provocan transformaciones significativas en
cuanto a la relación con los poderes, saberes y deseos establecidos.

I ROS, María. .La igualdacl cle género en la eclucación: una revisión c1e

sus indicadores sociales", en Propuesta de tm sistemc¿ de inclicaclores
sociøles de igttøldad. entre génercts. Serie .Estuclios", nq 39. Institlrto de
la Mr-rjer. MadricI, 1.993.

Este estlldio se centra en e1 análisis cle la equiclacl de género en la
educación con el objetivo de revisar sus indicaclores sociales y realizar
Llna propllesta teórica cie los mismos.

En prirner lugar se hace un análisis conceptual de la evolución his-
tórica clel concepio de igualdacl, a continuación se presenta un modelo
teórico paru eI análisis de la equidad de género a tavés de la educación
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y se revisa la situación educativa cle hombres y rnr,rjeres en España.
Finalnente se propone Lln nLlevo moclelo de indicaclores sociales en
función cle1 moclelo teórico cleseable.

I RO\4R4, Montsen'at y TOMÉ, Amparo, La enseùattza ¿una profesiótt
femenina? Colección: "Cr¡adernos para la Coeclucación", na 4.
Institr-rto c1e Ciencias de la Eclucación. UAB. 1993. 728 pâgs.

Este trabajo quiere responder precisarnente a la cuestión qr-re cla título
al cuaderno, nediante datos numéricos cle la profesión docente recogidos
en Cataluña clurante e1 curso 1.989-90. Las conclusiones a las cuales estos
datos pemiten llegar y la realìclacl que exponen se plleden consiclerar, sin
embargo, traspasables a la sitr,ración de las mr-rjeles clel sistema eclucativo
en el conjunto de España y en cualquier país occidental.

Los datos nr-tméricos son la base para reflexionar sobre la situación
cle desigr,ralclad de las mujeres en la profesión clocente y llegar a anab-
zar a fonclo lo que sLlpone este hecho discriminatorio, no sólo lespecto
al graclo cle participación cle las mujeres en los cliferentes niveles y mate-
rias del sisterna eclucativo, sino también respecto a la concepción rlisrna
cle la labol edrrcetiva.

I SALAS, Begoña. C)rientaciones póna la Elaboracion clel Proyecto Coe-
ducatiuo de Cenh"o. Edit. Maite Canal. Btlbao, 1.995.

El libro constitr-rye un marco básico para diseñar modelos eclucativos
globahzadores, facilitando el desarrollo integral cle las personas a través
de la superación cle la construcción socio-cultulal de génelo.

Aporta materiales útiles y experimentaclos que facilitan la reflexión c1e

todos los agentes eclucativos de un Centro, tomando como núcleo a 1a

persona; como fin su crecilniento integral y como proceclimiento el desa-
rrollo de todas sus capacidacles a través de las distintas âreas curriculares.

Ofrece la posibilidad de dar Llna respLlesta global y coherente a las
necesidacles eclucativas y sociales que tiene planteadas hoy el sistema
educativo.

I SANTOS GUERRA, M. A. Coeduczrr en la escuela. Pc¡r una educación
no sexistø y liberadora. Eclit. Grurpo Cultr,rral Zero. Madrtd, 1985.

Este libro ofrece un marco teórico-práctico desde el que reflexionar
sobre la discrirninación sutil que padecen las niñas en el sisten-ia edr,rca-
tivo mixto.
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Desenmascara comportamientos y actitr-rcles cotidianas en las aulas
que tras Lrna aparente norrnalidad esconden una práctica sexista.

También ofrece orientaôiones para superar algunos de estos conflic-
tos tanto en la convivencla diaria conÌo en las diversas materias y âreas
de conociniento. Se cornpleta con una serie de actividades para eI aula
y el tiempo libre.

I SPENDER, D., SARAH, E. Aprender a perder; sexismo y educaciorz.
Edit. Paidós Educaclor. Barcelona, 1"993.

Este libro consta de varios artículos que recogen cliversos testimo-
nios sobre el sexismo en los currícu1os, en los materiales educativos, en
la interacciôn en el aula, etc. Todos ellos tienen como objeto constatar
y denunciar que las mujeres, en la realidad, reciben una educación que
las condiciona y sitúa en segundo plano, orientánclolas en úitimo tér-
rnino a reproducir roles sociales subordinados y consiclerados poco
prestigiosos.

I SUBIRATS, Marina y BRULLET, Cristina. Rosa y øzul: la transruision
de los generos en la escuela mixta. Serie "Estuclios', ne 19. CIDE.
Instituto de la Mujer. Madrid, 1988. 187 págs.

E1 estudio se propone dilucidar si en el actual sistema eclucativo de
escuela mixta persisten diferencias por razôn de sexo. Se analiza para
ello la transmisión de géneros (pautas rnasculinas y feineninas) en los
niveles de enseñanza pïimaÍia, tomando como referencia básica la inte-
rrelación establecida por maestros y maestras con niòas y ninos, desde
Lln pLlnto de vista cualitativo y cuantitativo.

La metodología ernpleada es la observación de comportamientos ver-
bales y no verbales, tanto de alumnos como de profesores, en centros
mixtos de EGB en Cataluña. Sesenta y seis tablas estadísticas anahzanlas
relaciones escolares a través del lenguaje.

A través de una exploración apasionante, se van desvelando las nor-
mas de un juego cultural que condLlce a las niñas a la pasividad y a los
niños al protagonisrno, y qlÌe, mâs aIIâ de la conciencia de slls actores,
tiende a reproducir los géneros tradicionales con una tremenda preci-
sión.

De la investigación se concluye Ia casi inexistencia de pautas cle clife-
renciación explícitas, bajo las cuales perviven, sin embargo, notables
divergencias segírn el sexo, y una tenclencia a la unificación de los
modelos por extensión del modelo preponclerante, el masculino.
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I SUBIRATS, Marina y TOMÉ, Amparo. La eclucacion cle niñcts y nitlcts.
Recc¡menclctciones it.tsLittLcíonales ! nlctrco legal. Colección:
.Cu¿rclernos para la Coeclucación,, nn 1. InstitLlto cle Ciencias c1e la
Ecltrcación. Universiclacl Autónon-ia cle Barcelona. 1.992.

Instalaclo en la filosofía cle la cliversiclacl, este primer Cuaclerno para
la Coeclucación eclitaclo pol el ICE de la UAB, comenta y analiza el
irarco legal que en la LoGSE hace referencia ala filosofí¿r cle la igual-
clacl cle oportr-rniclacles y la no cliscrin-iinación por- razón c1e sexo.

El cornentario se hace extensivo a l¿rs recomendaciones institr-rcionales
sobre el tema, a los objetivos generales y a los cle materias específicas.

I SUBIRATS, Malina y TOMÉ, Arrparo, pautas cle obseruaciojx pctra el
ønalisis del sexismo en el ambito eclttcaliuo. colección: .cnaclernos
para la Coeclucación,', fln 2. Institllto cle Ciencias cle la Eclucación.
Universiclad Ar,rtónoma cle Barcelona. j,992. 53 pírgs.

Pâutas cle observación clestinaclas al plofesoraclo para clescr-rbrir las
fonnas cle sexismo y discriminación que cotidianamente se cleslizan en
el trato claclo a niños y niñas en el lenguaje r-rtilizaclo, en el material grâ-
fico expr,testo en el aula, en los textos eclncatirzos.

Estas paLltas cle observación no se refieren de moclo exchrsivo a r,rn

cletenlinaclo nirrel escolar, sino qlle tratan cle lecoger l-recl'ios cliversos
cle ia vicla cle los centros. En general, se aclaptan ruejor- a las etapas cle
eclncación infantil, prin'raria y los primeros niveles cle secunclalizr, ya qrre
en la enseñanza rleclia hay que analizar con mayol' cletenimiento los tex-
tos r-rtilizaclos y las formas icleológicas qlle contienen.

I TORRES, Jurjo. Elcmt"ícttlttnzocultr¡. Eclit. Morata, S. A. Maclricl ,1991,.
21.0 pâginas.

En esta obra se presentan nllevos pllntos de vista e intefpretaciones
respecto a acluellas climensiones clel currículun-i más clifíciles cle percibir,
pero qlle están presentes, qr,rerárnoslo o no, en tocla interyención ectt-
cat.a.

El ar,rtor, a Ia vez que pretencle avivar el interés y el clebate sobre el
currícuhrm oculto, subraya qLÌe es preciso clescr,rblir el significaclo social
cle las experiencias escolares en las qr:e se ven envueltos tanto los alnm-
nos y alumnas co1l1o propio profesoraclo.

Los nuevos análisis clel cr-rrrícr,rlum oculto ponen cle relieve qr-re la vicla
cle1 coiectivo estucliantil en los centros eclucativos no se caracteriza por r-rn

sometimiento sin más a los clictaclos cle las norlnas, tareas y significaclos
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qlle les imponen stts docentes, sino qr-te los ah-rmnos y altimnas acostlÌlrl-

brana resistir y alterar los mensaies a los que la institución les somete.

¡ URRUZOLA, Ma Josê. Introclucciolx a lafílosofía cc)educctdora. Elir'
Maite Canal. Bilbao, 1995. 326 pâgs.

El objetivo pr-incipal clel libro es abfif r¡n camino cle iniciaciÓn en el

conocimiento cle la lilosofía coedllcadora.

Va c1i|igiclo, sobre todo, a personas eclucacloras en general y nás
específicamente al profesora6lo. Sobre toclo, a ese sectof todavía no sen-

siltilizaclo respecto a la posibiliclaci de que su trabajo profesional colabo-

re en el clesarrollo integral c1e las personas clesde otro sistema de valores.

Descle la filosofía coeclttcaclora se tfata cle btiscar las claves explicati-

vas cle la eclucación sexista qLle se imparte actualû1ente, tanto en el án-rbi-

to familiar como en el escolar. Se estr-rdia las consecuencias c1e esta edlÌ-

cación tanto a nivel personal, como colectivo. Se propone un moclelo

nLlevo cle persona, qLle superanclo los estereotipos cultr¡rales "femenino'

"mascr,t1ino, potencie, un clesarrollo integral cle las propias câpacidades.

Se planifica una Esc¡ela que posibilite este clesal'l'ollo personal y colabo-

re ãsí en la construcción c1e ttna socieclacl qr-re clesjerarqurzada descle la

base, se planifique y evolucione con criterios de desalrollo ético.

Aporta conocimientos necesarios para la elaboración del PEC, PCC y
ROF, clescle preslÌpuestos coeclucativos.

t URRUZOLA, Ma Josê. Guía para cbicas. Eclit. Maite Canal. Bilbao,

1996.

Esta guía intenta ofrecef algunos criterios llenerales y palrtas de com-

portamiento qLte ayuclen a las ióvenes a rellelafse contra el estereotipo

àe nujer cliseñado con criterios e intereses sexistas. Para ello es nece-

sario, iegiin la autora, recuperar los derechos de mujer y defenderlos,

elaborar un proyecto propio y global de vicla en lunción de las capaci-

dades, gLrstos y posibilidades. E1 libro en sL¡ conjLlnto constituye una

invitación a vivir desde la libertad.

En las páginas finales se inclttyen ttna serie c1e pautas metodológicas

que p,-redén colaborar a que profesorado, maclres, padres, eclucadores y

ech,rcacloras tengan r-tn buen instrumento educativo.
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E
N este apartado se han incorporado todas aquelias
publicaciones de carácter teórico o teórico-práctico
qtre estén referidas a un ârea concreta y cltya aplica-

ción, tanto en contenidos como en metodología, resulte idónea para las
clases de esa materia.

2A LENGUA, LITERATURA Y PUBLICIDAD

I AGUSTÍN, T., SOLANS, Ma A., IBÁñEZ, v. y MASTRAL, A. "ciclo de
escritoras. Literatura y Mujer,. En .La Caligrafíø Inuisible", Seminalios
en la Librería de Mujeres. IAM. Zaragoza, !))4.
Esta publicación recoge el contenido y rnateriales del seminario rea-

lizado en noviembre de 1990 en la Librería de Mujeres de Zaragoza, y
que estuvo dedicado a analizar algunos aspectos de la obra de cuatro
mujeres cuya escritura es emblemâtica, por una u otra razôn, para la
car:sa de las mujeres: Marguerite Durás, Iris Murdoch, Maria de Zayas y
Carmen de Burgos.

I AA.W. "La enseñanza de la Lengua y la Literatura. Tomar la pala-
bra,. Actas d.e løs IlJornadas InTernacionales de Coeducacion. Gene-
ralitat Valenciana. Valencia, 1990.
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El libro contiene las ponencias y ias conclusiones de los grr-rpos de

úabajo cle 1as II Jor.nadas Internacionales cle coeducación dedicadas al

tenra la enseñanza de la lengua y literatura. Su propósito es analizar las

trampas que tiencle el lenguaie, tanto en 1o escrito collÌo en 1o oral, pat'a

perpetuar un sistema cle valores androcéntrico. A través c1e las ponen-

cias y 1as diferentes sesiones de trabaio se analizan varios aspectos qLle

tienen que ver con el lenguaje que Llsamos coticiiamente.

El fin último cle estos trabajos es suscitar el ciebate y estinular la bírs-

quecla de nuevas formas lingüísticas a travês dei intercanbio de experien-

cias reahzadas en distìntos niveles de enseñanza en el âtea cle lenguaje.

t AA.W La educacion lingüística. Tt"ayecrorias y mediacionesfemerLi-
nas. Coleccrón .Cuadernos cle Pedagogía'. Edìt. Icaria. Barcelona,

1"997.

Ei libro recoge parte de1 material clel seminario Educar en la dife-

rencia, promovido por el grupo de pedagogía cleIa diferencia sexual de

la Universiclad de Verona. Los textos están ordenados como tln conjr-rn-

to de experiencias y reflexiones sobre la enseñanza de la lingüístíca y \a
utilización del lenguaje en el ámbito escolar.

Se muestra como esencial el papel de la mediación femenina y se

pfoponen cliferentes trayectofias pan la enseñanza de la lengua it^lianà
y exfranlera, con la perspectiva común de construir genealogía simbóli-

ca femenìna.

I AA.W. La matjer en. la publicidad. Propuesta did.áctica de tr;Insuer-

salidad para,ESO. MEC, D. P. de Salamanca. 7993.

Sabien<lo la importancia que en esta socieclacl tienen los lleclios cle

comunicación a la hora de difundir, translormar o acuñar los más vat'ia-

dos estereotipos, con estos materiales se intenta analizar cr-rál es en fea-

liclacl el tratamiento que hacen de la mr-rjer a tfavês de la ptiblicidad.

La selección de los anuncios pretende que el alumnado se enfrente

a Lrna presencia femenina estereotipacla que recorclarâ habef visto con

mucha anterioridad. La ídea es denunclar Ia vtilizaciôn de estos estere-

otipos sexistas que degradan y cosifican a la mujer, así como dotar de

sentido crítico y de clefensas al alurnnado frente a esta realidad.

I CAIALÁ, A. y GARCÍA, E. "Ideología sexista y lenguaje', en Reflexion

ru.uttictisciptilxar sobre cliscñminacion sexual (AA.\ /.). Nau Llibres.

Yalencia, 1.993.
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Se trata de r-rn estr¡dio sobre sexisrno y lengr"raje que parte de 1a con-
sideración de que el lenguaje no es un instrumento neutro, sino qlle
refleja la relación de los sexos en la sociedad patrrarcal y la posición de
la rnr,rjer en dicha relación.

Sobre esa base, el trabalo pretende definir 1o que en sentido estricto se
puede considerar sexismo lingüístico y lo que no, así como la identifica-
ción y el análisis de los factores responsables del sexismo en el lenguaje.

El trabajo incorpora un interesante anexo con-ìpuesto por textos de
diferentes clases, todos ellos extraídos de la prensa española, y que
ejemplifican perfectamente el análisis realizado.

I CIPLIJAUSKAITE, Biruté. Ia nouelafemenina contemporanea (1970-
1985) Hacia una tipologíø de la natracion en primera persona. Edit.
Anthropos. Barcelona, 1988. 254 pâgs.

El objetivo que se plantea la autora en este libro es descubrir en qué
consiste la llamada escritura femenina y para ello hace un recorrido por
la novelística femenina contemporánea ellropea en lengua española,
francesa, alemana, inglesa, ítaltana y portuguesa.

El libro está artìci-rlado en cuatro capítulos centrados respectiva-
rnente en el proceso de concienciación, la novela psicoanalítica, la
novela histórìca y la escritura rebelde, es decir, Ia mâs radical e inno-
vadora.

Atrnque las conch-rsiones, según advierte Ia propia autora, son pro-
visionales, se aplrnta qlte en estas novelas hay varios necanismos
recurrentes, el principal es Ia utilización de la prirnera persona, y en
función de él se realiza un intento de tipología de novela femenina.

I C.O.E.N.S. (Colectivo Escuela no Sexista de Murcia). Lenguaje y dis-
criruinación sexista en los libros escolares, en Cuadernos de
Coeducación. Universidad de Mr-rrcia. Murcia, 1,992,

Se trata de un análisis del lenguaje utilizado en los libros de texto y
realizado por editoriales, áreas y niveles educativos.

Se acompaña de útiles tablas estadísticas, valoraciones de los datos
obtenidos y conclusiones, no muy alentadoras, para una eclucación no
sexista.

El análisìs pone de manifiesto cómo a través de un lenguaje apa-
rentemente neutro se transmite a los niñas y niñas r,rna determinacla
visión clel mundo con respecto a los sexos.
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¡ CREMADES, Ma A. y otras. Mareriales para Coeducar. El comentaric¡

de lexlos; aspeclos cautiuc¡s. Colección .Fórum Didáctico,. Eclit. Mare

Nostlurn. Madricl, 1991 . 21'2 pátgs.

El conjunto de estos materiales para coeducar forman un rnétodo
para detectar y corregir el sexismo en lengtiajes, actitucles y comporta-
rnientos. Al emplear reuniclos por primera vez los tópicos (sistema géne-

ro-sexo, edr-rcación sentimental, uso del tiempo y del espacio) y poner
el énfasis en el lenguaje como instrumento de comunicaciôn, a través de

una serie de preguntas para reflexionar, se abren nuevos ángulos de

visión qtie ayudan a desvelar los aspectos cautivos que subyacen en los

análisis clásicos. El libro contiene también una provisión aleatoria de

textos literarios y de pensamientos y algunos ejercicios pt'ácticos para

facilitar eI trabajo de reflexión.

Material destinado a enseñantes y a toda persona interesada en estu-

diar las situaciones de ocultación y discriminación que aún peruiven, y
a enjuiciarlas críticamente.

t ERRAZU COLÁS, M4 Ã. Hacia una urílización no sexßta del lenguø'

Je. Institlrto Aragonés de la Mujer. Zaragoza, 1995. L44 pâgs.

E1 desarrollo de este libro parte de la enorme importancia que tiene

el uso qr-re hagarnos de nuestra lengua, clada Ia interrelación que existe

entre ésta y nuestra forrna de pensar y de concebir la realidad que nos

rodea.

Es un trabajo no dirigido a experimentados lingüistas, sino a todas

aquellas pel'sonas que creen en la igualdad del ser humano, para que

puedan tomar conciencia, de una manera 1o más sencilla posible, cle las

formas sexistas que todavía invaden nuestra forrna de hablar, las cuales

influyen y son influiclas por la cultura.

Propone, sin salirse de una estricta corrección, formas posibles para

evitar el sexismo.

I GARCÍA MESEGUER, Ál.,aro. Lenguaje y discriminación sexual. Edi'
torial Montesinos. Barcelona, 1984 (2a edición). 37O pâgs,

El libro presenta un análisis de la relación qLle se da entre e1 lenguaje

y el comportamiento social que el autor considera como de interdepen-
dencia. Aclemás realiza un estudio crítico del diccionario de la Real

Academia Española de la Lengua (en edición de 1982) en 1o reiativo a1

sexo, a través de una lista de definiciones comentadas.
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La obra, refrescante y atrevida, pretencle ser un material de reflexión
que revela aspectos psico-sociológicos hasta ahora poco explorados en
el terreno de las relaciones mujer-varón.

I IBEAS, Nieves y MILLÁN, Ma Ángeles (edit.). La conjurø det oluido.
Esct"itura y feminismo. Edit. ICARIA. Barcelona , 1997 .

El libro recoge las ponencias y comunicaciones qlre se presentaron
en el congreso Escritura y Feminismo, celebrado en Zaragoza, en
noviembre de 7995.

Se trata de una obra colectiva y plr"rral que denuncia la invisibilidad
cultural cle las rnujeres y pretende llenar las lagr-rnas y los vacíos exis-
tentes en la inscripción c1e las mujeres en la cultLlra. El libro está estruc-
turado en varios apafiados, cacla uno de los cuales presenta varias apor-
taciones y puntos cle vista. El primero, .Nuevos pllntos de parÍida para
la reflexión,, al>orda el tema de las mujeres y la creaci1n. E1 segr-rnclo,
.Los fantasmas clel olvido", rescata textos olvidaclos. El tercer apartado,
.Buscando r¡n hueco en 1a memo¡iv", aborda el espacio que las mujeres
han creado a Lravés de ia escritura; el cuarto, "Con la pluma en la mano,,
se refiere a Ia prâctica de la escritura, y el último analiza el lenguaje
como agente generador de estereotipos.

I LOPEZ GARCÍA, A. y MORAN! R. Gramaticafemenina. Edit. Cátedra.
Madrid, 1991.264 pâgs.

Que las mujeres y los hombres hablan de forma diferente es 1a base
cle este trabajo. Cr-rál pueda ser el motivo de esa diferencia constituye el
tema cle 1a primera parte del ensayo.

Cuando se estudian las relaciones entre el lenguaje y el sexo se des-
cubre la existencia de ciertas costumbres asociadas al hombre y otras
asociadas a la mujer. Averiguar cuáles son en el lenguaje cotidiano los
rasgos, las tendencias del cócligo masculino y, sobre todo, del femeni-
no, a través del análisis del comportamiento verbal y no verbal de las
mujeres y de los hombres, es el asunto trafado en la segunda païte.

I LLEDÓ, Eulalia. El sexismo y el androcentrismo en la lengua: Análisis
y propuesfas de cantbio. Colección: "Cuadernos para la Coeducación",
na 3. Instituto c1e Ciencias de la Educación. rJAB, 1992. 6A pâgs.

El cuaderno trata de las interrelaciones entre el lenguaje y la discri-
minación sexista, así como del fuerte sexismo que impregna el uso de la
lengua.
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A partir cle los resr-rltados de los diferentes análisis teahzados en dic-

cionaiios, libros de texto y materiales diversos, y partiendo de la base de

que el sexismo y el androcentrismo deben combatirse en cuaiquier lugar

que se encuentren, se realizan unas propuestas de intervención qlle se

concretan en un conjunto de redacciones alternativas a distintos tipos de

problemas lingüísticos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo.

I LLEDÓ, E. y OTERO, M. Doce escritoras y una guía bibliografica,
Colección: .Cuadernos para la Coeducación', ne 6. Instituto de

Ciencias de la Educación. UAB, 1994. 1'1'4 pâgs

Este material pretende posibilitar la enseñanza o el aprendizaie de Ia

literatura a partir de las escritoras. Este es sólo un primer paso: dâr el

protagonismo y la palabra a doce autoras en lengua castellana de épo-

ðas y géneros harto diferentes; unas han sido menospreciadas e, inclu-

so, olvidaclas; otras quizâs han sido ya reconocidas, pero también, a

menudo, obliteradas. Unas y otras se pierden dentro de una historia y

una concepción de la literatura androcéntricay pattiatcal.

El trabajo se presenta a úavés de una serie de fichas y textos selec-

cionados que pretenden despertar y pfomover el gusto por ia lectura.

Asimismo las actividades podrán realizarse de manera individual o en

pequeño y graî grupo eligiendo lo que parczca más conveniente y ajtts-

tado ala realidad dei alumnado con el que se ttabaie,

I MARTÍN GAITE, Carmen. Desde la uentana. Enfoquefemenino de la

literatura española. Espasa-Calpe, S.A' Madrid, 1987. 1'17 pâgs'

Inspirado en la lectura de .Una habitación propia' de Virginia ìØolf,

este libro recoge cltatro conferencias de la autora que btlcean en el tema

de si podemos hablar de un lenguaje típicamente femenino. Los dife-

fentes apartados hacen una revisión de autoras españo1as desde María

de Zayas hasta escritoras de nuestros días, buscando lo que sus obras y
su lenguaje tienen en cotnún, tanto en estilo como en temática.

El ensayo, escrito de forma âgrl y amen4 resulta muy sugerente como

mirada homenaje de una mujer escritorahacia otras muieres escritoras.

I MATEO GREGORIO, P. L, Doce textos na'rratiuos: una reflexion sobre

el clerecbo a la iguatd'ad. Colecci1n: 'Mujer y Educación', ne 2'

Ayuntamiento de Zaragoza, 1'995. t42 pâgs (Premiado en el concur-

so del MEC .Emilia Pardo Bazân").

Se trata de materiales didácticos para el segr-rndo ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria que ofrecen apoyo 
^ 

la tatee. de coeclucar'

40



El libro presenta doce textos pertenecientes a autores y alltoras con-

sagrados como Pardo Bazân, García Mârquez, Cela o Durás. Los frag-
mentos reunen calidad hferana y retrato social, y su análisis reveia una

clara transmisión de la ideología sexo/género a travês delalitetatura. La

propuesta de trabajo posterior aSruda a desenmascarar los prejuicios,
estereotipos y desigualdades que rigen la relación entre géneros.

Se ha conseguido un equilibrio entre el número de autoras y autores
lo que perrnite analizar el diferente punto de vista debido al sexo de
quien escribe. Queda patente, adetnás, el reconocimiento de la perso-

nalidad y autonomía de las mujeres en la literatura.

Aunque el material va dirigido a la clase de Lengua y Literatr-rra,

puede utilizarse también en otras âreas o ser objeto de análisis interdis-
ciplinares que incluyan aspectos histórìcos, culturales, sociológicos, psi-

cológicos, etc.

I SIMÓN PALMER, Ma C. Escrftoras españ.olas del s. XIX. Manual bio-
bibliografico. Edit. Castalia. Madrid, L997. 834 pâgs.

El libro es una exhaustiva recopilación de las escritorag españolas del
s. XIX.

La ficha de cada autota contiene ttna breve ttiografia, así como tra-
ducciones de las obras y estudios realizados sobre la 

^ûtora. 
En la intro-

ducción hace un repaso de algunos temas qlle resultan de gran impor-
tancia ÍraÍândose de literatura escrita por mttjeres, como son los princi-
pales géneros utilizados por ellas, la visión sesgada que se nos ha trans-

rnitìdo de estas obras, el tema de los seudónimos, etc.

Se trata de una obra mr-ry completa y recomendable si se quiere

tener una visión panorâmica de la producción literaria de las mujeres
en el s. XIX.

I TURÍN, Adela, Los cuentos siguen contando. Algunøs reJ'lexiones so-

bre los estereolipos, Serie "Cuadernos Inacabados". Edit. Horas y
Horas, Madrid. 100 págs.

Este libro es el resultado de un estudio realizado simultáneamente en

Francia y España sobre los cllentos ilustrados destinados a las niñas y
niños de preescolar.

Los libros han sido analizados no sólo a fravês de 1os textos, sino
también de las imágenes. En efecto, éstas transmiten un mensaie pa-

nlelo utllizando un léxico simbólico cuyas raíces se hunden en el
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folklore y que describen una sociedad patriarcal y traclicionalista cle

tipo rura1.

Mirando las ilustraciones de la infancia con atención, es posible esta-
blecer la lista cle símbolos que utilizan los cuentos para instruir al niño
y a \a niña soble roles sexr,rales en la farnilia y en la sociedacl, y sobre
las características psicológicas presentadas como .innatas y natr:rales,
tanto de los hombres corno de las mujeres, y, por tanto, de los niños y
niñas.

I VIOLI, Patricia. El infinito singulør. Colección .Feminismos", ne 2. Câte-

dra, Madrid, 1992.

Se trata de r:n ensayo de carâcter teórico que afronta su investigación
reconociendo y sosteniendo la no neutralidacl clel lenguaje, su no uni-
versaliclad y sLr comportación de signos de la diferencia sexual.

La autora, en posición de sujeto que produce su propio discurso y
basándose en la ciencia y su propia experiencia, se plantea preguntas
sobre sí misma y sll entorno. Llega a la conclusión que las experiencias
de las mujeres se configr"rran en Llna doble realidad en.1a qr,re están
escindidos los lugares y 1as fr-rnciones, Llna escisión que ella considera
necesario articular. Propugna, a tal fin, la necesidad de nuevas formas
de análisis y de expresión.

I \øOOLF, Virginia. Una babitaciólx propia. Biblioteca de Bolsillo.
Editorial Seix Barral. Barcelona, 1989, f57 pâgs.

Virginia \íolf aborda en este ensayo pionero Lln aspecto muy parti-
cular de la relación de las mujeres con la literatr-rra. ¿Qr-ré necesitan las

mujeres para escribir br-renas novelas? Su respllesta es indepenclencia
económica e independencia personal.

Partiendo de varias conferencias qr-re la autora preparó sobre las

mujeres y la literatura, el libro incluye tenas como la misoginia, la nece-
sidad de que la mirada femenina esté presente en la literatura y Ia falsa
objetividad de1 punto de vista mascr¡lino.

El tratamiento fino y sutil que de todo ello hace la autora pone en
evidencia una serie cle repliegr-res psicológicos y sociaies que han regi-
do históricamente la relación de las mujeres con la literatura, así como
ia discriminación de que éstas han sido objeto por parte de los teóricos
y escritores varones.

Un relato de deliciosa lectr-rra a la vez que de gran complejidacl.
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28. CIENCIAS SOCIALES Y ARTE

I ANDERSEN, Bonnie, ZINSSER, Jr-rclith. Historia cle las muieres: wta
bistoria propia (2 vol). Edit. Crítica. Barcelona, 1997,

Se trata cle un historia cle las mujeres elÌropeas que reconstruye el
papel que clesde la prehistoria a nuestros días han desempeñaclo las

mujeres, habitualmente allsentes del testimonio cle los hombres.

Las aLrtoras desechan las categorías históricas tradicionales, rechazan
los héroes prestados por 1os hombres y formulan un nuevo y provoca-
tivo planteamiento en el que se destruyen las fronteras nacionales, socia-
les y, lo que es más insólito, cronológicas, qlle delìmitan la historia tra-
clicional.

En la obra se conjugan tanto la vìcla cotidiana cle las mujeres sin his-
toria, campesinas, viudas, parteras, etc., con los casos de rnujeres excep-
cionales qlle son vistas descle r-rn enfoque distinto al de 1a historia tracli-
cional.

Obra original que viene a llenar el vacío qr-re han dejado en la his-
toria aquellas que no Ia han escrito.

I AA.W. .La enseñanza de las Ciencias Sociales: un discurso excltt-
yente". IJornadas Internacionales de Coeducacion Valencia, 2,3, 4

de novien-ibre de 1989. Generalitat Valenciana.

Estas jornadas nacen con ia voltÌntac1 de abrir r:n espacio de interco-
municación que articule las nuevas aportaciones historicográficas qlÌe
cnestionan el modelo tradicional cle "ver' el pasado, con experiencias y
prâcticas clocentes innovadoras. Su objetivo es corregir los contenidos
obsoletos y estereotipados que se transmiten y reproducen en el ar,tla.

En diferentes sesiones c1e trabajo se analizan los conteniclos de los
libros de texto de las enseñanzas no universitarias, la transmisión de
valoles a travês de las ciencias sociales, las trampas que tiencle el
lenguaje, etc., siendo su fin último sr¡scitar el debate y estirnular la
reflexión a partir clel análisis e intercambio de experiencias realiza-
das en los distintos niveles de la enseñanza en eI ârea de las ciencias
sociales.

I AA.W. .Papeles Sociales de Mujeres y Hombres,, en Maleriøles de

apoyo pa,ra. la materiø opt,ttiucì.y en Materia opø.tiua d.e la ESO. MEC.

Madrid, L995.
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Los primeros son materiales básicamente cle carâcter teórico y con-
tienen Lrna extensa bibliografía comentada sobre aspectos de género en
diferentes campos del conocilniento.

En cuanto a los segundos incluyen una proplresta cie desarrollo de
esta mal.eria optativa, que se complementa con las unidades didácticas
y actividades correspondientes.

I AA.W. El conocimiento del medio. Lø transuersalid.ad desde la Coe-
ucación. Priruer Ciclo de Primaria. Ministerio de Asuntos Sociales.
Instituto de la Mujer. Madrid, 1.994.

Interesante material didáctico, cuyo eje vertebrador lo constituye la
igualdad de oportunidades, a la vez que se trabayan otros temas trans-
versales. Incluye programaciôn de ârea, unidades didácticas y, por últi-
mo, actividades secuenciadas.

I BELINCHÓN, n¿. ALONSO, L 1789-1793. La uoz de las ruujeres en la
Reuolucion Francesa. .Cuadernos de Quejas y otros textos,. Edit.
Lasal, Barcelona, 1,989.

Se trata de r-rna recopilación de textos históricos, algunos apócrifos,
atribuidos a las burguesas y calnpesinas francesas y que fueron redacta-
dos en vísperas y durante ia Revolución Francesa,

Los textos constituyen r¡n buen material de trabajo que permite
varios recorridos didácticos, tanto para reconstruir la sitr-ración social que
padecían estas mujeres, como para investigar cuáles eran sus principa-
les aspiraciones y compararlas con los resr¡ltados que lograron, tras una
revolución que ellas apoyaron y a \a que contribuyeron activamente.

I BELINCHÓN, tt¿ila. .La nueva propLresta cr¡rricular del ârea de geo-
gra(ra e historia ¿un modelo de superación de los estereotipos sexis-
tas?,. En Reflexión multidisciplinar sobre la discriminación sexual
(AA.W) Nau Llibres. Yalencia, 1.993.

Este trabajo realiza un análisis sobre la propuesta curricular para el
ârea de Geografía e Historia desarrollado por la LOGSE.

El esquema de este trabajo parte de la lectura de ias intenciones edu-
cativas expresadas en la LOGSE, se detiene en el análisis de algunos de
los postulados teóricos en los que se sustenta la propr.resta y, finalmen-
te, pretende rastrear qué concepto de Historía emana del DCB.

A través del análisis la autora descubre un predominio del punto de
vista restringido al ámbito de lo pírblico que, unido a significativas
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aLlsencias, actúa como mecanismo de resistencia contra la superación
de los estereotipos sexistas.

I BELLA, Amparo. .Ferninismo e Historia. Resistencia y movimientos
sociales cie mujeres en la edad contemporánsa', en La caligrafía inui-
sible, Seminarios en Ia Libreúa de Mujeres. Mastral, A. y Olaverri, A.
(edit.). IAM. Zaragoza, 1.994.

Se recoge el contenido y los materiales que siryieron de base para la
realizaciôn del seminario Feminismo e bistoria.

A 1o largo de las sesiones de trabajo se plantean las reflexiones de
por qué las mujeres han sido ias grandes ausentes del legado histórico,
y cómo afectô a éstas la inclustrialización. Tambiên se analizan otros
temas como el clesarrollo del movimiento feminista en los siglos XIX y
)O( y se incluyen los textos y documentos históricos que sirvieron de
base para 1as sesiones de trabajo.

I CENTRO FEMINISTA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN. EI TTA^ø-
jo de las mujeres a traués de la Historiø. Instituto de la Mujer, Madrid,
1985.292 págs,

El libro recoge todo el material sobre el Írabajo de la mujer a travês
de la historia, recopilado por el Centro Feminista de Estudios y
Documentación, a lo largo de varios años de investigación en equipo. El
estudio, apoyado en documentación grâfica, ha sido desarrollado com-
binando dos criterios: el socioeconómico y el cronológico.

Se divide en cuatro grandes apartados: Occidente, España, Países
Socialistas y Tercer Mundo. En Occidente y España se analiza la evolu-
ción histórica del trabajo de las mujeres desde la antigtiedad a nuestro
días, aunque prestando mayor atención a las êpocas recientes. Los
acontecimientos históricos destacados son aqueilos considerados rele,
vantes desde el punto de vista del trabajo de las mujeres. En cuanto a
los países socialistas y al Tercer Mundo, el libro se limita a dar vna
visión general de \a situación \aboral de las mujeres en la actualidad.

I CORTADA ANDREU, Esther. Niñ.as y niños en la escuela de otros
tiempos. Materiales no sexistas parû prinxaria. Colección .Cuadernos
para la Coeducación,,, nn 5. Institr"rto de Ciencias de la Educación.
Universidad Autónoma de Barcelona. 1.993.

Estos materiales sirven como documento de trabajo para reconstruir
algunos aspectos histórico-sociales de la escuela española en Ia êpoca
franquista.
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A través cle textos e illlstraciones cle 1as enciclopedias escolares, muy
populales en los años 50y 60, se plantea el acercamiento a las diferentes
maneras en qLle eran tratados los conteniclos edr¡cativos para niñas y niños
y alas distintas respllestxs que se esperaban por parte de unos y cle otras.

Los textos sacados de redacciones escolares son particularmente
explicativos de la situación de subordinación que se les exigía a las
niñas en ese contexto histórico.

El conjunto cle ios materiales supone lrn buen ejercicio cle reflexión
acerca de la manipr-rlación y la discrirninación educativas por nzôn de
sexo.

I CHAD!øICK, lfithney. Mujer, arte y socieclad. Edit. l)estino. Barce-
lona, 1992.

El libro hace una completa recopilación de mujeres artistas, espe-
cialmente pintoras, de la cultr,rra occidental, ctiyas obras han sido silen-
ciadas y olviclaclas por críticos y estudiosos de arte cuando no atribuiclas
a otros artistas varones.

Junto al seguimiento y comentario de la vida y obra de estas mtrje-
res se puede apreciar una lúrcicla critica al anclrocentrismo en arte qLle
ha regiclo toda nuestra historia cultural.

I DUBI, G., PERROT, M. (Dilec.) (tomos I al V). Historia de las mtrje-
res. Edit. Taurus, Madrid, 1,991,.

Esta historia intenta comprender el lugar histórico de las rnujeres, sr-r

papel en la sociedacl, su poder, su silencio, su palabra, la varieclacl de las
representaciones de la mujer, unas veces diosa, otras virgen, otras bruja...

Una historia cle relaciones que pone sobre el tapete a la sociedad
entera, porque es historia de las relaciones entre sexos y, en conse-
cue4cia, también la historia de los hombres descle otro punto de vista.

Cada volumen se confía a la responsabilidad de una historiadora qr-re

dirige a un grlrpo de investigadores. En el planteamiento general intere-
sa sobre todo proponer interrogantes nuevos, a \a vez que afirmar a las
mlrjeres en Llna pluralidacl de figuras y de temas y con una multiplicidad
cle puntos de vista.

I HOLGUERAS, Marta. "Mujeres en el mundo". Material conmemorativo
cle Ia IV Con"ferencia Inlernacional sobre la Mujer. Instituto de la
Mr"rjer. MEC. Madrid, L995.

Material clidáctico de carâcter interdisciplinar, allnque sus conteniclos
están asociados fundamentalmente a las âreas de las Ciencias Sociales,
Geogra(ra, Historia y Literatura.
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Está dividido en bloques temáticos relacionados con los temas prin-
cipales de cliscusión de 1a IV Conferencia Munclial de Naciones Unidas
sobre las mujeres: Historia, \rabajo, Comr¡nicación, Política, Violencia y
E1 Mr-rndo, hoy.

Se presenta en dos carpetas, Ltnapara el profesorado y otra de fichas
pan eI aitrmnado. Su objetivo es sensibilizar pata una igr-ralclad de opol-
tunidades, así como dar a conocer la sitr-ración de las mujeres en el
mundo cle hoy.

I MORENO, Amparo. El arquetipo uiril protøgotxisra de la Histoùa.
Ejercicicts de lectura r¿o antdrocentrica. Edit. Lasal, Ediciones cle les

Dones. Serie .Cuadernos Inacabados", nq 6. Barcelona,1986. 1"20 pâgs.

En esta obra se pretende lnostrar los mecanismos mentales rnedian-
te los que se construye el cliscurso histórico androcéntrico. A partir de
los "Ejercicios de lectura no-androcénfrica", la alÌtora examina qué dice
y silencia ,,1a historia' sobre las tnujeres, para luego dar un paso más y
pasar a interrogarse también por ese .hombre" qlle aparece como "prota-
gonista de la historia', por su universo rnental y stt sistema de valores.

La aplicación de esta metodología a manuales de Historia de amplia
r-rtilización en el bachillerato, le permite mostrar la relación entre lo que
incluyen y excluyen los textos histórico-gráficos. La relación entre lo
valolado positiva/negativamente le lleva a la conclusión de que "el saber'

racional se fundamenta en un sustrato simbólico asimilado incons-
cientemente, que constituye el sistema de valores propio del arqr-retipo
viril que hemos aprenclido a generalizar como humano,.

I MORENO, Amparo. Pensar la bistoña ø ras de piel Ecliciones de la
Ternpestad. Barcelona, 1997. 134 pâgs.

Esta obra explica la aventura intelectual y el viaje vital de Ltna a otl'a
concepción de la Histona. Yiaje forrnado por tres grandes etapas.
Prìmero, Ia critica a la Historia acaclêmica que supone la autocrítica cle

los propios hábitos del pensamiento adquiliclos en el acceso a1 mundo
adulto. En segundo lugar, e1 rastreo de algunas pistas que nos hagan
comprender el presente como resultado cle elecciones realizadas por
quienes nos precedieron y reproducido por las generaciones posterio-
res, Finalmente, se analizan las transformaciones históricas contemporá-
neas tal y como las hemos viviclo

El libro reivindica re-visar el pasado para cotnprender el presente.
Porque 1o que llamamos pasado no está aLlsente, sino que subyace a

cllanto hacemos y decimos, a los escenarios en los que nos ûtovemos,
los personajes y guiones qLre representamos.
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¡ PORQUERES, Bea. Diez siglos de creatiuidadfemenina. Otra Historia
d.el Arte. Colección: "Cuaclernos para la Coeducación", fa 9. Instituto
de Ciencias de la Educación. U.A.B. 1995. 1,03 pâgs.

Los materiales presentados tienen como objetivo difundir la obra y la
vida de algunas -once- artistas occidentales de los últirnos diez siglos,
con 1a intención de mostrar la variedad y riqueza de las aportaciones de
las mujeres a la historia del arte.

A pesar de la especificidad temâtica de este Cuaderno, los docu-
mentos que recoge, así como 1as reflexiones y sugerencias que contie-
ne, serán írtiles en un ámbito más amplio. Este ámbito es el que quiere
abarcar la crítica de la mirada y modelos que dominan Íodavía \a prâc-
tica docente actual.

I RIVERA GARRETAS, M4 M. Textos y espacios de mujeres (Europa si-
glos IV-XV). Edit. lcaria. Barcelona, 1990. 253 pâgs,

La autora recoge y comenta un conjunto de textos muy interesantes,
escritos por mujeres europeas desde e1 siglo IV al XV, que constituyen
un documento histórico sobre la sensibilidad y la situación de éstas. El

objetivo es recrear y sacar a Ia luz el pensamiento de esas mujeres y bus-
car los puntos colrìunes entre e1 hoy y el ayer.

El resultado es sorprendente, ya que los temas seleccionados tienen
mucho que ver con los miedos y las preocupaciones de las europeas
actuales, el mieclo a escribir, la disculpa por ello, las preocr-rpaciones
por la alimentación, la maternidad, el cuerpo de la mujer, la edr"rcación
de los hijos, etcétera.

La autora interpreta cada texto bajo el punto de vista de Ia teoria
feminista, buscando dernostrar la existencia de una genealogia histórica
y cultural femenina

2C. CIENCIA Y TECNOLOGIA

I ALEMANY, Carmen. Yo no he jugado nunca con Elecrro-L. (Alumnas en

Enseíianza Superior Técnica). Institlrto de la Mujer. Madrid, 1,992.

Esta investigactón analiza los comportamientos, en el ámbito univer-
sitario, de 1as mujeres que pueden considerarse "transgresoras del mode-
lo, en la elección de su carrera. Se aplica en varios cursos de Ingeniería
de Telecomunicaciones, Ciencias Físicas y Filoiogía en la especialidad de
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Hispánicas, y traÍa de estudiar ias causas de unos posibles comporta-
mientos diferenciados constatados a través del análisis cuantitativo.

El material recogido permite profundizar en la importancia de \a
construcción teórica de las relaciones de género que constitllyen un
entramado de discriminación y marginación de las mujeres en aquellos
campos que, desde Ia ôprrca de los géneros, se consideran no apropia-
dos para ellas y explica que las relaciones de género perfilanezc n
imperceptibles pata una parte importante de 1as mujeres, de manera que
ellas mismas ayudan a reproducir las relaciones de género que prodr-r-
cen su subordinación en la sociedad.

I ALEMANY, Carmen. Ciencia, tecnología y coeducacion. Inuestigacio-
nes y experiencias internacionales. Colección: .Cuadernos para la
Coeducación", nq 10. Instituto de Ciencias de la Educación. UAB,
1996. rt4 pâgs.

Pretende contribuir a ðar un impulso a la reflexión sobre la ense-
ñanza de las ciencias y la tecnologia a las chicas y chicos y al análisis de
las causas qr"re originan la poca afluencia de chicas a las carceras de estas
especialìdades.

La selección del material que se presenta tiene como objetivo apor-
tar un conocimiento de los temas clave que han sido el centro de los
clebates desarrollados en las conferencias sobre género, ciencia y tecno-
logía en los últimos años.

Se pretende, así, contribuir a apoyar las diferentes acciones que se
llevan a cabo en nuestro país en favor de una educación no sexista, e
introducir nuevas sugerencias y elementos de debate.

I ALIC, Margaret. El legado de Hipatia. Historia de las mujeres en la
ciencia desde la Antigüedad bastafines d.el siglo XIX. Edit. Siglo )Oil,
México, 1991.

Una historia de las mujeres científicas y de sus aportaciones. Pero
este ensayo no es sólo eso, ya que en la medida en que vamos apre-
ciando la labor de estas mujeres, vamos tomando conciencia del injr"rs-
to silencio con el que la historia las ha envuelto y obligatoriamente sur-
gen las pregrlntas en torno a este hecho. A veces los silencios resultan
rnás elocuentes que todas las explicaciones.

Una interesante obra de consulta para aquellos/as que tengan interés
en conocer a estas científicas

I AA.\1/. .La enseñanza en las matemøticas y las ciencias experimen-
tales". III Jornadas Internacionøles de Coeducacion Institut Valencià
de la Dona. Yalencia, L99L.
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Recoge las ponencias y las conch,tsiones de los grLlpos de trabajo de

estas jornadas cledicaclas a las ciencias y sr-r clicláctica.

El objetivo cle ios grupos'cle ttabaio es indagar sobre las causas del
difícil acercamiento cle las chicas a 1as ciencias, proponer actuaciones y
buscar rnétoclos que propicien una igualclad de oportunidades real en
clÌanto al acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías.

I AA.W. Mr,leres científicas. Ayuntamiento de Puertollano. Ciudad
Real,1.994.

Una recopilación de mujeres, cLiya aportactón a Ia ciencia ha sido
fundamental a 1o largo de la historia, lruto de un trabajo de recopilación
e investigaci6n reahzado en r-tn Instituto de Bachillerato.

I AA.W. "Matematicas y CoedtLcación,. PrimerasJornadas sobre Mate-
maticas y Coeclucacion. Organización Española pata la Coeducación
Matenrática .Ada Byron,. Maúid, 1.994.

Este libro recoge las conferencias, ponencias, talleres y 1a rnesa

redoncla que resunlen el trabajo reahzado en las Prirneras Jornadas sobre
Matemáticas y Coeducación ceiebraclas en ûtarzo cIe 1'994.

Jornadas qlre en clefinitiva constituyeron Llna oportr¡nidad para dis-

cutil sobre Coeclucación desde la óptica de una materia tan específica y
tan slrpuestamente alelada de planteamientos culturales sexistas como
las matemáticas. Nos ofrece una visión amplia de la situación de nues-

tro país en cuanto a la enseñanza cle \as matel-náticas, descle los proble-
mas especiales de las mujeres adultas a los cle las estticliantes e investi-
gadoras en Matemáticas, el análisis de las actitr¡des del profesorado, la

clenuncia cle ciertos libros de texto, y varias propuestas prácticas para el

a:ula.

Este material abre nuevas perspectivas para seguir trabajando en el

ten-ìa.

I AA\1/. Cómo interesar a las cbicas por las ciencias: Euitar los preiui-
cios sexistats en el currículum. Ministerio de Educación y Ciencia.
Serie .Documentos'. Madrid, 199L.

Informe basado en ia experiencia GIST (Gids Into Sciencia and

Technology 
-Las 

chicas en las Ciencias y la Tecnoiogía-). Se dirige a1

profesorado y proporciona Llna introclucción muy breve de lo que es

actualmente un carnpo de investigación, y ofrece unas sugerencias prác-

ticaspara enseñar ciencias en las clases mixtas, de forma que las chicas

se interesen más por la asignatvra
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Este trabajo intenta estimlllar al profesorado para que considere cle
nlrevo sus técnicas de enseñanza, y amplie y perfeccione las técnicas clel
desarrollo curricular presentadas aquí.

I FERNÁNDEZ LLAMAS, Pìlar. ¿h,tflr,rye el sexo en las elecciones acadé-
micas? En "Resútmenes de Premios Nacionales de Investigación e
Innovación Educativas, 1990". CIDE. Ministerio de Educación y Cien-
c|a. Maùid, 199I.
El estr,rclio se realizó en el Instituto de Bachillerato "Goya, cle

Zaragoza con alumnado cle 3' curso de BUP y pretencle averiguar por
qué las chicas no están presentes en las can'eras científicas y tecnológi-
cas. ¿Tiene eso algo qLle ver con el sexo? ¿Acaso con el renclimiento en
las asignatr-rras de ciencias?

Los datos utilizados corresponden a cllatro cllrsos escoiares (clescle
1.986-87 a 1,989-90) en los qLle se hace el seguimiento comparanclo las
notas obteniclas con las opciones elegidas en tercero y si esto tiene rela-
ción con el sexo.

Se trata c1e un estudio muy práctico, cuyas conclusiones son revela-
doras y qr-re obtuvo el tercer Premio de Investigación Educativa.

I FERNÁNDEZ, C, y oúas (Jnc¿ miruda no sexistc¿ a las clases de Ciencias
Experimentales Colección: "Cuadernos para la Coecl,rcación,, na g.

InstitLÌto de Ciencias cle la Educación. U. Ã,8., 1995. II2 pâgs.
En este cr¡aclerno se aborda 1a discriminación ecl-lcativa por razôn tle

sexo en las ciencias Experimentales, en Ia etapa cle la enseñanza seclln-
claria obligatoria, cle L2 a 76 años.

En él se hace un análisis de los diferentes campos en 1os cuales se
manifiesta esta discriminación, tanto por lo qr-re respecta al alumnaclo
como al profesorado. Y se incluyen algunas propuestas cle intervención
cle acuerdo con los objetivos refericlos explícitamente aIa discrirninación
por razôn cle sexo en la LOGSE

Este cnaderno clesarroila también, a modo de ejemplo, una propLres-
ta innovadora de unidacl didâctica que recoge la problemática de1 sexis-
mo tanto en la constrr¡cción de la ciencia como en la metodología cle
trabalo en clase.

I FOLSING, Ulla. Mujeres Premios Nobet. Alianza EditoriaL Maclricl,
1992. 258 pâgs.

En este libro se describe Ia vida y obra de las rnujeres ganacloras de
Premios Nobel en Ciencias y Medicina. La autora traza Ios rasgos esencia-
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les de la personalidad cle esas mujeres y naffa su lucha en un meclio poco
favorable y regido por valores tradicionalmente consicleraclos masculinos.

Por las pâginas del libro desfilan desde mr-rjeres tan famosas como
Marie Curie, hasta otras segLrramente no tan conociclas pero cuya labor
científica es impresionante. También se analizan las figuras de algunas
mujeres que no obtuvieron el Nobel, pero cuya labor fue clecisiva para
que otros lo consiguieran.

I GASTAUDI, Paz y otras. Guía para el uso no sexista. de las nLrc?.)cts

tecnologías. MEC. Madrið, 1992.

Esta guía nos ofrece diferentes ideas para introducir en la edr-rcación
el uso de las nuevas tecnologías, sin que eso suponga una clesigualdad
de oportunidades para las niñas.

Ei libro alerta sobre los errores más frecuentes a ia hora de plantear
el tema como el no vigilar el reparto igr"ralitario de las prácticas entre chi-
cos y chicas, o no combatir la supr-resta aversión de las mujeres a las
máquinas, etc.

I HARDING, Sandra. Ciencia y Feminismo. Edit. Morata. Madrid, 1996.
239 pâgs.

Esta obra revisa por primera vez desde el nacimiento de la ciencia
moderna, tanto las críticas feministas de la ciencia como las investiga-
ciones reahzadas con ópticas androcéntricas.

La autora domina las perspectivas de las ciencias sociales y naturales
más hegemónicas, e incorpora los puntos de vista de las bibliografías
feministas, africanistas y postmodernas más recientes, para desvelar
cómo el desarrollo de la ciencia incorpora valores y sesgos de los que
es difícil ser conscientes. Asimismo, cuestiona los fundamentos intelec-
tuales y sociales del pensamiento científico y se ocupa a fondo de 1as

posibilidades de utilizar la ciencia con fines emancipadores, a pesar de
estar inmersa en un entramado occidental, mascuiino y burgués.

La obra sintetiza y critica los supuestos de la filosofía de la ciencia
hegemónica, contribuye a creaÍ el funclamento de una ciencia basada en
valores participativos y asume posiciones como el antirracismo, el anti-
clasismo y el antisexismo.

I MAGALLÓN pORtOfÉS, Carmen. Pioneras españ.olas en løs ciencias.
Las mujeres del Instituto Nacionøl de Físicø y Química. CSIC (coed.
IAM) Colección Estudios sobre la Ciencia. Madrid, 1998.

La creencias generalizada de que no ha habido mujeres cle ciencia no
sólo acentúa la imagen masculina de ésta, sino que proporciona un
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panoralna incon-rpleto cle la empresa científica. Este libro saca a la lttz
las aportaciones qLre l-ricielon las mujeres a la ciencias físico-qr-rinicas en
España en el plimer tercio clel s. )O(, en particr-rlar a través cle sr-r traba-
jo en las secciones clel Instituto Nacional de Física y Química (INFO).
Tarnbìén analiza la participación cle 1as mr,rjeres en las sociedades cien-
tíficas españolas y recupera la memoria cle la existencia clel primer labo-
ratorio cle quinica creado para preparar a las estucliantes en este campo,
el Laboratorio Foster cle la Resiclencia de Señoritas, en el qLÌe se forma-
rían algunas c1e las que iuego trabajaron en el INFO.

La presencia cle este grllpo en espacios tradicionalmente cle varones
suplrso un hìto histórico en 1as relaciones ciencia-mujer. Su experiencia es
un espejo en ei que se reflejan las inaclecuaciones históricas y sociales que
irnpiden transfolmar las diferencias hr¡rnanas en mr,rltipiicidady riqueza.

I MAGALLÓN, C., FERNÁNDEZ LLAMAS, p. y MIQUEO, C. Mujer y
Ciencia, en "La Caligrafía Invisible,. Seminarios en la Librería de
Mr-rjeres. lAM. Zaragoza, 7994.

Este seminario desarrollado en noviembre cle 1992 recoge el conte-
nido cle varios temas bajo el título general de Mujer y Ciencia. El pri-
mero, "Apuntes para una crítica feminista de la ciencia,, realiza Lln acer-
camiento a la corriente crítica feminista cle la ciencia, que nacida a prin-
cipios cle siglo denuncia algunos planteamientos y aLlsencias de una
ciencia oficialista y excesivamente ligada a los pocleres.

El segr-rndo, .Mujeres y edr-rcación matemática' slÌpone r,rna reflexión
sobre los problernas que históricanente han tenido que sufrir las rnuje-
res para lograr el acceso a la eclucación y, en especial, a Ia enseòanza
científica. Inch"rye eI aparfado Pionercts, clonde se recogen interesantes
aplrntes biográficos de rnujeres matemáticas en la historia, desde lHipatta
hasta Mileva Maric.

En el tercer aparÍado se desarrolla el tema .Androcentrismo en medi-
cina,. Desde una perspectiva histórica se introdltcen datos y reflexiones
sobre la profesionalización y exclusión de la mr-rjer en la medicina, así
como el androcentrismo que domina la medicina actr¡al. Se incluyen tex-
tos y documentos históricos sobre el tema.

¡ RUBIO HERRÁEZ, Esther. Desafiando los límites de sexo/genero en las
Ciencias de la Naturaleza. Mints¡,erio de Educación y Ciencia. Madrid,
1991.82 pâgs.

Con este documento se intenta promover el debate y la reflexión clel
profesoraclo 

^cerca 
cle las causas qr-re influyen en que ias mujeres sigan
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estanclo alejaclas de este ârea de conocimiento. Factores cle diversa ínclo-

le, sociales, familiares y cultr,rlales, inciden toclavia en las elecciones pl'o-

fesionales fenteninas, qlle se reahzan habitr-rahnente condicionaclas por
razones de género. A 1o largo c1e este trabajo se analizan los rnoclelos

esteleotipaclos existentes y se revisa el papel que pr-rede cr-rmplir el pro-
lesorado en 1a corrección c1e los mismos.

Se propone como medicla de acercamiento cle las niñas y mujeres a la

Ciencia, tabajar los aspectos sociales de la misma y aproximar esta n]ate-

ria a intereses y motivaciones ligaclos a \a vicla cotidiana, para así, recll-
perar el papel que clesempeñaron las mr-rjefes en este campo a 1o largo cle

las diferentes épocas históricas. En esta línea, se rescata a aqtlellas rntlje-
res qlle, clesafiando los linites impttestos a stt género por la sociedad,
rompieron la barrera y clemostraron la inconsistencia de muchos plejui-
cios en los qr-re se funclamentaba stt exclusión del ámbito científico.

2D, ROTES Y ESTEREOTIPOS EN LOS LIBROS DE TEXTO

¡ ASOCIACIÓN EUROPEA "DU cÔrÉ oes FILLES,. ¿Qué modelos pûrc¿

las niñas? Una inuestígaciótt sobre los libros ilustrados. Sylvie CRO-

MER y Aclela TURIN (coorcl.). MiIân,1998.

La asociación elrropea "Du côté des filles', creada en 1994, tiene
corno objetivo clesarrollar el programa "Atención Album' clirigido a la eIi-
minación del sexismo en el material eclucativo.

Esta original línea de investigación se justifica en base a qr-re los álbu-

mes presentes en las escuelas y bibliotecas son el primel acercamiento
a la lectr:ra y constitLÌyen Lln material pedagÓgico privilegiado en los
procesos c1e iclentificación, en el aprendrzaje cle los roles sexuales y de

las relaciones sociales entre los sexos. La publicación recoge 1os resr'rl-

taclos cle 1a investigactón realizada sobre álbumes illÌstfados destinados
a niñas y niños cle 0 a 9 años en Francia, España e ltalia.

I ASOCIACIÓN EUROPEA .DU cÔrÉ ons FILLES,. ¿Qarc uen los t'tiños
en los libros de imagenes? Respueslas sobre los esrereoripos' Sylvie
CROMER y Adela TURIN (coord.). Milân,1,998.

A 1o largo cle los años 1'996 y 1997 , la Asocìació n realizó en Francia,

España e Italia LÌna encltesta cualitativa, con el objetivo de investigar la

percepción qlÌe tienen los niños clel valor sin-ibólico c1e ias imágenes a
ias qr,re están expuestos, y sr-r graclo c1e interiorización de los roles sexua-
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les, así como el verificar en los aclultos (padres y edr,rcadores) la
conciencia que tienen respecto a los mensajes estereotipaclos transrniti-
clos por 1os álbr¡n-ies

El proceso cle investigación y los resuliados obteniclos se recogen en

esta publicación, uno de cuyos objetivos es promover representaciones
antisexistas en la educación y producir y clìfundir herratnientas de sen-

sibilización para editoriales, fabricantes cle juegos y poderes públicos.

I C.O.E.N.S. (Colectivo Escr¡ela No Sexista de Murcia). El sexísmo ico-
nografico en los libros de texTo. Cuadelnos de Coeducación ne 2.

Unìversidad de Murcia. Mvrcia, 1,992.

La obra plasma una investigación sobre la existencia de estereotipos
y prejuicios sexistas en la iconografía de los libros de texto a través de1

estudio de manuales del primer Ciclo cle Plimaria, en las áreas: lengua-
je, matemática y experiencias, correspondientes a veinte editorìales clis-

tintas.

Se realiza r¡n estudio clrantitativo y estaclístico cle las imágenes de1

sexo masculino y femenìno, las profesiones y/o moclelos que se asignan
a los difelentes sexos e intenta dar alternativas posibles a 1as irnágenes
de leferencia.

I GARCÍA, M.,TROIANO, H., ZALDÍVAR, M. EI sexismo erI los \ibros de

texTo: ønalisis y propuesta de tnt. sistema de indicødores. Instituto de

la Mujer. Barcelona, 1993. 367 págs.

Presenta un estudio diseñado desde sr-r inicio cono un tlaterial de

soporte y consr-r1ta metodológica que permita la elaboración cle un sis-

tema c1e inclicadores, a fin de detectal el grado de sexismo en los libros
de texto en Ciencias Sociales, y las posibles diferencias existentes entre

las editoriales dedicadas a Ia elaboración de los manuales cle consulta

en las etapas de EGB y 1a de BUP.

Es irnportante en este estr-rdio el intento de sistematización rnetodo-
lôgica para detectar palrtas sexistas en 1os libros de texto en Lln morìen-
to de cambio que plantea 1a Reforma. Sus resultados pueden constituit-
se coûro un punto de partida sobre el cual construir nuevos materiales
que contemplen la vida social de hombres y mujeres, sin caer en pre-

supuestos sexistas o androcéntricos.
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Entre las conclusiones del estuclio, se puede señalar que, aLlnque se

ha proclucido una ligera mejoría de los textos respecto a épocas ante-
riores, la presencia fernenina sigue siendo minoritaria.

I GARRETA, Nuria y CARIAGA, Pilar. Modelos masculino y femenírlo
en los textc¡s de EGB.Instituto de la Mujer. Serìe "Estudios". Madrid,
1.987.

Estudio realizado en el CIDE (Centro de Investigación y Docurnen-
taciôn Educativa) en 1.984, a petición del Instituto de la Mujer. Su obje-
tivo es indagar en el contenido de los texios escolares con la intención
de averiguar cuál es el ro1 genérico que estos libros definen para cada

uno de los sexos, o dicho de otro modo, qué modelos se ofrece cle 10

masculino y lo femenino a la población infantil y juvenil española.

Este trabajo, que es r-rna primera aproximación al tema, consiste en
un vaciaclo exhaustivo del contenido de los manuales escolares de los
ocho cursos de EGB a partir de un elemento unitario: el personaje, que
aparece tanto en el texto como en las ilustraciones. El material extraído
se presenta clasificado y ordenado según criterios como: ei sexo, la

edad, el protagonismo, la ocupación, de manera que pr-reda servir de
base de reflexión para otros análisis posteriores.

¡ MICHEL, Andreè. Fuera mold.es. Hacia uîxa superø.cion del sexismo
en los libros infantiles y escolares. Edit. Lasa1. Unesco. 1987.

El presente Írabajo se elaboró a parÍir de los estudios realizados a ins-
tancias de la Unesco en siete países de las diferentes regiones clel

mundo, de los cuales se clesprencle la presencia de estereotipos sexistas

en los libros infantiles y escolares.

Ante esta situación, .Fuera moldes, se propone ofrecer una clave para
la identificación de los estereotipos sexistas en los libros escolares e
infantiles que permiia la toma de conciencia y la denuncia de su exis-
tencia.

También ofrece una gï^n guía encaminada a facllitar 1a prodr,rcción
de obras no sexistas para niñas y niños y adolescentes, completadas con
la relación de algunas experiencias ya iniciadas encaminadas a resolver
el problema de los prejuicios sexistas y a desarrollar el espíritu de igual-
clad y de respeto mutuo entre las mr-rjeres y los hombres, 1as niñas y los
niños.
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2E. EDUCACION FISICA

I ASÍNS, C., GARCÍA, Milagros. La coeducación en educación iísica.
Colección: .Cuaclernos para la Coeducación,, fie 7. Instittlto de Cien-

cias de la Educación. Universidacl Autónoma de Barcelona. 1"994.

Uno de los prejuicios más difundidos y attaigados en nuestra socie-

clad es considerar que los varones son superiores físicamente a las muje-
res y, por lo tanto, están más y mejor dotados para las actividades físi-
cas, especialmente las deportivas. Los estereotipos sexistas funcionan
con tal vitalidad en 1a educación física de nuestra escuela mixta que con-
dicionan de forma alarmante las expectativas, actitucles y comporta-
mientos, tanto del alumnado, como del profesorado.

El material que os presentalrlos parte de la reflexión y el análisis

sobre la realidad actual de la edr"rcación corporal, y presenta una serie

de alternativas y propuestas, cuyo obietivo fundarnental es colaborar en

una escuela más justa, solidaria y coeducativa.

I AA.W. Guía parø una Eclucacion Física no Sexista. MEC. Madrid,
1990.

En esta guía se articulan una serie de propuest^s para conseguir un
planteamiento menos discriminatorio en las relaciones género y la edu-

cación física, uno de los problemas que más deberia dar que pensar al

profesorado de todos los niveles educativos, ya que la relación con el

propio cuerpo, y la educación en las prácticas deportivas y en el ocio
son básicas para Ia construcción de la personaliclad.

La lectura de este libro a1'uda a comprender que la educación física

no es una asignatura marginal clentro de 1a programación, sino un espa-

cio clonde en muchas ocasiones se generan angtlstias, complejos y situa-

ciones de subordinación que es necesario subsanar.

A partir de la pregunta de por qué esta materia ha sido y es rechacha-

da por un gran número de niñas, sltrgen las propuestas pan profuncli-
z^r y avanz^r en este importante campo de la ech-rcación física.

I SCRATON, Sheila. Educacion iísica de løs niñas: w't' enfoErc feminis-
t6t. Edif. Morata, S.L. Madrid, 1995.

Este libro analiza la contribución cle la educación ftsica al reforza-
miento de las imágenes de la "feminiclad' y al desarrollo de concluctas
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.aclecuaclas al género" clel alumnado. Se inicia con Llna revisión cle las
perspectivas teóricas feministas, aplicánclolas a la ech-rcación física feme-
nina. Se exarninan sus fr,rnclamentos y tradiciones, ponienclo de rnani-
fiesto las ideologías conservacloras traclicionales y las falsas expectativas
sobre la habilidad y Ia capactclad física, la maternidacl, el carácter clomés-
tico y la sexr-raliclad que constitltyen la herencia en la que se basó gran
parte de la edr,rcación física contemporânea.

El ftrndamento de la obra lo integran estLÌclios sobre la enseñanza y
\a prâctica cle la eclucación física actual, basados en obselvaciones de
inst ituciones escolares.

El estudio en slr conjunto constitllye una crítica de la edr-rcación físi-
ca femenina en las institr-rciones escolares, pero también presenta alter-
nativas positivas y numerosas recomendaciones prácticas.

f VÁZQUEZ GÓMEZ, B. Acilrudes y practicas clepor"tiuas de las mujercs
españolas, Serie .Estudios,, ûn J4. Institr,rto cie la Mujer. Madrid, 7993.

Este estuclio recoge tin análisis sobre las actitudes y prâcticas depor-
tivas de las mujeres españolas por edades, sectores sociales y niveles
edr-rcativos.

Las tablas estadísticas se acon-ipañan de una valoración y una com-
paración con respecto a la prâctica cleportiva cle los hombres y cle las
mujeres en las décaclas anteriores.

Las conclusiones mllestran un incremento en Ia prâctica deportiva y
en el interés por aigr-rnos cleportes de las mujeres, pese a las carencias
evidentes en el terna. La lectr,rra qLre se realiza de 1os datos obtenidos es

un claro reflejo de la situación social cle ias n-rujeres.

2F. EDUCACION SENTIMENTALY SEXUAL

I ALTABLE VICARIO, Charo. Penelope o lûs trarnpas del amor. Ed. Mare
Nostrum, 1991. 224 pâgs.

Se trata de un ensayo con materiales que desvelan aqr"rello que forma
parte de1 cr¡rrículo oculto y que clificulta la coeducaciôn y la formación
de proyectos igr-ralitarios de vida. Destejiendo eI tapiz clel amor que 1a

sociedad patríarcal ha fabricado para rnujeres y varones, trata cle hilva-
nar otros modelos amorosos.
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Matel'iales irnprescinclibles para aquellas personas que quieran inda-
gar en sí mismas o qlte trabajen en el carnpo cle la educación senti-

mental y afectivo-sexual, desde la coeducación. Tarnbién cla pistas pala
trabajar clesde el lengr-raje, la literatura, y la orientación en tr¡torías.

Materiales para chicas y chicos, mujeres y varones, para rtabaiat
desde el aula y luera clel au1a, con grLlpos de jóvenes, escr¡elas de
padres o de población adulta.

I AA.W. Catpetas Didacticas de Educacion Afectiuo-Sexual. Programa
Harimaguada. Gobierno de Canarias. 1994.

Este material es fi'uto de ia sistenaÍización de las aportaciones, año
tras año de la comunidad educativa implicada (profesorado, madres,
padres, alumnado).

Pretende ser un material vivo, dìnárnico y flexible, cuyo obietivo final
es contribuir de forma explícita a la formación afectivo-sexual del alum-
naclo, cubrienclo el derecho que chicas y chicos tienen a un pleno desa-

rrollo de la personaliclady al cuestionamiento de algunas concepciones
y actitudes ante el hecho sexual humano.

En total son tres carpetas de trabajo cliviclidas en las etapas infantil, pri-
naria y secnnclaria obligatoria. La propuesta de trabajo es globalizada e

interdisciplinar y presenta muchas posibilidades de uso, ya qLle no hay un
orden jerarqvizado de actividades, sino que e1 trabaio es contextllalizable
según los ritmos de enseñanza-aprendizaje de cacla clocente-discente.

Cacla carpeta se compone básicamente de tres apartados: a) Guía
didâctlca de1 profesorado. b) Programación cle los centros de interés,
segúrn las etapas cle aprenclizaje (concretada en las fichas de trabajo del
alurnnado). c) Experiencias ejernplificadas que describen y evalúran el

desarrollo de algunas propuestas en determinados contextos escolares.

I AA.W. Educación sexu(tl en la escuela. Colección "Papel de Prueba"
Eclit. Popular. Maclricl, 1980.

El libro consta de varios inforn-ies sobre experiencias reahzadas en
Madrid y en Barcelona, abiertos a la confrontación y organizados por
capítu1os según las distintas etapas educativas y los sectores a los que
van diligidas esas experiencias: profesoraclo, padres y tnadres, monito-
res especializados, alumnado, etc,

Todas las aportaciones tienen un denominador iomún, e1 respeto a

la persona, en cualquiera de sr:s edades y sexo y su clerecho inalienable
a la educación integral y a Ia felicidacl.

59



I AA.W. Me gllsta colno soy. .Nr¡estra sexualiclad, nuestra vicla,. en
Educøcion para la Salud en Enseñanza Secundaria, Progratla expe-
rimental cle Eclucación para la Salucl en la Escuela. Dirección General
cle Aragôn, 1.994.

Carpeta incluida en r-rn bloque cle matel'iales cledicaclos al tema trans-
versal .Eclucaciôn para la sa1ucl,,.

Incluye guia para el profesoraclo y actìvidades para el alunnado. Las
proplÌestas pala el ar-rla tienen como objetivo principal la aceptación y
conocimiento del propio cLlerpo, así como la infolmación sol¡re la pro-
pia sexualiclacl.

I COLECTIVO HARIMAGUADA. Educacion Sexual en la Escttelø. Serie
.Docr¡rnentos Diclácticos,. Instituto cle Ciencias de la Educación. Uni-
versiclacl cle Salarnanca, 1988.

Este lìblo sr-rrge debiclo a la escasez de recttrsos iurplesos que facili-
ten y apoyen explícitan'rente la folmación afectivo-sexr,tal del alumnaclo.
Consta de un libro clel alumno y otro para el profesor con un números
arnplio cle fichas de tlabajo.

Cacla ficha se usará en función clel logro de r¡nos objetivos previa-
mente planteaclos, y aunqLÌe hay una propllesta de córno usarlas, las

posibiliclacles de nso estarán abiertas a la aportación de cada cltal, cle

ûìanera qlle se potencien las distintas capaciclacles intelectr-rales, afecti-
vas y motoras de 1os eclucanclos.

Las fichas deberán contextr-ralizarse en cacla ar¡la y grLlpo cie alum-
naclo, clacla la amplitr,rd cle edacles y capacidades a las qlÌe va clirigicla la
p1'opLÌesta.

I MEBES, Marión. Ni wt besitc¡ a lafueza. Eclit. Maite Canal. Bilbao,1996.

Es r-rn libro claro y sencilio dirigido a la gente rnenuda, y que puede
ser r-rtilizado por maclres, paclres, ech:cadoras y eclucadores, profesorado
y otras personas adultas que busqr-ren un tnodo clirecto cle abordar con
niñas y niños el difícil tema clel contacto físico no deseaclo.

Enseña a distinguir las sensaciones cómoclas y agraclables cle 1as que
no 1o son y tr^ta de contribr-rir al clesarrollo de la confianza en las pro-
pias pefcepciones y sentimientos. De esta forma, contrilruye también a
la prevención del abuso sexLral, fenómeno tnltcho más frecr,tente c1e lo
que quelenros aclnritir'.

¡ URRUZOLA, M¿ Josê. Aprencliendo a øntør desde el anla. Mannal para
escolares. Eclit. Maite Canal. Brlbao, 1995.
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Manual dirigido a chicas y chicos, adolescentes y jóvenes, que inten-
ta responder a r-rna de las necesidades qLle más les inquietan: conocer sll
cLrerpo, sabel usarlo como instrumento de placer, y aprender a amar a

otras personas clescle la libertacl.

Ofrece la novedad de abordar el terna superando las formas de vivir'
el amor establecidas socialmente, con el objetivo explícito de colaborar
a que las/los adolescentes y jóvenes sigan dando pasos en su camino
hacia Ia antonomía,

Este libro está pensado como instrllmento de trabajo en el aula, en
clrrsos de educación sexr,ral, en chadas-debates, etc., y para el1o, aporta
una serie de cnestionarios, actividades, y otros recursos pedagógicos.

I URRUZOLA, Ma José. ¿-Es posible Çoeducar en la actual escuela
mixta? Una programacion curricular de aula sobre las relaciones
a"fectiuas y sexuøles. Edit. Maite Canal Bilbao, 1991. Premiado en el
conclrl'so de Materiales Diclácticos no sexistas .Emilia Parclo Bazân,,

Este libro recoge la experiencia sobre la educación de la afectiviclad
y sexualidad hecha, durante once años, en un Instituto de BUP y ocho
años de intento de hacel coeducación

Aporta Llna programación cr-rrricular de aula, desarrollada y expeli-
rnentada, sobre r,rn tema de fuerte motivación en e1 alumnado: la educa-
ción de la afectividad y de la sexualidad.

Ofrece a las y los educadores nlrmerosos materiales: encLlestas, cLles-

fionarios, guiones de charlas, un proceso a seguir, bibliografía, etc., qLre

han demostrado su utilidad prâctica en esta experiencia y que pueden
ser instrumentos de úabajo. Introduce nLlevos datos en el debate, ya
abierto, sobre la coecü,rcación y supone Llna aportaci6n prâctica en la ges-
tación de una Escuela no-sexista.

2G. FILOSOFIA, ETICA Y EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA

I AA.W. Aprende a jugar, aprende a uiuir: catpelnt de campaña. Semi-
nario de Educación para la Paz. Asociación Pro Derechos Humanos.
Madrid,1,992.

La paz no se ve amenazada solamente por los estereotipos belicistas,
también 1o está por la falta de pensamiento cr'ítico, por acostullbrarnos
a la injusticia cotidiana de los prejuicios y los valores sexistas, por la pasi-
viclad ante estos hechos o la competición.
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Los materiales qlle aquí se recogen ayr-rdan a luchar por la p^z no
como una ausencia de guelra sino como lrna lucha por Llna sociedad

iusta, sin discrirlinación, ni violencia.

I ALBACETE, C., y otros, Cabellos lørgos e ideøs cortas. Lo que ban di-
cbo algunos fílosoþs sobre la mujer (Premio Nacional Educación y
Sociedad del MEC, 1993),Edit. Akal, Madrid,1993.

Se trata de una recopilación de textos escritos por filósofos de todos
los tiempos sobre la condición de la mujer'.

E1 conjunto permite acercarse a la globalidad de Ia misoginia y ahon-
dar en las causas históricas de 1a discriminación femenina, así como
desenmascarar algunos prejuicios disfrazados de verdades absolutas
que, en realidad, responclen a puntos de vista parciales e insertos en una
detelnrinada sociedad.

I ARzuBAS, Mercecles, JUDEZ, Ana y MIRANDA, Inés. El juego y el jugue-
/e. Institlrto Aragonés de la Mr,rjer. Zaragoza, 1998.

Es una guía dirigida a padres y profesionales relacionados con el
mundo de la infancia para prevenir comportamientos violentos y
sexistas. Incluye un análisis del significado psicológico del jtrego
infantil, una clasificación de juguetes por edades, un apartado dedi-
cado a los vicleojuegos y un estudio de la actitud de los padres ante
el juego.

La publicación recoge además las tendencias actuales en el juego y
el consumo de juguetes, una selie de consejos en relación a 1a publici-
dad, un conjunto de juegos sin juguetes, brbliogra(ra y legislación sobre
este asunto.

I CAIALÁ, A. V. y GARCÍA, E. Una mirøda, c¡tra. Generalitat Valencia-
na. Consellería de Cr"rltura, Educació y Ciencia. 1989.

Material didáctico preparado para la asignatura de educación para la
convivencia en el que se tratan, entre otros, los temas de lenguaje, publi-
cidad, trabalo doméstico, cletección del seximo, etc.

Está dividido en dos partes Lrna paru el profesorado y otra para el
alumnado -de enseñanza secundaria-. Cada tema incluye actividades
y referencias bibliográficas.
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I GRAU, Elena y OCHOA, Charo. .Mr:jer y Filosofía,, en La CaLtgrufía
It'tuisible, Seminarios en la Librería de Mujeres de Zaragoza. IAM.
Zaragoza. I9)4.

En esta pr-rblicación se recogen los contenidos del seminario Mujer y
Filosofía realizaclo en octllbre de 1.99L En una parte se aborcla el pen-
samiento, relativo al feminisn-ro, de Giulia Aclinolfi, sobre la qLÌe se hace
un recorriclo biográfico crítico, con aportación de textos de la aLtt-ora,
algr-rno de ellos, inédito.

La segunda parte está declicada al feminismo existencialista de
Sirnone de Beauvoir, a través del análisis cle algr-rna cle sr-rs obras. Se

incluye íntegro el artículo "Simone de Bear¡voir: Existencialismo o femi-
nisrno, cie Dorothy MacCall.

I MARTINO, G. y BRUZZESE, M. Lasfilósoføs. Colección.Feminismos,.
Eclit. Cáteclra. Madrid, 1.996.

Esta breve historia propone una síntesis divulgativa de los resr:lta-
clos de las investigaciones históricas y filosóficas de las grandes pensa-
doras de 1a cultura occidental. Escogiclas entre disciplinas diversas y en
distintos ámbitos cle interpretación, la obra sitúta a las filósofas en la his-
toúa y propone, a través cle los rasgos biográficos esenciales, un resll-
men de los temas principales de su pensamiento.

Løs filosoføs hace referencia a mujeres que han dejado huella de su
pensamiento y de su acción en diversos campos de la historia de la cul-
tura como la religión, la literatura, la política, la pedagogía y la filosofía.

I MIRANDA FERROL, Inés (coord.). Proyecro ualor. Guía educøtiua.
Instituto Aragonés de la Mujer. Asociación Aragonesa de Psicope-
dagogía. Zaragoza,1998. 11. pâgs.

La guia deriva clel Programa eclucativo de actitudes y valores socio-
afectivos para prevenir comportamientos violentos en el ámbito social y
farniliar, diseñado y aplicado por rniembros de la Asociación Aragonesa
de Psicopeclagogia y que ha contado con la colaboración del Instituto
Aragonés cle la Mujer.

La publicación recoge los aspectos más irnportantes en los que pue-
den colaborar padres y maclres para Ia prevención de la violencia en el
ámbito familiar.

Las medidas propuestas pretenden que la sociedacl tome conciencia
de la gravedacl del problema y qlre tanto en los centros escolares como
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en las familias, se reflexione sobre como transmitir mejor los valores de
tolerancia, respeto, igualdad y paz.

PULEO, A. (Coord.). La.filosofía conternporanea desde unø perspecti-
ua no androcéntrica. MEC, Madrid, \993.

Se trata de un conjunto de trabajos que ponen de manifiesto el
anclrocentrismo del discurso filosófico, a la vez que se ofrecen pautas
para superar ese parcial punto de vista.

El conjr"rnto anima a pensar de otra manera en la que tengan cabida
todos ios puntos de vista y todas las personas.

2H. ORIENTACÓN ESCOIAR Y PROFESIONAL

I ALBERDI, I., MARTÍNEZ,L. Guía Did.ácticapara. una Orientación No
sexista. MEC, Madrid, 1988.

El libro ofrece instrumentos para Ia reflexión de los rêsponsables de
la orientación en los centros escolares.

En los primeros capítulos se anahza la situación de la mujer en 1a

edtrcación a travês de temas como la presencia de las mujeres en el
sistema educativo, los juicios, actitudes, comportamientos y registros
verbales del profesorado, el uso sexista de la lengua, el análisis cttan-
titativo y cualitativo de los libros de texto, la mujer en los contenidos
escolares. También se trata la situación de la mujer en la familia y en
e1 mundo laboral. En el último capítulo se establecen las bases de 1a

orientación profesional no discriminatorta y la manera de I\evar a Ia
prâctica Lln programa de estas características.

Toclos 1os apartados van acompañaclos por una serie de actividacles
de interwención y por un conjunto de medidas de acción positiva.

I AA.W. Mercado labc¡ral en Espa.ñ6t. Por una igualdad de oportuni-
dades.II Premio "Ernilia Pardo Bazân,, 1989. Ministerio de Educación
y Ciencia. Madrid, L991..

Material diseñado para trab^jar con el alumnado de 14 a 16 años
sobre los aspectos básicos clel mercado laboral, incidiendo en aquellos
que promlÌevan Ia igr"raldad de oportunidacles profesionales entre las

chicas y los chicos

64



Se configula en ckrs gt'ancles bloqnes. El prin'rero abot'cla ttna serie cle

temas relacion¿rclos con el mttnclo laboral y los conceptos ploch-rctivo y
reploc|,rctivo. El segr-rnclo ofrece orientaciones para el acceso al t-r-l,rnclo

clel tlabajo a través cle infbrn.raciones sobre las clifelentes rnoclaliclacles

forn'rativas y cle ejercicios prácticos para la bírsqueclzr cle empleo.
Finaln-rente, se apol't¿ìn Lrnos anexos sobre clistintos aspectos l'elacionx-
clos con el írmbito laboral: inserción ploflesional, moclaliclacles cle con-
tratos, clerechos y cleberes cle trabajaclores y trabajacloras.

I AA.W. Progrcuttcr Elige. Mafet'iales clidaclicos pótrd la C)rientaciott
Proþsionctl. InstitLrto Anclaluz cle la Mr,rler. 1997.

Este material, cuyo principal objetivo es f¿rcilitar la elección profesio-
nal sin cliscliminaciones cle género, va clirigiclo a ioclo el profesoraclo
convenciclo cle qr-re r¡na socieclacl clemocr'ática está complresta pol citt-
claclanos y ciuclaclanas con plenos y eqr-rivalentes clerechos.

La eclición consta c1e tles elellentos absoh¡t¿rtnente intelrelacionaclos:
Manr-ral clel Plofesoraclo, Carpeta clel Ah-rmnaclo y Mzrterizrl cle Apoyo.

Otra característica irnpoltante clel proÉlrama ELIGE es el consiclet'ar la
intelvención rnisrna cle la pelsona que a¡rlica el programa cot-t-lo ltn fac-

tol nuclear cle la acción ecltrcativa qLle se genel'a en el aula. La propuesta
rr-retoclológica soble la que clescans¿r el programa conlleva el ttso cle pro-
cesos relacionales basaclos en clinármicas grttpales. Por tanto, se reqtter'Ì-
rá clel plofesoraclo una concepción no clirectiv¿r cle stt ¿tctt-t¿tción ech-rca-

tiva, ya que si no clifícilrr-rente poch'ár obtener resttltaclos satisfactorios con
el uso clel material qlre se le oflece.

f CATALÁ, A. V., GARCÍ\, n. ¿]ue qrLieres hctcer cle ntctyor? O lct t¡'ctttsi-

ciot't clescle la coeclucaciórz. lnstitr-rt Valencià cle la Dona. Valencia, 1989.

Este libro constitttye una revisión clel Plograma cle Tt'ansición cle la
Escr-rela a la Vicla Activa. En el inicio explica el anclrocentristno cle la cul-
tr-rla, el sexismo clel sisten-ra echrcativo y la clisclirninación cle nr-testt'o sis-

tema social, laboral y econór-uico.

Se cliviclc en tres apartziclos: lo fen-renino y 1o masctrlino no es n¿ÌtLl-

ral; la lesignificación cle las cosas clescle la perspectiva fèniinista y la clivi-
sión cle los espzrcios en clor.néstico, pútblico y plivaclo.

El libro plesenta lrna lecopil:rción cle.activiclacles en c¿tcla uno cle los
urpzrrtaclos r-nencionaclos.

6,



I GAVIRIA SOTO, J. L. El sexo y la clase social como cleterminantes de
los intereses proþsionales en el último ctn"so de Secundøria. Serie
.Estudios", nq 38. CIDE, I\.!EC. Madricl,1993.250 pâgs.

Se trata cle r,rn estuclio que investiga la forrna en qLle difieren los inte-
reses profesionales cle las chicas y chicos y cómo estas cliferencias varí-
an en función de la clase social.

El objetivo final es el cle aportar ítz a la comprensión de los meca-
nisnros a través de los cuales se produce una cliferenciación c1e los inte-
reses profesionales qLle, coltìo plimer rnecanisrlro cle diferenciación, lle-
van a la autoexch:sión cle mr,rchas mr-rjeres c1e1 ámbito cle la ciencia y la
técnica.

El estr,rclio se apoya en Llna amplia lista cle tablas estaclísticas que
aportan r,rn exhanstivo análisis de Ia realiclacl social en este ten-ìa.
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N este apartaclo se recogen uniclacles cliclácticas y
materiales cle carácter práctico e interdisciplinar, cu-
yos objetivos son la reflexión y la sensibilizaci1n

sobre la situación cle clesigr-ralclac1 social cle la nujer. Estas r-rniclacles pLle-
den insertarse, atenclienclo a momentos o fechas pr,rntuales, en la pr-c.r-

grarnación de cualquier asignatr:ra.

I AA.W. IIacia una eclucacion no sexistc4. Cr-raclerno cle Fol'mación nq
4. CEAPA (Confederación Española cle Asociaciones cle Paclres c1e

Alumnos). Maclricl, 1988.76 pâgs.

Este cuaclerno cle fonnación recoge las conclusiones del Seminario
sobre Coedr-rcación, celebraclo los clías 3 y 4 cle diciembre c1e 1988, por
la CEAPA.

Va clestinaclo a paclres y rlaclres cle ah-rmnos,/as que trabajan por
constmir nna escuela de caliclad, contribnyenclo así a la consecr_rción de
una socieclad más libre y soliclaria.

Está cliviclido en cLÌ¿ttro sesiones c1e trabajo práctico para debatir y
reflexioriar sobre los siguientes temas: a) el sexisr-r-ro collto factor cultr,r-
ra1 a sr-rperar, b) los roles mascr¡linos y femeninos en la socieclacl espa-
ñola, c) cle la escuela mixta a la coeclncación, cl) acciones positivas cle
carácter no sexista a emprender por las APAS. Cacla sesión propone
sitr,raciones c1e la vicla real sobre las qr-re Írabajar e incorpora activiclacles.
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I AA.W. Llnidad Dir)actica: Sistema Sexo-Génerc¡. Semittøt'io de Edu'-

cøcion para la Paz. Edit. Asociación Pro Derechos Httmanos. Maclrid,

1988.

Esta unidacl dicláctica pfetende sensibilizar sobre la problernática de

la mujer, clemostrar que vivimos en una cultura sexista "masculinizante,,
descubrir las causas y formas de aprendizaje de los roles masculino y

fernenino, habituar al manejo de los conceptos de "sexo' y 'género", o

fomentar Lrn concepto positivo de sí mismo/a y alentar las relaciones

pacíficas entre las pet'sonas.

Cada unidacl consta de una carpeta para el profesorado qlle propor-

ciona documentación sobre el te¡ra, bibliografía l>âsica, reclÌ1'sos, con-
tactos y algunas icleas genéricas sobre cómo tlsar el material, y cle tres

carpetas para l,os/las alumnos/as, pensadas por ciclos eclucativos de.sde

el inicial, hasta los 16 años. Las cafpetas también pr-reden utilizarse pafa

la eclucación de adultos u otfas actividacles cle edr-rcación no formal. Es

un material qLle se puecle incluir en el rnomento de la prograrnación qtte

se juzgr-re nás adecuado.

I AA.W. Unidad didactica .8 de marzo" cle 1990. Organrza R.A.C.s

Coeducación Aragón, La Rioja y Navarra (1990).

Con este tnaterial se pretende por Llna pat'te conmefilorar el 8 cle

m rzo, Día Internacional de la Mujer, y por otra, ofrecer a las profeso-
ras y plofesores un instrumento de trabajo interclisciplinar que '.sensi-
bilice, a la Comunidad Edr-rcativa sobre la división sexual c1el trabaio
tanto en el ámbito privaclo como en e1 pílblico y colaborar a sll supe-

ración.

I AA.W. Igualdad de oportu't'idacles entre los sexos: Coedncaciott. Pro-
puesta de h"øbaio I de Marzo 1991. Organizan: Direcciones Plo-

vinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel. Ministerio c1e Educación y
Ciencia.

Con el objeto de que el plofesorado vaya incorporando en slls p1'o-

gramaciones el análisis de género y la perspectiva de 1as mujeres, se pre-

senta esta pfopuesta interdisciplinar de trabajo didáctico con activiclacles

cliseñadas para los niveles: ciclos inicial, medio y superior, enseñanzas

rnedias y educación pern-ìanente de aclultos.

I AA.W. PropLLestót. d.e trctbaio. Ed,ucacion infantil-Prin'ter ciclo de Pri-
maria. Dirección Provincial de Zaragoza. Ministerio cle Educación y
Ciencia. Zaragoza, I))L
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Con esta propllesta cle trabajo se pretencle qlre el profesoraclo vaya
incorporanclo en sLls prograrnaciones el análisis c1e género y la pelspectita
cle las nrr,rjeres. Consta c1e una carpeta qr-re facilita fichas para realtzar acfi-
viclacles no sexistas en Edr-rcación Infantil y priner Ciclo cle Plimalia, así

como un ejelcicio cle evah-ración sobre las actiRlcles clel profesoraclo y sobre
el sexismo en los rnanr-ra1es escolares. El objetivo írltimo c1e esta uniciacl es
que toclas las actuaciones qlte se realicen en el ar-rla sean igr-ralitalias.

I AA.\1/. Igttales en l6rs cliferencias. Gtúas Pedagogicas para Ciclo
Meclio y Cíclo Sttperior. Servicio cle la Mujer clel Ayuntamiento cle

Bilbao. 1991.

El material consta cle clos guías, r-rna para el Ciclo Meclio y otra para
el Ciclo Sr-rperior, que pretenclen set' r-rna herrarnienta cle1 trabajo que
pr,recle inch-rirse como activiclades con-iplementarias o clentro cle un pro-
fllama rnás amplio y coordinado sobre Coeclucación.

Se distingr-ren cliferentes áreas de tral>ajo (ciencias sociales, matemá-
ticas, lenguaje y ech-rcación física), por lo qr-re pueclen introclucirse las
fichas en el horario de c¿rcla una c1e las asignaturas.

Las guías van clirigiclas al profesoraclo, aunqlre al final se recopilan
una serie cle fichas para las alumnas y los alumnos

I AA.\1/. El genero es LLttót masc6n"6t. Direcciones Provinciales de Zara-
goza, Hr-resca y Terr-rel. Ministerio cle Eclucación y Ciencia. I))2.
PropLlesta coeclticativa, iúclica y global qlÌe toma como tetna central

de trabajo el Carnaval (aprovechando tarnbién la cercanía c1e esta fecha
con el 8 cle marzo). La unidacl presenta una serie cle activiclacles repar-
tìdas en los siguientes conieniclos: ambientación, jr-regos, clramatizaciôn
y clisfraces que pretenden, además c1e la diversión, contribuir a la refle-
xión sobre los comportamientos estereotipaclos y sesgos qne ofrece
nuestra realiclacl más cercana. El objetivo írltimo es dar claves para trans-
formarnos y transformar esa realidad qlre se nos impone incluso en los
aspectos más festivos cle nuestra vicla.

I AA.W. Decide ltts jttgttetes; compat"fir es diuertido. Instituto de la Mu-
jer. Ministerio cle Asuntos Sociales. Maclrtcl, 1.993.

Este materiai contiene Llna propuesta clidáctica para eI profesoraclo
qlre se apoya en r¡n vídeo y en activiclacles para el ah¡mnaclo.

Se clirige al trabajo con alumnas y alumnos clel Segr-rndo y Tercer
Ciclo c1e Ec|,rcación Prirnaria y Prirner Ciclo de Edr-rcación Secnnclaria
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Obligatoria. Del conjr-rnto cle actividacles qlle se ofrecen, el profesoraclo

poclrá seleccionar y, en su caso, adaptu aquellas que meior responclan

a las características de sr-r alttmnaclo. Las irnágenes qlle aparecen en el

vícleo nos ofrecen la posibilidacl no sólo de "ver la pr-rblicidacl', sino de
.aprencler a leer, la publiciclad. Este trabajo se propone como un n-ìate-

rial cle reflexión y crítica sobre aspectos esenciales clel ir-rego, clel jugue-

te y la publicidad, y también para favorecer Llna acción positiva que

modifique los estereotipos y actitllcles sexistas presentes en el iuego y
en la publicidad de jugr,retes. Asimismo, esta propllesÍa dtdâctica posibi-

lita el trabajo cle los temas transversales clel Currículo

¡ AA.W. Desde tu uentann, Taller cle Educación no Sexista. Zaragoza,

1994.

El material consta en una serie de actividades qr"re engloban el con-
teniclo de trn seminario que tiene pof objetivo observar y analizat actt-

tucles, emociones y comportamientos de jóvenes en eclades complencli-
clas entre los 1J y los 19 años.

E1 rraterial propone los sigr-rientes temas c1e clebate: la panclilla, el

institLlto, la fan'iilia, la edr-rcación, el trabaio y la participación social.

I AA.\1/. .Mujer y tolerøncía". Materiales didacticos para la coednca'
cion. Ayuntamiento de Zaragoza, 1'995.

Propuesta c1icláctica cliseñada para los clifefentes ciclos de Primaria y
el primer ciclo de Secunclaria, qLÌe se plantea descle dos líneas ftrnda-
mentales c1e trabajo. La primera reflexionar sobre 1a necesidacl y la

importancia cle la IV Conferencia Mr-rnclial sobre las Mr-rjeres, que se cele-

bró en Pekín (China) en septiembre cle 1'995 y que qr-leda lecogicla en

el cr-raclernillo central clesde una perspectiva mr-rlticlisciplinar"

La seguncla línea de trabaio inch-tye varias activiclacles prácticas y pre-

tencle ser r-rna ayuda para qlle el profesorado vaya incorporanclo en SLÌs

programaciones la perspectiva cle género. Toclo ello tomanclo como eje

transversal la iclea c1e la tolerancia, ìnstflÌmento válic1o para avanzat en la
Iucha contra las clesigualclacles y cliscrin'rinaciones, sean clel tipo qLle sean.

I AA.\1/. Para rnta educaciót't lxo sexistzl 1COEDUCACION/ Propr-resta

c1e trabajo con motivo clel 8 cie matzo cIe 7996. Organización cle

Mujeres cle 1a Confederación de Sinclicatos cle Trabajaclores y
Trabajacloras cle la Enseñanza (STEs) cle Aragón.

Con este matel'ial se intenta propiciar la reflexión, el debate y el pos-

terior compromiso cle trabajo en favor cle una ech-rcación no sexista. La
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línea general de la unidad es por una coeducación activa en la comuni-
dad educativa.

Explica brevemente algllnos contenidos y aporta propuestas de tra-
bajo bajo los siguientes epígrafes: Mujer e historia, El género, Los estere-
otipos, La educación sexual, La normativa legal, la particrpaci1n, La for-
mación del profesoraðo, La diversidad y un aparÍado informativo: ¿Sabías
que...?
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N este aparlaclo se recogen publicaciones cle carác-
ter clivr-rlgativo, cllyo objetivo es ofrecer información
general respecto al tema trataclo incorporando a IaE

vez paLrtas cle actuación prâcti,ca.

I Recomendaciones þara el ttso i7o sexisla d.e la Lenguø. Ministerio de

Ecfi-rcación y Ciencia. Serie Coeclucación. 1988.

I Propuesfas para euitar el sexismo en el lenguaie.Instituto de la Mujer.
Ministerio cle Asuntos Sociales. Maclrid, 1989.

I Uso no sexistzt del lenguaie administratiao. Ministerio para las Aclmi-
nistraciones Públicas. Instituto de la Mujer. Ministerio cle AsLtntos

Sociales. Madricl, 1990.

I Recomendacio?xes para u1't LISI tto sexista del lengttaje. Institllto Ara-
gonés de 1a Mujer. Gobierno de Nagón. 1995

I Nombra. En femenino y en masculino. InstitLtto cle la Mr"rier. Minis-
terio de Asuntos Sociales. Madrid. L995.

I ¿Qué es coeducat"? Dirección General cle Protección Jur'ídica clel

Menor. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid,7997,

77



I La Coeclucacion. Ministerio de Educación y Ciencia. Maclrid, 1990

I La educación no sexislzt en la reþrmc¿ educatiua. Serie Cuaclernos de
Educación no Sexista. na 1 Institr¡to de la Mujer. Ministerio de Asr-rntos

Sociales. Madrid, 7992.

I Prepctra tat futuro desde abora. Løs profesiones no tienen sexo. Ctta'
dernos de Educación no Sexista, nq 2. Institr,tto de la Muier. Ministerio
de Asuntos Sociales. Madrld. 1992.

I La edrtcacion cle adtLltas. Cuadernos de Educación No sexista, nq 3
Instituto de 1a Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales. Maclrid, 1993.

I Elige bien: un libro sexisra no tiene calidad. Serie Cuadernos de Edu-
cación No Sexista, na 4. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos
Sociales. Madrtd, 1996.

I Cómo c¡ríentar a chicas y cbicos. Serie Cuadernos de Educación No
Sexista, nq 5. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabaio y Asuntos
Sociales. Madrid, L997 .

I Educar ert relaciot't. Serie Cuadernos de Educación no sexista, na 6.

Instituto de la Mujer, Madrid, 1998.

I Preuenir lø uic¡lencia. Una cueslion de cambio de acritud. Serie Cua-
dernos de Ech-rcación no sexista , nn 7. Instituto de la Mujer. Madricl,
1998.

I Como elaborar y seleccionar møteríales coedttcatiuos. Emakunde/Ins-
titlrto Vasco cle la Mr"rjer y Departamento de Eclucación. Universidacles
e Investigación del Gobierno Yasco. 1'993.

I Familia y Repúrro de Responsabiliclades. Col. Salud y Calidacl de Vida,
nq 10. Instituto de la Mujer. Mackid, 7997.
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I ADA BYRON. Revista cle la Organizaci1n Española parala Coedr-rcación

Matemática (OECOM) Teléf./Fax 9131" 047 78. MacL'id, 28010.

Los 18 rtúnteros pttblicados ltøstø boy, ctpot"tnnx ittþnnacion sobre

Jontadas y Talleres relacionaclos con la enseñanza cle las mate-
maticas y la coeducaciort, así contc¡ arlículos de opirtion y expe-
ñenciøs docentes sobre el tema.

Es interesante la seccíon "Reh"alo cle mt¡jeres mr¿tenxctlicas,, qtte a lo
largo de los 18 números, presenta, el pet"fil biografico de mujeres,
algunøs poco reconocidas, que a høues de la bistoña ban realiza-
do importantes aportctciones a las cienciøs nxøterualic,ts.

a AULA DE INNOVACION EDUCATIVA. Glao Ecl¡cación. Barcelona.

- Ns 21. Diciembre, 1993. LA. ESCUELA COEDUCATIVA (Mono-
grâfico).
Hacia ttna escuela coedarcatíua. Empar BLAT y Geno MORELL.
Reflexiones en torno a ul'¿a escuela coedrtcatiua. E. BLAT, M.

MADRID, G. MORELL. Las personøs conuiuett en la escuela. Una
propuesta educatiuø. P. TUDELA y P. PERALES. Trayectori,a de
tm Seminørio de Coeducacion. Ma A. BOIX y otras. PropLtesta
de secuenciacion de actiuidades coedttcatiuas p6tra Primaría y
Primer Ciclo de Secwtd,aña. Lola GRAU. La dignidad de la
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mujer Unór propLrestû didactica. Elena BURGONYNE.
Experíencia alternórtiua para la enseñanza basica cle mtleres.
Ma C. LATORRE. Sibliografía. Empar BLAT. ¿Elaboramos utt
proyecto de cenlro CoedncatiuolGrupo de Coeducación ESCO-
LA DE ESTIU. La coeclucaciót't puecle organizar la uicla colec-
tiua cle Lul centro. Julián ESTRICH y otros. CoedLLCar en un
centro cle ensetlanza secundaña; propuestr¿s y líneas d.e øclLLa-
ciórt. Grvpo ESPILL.

I CUADERNOS DE PEDAGOGíA.EcIir.ortal Fontalba. Barcelona

- Ns 171, junio de 1989. SEXISMO EN EL AULA. (Tema del rnes).
Sexo, genero y educacion. Un enfoque teoñco. Victoria SAU.
Igualdød de opor"runidødes. lsabel ROMERO. Sexisntc.¡ y pruc-
tica docenTe. Colectivo Feminista .A FAVOR DE LAS NIÑAS,,.
Niñas y nueuas recnologías. Paz GASTANDI, Isabel ALONSO.
Para saber mas. Ana MANERU y Concha IRAZABAL.

- Nr 233, febrero de 1,995. Exclusíón y clominación sexista en lø
escttela coeducadora. Por A. V. NAVARRO.

- Nn 236, mayo de 1995. Et sexismo en los dibujos arùmaclos, por
MA E. DEL MORAL.

- Ne 240, octr-rbre de 1995. ¿LOS CHICOS CON LAS CHICAS?
(Sección E1 Debate).
Espucios autónomos pc¿rót lóts rtií'tas y los nítVos en la escuela.
Ma J. URRUZOLA. De la dualidad al modelo único. M. MORE-
NO MARIMÓN. Una experiertcia cc¡eclucatiua. B. PALACIOS y
M. PINO-

- Na 245, m rzo de 1.996. COEDUCACIÓN HOY. Terna del mes.
El estado d,e la cuestion. M. COBETA, C. JARAMILLO y A.
MAÑERU.
Metodología y recursos de interuención.X. IIONAL y A. TOME.
Par saber mas.I. ROMERO.

I DUODA. Revista d'estuclis feministes. Centre cl'Investigació Històrica
de la Dona de la Universitat de Barcelona.

- Nn 3, Aportaciones al diseño crn"ricular base. COLECTIVO
ESCUELA NO SEXISTA DE OVIEDO.

- N'q 5. Cc¿torce aíios cle expeñencias coeclucatiuas. COLECTIVO
FIAzuMAGUADA.
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I EMAKUNDE InstitLrto Vasco cle la Mujer. Vitoria.

- NS 16 (7994). HACIA UNA ESCUELA COEDUCADORA.
Transmision socictl de los ualores. Begoña SALAS. El sexismo en
el aula. Marisa OTADUY. Por una orientacion profesional no
sexista. Araceli ANGUIO. Habilidades para la uida. Elena SI-
llÓN. la supuesta. neutralidød. no siempre es coeducadora.
ISabeI MARTÍNEZ.

I IBER. Didactica de las Ciencias Sociales. Educació de Serweis Peda-
gogics. Barcelona.

- Nn 7, enero 1996. MUJER Y CIENCIAS SOCIALES (Monográfico).
El aprendizaje de los roles de genero: de la inferioridad inte-
lectttal ø la igualdad curriculat". Carmen SIERRA. Ia mujer en
los mønuales cle ciencias sociales, geografía e bistoriø del
segundo ciclo de la ESO.Isabel GUERRA. ¿Qué pierde la His-
loria cuanclo las mujeres no estan? Encarna HIDALGO, La pre-
sencia de la mujer en el arte occidenral. Margarita DE LOS

ÁNcnfns y Mu Ángeles PoLo. Mercaclo laboral en España.
una experiencia did,actíca. A. CABA, M. ROSET y A. SOPENA.
Mujeres para la bistoria. Conxa GAUDO. Los estud,ios cle géne-
ro en Canørías: una propLtesta abíertø a la inuesTigøciott. Ma

Eugenia MONZÓN.

I INFANCA Y SOCIEDAD. ReuisTa de estudios. Ministerio de Asr¡ntos
Sociales. Madrid.

- Ns 10, 1991. LAS NINAS (Monográfico).

Las nueuas tecnologías en la escuela. Reflexiones y proþuesTnrs

pÕrÕ unot, igualdad de opor"tunidades. I. ALONSO y P. GAS-
TAUDL Género-sexo y cunículo: La educacion cíentífica de las
niñas, E. RUBIO. La niña y el depone; Lø motiuacion, paru el
cleporte y los ualores cle la niña: un enfoque feminista. B. V^Z-
QUEZ. Lenguaje en la escuela: sexismo en el lenguaje. A. MA-
ÑnnU. Estereotiþos sexistøs en. la lireratura infantil .y juuenil.
c. TEJEDOR.

I LAI4BROA. Brll>ao, 1.993.

- La coeducación; una alternaliua trnrnsueî"sal a la escuela actual,
Colectivo cle Coedr-rcación LAMBROA.
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I MUJERES. Instituto cle la Mr-rjer. Ministelio cle Trabajo y Asuntos Socia-
les. Maclricl

- Ns 18. 2a Trin'restre, 1995. EL SEXISMO EN EL LENGUAJE (Sepa-
rata). Lenguøje y díferencia sexual. Ana MeÑERtJ . EI sexisnto en
el dísctuso. Mercecles BENGOECHEA. Reflexiones sobre redac-
taclos øndrocentñcos. E. LLEDO. Mateñales ctntia.ilares .y sexis-
mc¡. Attrora MARCO. "Norubra,, tnta coruision p6trø asesorar al
IitstitLtto de la Mtler sobre lengttaje. Pilar CAREAGA. El discwso,
desde tuta perspectiuót cle genero. Carmen ALARIO. La palabra
en los medios de comtnticación. Ana VARGAS.

I I4UJERES. Revista clel Frente Feminista cle Zaragoza e InstitLrto Ara-
gonés de la Mujer. Zangoza.

- NS 7. 1997. MUJER, CIENCIA Y REPRODUCCIÓN (Monográ-
fico). Ciencia, teatologíayfeminismo. M4 L. ESTEBAN. Desclela
anfigíiedød a la ciencia modernø, los auatares del bhrcnùo
n'ttler y ciencia. N. SOLSONA. Emergiendo cle la inuisibilidad.
Pir¡neras en las socieclødes cienríficøs españolas (1948-1936). C.

MACAI-I,ÓN

I REVISTA DE EDUCACION. Servicio de Estuclios Pedagógicos. Ministe-
rio cle Ech-rcación. Madrid.

- Ne 290 (198Ð. Laformacion clel profesoraclo y la reoría.feminis-
ta. Algunas implicaciones practicas. F. MAHER y Ch. RATHBO-
NE. E/ género como cøtegoña de cutalisis en la educacion. A.
MAÑERU y E. RUBro.

- Nn 309 (199I), La cliferencia sexr,ral en la educación, las po1íticas
de igualdad y los temas transversales. A. MANERU, C. JARAMI-
LLO y M. COBETA.

I TARBIYA. Revista del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
de la Universidad Ar-rtónoma de Madlid. Madrid.

- NS 14 (1996). TA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD (MONO-

gráfico). Género y coeclucacion (una conciencia de libeñacl...).
P. CASTAGNO AYALA. Lø bistoriø de la educacion de las muje-
res en Espaí,ta. M. ORTEGA LÓPEZ. Los roles de género, una
constrttcciott social. Reflexiones para la Educaciott Secundaña.
M. EGEA RECHE. Reflexiones en torno a la sensibilizacion sobre
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la tgualdcrcl de oporrrmidøcles enTre cbicos y cbicas. C. JARA-
MILLO GUIJARRO. Esrereotipos de género en el altmtnadc¡ cle

Eclttcctciótz Sectmclctriø. C. DIEGO, M. A. ESPINOSA, M. RODRÍ-
GIJEZ e L RUPÉREZ. La educaciotx parø lct lguLaldøci de Opor-
Itnticlacles entre lcts sexos en la formacion iníciøl clel proJÞsora-
clo cle Edttcación Secttnclaña. La exþeriencia FIPS. L CORRE-
CHER TELLO.

I VELA MAYOR. Anaya Eclucación, Barcelona.

- Na 7 (.I99Ð. MUJER Y EDUCACIÓw (tt¿onográfico). Mtjer ¡t
ech.tcación: tm debate bisróñco. Antonio MOLERO. Mujer, ctLl-
turct y sociead. Beatriz MONCO. La mujer ante el siglo XXL Ma

Victoria GORDILLO. Muier y educaciott en el meclio ruunl.
Rosario Sanzpedro. ¿Escuela mixla o separc¿dnt? Gonzalo
V^ZQUEZ. ¿Sigue uiuo el angel del bogar?Marina MAYORAL. Zos

ualores y la identidacl femenina. Margarita BOLADERAS , Mttjer
y ruedios cle cc¡nzunicación.ManuelV^ZQUEZ. Mujer y licleraz-
go en la enxpreszt. Ma Antonia GARCÍA DE LEÓN. Mr.tjer y clesa-
rrollo cle la can"era. Renzina FOSSATI.
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Al vTDEOS PARA LA corouc¡cróN

I coEDUCRcróN, DTFERENCTAS srN JERARqUÍas.
Procü-rcción: InstitlÌto cle la Mujel y Ministerio cle Ech-rcación y
Ciencia.
Realización: Joan Pueyo.
1992. 24 min. VHS. Sistema PAL.

El vídeo ilustra el programa de igr-ralclacl cle oportunid¿rdes eclucati-
vas para ambos sexos integraclo en e1 Proyecto Olyrnpus. Los conteni-
clos cr-rrriculares qlle se irnparten en la escuela transmiten nna visión
mascr-rlina cle 1a realiclacl que concliciona los árnbitos de actuación en los
qLre se clesenvuelven chicos y cl-ricas y slrs expectativas profesionales.
Un repaso a las cliferentes materias mLrestra la escasa presencia clel sexo
femenino en los libros de texto: las matemáticas, la historia, la gramâr.i-

ca..., reproclr¡cen la categorizaclôn social por razón cle génelo.

Para corregir actitucles y pautas cle conch-rcta qr-re sr-rpeclitan los inte-
reses de las alumnas a los c1e los ahrmnos, la coeclucación en la escr¡e-
la propone: materiales ciiclácticos no clisclinrinatolios, una torla cle

conciencia de los prejuicios sexistas, aceptación c1e la cliversiclacl indivi-
dual e introchrcción c1e conteniclos consideraclos femeninos como 1as

relaciones interpersonales, trabajo en grllpos rlixtos y oportuniclacles
para la expresión lible de personas.
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A 1o largo de todo el clocumento se ofrecen opiniones cle ah-tmnos/as
y profesores,/ls.

I DEL AZUL AL ROSA.
Proclr,rcción: InstitLÌto cle 1a Mujer.
Realización: Victoria Sedón.
1989. 20 min. VHS. Sistema PAL.

Resulta poco probable que cnanclo nace una niña llegr-re a ser Jefa
del Estaclo, Ministra, Rectora cle Universidaci, Presidenta cle alguna
Academia de la Lengua..., ya qlle todo e1 arnbiente cultural inflr-rye en la
cliflelenciación. De este moclo, se comprueba córno niños y niñas son
adaptados a las aspiraciones que la socieclacl les señala.

Durante los primeros años, Ia figr-rra de la maclre es de vital irnpor-
fancia. Posteriormente, resulta ser la del paclre 1a qlle se impone.

Segirn los rnensajes qr-re los niños reciben, éstos irán interiorizanclo
los arquetipos qr-re han asimilado.

En la etapa infantil, uno de los elementos claves para el clesarrollo
de la personalidad lo constitr-rye el jr-rguete. Montserrat Moreno, profe-
sora cle Psicología y autora del libro "Cómo enseñar a ser niña', expone
qr-re el jr-rego es una preparación pala la vida y también un reflejo clel

univeLso exterior.

I IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COEDUCACIÓN.
Producción: Institlrto cle la Mr-rjer y Ministerio de Educación y
Ciencia.
Realización: Joan Pueyo.
1992. 24 min. VHS. Sistema PAL.

En el marco de1 Proyecto Olympr,rs, el programa de igr-raldacl cle

oporttrniclades eclucativas para ambos sexos fomenta Llna educación
libre de prejuicios de género qr"re facilite el desarrollo de todas las poten-
cialidades inclivicluales. Con e1 fin de conocer las fantasías y actitudes
sociales cle la primera infancia, se analiza el juego de niñas y niños de

tres, cinco y siete años c1e edacl. La observación clel tiempo cle juego

cleclicaclo a cada caÍ.egoria cle jr:guetes, segítn sean atribr,riclos tradicio-
nalmente a uno u otro sexo, y clel juego con interacción confirma r-rna

clara cliferencia en los noclelos cle comportamiento que se aclaptan a las
demanclas sociales: el universo cle lo femenino gira en torno al hogal y
Ia vida familiar, mientras qr-re el masculino está presicliclo por la acción
y la violencia.
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La escr:ela clebe tomar Llna postLrra activa para erradicar el enfoque
anclrocéntrico no explícito qLle impregna tocla 1a eclucación y crear las
concliciones necesarias para qLle niños y niñas cor-npartan Llna visión más
global de la cultr-rra, en un clima de coopelación y autonomía creativa.

I ¿LAS PROFESIONES TIENEN SEXO?

Producción: Secretaría cle Estado de Educación (Ministerio de
Educación y Ciencia).
Realización: Programa de Nuevas Tecnologías de la Informâtica y
de la Comunicación.
Duración: 20 min. VHS.

Este vídeo analiza la problemática cle Ia actual distribución de las pro-
fesiones por nzón de sexo, presentánclose la opinión de rnr-rjeres que rea-
lizan trabajos tradicionalmente desempeñados por el sector masculino.

I LO QUE EL TIEMPO NOS DEJÓ. LA COEDUCACIÓN.
Producción: Instituto de la Mujer.
Dirección: Víc1eo Spot.
Guión: Victoria Seclón.
1987. 23 min. VHS. Sistema PAL.

A pesar cle qr-re Ia Ley General cle Edr-rcación de 1970 posibilitó la
entrada de la rnujer española en el sistema ecû-rcativo en igr-raldacl de con-
diciones qr-re e1 hombre, no puede decirse que se haya conseguido la
coeclucación. Dentro cle la ech¡cación llixta, también se establecen clife-
rencias. A partir cle ahí los inteleses de las mujeres y hombres se van dife-
rencianclo hacia ese nloclelo de sociedad masculina en el que vivimos.

Este modelo edncativo se repite durante toda la vicla, hecho que
qr-reda patente a través c1e in'rágenes cle pelícr,rlas y anuncios televisivos.

El vícleo terrnina afirn'iando la misma tesis que al principio de la cinta:
1a coedr-rcación significa educar en Llnas mistnas posibilidades, en cloncle
1os loles mascr:lino o femenino sean realmente igualitarios. La educación
mixta sigue acentLlanclo los roles tlaclicionales.

I LOS ROLES DE LA MUJER Y EL VARON EN LA SOCIEDAD ESPANO-
LA Y SU REFLEJO EN LOS ANUNCIOS DE TELEVISIÓN

Ploducción: Institr-rto Aragonés de 1a Mujer e InstitLlto de Ciencias
de la Educación cle la Universidacl de Zaragoza
Dirección, realización y gr-rìón: María Elósegr-ri Itxaso.
1998. 30 minutos. VHS.

Este vídeo está destinado a su utihzación en la enseñanza secttndaria
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y tÍafa cle la evolución y el cambio cle los roles varón-mr-rjer en la socie-
clacl española descle los cornienzos de los años 60 hasta la actr,raliclacl uti-
hzando 1a publiciciacl con-ro hilo conch¡ctor.

A tlavés cle las in-rágenes pr.rblicitarias, el guión colrenta tres etapas

bien clifelenciaclas con respecto al papel social cie hotr-ibres y mr.rjeres,

etapas visibles tanto en la forma como en los contenidos cle la publici-
dac1.

También se lefleja la actr,ral situación jr-rr'íc1ica cle 1a igualclacl varón-
rnujel tal y corno se recoge en la legislación española y en la jr-u'ispn-r-

clencia clel Tribunal Constitucional español.

I MUJER Y NUEVAS TECNOLOGIAS.
Ploclucción: Institr-rto de la Mujer'.

Realización: Vícleo Take, Melcecles Segovia y Alberto Tera.

7987. 30 min. VHS. Sistema PAL.

Las nuev¿rs tecnologías representan para la mttjer ttna oportllnidacl
para incorporarse a la vicla social toclavía más importante que la que la

revolución inclustrial les brinclala.

Esta iclea se traslnce a iravés clel gr-rión del vícleo, qlle repasa el con-
cepto c1e nlÌevas tecnologías en Ltn recorriclo por los trabajos y opinio-
nes cle mujeres prolesionalmente insertas en este tnunclo.

Se insiste, fr,rnclamentalmenie, en las nltevas formas cle relación labo-
ral que facilita 1a informártica, al posibilitar el trabaio en casa. Esta fór'-

mula, atinque clificulta el control laboral sinclìcal, aLtn'ìenta, sin cluc1a, las

posibiliclacles cle trabajo cle la rnr-rjer.

I MUJERES EN ARAGÓN (vícleo casette). Incluye la guía clicláctica.

Hublcut ellus. J0 pags.
Proclucción: InstitLlto Aragonés c1e la Mujer. Departatlento cle

Educación y Cr-rltura.

Realización: Coiectivo E.V.I.I{.M. (Estuclios Attcliovisuales y cle

Investigación Histórica cle Mr-rjeres).

1998. 30 minutos.

E1 vícleo recoge las opiniones y vivencias de r¡na pluraliclacl cle nruje-
res qLle viven en la Cotr-runiclacl Autónotna c1e Aragón. Stts experiencias
laborales, 1as clificultacles encontraclas en ellas, su participación en clis-

tintas asociaciones cle carácter socio-cltlturzrl, sr-rs visiones sobre la mater-
niclacl, sr-rs reivinclicaciones, cleseos y pl'oyectos.

La gvía clicláctica Hablcm ellas, conp).elrenta el vícleo y plopone acti-
viclacles con las qr-re trabajar en aulas c1e cliferentes niveles.
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I PEQUEÑAS DIFERENCIAS, GRANDES CONSECUENCIAS. CHINCHE-
TAS ROSAS.

Proclucción: Grr-rpo - Vícleo Catálogo e InstitLlto cle la Mr-rjer.

Realización: Brigitte Aschijanclen.
1987. 38 min. VHS. Sistema IrAL

El grr-rpo de teatro "Chincl-retas Rosas, intenta llevar a los colegios,
rnecliante slls l'epresentaciones, la reflexión sobre el comportamiento
sexista existente en la sociedacl. Este vídeo cornbina una l'epresentación
con clistintos lnomentos cle r¡n coloqllio entre adolescentes. Lo que se

representa es un noclelo cle paclres qlle intentan clar a los hijos una eclu-
cación tradicional. Este rnodelo da origen a distintas preguntas clryas res-
plrestas nos acercan a Ia iclea que las chicas y chicos tienen soble el
machisrno, el matrimonio, los hijos y los roles.

I RITOS INICIÁTICOS.
Proclucción: Institr¡to cle la Mr:jer.
Dirección: Victoria Seclón.
1989. 1.5 min. VHS. Sistema PAL.

El fr-rturo significa para la aclolescencia nna mezcla cle mieclo, pasión
e incertictlmbre.

Las llamaclas trilrus urbanas crean Lln mlrnclo propio cle aparente
rebeldía, pero en el fonclo tratan cle irnitar tarnbién lo qr-re para ellos
repl'esentan slrs mitos. En contraposición existe otro grulpo de acloles-
centes qlre intenta copiar e integrarse en la cr-rltut'a clon-iinante. Pero
tanto Llnos como otros han cle pasar por lo que constituyen los litos ini-
ciáticos. El clocurnental tl'ata de 1os cliversos litos por 1os cr,rales los aclo-
lescentes asLunen los roles que les han marcaclo los aclultos.

La actriz Mercecles Resino, conclllctora cle 1a serie, expone los pro-
blernas cle esta clifícil y cornpleja eclacl.

r TÚ TAMBIÉN PUEDES ELEGIR.
Procli-rcción: InstitLlto cle 1a Mr-rjer.

Dirección: Victoria Sedón.
1989.24 rnin. VHS. Sistema PAL.

Se anahzan las desigr-ralclacles qr-re se proclucen a la hora cle elegil una
profesión entre los chicos y las chicas, orientáncloles en este senticlo.

El acceso cle la mr-rjer a los estr,rclios universitarios le posibilita r-rna

cierta elección cle fr-rturo en relación a sr,r ulunclo profesional. En ia írlti-
ma etapa cle la formación, 1a aparente igualclacl clesemboca en una clis-
criminación laboral y social respecto a las rnujeles.
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En el docun-rental se indica que aunqlre la ideología dominante quie-
la convencer a la socieclad de que la rnr,rjer de hoy en dia pr-rede elegir
el futr-rro, resulta muy sospechoso que el poder y la responsabilidad esté
en ûranos cle los hornbres.

El vídeo concluye con entrevistas a Anna Bofill, arquitect^, y LaLtra
Trernosa, redactora jefa de Prensa Técnica, quienes explican en qué con-
siste sLl profesión y cómo lograron aclquirida.

I VAQUEROS Y PRINCESAS.
Proclucción: Institllto de La Mujer.
Realización: Victoria Sedón.
1989.20 min. VHS. Sistena PAL.

Se analiza e1 sexismo en el proceso de socialización escolar.

El sexisn'ro es la discriminación l¡asacla en el sexo biológico. Aunque
1-roy en España la escr,rela mixta sea 1o habitual, esto no significa que la
coeducación esté implantacla.

Especialistas que han trabajado sobre el terna han llegado a conclu-
siones interesantes de cara a Ia importancia c1e la fr-rnción del maestro o
maestra en 1a transmisión clel modelo sexista.

La actriz Mercecles Resino, condlrctora de la serie, entrevista aMartna
Sr-rbilats, plofesora de Sociologia de Ia Universidad de Barcelona, qlrien
ha realizado Lln estlÌclio sobre el sexismo en la escuela primaria y 1as

relaciones profesor/alumno.

B)CD ROMs

I ACORTANDO DISTANCIAS. UN VIAJE HACIA LA.VOZ, EL TRABAJO
Y EL VOTO DE LAS MU.JERES.

Producción: Institlrto Aragonés de la Mujer.
Montaje: Servicio Multimeclia cle la Universiclacl de Zaragoza.
Guión y contenidos: Gloria ÁlVeReZ, Concha GAUDO, Piiar L.

MÄTEO, Carmen ROMERO e Ino TORRES.
Zaragoza, 1998. Duración aproxin'racla: 180 minutos.

Se trata cle un proclucto multimedia todavía poco frecuente colno
material escolar, que perrnite Lln Llso inclividual o colectivo, con itinela-
rios y enfoques diversos. Va dirigiclo al ah,rmnado de la Secunclalia
Obligatoria y su objetivo principal es sensibilizar por la igualdad de dere-
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chos y oportLrnidacles, aunqLle también proporciona mucha infonnación
(literaria, histórica, social...) y perrnitienclo r-rtilizar recltrsos propios del
lengua je ltrrliovisrral.

El multimedia nace con la ambición cle convertirse en material cun'i-
cr-rlar complenentario que facilite al profesoraclo el tratar cleterminaclos
temas con Llna nlreva miracla. La reflexión qLre se clesprencle del gr-rión es
qLle para sensibilizarse por algo es necesario conocerlo, por tanto, el con-
tenido hace un recorriclo por algr-rnos aspectos de la historia, cultura y
vida de las mujeres (su voz, sr-r irabajo, y sLÌ presencta/ausencia en la vicla
política y social) qlte se han silenciaclo, ocultaclo, y a veces, negaclo.
Tarnbién denuncia la violencia ejercida sistemáticamente sobre las rnr,rje-
res.

En total pl'esenta más cle 15 minr-rtos cle vídeo, 50 minutos de sonldo,
75 activiclades en Lln jr-rego, 200 térn-iinos en el glosario y rnás cle 70 pan-
tallas. La evah,ración indica el nivel de aciertos, pero sobre toclo el graclo
de interés e información alcanzada en toclo el proceso.

I SECRET PATHS (Caminos Secreros)
Producción: Cornpañía Purple Moon. uaw.pLuple-moon.cotn.
Silicon Valley. USA, 1997.

Se trata cle un juego cle ordenaclor producido por 1a cornpañía pr_rrple

Moon especiahzada en CD para chicas entte 8 y 1.2 años. Secret patbs
(Caminos secretos) tnvtta a un escondite en una casa ârbol sólo para chi-
cas, en la que cacla una necesita \a aytda c1e las clemás. Juntas exploran
paisajes mágicos, resnelven rompecabezas y escuchan historias cle diver-
sas partes de1 rnr,rndo que les dan idea cle la vida de otras muchachas cle
su edad, toclo ello enriquecido con buenos gráficos y ar-rdio.

El objetivo del juego es facilitar experiencias conrllnes colno conocer
nuevos amigos, desarrollar relaciones o disfmtar de nuevas experiencias.
Pr"rrple Moon planea distribuir sus CD en Er-uopa antes de que termine
1999.
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Arunxo'

-< Lnnnttun¿. Ixr,qNttr y JWENIL >-
(POR CICLOS EDUCATIVOS)

La literatr-rra es Lln soporte esencial en la transrnisión de normas y
papeles sociales, por eilo es importante proponer lectr:ras no erlpobre-
cedoras que ayr-rden a niños y niñas a slrperar encasiilamientos. En este
anexo se proponen algunos títulos, sugeridos por la Librería de Mujeles.

A) EDUCACTON TNFANTL (LrBROS DE TMAGENES)

COLECCIÓN "PRIMEROS PASOS' dC S. HUCUNS

COLECCIÓN.LOS LIBROS GRANDES, dC H. GXENBUIìY

Libros de cartoné con bebés de todas las razas.

.Saltar y correr"

.Buenas not'hes'
"Tiqui, tiqui, tac"

"Palmas palmitas,

COLECCION "LAS TRES MELLIZAS, de M. Con,TpeNY, Y R. C¡.pnEvlr.t.

Las tres rnellizas hacen de todo, negocios, deportes, constrLryen ca-
sas, con br-ren humor y todas las ganberraclas posibles.
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"Vamos cle excursión,
"Nos clivertimos así,
.Vamos a ls nieve"

"Ya vamos a la escr-tela,

"Hacemos cleporte,
.Construimos una cir¡dacl,,
.Hacentos Mírsica,
.Hacemos Negocios,.

COLECCIÓN "TRIFASIA, CIC V. FNÍ¡.S Y E, MARISCAT

CUENTOS PARA COLOREAR

COLECCION .LA CANGURO DE LA PANDILLA' cle M. ColvlprNv y R. Car-
DEVILA.

La canguro Estefanía es curiosa a ral¡iar, su cttriosidad le ha llevaclo
a dar la vr¡elta al mundo 3.546 veces, con su aniga la gallina Grtlño-
na, siempre clispr-resta a defender sus clerechos.

.La cangr-rro bttsca empleo"

.La fiesta de bienvenicla,

.Queremos ttna Escttela más Grancle"

.El clescubrimiento cle la pandilla,
"La pandilla va a \a pIaya,
.La pandilla en e1 ntr¡seo,

COLECCIÓN "VAMOS CON CLARA Y CON DANIEL, dC R. M. TONT

Só1o irnágenes doncle ttna niña y un niño reviven sus experiencias
coticiianas.

"Ruenas noches,
.A lavarse,
.CLÌáNIAS COSAS,

"Buen provecho,

COLECCION "LA JIRAFA PALMIRA, de R. C¡.pnrvn.e.

La jirafa Paln-iira cìrcttla en vespa, br-rsca trabajo, le encantan los clul-

ces y practica toda clase c1e cleportes.

"Palmira qr,riere aclelgazar,

"Palmira busca tlabajo,
.Palmira en el país cle la Jirafas"
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.Palnira campeona cle esquí,

"Palmira y el bebé hipopótamo,

COLECCIÓN ,,PREPARADOS, LISTOS, YA" cle B. TAyLoR y K. SrErGHr.

Niñas y niños de diferentes razas lvegan con tractores o muñecas in-
clistintamente.

.Con los animales'

.En la p1aya,

.En la granja'

"¿Qué hora es?,

"Formas'
"Ruedas"
"El libro de los núrneros,, de G. PRACKENBURY, J. HoDGKtss Y S. PooLEY.

"El libro de las mil palabras' cle S. Serr y S. Poorev.

"Valentina' de R. CurrA.

"Antes y ahora", cle P. FIRI¡IN.

"Dia y noche, de P. FIn¡¡lN.

"Verano e invierno, cle P. FIRÌTIIN

PRIMER CICLO DE PRIMARIA

COLECCIÓN .A FAVOR DE LAS NIÑAS' CIC A. TUNN Y VARIOS.

Iniciada en 7977, slls personajes son valientes protagonistas enfren-
tándose a los roles tradicionales fen-ieninos.

"Arturo y Clementina'
"Cañones I mÃnzanas"
.Las cinco mujeres de Barbanegra,

"lJ na leliz catástrofe,
-Historia de bonobos con gafas'

"Historia de unos bocaclillos'

"Papá NoeI,
-Nr-rncajamás'

"Rosa Caramelo'

COLECCION .ALGUNAS VECES MUNIA, de A. B¡TZOT.C.

Una niña poco convencional que tan pronto inicia una conversación
con la luna como clecicle qr-re quiere ser arqueóloga.

"Munia y la Luna,
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.Los zapatos de Munia,

.Munia y el Cococlrilo Naranja,

"Munia y la señora Piltronera,

COLECCIÓN "LA BRUJA ABURRIDA, de E. LenRsutA Y R. CAPDEVILA.

Desde que siendo niña aprendió a conducir la escoba, sus andanzas
están llenas de los más diverticlos fracasos.

"T.as memorias'

"La boda,
.La fiesta rnayor,
.Las vacaciones"

"Viaje a París"
.Yiaje a Venecia,

COLECCIÓN.FIABLEMOS DE..." de M. M¡nrÍusz Y VENDRELL y R. Ceroernre

.El rojo inoportuno,

.Los conflictos de Ana"

.Trapos y Vestidos'

"Ruiclos y Silencios,

COLECCION .LUNA GATUNA' de V. FnÍes y E. Menlscer

"La lâgrima Lila"
.El conejito Revés'

"La ciudacl parlanchina,

"Anita y los ratones'
.La reina de piedra,

"Las sandalias del mar,
.La dr,rendecilla,

COLECCIÓN "LAS TRES MELLIZAS Y...' de M. COMPANY y R. CAPDEVILA.

Las tres mellizas entran en los cuentos clásicos y 1os "cuentan" a su

manefa.

"Barba azul,
.Caperucita Roja,
.Blancanieves'

"Cenicienia,
"Pulgarcito,
"Flautista de Hameiin,

"Traje nuevo emperador,

"AIi Babâ,
"La princesa y el guisante,
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COLECCIÓN -CUENTOS PARA I"\ IGUAIDAD" dCI COICCIiVO FIARMIAGUADA.

Seiección cle clrentos escritos pol niòas y niños para la coedr-rcación.
También l1evan activiclades p^r^ una enseñ.anza no sexista.

"Ar-rrina" 1990

"Maria, 1.991

COLECCIÓN ,,PISPAJOS" cle P. de PABLO y C. Berr,IoNrr.

.¡Aúpa!,

.No pises a ISA,

.¡Yo no peino a ese enano!'

"Ese enano es un tostón,

"ABRACADABRA, PATA DE CABRA' de M. LOE¡.

El mago Abra y la bn-rja Caclabra qr-rieren tener un hijo... al fin sale
Abracaclabra con gorrito azvl y patLlcos rosas... Una crítica a nuestro
mundo sexista.

"EL ASUNTO DE MIS PAPÁS" cle M. Plnor¿.

Caperucita cLlenta cómo eran de verdad sus papás y qué tontería 1o

que siempre se cllenta de ella.

"ANA BANANA Y YO, cle L. y E. Brscv,{o.

Ana Banana no tiene miedo. Siernpre se le ocnrren cosas estr-rpenclas

y atreviclas, Al niño que juega con ella le gustaría ser así, pero tiene
mieclo.

CUANA Y LOS PIRATAS" c1e J. Orren y M. Bnecc.

El capitán Barbarroja es el pirata más n'ralvaclo que haya navegado
jamás por los mares. Pero en esta historia cie aventuras Juana consi-
gue vencerle.

"LA PRINCESA LISTILLA, de B. COTB.

La princesa Listilla no tenía ningnna intención cle casarse. Soltela
v:ia muy feliz.

.QUIERO UN GATO'de T. Ross.

Jessy quería LÌn gato, su papá y sr-r mamá siempre le decían .NO'.
Entonces tllvo Lrna idea magnífica.... Se hizo un disfraz, seré yo e1

gato, iré siempre vestida así.

773



"LA ROSA DEL DESTERTO", "LA ROSA DEL KILIMANJARO", "LA ROSA DE
LOS HIELOS'de C. PUERTO.

¡Sería maravilloso viajar sólo con desearlo! Rosa, la protagonista de
estos libros 1o puede hacer', también entiende el lenguaje de los ani-
males y siente un profundo respeto y adrniración por las ott'as cr-rlturas.

"EL MONSTRUO DE LAS FRESAS" de L y D. Suueenr.

Cati, valiente como una leona, ayuda a su atnigo el monstruo de las

fresas, a descr-rbrir quién loba las fresas.

"SARAH, SENCILLA Y ALTA, de P. MECT¡.CHLAN.

Sarah contesta al anuncio de un periódico donde un granjero pide
esposa. "Llegaré en tren. L\evarê un sombrero amarillo. Soy sencilla
y alta".

"LA SELVA DE SARA' de E. UneeRuncn.

Sara, a través de Lln paseo por la selva, descr-rbre que todos los ani-
nrales quieren cambiar de aspecto.. . ¿Podrâ la ciencia hacer estos

carnbios?

.OLIVER BUTTON ES UN NENA" cle T. OP P,q.OrE.

"EL PRÍNCIPE CENICIENTO" dC B. COLE.

.¿QuIÉN AYUDA EN CASA?" cle R. Arc¡.NrARA y Gusrl.

.EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA' de M. MeHv Y Q. BLAKE.

SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA

COLECCIÓN "A FAVOR DE LAS NIÑAS" dC A. TUNN Y VARIOS.

"Las cajas de cristal,,
.La chaquteta remendada"
.Los giganies orejudos'
.La herencia clel hada"
.Las hierbas mágicas'
.El jarclinero astrólogo"

"La mano de rnilena"

"El ovillo blanco"
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COLECCION .CRISTINA" cle J. M. Souze.
.Propinas en el zoo,

"Trastaclas a mogollón;
.Artirnañas para Llna bicicleta,

ALEXANDRA" de S. O-DEIL.

Nunca ha habido una chica buceadora, pero Alexandra aplende, pron-
to se convierte en la n'rejor recogeclora cle esponjas. ¿Pero cuál es el
verdadero interés de todo el mundo por sLts esponjas y sn persona?

"LA CONEJITA MARCELA" de E. Tusquer.

E1 pueblo de Conejos estaba bien organizado. Los conejos blancos se
casaban con conejas blancas y tenían conejitos blancos. Los conejos
negros se casaban con conejas negt'as y tenían conejitos negros. Pero
la negra conejita Marcela no estaba de acuerdo con el orden esta-
blecido, y....

"ESTRELLA NEGRA, BRILLANTE AMANECER'de S. O-DrTT.

Una muchacha esquimal y su perro Estrella Negra se enfrentan en la
carreÍa anual cle trineos, entre 1obos, nieblas y vientos helados, ai
gran aislarniento de Alaska.

.LA ISLA DE LOS DELFINES AZULES, de S. O'Dsn.
La lucha de una muchacha inclia, Karana, qLte vive sola en una isia
de la costa de California, por procLu'arce cada clía alirnento y sobrevi,
vir en nn lugar hostil.

.MANUAL DE LA BRUIA, de M. Brno.

Las brujas han sido siempre tema de acusaciones falsas. En realidacl
tienen lnuchas cualidades. Les gusta vivir en castillos viejos y sncios,
cocinan a llase de gusanos y cultivan hier-bas fétidas, y, sobre todo,
son geniales a \a hora de hacer la puñeta a la gente.

HUIDA AL CANADÁ, cle B. SMUCIGR.

Novela basada en episoclios de la época de la esclavitud en ei sur de
los EE.UU. Dos chicas negras emprenclen la huida hacia el norte en
busce de la libe¡tatl.

,:JULIE Y LOS LOBOS, de J. C. GEoRGE.

Jr-rlie segúrn la costumbre de su pueblo esquimal tiene que casarse a
los qr-rince años. Se escapa de casa sola a la tr-rndra. lucha por
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sobrevivir en el clLÌro invierno ártico imitanclo pacientemente a los

lobos que acaban por acloptalla.

"MI PADRE VIVE EN BRASIL, de T. BecrtvteN.

Una niña cle maclre soltera se ve a los cloce años obligacla a escoger
entre LÌna vicla modesta con su madre o Llna vida cle h-tjos con stt

padre aparecido de pronto.

.PUENTE HASTA THERABITHIA" ClC K. P,ATENSON,

Jess no soporta a Ia chica nlreva qlÌe, Lln dia, le quitó el pr-resto c1e

"correclor más rápido c1e qltinto,. Pero, poco clespués, se da cuenta
cle que Leslie es una chica muy especial. Nace la amistad y Leslie
le aporta nLrevos valores a Ia vida: el amor a \a natutaleza y a la
libertacl.

.EL SECRETO DE LENA, de M. EN¡s.

Lena era una niña extremaclatnente amable siempre que sus paclres

se portaran bien y obeclecieran a 1o que ella les manclara'

"ME IMPORTA UN COMINO EL REY PEPINO, dC C. NÖSTUNCSN.

"UN MARIDO PARA MAMÁ" de C. NÖSTUNCTR.

,,MATILDA" de R. DnHl.

.MAFALDA" (11 títulos) de QutNo.

"LA CHICA CON LA QUE NO DEJABAN IR A LOS CHICOS, dC I. KENN

PRIMER CICTO DE EDUCACION SECUNDARIA

.LA BRUJA DE PORT LAJOYCE, de J. Benrcuousn.

Maria, quemada viva por los inquisidores, fue actlsacla de ser brr-rja

por cantar bellas canciones, saber utilizat el arco y las flechas, cLlrar

enfermos con hierbas y correr con los inclios por las n-rontañas clel

Canadâ.

.CANCIONES PARA UNA ARMÓNICA'dC B. \X/ERSBA.

J. F. tiene 16 años, arisca, mala estucliante y vestida siempre como Lln

mr-rchacho, se enamora de su profesor cle poesía, tírnido y mucho
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mayof qLÌe ella. Es cnr.ioso lo que puede llegar a pasar cuando te

enamoras de quien no tienes que enamorarte'

"CARTAS A CALAMATY JANE' cle C. JeNe.

scout, pistolera, concluctora de diligencias, jr-rgaclofa, pl'ostitllta,

enferntera, cocinera, actriz de circo, nacida en 7852, tuvo qtie librar

una clura batalla por la existencia en tln mundo violento creado por

1os l-rombres a stl imagen y semejanza.

"CASA DE NORHAM GARDENS, dC P. LIVELY

clare vive en un antiguo caserón en compañía de sus clos tías. A lo

latgo clel libro se mllestta r-tna bonita relación entfe una acloiescente

y dos vitales ancianas.

.ELISE" de N. I(retN.

El patriar.caclo autofitario en todo su esplenclor de un padre que necesi-

ta iener r-rna niña bajo su y'¡go, sin violencia pero manejando los senti-

mientos cle las mujeres educadas para ser tiernas, sttntisas e indefensas.

"ESTÁ BIEN TENER VISITAS' cle S. FRBNCH.

Azkie vive en casa con sLt madre qlle es compositora, prolesora de

instituto y que acabará tocando los teclaclos en Lln gfllpo cle rock.

"GRIETAS RADIACTIVAS, cle J. RoBERT T,qvron.

Mo es activa, aventurera, independiente... y a causa de ello se ve

envr¡elta en una novela negra apasionante.

"LISA, de C. M,cr¿s.

En Copenhague, 1')40, Lisa, una cl-rica alegre y despreocupada se

clespierta un c1ía con los rugidos de los aviones de guerra y se con-

vertirâ en una mensajera secreta '.

"MARGARITA' de M. CouNo.

Margarita pisa fuerte, tiene 1'4 años, pelo rubio y corto, chaqueta

.ruqù"ru, camiseta larga y con sll miracla aclolescente acusa, a tt'avés

del comic a una sociedad cínica, machista, sexista e hipócrita'

"UNA LLAMADA DE SEBASTIÁN, dC I. KONCHUNO\ü.

sabine y sebastián están enamoraclos, pero ella no quiere sel para é1

lo que es su maclre para todos: abnegada, colocacla en segr-rndo
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lr-rgar, olviclando sr-rs intereses y alegrlas propias. Sabine se cla cuen-
ta de que cada vez Sebastián la absorbe tnás, clecide cortal' con él y
aunqlre le resulta muy clifícil, elige sr,r libertacl.

"MECANOSCRITO DEL SEGUNDO ORIGEN, de M. cle PEDROLO.

En el año 7138, Alba, una muchacha de 14 años madre de la nueva
hurnanìdad, superviviente con Lln niño negro de la gran catástrofe
qne clestrr:yó la civtlización, pensó en salvar los archivos del saber
humano, asegurar la continr-ridad de nlrestra especie y establecer
nLrevas normas c1e comportamiento moral.

.OCHO MONÓLOGOS' dC F. RAÀ,IE Y D. FO.

Una mr-rjer sola, una madre pasota, una obrera, una puta en el mani-
comio, una violacìón) una terrorista, una n-iadre....

.EL PROBLEMA DE LOS MIÉRCOLES, C1C L. NATFIANSON.

Becky es una de las responsables del perióclico .Sabremos qr:e hace-
rnos bien nuestro trabajo cr¡anclo nos metamos en líos". La verdacl es

qr,re las citas de los miércoles con el clentista son cacla vez más desa-
gradables: acoso sexual. ¿.Le pasarâ toclo esto por cr,rlpa suya?

"EL LOCO' de A. MeNzr.

Inspirada por el loco Belcebúr, una muchacha andina se rebela con-
tra un poder qlÌe no respeta ni las personas ni la tierra.

"CAPERUCITA EN MANHATAN" de C. MENTÍN G¡.Ng.

118



-----t INOIC¡ =>=

¿Pon quÉ uN¡ GuÍ¡ BISLIocRÁRlcA IARA le Coe¡ucacróN?--,

1, BIeI.IocRAI.Í,c GENERAI- I,ARA LA COEDLCACION

2. BreuocRArÍ¡ poR Trues y AREAS DE

24. Lengua, Literatula y Publicidad-
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15

))
35

43

48

54

57

58
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75

79

87

97
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28. Ciencias Sociales y

2C. Ciencia y Tecnología

2D. Roles y estel'eotipos en los libros de texto

28. Eclncaciírn Física

2F. Educación sentirnental y sexr:al

2G. Filosofía, ética y educación pala la convivencia

2H. Orientación escolal y plofesional

4. Cu¡o¡RxIrros y FoLLETos f)Ìvrrr.cATrvos

5. R¡vrsres ESPECTALTzADAS

6. VÍonos Y CD ROMS

7. Lrsr¡,¡o BßrrocR¡rrco GENERAL

AN¡xo: LrmRatun¡ lNmrvtn y JuvENrL (pon crcr.os EDUCATTvos)

179

3. M,qrrnnr DIoÁcrIco INTERDISCIPLINAR 
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