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La historia reciente de España, nuestra memoria histórica, la dictadura franquista que 
siguió a la dramática guerra civil y a la experiencia democrática de la IIª República, ha 
generado, y sigue generando, una cantidad enorme de producción científica: la historiografía, 
tanto española como de otros ámbitos, ha prestado y sigue haciéndolo, una gran atención a estos 
períodos históricos; la narrativa y el cine no ha sido ajena a ello, sumándose, en los últimos 
años, las series e incluso los video-juegos. Por otra parte, asistimos a un debate político, social, 
mediático y educativo, que heredamos desde el periodo de la transición, la Didáctica de las 
Ciencias Sociales en general, y de la Historia, en particular, no puede ser ajena a todo ello.  

La tesis fundamental que se plantea en el libro que reseñamos podemos concretarla en los 
siguientes términos: tratamiento muy deficiente que la memoria histórica, concretada en la 
dictadura franquista, ha recibido y sigue recibiendo, en el sistema educativo español, el autor 
lo hace, fundamentalmente, centrándose en un análisis de diferentes libros de texto. Las 
siguientes citas resumen muy bien esta tesis:  

“… que un alumno o una alumna que haya acabado el periodo de educación 
obligatoria salga sin conocer lo que supuso la represión franquista para varias 
generaciones, entre las cuales estuvieron sus padres, madres, abuelos y abuelas, o la 
historia de tantos jóvenes como ellos, que lucharon contra la dictadura y perdieron su 
vida por defender sus ideales, no deja de ser una tragedia en pleno siglo XXI” (Díez, 2020 
pp. 14-14), “… buena parte de los adolescentes y jóvenes con los que convivimos a diario 
desconocen o conocen esta parte de la historia de un forma parcial, limitada o, incluso, 
tergiversada” (Díez, p. 38).  

El autor es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y vice-
presidente del Foro por la Memoria de León. 

El tema de fondo que subyace en el libro, esto es, el tratamiento didáctico de la memoria 
histórica, trasciende nuestras fronteras, como bien ponen de manifiesto J. Pagès y M. Paula 
González (coords.) (2009) en el libro Història, memoria i ensenyament de la historia: 
perspectives europees i llatinoamericanes; desde el ámbito de la Historia el tema también ha 
sido ampliamente debatido, podemos destacar los trabajos de J. S. Pérez (p. ej. 2016) 
Revisionismo: ¿calificación sectaria u obligación científica? y clásicos como el de J. Aróstegui 
(2004) La historia vivida. Sobre la historia del presente. Desde la Didáctica de la Historia 
también ha sido contemplado este tema, así, podemos citar el trabajo de M. Carretero y M. 
Borrelli (2008) Memoria y enseñanza de la historia en un mundo global. Problemas y desafíos 
o el de M. Paula y J. Pagès (2014) Historia, memoria y enseñanza de la historia: conceptos, 
debates y perspectivas europeas y latinoamericanas. 

El libro se estructura a partir de quince epígrafes, que funcionan a modo de capítulos, en 
los que se abordan cuestiones que van desde “La amnesia del memoricidio” a “La 
reconstrucción crítica de la memoria histórica”, pasando por otras como “El relato de los libros 
de texto”, “La teoría de la equidistancia” u “Ocultar y minimizar la represión”, terminando con 
dos propuestas: “Materiales pedagógicos para evitar la amnesia histórica” y “Lecciones contra 
el olvido: el deber de recordar”. A lo largo de todo el libro se pone de manifiesto la sistemática 
labor de investigación desarrollada y que sustenta el conocimiento aportado; los distintos 
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epígrafes plantean conclusiones y recomendaciones a tener muy en cuenta en la enseñanza de 
la Historia, siendo abundantes y muy sugerentes las referencias bibliográficas que recorren las 
páginas de la obra. El autor es muy crítico con la información que sobre el franquismo se recoge 
en los libros de texto, información que sigue consolidando la desmemoria colectiva, los 
silencios y los miedos impuestos desde los tiempos de la dictadura, denuncia que una política 
del olvido se impone frente al deber de recordar; ya en la introducción, aludiendo a su docencia 
con alumnado que había finalizado recientemente el bachillerato, queda muy claro el 
planteamiento defendido: “Parece que el velo de la ignorancia o de silencio sobre nuestro 
pasado reciente se mantiene en las aulas” (Díez, 202 p. 14). 

El libro afirma la necesidad de modificar de forma sustancial la información, el 
conocimiento que se plantea en los libros de texto, asumiendo el Informe que en 2020 la O.N.U. 
dedicó a los Derechos Humanos en España, en el que se señalaba la necesidad de avanzar en el 
derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.  

En nuestra opinión, el libro constituye un referente obligado para la Didáctica de la 
Historia, para el tratamiento didáctico de nuestra historia más reciente, concretada en la 
dictadura franquista y en la represión sistemática que la caracterizó. Es muy oportuna su lectura 
en un tiempo en el que, desde distintas instancias políticas, sociales, mediáticas e incluso 
educativas, se banaliza la represión franquista, planteándose una especie de revisionismo 
histórico y equidistancia entre lo que fue y significó la IIª República y la dictadura franquista, 
cuyo origen fue un golpe de estado contra un régimen democrático y de libertades, al que siguió 
una dramática guerra civil. La democracia española, heredera del período de la transición, sigue 
teniendo una asignatura pendiente en relación con la recuperación de la memoria histórica, la 
enseñanza de la Historia participa de esa asignatura pendiente. El texto en cuestión nos aporta 
distintas claves para entender las razones de esta situación, señalando líneas de actuación a 
seguir para revertirla, y lo hace a partir, fundamentalmente, de un análisis exhaustivo de libros 
de texto, material esencial en la enseñanza, que la condiciona cuando no determina, 
especialmente en las asignaturas de Historia. 
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