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Biografías infantiles y juveniles de escritores españoles en 
el marco de la lectura no ficcional y de la construcción del 

canon literario contemporáneo

ES Resumen. A partir del auge editorial que han experimentado los libros de no ficción en las últimas déca-
das, las investigaciones se han centrado en el análisis de sus elementos compositivos y en los beneficios 
que pueden generar en la educación literaria. Sin embargo, existe un desfase entre su proyección acadé-
mica y su uso en las aulas, ya que sigue percibiendo una preferencia por los libros de ficción. Por otro lado, 
existe una clara tendencia de algunos títulos a la hibridación y al acercamiento del texto informativo a los 
recursos de la ficción, con el fin de reforzar los vínculos entre el aprendizaje de contenidos objetivos y la 
búsqueda de la empatía del lector a través de personajes con los que pueda identificarse. Este es el lugar 
que ocupan las biografías infantiles, que constituyen un material fundamental para la transmisión del canon 
y, al mismo tiempo, atraen la atención del lector a través de fórmulas mixtas entre la narrativa juvenil y el libro 
de no ficción. Por ello, este estudio analiza un amplio corpus de biografías infantiles de escritores españoles 
para orientar al mediador en el proceso de selección de textos y analizar el lugar que ocupan en la construc-
ción del canon actual.
Palabras clave: Biografías infantiles; libro de no ficción; educación literaria; literatura infantil y juvenil

EN Children’s and youth biographies of Spanish writers in the framework 
of nonfictional reading and the construction of the contemporary literary 

canon
EN Abstract. Since the publishing boom that nonfiction books have experienced in recent decades, research 
has focused on the analysis of their compositional elements and the benefits they can generate in literary 
education. However, there is a gap between their academic projection and their use in the classroom, as 
there is still a preference for fiction books. On the other hand, there is a clear tendency of some titles to 
hybridize the approach of informative text to fiction resources in order to reinforce the links between the 
learning of objective contents and the search for the reader’s empathy through characters with whom he/she 
can identify. This is the place occupied by children’s biographies, which constitute a fundamental material for 
the transmission of the canon and, at the same time, attract the reader’s attention through mixed formulas 
between the juvenile narrative and the non-fiction book. For this reason, this study analyzes a wide corpus of 
children’s biographies of Spanish writers to guide the mediator in the process of text selection and to analyze 
the place they occupy in the construction of the current canon.
Keywords: Children’s biographies; nonfiction book; literary education; children’s and young adult literature
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FR Biographies pour enfants et adolescents d’écrivains espagnols contem-
porains dans le cadre de la lecture non fictionnelle et de la construction 

du canon littéraire
FR Résumé. Depuis le boom éditorial qu’ont connu les livres documentaires au cours des dernières décen-
nies, la recherche s’est concentrée sur l’analyse de leur composition et des avantages qu’ils peuvent ap-
porter à l’enseignement littéraire. Cependant, il existe un fossé entre leur projection académique et leur 
utilisation en classe, car la préférence va encore aux livres de fiction. D’autre part, certains titres ont une nette 
tendance à s’hybrider et à rapprocher le texte informatif des ressources de la fiction, afin de renforcer les 
liens entre l’apprentissage de contenus objectifs et la recherche de l’empathie du lecteur à travers des per-
sonnages auxquels il puisse s’identifier. C’est la place qu’occupent les biographies enfantines, constituant un 
matériau précieux pour la transmission du canon, tout en attirant l’attention du lecteur grâce à des formules 
mixtes entre le récit juvénile et le livre documentaire. C’est pourquoi cette étude analyse un large corpus de 
biographies enfantines d’écrivains espagnols afin de guider le médiateur dans le processus de sélection des 
textes et d’analyser la place qu’elles occupent dans la construction du canon actuel.
Mots clés: Biographies juvéniles ; livre documentaire ; éducation littéraire ; littérature jeunesse

Sumario: 1. Marco teórico. 1.1 La lectura no ficcional en la educación actual. 1.2 El lugar de las biografías 
infanto-juveniles en los libros de no ficción. 2. Método de análisis y corpus seleccionado. 3. Criterios gene-
rales de análisis. 3.1. Apariencia visual. 3.2. Rigor, fuentes y autoridad. 3.3. Estilo. 4. Criterios específicos de 
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1. Marco teórico

1.1. La lectura no ficcional en la educación actual
El libro de no ficción constituye uno de los focos de interés creciente en la investigación sobre la literatura 
infantil. La renovación del género desde los primeros años del siglo XXI ha sido apuntada en numerosas 
investigaciones (Combet, 2019; Cristini, 2014; Feldt, 2010; Job y Coleman, 2016; Meyer, 2020), que subrayan 
su reposicionamiento en el panorama editorial como respuesta a la amenaza de la ilimitada información 
accesible en la red (Kriscautzky y Ferreiro, 2018). Las claves de su éxito parecen radicar en la calidad estéti-
ca de las ilustraciones y en sus enfoques transversales (Combet, 2019) y, por otro lado, la creatividad de su 
composición se une al tratamiento de temas comprometidos o censurados anteriormente (Combet, 2019), 
que en los libros informativos anteriores no cumplían los estándares de calidad y cuyo contenido era poco 
atractivo para los niños (Feldt, 2010). Así, los libros de no ficción actuales fomentan al mismo tiempo la curio-
sidad del niño y la demanda escolar con una presencia mayor del humor en el texto y en las ilustraciones (Job 
y Coleman, 2016; Meyer, 2020; Sanders, 2018). Esta renovación del género ha conllevado un claro impacto 
en las ventas, que se han duplicado o, incluso, triplicado con respecto a los años anteriores en varios países 
europeos (Combet, 2019; Meyer, 2020).

A partir de esta renovación del género ha surgido entre los especialistas la necesidad de ofrecer una de-
finición precisa que aclare el lugar que ocupa el libro de no ficción en la literatura infantil, con la dificultad de 
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que el término se fundamenta en una negación de su contenido. Así, en el ámbito francófono se mantiene el 
sintagma livre/ouvrage documentaire, que partía de los años ochenta (Antoine, 2004; Boudreau y Beaudoin, 
2015; Combet, 2019; Courchesne, 2017; Defourny, 2009; Hatzinikita, 2002; Hervouët y Vidal-Naquet, 2015; Me-
yer, 2020; Piacentini, 2019) mientras que en el anglosajón se ha extendido hasta su consolidación el nonfiction 
book (Colman, 2007 y 2011; Feldt, 2010; Ghiso, 2011; Gill, 2009; Hartsfield, 2021; Job y Coleman, 2016; Kuhn, 
Rausch y McCarty, 2017; Ladd, 2012; Monhardt, 2005; Young, Moss y Cornwell, 2007; Sanders, 2018;). En es-
pañol o italiano se utilizan las tres nomenclaturas: libros informativos (Garralón, 2013), libros de conocimientos 
(Mangarelli, 2020; Lartitegui, 2018) y libros de no ficción (Tabernero et al., 2022; Penas, Senís y Del Moral, 2023) 
y en italiano, preferentemente, los denominan libri di divulgazione (Cristini, 2014; De Marchi, 2000).

Por lo tanto, esta variedad terminológica pone de manifiesto que, por una parte, se exige un contenido 
objetivo en los libros de no ficción y, al mismo tiempo, deben atraer la curiosidad del lector para divulgar su 
contenido y ofrecer no sólo respuestas, sino también generar preguntas (Sanders, 2018). Boudreau y Beau-
doin (2015) consideran el libro de no ficción como una obra de referencia sobre un tema determinando que 
pretende informar, enseñar y hacer pensar a través de textos e imágenes. Courchesne (2017), además, aclara 
la raíz de la diferencia entre ficción y no ficción: este último informa al lector mediante la presentación de 
hechos reales, el lector cree lo que lee y no necesita comprobarlo.

En esta renovación de los libros de no ficción en la actualidad, los investigadores cada vez apuntan con 
mayor frecuencia la tendencia a la hibridación de estas obras, algunas de las cuales se encuentran a medio 
camino entre la ficción y la no ficción. El carácter narrativo que articula algunas propuestas ha conducido 
a nuevas denominaciones, como el término “facción” que testimonia Colman (2007), las “docu-ficciones” 
(Combet, 2019) o los “documentaires sans le savoir” (Defourny, 2009). Estos “libros ilustrados informativos” 
(Bamford y Kristo, 2000, como se cita en Gill, 2009) transmiten la información a través de personajes o si-
tuaciones inventadas, moviendo las fronteras entre géneros. Más específicamente, las biografías forman 
parte de este corpus híbrido (Mangarelli, 2020) que mezcla la transmisión de una información, más o menos 
objetiva, y el formato de narración literaria protagonizada por unos personajes imaginarios.

En cuanto a la caracterización del libro de no ficción, la comunidad investigadora presta especial aten-
ción a los elementos visuales: diseño, ilustración y estilo de escritura (Gill, 2009) y a la transmisión del conte-
nido, en general escrito en tercera persona, sin un narrador identificado y en un estilo no literario (Boudreau 
y Beaudoin, 2015). Por lo que respecta a la arquitectura externa, son esenciales los paratextos, que juegan 
un papel fundamental en la lectura activa y en la ampliación de los límites del libro tradicional (Courchesne, 
2017). Su estructura difiere notablemente de la de los textos narrativos, de manera que su comprensión re-
quiere de distintas habilidades que deben desarrollarse en los lectores emergentes (Boudreau y Beaudoin, 
2015), al mismo tiempo que debe mantener vivo el interés del niño (Cristini, 2014). McClure (2003, como se 
cita en Gill, 2009) resume los criterios de calidad que deben cumplir los libros de no ficción: claridad y co-
herencia, organización cuidada, ideas lógicamente ordenadas y lenguaje comprensible que, junto con los 
ejemplos aportados, tengan en cuenta los conocimientos previos de los lectores. 

Uno de los conceptos que más se ha valorado en el análisis de los libros de no ficción y que resulta fun-
damental para este estudio es el rigor-precisión (accuracy) (Ladd, 2012). Al tratarse de un género destinado 
en primera instancia a transmitir información, la precisión con la que ese contenido está transpuesto didác-
ticamente (Chevallard, 1997) es decir, transforma el saber filológico en saber asimilable por el lector infan-
til– resulta fundamental para generar en este confianza en su fuente: en muchos libros de no ficción puede 
encontrarse información sobre el proceso de investigación o notas finales, así como fuentes, bibliografía, 
sugerencia de lecturas adicionales y expertos consultados (Gill, 2009).

Esta transposición del contenido, así como la disposición de las ilustraciones y el uso de los paratextos 
propicia un tipo de lectura parcial, diferente a la lineal de las obras narrativas. Los lectores consultan los li-
bros de no ficción para informarse sobre uno o varios aspectos del tema tratado en el libro, y leen secciones 
no necesariamente organizadas para responder a sus preguntas, avanzando o retrocediendo en él (Cour-
chesne, 2017). Sin embargo, esta lectura parcial no limita las estrategias de lectura de los libros de no ficción 
en el aula, sino que las amplía (Young, Moss y Cornwell, 2007).

Por todo ello, los libros de no ficción son considerados por numerosos investigadores como altamente 
beneficiosos para la alfabetización informacional (Cristini, 2014), puesto que contribuyen eficazmente a la 
adquisición de un vocabulario más abstracto y diverso (Duke, 2000), al descubrimiento de la palabra escrita y 
al desarrollo de la capacidad de formular y comprender inferencias (Giasson, 2011, como se cita en Boudreau 
y Beaudoin, 2015). Por otra parte, desarrollan habilidades de lectura y acceso más autónomo a las fuentes 
(Piacentini, 2019) y, al mismo tiempo, fomentan el disfrute con la lectura (Palmer y Stewart, 2005, como se 
cita en Boudreau y Beaudoin, 2015; Young, Moss y Cornwell, 2007). Kuhn, Rausch y McCarty (2017) demostró, 
a través de la alternancia de la enseñanza basada en la ficción y en la no ficción, que la no ficción conducía 
a que los estudiantes fueran más capaces de aplicar estrategias de comprensión y de definir el vocabulario 
y estuvieran más motivados por la lectura. 

Sin embargo, existe un desfase entre la defensa teórica de los beneficios del libro de no ficción y su 
aplicación práctica (Duke, 2000), puesto que los mediadores todavía prefieren utilizar la ficción en sus aulas 
(Boudreau y Beaudoin, 2015; Cristini, 2014; Gill, 2009; Hartsfield, 2021). Feldt llega a calificar, incluso, a los 
libros de no ficción como la “oveja negra” de la escuela. Algunos de los prejuicios más extendidos sobre los 
libros de no ficción son apuntados por Colman (2007): resultan aburridos, no ayudan a leer, son más apropia-
dos para niños pequeños, no dan información precisa, no son literatura y tan sólo ofrecen la perspectiva de 
un único autor. Tampoco son apreciados para la lectura en voz alta o compartida (Feldt, 2010) y apenas hay 
accesibilidad a este tipo de libros en las bibliotecas de aula (Young, Moss y Cornwell, 2007). 
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1.2. El lugar de las biografías infanto-juveniles en los libros de no ficción
Las biografías infantiles se han situado en el corpus de los libros de no ficción híbridos publicados más 
frecuentemente en las últimas décadas (Dosse, 2007). Al basarse en la reconstrucción subjetiva de la vida 
de un personaje históricamente relevante, permiten al escritor aportar algo complementario a los datos his-
tóricos y dar a conocer al lector su visión particular sobre un determinado contenido o época (Zarnowski, 
1990), con una libertad estética que facilita la alteración factual: “los autores empaquetan estratégicamente 
la historia de una manera particular para maximizar el efecto en el lector” (Lakey, 2018, p. 7).

Además, se diferencian de otros libros de no ficción porque su carácter híbrido no nace de una intención 
editorial expuesta a priori, sino que su idiosincrasia los aboca al límite entre la ficción y la no ficción (Cristini, 
2014). En este sentido, los investigadores distinguen entre “biografías” y “narraciones de vida”, la primera 
liberada a partir de los años ochenta y reivindicada como género histórico; frente al carácter ficticio predo-
minante en la segunda, que se escapa de la rutina y se alimenta de las adquisiciones de la cultura (Dosse, 
2007). Según Ezpeleta (2019), el carácter híbrido del género biográfico nace de la tensión entre la necesidad 
de seguir un orden cronológico que interese al lector sin revelarle de manera íntegra la intriga de la narración 
y, al mismo tiempo, no alejarse demasiado del héroe biografiado ni hacerlo difuminarse en la ficción de su 
época.

Desde un punto de vista histórico, las biografías aunaban el contenido moral para el aprendizaje de la 
virtud (Dosse, 2007) con una percepción del biografiado cercana a la hagiografía, pues era concebido como 
un héroe de la historia nacional al que asemejarse (Santos, 2017). Del mismo modo, desempeñaban un pa-
pel importante en la creación de la historia nacional, puesto que ofrecían vidas de personajes ilustres que 
encarnaban los valores considerados genuinos de una nación (Stabell, 2013). 

Por lo que respecta a su lectura, el acercamiento a la biografía nace del deseo del lector por conocer 
una época concreta y la manera en que un personaje la experimenta (Ezpeleta, 2019) y, al mismo tiempo, 
identificarse con él (Meyer, 2020); puesto que la fascinación por las personas reales y sus historias de vida 
es común a niños y adultos (Monhardt, 2005). En el caso puramente infantil, la dificultad nace del modo en 
el que se transmite la exactitud de la biografía académica y de las limitaciones a las que se enfrentan los au-
tores, generadas a partir de la tensión que produce lograr un equilibrio entre la complejidad del contenido y 
la necesidad de generar conocimiento objetivo (Owens, 2009). Por otra parte, como afirma Zarnowski (1990), 
los biógrafos utilizan técnicas de narración y de ambientación propias de los novelistas, lo que constituye 
una de las claves de su éxito, puesto que se convierte en un material cómodo y familiar para los niños.

Por todo ello, en este artículo se analizan las principales biografías infantiles de escritores españoles a 
partir del concepto de “libros de no ficción híbridos”, considerándolos un producto literario a medio camino 
entre el texto expositivo y la narración breve. Como herramientas útiles para la construcción del canon, inte-
resa conocer cómo se está transmitiendo a los niños la imagen del escritor a través de la mirada del siglo XXI 
y, al mismo modo, dilucidar las razones que conducen a su éxito de ventas, para facilitar a los mediadores la 
selección de obras y su utilización en las aulas.

2. Método de análisis y corpus seleccionado
El método de análisis se desarrolla a partir de un modelo de estudio de los libros de no ficción basado en las 
investigaciones principales publicadas hasta la fecha y considerando aquellos elementos y componentes 
que subrayan la mayoría de los especialistas en el ámbito. Así, los ítems han sido divididos en dos macroca-
tegorías: criterios generales y criterios específicos, la primera de ellas adaptada de Gill (2009) y la segunda 
de Dagher (2005). Los tres criterios generales escogidos (apariencia visual, rigor, fuentes y autoridad y estilo) 
han sido consensuados por la mayoría de los investigadores (Colman, 2007; Cristini, 2014; Gill, 2009; Ladd, 
2012; Sanders, 2018; y Young, Moss y Cornwell, 2007). Estas tres subcategorías permiten observar el lugar 
que ocupan las biografías en los libros de no ficción y cuáles son las razones de su creciente éxito de ven-
tas, puesto que el abanico de lectores al que llegan se ha incrementado notablemente en los últimos años 
(Dosse, 2007). Por lo que respecta a los criterios específicos, los conforman los ítems analizados con mayor 
frecuencia por los estudiosos de las biografías infantiles (Dagher, 2005; Hatznikita y Hristidou, 2002; y Ma-
garelli, 2020), especialmente en el ámbito de la literatura: la construcción de la imagen del escritor permite 
ahondar en el carácter híbrido de algunos libros de no ficción y en las razones que conducen, precisamente, 
a esta hibridación; al mismo tiempo que pone de manifiesto el modo en el que se está transmitiendo el ca-
non en la actualidad.

Así, para llevar a cabo este estudio se han seleccionado, de entre todas las biografías localizadas, aque-
llas publicadas en el marco de una colección en distintas editoriales en lengua castellana hasta el año 2022, 
con un total de veintisiete ejemplares y siete colecciones:

Tabla 1. Corpus seleccionado

Editorial Colección Biografías

Alba

Pequeña&Grande
Mi primer 

Pequeña&Grande 
(versión para primeros 

lectores)

Arriba, C. y M. I. Sánchez Vegara (2017). Gloria Fuertes. Alba.
Arriba, C. y M. I. Sánchez Vegara (2018). Gloria. Alba.
Casas, A y M. I. Sánchez Vegara. (2019). Federico García Lorca. Alba.



251Didáctica (Madr.), 36, 2024: 247-260

Anaya
Mi primer libro y Mi prim-
er libro sobre… (versión 
para primeros lectores)

Ferris, J. L. y M. Hierro (2010). Mi primer libro sobre Miguel Hernández. Anaya
Ferris, J. L. y M. Hierro (2010). Miguel Hernández, pastor de sueños. Anaya.
Gómez Yebra, A. y E. Gómez (2013). Gloria Fuertes, poeta para todos. Anaya.
Gómez Yebra, A. y E. Gómez (2015). Mi primer libro sobre Gloria Fuertes. Anaya.
López Narváez, C. (2012). Mi primer libro sobre Lorca. Anaya.
López Narváez, C. (2012b). Palabras de Federico García Lorca. Anaya.
Posadas, C. y X. Maier (2009). Antonio Machado y la mirada de Leonor. Anaya.
Posadas, C. y X. Maier (2009). Mi primer libro sobre Machado. Anaya.

Edebé La vida y…
Navarro, R. y J. Vila (2009). La vida y poesía de Miguel Hernández.
Navarro, R. y J. Vila (2011). La vida y poesía de Federico García Lorca.
Navarro, R. y J. Vila (2012). La vida y poesía de Gustavo Adolfo Bécquer.

Mediterrània Pequeñas historias

Alonso, M. y P. Bayés, (1989). Pequeña historia de Camilo José Cela. Mediterrània.
Díaz-Plaja, A. y P. Bayés, (1994). Pequeña historia de García Lorca. Mediterrània.
García Barriga, J. A. y P. Bayés, (2012). Pequeña historia de Juan Ramón Jiménez. 
Mediterrània.
Perdiguero Prado, M. del C. y P. Bayés, (2004). Pequeña historia de Pedro Muñoz Seca. 
Mediterrània.
Tello Alonso, M. y P. Bayés, (2012). Pequeña historia de Antonio Machado. Mediter-
rània.

Rompecabe-
zas Sabelotod@s

Cordón, S. (2015). Lorca y su duende. Rompecabezas.
De Paz, M. (2007). Juan Ramón Jiménez. El poeta. Rompecabezas.
González-Ariza, F. (2007). Bécquer, el romántico. El Rompecabezas.
González-Ariza, F. (2007). Valle-Inclán. El bohemio. Rompecabezas.
Rodríguez Serrano, E. (2009). Miguel Hernández. El poeta de la luna. Rompecabezas.
Vilardell Balasch, V. (2008). Machado. El caminante. Rompecabezas.

Susaeta Mini biografías Morán, J. (2017). Federico García Lorca. Susaeta.
Vegueta Nuestros ilustres Delgado, F. G. y T. Alba (2019). Benito Pérez Galdós. El narrador de un mundo. Vegueta.

Fuente: elaboración propia

En el ámbito español, las biografías dependen estrechamente del concepto de “colección”, tanto desde 
el punto de vista compositivo como para las decisiones que afectan a la transposición didáctica del conte-
nido. El fenómeno de la colección de biografías es común a otras literaturas nacionales (sirva como ejemplo, 
en Francia, la colección “Quelle Histoire” de Unique Heritage, “… Vu par un ado” de Poulpe Fictions o, en 
el ámbito anglosajón, “Who was” de Penguin; entre otras) donde los formatos ilustrados –libro álbum, libro 
ilustrado o cómic– persiguen asentar el canon mediante una exposición del contenido basada en el impacto 
visual de la ilustración, en la accesibilidad de los mapas conceptuales y en la reducción de las figuras litera-
rias a sus imágenes estereotipadas más populares. 

Las colecciones españolas de biografías escogen preferentemente escritores contemporáneos, con una 
nómina recurrente (García Lorca, en primer lugar y, en segundo lugar, Miguel Hernández, Antonio Machado 
y Gloria Fuertes), frente a la escasa presencia de autores áureos o decimonónicos, excluyendo el caso de 
Cervantes (gráfica 1):

Gráfica 1. Presencia de escritores españoles contemporáneos en las colecciones biográficas infantiles

Fuente: elaboración propia
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Además, la mayor parte de las editoriales publican biografías de personajes ilustres en varios ámbitos 
(científico, artístico, político, social, etc.), de manera que los escritores ocupan una presencia menor y su 
elección sigue criterios afines al ideario cultural de nuestro tiempo: defensa de la igualdad de género me-
diante la publicación de biografías de mujeres célebres, búsqueda de la identidad individual a través de per-
sonajes rebeldes o subversivos, corta distancia entre la época del biografiado y la del lector implícito, etc.:

Gráfica 2. Presencia de los escritores en las colecciones biográficas españolas

Fuente: elaboración propia

De este modo, se observa en la gráfica 2 la preferencia en el mercado biográfico por otras materias (en 
verde), tales como la ciencia, la política o la sociedad; pues, exceptuando el caso de Edebé (centrada única-
mente en el ámbito literario), en el resto de las editoriales los escritores ocupan menos de la mitad del corpus 
–y, en su mayoría, menos de un tercio–. En esta nómina de escritores recogida en las colecciones, se repiten 
constantemente las mismas figuras, que se adecuan mejor a los valores sociales antes mencionados:

 – Originalidad de la personalidad del escritor biografiado
 – Difusión y fama del personaje en el mercado internacional, como parte de la identidad nacional
 – Rebeldía social transmitida por el escritor
 – En algunos casos, transgresión de la sociedad patriarcal y conservadora

Los distintos elementos que las articulan contribuyen eficazmente a la transmisión del canon literario 
español a partir de estos principios y, al mismo tiempo, se encuadran en los moldes del libro de no ficción 
posmoderno mediante sus elementos multimodales, con el fin de llegar a los intereses y conocimientos 
previos del lector infantil y juvenil del siglo XXI. 

3. Criterios generales de análisis

3.1 Apariencia visual
Las editoriales comenzaron a apostar a comienzos del siglo XXI por la adaptación de la biografía infantil al 
formato del libro álbum, puesto que, en las décadas anteriores, se habían publicado en mayor medida como 
libros ilustrados con un peso menor de las ilustraciones sobre el texto. Así, varias de las editoriales que pu-
blican biografías para niños en España apuestan por el trabajo individual de un ilustrador como uno de sus 
valores principales. Tal es el caso de la colección “Pequeña y Grande” de Alba Editorial, que ofrece, en cada 
uno de los ejemplares, las ilustraciones de un artista joven que aporta su sello personal al personaje. Con la 
cultura pop como trasfondo, el libro termina convirtiéndose en un objeto decorativo y mantiene, con ello, una 
concepción de la biografía donde lo esencial es la apariencia visual:
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Imagen 1. Doble página de la biografía de Lorca (Casas, 2019). Alba Editorial.

En cambio, otras editoriales abogan por diseños más clásicos en los que la relación entre imagen y texto 
es más equilibrada y, en general, redundante (Van der Linden, 2007); de tal manera que la ilustración acom-
paña al contenido de la biografía, pero sin eclipsarlo. En el caso de las minibiografías de Susaeta, el dominio 
de la doble página ilustra el texto situado en la parte superior. La organización es muy clara: en cada doble 
página se narra un momento distinto de la vida del autor, siguiendo un criterio cronológico que facilita la 
transposición didáctica:

Imagen 2. Doble página de la biografía de Lorca (Morán, 2017). Susaeta.

Las biografías de Anaya, tanto para prelectores (“Mi primer libro sobre…”) como para lectores infantiles, 
hacen uso también de la doble página con gran cuidado de la imagen, que redunda en el contenido del texto 
y aporta la visión particular del artista que lo ilustra. Sin embargo, la colección de biografías de Edebé, que 
camina por este mismo sendero, se diferencia de las anteriores en que el texto domina claramente a la ilus-
tración, cuya función es ofrecer apoyo visual al lector y descargar la densidad del contenido. Esta editorial 
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insiste en el contenido detallado de la biografía, para una edad potencial mayor, a través mayoritariamente 
del texto y con la homogeneidad que le aporta el trabajo de Jordi Vila Delclòs como ilustrador de todos los 
ejemplares. Así, mantiene un planteamiento continuista de las biografías de los años ochenta, que disponían 
texto e imagen de manera aislada y sin explorar los límites que trasciende el libro álbum posmoderno:

Imagen 3. Doble página de la biografía de Lorca (Navarro, 2011). Edebé.

En cambio, algunas editoriales (con carácter excepcional) han preferido mantener sus biografías en el 
ámbito del libro ilustrado, con un contenido textual mayor y apenas uso de las ilustraciones. Tal es el caso de 
“Sabelotodos” de la editorial Rompecabezas, en la que la apariencia visual no se erige como uno de sus cri-
terios de venta principales. En este tipo de biografías, pesa más su concepto híbrido y la ficcionalización del 
personaje biografiado que el criterio artístico, por lo que el formato que exige es muy distinto. La apariencia 
visual se convierte en un medio para apoyar la recreación de la imagen estereotipada del escritor, de tal ma-
nera que se refuerza la narración que se construye a partir de los hitos más conocidos de su biobibliografía:

Imagen 4. Fragmento de la biografía de Lorca (Cordón, 2015). Edebé.
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3.2. Rigor, fuentes y autoridad
En las nuevas biografías infantiles, el proceso de renovación que ha experimentado la ilustración y su do-
minio del proceso compositivo condiciona notablemente la precisión con los que se pretende transmitir el 
contenido. Como señalaban Dosse (2007), Ezpeleta (2019) y, sobre todo, Owens (2009), el equilibrio entre 
la transmisión de unos datos objetivos y el carácter narrativo del relato de una vida es difícil de encontrar 
para el autor, que debe tomar una serie de decisiones sobre las prioridades de su obra antes de comen-
zar su composición. Así, en los nuevos libros de no ficción se tiende a evitar la mera simplificación de lo 
complejo, favoreciendo la lectura activa por parte del niño (Cristini, 2014), hasta el punto de que muchos 
de ellos aportan información sobre el proceso de investigación a través de introducciones, notas o fuentes 
(Gill, 2009). Algunos autores sostienen que la precisión debe ser el criterio más importante a la hora de 
seleccionar un libro de no ficción, dado que su fin último es proporcionar información objetiva (Monhardt, 
2005 o Ladd, 2012). 

En el caso concreto de las biografías, la precisión en la transmisión del contenido varía dependiendo del 
objetivo con el que se edita. En algunos casos, el objeto artístico se erige como el criterio dominante, sin que 
el rigor en el tratamiento de la información se considere imprescindible para complementar la calidad de la 
ilustración (Casas, 2019 –Alba Editorial–). En otros casos, por el contrario, la ilustración se supedita al interés 
por la exactitud del contenido (Navarro Durán, 2011 –Edebé–). En el proceso de ficcionalización del personaje 
biografiado, esta exactitud de los datos históricos suele pasar a un segundo plano, puesto que el objetivo 
es captar el interés y la empatía del lector a través de una construcción narrativa bien articulada. En este 
sentido, Lackey recuerda –en el ámbito anglosajón, aunque es perfectamente aplicable al caso español–:

Harris ha escrito historias sobre Shakespeare y Leonardo da Vinci cuando eran adolescentes, y aun-
que Harris reconoce que las historias son totalmente inventadas, también estipula que “si los niños 
leyeran esos libros, aprenderían mucho sobre la Florencia renacentista. Aprenderían mucho sobre la 
Inglaterra isabelina”. Esto es así porque la “investigación es correcta, el mundo en el que se encuen-
tran es correcto, [y] los detalles de sus vidas son correctos” (2018, p. 7).

Con un mayor peso de la precisión histórico-literaria sobre otros principios compositivos se encuentran 
“La vida y poesía de…” de Edebé y la colección Sabelotodos de Rompecabezas, ambas colecciones firma-
das por especialistas en historia y crítica literarias. En ellas, la transposición didáctica de los conceptos trata 
de mantener el rigor académico, y en el caso de la colección Sabelotodos el grado de ficcionalización au-
menta. Los autores son especialistas en literatura española, en su mayoría docentes universitarios, profeso-
res de educación secundaria o escritores de literatura infantil y juvenil. Además, las actividades propuestas 
amplían los horizontes de la investigación del lector y remiten a páginas web en las que la documentación 
ha sido publicada por especialistas en el autor y en su época (como, por ejemplo, la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes). Sin embargo, ninguna de las biografías incluye un listado final de referencias bibliográficas 
para ampliar la información, u otros elementos que contribuyan a la transmisión de fiabilidad en el manejo de 
las fuentes. Por lo que respecta a las biografías de Anaya, Susaeta y Vegueta, el enfoque es similar; apenas 
se incluyen paratextos que puedan contribuir a mostrar la precisión con la que se ha planteado el libro y la 
autoridad la aporta, de nuevo, la selección de los autores que les dan forma y contenido: en el caso de Anaya 
y Susaeta, especialistas en literatura infantil y juvenil; en el de Mediterrània, investigadores especializados 
en la obra del escritor en cuestión. 

Por lo tanto, la precisión en las biografías infantiles viene determinada, en gran medida, por la presencia 
del autor que les da forma, que, o bien como narrador heterodiegético garantiza el carácter fidedigno de los 
datos, o bien se inserta como personaje de la narración con el fin de transmitir desde dentro las emocio-
nes que emergen de la lectura de los textos del escritor. Por otra parte, la precisión en la presentación del 
contenido depende, en última instancia, de la decisión editorial sobre el peso que se otorga al diseño, a la 
densidad del texto o a la imagen recreada del escritor (rigurosa o estereotipada).

3.3. Estilo
El estilo de escritura de las biografías infantiles persigue contribuir, en líneas generales, a la búsqueda de la 
complicidad del lector, que se convierte en un amigo del artista que la protagoniza. No obstante, se encuen-
tra cierta variedad en el uso del lenguaje, puesto que en algunas biografías la prioridad es la transmisión del 
rigor y la objetividad en la transposición didáctica a través de una tercera persona impersonal o pasiva refleja 
(como en el caso de la colección de Mediterrània o la de Susaeta) mientras que, en otros casos, el grado de 
ficcionalización del personaje biografiado determina el estilo y deja paso a la narración en primera persona 
o a la utilización de la segunda persona con una función apelativa del lenguaje dominante en varias de sus 
páginas: 
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Imagen 5. Fragmento de la biografía de Lorca (Díaz Plaja, 1994). Mediterrània.

De esta manera, en las biografías en las que la ficcionalización fagocita la visión objetiva de la vida del 
escritor (como en la colección Sabelotodos o en Nuestros ilustres) la biografía prefiere el uso de la primera 
persona y establece, así, una relación estrecha entre autor, lector y escritor que facilita la visión estereotipa-
da del artista (véase imagen 4).

El estilo depende, en última instancia, del género sobre el que se construya la biografía: o bien una na-
rración novelada con los recursos propios de este género (uso de la narración homodiegética, inserción del 
estilo directo, metaficción) o bien una transmisión objetiva de los datos donde prima el texto expositivo sobre 
el narrativo y, con él, una función referencial del lenguaje sobre la poética. En el primer caso, la biografía de 
Galdós publicada por Vegueta, por ejemplo, es narrada por el propio escritor canario, al que el biógrafo da 
voz a través, en primer lugar, de un prólogo escrito al final de su vida, mediante el cual apela a la benevolen-
cia del lector y, en segundo lugar, de la propia narración de sus vivencias, que se centran en los aspectos 
personales y dejan de lado los literarios. La narración homodiegética central se combina con las glosas de 
los márgenes, que desarrollan datos, anécdotas o insertan citas de sus obras generando una barrera clara 
entre ficcionalización y teorización histórico-literaria.

Imagen 6. Fragmento de la biografía de Galdós (Delgado y Alba, 2019). Vegueta.

La sintaxis y el léxico son sencillos o, en los casos en los que necesita ser clarificado, se glosa en la parte 
exterior o final del texto; permitiendo, en algunas de ellas, que sean las actividades complementarias las 
que expliquen algunos conceptos que pudieran dificultar la comprensión lectora o cualquier noción presu-
miblemente desconocida para el lector implícito infantil antes de su lectura. Además, estas glosas, cuadros 
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de texto o viñetas propician una lectura activa del niño, captan su atención a través de datos de su interés o 
anécdotas variadas y rebajan, con ello, la densidad del texto y del contenido teórico.

El uso del lenguaje en las biografías infantiles es, por lo tanto, homogéneo en la sencillez en el uso de las 
formas nominales y del léxico general, así como en su sintaxis (preferentemente, coordinada o yuxtapuesta); 
sin embargo, varían notablemente de una a otra las funciones subyacentes y las fórmulas narrativas que de-
penden del grado de ficcionalización y de los cánones determinados por el género.

4. Criterios específicos de análisis

4.1. Construcción de la imagen del escritor
La construcción de la identidad del escritor es el proceso central de las biografías, tanto adultas como infan-
tiles. En el caso específico de la no ficción infantil, uno de los objetivos prioritarios de los análisis del corpus 
biográfico es establecer en qué medida contribuyen a modificar el conocimiento histórico y la concepción 
del pasado común, tanto desde una perspectiva sociológica como artística o científica (Owens, 2009). 

El carácter híbrido de las biografías nace, justamente, de la construcción de la imagen del personaje 
recreado. Las biografías infantiles buscan acercar la imagen del escritor al público más joven para que no 
solamente se sienta atraído por su obra sino que, al mismo tiempo, se identifique con el artista y busque en 
él rasgos comunes a su personalidad y a sus emociones. Por ello, la etapa de la vida del escritor sobre la 
que más se incide en las biografías es la propia infancia, de manera que o bien se resume o, incluso, obvia 
la etapa adulta o bien se escogen aquellos momentos de la vida del escritor que puedan resultar afines a la 
visión infantil del mundo. De este modo, muchas biografías (como las de Anaya o Rompecabezas) terminan 
convirtiéndose en un bildungsroman que narra el aprendizaje, el crecimiento y la transición de niño a adulto 
de una selección de escritores conocidos internacionalmente. La edad a la que se destina la biografía deter-
mina también la etapa del escritor que se destaca: en las biografías para primeros lectores prima la infancia 
sobre la juventud o la vida adulta (como en el caso de Miguel Hernández en la editorial Anaya) mientras que 
en las que se prevén para una edad mayor (cercana a la adolescencia) la vida adulta prevalece sobre los años 
de juventud.

En este sentido, en las biografías infantiles actuales se pueden encontrar tres modos mediante los que 
se construye la imagen del escritor, dependiendo nuevamente de las decisiones editoriales. En primer lugar, 
aquellas que buscan transmitir un canon adecuado a la edad de destino (educación primaria, principalmen-
te) que perfile los tópicos y los estereotipos literarios sobre los que se articula el enfoque dominante de la 
educación secundaria. En estos casos, para lograr captar la atención del lector no se recurre a una ficciona-
lización narrativa del escritor y de su entorno sino a la innovación y al cuidado estético del libro como objeto 
y como producto artístico (Alba, principalmente). 

Las biografías infantiles de Anaya varían la construcción de la imagen del escritor dependiendo del autor 
que las firma. En algunos casos, que resultan interesantes por la originalidad en su concepción –como el de 
Machado o el de Miguel Hernández– se selecciona una etapa concreta de la vida del poeta y se ficcionaliza 
el escritor siguiendo un orden cronológico de los hechos y un lenguaje adaptado a la infancia. La introduc-
ción del diálogo contribuye a la hibridación del género biográfico, puesto que, por una parte, el narrador re-
lata los hechos con aparente objetividad, pero, por otra, introduce la ficción dando voz a los personajes que 
conversan entre sí parafraseando los hechos conocidos de su vida.

En segundo lugar, se encuentran las biografías que no buscan la ficcionalización del escritor sino trans-
mitir la visión del poeta universal, del escritor que ha trascendido las fronteras nacionales y ocupa un lugar 
distinguido en las letras internacionales. Se configura, así, un canon inapelable y, como tal, exige un trata-
miento objetivo y externo de la información conservada acerca de su trayectoria vital. Las vidas de Cervantes 
y Lorca que conforman las biografías de Susaeta no caen en el patetismo narrativo de otras biografías ficcio-
nalizadas, sino que dan cuenta de la imagen adulta del escritor con un lenguaje adaptado al público infantil. 

Un tercer recurso desde el que se construye la imagen del escritor en las biografías infantiles actuales lo 
constituyen las biografías noveladas, en las que la ficcionalización del artista es completa. Estas biografías 
–Sabelotodos, por ejemplo– parten de la autoficcionalización del escritor (es decir, de la imagen que el escri-
tor quiso construir de sí mismo en su época) para narrar, a través o bien de un narrador homodiegético o bien 
heterodiegético, la vida de un personaje como una novela juvenil con un protagonista conocido de antemano 
por los niños. Se exageran, así, los rasgos originales, extravagantes o románticos del escritor y se afianza 
una visión estereotipada de su trayectoria, que se aleja notablemente de los datos históricos recogidos en 
las investigaciones académicas (Valle-Inclán o Bécquer son ejemplos paradigmáticos, a partir de los tópi-
cos del Romanticismo o de la imagen del esperpento). Además, las biografías noveladas de Rompecabezas 
incluyen cambios en la focalización, que trasciende del narrador a la del escritor y su entorno, y viceversa, 
generando una ficción marco protagonizada por un personaje-narrador externo que cuenta la vida del es-
critor y una metaficción constituida por el propio contenido biográfico, desde la perspectiva del escritor y su 
núcleo social más próximo. De este modo, el escritor se convierte en un personaje infantil que da cuenta de 
su vida desde la visión subjetiva del autor externo que le da forma, añadiendo al interés que genera su vida 
el suspenso que crea la figura del narrador-marco. 

4.2. Transmisión del canon literario
En relación directa con el apartado anterior, la transmisión del canon literario depende de la imagen del es-
critor que la editorial desea transmitir. En este sentido, las colecciones ofrecen dos tipos de propuestas: o 
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bien plantean un afianzamiento del canon literario existente y un mantenimiento del corpus de obras consi-
deradas como “clásicas” o bien reivindican algunos de los aspectos menos conocidos de la vida de los es-
critores, si bien el corpus lo continúan conformando los artistas universales que contribuyen a fijar la imagen 
nacional que se exporta a otras culturas. 

Tanto las editoriales Alba como Anaya se insertan dentro del primer grupo, continuista en la construcción 
del canon literario, a pesar de que, en el caso de Anaya, la obra del poeta se sitúa al mismo nivel que su fi-
gura, mientras que Alba prepondera la visión del escritor homosexual, incomprendido y asesinado sobre la 
complejidad en la evolución de sus obras. La selección de los propios autores y la consiguiente exclusión de 
otros incide en esta visión sesgada de la historia literaria, en tanto que la conforman los personajes que me-
jor se adecúan al pensamiento y a los valores de la posmodernidad. Así, los escritores románticos se unen a 
las víctimas de la Guerra Civil española, otro de los temas más explotados en las biografías infantiles y que 
se reivindica en la actualidad, junto a la presencia de las escritoras femeninas en el canon contemporáneo.

Susaeta hace explícita esta intención de afianzar el canon nacional, puesto que la elección de los autores 
se hace patente desde las primeras líneas: “es [Lorca], junto con Cervantes, el más universal de nuestros 
escritores” (Morán, 2017, p. 2). Por lo tanto, no existe una intención de recuperar el patrimonio literario infantil 
y transmitirlo a las nuevas generaciones, o de restituir una nómina de autores fundamentales para la evo-
lución de la literatura española que hubieran pasado desapercibidos en las biografías infantiles anteriores, 
sino de escoger los perfiles más fácilmente novelables cuya vida ya ha sido transmitida a la historiografía 
literaria a partir de un proceso de ficcionalización y de su carácter novelesco que facilita la construcción de 
una narración interesante para los lectores.

Mediterrània es la única editorial española que ofrece en su colección de biografías infantiles una nómina 
de escritores más amplia, pues a los comúnmente biografiados añade otros como Cela o Muñoz Seca, aun-
que desde un enfoque tradicional que incardina algunos detalles que los libros de texto suelen obviar. Rom-
pecabezas, por su parte, dada la vasta extensión de la colección y su éxito de ventas permite añadir nuevos 
nombres a los ya publicados y facilita la ampliación de la información, más allá de la que transmiten todos los 
materiales pedagógicos, a través de hipervínculos y de actividades finales complementarias.

Parece, no obstante, que existe una contradicción entre la tendencia actual de las colecciones de bio-
grafías infantiles (muestra de ello es “Pequeña y Grande”, de Alba, la más vendida en España) y la de las 
biografías infantiles de escritores, puesto que mientras que aquellas caminan hacia estudios de género y 
hacia la reivindicación de las figuras femeninas que han ocupado un lugar protagónico en su disciplina y en 
su tiempo, estas mantienen una construcción del canon conservadora y continuista desde la perspectiva del 
mercado, sin apostar por la introducción de otros escritores.

5. Conclusiones
El análisis de las biografías de escritores españoles actuales muestra, por una parte, su pertenencia al mar-
co teórico-formal de los libros de no ficción posmodernos y, por otra parte, la tendencia a la hibridación que 
emerge de la necesidad de aportar un componente narrativo a la transmisión objetiva de hechos conocidos 
a priori por el autor y por el lector. De esta manera, se pueden encontrar características propias de los libros 
de no ficción actuales y, simultáneamente, rasgos de las biografías noveladas tradicionales, sin que ninguna 
de ellas anule a la contraria, sino que se articula en términos de convivencia. En primer lugar, las biografías 
de escritores infantiles tienden a ajustarse a un modo de lectura lineal, de principio a fin, sin saltos de carác-
ter manipulativo o interactivo. La narración así lo precisa y, cuanto mayor es la ficcionalización del personaje 
biografiado, mayor es también el carácter lineal de su lectura, puesto que se aproxima a los recursos propios 
de la novela. Sin embargo, su inserción en el panorama actual del libro de no ficción conlleva determinadas 
innovaciones estructurales y organizativas; tales como la utilización de glosas, apéndices, cuadros de texto 
o anécdotas en los márgenes que se construyen como textos expositivos donde la función referencial es 
dominante. Estos elementos de accesibilidad contribuyen eficazmente a mantener activa la atención del 
lector y, al mismo tiempo, rompen la lectura lineal, facilitando un acercamiento parcial a las páginas propio 
de la mayoría de los libros de no ficción posmodernos.

Asimismo, se aprecia una diferencia notable entre las biografías de corte continuista que no hacen uso 
de los paratextos como elementos que integran la biografía con la construcción del significado que el lector 
aporta a la obra y las que se sirven de los recursos del libro de no ficción actual y hacen uso de apéndices, 
glosario de actividades o prólogos para ampliar los límites narrativos de la obra.

Por otro lado, el lenguaje es homogéneo en el léxico y la sintaxis y varía de la tercera persona y del ca-
rácter informativo de los documentos que presentan los hechos de manera aparentemente objetiva a la 
utilización de la primera persona en las biografías con un componente de ficcionalización mayor. Así, en 
estos casos se introduce la figura de un personaje-narrador que crea una ficción-marco en la que se inserta 
la propia biografía, con el personaje biografiado como protagonista y, en ocasiones, narrador homodiegético 
de su propia vida.

Además, el papel que ocupan las ilustraciones resulta fundamental, en tanto que algunas biografías ter-
minan convirtiéndose en productos artísticos donde prima la apariencia visual sobre el contenido transmi-
tido. En otras colecciones, no obstante, la precisión en la transmisión del contenido se erige como criterio 
dominante, a través, principalmente, de la autoría de especialistas en el autor o en el ámbito de estudio.

Finalmente, el canon literario que transmiten las biografías infantiles actuales presenta un claro carácter 
continuista, de fijación de la nómina de escritores consolidados y universalmente representativos de una 
cultura y una lengua, sin que exista todavía una intención explícita por parte de los editores de introducir en 
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sus colecciones las figuras de otros escritores cuya ficcionalización resulte menos atractiva para el lector. 
En este sentido, existe una clara preferencia por los escritores con personalidad rebelde, extravagante o ro-
mántica que, o bien hubieran recibido un trato injusto por parte de la sociedad de su tiempo o bien ofrezcan 
valores propios de la posmodernidad, para que la identificación lector-personaje resulte más eficaz.

En definitiva, parece que la eclosión de las biografías infantiles ilustradas en el panorama nacional obe-
dece más al auge de los libros ilustrados de no ficción que al interés de investigadores y editoriales por refor-
mular el canon literario mediante este corpus de obras. El contenido es claramente continuista y afianzador 
del patrimonio existente, mientras que la novedad reside más bien en los aspectos formales y compositivos 
de los libros. El camino comienza a abrirse hacia la introducción de la perspectiva de género en el ámbito 
científico y cultural, pero resulta más tardía en el literario, donde su presencia es claramente minoritaria. Sin 
embargo, resultará necesario prestar atención en los próximos años al desarrollo editorial para analizar, con 
una perspectiva más amplia, los cambios en el canon que queden reflejados en la selección de autores y 
en el grado de ficcionalización de su entorno biográfico e histórico. Las tecnologías de la información y la 
comunicación ampliarán los límites de difusión y construcción de estas obras, que deberán ser utilizadas 
en relación con sus epitextos virtuales y con los modos de transmisión y divulgación que ofrecen las redes 
sociales. En este sentido, resultará de interés analizar cómo conviven ambos formatos y en qué medida 
reducen, amplían o afianzan nuestro patrimonio literario como respuesta a los cambios ideológicos de la 
sociedad que rodea a los lectores infantiles y juveniles.
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