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El Ayuntamiento de Madrid ha facili
tado la puesta en marcha del Programa 
Biblioteca-Centro de Documentación 
Escolar en todos los centros escolares, 
públicos y privados, de su municipio, 
emulando asf las iniciativas desarrolla
das por otros ayuntamientos espaftoles 
(Gijón, Barcelona, Santiago, La Coru
fta, ... ); estas propuestas municipales han 
respondido en todo el Estado al vado 
existente dejado por las instituciones 
que tienen competencias como el Minis
terio de Educación o Consejenas respec
tivas de las Comunidades Autónomas. 
La experiencia se está llevando a cabo 
en este curso y alcanza a la totalidad de 
los 1500 centros de la ciudad, tanto de 
EGB como de Enseflanzas Medias. 

La Asociación Educación y Bibliote
cas es la responsable de la puesta en 
marcha del Programa, fmanciado por el 
Servicio de Educación del 
Ayuntamiento que dirige 

Con esta actitud de no intervenir pero 
de facilitar, el Ayuntamiento rompió la 
actitud dominante en las instituciones de 
no hacer ni de dejar hacer, repre
sentando un papel de servidor al públi
co, sin subordinarse a las limitaciones 
burocráticas e inevitables de los esta
mentos oficiales. En defmitiva, ante el 
vacio legal y fáctico de institucionaliza
ción en el que actuar, la fórmula adopta
da por el Ayuntamiento de Madrid ha 
permitido que los centros recibieran una 
primera atenci6n bibliotecaria externa 
de apoyo por vez primera, convirtiéndo
se esta experiencia en la primera además 
de carllcter masivo -sin excepción ni de 
centms privados- que se es tá llevando a 
l'aho l'n nuestro pals, al margen de Cata
lufta. 

sus secciones preparadas como si de un 
fichero temático se tratara, en el que 
además de los datos bibliogrllficos, se 
ofrece un resumen o comentario de la 
obra, vfdeo, etc. Permite en segundos 
acceder a ese amplisimo y disperso 
mundo de los recursos didácticos. Esta 
segunda revista va dirigida expresamen
te a atender todos los campos profesio
nales de la educación sin excepción. 

Complementariamente, a través de 
dossieres y suplementos, esta acción 
cumple su objetivo facilitando informa
ción y documentación que no s610 al
canza a los recursos sino también a 
instituciones y servicios muy diversos. 

- Orientaciones prácticas: Es la parte 
más directamente enfocada a los encar
gados o bibliotecarios en ciernes de los 
centros, en tanto que trata a través de 
pautas, directrices y pequeftos ensayos 

formarlos en sus funciones técni
cas. Esta tercera revista ~ como 
una pequefia escuela a distancia Mana Teresa Gómez-Li

món, a quien entrevista· 
mos en estas páginas. 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;:,=: ~~r;r~ifcle biblioteconomia educativa. 
!j Con esta triple función se com-

Lo importante: presta-1~;=~~~~I~~¡~¡;~;~~~==; ción de se rvicios ~ 

prende que la publicaci6n sea 
buena parte del Programa Bi
blioteca-Documentación escolar. 
Porque, además, a través de ella, 
se establece el contacto y la co
municación inicial para prestar 
otros servicios. El bolet(n de 

El régimen para la pues
ta en marcha ha sido el de 
prestación de los servicios 
del Programa (Gufa-re
vista Educación y Biblio
teca, Asesoramiento téc
nico e investigación) di
rectamente a los centros. 
Se adopt6 esta fórmula 
ágil y práctica para dar una primera res
puesta por parte del Programa a las ne
cesidades bibliotecarias de los centros 
no cubiertas, sin que dependiera de la 
participación directa de la Administra
ción municipal, no dotada de medios en 
estas cuestiones. 

El Servicio Municipal de Educación se 
limitó a enviar una circular a los centros 
infonnllndoles de que les iha a ofrecer 
durante un curso este Programa como 
contribución institucional, para que, en 
lo sucesivo, pudieran continuarlo suscri
biéndose eUos directamente al Progra
ma. 

El Ayuntamiento de Madrid, en defini
tiva, salvando los pudores y las reticen
cias públicas a aceptar iniciativas 
privadas, entendió que lo importante era 
prestar los servicios bibliotecarios bási
co~ en las escuelas e institutos de la ciu
dad, máxime cuando los del Programa 
estaban inspirados en inequívocos plan
teamientos pluralistas y de rigor t~nico. 
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Educación y Biblioteca, adelantada 
del Programa 

Educación y Biblioteca, "revista de do
cumentación y recursos didácticos" es la 
pieza maestra del Programa. En primer 
lugar, porque pretende superar la frus
tración histórica y canalizar el anhelo de 
profesores y bibliotecarios que esperan 
una sensible mejora de las relaciones bi
blioteca y educación, y, en segundo tér
mino, porqu.: sus páginas presentan tres 
revistas dentro de una: 

- Hechos y contextos: (Revista de la 
actualidad del sector bibliotecario
educativo, editorial, etc.); es la "revista 
para leer". 

- Recursos didácticos: (Gula de los re
cursos didácticos para una biblioteca 
educativa, especialmente escolar, en ta
dos los soportes documentales). 

Es la "gula para consultar" a través de 

consulta sirve para 
atender a la carta las 
demandas fonnula
das por los profeso
res desde centros, 

CEPs u otras entidades. No obstante, es
tos pueden dirigirse al centro a través 
del teléfono o visitando el centro expre
samente. 

Los altos indices de consulta y utiliza
ción de la publicación son también prue
ba palmaria de que en ella se muestran y 
tratan las cuestiones que estaban recla
mando los docentes. 

En este sentido, no obstante, se ha de
tectado alguna laguna como con~ecuen
cía de que la publicación es 
'secuestrada" por un departamento o 
sector del centro sin que esté expuesta o 
exhibida para todos (esa es la misión 
primera del bibliotecario). 

Por lo que se refiere a los datos estric
tamente de las consultas respondidas a 
través del Programa esperamos al final 
de la experiencia para hacer la evalua
ción correspondiente. 

Finalmente, conviene recordar que el 
Ayuntamiento ha estado a la altura de 
las circunstancias como lo estuvo en la 



!ntación Escolar en 
época de la II Rep6blica al facilitar, an
tes que otro, libros a las nuevas bibliote
cas de las escuelas inspiradas por el 
Patronato de Misiones Pedagógicas. 

La EGB, bastante mejor 
Los centros y profesores de EGB son 

los que más consultas han realizado. Y, 
sobre todo, los que muestran algm atis
bo bibliotecario en sus centros, tanto de 
aula como de centro. En relación con las 
peticiones de Ensefíanzas Medias, este 
sector expresa una cierta coincidencia 
de lo que representa la biblioteca en la 
organización y metodologia del currícu
lum. Este se debe a que en la EG B se 
manejan habitualmente técnicas didácti
cas activas y abiertas a la participación 
del estudiante y a diversas característi
cas afmes o próximas a la biblioteca es
colar. La organización y selección del 
fondo es la cuestión sobre la que más re
claman orientación, seguida de técnicas 
de animación a la lectura, equipamiento, 
tecnologla y bibliografia. 

Ensei'lanzas Medias, la.., más verdes 
En las Enseñanzas Medias los plantea

mientos bibliotecarios son muy escasos 
y pobres. Prácticamente no hay relación 
intencional y dirigida entre la biblioteca 
y la enseñanza; muchos centros cuentan 
con biblioteca pero no se usa en relación 
con los aprendizajes y objetivos docen
tes; algunos centros disponen, sin em
bargo, de pequefias bibliotecas de 
departamento, con vida y funci6n pero 
s610 de apoyo al profesor. Es decir, hay 
biblioteca en el centro pero apenas in
corporada al proceso educativo y didác
tico mismo. (En algunos institutos 
hemos llegado a constatar que profeso
res y alumnos desconocen la existencia 
de las biblioteca). 

Esta carencia básica se manifiesta en 
que gran parte de las consultas son con
sultas a la totalidad, que refleja un des
conocimiento absoluto de lo que es 
incluso la biblioteca en general, inclu
yendo lógicamente sus vertientes biblio
gráficas, catalográficas, etc. más ele
mentales. 

Es evidenle que la práctica falta de de
mandas de t&nicas bibliotecarias en re
lacifJn con la enseflanza o el aprendizaje 
en el aula o en su proyección al estudio 
independiente, investigación, ... eviden
cian que en las enseñanzas medias se si
guen empleando principalmenle 
sistemas tradicionales de carácter me
morístico, basados fundamentalmente en 
el libro de texto, y, en la capacidad cien-

tlfica-pedagógica del profesor. 

A modo de conclusión 
Aunque la experiencia no ha cumplido 

el curso, los datos registrados, también 
en la extensión del Programa por unos 
mil centros de toda Es pafta, son sufi
cientemente claros para confmnar algu
nos de los supuestos en los que venimos 
insistiendo desde hace muchos años 
también en otras publicaciones y foros
como son: 

- Apenas mejora la presencia bibliote
caria en los centros pero poco o nada la 
biblioteca escolar propiamente dicha. 

- Se mantiene la confusión en tomo al 
"espacio" de los recursos didácticos: au
la, "biblioleca", departamento, sala de 
audiovisuales, etc ... 

- Se detecta una escasa formación bi
bliotecaria y documental del profesora
do, sin mejora sensible alguna. 

- Domina una visión bibliolecaria de 
consultas de diccionario o de datos pun
tuales, muy superficial. 

- La animación a la lectura, el hábito 
lector, el libro, ... son propuestos sin su 
principal medio bibliotecario. 

- Los propios profesores, en general, 
no demandan la existencia de una orga
nizaci6n bibliotecaria central, compati
b�e con una prolongación a las aulas, 
departamentos, etc. ni reclaman la fun
ción exclusiva en dedicación y forma
ción para el responsable de esta 
biblioteca. 

- El profesorado tiene una imagen de la 
biblioteca centrada en los libros y en es
tos como apoyo complementario sin 
considerar que su actividad docente hoy 
debe basarse ineludiblemente en los Set
vicios y técnicas de información y docu
mentación, (no sólo para él, sino para 
sus enseftanzas y enseflados) que le de
biera prestar la biblioteca de su institu
ción. 
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