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Una hora más en Canarias 

r 

Una de las iniciativas más im
portantes en el panorama de 
las bibliotecas escolares es el 

desarrollado por el Colectivo 
Matilde Rios en Canarias por 
medio del Programa Hipa/la. 

EDUCACIÓN y BIBLIOTE
CA siempre se ha mostrado 

interesada en esta iniciativa y 
la renejó en los n(lmeros 7 

(p.Sl) y 8 (pp. 62-64). En las 
páginas 16 y 17 del presente 

número, dedicadas a la legisla
ción sobre bibliotecas escola
res, incluimos la Orden de 23 
de mayo de 1990, por la que 
se autoriza el desarrollo del 

Proyecto Hipatia (B.O.C., 11 
junio de 1990) 

Los objetivos fundamentales del PRO
GRAMA HIPATIA son los siguientes: 

- Fomentar el hábito lector y de con
sulta bibliográfica en los alumnos desde 
todos los ámbitos relacionados con la 
educación, ya que es imprescindible pa
ra formar, no sólo mejores profesiona
les, sino, como decla Kant, hombres que 
aprendan a caminar por si mismos. 

- Hacer de las bibliotecas de los cen
tros escolares una herramienta impres
cindible para la educación, tanto para 
los profesores como para los alumnos. 

- Educar a los alumnos como lectores 
polivalentes, capaces de disfrutar y com
prender el mayor número posible de len
guajes (informático, cinematográfico, 
musical, gráfico ... ), necesarios para su 
formación intelectual y espiri tual. 

- Evitar que el dinero invertido en los 
Centros de Enseftanza en la compra de 
material documental se malgaste por la 
falta de uso que se le da al mismo. 

- Incidir en las bibliotecas no universi
tarias de los centros póblicos de la Co
munidad Autónoma, mediante la 
integración progresiva en el Programa 
"Hipatia" de aquellos centros que hayan 
sido seleccionados, creando y poniendo 
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en funcionamiento una red o coordina
ción de bibliotecas no universitarias, que 
haga posible que las mismas desempe
flen el papel predominante que les co
rresponde, as! como la adecuada 
conexión con el medio bibliotecario en 
que se encuentren. 

Etapa~ 

Para ello, el proceso de formación de 
una biblioteca debe pasar por tres eta
pas: la primera, de creación y formación 
de usuarios, por lo que la organización 
se reduce a lo más elemental; la segun
da, de organización, tanto de los fondos 
como asistencia a las necesidades de los 
lectores ya creados y la tercera, de inte
gración plena en su medio bibliotecario 
e informatización de esa organización, 
que no es, en realidad, más que una ma
nera de hacer más eficaz la atención a 
esas necesidades lectoras, de modo que, 
si éstas no existen, carece de sentido. 

La infraestructura humana que atiende 
estas bibliotecas está formada por el 
profesor-bibliotecario, el equipo de Pro
fesores ayudantes y el de Apoyo, el 
Consejo Asesor y un ayudante técnico o 
auxiliar de biblioteca. De ella hablare-
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IDOS más adelante. El Programa funcio
nó como Proyecto de Investigación e In
novación, segón el diseflo realizado por 
el colectivo Matilde Rlos durante dos 
cursos; el primero, en tres centros piloto 
y el segundo se amplió a otros siete de la 
isla de Gran Canaria. En todos ellos se 
utilizó el material de organización dise
fiado por dicho colectivo (libro de regis
tro; ficha de catalogación; sistema de 
clasificación simplifi.:ado de la CDU; 
sobres de devolución del libro; fichas de 
préstamo del libro; libro de préstamos; 
ficha de lector; carteles de secci6n, de 
balda, de contenido del armario y tejue
los en colores distintos para cada sec
ción de la biblioteca, que se viene 
utilizando con gran éxito desde el co
mienzo de la puesta en marcha del Pro
yecto, en el afio 86, porque no s6lo 
contribuye a facilitar el trabajo de orden 
en los fondos, sino que además sirve co
mo elemento decorativo y buen recurso 
nemotél.:nico para los alumnos en la lo
calización de materias, autores, tipos de 
libros, etcétera; hojas de "No se presta"; 
talonario de sugerencias; hojas de aviso 
de llegada del libro, etcétera). Se logró 
en dos aflos de funcionamiento oficial la 



adecuación de todos los locales destina
dos a biblioteca y la ampliación de algu
nos de ellos, como la creación del 
recinto bibliotecario del LB. Cairasco de 
Figueroa (400 m2 aproxs.); la asigna
ción a los Consejos Asesores por parte 
de los Consejos Escolares de los Centros 
de la práctica totalidad del presupuesto 
para la compra de material documental; 
la participación de un número creciente 
de profesores en el diseño de actividades 
de acercamiento de los alumnos a la bi
blioteca y de fomento de la consulta bi
bliográfica; el fomento de actividades 
interdisciplinares, la asistencia cada vez 
mayor por parte de los alumnos al Festi
val de Música de Canarias y/o al de 
Opera; fomento de la afición cinemato
gráfica con la asistencia semanal al cine 
de, algunas veces, hasta ochocientos 
alumn()s; realización de la feria del libro 
en la mayona de centros del Proyecto, 
Convocatoria y resolución de concursos 
por centros y del Concurso Intercentros, 
quedando de manifiesto la calidad artis
tica y literaria de los trabajos ganad()res 
del mismo, etcétera. Esto ha hecho que, 
partiendo de un porcentaje medio de 0,7 
libros prestados por alumno y año, du
rante el afio pasado se multiplicara éste 
por cuatro en los Centros que participa
ron en el Proyecto. 

Centro coordinador 
Actualmente, a raiz de la publicación 

en el B.O.e. del 11 de junio de 1990 de 
la orden autorizando el desarrollo del 
Proyecto, integrado en el Programa de 
Innovación Educativa, se ha pasado a 
una fase de asentamiento del mismo con 
el proyecto de creación del Centro 
Coordinador de Bibliotecas de Ense
ftanzas no Universitarias (CCBENU) 
y a una segunda fase de ampliación a 
veinte Centros, extendiéndose con ella a 
las islas de Tenerife y Lanzarote. En 
ellos se estA aplicando el mismo proceso 
(ampliación y adaptación del local, or
ganización de la biblioteca de lectura, 
creación de lectores, puesta en funciona
miento de los equipos de apoyo y de 

Consejo Asesor ampliación de los fon
dos, actividades de dinamización ... ) aun
que, naturalmente, se desarrolla con 
mucha mayor velocidad que en los Cen
tros Pil otos. 

El Centro Coordinador tiene como ob
jetivos mantener, mejorar y economizar 
el funcionamiento de las bibliotecas, no 
universitarias, cuidando de que desem
peñen el papel predominante que les co
rresponde dentro de las distintas 
reforma.'! curriculares. 

Actualmente estA integrado por nueve 
personas y cada uno de sus miembros 
tiene a.'!ignada, además de la función 
que desempeñe en él, a la que haremos 
referencia más adelante, la asistencia y 
el seguimiento de un número determina
do de Centros. 

Existe además una comisión de segui
miento que agrupa a los profesores-bi
bliotecarios de cada isla, reuniéndolos 
semanalmente, y se encarga de ajustar el 
funcionamiento de las bibliotecas a las 
lineas generales del Programa. 

Este Centro Coordinador pretende no 
sólo atender a las bibliotecas de EEMM 
y E.G.B., sino además la interconexión 
con el medio bibliotecario en el que se 
encuentren, ya sea conectado con las bi
bliotecas públicas o especializadas o 
conviniéndose ellas mismas en bibliote
ca.<¡ púhlicas, -(,Teando de este mooo y a 
través de-la conexión informatizada una 
auténtica y eficaz red de bibliotecas, que 
sea capaz de atender a las necesidades 
de cada uno de sus usuarios y de hacer 
que tanto las necesidades como los 
usuarios aumenten progresivamente. 

En este número hacemos hincapié en 
el doble sentido que tienen para nosotros 
las bibliotecas de enseflanza, esto es, co
mo Centro de información Documental 
y como Centro de actividad Cultural, el 
papel que tiene el profe~or bibliotecario 
y el equipo que se responsabiliza de la 
biblioteca, los procedimientos de selec
ci6n bibliográfica y las funciones del 
Consejo Asesor; por último, el papel que 
juega el Centro Coordinador de Biblio
tecas de Enseflanza No Universitaria. 

LAS 
BIBLIOTECAS 
DEL 

PROGRAMA 
IDPATíA COMO 
CENTROS 
DOCUMENTALES Y 
DE RECURSOS 
CULTURALES 

Generalmente se piensa que es muy 
importante en la educación la lectura de 
libros y. sin embargo, los esfuerzos que 
se hacen en ese sentido o son infructuo
sos o sus resultados son tan aislados que 
apenas tienen repercusión en el panora
ma educativo como cabrta esperar. 

El Programa Hipada surge, por una 
parte, como un esfuerzo más para que la 
lectura de otros libros distintos al de tex
lo se convierta en una herramienta indis
pensable para la educación; por otra, 
como un intento de crear un marco en el 
que todos esos esfuerzos tengan la re
percusión de la que aisladamente care
cen y, finalmente, o tal vez primera
mente, de una apasionada relación con 
los libros de un pequeño grupo de profe
sores que llegaron a no concebir su tra
bajo sin la ayuda que ellos, a diário, les 
proporcionaban en las aulas. 

Sin embargo, después de que 10 que 
ahora es el Programa Hipatia se hubiera 
desarrollado durante cinco alios y de ha
ber observado a lo largo de ellos que 
siempre exislía cierto número de alum
nos que nunca llegaban a hacerse lecto
res de libros, se empezó a pensar que lo 
más importante que nos ofrece el trato 
con ellos es el contacto con el espiritu 
humano y éste se expresa a través de 
lenguajes tan variados (musical, gráfico, 
escrito, infonnático ... ) que, no s610 era 
un pobre panorama el que se ofrecía en 
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nuestras bibliotecas, con todo lo rica 
que es la forma de expresión escrita, 
sino que además estábamos traicio
nando el significado mismo de la pa
labra 'leer', esto es, 'elegir'. Debe 
ser cada cual quien decida a través 
de qué lenguaje le resulta más fácil o 
más atractivo entrar en contacto con 
el espíritu del hombre, haciéndose, 
al mismo tiempo, capaz de desarro
llar y enriquecer por sI mismo aquél 
que se baya elegido como forma de 
expresión de lo que uno es. 

Una biblioteca debe ser una puerta 
abierta a la cultura en el sentido más 
rico de la palabra y no un callejón 
sin salida en el que desembocas, casi 
sin darte cuenta. 

Asl pues, las bibliotecas de este 
Programa están divididas en tres ni
veles teóricos: la biblioteca de lectu
ra, la biblioteca de consulta y la 
biblioteca cultural. 

De estos tres niveles, es en el dIri-
mo en el que se desarrolla la tarea de 
hacer posible la relación del alumno 
con sectores de la cultura con los 
que tiene desgraciadamente poco con
tacto, y la de facilitar, al mismo tiempo, 
su profundización en los mismos, esto 
es, con el cine, respecto al cual la biblio
teca cultural ofrece bibliogratla amplia 
(historias del cine, enciclopedias, bio
graftas de actores y directores, sobre téc
nica cinematográfica en generaL), 
video teca, organización para asistir a ci
nes comerciales, etcétera; respecto a la 
organizaci6n de visitas a exposiciones, 
colaboraci6n en la creación de talleres ... ; 
respecto al teatro, bibliografla (historias 
del teatro, expresión corporal, ilumina
ción, escenografta, máscaras, mimo, 
educación de la voz ... ); organización de 
cursos de todo ello, organización de 
asistencia (historias de la música, méto
dos para aprender a distinguir los estilos 
musicales, los instrumentos de la or
questa, de aprendizaje de instrumentos, 
de lectura musical, gulas para escuchar 
música ... ); organización de cursos y ac
tividades de todo ello, formación de fo
notecas, organización de asistencia a los 
Festivales de Música de Canarias ... ; res
pecto a las artes plásticas, bibliograffa 
(sobre pintura, dibujo, escultura, graba
do, museos ... ), colecciones de láminas, 
de diapOsitivas, organización de visitas a 
museos, etcétera; en arquitectura, bi
bliograffa, visitas guiadas a barrios de la 
capital de la isla o a pueblos; en artesa
nfa, organización de cursos de cerámica, 
cesterla, tejido y teftido de telas, de ex
posiciones, de visitas a museos etnográ
ficos, etcétera. 

Respecto a todas estas cuestiones he
mos visto, sin embargo, que no sólo es 
importante la creación de la infraestruc-
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tura e::n la que:: se haga posible satisfacer 
la demanda de los usuarios de la biblio
teca, sino también ser capaces de am
pliar esa demanda en cuanto al número 
de alumnos que asisten a las distintas ac
tividades y en cuanto al tipo de activida
des que se ofertan; por ejemplo, el cine 
comenzó siendo exclusivamente una ac
tividad de acercamiento de los alumnos 
a la biblioteca y, por lo tanto, la mayor 
parte de las veces se procuraba que los 
alumnos pudieran acudir a ver, a mitad 
de precio, aquello que ellos hubieran 
normalmente acudido a ver; posterior
mente, se les ofrec[a documentación 
acerca de ello: criticas sobre la pelicula 
en cuestión, información sobre el direc
tor, los actores ... ; más tarde se procuró 
incluir una selección de mayor calidad 
dentro de lo que habitualmente se deno
mina 'cine comercial' y actualmente. 
además de eso y de procurar que en la 
selección comience a haber pel1culas 
que ellos no man, en principio, a ver, se 
organizan ciclos, en colaboración con la 
Filmoteca Canaria y los cines comercia
les, sobre temas en los cuales se haya es
tado trabajando en los Centros, como 
por ejemplo, "Cine y Literatura' o "De 
Canarias a Salzburgo: un viaje intelec
tual de 35 aftos", con motivo del bicen
tenario de la muerte de Mazan, 
estudiando, por una parte, a través de las 
videotecas, la repercusión que haya teni
do la visión de las distintas peliculas 
proyectadas en los ciclos en el tipo de 
peliculas que el alumno posteriormente 
elige de forma voluntaria, y en general, 
a través de la selección que hagan de las 
peliculas que quieren ir a ver en el Cine 

y, por otra, el posible aprovecha
miento intelectual que de ellas ha 
hecho, a través de los trabajos que se 
realizan en clase, intentando evitar 
además, de esta manera, la peligrosa 
disociación que se establece entre:: 10 
que se ensei\a en las clases y la vida 
cultural que se desarrolla fuera de 
ellas, convirtiendo a esta última en 
aliada y no en rival, como sucede, 
por desgracia, con mucblsima fre
cuencia. 

Todos estos servicios se comple
mentan con otro de información do
cumental y/o de préstamo de 
materiales del Centro Coordinador 
y, en algunos casos, de otros Cen
tros, que acompalla a cada una de las 
actividades diseftadas por el Centro 
Coonlinador o a las que surgen en 
los Centros, bien por parte de los 
profesores o por parte de los alum
nos. Esta información se facilita ade
más, a titulo personal, a cada uno de 
los miembros de las comunidades 
escolares, sobre cualquier tema que 
pueda despertar su curiosidad, bien 

para disei\ar alguna actividad o para so
licitar su compra por medio del talonario 
de sugerencias existente en todas las bi
bliotecas y que es prioritaria, en la ma
yor parte de ellas a cualquier otra que se 
pudiera realizar. 

EL PAPEL DEL 
EQUIPO DE 
BIBLIOTECA 

y DEL PROFESOR
BIBLIOTECARIO 

Como ya hemos dicho uno de los obje
tivos fundamentales del Programa Hipa- . 
tia consiste en hacer que las bibliotecas 
de los Centros de Enseftanza desempe
ften el papel central que les corresponde 
en el proceso educativo, esto es, ser un 
Centro de Documentación y de Recur
sos Culturales que haga posible la for
mación integral del alumnado, con
virtiéndose en centros vivos que facili
ten el acceso al mundo de los libros y a 
la actividad cultural que, como mlnimo, 
el entorno le ofrece. 

Esta tarea es imposible de realizar si 
no existe un equipo de personas que asu
ma el trabajo que esto supone. Este 
equipo de personas está formado por: 

Profesor-bibliotecario 
El trabajo que realiza el profesor-bi

bliotecario está dentro de un marco, ca
racterizado (según se describe en la 



encuesta realizada al iniciar este progra
ma) por un notable abandono de las bi
bliotecas de los Centros (inexistencia de 
lectores, fondos desorganizados, desco
nexión de la biblioteca con el Centro, 
desaparición de fondos, existencia de 
fondos ·almacenados· en las distintas 
partes del Centro sin uso, procedimiento 
irracional de distribución del presupues
to, compras descontroladas de ejempla
res repetidos, locales insuficientes, 
mobiliario de desecho, descontrol de los 
préstamos ... ). 

El papel del profesor-bibliotecario es 
fundamental para alcanzar los objetivos 
del Programa, pues es el responsable de 
dirigir la puesta en funcionamiento, or
ganización y dinamización de estas bi
bliotecas. Es el encargado, por lo tanto, 
de coordinar el equipe que se hace cargo 
de la biblioteca e incluso de crearlo, en 
caso de que éste no exista, pues, de 10-
das las tareas que se realizan en ella, no 
puede olvidar que la més importante es 
conseguir que su funcionamiento 
sea asumido como un trabajo con
junto. 

Este equipo se compone de: 

Profesor sustituto: 

Garantiza la continuidad del Pro
grama en el Centro, teniendo cono
cimiento continuo de todos aquellos 
aspectos es
pecíficos de 
las tareas del 

en cuanto a toma de 
decisiones en Claus
tros, Juntas económi
cas, Consejos esco-
lares, etcétera. Este equipo, por lo tanto, 
no tiene nada que ver con la situación, 
que se da a(m en muchos Centros, en la 
que un grupo numeroso de profesores 
dedican retales de su horario a la realiza
ción de guardias de biblioteca que en la 
mayorla de los casos no llegan ni a cum
plir el horario de apertura de la misma y, 
prácticamente, en ninguno se consigue 
hacer un trabajo coordinado. 

Equipo de apoyo de alumnos: 

Su creación es de una vital importancia 
para mitigar otros dos de los problemas 
fundamentales con los que nos encontra
mos para poder llegar a ver la biblioteca 
de un Centro de Ensel\anza funcionando 
como si de un ente vivo se tratase: la 
cantidad de tiempo que debe invertirse 
en la implantación de un sistema de or-

ganización y la 
desconexión 
entre los alum
nos y la biblio
teca, aúo estan
do perfecta-

en este caso, parece que debiera ser de l', 
otro tipo; segunda, el que los alumnos ' 
participen de la forma Inés directa posi- ~ 
ble en los trabajos de tipo mecánico o ~) 
incluso técnico de la biblioteca, a excep- ~ 
ción tal vez del registro y la clasifica- 1.-. 
ción, como no sea de las Secciones '-
principales, que parece que por lo que I.!.!. 
implica de control de entrada, lo prime- '-
ro, y de criterio subjetivo, lo segundo, es ~ 
aconsejable que lo realice una sola per- I.!.!. 
sona, es una manera absolutamente efi- ~ 
caz de conseguir que apreooan a "
moverse con soltura en el espacio de la • , 
biblioteca y a acceder directamente a la L!! 
obra que desean; tercera, es una activi-
dad que contribuye a acortar la distancia 
que existe entre ellos y la biblioteca y a 
que la sientan més suya; cuarta, les ayu-
da a conocer títulos y autores del fondo, 
con lo valioso que esto es a la hora de 
participar en los Consejos Asesores, de 
los que habl&r<.,mos más adelante. 

En cuanto al segundo problema que 
hablamos mencionado, la importancia 
de la participación de los alumnos en es-

te Equipo es enorme, 
convirtiéndose, después 
del profesor-biblioteca

:~~~~~~~:~e::;~;i¡~~iii;:~~~~~~~~~~~~~~!!~~ F..quipo de 
profesores 
ayudantes: ~ 

Ayudaapa-

rio, en el segundo 
elemento clave para 
dinamizar la bibliote
ca, puesto que sirve 
de nexo entre ésta y 
el resto de los alum
nos, Inéxime cuando, 
como hemos tenido 
ocasión de compro
bar, estos alumnos 

liar uno de los problemas fundamentales 
en la gestión de la biblioteca: la desco
nexión entre su funcionamiento y la ac
tividad académica de los profesores. La 
participación de los profesores en este 
equipo supone un refuerzo al papel dina
mizador del profesor-bibliotecario, al 
mismo tiempo que una ayuda enorme
mente valiosa respecto al trabajo meci
nico o técnico. Forman parte, ademés, 
del equipe de trabajo, a nivel de direc
ción, al igual que los equipos de apoyo, 
de los que hablaremos més adelante. 
Son los que llevan, en el aula, las prime
ras actividades de fomento de la lectura 
y de consulta bibliogréfica, 
coordinadas con la biblioteca. 

mente organizada. 
Por lo que respecta al primero de ellos, 

su participación en los trabajos mecáni
cos de organización (cumplimentación 
de la ficha del libro, pegado de sobres de 
devoluci6n, colocación de tejuelos, ta
reas de conservación, de orden, etcétera) 
es determinante por varias razones: pri
mera, la reducción del tiempo que, sin 
contar con dicho equipo, durarla el pro
ceso de preparación del libro para su 
pr~stamo, suponiendo que la biblioteca 
no esté bien informatizada y que tuvi~
ran que ser asumidos per una sola perso
na, cuya responsabilidad fundamental, 

terminan desarrollando una fuerte rela
ción afectiva con la lectura, con los li
bros y, por lo tanto con la función de la 
biblioteca. 

Auxiliar de biblioteca: 

Se encarga del tratamiento técnico de 
los fondos, de cubrir el horario de aper
tura de la biblioteca y de la dinamiza
ción que esto implica. Su papel' es 
especialmente importante en el proceso 
de apertura de los Centros a los barrios. 
Se requiere un proceso serio para su se
lección y formación que acabe con la si
tuación actual en la que es el azar el que 

La importancia de la partici
paci6n de los profesores en los 
trabajos de la biblioteca parece 
obvia por lo que supone, en ge
neral, de simplificación en el 
proceso de integración de la bi
blioteca en la vida del Centro, 

El papel del profesor-bibliotecario es 

determina quién, cómo y en qué 
biblioteca se realizan trabajos 
auxiliares. 

fundamental para alcanzar los objetivos del Consejo Asesor: 

Programa, pues es el responsable de dirigir Es el órgano que toma las de

la puesta en funcionamiento, organización c~siones acerca. de la adquisi-
,J' , " d t b 'b" clón del matenal documental y umam/zac/on e es as 1 ,/otecas que constituye el fondo perma-
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nente de la biblioteca del Centro e infor
ma a la Junta Econ6mica para su apro
baci6n. De tI hablaremos IMS adelante 
y de manera algo mAs extensa. 

Comisión de seguimiento: 
Está formada fundamentalmente por 

todos los profesores- bibliotecarios de 
los Centros y los correspondientes 
miembros del Centro Coonlinador. 

Su misi6n consiste en coordinar el de
sarrollo del Proyecto en los Centros en 
los que se está llevando a cabo y facili
tar el intercambio de experiencias de di
namizaci6n. 

Además de la creaci6n de este equipo 
de trabajo el profesor- bibliotecario se 
encarga: 

En cuanto a la or¡anizaci6n: 
-De la adecuación del local (ubicaciÓD, 
espacio, mobiliario y decoración ... ) y de 
la clasificación de los fondos. 

- Coordina el registro, el sellado, el 
proceso de catalogación, el de informati
zación, los prtstamos (incluyendo los 
especiales por un curso, de fm de sema
na, de los grupos de trabajo ... ) y la con
servación de los fondos documentales. 

- Coordina, adeIMs, las adquisiciones 
cuya selecci6n se realiza a trav~s del 
Consejo Asesor. 

Posteriormente, gestiona estas compras 
a trav~ del CCBENU (Centro Coordi
nador de Bibliotecas de Enseftanza No 
Universitarias). 

En el proceso de adquisición de fon
dos, el profesor-bibliotecario: 

- Crea y vela por el buen funciona
miento del Consejo Asesor, lo cual su
pone: recoger, antes de cada sesión, las 
propuestas de compras; cuidar de que se 
cumplimenten correctamente los formu
larios en los que se solicitan, esto es, el 
correspondiente a la actividad de dina
mización, para lo cual se solicita la com
pra de material documental y el de la 
relaci6n de materiales que se desea com
prar; elaborar, al comienzo de la sesi6n, 
una propuesta de las prioridades por las 
que liC va a distribuir el dinero, teniendo 
en cuenta que lo fundamental es la 'bi
blioteca de lectura'; llevar e informar de 
la contabilidad del presupuesto del que 
dispone el Consejo Asesor; animar al di
sel'io de :lctividades; procurar la raciona
lización de las compras invitando a que 
se justifique el uso de las mismas (espe
cialmente en lo relativo a los ejemplares 

El profesor-bibliotecario 
debe ser un excelente 

lector, de amplia cultura, y 
tener además una buena 
relación con los alumnos 
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repetidos, libros de texto, obras sin uso, 
obras caras de uso puntual que se pue
den adquirir en prtstamo del CCBE
NU); comunicar los criterios de 
selección del Programa en materia de 
obras caras, etcétera. 

- Comprueba en factura la recepción 
del material documental solicitado, or
denándolas posteriormente y reclaman
do lo que se retrasa. 

- Controla su tiempo de exposición en 
el armario de novedades y su paso a las 
estanterias respectivas. 

- Controla que lo que han pedido los 
usuarios de la biblioteca a travts del ta
lonario de sugerencias sea servido con 
un plazo máximo de una semana, a par
tir de la fecba en la que fue solicitada su 
compra. 

- Coordina la marcha de la biblioteca 
de su Centro con el Programa a través 
de las reuniones semanales de la Comi
si6n de seguimiento (que reune a todos 
los profesores-bibliteearios y a los 
miembros de CCBENU) y del contacto 
continuo que mantiene con el CCBENU. 

En CuanlO a la djnamizaci6n· 
Todo el proceso de organización no 

tiene sentido alguno si no está dirigido a 
la dinamización de la biblioteca, esto es, 
a hl puesta en marcha y el fomento de su 
uso, sin olvidar que, aunque su parte 
fundamental sea la creación de lec lores 
voluntarios de libros, por ser el soporte 
documental para cuyo acceso se requie
re un proceso IMS complejo, dado, entre 
otras muchas cosas, el rechazo inicial 
que existe para ello, la informaci6n utili
za cada vez mAs otro tipo de soportes, 
que habrá que organizar y de los que ha
brá que enseftar y fomentar su lectura. 

Para ello, el profesor-bibliotecario de
be: 

- Dirigir el proceso de organización 
hacia este fin. 
- Conocer los fondos de la biblioteca, lo 
que implica leerlos, oirlos y verlos (es
pecialmente los de 'la biblioteca de lec· 
tura " que es la destinada a la lectura 

voluntaria y cuya compra se efect6a a 
travts del talonario de sugerencias). 

- Aconsejar diariamente a los lec lores 
siguiendo sus lecturas a trav~s de sus fi
chas. 

- Conseguir que los tulores sigan la si
tuación de lectura de los cursos. 

- Animar y desarrollar actividades de 
dinamización de los fondos desde la bi
blioteca, desde sus cIases, desde su se
minario ... 

- Facilitar el intercambio de activida
des de dinamización a través del CCBE
NU. 

- Convertir la biblioteca en un Centro 
Cultural y animar a los alumnos a asistir 
a los actos culturales que se propongan. 

- Montar un equipo de apoyo y de pro
fesores ayudantes estable, que haga suyo 
el trabajo de dinamizaci6n. 

- Coordinar las bibliotecas de aula, la 
fonoteea, las exposiciones del armario 
de novedades ... 

- Coordinar las actividades de fomento 
de la consulta bibliográfica que realiza 
el profesorado, especialmente las que 
contribuyen a pasar a los alumnos de 
lectores a investigadores, etcétera. 

La labor del profesor-bibliotecario 
puede decirse que comienza a tener éxi
lo realmente cuando haya conseguido 
conectar la marcha del Centro, especial
mente la de profesores y Seminarios, 
con la de 111 biblioteca, lo cual empieza a 
ser posible gracias a su doble carácter de 
profesor y de bibliotecario, pues sigue la 
marcha del Centro desde dentro del mis
mo (claustros, programaci6n del Centro, 
reuniones del seminario, presupuestos ... ) 
iniciando el proceso de integraci6n por 

Estamos procurando que 
se les reconozca de 

manera oficial, al menos 
una reducción de 

horario lectivo 



La desconexión entre la biblioteca y la 
actividad académica es uno de los grandes 

problemas 
muchos profesores 

sus propios alumnos o Seminario. 
Por otra parte, el papel de esta figura 

es fundamental, porque el proceso de in
tegración del programa de su propia 
asignatura en la biblioteca sirve de pun
to de referencia al resto de los profeso
res y de ayuda, cuando se solicite, en las 
adaptaciones de los programas de otras 
asignaturas o en la preparación de acti
vidades relacionadas con el uso de la bi
blioteca: Este tipo de solicitudes no es 
fácil que se produzcan si no se desempe
da la misma tarea profesional. 

El profesor-bibliotecario debe ser un 
excelente lector, de amplia cultura y te
ner, además, una buena relación con los 
alumnos, para poder servir de ayuda tan
to a nivel personal como de "joven in
vestigador"; es uno de los locos o héroes 
que siempre existe en todo Centro de en
señanza, cuyo trabajo, como puede ver
se, no s&lo es difícil de desarrollar, sino 
que además requiere muchas horas de 
dedicación y del que, hasta el momento, 
no puede decirse que realmente se haya 
hecho eco la Administración. Hasta la 
fecha, los profesores-bibliotecarios han 
sacado la mayoría de ellas de sus horas 
libres. Otras, se les concede, generosa
mente, a cambio de sus horas comple
mentarias, de forma que, mientras 

combinan el traba
jo que deben reali
zar en las horas de 
guardia, con tertu
lias con sus com
paderos o con 
trabajos de clase, 
los profesores-bi
bliotecarios ade
lantan apresura
damente las tareas 
pendientes de la bi
blioteca. Todo esto 
es aún más grave 
en cuanto que so
bran horas lectivas 
en algunos Semi
narios y, al no exis
tir ninguna dis
posición al respec
to, estas horas no 
siempre se aprove
chan para realizar 
trabajos para el 
Centro, siendo el 
azar el que, en el 
mejor de los casos, 
las distribuye. 

A este Curso ha 
empezado a reco

nocerse, aunque de manera extraoficial 
aím, un descuento de cuatro horas lecti
vas y la dedicación de todas las comple
mentarias a esta tarea, lo cual supone un 
minimo desahogo además de cierto re
conocimiento por parte de la Adminis
tración Autonómica de la necesidad y la 
importancia del trabajo que desarrollan 
estas personas en las bibliotecas para la 
mejora de un sistema educativo. 

Sin embargo, de esa lamentable situa
ción se ha sacado un provecho, que he
mos considerado decisivo para la buena 
marcha del Proyecto, porque ha hecho 
posible, primero, que la gente que se ha 
decidido a asumir el papel de profesor
bibliotecario haya sido gente realmente 
entusiasta y no gente que haya intentado 
aprovecharse de un descuento de horas 
para dar menos clase y no para dedicarse 
de manera efectiva a otra labor, consi
gl\iéndose esa reducción de horario a 
gente que se sabia, porque asi lo habia 
demostrado, que iba a poder trabajar de 
manera mw. eficaz y menos heroica, y 
segundo, que hayamos podido compro
bar la importancia de que esta persona 
participe del proceso educativo a todos 
los niveles, clases, Claustros, Juntas 
Económicas, etc~tera; por ello pensamos 
que la situación ideal es que el profesor-
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bibliotecario pudiera disponer de ocho 
horas de clase semanales y no dedicar 
todo su tiempo al trabajo de la bibliote
ca. 

Por lo tanto, estamos procurando que, 
de manera oficial, se reconozca, al me
nos, una reducción de horario lectivo, de 
seis horas mw. cinco horas complemen
tarias para el profesor sustituto. En caso 
de que en el centro bubiera más de un 
tumo debe existir esa misma reducción 
horaria para cada uno de los profesores 
bibliotecarios y suplentes de cada tumo, 
ya que, si esto no fuera asl, seria una 
grave discriminación para sus alumnos, 
puesto que la única justificación que 
puede haber para la existencia de distin
tos turnos en un solo Centro es que ten
gan todos la misma calidad y los 
mismos servicios. 

El problema de la formación ~ca de 
estos profesores es complicado, debido a 
la infraestructura de la que a este nivel 
disponemos en las Islas, sin embargo, 
como ya veremos más adelante, el papel 
que el Centro Coordinador juega en este 
sentido es determinante, aparte de los 
Cursos que se organizan acerca de todo 
tipo de tareas relacionadas con el libro. 
Por otra parte, la Comisión de segui
miento, que debería estar formada por 
bibliotecarios, documentalistas, profeso
res de EGB, BUP, Bachillerato de la Re
forma y Formación Profesional, aún no 
es posible y es un grupo de profesores 
de BUP, Fr, Reforma y EGB, quien de
be asumir todas estas funciones. 

'EL CONSEJO 
ASESOR YLA 
SELECCION 

BIBLIOGRAFICA 

La desconexión que existe entre la bi
blioteca y la actividad acad~mica de los 
profesores y la distribución del dinero 
destinado a cO'llpras de material docu
mental, constituye, como ya hemos 
mencionado, dos de los grandes proble
mas con los que nos encontramos a la 
hora de llevar a cabo una buena gestión 
de la biblioteca. El primero de ellos ya 
hemos visto que se consigue mitigar con 
la creación del equipo de profesores 
ayudantes; sin embargo, la creación y 
funcionamiento de los Consejos Aseso
res ha supuesto una contribuci6n impor
tante a la solución de ambos. 
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Este Consejo Asesor, cuya puesta en 
funcionamiento y mantenimiento re
quiere UD complejo y delicado trabajo, 
como ya se ha mencionado más arriba, 
se ha conseguido que gestione, en la ma
yor parte de los Centros adscritos al Pro
grama, todo el presupuesto que el 
Centro destina a la compra de biblio
gratla y está empezando a asumir el gas
to del res to de los materiales 
documentales. Para ello, hemos elabora
do una serie de modelos de solicitud de 
bibliogratla en los que se especifica pre
supuesto, actividad para la que va a uti
lizarse esa bibliogratla, resumen de 
actividades, especificando el tipo de ac
tividad, si se solicita información bibli
ográfica, la fecha de realización de la 
actividad y el autor de la misma, etcéte
ra. Es, además, UD órgano fundamental 
para la integración de la biblioteca en 
los Centros, pues a través de él partici
pan todos los miembros de la comuni
dad escolar en la gestión planificada de 
la biblioteca. Está formado por los pro
fesores que trabajan en la biblioteca, el 
Equipo de Apoyo, un miembro de cada 
Seminario Didáctico, un representante 
del equipo de delegados, un miembro 
del Equi!'O Directivo del Centro y cual
quier otro miembro de la Comunidad 
Escolar (profesor, padre, madre, fami
liar, administrativo, ordenanza, etcétera) 
que ast lo desee, siempre que esté dis
puesto a participar en la compra de ma
teriales que nadie conoce y que han sido 
solicitados. 

Los datos obtenidos sobre el movi
miento de los libros en la biblioteca, ad
quiridos en compras anteriores, serán 
una ayuda definitiva en las decisiones de 
este Consejo. 

Ser el órgano encargado de las nuevas 
adquisiciones supone: 

Estudiar el presupuesto anual necesa
rio y proponerlo al del presupuesto glo
bal del Centro; distribuir el presupuesto 
anual temporalmente, de manera que la 
biblioteca cuente con presupuesto a gas
tos fijos, como suscripciones a publica
ciones periódicas, compras a plazos y 
compras urgentes, como son los corres
pondientes a la 'biblioteca de lectura', a 
tra vés de los ta lonarios de sugerencias; 
decidir la asignación económica destina
da a los premios que, anualmente, con
voca el Programa y que incluye las 
siguientes st:l."Ciones: Disefio de carteles 
para la "ihlioteca; Cómics; Cine; Foto
grana; Creación lih:raria, que incluye: 
l'uentos, teatro, novela corta, poesla y 
una sección que se denomina 'mi libm, 
mi autor'; Disl'urso filosófico; Juegos; 
Trahajo monográfico ... analizar las pro
fluestas de comflras de los Seminarios y 
de profesores y del'idir su aprobación en 
función de los l-nterios que se hayan cs-
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tablecido previamente. 
El Programa sugiere los 
siguientes: el fomento 
de la lectura y el gusto 
voluntario por la mis
ma, el apoyo a aquellas 
actividades que impli
can al consulta biblio
gráfica y, por lo tanto, 
el acercamiento del 
alumno a la biblioteca, 
destacando aquellas que 
penniten descubrir \a 
transición del libro de 
ficción al libro de con
sulta, las que favorecen 
la formación integral 
del alumnadú, especial
mente en aquellos terre
nos culturales, que se 
escapa a la estricta edu
cación acadéll'ljca, \as 
que favorecen las acti
vidades interdisciplina
res, y, por lo tanto, una 
concepción no parcela-
da de la educación, la~ que tienden a sa
tisfacer las deficiencias de la biblioteca 
como conjunto; la última de las funcio
nes que este Consejo Asesor desempefia 
es la de analizar todas aquellas propues
tas de adquisiciones destinadas a poten
ciar el desarrollo del Programa en el 
Centro, como pueden ser las actividades 
de dinamización de todo tipo, de fomen
to de lectura, de consulta bibliográfica o 
culturales. 

El presupuesto que gestiona es el pro
cedente del Consejo Escolar para la 
compra de material documental, organi
zación de la biblioteca, materiales y ac
tividades de dinamización, etcétera. El 
precedente de otros organismos, como 
A. P.A. , Ayuntamientos, etcétera, y el 
asignado por el Programa al Centro, el 
cual depende entre otras cosas, del nú
mero de alumnos que haya en el Centro, 
el presupuesto asignado por el Centro 
para la compra de material documental 
en relación con el total que recibe anual
mente y las actividades de organización 
y dinamización que se haya planeado 
llevar a cabo en él. Al término de cada 
Sesión el profesor-bibliotecario elabora
rá un acta-resumen, según un modelo 
elaborado flOr el Programa, al que remi
tiré una copia junto con el resumen valo
rado de todas las actividades y cada una 
de las actividades a realizar y solicitudes 
de comflra de material documental co
rrespondientes o de información biblio
gráfica. 

En las nuevas hibliotecas o en aquellas 
que, no siéndolo tanto, lo parecen en 
cuanto al movimiento de los fondos se 
refiere, tendrán especial importancia las 
relaciones de libros ya contrastadas en 

otros Centros de los que participan en el 
Proyecto (v. Centro Coordinador). 

EL CENTRO 
COORDINADOR 
DE 

BIBLIOTECAS DE 
ENSEÑANZA NO 
UNIVERSIT ARIA 

Es un organismo creado con el fin de: 
- Velar por el correcto desarrollo del 

Programa en los Centros. 
- Garantizar la continuidad del trabajo 

iniciado en cada biblioteca. 
- Proporcionar la formación necesaria 

para el buen funcionamiento de los pro
fesores-bibl iotecarios. 

- Servir de instrumento para la aten
ción inmediata de todas las necesidades 
documentales que surjan en los Centros. 

- Facilitar a las bil-liotecas la informa
ción dlx~umental fiara la realización de 
las actividades disefiadas en los Centros 
y la solici tada por los usuarios. 

- Hacer posible el mtercambio de acti
vidades de dinamización en los Centros 
adscritos al Programa. 

- Economizar las comflras que se reali
zan en los Centros. 

- Velar por la máxima rentahilización 
de las c(lmpras, mediante: 

- información periódka del rendimien
to de las que hayan sido adquiridas ante
riormente e información reri6di.'a de las 
que hayan adquirido otros C'entms. 

- diseilo de al'tividades de dinamiza
ción, ammpafiadas del material d.~u
mental necesario para su realización. 



- expurgo de fondos infrautilizados, et
cétera. 

- Realizar el calálogo colectivo de los 
Centros y facilitar la catalogación de sus 
fondos a cada una de las bibliotecas. 

- Revisar periódicamente la simplifica
ción de la CDU, realizada por el colecti
vo Matilde Rfos, con el fm de ajustarla 
definitivamente a las necesidades de los 
Centros y hacer de ella un instrumento 
eficaz para la clasificación de sus fon
dos. 

- Revisión y mejora del sistema de se
ftales grUico. 

- Crear una red infonnatizada de bi
bliotecas conectada con la de bibliotecas 
públicas, si la hubiera, y si no, consti
tuirse ella misma en un servicio al n(¡
cIeo de población. 

Está integrado por las siguientes perso
nas, que desarrollan las siguientes fun
ciones: 

El Director del Programa Hipalia, su
pervisa el trahajo del responsable del 
Centro (;oordinador y de la Coordina
ción de Centros; mantiene y estudia la 
linea de desarrollo del Programa a corto, 
medio y largo plazo (coordinación de 
los trabajos dirigidos a estudiar la inte
gración de los Centros de EGB, la cone
xión con el medio bibliotecario, el uso 
corno biblioteca pública, las fases suce
sivas de generalizaci6n del Programa); 
estudia las necesidades a corto, medio y 
largo plazo, conexión del Programa con 
otros organismos nacionales e interna
cionales; la interrelación con otros Pro
grama,; educativos similares europeos; 
se encarga de la~ relaciones con la Ad
ministraeión y de buscar los cauces para 
el desarrollo del Programa; reajusta el 

Programa de acuer
do con la~ caracte
rísticas concretas de 
cada biblioteca; 
modifica, si fuera 
necesario, el diselio 
de los materiales de 
organización; estu
dia el papel de la 
biblioteca en la 
nueva situación 
educativa creada 
por la aplicación de 
la LOGSE; elabora 
las propuestas de 
modi ficaci6n del 
espacio en las bi
bliotecas que lo 
precisen y las soli
citudes de mobilia-
rio y decoración 
necesario, as! como 

de cualquier otro típo de material que 
convenga utilizar para ~:rear el ambiente 
adecuado; programa y coordina \as Co
misiones de Seguimiento de las dos pro
vincias. 

Un responsable del Centro Coordína
oor de Bibliotecas de Enseflanza no 
Universitaria, que supervisa el trabajo 
de cada uno de los miembros del Centro 
Coordinador y ajusta su funcionamiento 
a las lineas generales del Programa, pre
para y convoca las reW1iones de segui
miento del trabajo en el Centro; vela por 
las mejoras necesarias en las condicio
nes de trabajo. 

Una Coordinnción de Centros de Te
nerife y conexión de los mismos con el 
Centro Coordinador consistente en: se
guir el desarrollo del Programa en esos 
Centros, impulsar el desarrollo del Pro
grama en la provincia de Tenerife, que 
este año se suma, por primera vez, a él; 
cuidar de la creación de la infraestructu
ra básica para la puesta en marcha y la 
continuidad del Programa en la provin
cia; estudiar las c(mdiciones físicas de 
la~ bibliotecas de los Centros y hacer las 
propuestas correspondientes de modifi
cación de locales; recoger toda~ las acti
vidades de dinamización propuesta~ en 
los Centros y difundir las seleccionadas 
y las disei'iadas por el Centro Coordina
dor, informando al responsable de dina
mización en el Centro Coordinador de 
los resultados de las mismas; asistir a las 
bibliotecas de los Centros de Tenerife 
para iniciar al profesor-bibliotecario en 
el desempeño de sus funciones, proveer 
a los Centros de Tenerite de mah::rial de 
organización y dinamización; tramitar al 
Centro Coordinador sus peticiones de 
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material documental; difundir la infor
mación sobre las actividades culturales 
que se celebren en las islas; coordinar la 
actividad cultural con la de otras entida
des organizadoras de ellas en la isla. 

Una Coordinación de Centros se encar
ga de estudiar el rendimiento de los dife
rentes servicios del Centro Coordinador 
en la marcha de las bibliotecas de los 
Centros; de preparar las visitas a los 
Centros de cada uno de los miembros 
del Centro Coordinador; de atender y 
gestionar las necesidades existentes en 
los Centros en cuanto a material de or
ganización; supervisar el correcto fun
cionamiento de todas las actividades de 
dinamización que se estén desarrollando 
en los Centros; cuidar de que las condi
ciones del equipo de trabajo de la biblio
teca sean las adecuadas para el buen 
desarrollo del Programa; del buen fun
cionamiento de los equipos de apoyo y 
de los Consejos Asesores; seguimiento y 
atención de la~ bibliotecas interesadas 
en la integración del Programa; levanta
miento de actas de las reuniones de la 
Comisión de seguimiento; cuidar de la 
provisi6n de material necesario para el 
funcionamiento del Centro Coordinador; 
de que los trabajos que se llevan a im
prenta, al encuadernador, etcétera, estén 
terminados en el momento en que se ne
cesitan. 

Un Coordinndor del servicio infomul
tico y W1 técnico informático se encar
gan de estudiar y satisfacer las 
necesidades informáticas tanto del Cen
tro Coordinador como de los Centros. 

Dos Coordinadoras del Servicio de 
bíbliografta se encargan del diseño y 
mantenimiento del sistema de compras 
centralizado; de la coordinación de las 
adquisiciones de todos los Centros que 
participan en el Programa; de la organi
zación de la biblioteca de préstamo del 
Centro Coordinador; del tratamiento téc
nico de todos los fondos, que salen del 
Centro Coordinador en préstamo tempo
ral () definitivo y en un futun> próximo, 
se espera, de todos I(JS que se adquieran 
en los Centros; creación de la biblioteca 
de asistencia a la~ actividades de los 
Centros o a los talonarios de sugeren
cias; préstamo interbibliotccario; de la 
supervisión del sistema de clasificaci6n 
simplificado de la CDU; del eXI'urgo; 
del diseno de los códigos de sei'iales de 
las hihliolecas de los Centros; de la e1a
horaci6n de un catálogo colativo de hi
bliolecas de cnseilanza no universitaria 
de la Comunidad AUI6noma de Cana
rias; de listas de informaci6n documen
tal para actividades espedficas de I"s 
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Centros y del Servicio de Dinamizaci6n del Programa; de 
del CC. o, en general, para cualquier la contabilidad del 
usuario de las bibliotecas de los Centros; C.C.; de la organizaci6n del transporte 
de listas bibliográficas comentadas en de material; de la organizaci6n de trasla-
funci6n del estudio de rendimiento reali- dos de los miembros del C.C. y de los 
zado de las compras hechas por los Cen- profesores-bibliotecarios; de atender y 
tros; del catálogo informativo de fondos gestionar las necesidades del c.e. Del 
disponibles en el Centro Coordinador; control de compras de material docu-
de los catálogos de los Centros; del catá- mental del C.C.; de la tramitaci6n de la 
logo de novedades; de la selección de correspondencia; de la organización de 
fondos del e. C.; de la de las ferias del Cursos; de la publicación, coordinación 
libro que se realizan en los Centros; del y distribución de circulares a los Cen-
vaciado de revistas y los boletines de su- Iros, etcétera. 
marios; de la información sobre Cursos, Además de estas tareas existen otras 
Congresós, etcétera; del archivo de do- que son comunes a todos (os miembros 
cumentación del C.C. del C.C: la elaboración de circulares; la 

Dos Coordinadores del Servicio de Di- atención y el trabajo en la biblioteca de 
namiwci6n se encargan del diseno e in- dos o tres Centros del Programa una vez 
tercambio de actividades en la a la semana; la panicipación en la Co-
"Biblioteca Cultural": puesta en funcio- misión de seguimiento, que se refine se-
namiento de fonotecas y videotecas, or- manalmente; la formaci6n del profesor-
ganización de ciclos cinematográficos, bibliotecario, del equipo de profesores y 
mantenimiento de los paneles de infor- de los equipos de apoyo, que se respon-
mación cultural de las bibliotecas de los sabilizan del desarrollo del Programa en 
Centros; de la organización y difusión el Centro; la atención al público en el 
de actividades culturales y extraescola- C.C.: gestión de préstamos, orientación 
res (información, documentación, coor- en la b(¡squeda documental, asesora-
dinación con las distintas entidades miento en actividades de dinamización, 
organizadoras de actividades culturales información sobre organismos, entida-
de la Comunidad: cines comerciales y des, publicaciones nacionales e intema-
Filmoteca, SOCAEM, Cabildos, Cajas cionales destinadas al fomento de la 
de Ahorros, Ayuntamientos, etcétera); lectura y/o a actividades de dinamiza-
de la conexión de t(xlas estas actividades ción de bibliotecas; el tratamiento técni-
con el uso de la documentación existen- ca de los fondos del Ce.; la coor-
te en la biblioteca; de la organización de dinaci6n y diseno de actividades y biblio 
concursos, como el Hipatia que se cele- grafia~ en cada una de las materias que 
bra anualmente; organización y coordi- imparten. A este Ce. quedan conecta-
nación de las Ferias del Libro; difu.~ión da~ todas las bibliotecas de los Centros 
y organización de actividades que surjan adscritos al Programa. 
en los Centros; análisis de los resultados Queremos insistir en que este Progra-
de cada actividad; de la recopilación e ma pone de manifiesto que hasta que las 
intercambio de actividades de fomento bibliotecas de los Centros de Enseftanza 
de lectura, como por ejemplo, la crea- no empiecen a cumplir el papel que real-
ción de un programa de radio en que los mente les corresponde en el proceso 
alumnos hahlan de los libros que han educativo no podemos hablar realmente 
leido durante la semana que más les han de reforma de la ensel\anza. Si hay algo 
gustado; del seguimiento de unas "pau- que durante los aflos que llevamos traba-
tas para la realización de trabajos mono- jando se ha puesto de manifiesto es que 
gráficos', cuya elaboración inició el un número muy importante y creciente 
Colectivo Mari/de Rfos en el ano 68 y de nuestros alumnos hablan ya con pa-
qut! se revisan periódicamente hasta la sión de la biblioteca de su Centro, por-
elaboración definitiva de un documento que les ofrece la posibilidad real de 
que abarque el mayor número de expe- trabajar de forma activa en el proceso de 
riencias profesionales en este sentido; su educación y de decidir el cauce que 
del disei'io de actividades interdisciplina- debe seguir ese proceso, ayudAndoles a 
res intercentros; de la recopilación de buscar nuevas formas de disfrutar de su 
Proyectos de Renovación Pedagógica tiemp<> de ocio. Por ello, las administra-
relacion?dos c(m la lectura o de otro tipo ciones responsahles de la Educación y 
y sele<.'ción y difusi6n de aquenos que de la Cultura no pueden ser de ninguna 
interese aplicar en los Centros del Pro- manera un freno e iniciar un auténtico 
grama; de la recopilación de experien- proceso de transformación ya. 
cías de innovación educativa. 

Una Coordinadora del Servicio de Ad
minütración hace el estudio y el segui
miento del presupuesto del Pmgrama y 
,Ir: los procedimientos de compras de los 
Centros para la adjudicación del dinero 
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f"PROGRAMA HIPATIA ,(. i ::11( 
Dir. General de Promoc¡(m Educativa 
León y Castillo n~ 57, 4' planta 
35(0) LAS PALMAS 

Rx: (~~~! .:~.~~5~.el: (92~) ,~67,1~. 

HISTORIA 
Fase Previa 

Del Curso 80-81 al 86-87 se desarrollan 
experiencias puntuales en el terreno del 
fomento de la lectura, de la consulta bi
bliográfica y de la organización y dilllJ
mización de bibliotecas en distintos 
Centros de la Comunidad. 

Curso 86-87 
- Se forma el colectivo Marilde Rlos, 

constituido fundamental mente por los 
profesores que en aIIos anteriores hablan 
desarrollado estas ellperiencias puntua
les. Este colectivo diseña el Proya:to Hi
patía. 

Curso 87-88 
- Se presenta el Proyecto Hipalla a la 

convocatoria de Ayudas a colectivos 
(BOC 22 de diciembre de 1987) de la 
Dirección General de Promoción Educa-
tiva de la Consejería de Educación. Se 
comunica su denegación el 7 de mano 
de 1988. 

Curso 88-89 
- Se presenta a la convocatoria de Pro

yectos de Renovación Pedagógica de es
te Curso. Es aprobado asignándoscle un 
presupuesto de 3.000.000 de ptas. para 
su desarrollo en tres Centros piloto; 1.8. 
Tamaraceite, I.B. San Cristóbal, I.B. La 
Rocha (Telde). 

- Se presenta la Memoria de progreso 
del mismo en marla del 89 y la Memoria 
final en julio del 89. 

Curso 89-90 
- Se presenta la pri mera fase de amplia

ción como prórroga del Proyecto aproha
do el curso anterior. La Dirección 
General de Promoción Educativa aprue· 
ba la ampliación de diez Centros, adjudi
cándosele 9000.000 de ptas. y se 
asignan tres profesorc\ con reducción de 
horario lectivo a 4 horas para el desarro
llo del mismo. 
- Se presenta Memoria de progreso del 
Curso 89-90. 

- En el BOC de 11 de junio se publica 
la Orden de 22 de mayo autorizando el 
Programa Hipatía, con lo que la Conseje
ría de Educación asume el desarrollo del 
Proyecto, asignando diez profesores para 
su desarrollo. 

- Memoria final del Curso 89-90, pre
sentada en julio del 90. 

- En el BOC de 4 de agosto se adjudi
can 50.000.000 al Programa dentro del 
crMito Enraordinario de los Presupues· 
tos Generales de la Comunidad. 

. En el BOC de 13 de :~osto se convo
ca el ingreso en el Programa de diez nuc
vos Centros, .:on lo que durante el Curso 
90·91 se trahaj:trá en veinte Centros. 


