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Jaime Ussavetzky Diez (Madrid. 1951). Doctor en Cien
cias Qulmicas por la Universidad Complutense. ha ejercido 
como colaborador cientlfico numerario e investigador en el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas. Fue elegido. 
en 1983. Diputado de la Asamblea de Madrid. Consejero. 
desde 1 985. de Educación y Juventud. fue reelegido como 
Diputado en 1991 y nombrado Consejero de Educación y 
Cultura y Portavoz del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. Desde mayo del año pasado es Secretario Gene
ral de la Federación Socialista Madrileña. 
La presente entrevista ha sido una oportunidad para vislum

brar el concepto que de la biblioteca. pública y escolar. tiene 
un Consejero de Educación y Cultura que en el �mbito de las 
bibliotecas escolares ha emprendido un plan de actuación. Lo 
que no es muy frecuente 

IIIEI Programa de Bibliotecas Escolares, aus
piciado por la Consejería de Educación y Cul
tura, en colaboración con la Dirección Pro
vincial del MEC, ha merecido, en la Asamblea 
de Madrid, la aprobación y los aplausos de 
todas las fuerzas políticas allí representadas. 
¿Qué balance hace usted de tal Programa y 
cuales son los planes futuros de desarrollo? 
Al margen de la exhaustiva y completa valora
ción del Programa que se contiene en un arti
culo de la revista. a mí me interesaría hacer 
otro tipo de valoraciones. En realidad. si se 
nos preguntase por nuestras intenciones al 
crear el Programa y si se han cumplido o no al 
cabo de los años de vigencia del mismo. la res
puesta sería afirmativa sin el menor atisbo de 
duda. 
En el contexto del alud audiovisual que nos 
envuelve. tratar de retomar el papel del libro 
como protagonista del hecho cultural y educa
tivo no es un propósito fácil. El simple hecho 
de reivindicar el libro como instrumento de 
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lectura. consulta y ocio es en sí mismo un 
hecho positivo. En este sentido. y al margen de 
las valoraciones cuantitativas. acercar el libro 
a la escuela no puede más que ser considera
do como algo muy válido. 
Evidentemente. no se nos oculta que el proce
so que iniciamos ha servido como detonante 
que ha desencadenado una serie de situacio
nes de tipo diverso. Hemos conseguido sacar el 
libro fuera de la biblioteca. acercarlo al aula y 
desacralizar en cierta medida su uso situán
dolo cerca del lector; hemos captado la necesi
dad de que el centro coordine las diferentes 
bibliotecas de aula. evite duplicaciones y ren
tabilice el uso de los recursos disponibles y. 
como era de esperar. hemos detectado la nece
sidad de que se produzca la máxima coordina
ción posible con las bibliotecas de barrio. 
Bibliotecas de aula. de centro y de barrio han 
de formar parte de un conjunto solidario. 
nunca inconexo ni segregado. 
Creemos. respecto al presente. que ha con
cluido el ciclo del Programa basado en la 
dotación económica para creación de biblio
tecas en Educación infantil. la Educación 
General Básica y la Educación Primaria. No 
pensamos lo mismo en los aspectos referidos 
al asesoramiento y orientación a los centros 
y al profesorado. en los que no damos por 
terminada nuestra colaboración. 

111 Las Bibliotecas de Aula no pueden ser 
consideradas de una manera aislada, sino 
en complementariedad con las respectivas 
bibliotecas centrales de los colegios e insti
tutos en las que se ubican. ¿Existe, en tal 
sentido, un compromiso para el desarrollo 
de estas bibliotecas centrales y la creación 
de la figura del bibliotecario escolar? 
Esta pregunta requiere varias consideracio
nes. Primera. insistir en que no consideramos 
cerrada nuestra intervención en lo que se 
refiere a la Educación infantil y primaria. Y. en 
este ámbito educativo. estimamos que la 
bibHoteca de aula cumple un papel preponde
rante frente a la biblioteca de centro. 
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La segunda parte de la pregunta requiere una 
reflexión ponderada. Evidentemente. hay que 
partir de la realidad existente y del refrán de 
que lo mejor es enemigo de lo bueno. Me expli
co. En los centros educativos es común y 
extendida la práctica de que el encargado de la 
biblioteca sea un profesor -no siempre el 
mismo- que complete su jornada con unas 
horas de dedicación a la biblioteca. No pare
ciendo este sistema el más adecuado. ¿cuál 
sería la alternativa? Lógicamente. lo ideal sería 
que cada biblioteca dispusiera de un bibliote
cario. pero surge una nueva pre

P E R S O N A 

Sin renunciar a lo anterior. en estos momen
tos estamos estudiando la posibilidad de reo
rientar nuestro apoyo hacia terrenos que esti
mamos como deficitarios en los centros de 
enseñanzas medias. Se trata de intervenir en 
la dotación. mejora o equipamiento de Infraes
tructuras para los centros: laboratorios para 
las áreas de ciencias experimentales. aulas de 
música. medios audiovisuales o informáticos, 
etcétera. 
En cualquier caso, conviene recordar que 
todas las publicaciones -que son muchas y 

gunta. ¿dicho puesto debería ser .... 44-.P,..��¡;��"'. ��:.'ilii'4á 
variadas- que edita la Dirección 
General de Educación son puntual
mente remitidas a todos los centros 
educativos. Aunque se trata de una 
pequeña contribución a la mejora 
de los fondos bibliográficos de los 
centros. estimo que no por ello 
resulta una práctica interesante y 

desempeñado por un profesor del 
centro o por un profesional espe
cializado en biblioteconomía? A 
nuestro entender cualquiera de 
ambas alternativas podría ser 
válida. según cada momento y 
circunstancia. Pero no olvide
mos. si aceptamos tal propuesta. 
que estamos creando un nuevo 
puesto de trabajo en cada centro 
escolar. lo que traducido a ténni
nos económicos supone un con
siderable gasto presupuestario. 
Para deshacer estos interrogan
tes estimo que es preciso esperar 
a que se produzcan los necesa
rios reajustes de plantillas que va 
a llevar aparejada la implanta
ción de la futura red de centros. 
Junto a ello. fenómenos por 
todos conocidos como el descen
so de la natalidad. van a confor-

"Lo ideal sería que cada biblioteca 

escolar dispusiera de un 

bibliotecario; pero. ¿dicho puesto 

debería ser desempeñado por un 

profesor del centro o por un 

profesional especializado en 

biblioteconomía? Cualquiera de 

ambas alternativas podría ser 

válida. según cada momento y 

circunstancia. Pero no olvidemos 

positiva que siempre seguiremos 
manteniendo. 

1 11 La Ley de Bibliotecas data de 
octubre de 1989 y, en este sentI
do, parece que ha habido un retra
so en la aprobación de unos Regla
mentos que la desarrollen. ¿En 
que situación se encuentra este 
desarrollo normativo y la segunda 
fase del Plan Regional de Bibliote
cas que ha de ocuparse de las 
bibliotecas ubicadas en las localI
dades que no son la capital? 

que estamos creando un nuevo 

puesto de trabajo en cada centro 

escolar. lo que traducido a 

términos económicos supone un 

considerable gasto 

presupuestario ... 
La Dirección General de Patrimonio 
Cultural ha redactado un Reglamen
to de Bibliotecas que desarrolla los mar un panorama distinto del 

actual. La realidad es que. desde la adminis
tración autonómica. deberemos dar respuesta 
a las nuevas situaciones oríginadas por la 
puesta en práctica de la Reforma y atender las 
consecuencias creadas por las nuevas realida
des demográficas. 

111 El Programa de Bibliotecas Escolares no 
ha incidido en el desarrollo de bibliotecas 
en los centros de enseñanzas medias. Ante 
un eventual traspaso de transferencias en 
materia educativa a la Comunidad de 
Madrid, ¿se contempla tal posibilidad de 
intervención? 
Partimos de la base de que los institutos de 
bachillerato. enseñanza secundaria o forma
ción profesional. están mejor dotados en este 
terreno y. por lo general. disponen de una 
biblioteca de centro. No obstante. no renuncia
mos a la posibilidad de Incrementar nuestra 
intervención en aspectos como la mejora de las 
dotaciones o la formación del profesorado. Sin 
embargo. desde las administraciones públicas 
tenemos la obligación de estudiar e intervenir 
sobre aquellos aspectos. dotaciones o equipa
mientos que se consideren más carenciales. 
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aspectos relevantes de funcionamiento. 
estructura y servicios bibliotecarios. así como 
la organización del sistema administrativo de 
bibliotecas en la Comunidad de Madrid. desa
rrollando la Ley 10/1989 de bibliotecas. 
No obstante. el desarrollo y reciente aproba
ción por el Consejo de Gobierno de la Ley del 
Patrimonio Histórico. aconsejó posponer la 
tramitación del Reglamento de Bibliotecas con 
el fin de coordinar ambos textos. al vincularse 
en el título legal que afecta al patrimonio 
bibliográfico. 
La segunda fase del Plan Regional de Bibliote
cas. que atendería al equipamiento biblioteca
rio en los municipios de la Comunidad de 
Madrid. no llegó a estructurarse en un progra
ma preciso por cada municipio y biblioteca al 
modo como se realizó para los distritos de 
Madrid capital. 
A través de los planes de inversiones de la 
C.A.M. se han venido realizando obras y equi
pamientos bibliotecarios en toda la región. de 
tal suerte que en este momento existen del 
orden de 120 bibliotecas habiéndose práctica
mente triplicado desde 1985 el número de 
puestos de lectura y fondos bibliotecarios. Al 
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mismo tiempo se procura. en los municipios de 
mayor población. la construcción de bibliote
cas centrales que funcionan como cabecera de 
una red local de acuerdo con las previsiones (y 
estándares internacionales) que recomiendan 
su creación. tal como prevé el Reglamento de 
Bibliotecas preparado. a los municipios de más 
de 20.000 habitantes. Se encuentran así. reali
zadas o en desarrollo. las bibliotecas de Alcalá 
de Henares. Alcorcón. Leganés. Las R07..as. San 
Sebastián de los Reyes. Alcobendas. Parla. 
Torrejón de Ardoz. Móstoles. Fuen-

P E R S O N A 

gresista que puede hacerse en la sociedad 
actual para su desarrollo cultural. 
La relación entre equipamiento bibliotecario y 
nivel cultural. intelectual y de participación 
social de los ciudadanos está comprobada y se 
evidencia en los países con más larga tradición 
en este sentido. Hoy en día las bibliotecas 
constituyen además auténticos centros cultu
rales. Mtemplos del conocimiento" pero tam
bién lugares de encuentro y participación cívi
ca. 

labrada. Aranjuez. Arganda del Rey .':'����;:.�;� ",.,,�� .. ,.....' 
La Consejeria de Educación y Cul
tura continúa de forma decidida 
con la política de creación de nue-y Pozuelo del Rey. entre otras. "La Consejería de Educación y 

Cultura comparte la opinión de 

diversos intelectuales acerca de la 
111 Diversos intelectuales 'caso de 
Fusi Aizpurua, Grande Covián, 
Emilio Lledó, han afirmado en las 
páginas de EDUCACiÓN Y 
BIBLIOTECA que la política biblio
tecaria constituye la política más 
progresista que en el ámbito de 
la cultura puede hacerse en la 
sociedad contemporánea y, en 

política bibliotecaria como la más 

progresista que puede hacerse en 

la sociedad actual para su 

desarrollo cultural" 

vas bibliotecas. especialmente para 
la capital. en la cual existe un 
mayor déficit bibliotecario. aten
diendo a su población que supone 
dos tercios de la población total de 
la Comunidad de Madrid. En esta 
línea se encuentran realizadas o en 
fase de desarrollo nueve grandes 
bibliotecas de distrito que comple-

-
tan la mitad del Plan de Bibliotecas 

concreto, en la española. ¿Comparte usted 
esta opinión? ¿Cuáles son los planes a corto 
y medio plazo de la Consejería de Educa
ción y Cultura en el ámbito bibliotecario? 
La Consejeria de Educación y Cultura com
parte la opinión de diversos intelectuales acer
ca de la política bibliotecaria corno la más pro-

para Madrid. con la inversión en los últimos 
años superior a los 10.000 millones de pesetas. 
Este Plan podrá completarse en la medida en la 
que exista la aportación municipal de solares 
adecuados en cada uno de los distritos restan
tes. 

• RAMÓN SALABERRiA 
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