
UNA NUEVA AFRoXIMACII~N A LA HISTORIA DEL CURiUCüLUM: 
LOS TEXTOS ESCOLARES COMO 

PUENTE Y OBJEi'O DE IW'ESTIGAU~N 
A propósito & la Hdstork I h t r a d ü  del Bbm e scoh  en España, 

dirigida por Agust5n Escolano Benito. 

ESCOLANO BENITO, A. (dir.); ~ism nmda del z i h  ~ C O L W  m 
España, Vol. 1: Del Antiguo Régimen a 1a Segunda Reptíblica; Vol. 
2: De la posguena a la reforma educativa. Madrid, Fundaci6n Ger- 
m8n Sgnchez Ruipérez, 1597 y 1998,650 y 570 pp. ISBN: 84-83384- 
11-8 y 84-89384-16-9. 

Esta obra, cuidadosamente editada en dos 
volúmenes profusamente ilustrados, es 
una de esas *joyas editoriales. a las que ya 
nos tiene acostumbrados la Fundación 
Gemian Sánchet Ruipéez'. El primer acer- 
camiento a la obra podA confundir al in- 
teresado, haciendole creer que se trata de 
uno & esos libros & fotografhs, tan agrada- 
bles para hojear, en los que el texto es se- 
cundario y no necesariamente académico. 
Pero, por el contrario, noc encontrarnos ante 
una obra que pone los cimiem & un no- 
vlsimo campo & invdgaci6n. La Historia 
& la Educaci6n en España, disciplina que ha 
alcanzado un importante d e m i i o  en las 
últimas dkadas, se encuentra ya madura 
para hacer incursiones en nuevas temátias, 
rriás allá de las cuestiones legislativas, ideo- 
lógicas e institucionales que interesaron 

prioritariamente en oüas épocas, penetran- 
do en el interior de la escuela y buscando 
nuevas fuentes que permitan conocer la 
cultura escolar del pasado, los valores, 
prácticas, contenidos y métodos que circu- 
laron en el espacio escolar. Los libros esco- 
lares resultan, dentro de esa línea, un 
objeto fundamental de estudio. 

Los nuevos imperativos de la investi- 
gación en Historia de la Educación, que 
dentro y fuera de Espaiia están valorando 
las libros y otros objetos etnográficos de la 
escuela para fundamentar una nueva vi- 
sidn del pasada de la enseñanza, vienen a 
coincidir, en el caso & España, con un ge- 
neralizado interes social por estos objetos 
del pasado que cada generación guarda 
casi siempre en su memoria, recordando 
su infancia en la escuela. La edición y ven- 
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ta masiva de ediciones facsiniilares de li- 
bros y enciclopedias escolares, que Iian 
proliferado en los últiiiios años, junto a la 
presencia frecuente de la escuela coino 
tenla de la literatura y del cine, Imn con- 
frontado, sobre todo, a la generricibn que 
asistió a la escuela durante los anos del 
franquismo, con una realidad que despier- 
ta asombro. nostalgia y liasta ironía. Por 
esta razón, la Historia ilt~strcrda del libro a- 
colar en &pa& ha surgido en um peculiar 
coyuntura, donde confluyen no sólo los in- 
tereses de los investigadores especinlim- 
dos en Historia de la Educaci6n2, sino 
tanibién una curiosidad muy generalizada 
en la sociedad por 10s temas del pasado 
escolar y su influencia en la conforiiiaci6n 
de las inentalidadcs. 

Esta obra que ha dirigido el Profesor 
Agustin Escolano ofrece, sin lugar a dudas, 
una visión niuy completa de Ios aspectos 
susceptibles de ser investigados a partir de 
los textos escolares, dando, además, un 
marco general que contribuye a organizar 
el tema desde d punto de vista de la perio- 
dización liist6rica y de la conceptualiza- 
ción del propio objeto de estudio y sus 
diversos géneros y modalidades. Es por 
ello por lo que consideramos esta obra 
como Jtndacioncai de un nuevo mmpo de 
estudio. Algunos teii~as se lirin investigado 
por priniem vez pala fonilar parte de estos 
volúmenes, y sobre otros teinas aquí in- 
cluidos apenas existían precedentes de in- 
vestigación. 

El primero de los dos volúmenes est5 
dedicado a1 períoclo que va desde el Anti- 
guo Régimen liasta la Seguncla República, 
y el segundo se refiere a la etapa desde la 
posguerra civil hasta las reforinas educati- 
vas del perlodo de la mtaunci6n cleiilo- 
cr5tica. A u h s  tonms tienen una estriicnin 
similar, abordando ordenadamente, pan 
cada uno de los períodos Iiist6ricos, cues- 
tiones como la tipología de los libros esco- 
lares de cada etapa, h política oficial sobre 
el libro de texto, cuestioncs relativas a la 
tecnología, producción y difusión del libro 
escolar, los libros escolares para determi- 
nadas materias y etapas, incluyendo, en  
ambos vol~menes, sendos capítulos dedi- 
cados 3 10s iuanuales escolares en cataldn, 
gallego y eusken. 

Del conjunto de los trabajos Incluidos 
en ambos volúmenes destacanios, por sil 
caficter fundamental a la Iiora de diseñar 
el contexto general de la liistoria de los li- 
bros escolares en España, las aportaciones 
de Agustin Escolano y de Manuel de Pue- 
lles Benítez. PueUes establece los grandes 
hitos de la política oficial respecto a los li- 
bros cle texto y organiza, de acuerdo a 
ellos, una periocliLaci6n suniaiilente útil 
para liistoriar este tipo de Fuentes a partir 
de ln constit~ición del sisteriia ecIucativo es- 
paaol en 18U. Puelles parte de la preinisa 
de que el libro de texto lia estado invaria- 
bIemente en el punto cle niira de los pode- 
res públicos,  interesados siempre en la 
socialjzaci6n política cle los niños, los ado- 
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lescentes y los jóvenes, cuando no por la 
pura doniinación de la poblacion instrui- 
da$. Teniendo en cuenta las distintas eta- 
pas en la apansidn del sistema educativo 
español, Puefles organiza su exposición en 
torno a tres ejes sobre los que va a gravitar 
sucesiva y alternativaniente la polltica del 
Wro escoIar durante los dos últimos siglos 
en E s p W  *imposición del texto ónico por 
el poder político, libertad completa del 
profesor a la llora de elegir libro de texto y 
libertad de elección docente dentro de una 
lista eiabonda por un órgano del Estade4. 
A la liara de explicar cada uno de los pe- 
ríodos y las &tintas políticas &tima al m- 
to escolar, PuelIes rinsIiza, lógicamente, 
también las corrientes ideologicas que per- 
niearon los libros eccoiares, las innuencias 
ecksjástias y otros elenlentos que condicio- 
naron es& importante producto culturaL 

M5s originales son, si cabe, coino con- 
tribucian pan elaborar el contexto históri- 
co general d e  este nuevo campo de 
investigación, los criterios que establece 
Agustln Escoiano para clasificar los libros 
escolares. Escolano distingue en un princi- 
pio dos p n d e s  categorías, que denomina 
qxirnern- y *segunda* generación de im- 
nuales escolares. Aunque para definir ain- 
bas categorías toma tan~bien en cuenta el 
influjo de la evolución de las tecnicas de 
impresión y edicidn, sus aportaciones más 
interesantes est5n en Ia diferenciaci6n que 
esmbiece de acuerdo a la organización pe- 
dagógica de la educaci6n. Así, ofrece un 
importante inventario de tipos y géneros 

de los libros escolares que se utilizaron en 
10s dos últinms siglos. De notable interes 
resultan, a nuestro parecer, h s  interpreta- 
ciones que hace sobre la pervivencia de 
ciertos nlodeIos arcaicas de textos escola- 
res en las décadas de los años 50 y 60 del 
siglo m, tales co~llo las enciclopedias esco- 
lares o los libros de lectura, así como sobre 
la transición hacia los textos adaptados a 
cada una de las materias y cursos de In en- 
señanza oficial a partir de finales de los 
aAos 60. Quereinos destacar la iinportancia 
que el estudio de los gCneros textuales 
tiene pan conocer las corrientes pedng6gi- 
cas que circularon durante el franquismo, 
teina que apenas Imbfa recibido liasm en- 
tonces atención por parte de los investiga- 
dores y, sobre el cual, Escolano ya Iiabla 
avanzado algunos trabajos pionwos5. El es- 
tudio que se hace en esta obm de algunas 
instituciones coino el CEDODEP (Centro 
de Orientacibn y Documentación Didacti- 
ca de Enseñanza Primaria), creado en  
1958, o de algunas personalidades destaca- 
das como el pedagogo Adolfo Maíiio, re- 
sulta inlprescindible pan hacer la historia 
d s  reciente de la educación en Espaila. 

Adenxís de los dos grandes tenm en  
torno a los cuales se construye el contexto 
general de 13 historia del libro escolar en 
España (la política del libro escolar y las 
grandes categorías textuales), quereiiios 
destacar tan1bi6n k novedad que supone 
el estudio de la evolucibn tecnológica del 
libro escohr, a cargo de Antoni Petrus, así 
cotlio 10s trabajos sobre la producción y di- 
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fusion de los manuales escolares en las di- 
ferentes tpocas, que incluye, entre otros 
temas, el estudio de las distintas casas edi- 
toriales y las políticas comerciales específi- 
cas de este sector. Bernat Sureda estudia 
este Último tema en el primer volumen 
(hasta la Segunda República) y Miguel 
Beas y Soledad Montes lo hacen para el 
periodo posterior a la Guerra Civil. Igual- 
mente, ambos tomos dedican un capitulo 
específico al estudio del papel del libro es- 
colar como instrumento didáctico, reco- 
giendo el debate pedagdglco que se 
produce en las diferentes épocas sobre el 
lugar que debe ocupar el libro escolar en 
la tarea docente. JosC Marfa Hernández 
analiza esta cuestin en el primer volumen 
y Alejandro Tiana lo hace para el período 
más reciente. En estos capftulos, tiene ca- 
bida, naturalmente, el estudio de diversos 
movimientos opuestos al predominio del 
texto escolar, reivindicando un myor pro- 
tagonismo de1 maestro o de otros recursos 
didácticos en la escuela. Ese debate, corno 
es sabido, tuvo un espacio significativo en 
Ios círcuIos de la renovación pedagdgica 
españoIa de finales del siglo m y princi- 
pios del siglo XX, y volvería a c&rar Yerta 
fuerza en 10s niovimientos renovadores de 
los iTiltimos años del franquismo. 

Al tema de Ia evolución tecnol6gica 
del libro escolar, se añade, en el segundo 
volumen, un sugerente estudio de AgustEn 
Escolano sobre la iconom en los textos, 
la cual se estudia no 9610 desde el punto 
de vista de Los avances en las técnicas de 
ilustración, sino también desde la perspec- 
tiva del surgimiento & nuevas teorías so- 
bre la imagen didáctica y su integración en 
la estructura de la textualidad. 

Aparte de las cuestiones y temas ya 
destacados, el estudio de las diferentes 
modalidades de textos escolares se aborda 
en cada uno de los volúmenes entrecru- 
zando diferentes enfoques: el estudio cro- 
nológico, el análisis de distintos géneros 
textuales y el tratamiento en función de las 
distintas materias del currículo escolar. 

Centrándonos en el primer volumen, des- 
de el punto de vista cronolbgico, hay capi- 
tulos específicos para el Antiguo Régimen, 
la primera mitad del siglo x ~ x ,  así como so- 
bre la España de entresiglos (mx-m). Por 
owa parte, se estudian diversos géneros 
textuales (cartillas, silabarios, catones, ca- 
tecismos, Quijotes, manuscritos, enciclope- 
dias y libros de lecciones de cosas, por citar 
algunos de elios, ademh de otros materia- 
les como los carteles y las muestras caligrá- 
ficas), o libros dedicados a determinadas 
materias (lectura, escritura, c4lcul0, geo- 
metría, sistemd mCuico ciecitiial, urbani- 
dad, educación femenina y educación 
religiosa). De esta forma, el adlisis que se 
hace de 10s textos escolares va más allá del 
anllisis ideol6gico y de contenido, pan  in- 
dagar cn los métodos de enseñanza y sus 
fundamentos sociales y pedag6gicos. En 
este sentido, abren un caniino muy nove- 
doso los trabajos de F. Gimeno Blay y León 
Esteban sobre los orígenes y desarrollo de 
la enseñanza de la escritura* en cuyo a d -  
lisis se tomnn iainbién en cuenta ciiestio- 
nes técnicas e insmmentales para dicha 
ensefianza. Par otra parte, destacamos, en- 
tre otros temas estudiados, la pervivencia 
de la oralidad a través del género catequé 
tico utilizado tanto para enseñanzas reli- 
giosas como laicas, que estudia Bernabé 
Bartolomt5, así como los trabajos que inda- 
gan sobre la adecuaci6n de los textos esco- 
lares a las innovaciones pedag6gicas que 
se producen a lo largo de los siglos xrx y 
m. Por ejemplo, en el caso de los diferen- 
tes niodelos de textos para la enseñanza 
ailica, se pone de manifiesto cómo estos 
textos vinieron a defmir el currículo de la 
escuela primaria, a falta de programas es- 
colares oficiales, adaptándose a la gradua- 
ción de la enseñanza establecida por la 
legislacidn escolar del primer tercio del si- 
glo xx. Por su parte, los libros de Lecciones 
de Caim obedecen al método intuitivo de 
origen pestalozziano, mientras que los 
Centros de Interés o Concentraciones son 
libros que ofrecen recursos para aplicar el 



método de los centros de interés a n d i d o  
dentro del movimiento de la Escuela Nue- 
va por 0. Decroly. 

E1 segundo volumen, como ya expusi- 
mos m& d a ,  apom numerosas contribu- 
ciones al estudio de las transformaciones 
pedag6gicas del franquismo. En d o  se nota 
espeaalmente la impronta de Agusrín Esco- 
Iano, no solamente por sus anteriores traba- 
jos sobre el tema, sino también por los 
cinco capítulos de este volumen que son 
de su autoría. Aunque e1 analisis de los 
contenidos ideol6gicos de los textos es tra- 
tado, evidentemente, en varios capftulos, 
debemos insistir en que Ia mas importante 
aportación de este voIumen es el estudio 
de la modernizaci6n pedagógica que se 
Uev6 a cabo en la época, aunque ésta no 
cuestionara los fundamentos poiiticos del 
remen.  Así pues, a d e d  de las innova- 
ciones materiales que se observan en los Ii- 
bros escolares, se esrudia Ia progresiva 
incorporacibn a los textos de nuevos es- 
quemas de la enseñanza activa, de la tec- 
nología conductista o de la cultura de ia 
imagen, entre otros aspectos a destacar. 
Por otra parte, se pone de manifiesto la 
forma en que se implanta una nueva orga- 
nizaci6n de la cultura escoiar, rompiendo 
con el modelo enciclopédico que aún per- 
vivh y disponiendo los textos por cursos y 
materias, de acuerdo a una organbaci6n 
más fragmentada del saber. ia moderni- 
zaci6n pedagbgica, junto a la expansión 
escoIar que supuco la Ley General de 
Educaclon de 1970, dio pie a la prolife- 
ración de nuevos géneros textuales, 
que son estudiados en diversos capítulos 
de este segundo volumen, tales como las 
unidades didgcticas, los libros de trabajo, 
los materiaIes autoinsuuctivos, los libros 
de consulta, los .paquetes# didacticos, Ias 
guías para el maestro, los materiales para 

la educacibn especial y, naturalmente, el 
nueva sojkmre educativo. Todas estas 
transformaciones dieron origen a un nue- 
vo tipo de empresa editorial, que respon- 
di6 tanto al aumento cuantitativo como a 
la diversificación de los materiales esco- 
lares. Paralelamente, se inicid una esna- 
tegia instmmentalista del poder y de los 
tCcnicos para canalizar la reforma educa- 
tiva a través de los textos, minusvaloran- 
do con ello el papel del maestro en la 
modernización. 

Una mencibn especial merecen, final- 
mente, dentro de este segundo volumen, 
los trabajos específicos sobre la evolucibn 
de los textos y mktodos para la enseñanza 
de la lectura y la escritura, entre los que 
hay que estacar el estudio que hacen An- 
tonio Viña0 y Pedro Luis Moreno MartInez 
sobre las cartilas y materiales para la aifa- 
betizacibn, la ensefianza y la promoción 
cultural de adultos, en e1 contexto de las 
campañas aifabetizadoras y otras políticas 
dirigidas a la población adulta que se ini- 
ciaron a partir de la década de los años 50. 

Consideramos interesante detenernos 
en los capítulos dedicadas, en cada uno de 
los voliimenes, a los libros escolares en ga- 
llego, euskera y catalb, incluyendo, en 
este último caso, a los Iibros en valenciano 
y mallorquín6. El estudio de la evoluci6n 
de los libros de texto en estas lenguas pe- 
ninsulares ofrece, a nuestro parecer, una 
perspectiva & gran interes no s61o para el 
conocimiento de la evolucion de la escola- 
rizatifin, las corrientes pedagógicas y la 
enseñanza específ~ca de la lengua en los 
distintos territorios, sino también como 
contribuci6n al debate general sobre los 
nacionalismos en Espaiia, en el cual han 
tenido mayor visibilidad otros argumentos 
de tipo político, social o cultural. Aunque 
queda, claramente, de manifiesto que la 

(6) Btos capítuim han corrí& a carg.o de Josep Gdez-Ag&pito y Sal& Maqués i Sureda (Ifbros en 
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doKorosiolaaibroeeneuakera). 



realidad específica de cada una de las co- 
munidades Iingüísticas tiene importantes 
características diferenciales, podemos ob- 
servar algunos aspectos comunes que apa- 
recen en  la evolución d e  los textos 
escolares en los tres casos. 

Son especialmente relevantes los es- 
tudios incluidos en el prinier volumen, 
que abarcan sobre todo los siglos XWII y 
m, y en los que se aprecia el papel que 
jugó la Iglesia en la difusión del cata1911 y 
el euskera a través de los catecismoc y 
otros textos destinados a la catequesis, 
como una vía para penetrar nlas F5cil- 
mente en los sectores populares rurales. 
Esta realidad no se &o en el caso de Ga- 
licia, donde la Iglesia utiliz6 sieliipre el 
castellano para la catequesis. Ptir otra 
parte, queda patente, en todos los I .isos, 
que la existencia, sobre todo en cl 4glo 
xy de libros en las lenguas autiicicinns 
tuvo ademis una motivación pedagdgica 
para atender a las dificultades de la alfa- 
betizacion en el medio rural, donde estas 
lenguas eran las que circulaban oralmente 
en e1 medio famiiiar y en el extmscolar 
en general. Esto es importante recalcarlo, 
con el fin de poner en evidencia que la 
existencia de iibros biiingUes o en lenguas 
vernáculas no fue siempre producto de 
una reiviridicaci&n cultural o polftica regio- 
nalista o nacionalista, sino niuchas veces 
s6b una exigencia pedagbgica, con el fin 
& facilitar a los niños la adquisición de la 
lecto-escritura en un icüoina distinto al ma- 
terno. Es por ello por lo que estos libros 
s d n  sieinpre destinados a la enseñanza 
primaria. En los tres casos estudiados hay, 
pues, que situar el origen de Ia ensefianza 
y & los textos escolares en lengua v e d -  
cula en un conjunto de motivaciones reli- 
giosas, pedagógicas, cuiturales y politicas, 
apareciendo 6sms en últinio lugar, a partir 
de finales de1 sido wc, cuando empieza a 
surgir e1 nacionalismo poIitico y cuando 
a d d s  de la lengua aparecen otros moti- 
vos (historia, tradiciones, valores) de mar- 
cado cdcter  nacionalista en 10s libros. La 

corta experiencia de la Segunda Repdblica 
supuso, en todos los casos, el iiionlento 
donde más abiertaniente circularon y se 
produjeron estos textos. 

GaIicia es la regi6n donde es nlás es- 
casa Ia produccidn de textos en lengua 
vern5cula en el periodo anterior n la Gue- 
rra Civil. En este heclio confluyen, entre 
otros, la ausencia de niotivaciones religio- 
sas antes mencionada, la debilidad de la 
escolarizacibn, la fuerte influencia de la 
emigración y las necesidades de aprendi- 
zaje del castellano que ésta generaba, así 
como la ausencia de una industria editorial 
propia. Para el País Vasco, es de destacar 1u 
importante presencia de libros para la mte- 
quesis en euskeia, incluso durante el fran- 
quismo, asi como la presencia de  
denlbros del clero y de las órdenes reli- 
giosas conlo autores de libros escolares 
en dicho idioma, poniCndose de niani- 
fiesto, en los textos, los valores católicos 
que son parte de la identidad nacional 
vasca. Finalmente, en el caso de Cataiu- 
ña, hay que resaltar, de forma especial, 
adenias de la potencia de la industria edi- 
torial catalana, la importante relación entre 
el niovimiento de renovación peáagbgica 
que tuvo bnta fuerza en diclu región en el 
primer tercio del siglo y el desarrollo 
de la enseñanza y los textos en catalán. 
Esta realidad no se explica entonces, sola- 
mente, como reivindicacion cultural y polí- 
tica, de Ia que participaba gran parte del 
movimiento renovador de la escuela, sino 
tambien como una exigencia pedagdgica 
de adecuar la enseñanza a las necesidades 
infantiles, principio fundaniental de toda la 
renovación pedagdgica de la época. En 
Galicia y en el Pds Vasco también encon- 
tramos experiencias escolanovistas relacio- 
nadas con el uso de la lengua vernácula en 
la enseñanza, aunque la fuerza del movi- 
miento renovador de ia pedagogía catala- 
na contrasta claramente con las demic 
realidades. 

IA evoluci6n de los libros y materiales 
de ensefianza en lenguas vernaculas corre 



por das muy similares en ias tres comurii- 
dades Hngüísticas a partir de1 franquismo. 
Tanto en el Pals Vasco como en Cataiuila 
siguen editzíndose oficialmente algunos ca- 
tecismos en euskera y catalán, mientras 
que otras ensefianzas, en las lenguas ver- 
naculas, se llevan a cabo vinculadas a mo- 
vimientos claramente nacionalistas y de 
oposici6n al regimen, en el contexto de 
movimientos niagisteriales y escuelas de 
verano, entre otras estrategias. Aunque en 
las primeras decadas del franquismo estas 
experiencias se realizan en escuelas priva- 
das, a partir de la Ley General de Educa- 
ción de  1970 se abrirán algunas 
posibilidades para la enseñanza de las len- 
guas vernáculas en las escuelas públicas, 
posibilitando, así, la aparición de un cre- 
ciente núniero de textos escolares en di- 
chas lenguas. E110 ir5 permitiendo una 
apuesta mas clara por la nornulizacit5n lin- 
güística, frente a otras posturas más bien 
nbilingüistas., coino las que adoptb, por 
ejemplo, el movimiento Rosa Sensat en Ca- 
talufia, conio forma de atender a las nece- 
sidades de la poblacibn inmigrada. 

La n o r ~ c i ó n  lingüística que se ini- 
cia en Caduiia, Valencia, Baleares, Galicia y 
el País W o  a partir de la tnnsición. denlo- 
&tia y de los respectivos estatutos autont 
niicos, que transfirieron las competencias en 
educacibn a las distintas autono-, supone 
el inicio de una aceIenda expansión de los 
libros en las lenguas propias. Con ello, se 
desarrollan importantes industrias editoria- 
les en cada comunidad autónoina, a la vez 
que las editoriaIes de 5nlMto general espa- 
ñol reaccionan a la nueva realidad, al prin- 
cipio, simplemente, traduciendo sus 
propios textos a las distintas lenguas y, 
muy pronto, adecuando, además sus con- 
tenidos a las realidades de cada región, 
con adaptaciones e interpretaciones no 
exentas de poléniica. Junto a la creciente 
publicación de textos escolares, surge tam- 
bien, en las distintas lenguas, una enorme 
cantidad de iitemua de apoyo a la labor 
escolar, materiales didficticos, revistas es- 

peciaüadas en temas educativos, literatura 
infantil y juvenil, suplementos en los dia- 
rios, etc. 

Es preciso hacer niencibn de las pe- 
culiaridades y dificultades de todo este 
proceso en e1 País Vasco, donde la ense- 
ñanza en euskera lia debido pasar por la 
unificación del propio idioma frente n los 
diversos dialectos (vizcaíno, guipuzcos- 
no), proceso aprobado a partir de  1968 
por la Academia de la Lengua Vasca. Por 
otra parte, el propio nacionalismo vasco 
se ha transformado significativamente 
desde los aiíos 60, eliminando connota- 
ciones religiosas en sus contenidos sinl- 
bblicos (y, consecuenteniente, en los 
contenidos escolares) y reivindicando 
claramente lo lingüístico, aspecto que en 
períodos anteriores era solaniente testi- 
monial. Es así conio el euskera, que Iia- 
bía sido un idionia *minorizado=, Iia 
debido iniciar un proceso paulatino de  
expansión. De esta fornia, las tradiciona- 
les gramáticas y diccionarios en euskera 
han debido evolucionar drasticnmente 
hacia nuevos inétodos de  enseñanza de 
la lengua basados en la comunicación y 
el aprendizaje sigdfkativo. 

Al destacar la relevancia del nuevo 
can~po de investigación que se abre a tra- 
vés del estudio de los textos escoIares, 
debemos llamar la atención sobre las 
fuentes que sirven de fundamento a este 
tipo de trabajos. La Historia ilt~strada del 
libro escolar en España nos revela nue- 
vas estrategias de investigación que lian 
debido ponerse en marcha, así, conio el 
análisis de documentos antes apenas ex- 
plorados. Hay que señalar que el acceso 
a los propios libros escolares utilizados 
en los distintos períodos históricos es  
con frecuencia una tarea ardua y llena de 
peripecias, si tenemos en cuenta que los 
libros de texto son un tipo de  literarura 
a eno ra  que na ha merecido la misma 
consideracidn que otros libros a la hora 
de  guardarse y catalogarse en los arclii- 
vos, en las bibliotecas públicas, en las 



propias escuelas o en las bibliotecas fanii- 
liares7. Asi, Ia consulta de cokcciones par- 
ticulares, librerias de anticuario, listas 
oficiales de textos emitidas por las autori- 
dades competentes, catálogos de libreros, 
casas editoriales y establecimientos pro- 
veedores de material escolar, son con fre- 
cuencia los caminos q u e  han debido 
recorrer los investigadores. Ademas, otro 
tipo de objetos materiales, tales como plu- 
mas y otros instrumentos para la escritura, 
tipos de papel y phegos de caligrafía, car- 
teles, etc. constituyen un conjunto de fuen- 
res, antes apenas explotadas que han sido 
reunidas para la ehboracibn de los estu- 
dios comprendidos en esta obra. 

Quisiéranios aclatar, finalmente, que la 
Historia ólusirluda del Bbro escolar en Bpa- 
ña se ha limitado, casi exclusivamente, al 

estudio de 10s textos para la escuela prima- 
ria. Aunque los libros para la enseñanza 
secundaria habían sido ya con cierta fre- 
cuencia objeto de investigación, su estudio 
ha estado circunscrito a determinadas dis- 
ciplinas o asignaturas, liaciéndose sobre 
todo an5lisis de su contenido ideoldgico o 
científico8. La obra que ha dirigido Agustín 
EscoIano abre, pues, como hemos querido 
mostrar en estas páginas, nuevas perspec- 
tivas de analisis también para estos libros. 
Posteriores trabajos de investigacibn, mu- 
chos de ellos surgidos en el seno del ya 
mencionado Proyecto MANES9, han empe- 
zado a dar sus frutos y a ofrecer nuevos es- 
tudios sobre 10s textos escolares. Todos 
ellos, evidentemente, han debido hacer 
referencia obligada a esta magna obra 
concebida por Agustín Escolano. 

Ol De ahi la Impmmda que tlene la localimcI6n y utalognci6n de los textos escolares iniciada por el 
proyecto MANES a través de su base de datos. 

(8) Una rempilacibn de trabajos que han cstwdhdo la historia de 1- textos escolares puede consularse 
en la =Bibliografíí MANES., en: Hfstorfa de la Educacfótn. Revista I ~ n W i u r i a  (Salixnanca), NQ 19 (U300), 
PP. 431649. 

(9) D e m  & la *Serie Proyecto MANES. (Madrid, UNED), se han editado los siguientes titulos: LLBRERO 
BAENA, M.a P.: WbrOS u% fni&&n a la ktura y a la escritura, 1936-1994 (1997)) VI-, J. L.: Manuales a- 
C&ES m Esm. T~lbftio 1. L@hd&, 1812-1939 (1997); V W ,  J. L.: M~TWUI~S ~SE&WS m Esph. Tomo 
II. L i h  de tex& aumtxaab y censurador, 1833-1874 (1999);  ANA FERRER, A. (d.): El libm escolar, mJe& de 
inbm&mspolí#cas e f ~ p e d a g 6 g ~  (2000); RUMZAS ROMERO, T.: Los manwIes depeahgogia y la@- 
madbrr dslproyksodo m kas escuelar tmwmks de E.patla. 1-901 (en prensa); O ~ N B A C H ,  G. y SOMOZA. 
M. (&3: h manuales escolara c o m o j m t e p m  fa HCstwla & la M w f 6 n  m Am&ca Lalfna <en prensa). 
O m  producm de las actividades del b y e a  hiíANi33 han d o  el libm de Gdmz GARC~A, M. N. (ed.): tar 
noanuades 6e IP;iFID eti Il;l B n s e f Z a m  SenmdarIcl(1812-19991, SevSwllla, Ed. ICronm, 2000, así como e1 mono& 
fico -Los manuales escolares en la histM'im, inichiido en la miwa H~&T& de h l a d n  (Sal-), N* 19 
(2000) y el ndrnero de la Rn>fsta C o t n p i u ~ ~ ~ e  &Educucibrr (Madrid), vol.10, nQ 2 (1939). 
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