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Resumen. Este trabajo examina los cambios y continuidades de una narrativa maestra sobre historia de España, como narrativa nacional, en libros 
de texto de historia en educación secundaria entre 1976 y 2016. El marco de observación son tres hitos de dicha narrativa: la Reconquista, los Reyes 
Católicos y el Imperio español. Se estudia su tratamiento en los manuales a través de un examen del contenido historiográfico y las formas icónicas 
del discurso. Los resultados muestran cambios, ocultando la dimensión esencialista de dichos hitos, pero también continuidades al conservar el hilo 
discursivo de narrativa maestra (Reconquista-unidad-imperio), reforzada con cartografía que individualiza «España» desde el siglo xvi y con imá-
genes de pintura histórica nacional del siglo xix. 
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Abstract. This paper examines the changes and continuities in the master narrative of the history of Spain, by looking at the Spanish national narra-
tive in history textbooks used in secondary education from the late 1970s to today. The aim is to analyze three components of this master narrative: 
the Reconquista, the Catholic Monarchs and the Spanish Empire. This study considers the historiographical content and the key forms of discourse 
employed in the textbooks. The results show changes in the treatment of this content, hiding its essentialist dimension; but also continuities preser-
ving the discursive thread of the national narrative (reconquest–unification–empire), referencing maps of «Spain» from the sixteenth century as well 
as images of national historical painting from the nineteenth century.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo analiza el discurso histórico de nación espa-
ñola presente en manuales escolares de historia en educa-

ción secundaria entre 1976, al inicio de la Transición de-
mocrática, y el periodo reciente de 2008-2016. Esta línea 
de investigación en historiografía escolar cuenta con una 
tradición previa (Valls, 2007; López Facal, 2000), para-
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lela a la que se ocupa de la dimensión pedagógica y didácti-
ca de los manuales (Valls, 2008; Sáiz, 2013). Desde el ori-
gen de la historia como disciplina escolar, con la génesis de 
los sistemas educativos liberales, los manuales escolares 
reflejan la representación del pasado que los Estados-nación 
privilegian en aras de construir la propia identidad nacional. 
Este es uno de los usos públicos de la historia (McMillan, 
2010) de mayor alcance social, que tiene como protagonista 
a la nación en el pasado; un uso social que se ha visto inten-
sificado con la escolarización de masas y la extensión de la 
educación secundaria a la mayoría de la población. En el 
presente trabajo, nos aproximamos a la forma y contenido 
en que se representa en los manuales la historia de España 
contemplándola como narrativa nacional.

MARCO TEÓRICO: NARRATIVA NACIONAL, 
LIBROS DE TEXTO Y USOS PÚBLICOS  
DE LA HISTORIA

Consideramos las narrativas nacionales como narrativas 
maestras que codifican la historia oficial de cada nación, 
desde sus remotos orígenes hasta la actualidad, y que 
vinculan pasado y presente con un protagonismo conti-
nuo de la nación (Sáiz, 2015). Dichas narrativas se origi-
naron en el ámbito histórico-académico en el siglo xix, 
reinterpretando episodios y personajes del pasado. Na-
ción es narración, ya que se construye y representa narra-
tivamente. La historiografía de cada Estado-nación gene-
raría relatos donde plasmarían el progreso de cada nación 
desde la Antigüedad hasta el presente, dotándolas de un 
origen inmemorial (Symcox y Wilschut, 2009). La prácti-
ca profesional de la historia nacería a lo largo del siglo xix, 
precisamente construyendo de forma narrativa ese pasa-
do nacional y haciendo de los historiadores agentes de 
construcción nacional (Berger y Lorenz, 2010). Y duran-
te el siglo xix y buena parte del siglo xx, con un único 
cuestionamiento tras los traumas de la Segunda Guerra 
Mundial, el tema dominante en las historiografías euro-
peas sería constante: la nación propia. Las narrativas na-
cionales se constituyen en el canon oficial de las historias 
de los Estados-nación europeos y funcionarán como na-
rrativas maestras próximas y paralelas a las de religión, 
clase o etnia, con las que en ocasiones entablan estrechos 
vínculos (Berger y Conrad, 2015; Berger, 2015). Dichas 
narrativas nacionales son claves en los discursos nacio-
nalistas de los Estados-nación. Desde el siglo xix, y tam-
bién hoy en día, influyen en los usos públicos de la histo-
ria tanto en el ámbito educativo, en currículos y manuales, 
como en el ámbito informal, en múltiples textos e imáge-
nes, en arte y medios de comunicación de masas (litera-
tura, arquitectura, escultura y pintura, cómic, música, 
ópera, periodismo, radio, cine, televisión, entre otros). La 

presencia y popularidad de sus representaciones es noto-
ria en los plurales flujos de comunicación social de la cul-
tura contemporánea (Berger, 2008; Berger, Eriksonas y 
Mycok, 2008). 

En el currículo y en los libros de texto de historia actua-
les, es nota común la presencia de narrativas nacionales, 
como destacan recientes estudios (Berger, 2012; Foster, 
2011 y 2012; Grever y Stuurman, 2007; Guyver, 2016; 
Symcox y Wilschut, 2009; Van der Leeuw-Roord, 2004 
y 2007; Zajda, 2015). La historia escolar, como la acadé-
mica, también nació para difundir un relato homogeneiza-
dor del pasado nacional (Carretero, 2011; Carretero, Asen-
sio y Rodríguez-Moneo, 2012). Y todavía hoy en día la 
finalidad de la historia escolar sigue más cerca de una 
perspectiva romántica de construcción de identidades na-
cionales que de una formación crítica de la ciudadanía 
(Barton, 2001 y 2012; Carretero y Kriger, 2004; Pérez 
Garzón, 2008). Las investigaciones señalan la estrecha re-
lación entre los libros de texto de historia y los procesos de 
nacionalización. Como indica Foster (2012), los manuales 
de historia, reflejo del currículo vigente en cada Estado, 
mantienen al respecto dos rasgos: su carácter nacionalista 
y el recurso a una historia oficial en formato narrativo. 
Incluso en debates sobre el contenido de la historia escolar 
en sociedades con múltiples identidades, se reivindica, por 
parte de políticos y educadores, el mantenimiento de un 
canon para la historia escolar, término usado para la na-
rrativa histórica oficial de cada país, donde se selecciona 
personajes, eventos, ideas o valores que deben aprenderse 
en aras de una adecuada nacionalización (Grever y Stuur-
man, 2007; Van der Leeuw-Roord, 2004). 

Ese peso de la narrativa nacional en la historia escolar es 
común en la mayor parte de los Estados, en unos de for-
ma más explícita y directa (Estados Unidos, estados lati-
noamericanos, Japón, Rusia, Holanda), mientras que en 
otros lo es de manera implícita (Francia, España), o, como 
ocurre en el Reino Unido, con un enfoque más procedi-
mental (Barton, 2012; Barton y Levstik, 2004; Carretero, 
2011; Foster, 2012; Tutiaux-Guillon, 2012; Van der Leeuw-
Roord, 2004 y 2007; Zajda, 2015). 

Sostenemos la hipótesis de que en España, como Estado-
nación, también existiría una narrativa maestra de nación, 
cuya importancia iría más allá de su reflejo en contenidos 
de historia escolar o en la historiografía académica, al 
constituir el canon tradicional sobre el pasado nacional 
que nutriría el discurso del nacionalismo español como 
nacionalismo banal o nacionalismo de Estado consolida-
do (Archilés, 2015; Billig, 2014). Su influencia sería noto-
ria también en usos informales del pasado histórico, en 
productos culturales como series de televisión de inspira-
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ción histórica. Supondría un referente de larga duración 
para la construcción de la identidad nacional española. 

La narrativa nacional de España se construyó a lo largo 
del siglo xix, paralelamente a la consolidación del Esta-
do-nación y de los nacionalismos españoles, aunque se 
difundió a gran escala en el siglo xx. Dicho relato codi-
ficó contenidos esencialistas que remontaban la unidad 
de «España» (con fronteras estables o con unificación 
jurídico-territorial) o el origen de un colectivo de «espa-
ñoles» a periodos precontemporáneos (López Facal 2008; 
López Facal y Sáiz, 2016; Sáiz, 2015). Entre los hitos de 
dicha narrativa destacan contenidos como los siguientes: 
la impronta del pasado íbero, la romanización de Hispa-
nia como unificación política, el reino visigodo como 
unidad embrionaria de España, la pérdida de la misma 
con la dominación musulmana, la Reconquista cristiana 
como largo proceso hacia la unidad de España, su defini-
tivo logro y auge con los Reyes Católicos, y su esplendor 
e inicio de declive con los Austrias. Las dimensiones 
esencialistas del relato llegaron a su mayor paroxismo 
durante la historia escolar nacional-católica del franquis-
mo (Castillejo, 2008; Valls, 1984), aunque fueron crea-
das antes y sobrevivirían después. Durante la Transición 
democrática, esas visiones esencialistas quedaron silen-
ciadas, como una nación ocultada (López Facal, 2000). 
Era un proceso paralelo a la desnaturalización del nacio-
nalismo español, asociado al pasado y a la dictadura, y a 
la emergencia de nacionalismos alternativos (catalán, 
vasco, entre otros), legitimados por su discurso de mo-
dernidad, europeísmo y oposición a la misma. Pero ello 
no implicó que el discurso esencialista fuera sustituido 
de la memoria colectiva de finales del siglo xx por otro 
más cívico e integrador. Paralelamente, la historiografía 
académica desde los años setenta y ochenta revisitaba e 
impugnaba el grueso de la dimensión tradicional de di-
chos hitos: la Reconquista cristiana, la unidad de los Re-
yes Católicos o el imperio de los Austrias quedaban con-
textualizados en una visión comparativa de ámbito 
europeo más amplia y compleja, desproveyéndoles de la 
excepcionalidad esencialista española. Con todo, desde 
los años noventa, la narrativa nacional española recobra-
ría protagonismo público de la mano de un neo-naciona-
lismo español, preocupado por difundir un relato ejem-
plar de la historia como progreso normalizado hacia la 
modernidad. En dicho discurso se recuperaron elementos 
esencialistas, como la antigüedad del Estado y la nación 
española, vinculada a fases tradicionales de unión políti-
ca (los Reyes Católicos, los Austrias), pero también una 
visión teleológica del siglo xx hacia la democracia.

En definitiva, entre los años setenta y la actualidad, los 
contenidos esencialistas de la narrativa nacional han que-

dado cuestionados en el grueso del ámbito historiográfico. 
Podemos ver, con todo, un sector de la historiografía espa-
ñola, representado en la Real Academia de la Historia, que 
se mantiene fiel al relato clásico de España (Pérez Garzón, 
2009). Y se constata también la pervivencia de determina-
dos términos asociados al relato tradicional, como la acep-
tación del de «Reconquista» por el medievalismo español 
y su carga polisémica (Sáiz, 2015). Sin embargo, entre la 
práctica totalidad de la historiografía académica ya no se 
defiende que España naciera como Estado y nación con 
los Reyes Católicos (Bernal, 2007 y 2015). No obstante, 
esas visiones académicas parece que no han llegado toda-
vía a la memoria colectiva sobre la historia nacional. Esos 
hitos perdurarían en usos públicos divulgativos y no histo-
riográficos del pasado histórico, particularmente en me-
dios de comunicación de masas (Sáiz, 2015). La impugna-
ción historiográfica de esos hitos (Reconquista, unidad de 
España con los Reyes Católicos, Imperio español) no se 
habría visto acompañada de su sustitución social por un 
relato más crítico que los cuestionase. Estos sobrevivirían 
al suponer un valor cultural clave del discurso histórico 
del nacionalismo español como nacionalismo banal. De 
hecho, sobre el nacionalismo español ya contamos con va-
riadas investigaciones sobre los contenidos de sus discur-
sos y su relación con los usos públicos de la historia (Álva-
rez Junco, 2016; Archilés, 2015; Archilés y Saz, 2014; 
Muñoz, 2012; Ruiz, 2015; Saz y Archilés, 2012; Taibo, 
2007 y 2014) y su peso en la historiografía y en series de 
televisión (Archilés, 2011; Peris, 2012 y 2016).

METODOLOGÍA

Esta investigación, de naturaleza no experimental y des-
criptiva, atendiendo a la tipología al uso en educación (Al-
bert, 2006; McMillan y Schumacher, 2005), examina la 
pervivencia de elementos de narrativa nacional española en 
manuales de historia en Secundaria entre 1976 y 2016. Se 
recurre a un estudio cualitativo de corte documental (Flick, 
2007), centrado en el examen de aquellos contenidos de los 
manuales que identificamos como discursos de nación es-
pañola. Para ello, aplicamos el enfoque de análisis crítico 
del discurso (Atienza y Van Dijk, 2010; Van Dijk, 2005 y 
2008) para examinar contenidos textuales e icónicos, pre-
sentes en los libros de texto, que reflejan creencias y valo-
res sociales e ideológicos; en nuestro caso, la representa-
ción histórica de la nación española. Entre las líneas de 
investigación en manuales escolares (Pingel, 2010) y libros 
de texto de historia escolar en concreto (Foster, 2011), este 
trabajo se inscribe en el estudio del contenido de manuales 
de historia, considerándolos como potentes instrumen-
tos de mediación cultural y construcción identitaria (Fuchs, 
2011; Repoussi y Tutiaux-Gillon, 2010). Asumimos, por 
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tanto, la tradición crítica en el análisis de libros de texto de 
historia que examina las relaciones entre ideología, identi-
dad nacional y contenido de los mismos (Foster, 2011).

La muestra de manuales escolares seleccionada es no pro-
babilística e incidental; se han seleccionado 22 libros de 
texto de historia de materias que abordan la «Historia 
de España» en educación secundaria entre 1976 y 2016, 
buscando concretar en qué medida es posible detectar o no 
cambios discursivos en el relato nacional, al hilo del pro-
ceso de modernización educativa e historiográfica ocurri-
do en España en esos cuarenta años. Por ello se toman tres 
periodos legales, eligiendo como marco de observación 
editoriales de libros de texto de historia y ciencias sociales 
de amplia difusión en el ámbito valenciano (Valls, 2007 y 
2009). En primer lugar, con la Ley General de Educación 
(LGE), de la materia Geografía e Historia de España de 
tercero del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) se 
toman cinco ejemplares editados entre 1977 y 1990 de las 
editoriales Anaya, Edelvives y Vicens Vives. En segundo 
lugar, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), de la ma-
teria Ciencias Sociales, Geografía e Historia de segundo 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se toman cin-
co ejemplares editados entre 2008 y 2010, y de la materia 

Historia de España, de segundo de Bachillerato, otros cin-
co ejemplares, de las editoriales Anaya, Ecir, Santillana, 
SM y Vicens Vives. Y finalmente, en tercer lugar, de la 
actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), editados en 2016, siete ejemplares: tres de Geo-
grafía e Historia de segundo de la ESO y cuatro de Histo-
ria de España de segundo de Bachillerato, de las editoria-
les Anaya, Santillana, SM y Vicens Vives.

En los libros de texto seleccionados tomamos como uni-
dades de estudio y registro los contenidos de historia me-
dieval y moderna de la Península ibérica, y dentro de estos 
en concreto, elementos discursivos textuales e icónicos 
que aluden a tres hitos que consideramos claves en la na-
rrativa nacional española: la Reconquista como proceso 
de expansión cristiana sobre la Península ibérica musul-
mana, la unidad política de los Reyes Católicos y el mo-
delo de Estado conformado y, finalmente, el imperio y la 
hegemonía española de los Austrias. El objetivo es reali-
zar un análisis del contenido y la forma del discurso de 
narrativa nacional presente en dichos hitos. Para ello rea-
lizamos una lectura interpretativa buscando en los ejem-
plares marcadores discursivos derivados del siguiente 
modelo conceptual, que recogemos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Modelo conceptual de marcadores discursivos de narrativa nacional española  
en manuales escolares de historia en educación secundaria 

Contenido del discurso

Objetivo Bases teóricas Marcadores

Representación histórica de tres hitos 
de la narrativa nacional y su grado 

de revisión historiográfica:  
a) Reconquista como expansión 

cristiana; b) unidad política de los 
Reyes Católicos, y c) Imperio 

español de los Austrias 

Revisión crítica historiográfica sobre los tres hitos: a) 
continuidad del término Reconquista y su cuestionamiento 
(Sáiz, 2015); b) consideración de la naturaleza dinástica de 

la unión de los Reyes Católicos y caracterización del modelo 
político de la monarquía hispánica como monarquía 

compuesta y modelo federal (Bernal, 2007 y 2015), y c) 
grado de valoración nacionalizada o crítica de la hegemonía 
e imperio hispánicos (Bernal, 2015; Kamen, 2006 y 2008)

Identificación del grado de 
profundización o plantea-

miento crítico de los 
procesos históricos 

seleccionados

Forma del discurso

Objetivo Bases teóricas Marcadores

Referencia textual a «España»  
o caracterización de «español/es»  

para periodos medievales o moder-
nos como proyección histórica del 

Estado-nación actual

Proyección del presente del Estado-nación  
al pasado histórico como recurso discursivo  

del nacionalismo banal (Billig, 2014) que obvia la 
construcción política y cultural contemporánea de las 

naciones y los Estados-nación (Archilés, 2015) 

Identificación de la presencia 
y el uso del nombre de 

«España» o los adjetivos 
«español/es» en periodos 

pre-contemporáneos

Referencia icónica cartográfica  
a «España» en mapas anteriores  

al siglo xviii 

Representación nacionalizada del espacio  
peninsular (López Facal, 2000 y 2010)

Identificación del uso  
y presencia en mapas 

históricos de «España»

Referencia icónica figurativa  
a pinturas históricas del siglo xix  

de temas nacionales

Representación nacionalizada del pasado  
en imágenes de pintura histórica del siglo xix como una 

«España imaginada» (Pérez Vejo, 2015)

Identificación del uso, 
presencia y tipología 

de imágenes de pintura 
histórica del siglo xix

Fuente: Elaboración propia.
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de clara nacionalización de los contenidos (López Facal, 
2000). No podemos olvidar que una de las iconografías de 
la idea de España presente de forma transversal en ma-
nuales escolares del siglo xx es su asociación a un mapa 
peninsular (Campos, 2010). Finalmente, la utilización de 
imágenes de pintura histórica del siglo xix para informar 
de episodios o personajes clave en el relato nacional, uti-
lizando en libros de texto de finales del siglo xx o inicios 
del xxi imágenes del siglo xix, nacidas como representa-
ción nacionalizada del pasado de una España imaginada 
por pintores al servicio del Estado-nación liberal (Pérez 
Vejo, 2015). Dichas formas discursivas, en cierta medida, 
individualizan España como Estado o como nación en el 
pasado precontemporáneo y contribuirían indirectamente 
a reforzar aquel conocimiento de sentido común propio 
del nacionalismo banal que normaliza las naciones pre-
sentes en el pasado, entrando en clara contradicción con el 
paradigma histórico dominante que defiende la construc-
ción política y cultural contemporánea de las naciones y 
los Estados-nación (Álvarez Junco, 2016)

La información relativa a la presencia o no en los manua-
les del conjunto de marcadores, se ha recogido y procesa-
do a través de una ficha de base de datos elaborada con el 
programa Filemaker Pro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados se presentan en la Tabla 2. En ella se indi-
ca para cada ley educativa y materias, el número de ejem-
plares sobre el total donde han sido localizados los mar-
cadores textuales e icónicos considerados en el modelo 
conceptual de la Tabla 1. 

En primer lugar, examinamos el contenido historiográfi-
co del discurso en los tres hitos seleccionados. Por un 
lado, si se valora o no de forma crítica la expansión cris-
tiana sobre la Península ibérica musulmana, si se utiliza 
o no el término «Reconquista», y si, al hacerlo, se argu-
menta o no su viabilidad, informando de la dimensión 
ideológica que tiene dicho término (Sáiz, 2012, 2015). 
Por otro lado, en qué medida se explica el proceso de 
unidad política peninsular del reinado de los Reyes Cató-
licos, en su dimensión de unidad dinástica y manteni-
miento de la diversidad institucional, explicando el mo-
delo político de la subsiguiente monarquía hispánica 
como monarquía compuesta o modelo federal (Bernal, 
2007 y 2015). Finalmente, hasta qué punto se explica o 
no la existencia de un «Imperio español» en una vertiente 
militar y política glorificadora o hegemónica del papel 
de España como potencia mundial, o si se informa de la 
dimensión europea y atlántica, contextualizando tanto 
su naturaleza multiterritorial como sus costes sociales 
(Bernal, 2015; Kamen, 2006 y 2008). 

En segundo lugar, abordamos las formas del discurso 
de narrativa nacional a través de marcadores textuales e 
icónicos (cartográficos o figurativos) que se consideran 
relevantes al respecto. Por una parte, el uso del término 
«España» para caracterizar bien los reinos cristianos me-
dievales o, sobre todo, el Estado gobernado por los Aus-
trias (un «reino de España») en lugar de «monarquía his-
pánica», así como la utilización del adjetivo «españoles» 
para definir contenidos, especialmente de naturaleza 
cultural o artística. Por otro lado, la aparición de carto-
grafía histórica que evidencia la existencia de España 
como reino unificado, o simplemente la inclusión de Es-
paña en mapas políticos, culturales o artísticos, referente 

Tabla 2. Marcadores de narrativa nacional española en manuales escolares de historia (1976-2016)

Ley, años de 
edición, materia. 
N.º de ejemplares 

analizados

Referencia a 
Reconquista 

como proceso. 
N.º sobre el 

total

Referencia a 
Reyes Católicos 

como unidad 
política y 

explicación. N.º 
sobre el total

Referencia a 
Imperio 

español y 
explicación. N.º 

sobre el total

Referencia 
textual a 

«España». N.º 
sobre el total

Referencia 
cartográfica, 

mapa de 
«España». N.º 
sobre el total

Referencia 
iconográfica 

pintura nacional 
del siglo xix. 
N.º sobre el 

total

LGE, 1977-1990,  
3.º BUP, 5

5/5 5/5 1/5 4/5 1/5 2/5

LOE, 2008-2010, 
2.º ESO, 5

5/5 5/5 3/5 5/5 4/5 5/5

LOE, 2009, 
2.º Bachillerato, 5

4/5 5/5 3/5 5/5 3/5 2/5

LOMCE, 2016, 2.º 
ESO (3) y 2.º 
Bachillerato (4), 7

5/7 7/7 2/7 7/7 5/7 7/7

Total: 22 19/22 22/22 9/22 21/22 13/22 16/22

Fuente: Elaboración propia.
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Comentemos inicialmente los contenidos historiográficos 
del discurso en los tres procesos históricos. Como se ve en 
la Tabla 2, en dos de los hitos (Reconquista y unidad de 
los Reyes Católicos) se recurre a los contenidos esperados 
de forma mayoritaria en todo el periodo de estudio. 

En primer lugar, la mayoría de los ejemplares usan sin 
matiz alguno el término «Reconquista» para caracterizar 
la expansión cristiana. Recogen así la aceptación norma-
lizada de dicha denominación por el medievalismo espa-
ñol, que no ha acuñado una expresión alternativa obviando 
la carga ideológica e identitaria que conlleva el manteni-
miento del nombre tradicional. Solo los libros de 2.º de la 
ESO de Vicens Vives (2008 y 2016) eluden dicho térmi-
no; y únicamente tres manuales (uno de 2.º de la ESO de 
Santillana de 2008 y dos de 2.º de Bachillerato de SM, de 
2009 y 2016) introducen como debate lo apropiado del 
uso de la expresión «Reconquista» por su dimensión 
ideológica y propagandística. 

Por otra parte, todos los manuales dedican unas líneas a 
explicar la naturaleza de la unidad política lograda por el 
matrimonio de los Reyes Católicos entre las coronas de 
Castilla y Aragón, insistiendo en su carácter de «unión di-
nástica» como gobierno conjunto y personal. Algunos ma-
nuales, como los de Vicens Vives —y ya desde su ejemplar 
de 1977—, insisten en lo inapropiado de hablar de «re-
yes de España» y en la naturaleza federal de la unión, cues-
tión esta, la de unión de los diferentes reinos que supone la 
monarquía hispánica, que señalan todos los manuales de-
dicando incluso dos de ellos (de 2.º de Bachillerato de SM 
de 2009 y 2016) una página monográfica de debate a si el 
reinado de los Reyes Católicos supuso la génesis de España 
como estado («¿existía España en tiempos de los Reyes Ca-
tólicos?»; «¿crearon España los Reyes Católicos?»). 

Esta unanimidad no se localiza en el contenido del «Im-
perio español», ya que menos de la mitad de los manuales 
examinados, como se ve en la Tabla 2, recurren a tal ex-
presión, prefiriendo las más apropiadas de «Imperio his-
pánico» o «hegemonía hispánica». Esa menor referencia 
textual a la dimensión militar y política de un Imperio 
español hegemónico, parece compensarse en algunos 
manuales más recientes de 2.º de la ESO (sobre todo de 
2016), utilizando dibujos de recreación específicos que 
abordan formas organizativas y emblemas de la infante-
ría de los Tercios, como representación del poder militar 
de los Austrias. Por su parte, el tema de los costes socia-
les del imperio y hegemonía hispánicos (singularmente 
en el continente americano) es abordado por casi todos 
los manuales de 2.º de la ESO, dedicándole unos párrafos 
o algunos un apartado.

La escasa dimensión de contenido tradicional del relato 
nacional, que hemos visto impugnada por la adecuación 
historiográfica en los manuales, contrasta con elementos 
formales textuales e icónicos del discurso, donde sí pode-
mos encontrar marcadores que reforzarían la permanen-
cia de la narrativa nacional. 

Vemos así, por un lado, cómo la práctica totalidad de ma-
nuales emplean el término «España», o en menor medida 
el adjetivo «español», para contenidos del periodo medie-
val o moderno (Tabla 2, 21/22), aunque con diferentes 
intensidades y dimensiones. Todos los ejemplares de 3.º 
de BUP, excepto el de Vicens Vives, recurren a ello; algo 
que también se constata en los manuales posteriores de 
LOE y LOMCE de 2.º de la ESO y 2.º de Bachillerato. La 
presencia mayoritaria de ambos términos se aprecia sin-
gularmente en contenidos de naturaleza cultural (arte, 
literatura) o para identificar periodos o reinados (España 
medieval, España de los Austrias, España imperial). 

Por otro lado, es muy significativo el hecho de que la carto-
grafía histórica de los manuales sí represente «España» 
como estado entre los siglos xvi y xvii, en la dinastía de los 
Austrias, a pesar de que en el contenido textual se respete la 
adecuación historiográfica de la inexistencia de un reino 
unificado de España anterior al siglo xviii. Ese contraste 
entre contenido historiográfico y cartográfico ya fue señala-
do por López Facal (2000). En nuestra muestra de manua-
les, en los ejemplares más antiguos de 3.º de BUP no apare-
ce un mapa de «España» por la escasa cartografía histórica 
de ese periodo: de hecho, solo consta en el ejemplar de Ana-
ya de 1987 y como «Corona española» para el siglo xvi. 
Ahora bien, en todos los manuales de 2.º de la ESO de LOE 
—excepto el de SM— vemos en los mapas un «reino de 
España» para los siglos xvi y xvii; incluso el ejemplar 
de Vicens Vives identifica «España» en mapas de conteni-
dos religiosos o artísticos. Esa presencia de España como 
reino de los siglos xvi y xvii es menor en mapas de manua-
les de 2.º de Bachillerato de LOE, al representarse «Espa-
ña» solo en las posesiones de Carlos I para los manuales de 
Ecir y Santillana, o en un mapa de la Guerra de los Treinta 
Años para el manual de SM. Finalmente, destacar que el 
grueso de los manuales de 2016 de LOMCE (todos excepto 
dos de 2.º de Bachillerato, de Vicens Vives y Anaya) carto-
grafían «España» como reino de los siglos xvi y xvii o la 
identifican en mapas de la Reforma y la Contrarreforma re-
ligiosa. E incluso sorprende que en manuales actuales de 2.º 
de la ESO de grandes editoriales (Anaya, Santillana) la exis-
tencia de España como reino se cartografíe ya con los Reyes 
Católicos, entrando en contradicción con el contenido tex-
tual de «unidad dinástica» o con la diversidad de posesiones 
territoriales en otros mapas. En la Figura 1 recogemos dos 
ejemplos de ello.
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Figura 1. El «reino de España» con los Reyes Católicos 

  
 Fuente: Bellón et al. (2016, pp. 177-178). 

Finalmente, también documentamos imágenes de pintu-
ra histórica del siglo xix para ilustrar contenidos de la 
época medieval y moderna. Este recurso es escaso en 
manuales de 3.º de BUP, debido a la carencia de imáge-
nes figurativas, y también para los libros de 2.º de Bachi-
llerato de LOE. En cambio, en todos los manuales de 2.º 
de la ESO de LOE (2008-2010) y en todos los de LOM-
CE de 2016, tanto de 2.º de la ESO como de 2.º de Bachi-

llerato, vemos este tipo de obras pictóricas. Entre ellas, 
dos obras destacan en ejemplares de todo el periodo de 
1976 a 2016, imágenes clásicas del reinado de los Reyes 
Católicos y del primer Habsburgo: se trata de La rendi-
ción de Granada, de Francisco Pradilla, cuadro pintado 
en 1882, y Los comuneros Bravo, Padilla y Maldonado en 
el patíbulo, obra realizada por Antonio Gisbert en 1860 
(véase la Figura 2). 

Figura 2. Obras de pintura histórica nacional del siglo xix de contenido medieval  
y moderno más presentes en manuales de historia en Secundaria (1976-2016) 

 
 F. Pradilla, La rendición de Granada, 1882. A. Gisbert, Los comuneros Bravo, Padilla  
  y Maldonado ante el patíbulo, 1860.

La presencia de al menos una de esas dos imágenes se 
constata en cerca de la mitad de los manuales examina-
dos (10 de los 22), donde figuran identificadas por su au-
tor y no siempre datadas: la primera consta en cinco 
ejemplares (editados entre 2008 y 2016) y la segunda en 
siete (editados en todo el periodo analizado, 1976-2016), 

siendo los ejemplares más recientes de LOMCE de 2016, 
de las editoriales Santillana y SM, los que reúnen ambos 
iconos. La importancia y el origen de ambas obras en la 
codificación iconográfica del pasado nacional español 
imaginado por los liberales del siglo xix ha sido destaca-
da en el estudio de Pérez Vejo (2015). Su supervivencia 
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en manuales escolares confirmaría el peso que todavía 
mantendrían como referente visual muy potente del rela-
to nacional español; no podemos olvidar que incluso han 
llegado a ser utilizadas como inspiración en recientes se-
ries de televisión de contenido histórico (Isabel, Carlos, 
rey emperador).

Pero el repertorio de pintura decimonónica nacional no se 
limita a ambas obras, ya que los manuales escolares recu-
rren a otras. En primer lugar, en los libros de 2.º de la ESO 
de 2008-2010 constan obras para el tema de la conquis-
ta de Granada (Salida de los moros de Granada, óleo sin 
identificar del siglo xix) y para el descubrimiento de 
América, con la popular pintura del Primer desembarco 
de Cristóbal Colón, realizado por Dióscoro Teófilo Pue-
bla en 1862. En segundo lugar, vemos una ampliación del 
muestrario iconográfico para manuales de 2016, especial-
mente los de Santillana, que cubren otros episodios del rei-
nado de los Reyes Católicos (guerras en Nápoles del Gran 
Capitán), de Carlos I (Germanías y Comuneros), de Feli-
pe II (sucesos de Antonio Pérez) o de Felipe IV (guerras 
con Francia): se trata para 2.º de la ESO de Santillana de 
las obras La liberación de Antonio Pérez de Zaragoza, 
de Manuel Ferrán, de 1864, o El cardenal Adriano de 
Utrecht recibiendo a los agermanados, de José Benlliure, 
de 1872; y para 2.º de Bachillerato de Santillana, El Gran 
Capitán recorriendo el campo en Ceriñola, de Federico 
de Madrazo, de 1835, y La Batalla de Villalar, de Manuel 
Piccolo López, de 1881; y para 2.º de Bachillerato de Vi-
cens Vives, Doña María Pacheco de Padilla después de 
Villalar, de Vicente Borrás, de 1881, y La batalla de Ro-
croi, de Víctor Morelli, de 1912.

CONCLUSIONES

Este estudio ha examinado los contenidos y las formas de 
la narrativa nacional presente en libros de texto españo-
les de historia en Secundaria entre 1976 y 2016, desde la 
perspectiva del análisis crítico del discurso y de la tradi-
ción crítica de análisis de contenido de manuales escola-
res de historia. Se ha pretendido evidenciar cuáles son los 
cambios y las continuidades del discurso de nación espa-
ñola. Partimos de la hipótesis de la existencia de una na-
rrativa maestra nacional española, como construcción 
cultural de un relato histórico tradicional y esencialista, 
nacido a finales del siglo xix y difundido en el siglo xx, 
y que constituiría un elemento esencial del discurso his-
tórico del nacionalismo español. Dicho relato quedó 
oculto en la Transición democrática, como también se 
ocultaba el propio nacionalismo español, al tiempo que la 
historiografía académica impugnaba sus principales hi-
tos (Reconquista, unidad de España con los Reyes Cató-

licos, Imperio español). El análisis de marcadores dis-
cursivos de contenido y forma, textuales e icónicos, en 
una muestra representativa de manuales escolares, nos ha 
permitido evidenciar elementos de cambio y de continui-
dad en dicha narrativa nacional. Como elementos de 
cambio más relevantes, destacamos el tratamiento histó-
rico de los hitos analizados: para la expansión cristiana 
sobre la Península ibérica musulmana se mantiene el tér-
mino «Reconquista», aunque en algunos manuales con 
matices críticos; para los Reyes Católicos y los Austrias 
han desaparecido por completo las dimensiones esencia-
listas, ya que los manuales incorporan la naturaleza polí-
tica federal y descentralizada del modelo de Estado que 
nace con los Reyes Católicos y continúa en la monarquía 
hispánica de los Austrias, y también han matizado la 
exaltación de un Imperio español, abordado como hege-
monía hispánica. Sin embargo, a pesar de estos notables 
cambios, se conservaría el hilo y la trama del discurso al 
mantener la idea de reconquista-unidad-imperio, un ele-
mento clave en la representación nacionalizada del pasa-
do español. Igualmente, también observamos elementos 
de continuidad en la dimensión formal del discurso que 
entroncan con la narrativa nacional. Por un lado, referen-
cias genéricas a «España» en la Edad Media y, sobre 
todo, en la Edad Moderna, sobre todo en contenidos ar-
tístico-culturales o en la denominación de periodos con-
cretos; por otro lado, cartografía histórica que individua-
liza un «reino de España» para los siglos xvi y xvii; y, 
finalmente, imágenes de pintura histórica nacional del 
siglo xix, empleadas para ilustrar el contenido académi-
co a pesar de suponer representaciones icónicas naciona-
lizadas del pasado español. Se constata también cómo en 
los actuales manuales LOMCE de grandes editoriales 
(Anaya, Santilla y SM) se intensificarían estos conteni-
dos formales discursivos de relato nacional.

Los elementos de continuidad formal del discurso de na-
rrativa nacional española en los manuales de historia en-
tran en contradicción con el contenido historiográfico 
presente, que en gran medida está actualizado. Estas 
contradicciones entre forma y contenido pensamos que 
estarían relacionadas con la insuficiente difusión social 
del conocimiento histórico-académico que impugna el 
relato tradicional. De hecho, aunque la historiografía 
haya rebatido el discurso esencialista, esta dimensión del 
relato nacional de España no ha sido reemplazada a nivel 
popular por otro relato alternativo más compensado, ac-
tualizado o crítico; por lo tanto, las representaciones na-
cionalizadas de dicho relato perduran en la memoria co-
lectiva en usos culturales y divulgativos de la historia, 
especialmente en medios de comunicación de masas, 
como recientes series televisivas de contenido histórico 
(Isabel, Carlos, rey, emperador, El Ministerio del Tiem-
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po). Probablemente, las editoriales de manuales escola-
res asumen indirectamente la pervivencia de estos refe-
rentes cuando seleccionan elementos icónicos para los 
libros, recurriendo a repertorios tradicionales. Pero la 
pervivencia de esos contenidos tradicionales también po-
demos evidenciarla en relatos de síntesis histórica gene-
rados por estudiantes que finalizan la educación secun-

daria y, lo que todavía es más preocupante, por futuros 
docentes de educación primaria: en sus narrativas, los 
personajes más representados de la historia española se-
rían los Reyes Católicos (junto a Franco), muchos incluso 
atribuyéndoles el origen de la unidad de España, una 
muestra de sus carencias en educación histórica (Sáiz, 
2015; Sáiz y Colomer 2016; Sáiz y López Facal, 2016).
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