
PL A NO 1 

Programa de 
Bibliotecas de Aula 
Escolares en Madri 

- El Programa de Bibliotecas 

de Aula y Escolares ha sido 

auspiciado por la Consejería 

de Educación y Cultura de la 
Comunidad de Madrid e 

Incluido en el Convenio 

General de Cooperación esta

blecido con el Ministerio de 

Educación y Ciencia. 
Al ser éste su quinto curso de 

realización hemos considera

do conveniente dedicar un 

extenso espacio para infor

mar a nuestros lectores de su 

origen, objetivos, recursos 
ofrecidos, organización y, 

finalmente, evaluación. 

Los textos que presentamos 

a continuación provienen, 

en su mayor parte, del "Infor

me final sobre la evaluación 

del Programa de Bibliotecas 
Escolares" que, en febrero de 

1994, terminó de elaborarse 

por un equipo evaluador con

figurado por técnicos de la 

Sección de Renovación Peda

gógica y personal externo a 

la institución. En consecuen

cia, en un apartado anexo 

incluimos los objetivos y 
desarrollo referentes al 

curso actual centrado en "Las 
bibliotecas escolares y el 
libro documental como recur
sos didacticos". 

Agradecemos, finalmente, al 

citado equipo evaluador y a 

la propia Dirección General 
de Educación de la Comuni
dad de Madrid la posibilidad 

de publicar este texto de por 

sí importante y, más aün, si 

tenemos en cuenta las esca

sas practicas evaluadoras de 

las bibliotecas de nuestro 
entorno. 
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Del origen a la 
concreción del 
Programa 
Dentro del Plan establecido por la 
Asamblea de Madrid para el 
fomento de la lectura en esta 
Comunidad. la Dirección General 
de Educación. a propuesta de 
aquella. se responsabilizó de ges
tionar la distribución de ayudas 
económicas entre las familias más 
desfavorecidas de la región. para 
que éstas compraran libros a sus 
hijos en edad escolar. Con ello se 
pretendía favorecer la igualdad de 
oportunidades para acceder a los 
libros y. por ende. posibilitar y 
fomentar el hábito lector ente los 
más jóvenes. 
La Dirección General de Educa
ción estudió la forma de realizar 
la distribución desde una pers
pectiva educativa. y propuso utili
zar una vía alternativa para lle
varla a cabo. En lugar de entregar 
ayudas familiares. se optó por 
dotar de subvenciones a los cen
tros. lo que desde su perspectiva 
permitiría conseguir más eficaz
mente los objetivos perseguidos. 
al considerar que: 
� Cada niño podría disponer de 

mayor cantidad y diversidad 
de libros. 

� Los libros. al permanecer en el 
centro. podrían ser utilizados 
por distintas promociones 
escolares. 

� El profesorado podría interve
nir en la selección de libros 
adaptados a las características 
del alumnado y fomentar lec
tura. 

Sobre estas bases y en el marco 
con textual de implantación de la 
WGSE. se fue perfilando un pro
yecto de intervención educativa. 
en el que se contemplaba la posi
bilidad de crear bibliotecas de 
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aula en los centros. para acercar 
los libros a los niños. ofrecerles 
diversidad de fuentes de informa
ción y formar al profesorado para 
la puesta en funcionamiento y 
utilización de las mencionadas 
bibliotecas. 
La Dirección General de Educa
ción informó del proyecto en estu
dio a la Dirección General de Cen
tros del M.E.C. y. poco después. 
se incluyó en el Convenio General 
de Cooperación establecido entre 
el Ministerio de Educación y Cien
cia y la Comunidad de Madrid 
para el curso 1990/91. aportando 
ambas instituciones una cantidad 
de dinero similar para el desarro
llo de un programa que la Direc
ción General de Educación de la 
Comunidad de Madrid se encar
garía de diseñar y gestionar. 
De concretar este programa. así 
como de su posterior desarrollo. 
se encargó el Servicio de Renova
ción Pedagógica. Una vez esboza
do el diseño, sus primeras gestio
nes se encaminaron a resolver 
dos cuestiones que consideraron 
fundamentales para hacerlo via
ble: 
• Definir unas bases conceptua

les sobre la biblioteca de aula. 
• Organizar la infraestructura 

para la formación del profeso
rado. 

Respecto a la primera cuestión. se 
solicitó la colaboración de un 
grupo de expertos para elaborar 
un documento orientativo. que 
pudiera divulgarse entre el profe
sorado. donde se definiera el con
cepto de biblioteca de aula y cómo 
utilizar este recurso pedagógico. 
documento que se publicó con el 
titulo: "Biblioteca de Aula. guía 
para la escuela". 
Para solventar la segunda. se 
acudió a la Asociación Cultural 
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Educación y Bibliotecas a fin de 
estudiar la posibilidad de utilizar 
algunos servicios incluidos en su 
Programa MBiblioteca Centro de 
documentación", del que se tenía 
conocimiento, por haber sido pre
sentado recientemente por su 
presidente a la Dirección General 
de Educación. 
En su programa, la Asociación 
ofrecía a los centros y profesorado 
un servicio de asistencia técnica 
en materia de fondos y depósitos 
en relación con la biblioteca y la 
media teca. Asimismo estaba dis
puesta a atender "a través de una 
enSeñan7..él a la carta" la forma
ción en estas materias del profe
sorado y de los centros que lo soli
citaran. 
Tras una corta etapa de nego
ciación con la Asociación, que 
manifestó cierta reticencia hacia 
las bibliotecas de aula (sus 
miembros eran partidarios de 
fomentar y reformI" la biblioteca 
escolar como centro de docu
mentación, aunque comprendían 
la complementariedad de 
ambas), ésta se encargó de 
diseñar e impartir los cursos de 
formación para el profesorado, 
así como de elaborar los docu
mentos que se distribuirían en 
los mismos, todo ello conforme 
a las directrices que marcó la 
Dirección General de Educación 
a través del Servicio de Renova
ción Pedagógica. Igualmente se 
contrataron sus servicios de 
asesoramiento y de información. 
(A través de la distribución de 
la revista EDUCACiÓN Y 
BIBLIOTECA, entre los centros). 
Tras concretar el diseño definitivo 
del Programa, se realizó la prime
ra convocatoria, dirigida al ciclo 
inicial de E.G.B., a través de una 
Orden publicada en el B.O.C.A.M. 
el 30 de diciembre de 1990. Un 
técnico adscrito al Servicio de 
Renovación Pedagógica se encar
gó de su gestión y coordinación. 

EL PROGRAMA 
BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

Objetivos 
Los objetivos perseguidos por el 
Programa Bibliotecas de Aula han 
sido fomentar la creación de 

Bibliotecas de Aula en centros de 
E.G.B. y proporcionar apoyos téc
nicos y formación al profesorado 
de los centros participantes para 
la puesta en funcionamiento y 
utilización de las mencionadas 
Bibliotecas. 
En última instancia se ha preten
dido contribuir a la igualdad de 
oportunidades facilitando el acce
so del alumnado a libros de con
sulta y lectura adecuados. 

Recursos 
Los centros públicos interesados 
solicitaron su participación de 
acuerdo con la convocatoria 
correspondiente publicada en el 
B.O.C.A.M., a través de la cual se 
ofrecían una serie de recursos 
que con pequeñas variaciones 
han sido las siguientes: 
1. Ayudas económicas 

Una cantidad por cada aula del 
ciclo correspondiente, que ha 
variado entre 40.626 y 23.213 
ptas. según la concurrencia 
que haya tenido cada convoca
toria. 
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2. Cursos de formación. 
Su duración ha oscilado entre 
las 20 y las 25 horas. 

3. Documentación especifica. 
Suscripción a una revista espe
cializada, concretamente EDU
CACIÓN Y BIBLIOTECA, Y dis
tribución gratuita de una MGuía 
sobre Biblioteca de Aula". Hay 
que señalar en este apartado, 
dado que se han convertido, 
por la cantidad de información 
aportada y por el interés des
pertado entre los asistentes a 
los cursos de formación, en 
documentos fundamentales, 
las Carpetas elaboradas, 
anualmente, con materiales 
referidos al programa de los 
cursos. 

4. Asesoramiento técnico. 
Durante el proceso de adquisi
ción y selección de los fondos y 
el diseño de funcionamiento de 
las bibliotecas. 

5. Exposiciones. 
En cinco ocasiones y en luga
res diferentes se ha montado 
una exposición estructurada 
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en tomo a cuatro núcleos. cada 
uno de los cuales configura un 
espacio propio: 
- Introducción a la Biblioteca 

de Aula. 
- El Rincón de los nmos y las 

nmas. 
- El Rincón de los las profeso

res/as. 
- Los materiales elaborados 

por los niños y las niñas. 

Estructura y 
organización 
El Programa cuenta con la colabo
ración de la Asociación Educación 
y Bibliotecas. fundamentalmente 
en 10 relativo a la organización de 
los cursos de formación. así como 
en la preparación de los materia
les (Carpetas) que sirven de refe-

rencia a los mismos. Esta asocia
ción ha participado asimismo en 
la realización de otras activida
des. como es el caso de las expo
siciones. 
Los 17 CEPs de la Comunidad de 
Madrid participaron en el desa
rrollo del Programa ofreciendo su 
infraestructura y colaborando en 
la organización de los cursos a 
través de un/una asesor/a nom
brado en cada CEP y encargado 
del tema. 
El Programa ha incidido cada 
curso escolar sobre distintos 
ciclos de la E.G.B. en los Cole
gios Públicos y en las Escuelas 
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Infantiles de la Comunidad de 
Madrid: 
>- Curso 90-91: Ciclo Inicial 

E.G.B. 
>- Curso 9 1-92: Ciclo Medio de 

E.G.B. y Ciclo Inicial en aque
llos colegios que no participa
ron en el año anterior. 

>- Curso 92-93: Ciclo Superior de 
E.G.B. 

>- Curso 93-94: 2° Ciclo de 
Educación Infantil y Ciclos 
Inicial. Medio y Superior en 
aquellos centros que no par
ticiparon en cursos anterio
res. 

Para acceder al Programa los cen
tros comprometían la asistencia a 
los cursos de formación de al 
menos un profesor o profesora 
por cada ciclo participante. que 

actuaría como representante y 
que se comprometía a infonnar y 
asesorar al resto del profesorado 
del centro. para poner en funcio
namiento las bibliotecas subven
cionadas. 
En la convocatoria correspon
diente al curso 9 1-92 se incluye 
un nuevo requisito: los centros 
participantes. a la recepción de 
la primera parte del importe de 
la subvención debían remitir un 
Proyecto de Creación y Funcio
namiento de las bibliotecas. 
Este proyecto se convierte en la 
condición administrativa necesa
ria para que los centros reciban 
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la segunda parte de la subven
ción. 
Pedagógica y organizatlvamente 
se pretende convertir el proyecto 
en un factor de reflexión entre 
los profesores del centro de 
fonna que puedan adecuar las 
aportaciones recibidas en el 
curso de fonnación a las carac
terísticas del centro y de sus 
propias aulas. 

INFORME DE 
EVALUACiÓN 
Señalábamos. en las primeras 
líneas de este artículo. la realiza
ción de un informe de evaluación 
sobre los cuatro primeros años 
del Programa de Bibliotecas de 
Aula y Escolares. En anexo pre
sentamos la metodología utilizada 
y. a continuación. las conclusio
nes obtenidas y las recomenda
ciones efectuadas por sus auto
res. Anotar que el programa que. 
por quinta vez. se lleva a cabo 
este año es fruto de estas propias 
recomendaciones. 

Conclusiones 
Parece necesario precisar que la 
incidencia en los centros ha 
dependido. no sólo de las actua
ciones del Programa. sino también 
-y en gran medida- de los aspectos 
contextuales e idiosincráticos de 
cada uno de ellos. Por lo tanto. al 
hablar de conclusiones. no pre
tendemos generalizar. pero sí 
señalar. siempre con matices. las 
tendencias que se repiten con más 
frecuencia en 10 que se refiere a la 
rentabilización de los recursos. así 
como en la organización y funcio
namiento de las bibliotecas. 
La respuesta por parte de los cen
tros ha sido muy positiva. con un 
alto indice de participación. Por 
tanto. puede decirse que la oferta 
del Programa se corresponde con 
una necesidad real. 
En los casos estudiados las ayu
das económicas han sido utili
zadas en su totalidad para el fin 
perseguido: la adquisición de 
libros para fonnar Bibliotec�s de 
Aula. Asimismo. se comprueba 
que los fondos adquiridos estAn 
en las aulas. conclusión generali
zable al resto de los centros parti
cipantes. si tenemos en cuenta 
las opiniones de los ponentes de 
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los cursos de fonnación y de los 
asesores de los CEPs. 
En cuanto a la selecci6n de los 
fondos predominan los libros de 
lectura recreativa sobre los docu
mentales y de consulta. En 
muchos casos esta selección se 
lleva a cabo de manera poco refle
xiva y participativa. pese a las 
orientaciones transmitidas a tra
vés de los cursos y de los docu
mentos de fonnación facilitados. 
Asimismo el deseable intercambio 
de libros entre aulas se produce 
con escasa frecuencia. 
Hemos observado que la bibUote
ca de aula suele ocupar un lugar 
significativo en la sala de clase. 
los fondos suelen estar. sobre 
mesas o en estanterías. unas 
veces con las tapas a la vista para 
hacerlos más sugestivos. otras de 
manera que sólo se pueden ver los 
cantos. Se da algún caso en que 
los fondos están depositados en 
lugares menos accesibles a los 
niños y niñas. 
Una nota común a casi todos los 
centros es la carencia de equipa
miento adecuado para la or�ani
zación. registro. almacenaje y 
exposición de los libros. Algunos 
centros han habllitado creatlva
mente estanterías. adquirido o 
construido expositores. etcétera. 
Esto sugiere la conveniencia de 
que el Programa hubiese presu
puestado una subvención para 
paliar este tipo de carencias. 
La forma más general de funcio
namiento consiste en permitir 
que los alumnos utilicen libre
mente los libros de la biblioteca 
de aula durante la sesión semanal 
(hora de biblioteca de aula) en la 
que se hace el préstamo. se orga
niza. se controla. se lee. etcétera. 
Aunque el préstamo de libros está 
bastante generalizado. en algunos 
centros no se realiza. bien por 
temor a la falta de responsabili
dad de los niños o porque -con
tando con biblioteca del centro
consideran que ya se hace en 
ésta. También es común a casi 
todos los casos estudiados que los 
niños y niñas tengan libre acceso 
a los libros cuando han terminado 
un trabajo. 
Es bastante frecuente que los 
niños y niñas se responsabili
cen de la organización. control 
y cuidado de las bibUotecas de 

aula. lo que las caracteri7..a como 
un valioso recurso para desarro
llar hábitos de responsabilidad. 
organización y cooperación entre 
los escolares. 

res. simulaciones de entrevistas a 
un autor de gran aceptación entre 
los niños. creación colectiva de 
cuentos, representaciones teatra
les. dibujos. murales induciendo 
a la lectura. homenajes a autores. 
celebración del Día del Libro. 
mercadillos de libros. etcétera. 
Una actividad muy extendida es 
la realización de un resumen del 

La realización de actividades de 
animación a la lectura es relati
vamente normal. Entre las más 
utilizadas están "la hora del cuen
to". visitas de autores e i1ustrado-

yyyyyyyyy •••••••••••••••••• y ••••••••• y •• yyyy •• y.yyy 
Metodologia de evaluación 

La necesidad de abordar 
la evaluación del Progra
ma de Bibliotecas Esco
lares se derivó de que. al 
finalizar el curso 
1992/93. el Programa 

eubria el ciclo completo 
para el que fue dispñado 
y porque se consideraba 
necesario obtener infor
mación sobre los proce
sos de innovación que 
previsiblemente se esta
rían produciendo en los 
centros. 
El equipo de evaluación 
de la Spcción de Renova
ción Pedagógica (respon
sable de esla tarea) con
sideró oportuno acome
ter la tarea evaluadora 
mediante una melodolo
gía cualitativa y bajo el 
erifoque de estudios de 
caso. 
Antes de realizar el dise
ño de evaluación se ini
ció una fase de investiga
ción . discusión y nego
ciación para conocer el 
Programa y su historia. 
determinar las posibles 
fuentes de información. 
elaborar estrategias para 
selpccionar y negociar el 
acceso de las fuentes. 
establecer un sistema de 
comunicación con la 
comisión de seguimien
to. plantea r las fases de 
desarrollo. a nalizar los 
métodos. técnicas e ins
trumentos de pvaluación 
a utilizar y buscar cola
boradores externos con 
experiencia en la realiza
ción de evaluaciones. 
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A finales de 1993 se 
constituyó el equipo eva
luador con tres t(�cnicos 
de la Sección de Renova
ción Pedagógica y dos 
colaboradores. uno de 
ellos interno a la institu
ción y PI otro. profpsor de 
la Universidad Complu
tense. 
A fin de seleccionar los 
infonnantes. se estable· 
cieron una serie de crite
rios. Para los centros se 
pretendió recoger la 
diversidad de mntextos 
mediante la selección de 
una muestra de 27 cen
tros que se eligieron des
pués de clasificarlos en 
las categorias estableci
das. combinando varia
bles de ubicación geo
gráfica. tamaño. número 
de veces que habían par
ticipado en el Programa 
y número de ciclos y 
adscripción territorial. 
De ellas se eligieron 
nueve tipologías (su 
reprpspntatividad se 
consideraba en témúnos 
del número y ubicación 
geográfica) y de cada 
tipología se eligieron. al 
azar. tres centros . 

En los CEPs se decidió 

entrevistar al asesor que 
se responsabilizaba del 
Programa y donde se 
hubiera trabajado en un 
centro de su demarca
ción. 

En cuanto a los ponen
tes. se optó por recoger 
diversidad de opiniones. 
considerando su espe-

eialización: biblioteca
rios. literatura infantil y 
juvenil. animación a la 
lectura. etcétera. 
El trabajo de campo se 
inició en marzo de 1993 
y prosiguió durante todo 
esp año. 
Cada estudio de caso se 
entregó en un centro de 
condiciones semejantes. 
para que fupra lpido. al 
menos . por algún profe
sor o profesora que tuvie
se un conocim iento glo
bal del impacto del Pro
grama en el centro. para 
que el equipo evaluador 
mantuvipra postprior
mente una entrevista y 
recoger la información 
que se pretendía. 

Las técnicas utilizadas 
fueron la observación. 
la entrevista y el estu
dio de documentos . El 
instrumento fundamen
tal fue el evaluador en 
los estudios de caso. y 
también se plaboraron 
guiones semiestructura
dos para real izar el 
resto del trabajo de 
campo. 
Complementariamente. 
para contrastar los datos 
de participación y anali-

7.ar la distribución de las 
ayudas económicas. se 
realizó un estudio esta
dístico sobre este aspec
to. que puso de relieve lo 
relativo de al�unos datos 
numéricos y permit ió 
completar la infomlación 
obtenida por otros pro
cedimientos. 
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libro leido. lo que. generalmente. 
más que animar y fomentar la lec
tura. constituye un motivo para 
su evitación. al suponer un tra
bajo adicional. a veces pesado y 
repetitivo. No obstante. en los 
casos que este resumen está faci
litado por unas fichas adaptadas 
al nivel lector del alumno y con 
orientaciones claras. son bien 
aceptadas por los alumnos. 
En cualquier caso. si atendemos a 
la utilización que suelen hacer 
muchos profesores y profesoras 
de la biblioteca de aula. el análisis 
de los estudios de caso revela una 
conceptualización de la misma 
muy diversa y no siempre acorde 
con las orientaciones del Progra
ma. 

Aunque hemos encontrado ejem
plos en que se utiliza como recur
so motivador o documental para 
la búsqueda de información. para 
extraer actividades. etcétera. el 
aprovechamiento que se hace 
de las posibilidades que ofrece 
la biblioteca de aula como alter
nativa metodológica en procesos 
de aprendizaje activo e investiga
dor y como potente instrumento 
para el diseño de proyectos curri
culares adaptados es muy limita
do. sin llegar a Integrarla en el 
currlculum como recurso y/o 
contenido del mismo. 
La creación de bibliotecas de 
aula. en términos generales. ha 
Ido en detrimento de las biblio
tecas de centro preexistentes. 
cuya utilización disminuye -
cuando no se abandona- a 
medida que van estableciéndose 
aquéllas. Al ser más manejables 
por el profesorado ofrecen una 
salida al conflicto entre sus 
deseos de mantener activas las 
bibliotecas de centro y las posi
bilidades reales. 
La ausencia de una persona debi
damente preparada y dedicada a 
las funciones bibliotecarias en los 
centros dificulta. cuando no Impi
de. la creación y funcionamiento 
de las bibliotecas de centro. En 
los que existe. esta función está 
caracterizada por el voluntarismo. 
la falta de continuidad y. en 
suma. un funcionamiento defi
ciente de las bibliotecas escolares. 
A este respecto se detecta la nece
sidad de que haya un profesor 
liberado parcialmente de tareas 
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Exposiciones 

� Introducción a la 
Biblioteca de Aula. 
donde se indican sus 
finalidades y la impor
tanC'Ja de su utilización. 

� El Rincón de los niños y 
las niñas: mobiliario de 
colores. módulos de 
gomaespuma. sistemas 
de organización asequi
bles. libros y mensajes 
sugestivos intentan 
atraer la atención de los 
niños y las niñas. 

Entre los recursos que la 
Dirección General de Edu
cación ofrece a los centros 
educativos figura la exposi
ción "Muestra de Recursos 
Didácticos para la Bibliote
ca de Aula en los Ciclos Ini
cial y Mrdio". 

La Exposición ha sido 
organizada en cinco oca
siones (Móstoles. Madrid. 
Leganés. Parla y Arganda 
del Rey). en colaboración 
con Ayuntamientos. Biblio
tecas Públicas y Centros 
de Profesores. 

ción del profesorado. y de 
las personas interesadas en 
el tema. libros. documentos. 
sistemas de organización y 
experiencias realizadas en 
centros, Asimismo. el alum
nado de los ccntros dr la 
zona puede participar en 
actividades innovadoras 

relacionadas con la lectura y 
los libros en las que intervie
nen junto con su profesor o 

profesora. 

• El Rincón del profeso
rado donde pueden 
encontrar documenta
ción especializada. ins
trumentos para la cla
sificación. infomlarión 
sobre instituciones." 

• Los materiales elabora
dos por los nillOS y las 
niñas. donde se prrsen
ta una muestra de 
experiencias y trabajos 
realizados en rentros 
edurativos que puede 
resultar lIIuy interesan
te rOlllo ejemplo de las 
posibilidades que ofrece 
un uso recreativo de los 
recursos. 

A través de esta Exposición 
se intenta poner a disposi-

La Exposición está estruc
turada en tomo a cuatro 
zonas. cada una de las cua
les configura un espacio 
propio: 

estrictamente académicas. dedi
cado a la biblioteca y formado a 
estos efectos. 
Las bibliotecas de aula inciden en 
el medio familiar por medio de la 
presencia de los libros prestados 
a los alumnos. En bastantes 
casos los niños piden a sus 
padres que les compren o regalen 
libros de lectura. 
Un recurso empleado consciente
mente por algunos profesores -
especialmente del ciclo inicial y de 
educación infantil- para Implicar a 
los padres en el fomento de la lec
tura. consiste en prestar libros a 
los niños con la sugerencia de que 
aquellos se los lean y comenten. 
En algunos casos los niños traen 
libros de sus casas para Inter
cambiar con otros niños o para 
complementar la biblioteca de 
aula. 
La relación con bibliotecas 
públicas es prácticamente nula, e 
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incluso llega a ser desconocida su 
existencia. Sólo en un caso de los 
estudiados se han realizado visi
tas organizadas a la biblioteca 
municipal. 
El recurso del Programa mejor 
utilizado ha sido. sin ninguna 
duda. la ayuda económica. 
La formación ofrecida por el Pro
grama ha provocado la sensibiH
zación hacia la utilidad de este 
recurso para fomentar la lectu
ra y la creaci6n de hábitos de 
responsabilidad. de organiza
ción y de cooperación entre los 
escolares. Sin embargo. como ya 
hemos apuntado anteriormente. 
es poco visible aún la Integración 
de la biblioteca de aula en el 
curriculum. 
Como se constata en los cursos 
de formación. existe una buena 
disposición por parte del profe
sorado hacia el intercambio de 
experiencias y para aprender 



de otros compañeros; esta acti
tud se debilita cuando se trata 
del intercambio entre los del 
mismo centro. La escasa coordi
nación Interna establecida en 
los centros y ciclos; la falta de 
tiempo para estas tareas; y la 
debilidad de los hábitos coope
rativos y particlpativos del pro
fesorado, han obstaculizado, en 
la mayoría de los casos, la difu
sión de los contenidos de los 
cursos de formación, alcanzan
do sus efectos fundamentalmen
te a los profesores y profesoras 
que han participado directamen
te en los cursos. De hecho, el 
profesorado consultado deman
da que la formación alcance a 
todos los docentes de cada cen
tro y que ésta se adapte a las 
necesidades reales de los mis
mos. 
En otro orden de cosas, se ha 
observado poca cohesión entre 
los ponentes, lo que ha influido 
en la diversidad de los contenidos 
y metodología de unos y otros. A 
este respecto se considera necesa
ria una mayor coordinación por 
parte de los expertos encargados 
de la formación. 
En relación con los CEPa -recur
so básico de formación de que dis
pone el sistema educativo- el Pro
grama se ha manifestado poco 
sensible a las necesidades y 
recursos específicos de cada zona, 
ofreciendo un modelo de forma
ción centraIi7..ado. 
Por otra parte, el aprovechamien
to de otros recursos formativos 
que ofrece el Programa (a saber, 
asesoramiento, exposiciones. 
materiales documentales. etcéte
ra) ha sido escaso. 
Los materiales (Carpeta de 
documentos elaborada por la 
Asociación que apoyaba los con
tenidos de los cursos) son muy 
valorados por aquellos profeso
res que los conocen y consul
tan. Sin embargo. son poco 
conocidos por quienes no parti
ciparon en los cursos. Después 
de cierto tiempo. dejan de utili
zarse. llegando a olvidarse de 
su existencia. Por otra parte, 
tanto la publicación "La Biblio

teca de Aula, guía para la 
escuela" como la revista EDU
CACIÓN Y BIBLIOTECA son 
desconocidas por la mayoría de 

los profesores y profesoras. Con 
respecto a esta última, tras el 
primer año de su recepción (con 
cargo al Programa). no se 
renueva la suscripción. 
El asesoramiento ofrecido ape
nas ha sido utilizado por parte del 
profesorado. 
El proyecto elaborado por los 
centros participantes está. por lo 
general, orientado más a cubrir 
un requisito del Programa que a 
fomentar la reflexión cooperativa 
entre los docentes. 
Como conclusión general puede 
afirmarse que el Programa ha 
cumplido su objetivo central de 
fomentar la creación de biblio
tecas de aula, aportando recur
sos adecuados para fomentar los 
hábitos de lectura. Sin embargo. 
el desarrollo de una metodología 
que permita que los niños y las 
niñas empleen fuentes diversas 
y distintas al libro de texto y se 
ejerciten en la búsqueda y el 
manejo de la información sólo 
se percibe en aquellos centros 
donde ya existía una tradición en 
este sentido. 
En general. se aprecia una acti
tud positiva hacia la lectura 
recreativa: se leen en clase 
libremente otros libros que no 
sean los de texto y sin que 
suponga una transgresión de 
las normas escolares. Para 
aquellos profesores que ya hací
an este uso de los libros. ha 
supuesto un aval de reconoci
miento a sus prácticas. refor
zándolas en sus planteamientos. 
Esta legitimación de la lectura 
recreativa como una actividad 
con valor en sí misma se juzga 
como una importante aportación 
del Programa. 
El hecho de que el Programa 
alcance a la mayoría de los cen
tros de la Comunidad permite 
concluir que está contribuyendo 
a la igualdad de oportunidades 
ante la educación. Sin embargo. 
la existencia de una minoría de 
centros que no han participado 
en ninguna convocatoria. suma
da a las diferencias en la distri
bución de los recursos económi
cos. introduce un factor de dis
criminación. 
Por último. la respuesta masiva 
de los centros hacia el Progra
ma y el impacto apreciado 
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hasta el momento penniten con
cluir que el modelo de interven
ción es válido y transferible 
para la incorporación de otros 
recursos materiales que puedan 
mejorar la calidad de la educa
ción. 

Recomendaciones 
La consideración global de las 
anteriores conclusiones penntte 
afirmar que el Programa ha 
introducido ciertos cambios y 
provocado ciertas mejoras en los 
centros participantes. Por lo que 
se refiere al mantenimiento de 
las bibliotecas de aula parece 
que éstas pueden ser sostenidas 
y enriquecidas a partir del pre
supuesto general de los propios 
centros. Sin embargo. seria pre
ciso desarrollar acciones enca
minadas a consolidar las inno
vaciones provocadas y a profun
dizar en el camino iniciado. A 
este efecto creemos de especial 
interés la consideración de las 
siguientes recomendaciones: 
� Buscar fónnulas para que 

aquellos centros que no han 
participado accedan a los 
recursos que ha facilitado el 
Programa. 

� Establecer relaciones institu
cionales con servicios cultu
rales provenientes de otras 
entidades distintas a las 
estrictamente educativas 
(bibliotecas locales. ayunta
mientos. centros culturales) 
para motivar en lo posible 
hacia su empleo y proponer 
la organización de activida
des conjuntas. 

� Mantener una oferta fonnati
va. teniendo en cuenta: 

a) Que debe estar orientada a 
los centros. fomentar el 
intercambio de experiencias y 
la fonnación de equipos de 
trabajo en los mismos. res
ponder a sus necesidades 
reales y profundizar en 
temas concretos ya aborda
dos de manera general. 

b) Que debe hacer especial hin
capié en temas relativos al 
empleo didáctico de la biblio
teca de aula para el desarro
llo de una metodología y de 
unos modos de organización 
que propicien el empleo por 
parte de los alumnos y 
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Certamen Escolar 'Todo esta en los libros" 

Fruto del infonne eva

luador y. en concreto. de 

las recomendaciones for

muladas por sus autores 

surge el presente Certa

men. Fomentar la inves

tigación autónoma del 

alumnado. incorporar 

las bibliotecas como 

recurso básico en los 

centros escolares. pro

porcionar estrategias 

didácticas al profesora

do. despertar la creativi

dad y favorecer el traba

jo en equipo del alumna

do. son algunos de los 

objetivos perseguidos 

por el Certamen Escolar 

"Todo está en los libros". 

Entre las actuaciones 

del Programa "Escuela 

de Todos" dirigidas a los 

centros de los distritos 

del suroeste de Madrid 

capital. la Dirección 

General de Educación 

ha organizado el Certa

men Escolar "Todo está 

en los libros". 

ria que viven personajes 

creados por el grupo. lle

gándose a la edición 

final de un libro que 

plantea un recorrido por 

las localidades elegidas. 

Todos los centros partici

pantes recibirán un lote 

de libros de carácter 

documental que ellos 

mismos elegirán y los dos 

grupos autores de los tra

bajos mejor valorados 

serán galardonados con 

un viaje de una semana 

de duración par la Comu

nidad de Madrid. 

El certamen "Todo está 

en los libros" trata de 

implicar al profesorado y 
al alumnado en un tra

bajo conjunto y creativo 

sobre los libros y las 

bibliotecas y fomentar el 

uso de los libros como 

instrumentos de investi

gación. 

El certamen plantea 

nueve fichas de trabajo 

con contenidos referidos 

a nueve localidades de la 

Comunidad de Madrid. 

Los grupos deben elegir 

cinco fichas e investigar 

sobre las cuestiones que 

en ellas se plantean. 

Como colofón del Certa

men se organizará la 

Exposición "Todo está en 

los libros" donde. entre 

otros contenidos. se 

expondrán los trabajos 

presentados al Certamen 

y se realizará la entrega 

de premios. 

La infonnación obtenida 

debe ser reelaborada e 
integrada en una histo-

alumnas de fuentes y mate
riales diversos. 

c) Que debe buscar la coordi
nación con la red de CEPs y 
otros recursos del entorno 
inmediato (bibliotecas locales. 
ayuntamientos. centros cul
turales. etcétera). 

� Impulsar la existencia en los 
centros de una persona libera
da. al menos parcialmente. de 
las tareas estrictamente aca
démicas. dedicada a la biblio
teca y con fonnación en aspec
tos bibliotecarios. que posibili
te el desarrollo y funciona
miento de aquélla. de modo 
que se rentabilice al máximo 
este importante recurso más 
allá. incluso. del horario esco
lar. 
Finalmente. y como ya apun
tábamos antes. recomendar 
este diseño para impulsar la 
utilización de otros recursos 
en los centros. introduciendo 
ajustes referidos a los siguien
tes aspectos: 
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� La colaboración con los Cen
tros de Profesores. no sólo 
para canalizar la infonnación 
con los centros y utilizar sus 
estructuras y recursos de for
mación. sino también tratando 
de mostrar especial sensibili
dad a las necesidades y recur
sos específicos de cada zona. 

� La coordinación interna entre 
las personas encargadas de la 
fonnación. de manera que las 
adaptaciones que se realicen 
no sean el resultado de las 
inclinaciones o del perfil de los 
ponentes. sino de las necesi
dades del profesor asistente. 

� La obligatoriedad de asistir a 
un "curso" fuera del horario 
lectivo. que disuade a un con
siderable número de profeso
res y profesoras y. como con
secuencia. de centros. de con
currir a las convocatorias. 

� El empleo de elementos 
correctores que impidan una 
distribución tan irregular de 
los recursos económicos. 
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PARTICIPACiÓN 

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 (1) TOTAL 

CENTROS 467 559 528 437 386 764(2) 

(55'2%) (66'1%) (62'4%) (51'7% (45'7%) (90'4%) (2) 

PROFESORES 934 1.295 1.152 1.209 860 5.450 

UNIDADES/AULAS 1.883 3.877 3.726 2.534 6.352 18.372 
-

CURSOS DE FORMACiÓN 33 45 46 44 27 195 

EXPOSICIONES 1 3 1 o 1 6 

MÓDULO 40.626 23.213 26.889 39.463 82.254 

(centro) 
4.998 

(aula) 

SUBVENCiÓN 76.498.758 90.000.000 1 00.430.224 100.000.000 63.500.000 430.428.982 

(1) Durante el curso 94-95 la subvención concedida está dirigida a la dotación de todas las aulas de los centros participantes, 
estableciéndose un módulo fijo por centro de 82.254 ptas. y un módulo por aula de 4.998 ptas. 
Tanto los cursos de formación como la utilización de los fondos concedidos tratan de fomentar la utilización de libros documentales, 
de referencia y de investigación en los centros docentes. 
La exposición que se organizará durante marzo de 1995 se centra en la utilización de este tipo de recursos y mostrará los trabajos 
presentados al Certamen Escolar "Todo está en los libros". 

(2) Esta cifra no recoge el curso 94-95. 

ACTUACIONES DURANTE EL CURSO 94-95 

Todas las actuaciones 
del Programa Bibliote
cas Escolares (inclu
yendo la Orden del 
B.O.C.A.M. 992/1994 
de 1-10-94). por la 
que se convocan ayu
das para bibliotecas 
escolares, se dirigen a 
los niveles de Educa
ción Primaria y Edu
cación General Básica 
vigentes, y abordan la 
concepción de la 
biblioteca como recur
so fundamental en el 
desarrollo de las tare
as educativas, plante
ando una visión del 
libro como instrumen
to de investigación. 
Con estas acciones se 
intenta facilitar la 
implantación y puesta 
en marcha de bibliote
cas como centros de 
documentación e 
investigación a las 
que se accede desde 

las distintas áreas 
curriculares y promo
cionar la utilización 
del libro documental y 
de consulta. 
Otra de las particula
rtdades de este año 
escolar radica en el 
empleo de la asigna
ción económica conce
dida a cada centro. 
Se ha establecido un 
módulo fijo por centro 
que se Incrementa 
según el número de 
aulas de cada colegio. 
Con ello se pretende 
asegurar que la totali
dad de centros pue
dan disponer de un 
fondo de libros docu
mentales y de investi
gación, recursos éstos 
a los que se deben 
dirigir las adquisicio
nes. 
Asimismo se contem
pla la posibilidad de 
emplear un 30% del 

importe, en la adqui
sición de mobiliario 
específico de bibliote
ca. 
En lo referente a los 
cursos de formación, 
durante los años pre
cedentes se han abor
dado los distintos 
niveles de Educación 
Infantil y Educación 
Primaria por ciclos. 
El planteamiento 
actual se hace de 
manera global organi
zando un total de 27 

cursos con el título 
Las bibliotecas escola
res y el libro documen· 
tal como recursos 
didácticos, a los que 
puede asistir el profe
sorado de los distintos 
niveles de forma con
junta. Estos cursos 
tienen una duración 
de 30 horas. 
De esta forma los 
cursos pretenden 
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satisfacer distintos 
intereses y abordar el 
tema desde distintos 
niveles canalizando 
las aportaciones del 
profesorado y facili
tando un análisis glo
bal sobre la utiliza
ción de las bibliotecas 
y de) libro documental 
y de investigación. 
Este análisis, los con
tenidos del curso, así 
como la documenta
ción aportada en el 
mismo, trata entre 
otras cosas de facilitar 
la elaboración de un 
proyecto de funciona
miento de la bibliote
ca. 
Durante 
comienzan 

marzo 
14 de 

estos cursos realizán
dose en Centros de 
Profesores y Recursos 
de' la Comunidad de 
Madrid. 
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