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osé García Guerrero y Ana Cid iniciaban su ar culo La opción de usar (o no) las bibliotecas escolares publicado en INED21 en sep embre pasado,

con una pregunta: ¿Las bibliotecas son prescindibles para el desarrollo de la tarea de enseñanza y aprendizaje? Y, a con nuación, desgranaban sus

argumentos, que abogaban por la incorporación de bibliotecas escolares ac vas en los centros educa vos en base al valor añadido que estas aportan,

a su u lidad para el trabajo co diano del profesorado y a su papel determinante en la facilitación de los procesos de innovación pedagógica.

También yo voy a iniciar mi aportación planteando una pregunta, más centrada en los chicos y chicas en edad escolar: poder acceder a una biblioteca

escolar en las etapas de formación,

a respuesta a esta pregunta puede encontrarse, en parte, en los documentos que establecen la misión y las funciones de las bibliotecas escolares a

nivel internacional, que indican que «la biblioteca escolar dota a los estudiantes con los instrumentos que les permi rán aprender a lo largo de toda su

vida y desarrollar su imaginación, haciendo posible que lleguen a ser ciudadanos responsables»  y consideran que estos instrumentos son esenciales

en «nuestra sociedad de hoy en día, que se basa cada vez más en la información y el conocimiento».

Para hacer posible estos retos, la biblioteca debe plantearse tres obje vos básicos:

rear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de u lizar las bibliotecas a lo largo de

toda su vida.
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frecer oportunidades de crear y u lizar la información para  adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la

imaginación y entretenerse.

apacitar al alumnado con las habilidades para evaluar y u lizar la información en cualquier soporte, formato o

medio, teniendo en cuenta  la sensibilidad por las formas de comunicación presentes en su comunidad

i los planteamientos teóricos sustentan la necesidad de bibliotecas escolares en los centros, los estudios empíricos como los realizados en los EEUU,

en Australia y en Canadá demuestran que existen muchas evidencias a nivel internacional del impacto de las bibliotecas escolares en el aprendizaje.

Estos impactos se evidencian en tres aspectos esenciales:

ejores   resultados  de   las  pruebas  estandarizadas  en   lectura,   lengua  y   literatura,  historia  y  matemá cas  o

mejores calificaciones en tareas o exámenes.

ayor calidad de los proyectos de trabajo, mejor conocimiento y aplicación de los procesos y prác cas de uso de

la información, incremento d de los conocimientos y desarrollo lector.

ncremento de la mo vación, mejor disposición a la realización de tareas, más lectura por placer.

3



in embargo, estos estudios indican que para que ello sea posible, es necesario que la biblioteca escolar se plantee como algo más que un aula llena

de libros. Y que esta se incardine de manera efec va en el proyecto escolar, y adquiera una función crí ca, en el sen do de apoyar y es mular los

aprendizajes en el contexto de cambio permanente en el que vivimos. Los estudios mencionados concluyen que los aspectos que marcan la diferencia

y que permiten alcanzar estos logros son:

Una biblioteca que apoya el acceso  sico y virtual a los recursos, en la biblioteca, en las aulas y en casa, durante el horario lec vo y fuera de él:

Una colección  sica y virtual adecuada, actualizada y diversa, que apoya al currículum y que  ene en cuenta las



necesidades de ocio de los estudiantes.

Una tecnología en red para facilitar el acceso y el uso de la información, y la construcción del conocimiento y su

difusión.

Un  programa  de   formación  que  apoya   las  necesidades   individuales   y   curriculares  de   los   estudiantes   y   los

profesores, que abarca los contenidos de las asignaturas, la alfabe zación informacional y los intereses lectores

propios.

Un bibliotecario cualificado a  empo completo, proac vo y con funciones de ges ón.

Un  personal  de  apoyo  para   llevar  a  cabo   tareas   ru narias  que  permiten  al  bibliotecario   realizar  ac vidades

forma vas, de colaboración y de promoción, así como tareas profesionales para el desarrollo de la colección.

Una colaboración con los docentes, el personal direc vo, otros bibliotecarios y agentes externos para garan zar

que se ofrecen los servicios más adecuados de apoyo a los aprendizajes. 

 otra pregunta surge inmediatamente:

n el momento actual, y aun teniendo en cuenta las dis ntas realidades territoriales, la respuesta debería ser nega va.

En primer lugar porque son muy pocas las bibliotecas –y los centros, para qué vamos a engañarnos– que han integrado plenamente las tecnologías de

la información en sus prác cas educa vas. Más allá del ordenador en el aula, el uso de los disposi vos móviles en el mundo de la educación sigue

estando relegado a la experiencia puntual de un centro o incluso de un profesor.



Por otra parte, los estudios señalan que, mayoritariamente, nuestras bibliotecas escolares no disponen de colecciones de recursos digitales y no suelen

ofrecer servicios en un entorno de red, aunque los recursos y servicios en línea contribuyen a asegurar un acceso equita vo  a todos los miembros de

la comunidad escolar, y a visibilizar la biblioteca y su contribución directa en los aprendizajes. Tampoco son muchas las que desarrollan programas

específicos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Y sin embargo, los teóricos, e incluso las autoridades competentes en la materia, no se cansan de insis r en que, en la era de Internet, el conocimiento

se construye en muchos ámbitos, más allá de la ins tución escolar, y que ello debería hacer replantear no solo los obje vos educa vos, sino también

las metodologías y los recursos necesarios para contribuir de manera eficaz a la formación de personas cuyo futuro no podemos ni imaginar.

Los contenidos  enen cada vez menos importancia ante la necesidad de adquirir competencias
clave   que   permitan   a   los   individuos   ser     capaces   de   u lizar   la   información   para   crear
conocimiento, para configurar opiniones y para tomar decisiones fundadas.

e trata de trabajar competencias cada vez más complejas para poder interactuar en un mundo cambiante en el que, como se demuestra cada día, la

capacidad de los medios para influir en las opiniones y las convicciones de las personas adquiere una dimensión preocupante, por sus consecuencias.

Hoy, más que nunca, tenemos acceso a la información, ¿pero sabemos u lizarla? ¿Iden ficamos su procedencia, quien la genera, quien la difunde, con

qué obje vos? ¿No debería preocuparnos la proliferación de no cias falsas y, sobretodo, la facilidad con que estas se abren paso entre la ciudadanía?

Estas cues ones inquietan a la Comisión europea, que determina que  «la alfabe zación múl ple es una competencia esencial para la vida, que faculta

a cada ciudadano a desarrollar capacidades de reflexión, de expresión oral, de pensamiento crí co y empa a, a impulsar el desarrollo personal, la

confianza en sí mismo, el sen do de iden dad y la plena par cipación en la economía y la sociedad digital y del conocimiento».  También la UNESCO

propugna abordar de manera unificada las competencias rela vas a la información, entendida en un sen do amplio, y plantea como imprescindible la

alfabe zación mediá ca e informacional (MIL/AMI) .

Dotar a los ciudadanos futuros de las capacidades para desenvolverse en este nuevo contexto es algo urgente, y la escuela  ene un papel importante

en  este  sen do.  Y  en   la  escuela,  aparece   la  biblioteca  como  un  entorno   idóneo  para  esta  tarea,  puesto  que  a  su  función  clásica  de  adquisición,

organización, tratamiento y difusión de la información, se suma ahora la derivada de su uso. Este uso crí co que ahora mismo  debería formar parte

integral de los procesos de aprendizaje.  Una biblioteca ideal podría hacer aportaciones importantes a los retos planteados por cuanto:
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a   biblioteca   facilita   a   todos   el   acceso   a   la   lectura   y   a   la   información,  actuando   como   un  mecanismo

compensador de las desigualdades.

a biblioteca promueve metodologías que permitan adquirir habilidades y destrezas en el uso de la información

como los trabajos por proyectos,  que permiten también evaluar no solo los resultados obtenidos sino también los

procesos llevados a cabo.

rabajar  en   la  biblioteca,  u lizar  sus  recursos  y  servicios   facilita   la  adquisición  de   las  competencias  en  el

tratamiento de la información, que solo pueden basarse en la prác ca aplicada a un contexto real.

a biblioteca impulsa programaciones transversales, que involucren a las dis ntas áreas, para  el aprendizaje de

técnicas de acceso, valoración, uso y producción de información, en cualquier soporte.

n este sen do se manifiesta también el GRUPO DE TRABAJO DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL  (GTALFIN, en un documento encaminado a la

integración de las competencias MIL/AMI en el sistema  educa vo español, que analiza su presencia en los currículos y determina el papel que la

biblioteca escolar puede tener en su implantación, para lo que se incorpora una propuesta de programación para facilitar este come do).

Sin embargo, como señalan los estudios y documentos antes citados, para dar respuesta a estos
retos,   es   necesario   contar   con   profesionales   preparados.   Es   una   entelequia   pensar   que   la
biblioteca  del   futuro   va   a  poder  ejercer   su   rol   sin   alguien   a   su   cargo  que   sea,  él  mismo,
competente en los aspectos ya descritos.

 este especialista en información, al que podemos llamar simplemente bibliotecario para no generar confusión, le correspondería asegurar que los

chicos  y  chicas  finalizan  su   formación  obligatoria  con  capacidad  para  evaluar  crí camente   las  diferentes   formas  de   información,  sean   textos  o

imágenes, en cualquier formato.

También   le  correspondería  establecer   los  mecanismos  (programas,  acciones,  ac vidades)  para  hacer  posible  esta  alfabe zación  en   información  y

medios teniendo en cuenta las necesidades, los intereses y las capacidades del alumnado, en el contexto curricular y fuera de él.
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Algunas bibliotecas escolares ya trabajan en este sen do, y  además de los bibliotecarios  enen un papel muy ac vo orientando a los alumnos en el

proceso de del trabajo documental («inves gación guiada»), siguiendo los procesos llevados a cabo por el alumnado en las dis ntas fases del trabajo

con la información e incluso formando parte de los equipos de evaluación de los resultados finales.

Estas  prác cas  adquieren  mayor   importancia  cuando  se   trata  de   facilitar  nuevas  maneras  de
aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en el trabajo por proyectos, reforzando su
componente colabora vo e interdisciplinar.

or otra parte, la biblioteca se configura cada vez más como un espacio híbrido, que deberá acoger y dar respuesta a una variedad cada vez mayor de

prác cas y de ac vidades de aprendizaje, bien sea por medio de espacios reales o virtuales, que favorecen y facilitan una par cipación más elevada.

La biblioteca se configura como tercer lugar, más allá del aula y del hogar, un espacio para relacionarse, para deba r, para crear en comunidad, para

compar r… para relajarse, para el  empo libre, para pasar el rato. A cierta distancia de las obligaciones y las ru nas, puede incorporar fácilmente

ac vidades propuestas por los mismos chicas y chicas.

Este espacio  híbrido  va a  facilitar  accesos en  cualquier  momento  y  lugar,  y se  incorpora  el  concepto  de biblioteca  distribuida:  mediante  la red,   la

biblioteca y sus servicios van a estar accesibles en cualquier momento o lugar (en clase, en el recreo, en la calle, en casa, en la biblioteca pública…) a

través de los disposi vos móviles.

Es evidente que estos nuevos roles no puede planteárselos la biblioteca de manera aislada y  el nuevo contexto requiere de un mayor esfuerzo de

coordinación entre esta biblioteca formadora y el conjunto de agentes  forma vos del centro, y cabría decir, del entorno, con las bibliotecas públicas y

con  otras  en dades,  puesto  que  cada  vez  toman  más  fuerza   las  comunidades  de  aprendizaje,  que   incorporan  agentes  externos  a   la  comunidad

educa va y en las que las familias  enen un papel cada vez mayor. Sin olvidar la importancia del aprendizaje entre iguales y del autoaprendizaje,
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