
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES HUELLAS DE TINTA 

Fernando Marco: 

variaciones e innovación 

Sólo se puede hablar de tradición si se mantiene viva su voz, 

si es una impronta que subyace como un espacio de encuentros, 

afectos e identidad. La tradición no puede ser impuesta ni 

implantada. Pero sí puede ser coartada y manipulada. Volver la 

mirada atrás, exponer la obra y reflexión de ilustradores espa

ñoles de principios del siglo XX es el objetivo de Huellas de 

tinta. Queremos recuperar un pasado de asombrosa factura que 

quizás mañana logre devenir en tradición. 

Fig. 1. Barca, Calderón de la, La Vida Es Sueño, Biblioteca de Juventud, v.: 2, Madrid: Ediciones de la Lectura, 1914 

Fig. 2. [s.a.], La Princesa de Algodón en Rama, Cuentos De 
Calleja. En Colores,1a Serie, Vol.: 3, Madrid: S. Calleja, 1916 
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La búsqueda de cualquier tipo de información se 

auto abastece con las dificultades, aumenta el interés 

de una investigación cuando mayores son las dificul

tades que se van encontrando. Parece que algunas edi

toriales lo sabían, pues ponían todo su empeño en 

favorecer la oscuridad ocultando la información de 

sus publicaciones: el nombre del ilustrador, la fecha 

de publicación, el orden de reediciones ... No es el 

efecto lógico del paso del tiempo, es que alguien 

desde el más allá y con obsesivo cálculo no sólo te va 

cerrando puertas, si no que te reduce los espacios 

hasta que reconoces que no es posible el movimiento. 

y el patrimonio desaparece, porque si no se han 

escrito los nombres de los y las ilustradores es que no 

han existido. 

De algún modo hay que fijar lo poco que se ha 

descubierto, aunque lo fijado sólo sea un cúmulo de 

errores 

Parte de la motivación de la existencia de estas pági

nas nace en el opresivo d�samparo de esta oscuridad. 

De Fernando Marco sólo sabemos que es de ori

gen valenciano, gracias a Javier Pérez Rojas ( 1) que 
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lo cita como uno de los aliistas valencianos emigra

dos a otras capitales. Una más exhaustiva investiga

ción habría aportado más datos y quizá habría con

finnado la curiosa posibilidad de que fuese Marco, 

junto con el guionista Luis Tapia, el realizador del 

primer film de animación español (2). 

Vemos sus primeros dibujos en 1914, en dos volú

menes de la Biblioteca de la Juventud de Ediciones 

de la Lectura. La línea editorial, el concepto con el 

que introduce las ilustraciones, la maquetación, etcé

tera, son totalmente nuevos. Los ilustradores también 

son nuevos, pero de una calidad sorprendente: 

Vivanco, Muguruza, el propio Marco y la que podría 

ser la primera ilustradora española, Manuela de 

Velasco. 

El estilo de Marco es limpio (fig.I), su línea más 

que estilizada es preciosista formando así con los tres 

ilush-adores precedentes un conjunto bastante homo

géneo que demuestra una vez más el cuidado de la 

editorial en la elección de sus creadores plásticos, 

con la diferencia de que la obra en ilustración infan

til de los otros tres desaparece prácticamente en la 

misma editorial que empieza, mientras que en el caso 

de Marco podemos encontrar libros con sus dibujos 

hasta casi entrada la década de los sesenta. 

En años inmediatamente posteriores trabajaría 

para las diferentes series de la nueva colección de S. 

Calleja, Cuentos de Calleja en Colores, en la nueva 

etapa de esta editorial. Comenzará entrando por la 

puerta grande con La princesa de A 19odón en Rama, 

número 3 de la primera serie de la colección (figs. 2 

y 3). En esta serie la editorial publicó los cuentos 

mejor presentados de toda su producción, siempre 

desde el punto de vista de la ilustración. Llevaban 

bastantes dibujos a color de un ilustrador principal, 

de tan notable calidad que su impresión requería un 

papel especial, por tanto se imprimían en pliegos 

aparte que se pegaban luego en la hoja correspon

diente; pero por todo el libro se repartían dibujos, 

generalmente a línea y a un solo tono, que realizaba 

otro ilustrador, en este caso Millar. 

Las ilustraciones de Marco para este tomo siguen 

el estilo y la ambientación planteada en sus dibujos 

anteriores en blanco y negro, son imaginativas y 

románticas, pero el color y el tamaño dan por fin 

todo su valor a la imagen. Bosques, duendecillos, 

ambientes palaciegos y protagonistas envueltos en 

encantamientos. Por primera vez "vemos" un cuento 

infantil. Toda la ensoñación, la magia y la fantasía 

que nos prometíamos en el trabajo de otros ilustrado

res anteriores lo tenemos en las imágenes de Fernan

do Marco ahora, en un cuento, en 1916. 

Demasiado tarde. España anduvo atrasada en el 

tema de la ilustración infantil hasta la llegada del gra

fismo humorista. En este último punto hasta se 
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Fig. 3. [s.a.]. La Princesa de Algodón en Rama, Cuentos De 
Calleja. En Colores, 1" Serie, Vol.: 3, Madrid: S. Calleja, 
1916. (19x14) 

Figs. 4 Y 5. Nesbil, Edil. Cuentos de Nesbit, Biblioteca 

Perla, vol.: 19, Madrid: S. Calleja, 1924 

podría afirmar que se adelantó, ya que verá su esta

llido en este mismo año, con lo cual el estilo román

tico en ilustración infantil se puede decir que nace y 

muere con este libro. De nuevo debemos imaginar lo 

que habría supuesto en esta fecha una revisión de los 

mundos de Andersen, Penault, Grirnm y Hauff, 

desde la óptica visual de este ilustrador. 

Aún así, en algunos de estos dibujos echamos a 

faltar algo de la decadencia de la ilustración inglesa; 

parece como si el ilustrador ante un trabajo tan serio 

quisiera responder de una forma seria, sin dejarse lle

var de la vehemencia, quizá sea la gran importancia 

que Marco da al dibujo, con el que todo queda defi

nido y a la vez aprisionado haciendo difíciles las bru

mas, las penumbras, los ambientes diluidos o perdi

dos. Del mismo modo, los personajes se nos antojan 

demasiado erguidos y serenos, a igual distancia de lo 

etéreo de la magia blanca que de lo pétreo de la 

magia negra. Es cierto que en España, Marco carecía 
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Fig. 6. Tapia, Luis de, Zapaquilda De viaje, Cuen
tos de Calleja en Colores,?a serie, v.: 2, Madrid: S. 
Calleja, 192? 

Fig. ? Palacio Valdés, Armando, Riverita, 

La novela de lujo, serie A, Madrid: Argos, 
1920 

Fig. 8, 9 Y 10. Benedito, R., Canciones del Fol

klore Español, v.: 1, Madrid: Gráficas Reunidas 
SA 194? Las figs 8 y 9 son detalles 

del antecedente prerrafaelita, pero la ambientación y 

la pose forzada se podrían haber sacado de la pintura 

histórica española, que a teatralidad no tenía que 

envidiar a nadie. En cualquier caso ya eran unas ilus

traciones tardías. En otros países, los niños llevaban 

casi dos décadas viendo estos dibujos y los que 

habían surgido de su propia evolución. 

Alternando con su estilo habitual vemos una evo

lución de su obra en un doble sentido: en los dibujos 

infantiles, una dirección más realista para el estilo 

que lo caracteriza desde siempre (figs. 4, 5 Y 6) y una 

búsqueda de formas nuevas hacia la geometrización 

en trabajos que no eran específicamente de naITativa 

infantil o que eran decididamente para narrativa de 

adultos (fig. 7). En ellos vemos el uso de una técnica 

que no pennite la delicadeza en la línea y facilita el 

trazo más grueso hasta convertirlo en plano, como un 

toscO grabado en madera. Es posible que sea una 

simple imitación, pero generalmente cuando un dibu

jante busca un determinado cambio de estilo para 

deshacerse de ciertas constantes que pueden devenir 

amaneramientos, lo encuenh-a cambiando a una téc

nica que no le permita mantener las constantes de las 

que quiere huir, antes que mantener un atento y 

penoso forzarse a evitarlas. Sea auténtico grabado en 

madera o imitación, el resultado es el mismo y muy 

interesante como introducción de variedades estéti

cas y expresivas en tUl blanco y negro que sigue sien

do el primer recurso en ilustración. 

No obstante, parece acertado considerar que la 

gran apOliación de Marco al mundo de la ilustración 

infantil no hace referencia directa, o mejor quizá, no 
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tiene inmediatas repercusiones en el mundo del niño, 

ya que se entiende que es un avance a nivel profesio

nal. A la luz de sus trabajos y de su silencio en pren

sa, pintura, etcétera, se puede pensar que es el primer 

ilustrador infantil, profesionalmente hablando. No es 

que la profesión de ilustrador exija exclusividad, 

nada más alejado en una profesión con semejantes 

exigencias creativas, pero aunque suene a Perogru

llo, sí que se puede asegurar que es más ilustrador el 

que más ilustra. Es cierto que la bibliografia de 

Marco en cuanto a cantidad queda ridícula aliado de 

otras, pero debemos recordar que los ilustradores que 

más libros han hecho hasta ahora hacían libros de 

una o dos ilush·aciones en tamaños muy reducidos, 

que a su vez eran agrupados para formar otros libros, 

lo cual acaba inflando dichas bibliografias de mane

ra aliificial. 

Por otra parte, en esta consideración sobre lo que 

podrían ser las primeras definiciones de la ilustración 

de libros infantiles como profesión, no es tanto la can

tidad de libros que se hayan podido ilustrar como su 

tipo, o mejor su procedencia. Lo que hace a Marco ser 

el "más" ilush·ador de cuantos llevamos comentados 

es la variedad de editoriales con las que trabajó. Hasta 

ahora hemos visto cómo la mayor parte de estos gran

des creadores visuales eran solicitados por una edito

rial y en ella realizaban todo el trabajo que en sus 

CllITÍCulos figLu-a dentro de la literatura infantil; sin 

embargo, Marco es el primero que tiene libros en una 

gran variedad de editoriales y en un espacio de tiempo 

muy dilatado. No podemos olvidar que en la primera 

década del siglo y hasta en la segunda, las editOliales 
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de la zona centro no abundaban en producción infan

til, y aún si miramos la tercera década Marco es tam

bién el ilustrador de más variado itinerario y por tanto 

de mayor aceptación empresarial y consecuentemente 

con más experiencia contractual y laboral. 

De cualquier forma, las ilustraciones de Marco 

para textos infantiles, fuera de la valoración positiva 

o negativa que quiera hacerse de ellas, han sido una 

constante anónima durante varias décadas. !el 

Alberto Urdiales 
Ilustrador y doctor en Bellas Artes. Comienza sus traba

jos como ilustrador en 1981, siendo sus preferencias el 

trabajo desarrollado en álbum a color. Actualmente com

pagina la ilustración de libros infantiles con su trabajo 

docente, las colaboraciones como articulista y la investi

gación en algunos campos de la ilustración, aspectos 

históricos, laborales, sociales y didácticos. Es coordina

dor de ilustración en la revista Lazarillo. Entre los libros 

que ha ilustrado cabe destacar: Mateo y los Reyes 

Magos de Fernando Alonso (Altea, 1995), La fierecilla 

domada de Willian Shakespeare (Grimm Press, 1995), 

Los músicos de Bremen (Círculo de Lectores, 1996). 

Notas 
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colección de carteles". En: Los tesoros de la Universilal de Valencia. 
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