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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo delimitar el concepto de álbum ilustrado en la 

literatura infantil y juvenil. El libro álbum o álbum ilustrado es un formato que cada vez 

más comienza a tener auge entre las editoriales, por lo que hemos elegido una editorial 

canaria que pertenece a la Asociación Álbum y hemos analizado el panorama actual. La 

hipótesis planteada en la investigación ha sido que los álbumes publicados por la editorial 

Diego Pun se aproximan al concepto académico de libro álbum o a una definición más o 

menos universal del mismo. Para ello se ha analizado una muestra de los álbumes 

ilustrados que cumplían con determinados criterios, entre los cuales, tratarse de álbumes 

editados desde cero y que no hubieran sido compras de derechos. Se han recopilado datos 

a través del método cuantitativo para observar si hay relación entre las variables y la 

definición y comprobar asimismo si poseen características comunes. El objetivo ha sido 

investigar el panorama del libro álbum en Canarias a través de las publicaciones de Diego 

Pun Ediciones. Además de la investigación cuantitativa se ha realizado una entrevista a 

Cayetano Cordovés, socio de Diego Pun ediciones y a Álex Falcón, ilustrador 

grancanario. Los resultados mostraron que muchos de los álbumes se ajustan a las 

definiciones de las que parte este trabajo, a excepción de algunos ejemplares, por lo cual 

la hipótesis quedó refutada. Al finalizar la investigación concluimos que se trata de una 

editorial con una visión internacional.   

 

Palabras clave: Libro-álbum, Editorial Diego Pun, álbum ilustrado, Literatura Infantil 

y Juvenil. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to define what is meant by picture book in children's and youth 

literature. The picture book or picturebook is a format that is becoming more and more 

popular among publishers, so we have chosen a Canarian publisher that belongs to the 

Album Association and we have analyzed the current panorama. The hypotheses raised 

in the investigation have been that the books published by Diego Pun publishing house 

are close to the academic concept of picture book or to a more or less universal definition 

of it. For this, a sample of illustrated albums that had certain criteria has been analyzed. 

Data have been collected through the quantitative method to observe if there is a 

relationship between the variables and the definition and to check if they have common 

characteristics. The objectives have been to investigate the panorama of the picture book 

in the Canary Islands through the publications of Diego Pun Ediciones. In addition to the 

quantitative research, two interviews were conducted with Cayetano Cordovés, partner at 

Diego Pun, and Alex Falcón, an illustrator from Gran Canaria. The results showed that 

many of the picturebooks fit the definition, with the exception of some of them.  

Therefore, the hypotheses were refuted. At the end of the investigation, we concluded that 

it is a publishing house with an international prospection. 

 

 

 

Key words: Picturebooks, Diego Pun Publishing house, Children and youth Literature. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el libro álbum o también llamado álbum ilustrado es un formato editorial 

con mayor auge de publicación que hace unos años.  Así, medios especializados como W 

Magazine han afirmado que  ñel §lbum y libro ilustrado es de los pocos g®neros y 

formatos que ha crecido en esta década de crisis económica y reinvención del sector 

editorial espa¶olò (W Magazine, 2018). 

 

El fenómeno se diría que lleva en aumento desde 2010 aproximadamente, cuando Rosa 

Tabernero afirmaba en el Congreso Internacional de Ibby en el mismo año,  su 

consolidación como género ya que en el transcurso de su investigación evidenciaba que 

pod²a promocionar incluso h§bitos lectores, ñaunque solo fuera por la evidencia del 

mercado, es prácticamente imposible negar la existencia y consolidación del libro-álbum 

como g®neroò (Tabernero, 2010 p. 1). 

 

En 2017, Laura Ferrer elaboró una entrevista en el periódico Diario de Ibiza, haciendo 

referencia al boom que había experimentado el libro álbum en España en los últimos años. 

Interpelaba a la editora Arianna Squilloni y planteaba interrogantes en torno al futuro. Ya 

en la entrevista comentaba que su auge quizás debía tener que ver con la importancia de 

la imagen y la informaci·n condensada. Squilloni (2017) adem§s mencionaba que ñlos 

niños tienen capacidad de fijarse y de denotar pequeños elementos y detalles que están 

dentro de la imagen y que a veces los adultos no tienenò. 

 

Si se quisiera trazar una definición clara al respecto, veríamos que los autores se refieren 

al álbum ilustrado empleando diversas denominaciones. Si nos encontrásemos en el 

ámbito anglosajón sería picture books o picturebooks. En el hispano, libro-álbum y álbum 

ilustrado, que viene a ser lo mismo. (Tabernero, Consejo Pano, y Calvo Valios, 2015 

citado por Larragueta, 2021) 

 

Sobre este tema, Marta Larragueta comenta: 

 

Ttampoco la definición del libro-álbum ha logrado alcanzar una unanimidad entre 

los especialistas del campo. Se trata de un género complejo, caracterizado por una 
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idiosincrasia particular y amplia, por lo que las definiciones pueden variar según el 

enfoque utilizado: público receptor, particularidades estéticas, particularidades 

literarias, códigos empleados e interrelación entre ellos, soporte material, etc. 

(Larragueta, 2021, p. 158)   

 

La definición aportada por Van der Linden (2015) citada por Laura Escuela (2018) se 

aproxima a algo más concreto: 

 

El álbum es un soporte de expresión cuya unidad primordial es la doble página, 

sobre la que se inscriben, de manera interactiva, imágenes y texto. Mantiene una 

organización libre de la página y una concatenación articulada de página a 

página. La gran diversidad de sus realizaciones deriva de su modo de organizar 

libremente texto, imagen y soporte. (Van der Linden, 2015) 

 

En 2018 en España surge la asociación Álbum Barcelona, fundada por cuatro editoriales: 

Ekaré, Thule, Juventud y A buen paso, que en la actualidad recibe el nombre de 

Asociación Álbum, y acoge bajo el mismo sello a 23 editoriales independientes que 

cultivan este género y cuyos objetivos son dar visibilidad y relevancia social al álbum 

infantil y juvenil, tanto en educación como en el resto de áreas.   

En la actualidad se encuentran entre ellas editoriales como: Libre Albedrío, Libros del 

Zorro rojo, Nube ocho, Takatuka, Pípala y la canaria Diego Pun Ediciones, esta última 

en la que centraremos la investigación. 

 

Por qué cada vez más sellos editoriales comienzan a apostar por un formato que parece 

ser objeto de estudio como ya constataba en 2021 Marta Larragueta: ñen los ¼ltimos a¶os 

el álbum ilustrado se ha convertido en uno de los principales productos editoriales de la 

literatura infantil y su presencia en bibliotecas, espacios escolares y librerías es cada vez 

mayorò (p. 157). 

 

Trazaremos la investigación siguiendo la definición de Emma Bosch, ñ§lbum es arte 

visual de imágenes secuenciales fijas e impresas afianzado en la estructura de libro cuya 
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unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacenteò (Bosch, 

2007, p. 41).  

Con respecto al peso de la ilustración en los álbumes, tal y como señala John Vernon-

Lord, ilustrador y catedrático británico citado por Teresa Durán (2005): 

La ilustración es un arte instructivo: ensancha y enriquece nuestro conocimiento 

visual y la percepción de las cosas. A menudo interpreta y complementa un texto 

o clarifica visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. Las 

ilustraciones pueden explicar el significado mediante esquemas o diagramas o 

exponer conceptos imposibles de comprender mediante una manera 

convencional. (Vernon Lord, p.168) 

A este respecto, Teresa Durán: (2005) se¶ala tambi®n que ñla combinaci·n de texto e 

imagen en un libro es vital, tanto porque se tiende cada vez más a apreciar el libro en 

cuanto artefacto global como porque dicha combinación proporciona una experiencia 

completa al lectorò (p. 242). 

Tras la lectura de esta definición también podemos concluir que la interacción de los dos 

lenguajes está presente, por una parte, el lenguaje verbal y el visual. As²Ӣ, la relación entre 

la imagen y el texto puede ser de diferente índole. Según Nikolajeva y Scott (2006, pp.12- 

21) citado por Martínez Iniesta (2019, p. 296) , puede resumirse del siguiente modo:   

¶ Interacción simétrica: aquella presente en los álbumes en los que el texto y la 

imagen cuentan la misma historia. Se produce una repetición de la información en 

distintas formas de comunicación. 

¶ Interacción intensificadora: la correspondiente a los álbumes en los que las 

imágenes amplían la información que el texto ofrece, o viceversa.  

¶ Interacción contradictoria: la imagen proporciona una información contradictoria 

a lo que aporta el texto escrito.  

¶ Interacción asimétrica: la ilustración y el texto no cuentan la misma escena, es 

decir, no hay necesariamente una contradicción entre texto e imagen. 
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El presente trabajo pretende partir del concepto de libro álbum o álbum ilustrado de Van 

der Linden, junto con las aportaciones de otros autores como Emma Bosch, así como el 

esquema relacional de imagen y texto de Nikolajeva y Scott para analizar los libro-

álbumes publicados por Diego Pun Ediciones, cuestión que abordaremos más adelante, 

empleando como punto de partida estas definiciones. 

Como objetivos se encuentran, además de analizar la categoría de álbumes ilustrados 

según la clasificación que realiza la editorial canaria Diego Pun Ediciones, la de constatar 

con datos si se ajustan o no a las definiciones de álbum de las que parte este trabajo. 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo ha surgido a partir del interés que suscita el tema, tanto por el auge del 

formato en el sector editorial, así como por la escasez de estudios en el panorama local al 

respecto. Tal y como citaba con anterioridad, el auge del género es notorio. Tras una 

primera etapa de investigación y búsqueda de trabajos previos, nos hemos percatado de 

que existe un vacío de investigaciones en el panorama canario. 

 

Se ha elegido Diego Pun Ediciones porque es una de las pocas editoriales en las islas 

orientada a este género y con mayor número de publicaciones del mismo. Asimismo, no 

existía un trabajo previo sobre este tema sobre dicha editorial. 

 

Puesto que no hay una correspondencia entre el apogeo del género y los trabajos 

académicos realizados en las islas, pensamos que un estudio de estas características 

suscitaría asimismo interés y tendría relevancia para el ámbito editorial, literario y de la 

ilustración. Los álbumes ilustrados se enmarcan dentro de un contexto y un momento que 

dejan una huella tangible de la cultura de nuestro tiempo en un lugar físico acotado como 

es el de las islas. ñNuestra comprensi·n de la cultura depende del estudio del mundo que 

sus miembros construyeron y de las herramientas, artefactos y obras de arte que crearonò 

(Dondis, 1973, p. 34). 

 

Existe una relación desigual y una carencia de trabajos de investigación al respecto, como 

mencionábamos al inicio de este apartado, y sobre todo en Canarias, no así en el ámbito 

nacional o extranjero, donde se hallan algunos estudios previos al respecto. 
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Comprobamos en el transcurso de la investigación que, hasta ahora, se han llevado a cabo 

diversas publicaciones en península acerca del álbum ilustrado. 

 

El objeto de estudio, tras centrarnos en la editorial Diego Pun Ediciones, se trata de sus 

álbumes ilustrados. Ante una primera revisión de los títulos publicados se perciben 

elementos y factores en común. Por lo que la importancia de este trabajo reside en 

determinar si existen relaciones y de qué tipo entre los álbumes editados, los temas, 

autores e ilustradores o si por el contrario no siguen una línea editorial concreta o definida. 

 

Concluimos que se hace necesario por tanto estudiar esta editorial y sus álbumes 

publicados, dado el vacío actual, para observar sus características formales, estéticas y 

ahondar en aspectos como la relación entre texto e imagen con la finalidad de recabar 

información e inferir si se ajustan a las definiciones de libro-álbum mencionadas con 

anterioridad. 

3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL 

TEMA 

 

3.1 Historia del libro álbum 

El primer libro álbum, o el que se considera el primer libro álbum de la historia es el 

realizado por Jan Amos Komensky, monje y pedagogo, conocido también como Amos 

Comenius. Se trata del Orbis Sensualium Pictus, publicado en 1658 en Alemania como 

un volumen para el aprendizaje del latín. 

Fue un personaje innovador, dado que intercaló textos e imágenes en los libros didácticos 

y llevó el teatro a las aulas, desarrollando una cultura de la imagen y de la imaginación.  

Propugnó la educación para todos, sin distinción de condición social o capacidad de 

aprendizaje. Asimismo, el libro recoge el saber de la primera mitad del siglo XVII que 

refleja la mentalidad y la sensibilidad de una época y de un autor, pero cuyos fundamentos 

fueron inspiración de la pedagogía moderna, al asociar pensamiento y vincularlos a 

imágenes. 



 10 

Enseña todo lo que deberíamos conocer del mundo cuando apenas tenemos conocimiento 

del mismo. Comienza por lo básico, dios, el mundo, el cielo, el fuego, el aire, elementos 

esenciales, y se presenta como un recorrido por la historia de la humanidad. 

Además de ser considerado el primer álbum ilustrado de la historia, el Orbis Pictus se 

sitúa casi como la primera enciclopedia dado que el volumen se ofrece como un 

recopilatorio de todo lo existente hasta la fecha empleando el texto y las imágenes para 

ello y adelantándose a la invención oficial de la enciclopedia en 1751, cuando surge por 

parte de Diderot y DôAlembert.  

En palabras de Comenius, ñlos ni¶os (normalmente desde sus primeros a¶os gustan de 

las pinturas y deleitan sus ojos contempl§ndolasò (2017, p.7) y señala la importancia de 

lo visual para captar la atención y poder conectar de forma didáctica. También a ello hace 

referencia en otro de los p§rrafos del prefacio: ñSirve, pues, esta obrita para cautivar las 

mentes (las distraídas, sobre todo) y para irlas preparando para estudios m§s complejos.ò 

señala aquí la importancia de ejercitar las mentes de los más j·venes y a¶ade: ñReciban 

la ense¶anza sobre las cosas elementales de la vida como un juego y un pasatiempoò 

(2017, p.7). 

Tambi®n menciona: ñEs un hecho que la lectura de este pequeño libro, a lo largo de las 

descripciones más amplias, apoyadas en imágenes de cosas, podrá formar a fondo el 

hábito de la lecturaò (Comenius, 2017, p.8). 

Aquí Comenius expresa sin duda su certeza acerca de que, aproximándose a la infancia 

desde lo lúdico, el juego, así como a través de la imagen son éxito asegurado a la hora de 

asimilar conocimientos. 

3.2 Evolución del libro álbum 

Se fue produciendo paulatinamente una evolución debido a los sistemas de impresión. 

Pero se considera que el álbum ilustrado aparece a finales del siglo XIX de la mano de 

Randolph Caldecott. A partir de este momento, destacarán dos periodos, la Edad de Oro 

de la Ilustración, entre finales del siglo XIX y principios del XX, donde surge la cultura 

del libro de artista, sobre todo en Francia, con artistas como Jean de Brunhoff (Larragueta, 

2021, p. 165) 
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Larragueta (2021) añade que ña finales del siglo XIX surgió otra obra que marcó un 

avance hacia el desarrollo del libro-álbum, autopublicada en 1902, The Tale of Peter 

Rabbit de Beatrix Potter, donde imágenes y texto interactuaban de manera narrativa con 

una complejidad que no hab²a estado presente en obras anterioresò (p.166). 

3.3 Literatura infantil y juvenil en canarias 

 

En palabras de Pepa Aurora Rodríguez (2012): 

El corpus literario de la literatura para niños y jóvenes constituye, hoy por hoy en 

Canarias, una sólida muestra de valores literarios, éticos y estéticos, a pesar de 

tratarse de un proceso cultural que está en pleno crecimiento y desarrollo y 

atravesando etapas de grandes cambios. (Rodríguez, 2012, p.7) 

 

Los antecedentes en Canarias incluían literatura que era la misma para toda España, libros 

generalizados hasta bien entrada la década de los años 50.  

 

No sólo se trataba de cuentos tradicionales venidos de la Península, sino también 

los llegados desde lejanos pueblos, y todos aquellos que los contadores mantenían 

en su memoria sin ser conscientes de lo que transmitían. Influía en esa inconsciencia 

un sistema de enseñanza injusto e irrespetuoso con los canarios, que quiso borrar 

de la memoria la historia y el propio entorno sin conseguirlo. (Rodríguez, 2012, p. 

19) 

En los primeros a¶os de la d®cada de los sesenta, ñla literatura infantil que llegaba a las 

islas era de la mano de editoriales a través de los libros realizados por autores peninsulares 

o hispanoamericanosò (Rodr²guez, 2012, p.33). 

Y es quizás ante ese panorama que muchos de los profesores se unieran para cambiar la 

situación e impartir contenidos canarios. Y Rodríguez menciona: 

Muchos maestros se pusieron a trabajar y a conocer lo que su formación 

académica les había negado: creaban fichas sobre el medio, aunque para ello 

tuvieran que consultar libros y aprender materias nuevas, hacían trabajos de 

lengua, escogían lecturas apropiadas y buscaban en el folclore y en los libros de 

autores canarios, historias que llevar a la escuela. (Rodríguez, 2012,p.45) 
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Según Rodríguez (2012), la temática de los años ochenta estaba caracterizada por la 

canariedad, y el afán de que prevalecieran las figuras, los lugares históricos.  Los temas 

más recurrentes en esta época son la flora, fauna y las tradiciones.  En los cuentos y en 

los poemas del momento existe una preocupación por lo ecológico y por la conservación 

de las especies en peligro. 

De los años noventa rescatamos como ejemplo temprano de álbum Alondra de las letras 

castigadas de Pedro García Cabrera, el ejemplar, editado por Anaya, tiene una estructura 

de lo que en la actualidad podríamos considerar como álbum. Aunque se trata de un libro 

bastante sencillo. El diseño de la colección fue realizado por Cesar Manrique, y la 

ilustradora Marina Seoane. Hay un cuidado en la edición, las guardas y los elementos de 

las primeras páginas. Asimismo, el texto tiene rima y las ilustraciones son coloridas. 

3.3.1 Siglo XXI-Del 2000 al 2010 

En esta década destacan temas como los conflictos infantiles, así como aquellos 

relacionados con la integración, inmigración, desempleo, defensa de la naturaleza e 

incluso la fantasía. 

En los últimos años: 2010-2011 han surgido otras propuestas editoriales 

novedosas, algunas de ellas formadas por agrupaciones de amigos y escritores, 

cuyo resultado es muy beneficioso. Algunas parecen querer especializarse en un 

tipo determinado de edición. Pongo como ejemplo Tegala, Diego Pun, 

Asociación de Ilustradores y algunas más. (Rodríguez, 2012, p.116) 

De este periodo destaca también Rodríguez (2012), la aparición del álbum ilustrado de 

Daniel Martín (2010), La gota. Además de la irrupción de otras temáticas como la ciencia 

ficción, las historias de perros canarios, los viajes por las islas y las leyendas de piratas. 

Y también de algunos intentos de hacer literatura ilustrada como es el caso de Purificación 

Santana. 

3.3.2 Diego Pun Ediciones 

Diego Pun Ediciones es una editorial que nace en el año 2008, dirigida por Ernesto 

Rodríguez Abad y Cayetano Cordovés Dorta, que, tras poco más de una década 

trabajando juntos en el Festival del Cuento de los Silos, empezaron la andadura en el 
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terreno editorial. Sus publicaciones en el ámbito del libro álbum han resultado ser el 

principal objeto de estudio en este trabajo, al ser una de las pocas editoriales en Canarias 

que realiza publicaciones de este género. En la actualidad, la editorial tiene en su haber 

24 libro álbumes publicados, según datos de la web. Con la intención de seguir publicando 

obra bajo este género en los años venideros, tal y como afirma Cayetano Cordovés en la 

entrevista realizada, disponible más adelante en el trabajo. 

4. MARCO TEÓRICO  

A lo largo del proyecto haremos uso de un léxico concreto que es importante definir antes 

de desarrollar la investigación. Entre los términos encontramos: libro-álbum o álbum 

ilustrado, así como aquellos relativos al lenguaje visual, además de la relación entre texto 

e imagen. 

Tras consultar distintas fuentes, muchas de las características citadas por los distintos 

autores constituyen una definición común. En palabras de Larragueta:  

A lo largo del siglo XX se dieron, por tanto, cuatro innovaciones que condujeron al 

surgimiento y desarrollo del libro-álbum como tal: formatos grandes, donde se tenía 

también en cuenta la materialidad del objeto, así como su diseño total incluyendo 

los paratextos; rol preponderante de las ilustraciones, no como simples 

acompañantes del texto, sino como constructoras de una parte importante de la 

narración; establecimiento de la doble-página como unidad de significado, a partir 

de la cual se genera la composición del espacio que ofrece el libro abierto; e 

interrelación entre texto e imagen, para generar mensajes de diversa complejidad 

que el lector tenía que descifrar. (Larragueta, 2021, p. 170) 

 

El género del libro-álbum ha continuado desarrollándose y conquistando cada vez un 

espacio más significativo en el mercado editorial. Tal y como mencionábamos a Van der 

Linden (2005) citada por Laura Escuela (2018) en la introducción y reiteramos aquí, para 

la autora el álbum es:   

 

Un soporte de expresión cuya unidad primordial es la doble página, sobre la que 

se inscriben, de manera interactiva, imágenes y texto. Mantiene una 
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organización libre de la página y una concatenación articulada de página a 

página. La gran diversidad de sus realizaciones deriva de su modo de organizar 

libremente texto, imagen y soporte. (Van der Linden, 2015) 

La definición de Van der Linden es la que más se aproxima a la de Emma Bosch (2007) 

ya que ambas autoras coinciden en la importancia de la doble página como escenario en 

el que conviven imágenes y texto, en la relación del conjunto página tras página y en que 

todo queda aglutinado bajo el mismo soporte del libro y reiteramos aquí la definición 

aportada previamente, ñálbum es arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas 

afianzado en la estructura de libro cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y 

el texto puede ser subyacenteò (Bosch, 2007, p. 41).  

Además, da una explicación detallada de su definición que desglosamos a continuación: 

-  Arte visual hace referencia a que el §lbum es ñun medio de expresi·nò que 

pretende ñobtener una respuesta est®tica en el receptor a trav®s del sentido de la 

vistaò (Bosch, 2007, p. 41).  

- Imágenes secuenciales, es decir, las im§genes presentadas son ñuna sucesi·n 

ordenada deliberadamenteò (Bosch, 2007, p.41).  

-  Fijas porque las imágenes se presentan de forma estática e impresas haciendo 

referencia al formato en el que est§ presentado el álbum (Bosch, 2007, p.41). 

-  Afianzado en la estructura de libro por los ñelementos que este ofrece (portada, 

guardas, portadilla, p§ginas, tipo de papel, tintas, plegados, troqueles...)ò (Bosch, 

2007, p.42).  

-  Cuya unidad es la p§gina, ya que ñes la unidad de fragmentaci·n de la 

secuenciaò (Bosch, 2007, p.42).  

-  La ilustraci·n es primordial porque ñcontiene informaci·n de capital 

importancia para la comprensi·n del mensaje y obliga a una lectura minuciosaò 

(Bosch, 2007, p.42). 

Van der Linden y Bosch tienen en común la importancia que concede el álbum a las 

ilustraciones, la materialidad del objeto, los paratextos, la organización libre, aunque 
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secuencial de la página y la elección de los soportes y formatos. El libro álbum es un 

género que se caracteriza por su experimentación, por romper esquemas y estar en 

constante evolución y cambios. 

 

Según Teresa Durán (2000) citada por Larragueta (2021), ñno es que en el §lbum se 

incluyan ilustraciones, sino que las ilustraciones çhacenè que aquel libro sea un §lbumò 

(p. 158). 

 

Las ilustraciones que componen un álbum ilustrado, Consejo (2011) comienzan en 

ocasiones y como veremos más adelante desde las páginas de créditos y las guardas, que 

se sitúan como espacios desde los que da comienzo la historia, que se usan para construir 

el relato y a las que los lectores deben prestar atención (pp. 111-112). 

 

En este punto cabe distinguir el álbum ilustrado frente al libro ilustrado. Con respecto al 

libro ilustrado, autores como Fanuel Hanán Díaz detallan que ñdesde el punto de vista 

editorial, el álbum se define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas 

de diseño gráfico. No todos los libros ilustrados para niños entran dentro de esta 

categor²aò (D²az, 2008, p. 92 citado por Larragueta, 2021). 

 

Rescatamos también la aportación de Maffei acerca del libro de artista, género que 

comparte algunas peculiaridades con la concepción del libro álbum, como, por ejemplo, 

la concepción del libro como objeto artístico. 

La progresiva transformación del libro en objeto artístico, con su alejamiento de la 

estructura y de la función originaria, permite al artista usar como espacio figurativo 

las páginas, que ya no se someten a las reglas de la lectura, y desplegar un arte 

combinatorio de signos capaces de documentar, o ser, un nuevo comportamiento 

estético. (Maffei, 2014, p.12) 

También el testimonio de El Lissitzky citado por Maffei (2014) predice la popularización 

del libro como objeto y de la eliminación de los cánones habituales en la concepción del 

propio objeto. 

Quizá el trabajo dentro del libro aún no ha llegado al punto de derribar la forma 

tradicional, pero la tendencia hay que saber verla ya. El libro se convierte en obra 
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de arte, la más monumental, ya no es acariciado por las suaves manos de algunos 

bibliófilos, sino agarrado por los brazos de cientos de miles de personas. (Maffei, 

2014, p.14) 

En este punto se hace necesario hacer hincapié en las palabras de Acaso (2006), ñel origen 

etimológico de imagen proviene de la palabra griega eikon, que se define como 

representación visual que posee cierta similitud o semejanza con el objeto al que 

representaò (Acaso, 2006, p.36). 

 

Y conectamos con la idea de Bajour (2016) citado por M. J. Colón y R. Tabernero-Sala, 

(2018) de que, ñen relación con los álbumes sin palabras, no solo es de interés la lectura 

de la imagen sino también el modo en que se relaciona el receptor con el libro como 

objetoò (Colón y Tabernero-Sala, 2018, p. 39). 

 

Pasamos a continuación a tratar lo concerniente a la comunicación visual. En palabras de 

Acaso: 

La comunicación visual difiere de la comunicación verbal, pero funciona igual 

que la escrita, aunque lo que verdaderamente las diferencia es el código. El 

lenguaje visual. La semiótica visual se preocupa de entender qué son los signos 

visuales, cómo catalogarlos y como cada uno de ellos tiene diferentes tipos de 

contenidos, entendiendo las imágenes como productos culturales en los que es 

indispensable la interpretación activa para llegar a su conocimiento profundo. 

(Acaso, 2006, p. 24) 

 

Según Dondis, hay una preferencia por el ángulo inferior izquierdo. ñeste favoritismo 

para con la parte izquierda del campo visual puede estar influido por los hábitos 

occidentales de impresión y por el hecho de que aprendemos a leer de izquierda a 

derechaò (Dondis, 1973, p. 42). 

Y M. Acaso (2006) coincide con Dondis (1973) con respecto a que los formatos 

horizontales facilitan la comprensión de la imagen, si se lee de izquierda a derecha, 

mientras que los formatos verticales son más habituales en países asiáticos, también 

debido a sus sistemas de lectura y añade que lo orientado de izquierda a derecha se 

considera como positivo. (pp. 26-27) 
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Respecto a las dificultades que puedan surgir del estudio de la imagen, rescatamos este 

testimonio de Dondis en el que a¶ade ñuna cosa es cierta. La alfabetidad visual nunca 

podrá ser un sistema lógico tan neto como el del lenguaje. Los lenguajes son sistemas 

construidos por el hombre para codificar, almacenar y descodificar informaciones. Por 

tanto, su estructura tiene una l·gica que la alfabetidad visual es incapaz de alcanzarò 

(Dondis, 1973, p. 25). 

Respecto a otro de los aspectos que nos interesa abordar que es la relación entre texto e 

imagen, como mencionásemos al inicio del trabajo y veremos más adelante, tomaremos 

como punto de partida la clasificación de Nikolajeva y Scott, referenciado por Martínez 

Iniesta (2019, p. 296) pudiendo ser la relación entre texto e imagen: simétrica, 

intensificadora, contradictoria o asimétrica.  

 

Sobre este mismo asunto, añadimos también en este punto el testimonio de Maurice 

Sendak, creador de Donde habitan los monstruos en una entrevista a Lorraine W. (2012) 

citada por Tabernero y Calvo (2016) donde el ilustrador mencionaba: 

 

No se debe hacer jamás la misma cosa, no debe jamás ilustrarse exactamente lo 

que está escrito. Debe dejarse espacio en el texto para que la ilustración cumpla 

su función. Luego, se puede regresar a las palabras y entonces dan lo mejor de 

s² y la imagen cobra toda su dimensi·n. [é] Un libro ilustrado debe tener, 

cuando está terminado, ese aspecto de inconsútil (Lorraine, 2012, citado por 

Tabernero y Calvo, 2016, p.89 ) 

 

Es pues tangible la importancia de conocer y analizar estos códigos en conjunto, en un 

momento en el que existe una preponderancia de imágenes en la cotidianidad, como ya 

adelantaba Acaso (2006) acerca de la cantidad de mensajes que se transmiten a través de 

imágenes y que está relacionado con el desarrollo tecnológico de las sociedades 

occidentales a partir de los a¶os sesenta. ñCada vez que la tecnología evolucione, el 

lenguaje visual evolucionar§ con ellaò (Acaso, 2006. p. 20). 

5. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que persigue este TFG son: 
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Objetivo general: Investigar el panorama del libro álbum en Canarias a través de las 

publicaciones de Diego Pun Ediciones. 

 

Objetivos específicos: 

1. Analizar las publicaciones de Diego Pun. 

2. Verificar si los contenidos publicados se ajustan a la definición de lo que 

conocemos por libro-álbum. 

El objetivo primordial de este TFG es analizar las publicaciones hasta la fecha realizadas 

por la editorial Diego Pun Ediciones en la categoría de libro álbum.   

6. HIPÓTESIS 

 

Para realizar la investigación tomaremos como punto de partida dos hipótesis principales: 

H1.   Que los títulos publicados los últimos años siguen una línea editorial clara. 

H2. Las obras analizadas se ajustan a las definiciones de libro álbum aportadas por Van 

der Linden, Emma Bosch y Marta Larragueta mencionadas al inicio. 

7. METODOLOGÍA 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas se ha realizado un estudio mixto. Se ha 

llevado a cabo un análisis de contenido de los libro-álbumes seleccionados para la 

muestra. También siguiendo el método cualitativo, se han elaborado entrevistas a 

expertos. 

Con respecto al análisis de contenido de los libro-álbumes, nos hemos servido de una 

ficha para investigar los objetivos. La estructura de la misma, ha venido determinada por 

la propia definición de libro-álbum que citábamos con anterioridad de Emma Bosch, así 

como otras aportaciones citadas anteriormente. 

Trazaremos parte de la investigación siguiendo la definición aportada por Bosch, dado 

que su propia definición proviene del estudio de múltiples definiciones al respecto y la 
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referenciamos de nuevo. ñĆlbum es arte visual de im§genes secuenciales fijas e impresas 

afianzado en la estructura de libro cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y 

el texto puede ser subyacenteò (Bosch, 2007, p. 41).  

Por consiguiente, se extrajeron de la definición aspectos que pasaron luego a formar parte 

de las fichas tales como: el formato en el que se presenta el álbum; cuadrado, horizontal, 

vertical. Con respecto a la estructura del libro, se partió de los elementos físicos propios 

del mismo; las portadas, y el material, las guardas, páginas, plegados y troqueles si los 

hubiera. Además de tener en cuenta los datos más elementales de cada uno de los libros, 

como si de una ficha bibliográfica se tratase recogiendo para ello la información del autor, 

ilustrador y año de publicación. Asimismo, se tuvieron en cuenta las técnicas con las que 

hubieran sido realizadas las ilustraciones.   

Bosch también hace referencia al diseño de la doble página en el formato del libro álbum, 

algo que también se contempló en la ficha, contabilizándose en cada caso.  Cuando Bosch 

se refiere a que el texto es subyacente, analizamos la relación entre texto e imagen 

teniendo para ello en cuenta lo mencionado anteriormente de Nikolajeva y Scott, 

referenciado por Martínez Iniesta (2019, p. 296) pudiendo ser la relación entre texto e 

imagen: simétrica, intensificadora, contradictoria o asimétrica y así lo recogimos en la 

ficha. Asimismo, atendimos a conceptos explicados con anterioridad en el marco teórico, 

en concreto el trabajo de Consejo (2011) acerca del uso de las guardas con fines narrativos 

para analizar también esta cuestión y añadimos a la ficha un apartado que lo contemplase. 

Con respecto a las imágenes y habiendo mencionado en el marco teórico las dificultades 

de su análisis, recuperamos el enfoque de Acaso (2006) dado que las imágenes son 

tratadas como productos culturales, se hace indispensable una interpretación activa. Por 

ello, además de la ficha se redactó un texto de cada álbum donde se realiza una 

interpretación acerca de los mismos. 

La finalidad es recoger y obtener datos numéricos de diversas variables para más tarde 

visualizar los datos en conjunto e inducir generalidades al respecto al observar hechos 

que se repiten o no, para corroborar o refutar las hipótesis. ñEl análisis de contenido es 

una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y v§lidas que puedan aplicarse a su contextoò (Krippendorff, 1990, p. 28). 
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De esta forma, al conocer y clasificar los datos se podrán realizar gráficos que 

explicaremos en profundidad sirviéndonos para ello de los datos recabados en las 

entrevistas a expertos. Por una parte, contamos con una entrevista realizada a Cayetano 

Cordovés de Diego Pun Ediciones, y otra a Álex Falcón, ilustrador y editor grancanario.  

La entrevista es un método cualitativo que creemos puede aportar datos y explicaciones 

que complementen la muestra que resulta de la investigación cuantitativa. La selección 

de los entrevistados se ha realizado atendiendo a criterios de utilidad. Primero, porque era 

necesaria conocer la perspectiva de la editorial con respecto a la obra que edita, criterios 

de selección de interés de los temas, causas, puntos de vista. Y segundo, sobre la elección 

del ilustrador nos interesaba el testimonio de un ilustrador cuya actividad y residencia se 

encuentre en las islas y con proyección en el exterior como es el caso de Álex Falcón.  

Algo que también es de nuestro interés es que el ilustrador no hubiera trabajado 

previamente con la editorial, para evitar cualquier tipo de sesgo. Además, por suerte, 

Falcón pudo aportar su doble visión como ilustrador, editor y director de arte. 

El análisis de las imágenes se hará siguiendo lo mencionado por María Acaso (2006) 

sobre el lenguaje visual, mencionadas anteriormente en el marco teórico.  

7.1 Diseño de la Investigación 

Con respecto a la selección del corpus, se consultaron diversas fuentes. La primera fue la 

página web de la propia editorial.  A continuación, se recopiló todo el material literario 

disponible a nuestro alcance sirviéndonos de las fuentes existentes en las bibliotecas 

públicas.   

Así, en la categoría de álbum según la web se encontraban 19 ejemplares: Zoo, Tono, Las 

princesas caprichosas, El jardín de Oscar, Entre nubes, Caperucita Roja, Blanca nieve 

en la casa de los enanos, La bella durmiente del bosque, la Cenicienta, El pirata malodor, 

El rey que bordaba estrellas, Quijote, Había una vez, El príncipe durmiente, Lazarillo, 

Fuera de cobertura, El viaje del abuelo, Soy un dinosaurio, y Caperucita Roja (primero 

sueño). 
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Más adelante se acotaron los objetos de estudio, descartando de la investigación aquellos 

álbumes cuyos derechos hubieran sido comprados o porque pertenecían a la categoría de 

primeros lectores, como es el caso de las princesas caprichosas.   

La muestra definitiva, fue obtenida, seleccionando únicamente aquellos álbumes editados 

desde cero por Diego Pun Ediciones, que no pertenecieran a la compra de derechos o 

fueran reediciones. Asimismo, decidimos incluir en la muestra el único libro silente 

publicado por la editorial hasta el momento, porque pensamos que la ausencia de texto 

era en sí misma significativa, ya que, al tratarse de un cuento clásico conocido por el 

público general, nos parecía que podía formar parte de la muestra y servir para centrarnos 

en la imagen en este único caso. 

En total se trata de los álbumes correspondientes al periodo comprendido entre 2013-

2020. El total resultante seleccionado para el análisis es de 8 libro álbumes y son los 

siguientes, ordenados cronológicamente: El rey que bordaba estrellas (2013), Quijote 

(2015), El príncipe durmiente (2017), Lazarillo (2019), Fuera de cobertura (2020), El 

viaje del abuelo (2020), Soy un dinosaurio (2020), y Caperucita Roja (primero 

sueño),(2020). 

Adjuntamos a continuación la ficha resultante que se empleó para el análisis de los 

álbumes. 

Título del libro: 

Autor: 

Ilustrador: 

Formato: 

Año:  

Autor (masculino) 

Autora (femenino) 

Ilustrador: 

Ilustradora: 

Ilustrador/a canario/a: 

Estructura del relato 

Narrador 

Interacción texto-imagen 

Tapa: 

Juego con las guardas: 

Tipo de ilustración: 
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Técnica de ilustración: 

Páginas dobles: 

Página con cambio de orientación: 

Tipo de texto: 

Maquetación del texto: 

Libro silente: sí/no 

Protagonista: Masculino /femenino 

Temática:  

 

8. RESULTADOS 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación. 

8.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tras la recopilación de datos realizada mediante las fichas y un análisis formal de la 

relación entre el texto y la imagen, seis de los álbumes analizados se ajustan a la definición 

de álbum ilustrado, no siendo así en el caso de los restantes. 

 

Con respecto al formato, el 50% han sido editados en formato cuadrado, el 38% en 

horizontal y el 13% en vertical. 

  

Gráfica 1: Formato 

 

Fuente: elaboración propia 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Formato Cuadrado horizontal vertical

Formato



 23 

 

En referencia a si ilustraciones están realizadas empleando técnicas digitales o 

tradicionales, estos son los resultados. 

 

Gráfica 2: Tipo de ilustración 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la encuadernación, encontramos que el 88% (7 de ellos) están realizados 

con tapa dura, frente a un 13 % (1 ejemplar) realizado en tapa blanda. 

A continuación, mencionamos algunos datos recopilados en las fichas de cada álbum 

analizado. 

 

El rey que bordaba estrellas (2013) 

Nos encontramos con un libro en formato cuadrado. La estructura del relato es lineal, es 

decir que la narración va sucediendo de forma cronológica. El narrador es en tercera 

persona y la interacción entre texto e imagen se produce de manera simétrica, ya que las 

imágenes representan el texto y lo acompañan. Como en este caso que se adjunta.
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Imagen 1: Páginas interiores El rey que bordaba estrellas. 

Respecto a los aspectos formales del álbum, es de tapa dura, y llama la atención el juego 

que realiza con las guardas, algo bastante común en el género y que en parte lo caracteriza, 

la historia comienza desde la misma portada por así decirlo. 

 

Imagen 2: Guardas del inicio El rey que bordaba estrellas. 
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Imagen 3: Guardas del final El rey que bordaba estrellas. 

La técnica con la que están realizadas las ilustraciones parece mixta, una mezcla entre la 

técnica digital y la tradicional. La ubicación del texto se realiza en ambas páginas 

indistintamente. Mas bien parece que se va adaptando a los espacios en blanco que va 

dejando la ilustración, dependiendo de la composición de la misma, y la dirección. 

El personaje protagonista se representa de manera sencilla, un dibujo a líneas de cachetes 

sonrosados, mientras que los personajes malvados son representados como recargados e 

incluso siniestros, por los colores más oscuros empleados. 

 

Algo que asimismo es de destacar es el cambio de orientación de las páginas del libro, ya 

que en tres ocasiones se realiza un cambio de orientación en la imagen y el texto, teniendo 

que girar el libro para su lectura. Y aprovechando las dimensiones a lo alto. Como es el 

caso de estas páginas que se adjuntan. 

 
Imagen 4: Páginas interiores El rey que bordaba estrellas. 
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Imagen 5: Páginas interiores El rey que bordaba estrellas. 

 

 

Imagen 6: Páginas interiores El rey que bordaba estrellas. 

Con respecto a la temática podemos deducir que trata acerca de la diversidad. De un 

personaje protagonista con sensibilidad con respecto a los beligerantes reyes de reinos 

cercanos. 

En definitiva, diríamos que el libro se ajusta a la definición de libro álbum o de álbum 

ilustrado en varios de los aspectos mencionados anteriormente, desde el uso de las 

guardas como elementos narrativos, hasta la secuenciación de imágenes y la relación con 

el texto. 

Quijote (2015) 

En este caso se trata de un libro en formato horizontal cuya estructura del relato es lineal. 

El narrador es en tercera persona y la interacción entre texto e imagen se produce de 

manera simétrica en la casi totalidad de las páginas dobles. Destacan dos páginas dobles 

con cambio de orientación en el formato, como hemos visto en El rey que bordaba 

estrellas. En estos dos casos se produce una interacción intensificadora.  
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Imagen 7: Páginas interiores Quijote. 

Decimos que se trata de una interacción intensificadora cuando la imagen amplia la 

información que el texto ofrece. El texto narra que le habían quemado los libros, que 

esperaban que se comportase como los demás, y vemos a un Quijote con la cabeza en 

llamas, sin duda una ilustración con gran impacto visual, no sólo son sus libros lo que 

arde.  

En el segundo ejemplo, el texto que acompaña la imagen comunica que descendió a 

mundos fantásticos en los que descubrió maravillas, pero en la escena de la parte inferior 

aparece una dama con un corazón en la mano y lo que parece un velatorio, por lo cual 

hace falta conocer la obra original para entender esta relación. 

Imagen 8: Páginas interiores Quijote. 

Como se trata de un cuento clásico ilustrado con una extensión limitada, el texto se 

presenta como una libre adaptación hecha con referencias y estructura narrativa 

fidedignas al relato original. 
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Imagen 9: Páginas interiores Quijote. 

Respecto a los aspectos formales del álbum, es de tapa dura, y no existe una relación entre 

las guardas como en el libro anterior.  Pero la historia sí que parece comenzar en la página 

de créditos. Donde el viento le vuela el sombrero. Algo que veremos también más 

adelante en Lazarillo, ilustrado por el mismo ilustrador. 

La técnica con la que están realizadas las ilustraciones es digital y el texto se ubica a la 

izquierda y derecha de manera indistinta, excepto cuando la página cambia de orientación.   

Por destacar otro aspecto relacionado con las ilustraciones, los colores son vívidos, y 

existe una predominancia del color rojo en las escenas, estando presente en la mayor parte 

del libro. 

El príncipe durmiente (2017) 

Es el único libro en formato vertical y posee asimismo tapa dura. Sus guardas están 

decoradas, pero no hay relación entre ellas. La estructura del relato es lineal, el narrador 

es en tercera persona y la interacción entre texto e imagen se produce de manera 

intensificadora. Las imágenes, por tanto, amplían la información que el texto ofrece por 

lo general, ubicándose el texto arriba, abajo a izquierda o derecha. 

A continuación, adjuntamos algunos ejemplos de la interacción intensificadora. El texto 

comunica que la princesa un día descubrió un hueco en la muralla y en la ilustración 

vemos un ojo enorme en una torre, casi personificándola. 
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Imagen 10: Páginas interiores El príncipe durmiente. 

Encontramos el recurso de la personificación también más adelante, donde en otra de las 

imágenes aparecen nubes con forma de personas como si nadasen en el cielo. Existen 

asimismo personificaciones constantes de elementos presentes en la naturaleza, como el 

viento o el sol.

  

Imagen 11: Páginas interiores El príncipe durmiente. 
















































