
RAZÓN Y PALABRA 

Primera Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación 

http://revistas.comunicacionudlh.edu.ec/index.php/ryp 

 

 

     

Varia Vol. 20. Núm. 3_94 Jul.-Sept., 2016 ISSN: 1605-4806 pp. 1188 - 1200 

 

1188 

 

“Zoom”: el libro-álbum desde su potencialidad 

transmedia 

“Zoom”: The Book-Album From its Potential 

Transmedia 

 

María Susana Felli 

susanafelli@gmail.com 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Fecha de recepción: 12 de mayo 2016  

Fecha de recepción evaluador: 12 de junio de 2016  

Fecha de recepción corrección: 19 de julio de 2016 

 

Resumen 

El presente trabajo es parte de las búsquedas que venimos realizando en el marco del 

Doctorado en Comunicación, FPyCS, UNLP. Partimos de articulaciones que tienden a 

delinear cuáles son las vinculaciones, cruces y/o tranversalidades entre prácticas del 

lenguaje y comunicación. En particular, trabajamos desde la formación docente en el 

Profesorado en Comunicación, el Profesorado en Letras de la UNLP y/o los Profesorados 

de Lengua y Literatura de Institutos de Formación Docente pertenecientes a la DGCyE 

de la Prov. de Buenos Aires. En esta oportunidad, queremos presentar indagaciones 

acerca del libro-álbum que centren su lectura en el fuerte anclaje de las imágenes, pero 

también en la complementariedad articuladora de la palabra. Creemos que el soporte, con 

formato e-book o gráfico, contribuye a renovar las historias, incluso las literarias 

tradicionales. Particularmente, vamos a analizar, entre otros, el libro-álbum “Zoom” 

desde diversos ángulos de mirada: lecturas de jóvenes, lecturas de futuros profesores, 

lecturas en el marco de teorías sobre transmedia. Desde ese lugar, proponemos el libro-

álbum como respuesta y como potencial a una visión de la “cultura transmedia” que no 

es consumista y/o hegemónica, sino que vincula arte/educación/literatura/TICs. 
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Abstract 

This work is part of the searches we have done under the PhD in Communication, FPyCS, 

UNLP. We presume joints that tend to delineate what pairings, crosses and / or 

tranversalities between language and communication practices are. In particular, we work 

from the teacher training faculty in communication, the Faculty of Arts UNLP and / or 

Professorships Language and Literature teacher training institutes belonging to the 

DGCyE of the Province of Buenos Aires. This time, we want to present inquiries about 

the book-album to focus their reading on the strong anchoring of the images, but also in 

the articulator complementarity of the word. We believe that support e-book format or 

graphic, helps to renew the stories, even traditional literary. Particularly, we will analyze, 

among others, the book-album "Zoom" from various angles look: young readings, 

readings of future teachers of secondary readings under theories of transmedia. From 

there, we propose the book-album and as a potential response to the "transmedia culture" 

is not consumerist and/or hegemonic but linking art/education/literature/ICT. 

Keywords: Book –Álbum, Transmedia, Readings Personal, Writings Personal, New 

Languages, Narratives.  

 

Introducción 

El trabajo está organizado según ejes motivadores de pesquisa de este tema, tal como ha 

surgido del Seminario “Narrativas del espacio audiovisual Transmedia: del algoritmo al 

mercado o entre la teoría y la práctica”, que fue dictado por el Dr. Eliseo Colón, de Puerto 

Rico, entre el 15 y el 19 de junio de 2015 en el Doctorado en Comunicación de la UNLP. 

En los encuentros se abordaron reflexiones en torno a dar cuenta de algunas de las pistas 

o tensiones que la comunicación transmedia trabaja desde distintos puntos de vista. La 

invitación es a “recorrer el caos”, a transitar los caminos múltiples por los que lleva esta 

nueva manera de comunicación. 

El libro-álbum y la nueva textualidad 

Hablamos de nuevos espacios de escritura para pensar la “cultura transmedia” 

(Robin, 2012). Se trata de una nueva textualidad a partir de los usos en Internet. La nueva 

textualidad es el hipertexto que vincula lo cotidiano con lo múltiple, lo fragmentario, lo 

mutable, lo inestable, lo diverso. Según John Clement (en Robin, 2012: 493), el hipertexto 

es “un conjunto constituido de ‘documentos’ no jerarquizados relacionados entre sí por 
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‘lazos’ que el lector puede activar y que permiten un acceso rápido a cada uno de los 

elementos constitutivos del conjunto”. Ted Nelson (en Robin, 2012: 493) asegura: “Por 

hipertexto entiendo simplemente la escritura secuencial”.  

A partir del hipertexto, tanto el lector como el escritor modifican sus habilidades 

en una trama compleja, adaptando sus prácticas y las potenciales elecciones que hay que 

tener en cuenta para leer y escribir en esta red. Régine Robin enumera una serie de 

premisas para comparar el soporte libro y la hipertextualidad. Entre estas premisas se 

encuentran: 

 La materialidad del libro y su fácil manipulación frente al soporte inmaterial del 

hipertexto. 

 La infinitud de lo virtual frente a la finitud del libro. 

 La no linealidad de lo hipertextualidad frente a un modo lineal de producción. 

 El hipertexto es rizomático frente a toda concepción enciclopédica de la 

narratividad. 

 El libro tiene un comienzo y un fin. El hipertexto permite la “entrada y salida” 

en cualquier momento y de manera permanente. 

Según el ilustrador Istvan Schritter, para aproximarse aún más a la lectura del 

texto hay que leer por separado las ilustraciones. De ese modo, se observan los aportes, 

los contrastes, las sumatorias de las ilustraciones al anclaje del texto o viceversa. Además, 

permite ver cómo se aproxima el lector a la historia, potencialmente. 

En los libros-álbum, el ilustrador toma el texto y no sólo lo lee sino que lo analiza, 

lo interpreta, expande la imagen y la multiplica a partir de esa lectura. La primera lectura 

no es igual a la segunda y, como expresa Teresa Colomer (en Schritter, 2005), la 

ilustraciones que acompañan un texto “vuelan solas” y dan información extra, a veces no 

estrictamente necesaria. La lectura del ilustrador es una mostración de sentidos paralela 

a la del escritor, por lo tanto el lector lee ambas y suma sentidos 

Los lenguajes en el libro-álbum son imposibles de leer separadamente. Forman un 

conjunto de un género que todavía se está conformando. Oscila entre la imagen que habla 

y la multiplicación de la lectura. Uri Shulevitz (en Schritter, 2005:48) pone en perspectiva 

cómo reconocer un libro-álbum: “El significado de las palabras en un libro-álbum no está 

claro o queda incompleto sin las ilustraciones. Por ejemplo, no es posible leerle a los 

niños un libro-álbum a través de la radio, porque no sería comprendido”. 

El corpus de libros que entran en las características de álbumes es enorme. Ha 

llegado, a comienzo de 2015, una selección a través del Ministerio de Educación de la 
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Nación, más que interesante. Llegó a las escuelas primarias argentinas como insumo para 

bibliotecarios, para maestros y para profesores. 

Robert Logan (en Scolari, 2009: 16) se pliega al anuncio de una nueva 

funcionalidad del libro en pantalla, cada vez más legible, hasta alcanzar nuevas formas: 

“En lugar de predecir el fin del libro, sugiero la llegada de una nueva era para el libro: de 

mayor funcionalidad, posibilidades de utilización y más popular; y el surgimiento de 

nuevas formas”. En las conceptualizaciones de Marshall McLuhan: “Ningún medio existe 

o significa en soledad, sino en el constante interactuar con otros medios” (en Scolari, 

1964: 39). 

Por otra parte, en la evolución del libro consideramos un amplio abanico de 

posibilidades que pueden ser consideradas libros: de un autor o de varios, una publicación 

sobre un tema o diversos, una revista científica puede ser libro. Esta caracterización tiene 

que ver con la distribución en cantidades de material impreso. Pero hoy puede 

considerarse libro a los distribuidos en formato digital, como e-books o todas las formas 

de archivo de texto con acceso desde Internet. 

Según esta lógica transmedia, “el hipertexto es ciertamente un entorno nuevo y 

único. Los artistas que trabajan en ese entorno deben ser leídos ahí. Y probablemente 

serán juzgados en ese entorno: la crítica, al igual que la ficción, se está moviendo fuera 

de la página (off the page) para irse al online, donde es susceptible de continuos cambios 

textuales y de estado. Fluidez, contingencia, indeterminación, pluralismo, discontinuidad 

son las claves del hipertexto y se están convirtiendo rápidamente en principios, de la 

misma manera que la relatividad hace no tanto tiempo desplazó a la manzana cayéndose” 

(Coover en Scolari, 1992: 102). 

Para que un texto sea transmedia trabaja múltiples historias ambientadas en un 

universo único (o story world) con distintas historias, que son articuladas a través de 

distintos medios. En el caso de “Zoom”, asistimos a un abanico de posibilidades 

narrativas, en forma de red de redes abierta a múltiples posibilidades de elecciones. Cada 

lector seleccionará una posibilidad, de acuerdo con el anclaje de las imágenes. El libro 

abre y cierra de un modo: el detalle de la cresta del gallo (que podemos pensarla como 

montañas, una sierra, otro animal, etc.) y, por último, un punto en el cosmos. La lectura 

que requiere este libro es la del lector de la web, que “entra y sale” de manera no lineal, 

fragmentaria, procesando cada “nodo” de manera particular. 

El anclaje, tal como lo definió Roland Barthes, define una relación entre 

texto/imagen que contribuye a una “buena lectura” de la imagen. Esta relación tiene 

formas variadas: la suspensión, la alusión y el contrapunto. Con referencia al libro 

“Zoom”, la función que lo define es la suspensión, porque en este caso no remite tanto a 

la imagen que representa la palabra sino a imágenes que están por venir o que hay que 
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imaginar. Lo que hay presente es una elipsis de texto que reponemos por la suspensión 

de la imagen que enlaza la historia. 

Las “teorías-faro” 

Dentro de los marcos conceptuales que venimos trabajando, uno ineludible lo 

constituyen las investigaciones de Roland Barthes. 

Para vincular sus aportes con el tema que nos ocupa, trabajamos tres aspectos que 

funcionan a modo de premisas para pensar la imagen en relación con un texto, y en 

relación con el lenguaje, en este caso visual pero abierto al potencial infinito de lo verbal. 

Por un lado, una de las cuestiones que Barthes formula es acerca de la 

interdisciplinariedad que se concretiza y plasma en el texto. Entonces, la 

interdisciplinariedad no es confrontación de disciplinas sino que consiste en crear un 

objeto nuevo: uno de esos objetos es el Texto (Barthes, 1972). En este sentido, la 

potencialidad transmedia de un texto, visual o verbal, también deviene de un conjunto de 

saberes, retórica, temáticas que coadyuvan en un objeto interdisciplinario per se. 

Otra de las premisas para pensar este “objeto textual” es abordar la imagen y el 

estilo, al modo barthesiano. Desde una larga tradición de la retórica, Barthes retoma la 

dicotomía Fondo/Forma para una estilística de la imagen. Lo realmente interesante es su 

planteo acerca de que es posible transformar un texto dado en una versión más 

esquemática, con un metalenguaje que ya no es el del original, sin alterar la “identidad 

narrativa” del texto. En lo estilístico hay un plus de sentidos secundarios que es posible 

“despegar” de ciertos rasgos estructurales (Barthes, 1969). 

Por último, para seguir con las premisas barthesianas, no podemos dejar de 

referirnos a la concepción del lenguaje que subyace a los “objetos textuales”. Dice 

Barthes: “es la sociedad la que construye el lenguaje como un campo de batalla” (1973: 

160). Si pusiéramos a dialogar este fragmento con las teorías de Mijaíl Bajtín, nos remite 

a “el lenguaje llega a ser la arena de la lucha de clases” ([1929] 2009: 19). La naturaleza 

transmedia debería pensarse a la luz de estas pugnas como planteo para pensar las 

configuraciones y/o producciones de sentidos que permiten estos dispositivos. 

Según George Landow, en su estudio sobre la hipertextualidad, trabaja el rol del 

lector de esta nueva forma textual (la más novedosa en el momento que escribía el 

investigador). 

Surgen, desde la mirada del hipertexto, problemas adyacentes porque el  lector se 

transforma en un sujeto activo, que selecciona su recorrido de lectura, y que tiene la 

oportunidad de leer como escritor. Entonces, el lector puede transformarse en autor y esa 

función. Como autor, va añadiendo varios textos al que está leyendo (1995:59). 
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Otro problema que instala Landow a partir de lo hipertextual es el de la 

denominación de “texto”. El autor considera que la revisión acerca de un hipertexto 

reconfigura el texto de un modo fundamental. De hecho, la hipertextualidad incluye una 

cantidad de información no verbal mucho mayor que lo impreso, además el hipertexto 

incluye los multimedios ya que puede conectar entre sí tanto pasajes de texto verbal como 

información no verbal. El hipertexto digitaliza los símbolos alfanuméricos y las 

imágenes, integrándolos (Landow, 1995).De qué hablamos cuando hablamos de 

“transmedia” 

Estas nuevas rutinas transmedia tienen un impacto social y cultural que genera 

nuevas actitudes y relaciones sociales, o personales. Hay una reconfiguración de las 

actitudes y de las relaciones sociales. Hablamos, entonces, de nuevas relaciones 

personales e interpersonales como una nueva configuración de lo político. 

Para atenuar el principio de soledad y de incertidumbre de nuestra 

contemporaneidad, las personas recurren a muchas formaciones y narrativas que 

fomentan la “seguridad” ontológica y llegan a cobrar una importancia enorme en sus 

vidas (Colón, 2015). Tal es el caso de las redes sociales, en particular Facebook y Twitter, 

que junto con Instagram son las más utilizadas por los jóvenes en nuestro país. 

Estas narrativas y formaciones discursivas estructuran y conforman el repertorio 

actual de contenidos que circulan a través de las industrias culturales contemporáneas. La 

narrativa transmedia tiene como eje de funcionamiento un “enigma”, en el sentido clásico 

que le otorga Todorov. 

Es interesante la lectura de Walter Benjamin en La obra de arte en la época de la 

reproductibilidad técnica; ya en los primeros párrafos, el autor plantea que el avance de 

la estructura se da a una velocidad que la superestructura tarda en incorporar. Esto 

significa, para la década del 20, la lentitud para incorporar las transformaciones que se 

daban aceleradamente. Benjamin habla del “nuevo sensorium”, que incluye un nuevo 

sentido de lo cotidiano, unas narrativas multimedia e hipertextuales. Estas relaciones de 

tiempo y espacio que se van reconfigurando en relación con lo que estábamos 

acostumbrados, casi como brechas generacionales que se suceden, son nuevas formas de 

sentir: el “nuevo sensorio”. Nuestras actividades son cada vez más mediadas 

digitalmente. El nuevo sensorio incluye un nuevo sentido de lo cotidiano, unas narrativas 

multimedia e hipertextuales. 

El acceso a los contenidos culturales es mediatizado por dispositivos electrónicos. 

Cada vez utilizamos objetos digitales con más frecuencia. Los avances tecnológicos se 

incorporan a la vida cotidiana con un ritmo acelerado de versiones y de nuevas prácticas. 

Pensar la idea de la convergencia desde el sensorio y las nuevas rutinas de trabajo implica 

nuevas formas de mirar, desde ámbitos como la escuela y la casa, nuevas formas de hacer 
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y de ver, mediadas por tecnologías electrónicas cuya interfaz –concepto complejo– 

constituye el soporte ontológico de nuevos sentidos e identidades. 

En la narrativa y en los narradores transmedia, ¿cuáles son sus matices 

conceptuales? ¿Cuándo naturalizamos estas prácticas transmedia? Según la mirada de 

Barthes, naturalizar se da cuando a nivel connotativo y denotativo confluyen en un plano; 

lo connotado se estabiliza, es el sentido común. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de narradores y narrativas transmedia? 

Marsha Kinder (1991) llama transmedia cuando estamos hablando de unos sistemas 

intertextuales (playing with power movies, TV and video games). La categoría utilizada 

por esta autora, desde años antes que es escribiera el famoso best seller de Henry Jenkins, 

es la de “sistemas intextextuales transmedia”. El trabajo de esta autora es tan importante 

para pensar la transmedialidad como “capacidad de expansión de todo narrador en su 

diseño y en su producción”, a la vez que genera experiencias transmediales de recepción. 

Esto nos coloca en ámbitos de lo semiótico, lo narratológico y lo antropológico. Jenkins, 

el padre de la lógica transmedia, en su Culture convergence (2006), se posiciona dentro 

del mundo de los pequeños y de los grandes productores. 

No toda recepción se hace en un plano transmedia. El “prosumidor”, productor-

consumidor, es una de las experiencias transmedia. La capacidad de expensión es la 

característica fundamental de la trasmedialidad. En el prosumidor hay algo de copia y 

original que le confiere lo paródico como particularidad de estas experiencias culturales. 

Son narrativas de una lógica neoliberal pura, pero esto no significa que todas las 

experiencias transmedia estén vinculadas al capitalismo como forma de producción y 

dentro de las industrias culturales.  

Si pensamos en el libro-álbum, la transmedialidad es una forma intertextual, de 

dialogismo en términos literarios. Cada obra tiene una semiosis ilimitada, en el sentido 

peirceano, como capacidad de expansión. Se queda con un par de sentidos pero no con 

todos. Esta “era de la convergencia” ha producido nuevas formas y tipos de narrativas. 

Aparecen relatos e historias con distintos soportes y lenguajes. Con los nuevos soportes 

los relatos se transforman de lo escrito a lo visual. Estos lenguajes o gramáticas se leen 

desde el punto de vista cultural.  

Experiencias de lectura: acerca de “Zoom” 

El análisis de las experiencias de lectura resultó de relatos en forma de “narrativas 

de lectura”, por parte de estudiantes del Profesorado en Educación Primaria, de primer 

año, del ISFD N° 9 de la ciudad de La Plata. Este análisis permitió inferir algunas 

constantes o ejes temáticos para pensar la lectura de los libros-álbum, y del libro “Zoom” 

en particular: 
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1. Mueve a cambiar el punto de vista. “Llama mucho mi atención ya que son de gran 

importancia las percepciones de cada una de las personas para visualizarlo. A medida 

que van pasando las páginas, las imágenes van siendo partes de otras, lo que lleva a 

que la interpretación varíe constantemente. Lo que en un comienzo uno puede pensar 

o imaginar que era, luego uno se ve “obligado” a cambiar su forma de ver, su mirada; 

se pasa a tener una concepción más amplia de lo observado”, Luisina. 

2. Desarrolla la imaginación. Libro-álbum para adultos. “Asimismo, me he dado 

cuenta que pone en juego la imaginación, no sólo de los niños, también de los adultos. 

A conocer este libro, decidí mostrárselo a familiares cercanos, obteniendo a cambio 

un gran interés y sorpresa al pasar las páginas. No hay una edad específica para 

apreciarlo”, Luisina. 

3. Va de lo simple a lo complejo. “El hecho de recortar las imágenes en cosas simples 

que pueden resultar algo más complejo se nota en este cuento. Por eso, entiendo que 

se titule así. (…) Una misma imagen proviene de otra y otra. Una historia cuenta otra 

y así sucesivamente”, María Emilia. 

4. Es una reflexión del mundo. “Es un libro que hace reflexionar sobre las distintas 

dimensiones del mundo, que al fin y al cabo es chiquito. (…) A pesar de que este 

libro no tiene una historia escrita, con las imágenes cuenta muchísimo”, Liliana. 

5. Da sentido a la lectura del mundo. “Me sorprendió cómo una imagen nos lleva a  

otro nivel para darnos distintos mensajes visuales que nos muestran cómo un entorno 

está dentro de otro, dándonos el sentido de todo lo que nos rodea”, Javier. 

6. “Dice” sin palabras. “El libro “Zoom” muestra diversas ilustraciones en secuencias 

que sin escribir una palabra muestran tanto a la vez. (…) Estas ilustraciones empiezan 

de lo particular a lo general, comienzan con la cresta de un gallo y terminan con el 

planeta Tierra”, Brenda. 

7. Fascinación de la imagen. “El libro me pareció fascinante, este autor convierte la 

imagen en un relato en el que todo puede suceder y prolongar a límites infinitos el 

placer de mirar, de observar y de describir. Cada vuelta de página implica una 

sorpresa, cada página es una historia que no se acaba”, Brenda. 

8. Intriga. “(…) generó intriga en mis compañeros y en mí, debido a que, como 

teníamos que enfocarnos en un punto para poder relacionar, estábamos todos 

interesados en ver la siguiente página para saber de qué se trataba. Al ver las 

imágenes, cada uno daba su opinión de lo que le parecía que era”, Paula. 

9. “Espacio” que genera atención. “Considero que es un libro recomendable para usar 

con los alumnos, debido a que crea un espacio de atención y de concentración que 

quizá otros textos no generarían. (…) Es increíble cómo de una imagen se va 

haciendo un enfoque más cercano y van apareciendo cosas que a simple vista no las 

vemos”, Paula. 
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10. Relato metonímico. “Es interesante, ya que nos deja ver cómo de un aspecto singular 

se va formando otro más amplio, y cómo a su vez están implicados con otros”, 

Magalí. 

11. Dinámica particular. “(…) cómo por ejemplo la cresta del gallo forma parte de una 

historia, la cual se desarrolla en una casita que se encuentra en una granja, en ella se 

encuentran dos nenes observando el gallo, a su vez esta aldea es creada por una nena 

que forma parte de la portada de una revista que un joven tiene en su mano, mientas 

descansa en una piscina ubicada en un barco. Así transcurre la dinámica del cuento”, 

Magalí. 

12. Valor didáctico. “Este tipo de libro crea una expectativa al observarlo e inquietud 

de saber qué es la imagen, dónde se encuentra; a su vez, los valores son llamativos, 

y forman parte del interesante cuento. (…) Personalmente, creo que sería muy bueno, 

interesante y útil que este tipo de cuento sea más difundido entre los niños, para que 

vean algo innovador y muy creativo”, Micaela. 

13. Obliga a “pensar”. “Es un relato para pensar, para ver cómo en una parte del mundo 

se esconden cosas tan pequeñas que pasan desapercibidas perdiéndose en el mundo”, 

Teresa. 

14. Expansión. “El libro Zoom muestra una serie de imágenes secuenciadas. Comienza 

con un cuadro mostrando la cresta de un gallo, se va expandiendo, lo vemos al animal 

completo, se sigue abriendo el plano se ve a dos niños, mirando por una ventana y 

así siguen las imágenes. Está muy bien hecho cómo nos va trasladando las imágenes, 

a medida que se van expandiendo dichas imágenes, nos lleva cada vez más allá. Está 

muy bien hecho, muy bueno el título que te lleva a verlo, y la experiencia al mirarlo 

es muy linda (…)”, Rosa. 

15. Interpreta la realidad. “Esta obra nos plantea que la realidad está conformada por 

múltiples sistemas, unos dentro de otros, y que cada uno, particularmente, puede 

formar una realidad y a su vez un todo que los incluya”, Ángeles. 

16. Metonimia de los detalles. “Los gráficos de esta obra van de lo pequeño, como el 

detalle de la cresta de un gallo a lo más grande, que incluye las demás situaciones.  

Así se muestra un pasaje de escalas, enseñándonos que en la vida nos podemos 

detener en cosas pequeñas y en detalles, como a su vez en generalidades y que nuestro 

mundo está construido de esa manera y nosotros vamos haciendo un zoom constante 

de lo particular a lo general y viceversa”, María Ángeles. 

Por otra parte, realizamos estos relatos de lectura de Zoom con futuros 

profesores/as de Educación Secundaria (de 4° año), en el área de Prácticas del lenguaje y 

Literatura, del ISFD N° 49 de la localidad de Brandsen (cercana a La Plata). Los 

siguientes son tres relatos modelo de la experiencia. 
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Alumna Guadalupe Dávila: 

Me parece que la propuesta del autor es interesante, construir la obra desde la 

óptica del zoom de una cámara que parece alejarse paso a paso, descubriendo mundos 

cada vez más pequeños, uno dentro del otro. 

Un libro que apuesta a la imaginación del lector, quien a partir de la elección de 

un punto de vista, sólo le resta ir descendiendo el zoom para descubrir los distintos 

mundos. 

Un libro “álbum” que puede ser “leído” por distintas generaciones, y de cada 

mirada extraer diversas conclusiones. 

En mi caso particular, la experiencia de lectura me resultó placentera e intrigante, 

ya que con cada página se develaba un poco más de información y la imagen comenzaba 

a tomar distintos caminos. La trama se vuelve atrapante, y no puedes dejar de leer hasta 

llegar al final y comprender el todo. 

Aunque el libro no presenta texto, es posible imaginar una historia, o muchas a 

partir de las imágenes. Creo que cada lector piensa en algo distinto y eso es lo que tiene 

de especial este libro, que no es algo cerrado sino que explora la multiplicidad de sentidos. 

En otro sentido, la obra parece dejar una reflexión, la realidad depende del punto 

de vista en que la observemos, y aquí cada sujeto decide poner el foco en distintos lugares. 

En la medida que se avanzaba en la lectura, iban desapareciendo esos puntos de referencia 

y debíamos tomar otros caminos, y creo que algo parecido ocurre en el mundo real 

¿Cuántas veces creemos estar en lo cierto desde nuestro punto de vista y la realidad nos 

demuestra que nos equivocamos y debemos explorar otras opciones? 

Por otro lado, en cuanto a una posible aplicación en secundaria, la obra puede 

servir como disparador para la redacción de nuevas historias o para reflexionar sobre los 

puntos de vista del narrador. (En algún punto, la historia nos llega a partir del foco que 

propone el narrador) Por todo lo anterior, considero que Zoom es un libro excelente y por 

ello, lo recomiendo a otros lectores, invitándolos a sumergirse en esta ingeniosa 

experiencia de lectura. 

Alumna Miriam Arana 

Nunca había participado de una clase de libro álbum, así como tampoco conocía 

el material existente. 

En los libros álbum el texto y la imagen funcionan de manera inseparables 

construyendo una historia. Todos sus elementos cuentan: la diagramación, el formato, la 

tipografía, la selección de los colores, las guardas, de la misma manera que el relato 
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contribuyen a dar sentido de la historia, nada está allí por casualidad. Al explorar los 

elementos paratextuales sin haber leído el libro, surge la pregunta del sentido que tendrán 

estos elementos en la historia y la respuesta la encontramos en ella misma. 

En el caso de Zoom, el autor convierte la imagen en un relato en el que todo puede 

suceder y prolonga a límites infinitos el placer de mirar y descubrir. Cada vuelta de página 

implica una sorpresa, cada página es una historia que no se acaba. Esto exige al lector 

vincular todo a través de la imaginación y de la interpretación de los elementos que lo 

conforman, permitiéndole comprenderlo, sin necesidad de realizar una lectura 

convencional. Las ilustraciones recogen escenas sucesivas, como fotografías tomadas 

cada vez desde más lejos: una cresta, un gallo, unos niños que contemplan el gallo desde 

una ventana, el pasillo desde el que se ve la ventana con los niños mirando, la casa, el 

grupo de casas..., la maqueta de la que forma parte el grupo de casas..., la portada de la 

revista en la que está la foto de esa maqueta, y así sucesivamente, ya que al leer el libro 

álbum, el lector integra dos códigos: tanto palabras como imagen crean la atmosfera y 

están al servicio de la historia. 

Los libros-álbum son una muy buena herramienta pedagógica para utilizar en el 

aula con el fin de motivar la lectura y la imaginación del alumno y que este se familiarice 

con el objeto libro, también se presenta como una nueva alternativa para el docente a la 

hora de planificar, sin necesidad de caer siempre en las mismas clases tradicionales. 

Buscando a través de la lectura de estos libros innovar, y hacer más dinámica, atrayente 

e interesante su clase. 

Alumna Jimena Betanzo 

El libro álbum Zoom plantea un interesante recorrido que comienza con una 

imagen, en un principio indescifrable, y a medida que vamos pasando las páginas va 

cambiando nuestro punto de vista y nuestra comprensión de aquello que vimos 

anteriormente y nos deja preguntándonos ¿qué seguirá?¿qué nos revelará la próxima 

imagen? 

Esta obra estimula la imaginación planteándonos esa duda, nos hace cuestionar en 

un principio qué es lo que vemos y luego, si eso que vimos coincidirá con lo que nos 

revelará la próxima imagen. Esta incertidumbre y todos los estímulos visuales que 

recibimos a la hora de adentrarnos en Zoom hace de la obra un recurso ideal, no sólo para 

el consumo por placer de los niños, sino también para proponerles un gran número de 

actividades que desafíen su imaginación. 

Dado que pareciera que cada imagen es una historia sin fin, se puede trabajar con 

adivinanzas; ¿qué pasará? ¿Dónde nos llevará la próxima imagen? O también se podría 

pedir en un grupo que seleccionen, cada uno de ellos, una imagen de Zoom y escriban un 

cuento a partir de ella. Luego, los resultados pueden unirse y compararse desde distintos 
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aspectos; uno puede ser si los integrantes del grupo imaginaron cosas similares, otro 

podría ser si existe coincidencia entre lo que ellos imaginaron y lo que efectivamente 

aparece en el libro. 

Siempre que un libro estimule la imaginación como este lo hace, proponiendo una 

infinidad de resultados y de formas de mirar, se podrá trabajar y motivar a los alumnos 

para que se involucren y quieran saber más, o quieran ser parte de esta creación tan 

ingeniosa aportando su granito de arena, jugando con el libro y, a su vez, desarrollando 

lo más preciado: la imaginación. 

A modo de conclusión 

Desde lo que atañe a pensar el libro-álbum como potencial transmediático, lo 

vinculamos estrechamente con lo artístico y con la industria del libro en competencia con 

la tecnología y con la digitalización de lo textual. De hecho, las experiencias narrativas 

que presentamos, si bien surgen de un libro que emerge del mercado editorial, pueden 

servir para ejemplificar las miradas desde expansiones logradas no necesariamente en 

empresas del neoliberalismo actual, sino en experiencias “alternativas”, en este caso 

formativas. 

Uno de los debates abiertos de este género es si sólo son libros destinados para 

niños. El libro, más allá de sus destinatarios, constituye un todo entre ilustrador, diseñador 

y escritor. En algunos casos, conforman un equipo para lograr que los lenguajes funcionen 

a la par, característica propia del género. Según la mirada de Istvan Schritter, el libro-

álbum es un verdadero “proyecto gráfico” más allá del sólo diseño. Es decir, es una 

mirada que abarca cada una de las partes del libro desde lo conceptual que genera 

conjuntamente nuevos sentidos y que funda nuevas lecturas. 

Dejamos planteada aquí la posibilidad de leer, de pensar y de trabajar una historia, 

una gráfica, un soporte y un formato como el de Zoom, en particular, y los libros-álbum, 

en general, por su potencialidad transmedia. Es decir, como recurso cercano a la 

caracterización de la transmedialidad y como insumo en varios medios simultáneamente. 
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