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L a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  del libro ilustrado, tanto como medio como fin en sí mismo, es 

el principal propósito de esta monografía. Qué actores intervienen en el proceso de «iluminar la 

palabra» (editores, escritores, ilustradores, diseñadores, artistas plásticos…), con qué propósito 

(transmisión textual, valores simbólicos de prestigio y poder, fines didascálicos…) y cómo se 

produce la compleja relación entre texto e imagen (hasta qué punto una lectura, la textual o la 

visual, complementa, refuerza, aclara o contradice a la otra y viceversa) son algunas de las pre-

guntas que aspiramos a contestar, presentando una serie de estudios que puedan resultar de 

interés para los especialistas en la materia, pero, también, para quienes se inician en la misma. 

Hemos situado el enfoque de todos los trabajos en el territorio español, valorando dicho espa-

cio geográfico como medio integrador de creadores de libros ilustrados y, a su vez, la capacidad 

de sus bases sociales para erigirse como receptores de grandes obras de la bibliofilia euro-

pea. Se ha decidido conformar un marco introductorio y tres bloques temáticos que faciliten la 

exposición de todos los contenidos propuestos: la evolución estilística del libro y su paulatina 

progresión histórica: desde el manuscrito miniado a las experiencias de vanguardia del libro de 

artista; la función didáctica y retórica del libro ilustrado durante la España del Siglo de Oro; y, 

por último, la visión del artista ante el libro, tanto desde una perspectiva literaria como artística.
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Prólogo

Como decía al argentino Enrique Larreta (autor al que se dedica un ca-
pítulo en este volumen), «de todos los inventos del hombre ninguno hay que 
pueda compararse con el invento del libro» (La naranja, 1947, p. 46). Ese 
es uno de los motivos por los que es un honor y un placer para mí prologar 
este libro sobre libros. Más preciado aún por el hecho de que versa no sobre 
cualquier tipo de libros, sino sobre esas, muchas veces relegadas joyas, obras 
de arte en sí mismas, que son los libros ilustrados. 

Nunca hubiese imaginado que, en estos tristes y difíciles tiempos de 
pandemia, se fuese a generar un número tan elevado de libros ilustrados. 
Hemos asistido a la revaluación de este bello modo de comunicación. Si na-
vegamos por la web, encontramos fácilmente listas con propuestas de libros 
ilustrados que han visto la luz en 2020 o 2021. Estas propuestas van desde 
ediciones ilustradas de clásicos (aprovechando efemérides, a veces), como la 
edición de Fortunata y Jacinta, con ilustraciones de Toño Benavides (Reino 
de Cordelia, 2020), a novelas gráficas de denuncia social, como Todo bajo el sol 
(Salamadra Graphics, 2021), obra de la galardonada Ana Penyas. De modo 
similar, en los últimos años y gracias, en ocasiones, a las redes sociales, los 
ilustradores han dejado de ser «meros embellecedores» del texto y han pasado 
a ocupar el lugar que les corresponde en el universo de los libros ilustrados. 
Me explico: hasta no hace mucho era frecuente encontrar libros ilustrados 
sin que se mencionase el nombre del ilustrador, igual que era habitual que 
no se mencionase al traductor de una obra. ¿Permitirían Benjamin Lacombe, 
Joan Pere Viladecans o Meritxell Ribas (por mencionar unos pocos) que su 
nombre no compartiese portada con el autor cuyos textos ilustran? Espero 
que no, deseo que no. El diálogo que se establece en un libro ilustrado entre 
el texto y la imagen es único, es lo que hace que el producto final que llega 
a las manos del lector no sea un «mero» libro, sino una pieza única. 
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Tampoco esperaba que el Grupo de Investigación que coordino (junto 
con Fernando González Moreno, coeditor de este volumen) fuese a responder 
del modo en el que lo ha hecho. Lejos de dejarnos amedrantar por el virus y 
sus múltiples variantes, nos hemos volcado en nuestro trabajo y hemos sido 
capaces de poner en marcha la publicación de varios libros colaborativos que 
giran en torno a las relaciones entre textos e imágenes. Uno de ellos es preci-
samente este: una obra en la que los editores y colaboradores consiguen poner 
de manifiesto la relevancia de los estudios interdisciplinares en el mundo 
del libro ilustrado en nuestro país. Pues si bien es cierto que «las relaciones 
entre los textos y las imágenes, entre las imágenes y los textos, constituye 
un tópico historiográfico con una larga trayectoria en la Historia del Arte» 
(Jorge Jiménez López, capítulo presente en este volumen), no es tan cierto, 
ni habitual, que historiadores del arte, filólogos, creadores, etcétera se den 
la mano para «discutir» sobre el tipo de mensaje que transciende a partir 
de un libro ilustrado. Es por ello que González Moreno y Jaquero Esparcia 
vieron la necesidad de dar a la estampa una obra colectiva que aglutinase 
los estudios que en la actualidad se gestan sobre el valor del patrimonio 
textual y que profundizan en la metodología y técnicas de recuperación de 
este. De ahí nace Iluminar la letra. El libro ilustrado y su recepción en España, 
que se suma a la revisión de la constante evolución del libro de arte o libros 
de artista, con la esperanza de convertirse en un referente bibliográfico, en 
un estudio global y de conjunto. 

Tras un necesario y acertado capítulo inicial, en el que los editores 
hacen un esmerado recorrido por la literatura científica concebida desde la 
publicación, en 1926, de Early Book Illustration in Spain (obra de James P. 
R. Lyell) hasta el momento actual, en relación con el libro de arte español, 
las tres partes en torno a las que se articula el volumen cumplen propósitos 
determinados, sin perder de vista el objetivo general: resaltar la importancia 
del diálogo abierto, de la comunicación que, en estos libros, se establece 
entre texto e imagen, entre la palabra escrita y las representaciones visuales 
que de ella hacen los artistas. La primera sección, «Del manuscrito al libro 
de artista», atiende a creaciones artísticas españolas que van desde la Biblia 
del rey Sancho el Fuerte de Navarra (1197) hasta la labor realizada por el 
dibujante Moisès Villèlia a lo largo del siglo xx. En la segunda sección, 
«Retórica visual: texto e imagen al servicio de la didascalia», se aporta una 
obligatoria revalorización de la función didáctica del libro de artista. El 
volumen se cierra con otra sección, «Traductores de imágenes: artistas y 
libros», en la que se incluyen seis contribuciones sobre distintos modos de 
expresar las inspiraciones, dotando de vida al texto escrito. 

Como comentaba al inicio de estas líneas, este es un libro único. Una 
obra en la que queda de manifiesto que el libro ilustrado no es, como po-
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pularmente se cree, un texto ilustrado con imágenes acompañándolo, apo-
yándolo y supeditándose a él. Un libro ilustrado ilumina la letra, no embe-
llece y ambienta la historia, sino que la dota de una dimensión nueva, de 
la que carecería si no estuviese acompañado por esas ilustraciones. En un 
libro ilustrado no sólo el texto cuenta, ni tan siquiera no sólo importan el 
texto y las ilustraciones; entran en juego una amalgama de elementos que 
proporcionan al texto una visión diferente —la que aporta el ilustrador— 
con la que el lector puede o no coincidir, sobre todo si se trata de un lector 
experto, pero que, ciertamente, añade un valor considerable. Iluminar la 
letra. El libro ilustrado y su recepción en España, como las obras sobre las que 
versa, incluye imágenes que amplían el sentido de lo expuesto por cada uno 
de los autores, siendo, así, un ejemplo por sí mismo de la relevancia de los 
estudios que contiene. Como dijo Amos Bronson Alcott «un buen libro es 
el que se abre con expectación y se cierra con provecho» (Table-Talk, 1877). 
Eso se cumple en este caso. 

Margarita Rigal Aragón
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