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LA PRODUCCION SOCIAL DE "El Taller de las Sorpresas", MODULO DE EDUCACION 
SENTIDO Y LA COMUNICACION nombre identificatorio del proyecto, se PARA LA TV 

EDUCATIVA: UNA SERIE DE .propone, entre otros objetivos, el aná
Valerio Fuenzalida y Paula EdwardsLA MUSICA INFANTIL RADIO PARA NI~OS lisis y sistematización junto con la pro
R. --2da. ed. --Santiago, CENECA,

ducción de una serie radial que sirva
Marta Acevedo, Nuria Gómez, Rosa Ma CENCISEP; OREALC, UNESCO;

de apoyo pedagógico; considera, adeALGUNOS HECHOS Y ría Rodríguez y Marta Romo. -- Cua 1098. -- 170 hojas; il.; 19 cm. -- imp.:más, la propuesta ideológica como una
dernos del TlCOM (Xochimilco) (19), esp.

manera propia del niño para analizarMUCHAS CONJETURAS 153 pág.; ul., imp.; esp. La parte introductoria del docu
la realidad. La situación teórica -fue so

El niño, desde su nacimiento es mento hace una presentación, en forma 
metida a una evaluación en una muestra 

introducido, incluso con violencia, en de preguntas, comenzando por resal
representativa formada por cinco escue

un proceso de socialización por medio tar el hecho de que un escolar chileno 
las, en sus niveles de cuartos grados, de 

de la familia, la vecindad, la escuela y invierte 1400 horas anuales en ver telediferentes estratos socio económicos y 
más instituciones que le transmiten visión, mientras que en el mismo tiemmodelos de educación, los cuales se 
valores, experiencias, modelos de con po, únicamente recibe 1000 horas de l a música infantil no es tema rele psicología de su desarrollo, sino prin pronunciaron respecto a la compren
ducta, con los cuales se asimilará al clase escolarizadas. Frente a esta situa. vante para muchos. Tiene poco cipalmente por nuestra incapacidad para síón de contenidos didácticos radiales. 
mundo. Los medios de comunicación ción se plantea la necesidad de crear'1e' ciencia y por tanto no estimu- aproximarnos y compartir con ellos. y la descripción de sus realidades, per
mercantilizados y los mensajes que un sistema autosuficiente que permitaJ:J nuestra curiosidad intelectual. Tiene Quienes tenemos hijos, sobrinos o her mitiendo conocer los hechos de signi
ellos emiten y envían' indiscriminada capacitar a los alumnos, hijos" niños o poco fÍe tecnología y por lo tanto no manitos pequeños, podemos servirnos ficación. 
mente a sus públicos, son parte activa jóvenes en general, para que puedan reantm, nuestro interés pragmático. Tiene de un indicador que ilustra y mide la El jíocumento enfoca los antece
de este proceso. Ante esta realidad, las cibir los mensajes televisivos con una acpoco de política y por lo tanto no en situación: cuántos son los padres, tíos dentes y la planificación, resaltando 
autoras han preparado el presente estu titud crítica. El sistema está destinado, ciende nuestro fervor ideológico. La mú o hermanos que' realmente pueden ju aspectos tales como la producción, el 
dio colectivo, en el cual consideran opor en primera instancia, a los profesores,sica infantil tiene un poco de otras po gar con los niños por más de diez auditorio, los contenidos, los formatos 
tuno vincular los fenómenos 'de la co padres de familia, animadores de pastocas cosas: Es lógico que interese a po minutos? radiofónicos y la trama del programa
municación educativa con la produc ral y monitores culturales. Está presencos, ¿no es verdad? La organización social es bastan radial, con sus personajes y sus histo
ción social de significados, para poder tado como un módulo cuyo objetivoLa música infantil solamente tie te miope para percibir la presencia del rias. Con estas bases se señalan las me
comprender la creación de las estruc es provocar una actitud de observación ne mucho de romanticismo, un extraño niño. El transporte, el comercio, la tas del Taller Radiofónico para Niños, 
turas mentales '.'colectivas. Este traba consciente' que permita atenuar la inrecurso que inexplicablemente todavía vivienda y hasta la misma escuela se las cuales serían: crear una actitud sana 
jo consiste en un proyecto de inves fluencia de la televisión, junto con elsubsiste. Y aunque parezca perogrulla diseñan con prioridad para el adulto. que evite estereotipos falsos; eliminar 
tigación-producción que tiene como su establecimiento de un proceso de conda, la música infantil tiene mucho tam No es extraño, entonces, que los niños la tendencia a la imitación y propender
puestos básicos al lenguaje, la elabora trol social, .cuya estrategia se destine abién de infantilismo, una característi estorben en tantos sitios. a la autenticidad en el 'decir y expre
ción social de significados, la temática mejorar los intereses culturales de los ca que aunque mal vista en los adultos, ¿Cuál es la música que desean los sar'; proporcionar técnicas y juegos;JORGE H. JIMENEZ ideológica, la producción en serie y sectores estudiantiles. El módulo estátodavía luce bien en los niños. niños? ¿Cómo es la que ellos espontá conseguir el interés en la participación, 
sus procesos. compuesto por 11 unidades temáticas, BERNAL Los enunciados que siguen, lo neamente crean? ¿Cuál será la que me y no interferir en las actividades escola


mismo que los que anteceden, se presen jor se acomoda a sus intereses y propósi res, sino más bien reforzarlas. Un as

tan sin apoyo de evidencias empíricas. tos? La distancia en la que estamos los pecto especialmente importante es la
 

Su apreciación sobre el Por lo tanto, prevengo al lector para que adultos 1\0S dificulta responder. I Real presentación, amplia y especulativa, de 
disienta si sus observaciones son distin mente, el puente con el mundo infan conclusiones respecto de las diferentes
 tema se orienta hacia tas a las mías y para que me permita til está quebrado y no es fácil saber
 fases del proyecto, tales como la recep
exponer algunas afirmaciones que de no con qué, ni cuándo lo curaremos. ción y sus formas; los objetivos; la mela crítica del romanti
ser hechos son buenas conjeturas. todología utilizada; la encuesta apli


cismo e infantilismo -Por la misma razón, y porque mi.rol no ¿y qué nombre le pondremos?
 cada, con sus cuadros y análisis esta
es el de crítico o experto, es probable dísticos, en lo referente a niveles sociaque todavía subsisten 
que en este artículo usted reciba más En el término "Música infan les', familias, edades, consumo de tele


en la música infantil. preguntas que respuestas. Si a pesar de til" caben varias cosas semejantes pero
 visión, lenguaje, etc.; contenidos didácj
eso no se desanima, lo invito a con particularmente distintas. En cuanto a ticos; interpretación de datos; aspectos El autor recomienda tinuar. complejidad caben desde las obras sin sicológicos; conceptos infantiles sobre
 
que esa música debe fónicas compuestas para público infan
 temas tales como el divorcio; diálogo 

El puente está quebrado, ¿con qué til hasta las formas premusicales de la respecto de la televisión; otros aspectos
conservar la fantasia, lo curaremos? rima rítmica, el trabalenguas o la adivi
 de tipo general. 
nanza. En cuanto a su audiencia, la rnú En calidad de anexos, y para sersin que eso impida po

Nuestro adulto distanciamiento sica infantil discrimina no menos de vir de ejemplos aplicables, se encuentran
 
ner en contacto al ni del mundo infantil dificulta el análi tres públicos": Los preescolares (me
 los contenidos didácticos de algunos 

sis de cualquier tema que toque con nores de 6 años), los escolares (menores programas y del proyecto en general,ño con sus realidades 
los niños. Ese distanciamiento se mide de 10 años) y los preadolescentes (me y la trama resumida del 'taller de las
 

inmediatas. no tanto por lo que ignoremos sobre la nores de 14 años). De otro lado, la mú sorpresas'. (Andrés León) 
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sica infantil no es objeto que se de ais
lado e independiente de otras pertenen
cias infantiles como el juego rítmico 
l(ejemplo: el reloj de Jerusalén), o el 
cuento rimado (ejemplo: mirringa, mi
rronga, la gata candonga). Y tampoco 
puede verse ajena al entorno auditivo 
y rítmico en el cual vive el niño, con
texto en el cual son relevantes los pre
gones callejeros y los sonidos de imita
ción con que el niño ambienta sus 
juegos". 

La canción, la ronda, el juego, des
criben los materiales de la música in
fantil. Pero la música es una vivencia y 
eso significa que los sujetos del tema son 
esenciales en su concepto. Qué podría
mos decir sobre la música infantil en 
términos de la relación que los niños 
guardan con ella? Señalaremos algunos 
aspectos con el propósito de explorar 
respuestas. 

La música infantil es oportunidad de 
juego 

Sobre esto no hay duda. La mú
sica infantil no puede desconocer que 
el principal interés de su público es ju
gar. Por fortuna para los niños, la psico
logía se encuentra muy activa en con
vencer a padres y maestros (eternos ene
migos del juego infantil) sobre la impor

tancia que el juego tiene en su desarro
llo. El sonido, el ritmo, la música son 
ingredientes que el niño incluye en sus 
juegos, mas no por su valor estético 
sino por su valor lúdico. Quizá por 
eso, más de uno hemos tenido la descon
certante experiencia de componer una 
"linda" canci6n infantil que los niños 
escuchan aburridos. 

La	 música infantil es oportunidad de 
re -creacíén 

Me tomo la libertad de incluir 
un guión dentro de la palabra re-crea
cíón. Es un recurso visual para enfati
zar que además de su sentido de entre
tenimiento, la palabra significa también 
contribuci6n a crear. En este sentido, 

1I 

*	 Las edades que se indican no son lími
tes exactos y de hecho vacían según 
diferencias individuales de los niños. 

**	 El contexto auditivo del niño varía 
regional, social y culturalmente. Soni
dos como el motor de los carros, los 
pregones del vendedor callejero o fra
ses y música de propaganda son es
tímulos auditivos que el niño imita e 
incorpora a sus juegos, de acuerdo con 
el ambiente en el cual se encuentre y 

. del cual provenga. 

la música infantil no s610 puede verse 
como recurso de entretenimiento para 
los niños, sino que debe mirarse tam-, 
bién como oportunidad de los niños 
para crear o re-crearse. La letra de 
una canción es para que el niño la recree 
con su propia fantasía y con las imáge
nes que él evoca o concibe; el juego 
rítmico es para que él aporte los mo
vimientos y los gestos sonoros que él 
puede producir; la ronda es para que 
él sienta y produzca una dinámica de 
movimiento y juego. 

La música infantil es oportunidad de 
reflexíény conocimiento 

El juego, lo mismo que la música 
infantil, puede ser algo muy serio. 
Como oportunidad de reflexión, la mú
sica ofrece una temática, presenta unos 

personajes, sustenta unos valores, refle
ja una realidad. 

No soy partidario del extremo en 
el cual se especula gratuitamente y con 
cierto. grado de paranoia. Así por ejem
plo: no me afana saber si cuando "los 
pollitos dicen pío, pío, pío porque tie
nen hambre, porque tienen frío", co
municamos a los niños la imagen real del 
proletariado, o si les estamos ocultan
do las condiciones de explotación de 
su familia ... Y tampoco comparto 
el extremo en el cual se mira con indi
ferencia el hecho de que los llamados 
jingles publicitarios llenen el mundo 
musical de muchos de nuestros niños, 
o el hecho de que nuestros niños sólo 
puedan identificar e identificarse con 
música generalmente foránea y de 
adultos. 

La	 temática de la música infan
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•~ Nuestro adulto 
distanciamiento del 

mundo infantil dificulta 
el análisis de cualquier 

tema relativo a los 
niños." 

til debe conservar la fantasía sin que 
eso impida poner en contacto al niño 
con sus realidades inmediatas: su casa, 
su barrio o su pueblo, sus amigos, su 
familia, su gente, sus juegos y sus ju
guetes, su país y la cultura que hereda, 
la que le pertenece y en la cual encuen
tra su identidad. 

La música infantil es oportunidad de 
relación y comunicación 

Cuando los niños cantan, o eje
cutan un ritmo, o repiten una copla 
se expresan ante sí mismos, ante otros 
y con otros. La ronda, por ejemplo, 
invita a tomarse de las manos y a mo
verse en coordinación con un grupo, 
dentro de una situación en la cual se 
generan y comparten sentimientos y 
emociones. Esta dinámica de la ronda 
infantil es un hecho de gran valor so
cializante porque no discrimina a los 
niños ni por su talento musical, ni por 
su tamaño, ni por su sexo, ni por su 
inteligencia. Cuando estas discrimina
ciones ocurren dentro de una experien
cia musical infantil es probable que 
se deban a decisión de un adulto o a la 
asimilación por parte de los niños de 
modelos también adultos. 

Los niños no evalúan su propia 
experiencia musical ni por su afinación, 
ni por la exactitud de su medida rítmi
ca, ni por la calidad de su voz. Ellos 
evalúan esa experiencia con un criterio 
más esencial y humano: la gratificación 
emocional de sentir la música, de in
terpretarla, de crearla o de convertirse 
en centro de atención. Prestar atención 
a un niño cuando se expresa musical
mente no conduce necesariamente al 
incremento de su 'talento musical, pe
ro si lleva a algo tan importante como es 
la afirmación de su propia confianza y 
autoestima. 

Solemos referirnos a la música 
como el lenguaje universal, como el 
idioma de todos los pueblos y otras 
frases por el estilo que impresionan 
bien dentro de discursos emotivos. 

Sin embargo, en el medio familiar, es
colar y comunitario nos hemos distan
ciado y hemos distanciado al niño del 
uso de elementos musicales como medio 
de expresión y comunicación. Es co
mún que las madres improvisen cancio
nes y arrullos para comunicarse con 
sus hijos recien nacidos, es menos co
mún que 10 hagan los padres y la cos
tumbre desaparece cuando el niño tiene 
unos pocos años. En la escuela los ni
ños reciben la tarea de pintar animales 
o mapas, en la casa les damos papel 
para que pinten, pero ni en la escuela 
ni en la casa los invitamos a inventar 
una canción sobre las personas, los ob
jetos, o las experiencias de su vida 
familiar, escolar o comunitaria. Así 
como el niño dibuja su casa con agra
do, o escribe su nombre con orgullo, 
es probable que descubra como algo 
emocionante el hecho de recitar rít
micamente la dirección de su casa o de 
cantar su nombre. 

Mambrú se fue a la guerra ... y sigue 
dando guerra! 

Mientras la música para adultos 
es muy variada en géneros, estilos y 
propósitos, la música para niños mues
tra un repertorio inexplicablemente es
tático y reducido. ¿Cuántas generacio
nes hemos conocido y cantado el arroz 
con leche o Mambrú se fue a la guerra? 
Sobre este hecho se pueden elaborarse 
algunas explicaciones. Es 10 que hare
mos enseguida. 

Una primera explicación sobre el 
carácter estático del repertorio in
fantil es que las canciones que 
todavía suenan son quizá las pie
zas clásicas, es decir, aquellas de 
factura tan apropiada que difícil

mente pueden reemplazarse. Sin 
embargo, y aunque es cierto que 
no han podido reemplazarse, no 
todo se debe a su valor clásico. 
Se debe principalmente a que 
el repertorio no sólo es estático 
sino reducido y no existe por lo 
tanto el material de reemplazo. 
Otra explicación, más consistente 
a nuestro juicio, es la ausencia 
de interés social por la música 
infantil. Ni los medios de comu
nicación, ni la familia, ni los cen
tros educativos demandan música 
para los niños. La proporción 
en que la música infantil se en
cuentra junto con otras varieda
des de música en un almacén de 
discos o en una discoteca familiar, 
y la medida en que se la ofrece 
dentro de los conciertos o audicio

"La organización social 
es bastante miope para 

percibir la presencia 
del niño." 

nes es un indicador claro del peso 
menor y desfavorable de la mú
sica para los niños frente a la mú
sica para los adultos. En conse
cuencia, parece ser que la música 
infantil es. producto que social
mente interesa a pocos. 

un programa concreto de condiciones, con el ob
jeto de difundir las publicaciones a un mayor número de 
lectores, a través de colecciones que expresen las realida
des socioeconómicas y culturales del mundo de habla 
hispana. 

4. Estimular a los creadores de literatura por Concur
sos literarios, becas, talleres, crítica especializada 

enda prensa, en los medios de radio y TV, intercambios in
terregionales, premios nacionales, ferias, exposiciones cul
turales, etc. 

S. La recopilación, fomento y difusión de la litera
tura infantil surgida de la tradición oral, en cada 

país. 
6. Propiciar otros congresos, reuniones y ferias de 

literatura infantil entre los jóvenes hispanohablan
tesy desarrollar mecanismos para mantener la comunica
ción entre los participantes de los mismos. 

TEMA IV 
Posibles medidas para instrumentar una 
eficiente difusión de la literatura infantil 
y juvenil en español e incrementar el 
hábito de la lectura. 

1. Los servicios bibliotecarios para runos y Jovenes 
son indispensables para lograr de manera gratui

ta un mayor acceso a los materiales de lectura, y a la vez, 
son esenciales en el desarrollo de los hábitos de lectura. 

2. Las ediciones masivas de libros no sólo reducen 
considerablemente los costos y por ende los hace 

accesibles sino que también permiten llegar a un mayor 
número de lectores. 

3. Las librerías especializadas en literatura infantil, 
así como las exposiciones y ferias son medios muy 

efectivos de difusión de la creación literaria para niños. 

Recomendaciones 
1. Establecer y ampliar redes de servicios biblioteca

rios públicos y escolares para niños y jóvenes, a 
niveles nacionales. 

2. Utilizar los procedimientos y normas establecidas 
en países donde se haya comprobado el funciona

miento de estos servicios, como guías susceptibles de ser 
adaptadas según las necesidades locales, para agilizar la 
creación de esos servicios. 

3. Exhortar a la Asociación Internacional de Litera
tura Infantil en Español y a la Coordinación de 

este Congreso a que recopilen la información pertinente so
bre los respectivos países. 

4. Establecer cursos de capacitación para biblioteca
rios de manera de contar con una infraestructura 

profesional en el ramo. 
S: Crear y fomentar el cargo de maestro bibliotecario 

para las bibliotecas escolares y el desarrollo de cur
sos de capacitación para los mismos. 

6. Crear asignaturas de literatura infantil en español 
en las escuelas para maestros, universidades, cen

tros de bibliotecología, etc., con objeto de que los niños y 
los educadores y bibliotecarios reciban una adecuada for
mación profesional sobre las obras con valor literario que 
puedan interesarles. 

7. Producir libros que puedan competir ventajosa
mente en interés, presentación, promoción, acce

sibilidad y precio con los otros productos ofrecidos a los 
niños. 

8. Crear conciencia entre productores y consumido
res potenciales, de la importancia y utilidad de 

que los libros infantiles contengan elementos básicos para 
un desarrollo creativo y crítico de los niños. 

9. Instrumentar medidas gubernamentales de promo
ción y apoyo a la producción editorial infantil, a 

través de estímulos tales como exenciones impositivas, 
ayuda financiera, etc .. 

10. Institucionalizar la adquisición, por organismos 
nacionales e internacionales, de ejemplares de pu

blicaciones infantiles que contengan los elementos ante
riormente definidos a los efectos de su ulterior difusión. 

11. Establecer mecanismos de distribución opciona
les frente a la insuficiencia y distorsión de los exis

tentes. La eventual participación del estado, a través del 
sistema educativo, las bibliotecas, la organización comunal, 
como promotor de distribución no comercial. 

12. La inclusión de secciones fijas de comentarios bi
bliográficos de libros infantiles a cargo de especia

listas, en medios de prensa, radio y televisión. 
13. Estimular a los libreros para que establezcan o 

amplíen y mejoren sus secciones de literatura 
infantil con personal capaz de orientar a los niños y a los 
adultos y, fomentar la instalación de nuevas librerías espe
oializadas en materiales infantiles, dado el número existente. 

14. Promover exposiciones y ferias móviles de libros 
infantiles y toda otra realización cultural que re

quiera de la palabra escrita, creando de esta manera puntos 
de difusión y venta donde no los hay, aunque fueren tem
porales. 

México, 1979 

(1) La inclusión de parte del documento de la Asociación Inter
nacional de Literatura Infantil en Español obedece a la impor
tancia de su contenido, en cuanto se trata de puntualizaciones sin
gularmente útiles en relación a los textos para niños. Los fragmen
tos que se consignan han sido escogidos, precisamente, en función 
del aporte que representan respecto a la temática que nos ocupa. 

Su publicación ha sido debidamente autorizada por la Aso
ciación Internacional de Literatura Infantil en Español, a la que 
agradecemos su gentileza. 
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tura de carácter tanto regional como hispanoa
mericano. 

5. Promover el desarrollo de la literatura ínfantil de 
los grupos indígenas de América y de las mínorías 

hispanohablantes en otros contextos lingüístícos. 

TEMA 11 
La literatura infantil y su extensión a los 
medios masivos de comunicación. 

l. Los productos de los medios masivos de comunica
ci6n (historietas, fotonovelas, cínematografía, pro

gramas radiales y televisivos, periódicos, revistas, etc.) se 
han convertido en factores determínantes del desarrollo 
íntelectual y emocional del niño. 

2. Los guiones y textos que se elaboran para los me
dios masivos son una forma literaria que debe ser 

reconocida como tal. 
3. Antes de asumir programas "continentales", es 

necesario plantear, definir y asumir la problemáti
ca de cada país, región o grupo cultural, lo que de ninguna 
manera excluye polítícas y planes de trabajo conjuntos para 
los medios masivos de comunicación. 

Recomendaciones 
l. Es preciso relacionar adecuadamente los avances 

tecnológicos de los medios masivos de comunica
ci6n con las formas y contenidos de los programas destína
dos a los niños. 

2. Los medios de comunicación, a partir de tales 
avances, deben apoyar, promover y difundir la 

literatura infantil en todas sus manifestaciones. 
3. Debe elevarse la calidad literaria de los textos que 

sirven de guía para los programas transmitidos a 
través de los medios de comunicación. 

4. Debe otorgarse a la literatura ínfantil, en todas 
sus manifestaciones (guiones para historietas, foto

novelas, películas, programas de radio y televisión, cancio
nes y obras de teatro, etc.) la misma importancia e interés 
que a los libros de literatura para niños. 

5: El mensaje, transmitido oralmente, por escrito, ela
borado en imagen o representado -materia prima 

de la creaci6n literaria infantil- debe estímular el conoci
miento y el autoconocimiento del individuo, sus relaciones 
con su lengua, su cultura, su sociedad y su momento 
histórico. 

6. Se realicen creaciones de literatura ínfantil destína
das a los medios masivos, los cuales, a partir de una 

preparación profesional de sus autores, presenten una visión 
objetiva y crítica de la realidad. 

7. Se pugne por una literatura infantil que luche, a 
través de los Medios, por la paz, contra las creacio

nes decididas a exaltar la violencia sín analizar ni explicar 
sus causas, contra la discrimínación y toda forma de opre
sión sociocultural. 

8. Se propone una literatura infantil, instrumentada 
por los Medios que propicia la participación creati

va y crítica del niño ante la mitificación que pretende im
ponerle modelos y valores ajenos a su realidad. . 

9. 'Se logre que la instrumentación de la literatura 
ínfantil en los medios de COmunicación no aniquile 

el hábito de la lectura, síno que lo promueva y contribuya 
así al desarrollo de la inteligencia y sensibilidad del niño. 

10. Se	 creen Centros de Investigación y Producción 
Audiovisual que promuevan la creatividad y un, 

espíritu crítico de superación en los autores que realizan 
programas para niños. 

11. Sean investigados los recursos de contenidos y de 
forma para que dentro de la expresión de cada 

medio se analicen las estructuras psíquicas, temáticas, mí
ticas e ideológicas que inciden sobre la literatura ínfantil 
actual. 

12. Se propongan a las Instituciones y Organismos co
rrespondientes programas específicos que influyan 

en los medios, tanto estatales como privados, para que se 
recupere para la literatura y la cultura ínfantiles un público 
mayoritario que hasta este momento carece de alternativas 
sanas y transformadoras. 

13~- Que se alerte al adulto para que adopte una acti
tud responsable de cuestionario y análisis, ante 

los valores que proponen los mensajes que los niños con
sumen. 

14. Que sean utilizadas y reorientadas las fórmulas 
tradicionales empleadas actualmente por los me

dios, sin olvidar que ante todo, a nuevos temas correspon
den nuevas formas de expresión. 

15. La utilizaci6n de una mejor literatura estimula 
una actitud conciente frente al consumismo que 

proponen los medios y despierte en el niño una actitud 
alerta que venza la apatía frente a los acontecimientos cul
turales y sociales que le rodean. 

TEMA III 
Unificación de esfuerzos del mundo 
hispanohablante para estimular la producción 
de la literatura infantil en español 

l. Prevalece una grave incomunicación entre los crea
dores, educadores y estudiosos de la Literatura In

fantil no 5610 a nivel ínternacional, síno íncluso a niveles 
nacionales. 

2. Dicha incomunicación radica en la ausencia de 
organismos que recopilen los esfuerzos de los pro

fesionales y que a la vez tengan contacto con otros organis
mos similares en los países de habla hispana. 

3. La actividad de las editoriales oficiales y privadas, 
que se lleva a cabo sin una coordinación adecuada, 

da como resultado una duplicación de esfuerzos y una 
distribución restringida del objeto literario. 

Recomendaciones 
l. La formación de centros de Documentación espe

cializados en Literatura Infantil a nivel nacional 
que respondan a las necesidades culturales de cada región y 
reúnan ínformación sobre literatura infantil en el área hispá
nica. Estos Centros deberán tener una relación estrecha 
entre sí, de manera de aprovechar al máximo los recursos 
existentes. El objetivo de los Centros era el de recopilar, 
informar y difundir materiales de y sobre Literatura Infan
til para ponerlos al alcance de investigadores, educadores, 
creadores, editores y público en general. La creación de 
los centros deberá tender hacia la formación futura de un 
centro internacional de documentación para el mundo de 
habla hispana. 

2. La elaboración de un directorio sobre los Centros 
de Documentación de Literatura Infantil existen

tes en los diversos países. Se recomienda que la coordína
ci6n de este 11 Congreso Internacional sea la encargada de 
.elaborar este directorio. 

3. A las editoriales privadas y oficiales que elaboren 

¿Campanero, campanero, duermes ya? 

Todos somos responsables del gra
do en que el ambiente permita a nues
tros niños oportunidades para su educa
ci6n y desarrollo. Antes que futuro 
del país, los niños son parte importan
te de su presente. Si la música contri
buye en algo a su formación o a su de
formación, alguien debe ocuparse del 
asunto para examinarlo. Las siguientes 
son preguntas que quizá a nadie desve
lan. Su único interés es que tíenen que 
ver con los niños de nuestro país: 

A través de los discos, la radio y 
la televisión los niños son consu

I'Mientras la música para 
adultos es muy variadaen 

géneros, estilos y propósitos, 
la música para niños muestra 

un repertorio inexplicablemente 
estático y reducido." 

midores obligados de un reper
torio para adultos. ¿Debe ser 
aSl'?.. 

La música de consumo tiene un
 
carácter extranjerizante. ¿Qué i

dentidad queremos para nuestros
 
hijos? .
 
Cualquier niño ha ínventado o tra

tado de crear una canción. ¿Im

porta que por lo menos su fami

lia o sus maestros presten aten

ción a ese hecho?
 
Todos los niños disfrutan can

tanda. ¿Debemos exigirles buena
 
voz o buen ritmo como condición
 
para que lo hagan?
 
y en definitiva... ¿cuántas pre

guntas ignoramos y cuántas res

puestas conocemos acerca de
 
nuestros niños?
 

@
 

~La música infantil no 
puede desconocer que
 

el principal interés
 
de su público es jugar»
 

JORGE JIMENEZ BERNAL, licencia
do en Filosofta, Comunicador, Publi
cista y Master en Educación. En la 
actualidad es Director Nacional de la 
Cadena Sutatensa. Ha creado y produ
cido material sonoro y musical para 
niños. Ex-Director del Area Radio y 
Sonido de CENPRO. Productor de 
material educativo sobre experiencias 
en Colombia y América del Sur . 
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