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Esto es un fanzine. Pero no un

fanzine .corriente;., sino un fan
zine sob;e dibujo animado y có
mic. ¿Por qué? Pues porque pa
rece que ya estamos ante un te
rreno abonado para el asunto. De
hecho éste no es el primer fan
zine que surfe sobre el tema.'�
toon" y �Comando Mickey kouse"
son dos buenas pruebas del cre
ciente interés que hay por eldl
bujo animado en este pais.
Acaso, la noved&d de STORYBOARD
estriba en que pretende�os tra
tar en profundidad temas que en

otros fanzines no se tratan, y
podríamoa decir lo miamo de los
anteriormente citados con res

pecto a STORYBOARD.

Nos gustaria poder apoyar a to
dos los profesionales del dibu
jo animado español, carente ha�
ta la fecha de una verdadera in

fraestructura, de una TelevisiÓn
como la Constitución manda lli
bre, vaT-os), y de inversores i�
trápidoe y tal, que para cuatro
que hay� unoe se nos van al Ja
pón y los demás se quedan desh�
jando la margarita.
Nueetra cabecera no ee casual.
El -storyboard" ea el eje que u

ne el dibujo animado con el có:
mie y el cine. por eao tambián
hablaremos de ambos faacinantee
mundoa (siempre que tengamoa al
gÚD rollo que contar, claro).

-

�u8stro fanzine eatá abierto p�
ra todo el que quiera publicar
colaboracionea, hacer BU8eren
cias, preguntas, enviar dibujoe,
bocad111os (valen de mortadela),
etc. Nuestra �lrecci6n OBI

STOHYJlOARD

I
Aptdo. correoa 35071
liadrid

Q�oremos apareoer cada cuatro Re

11182, au.r,:que OP prometemos quo oi
I to "8ye·� cumplirBo eBtr:!ctameE
! tG. Tr���J�OB oon poooe �edio8
Iy �8 reall�aci6n á. cada D�ero

1 .. " b""t!<::l.to ll>borioaa. Pe.� eet.!

moo se&uro� de que EBbr�is JJU
culpar cualq�ier pooille taruan
zao Hare�os lo posible para evi
tarlo. Necesitamos, eso si, vu��
tro apoyo para que este tinglado
prospere. Vamos, que os suscri
báis (más claro •.• ).
Lo dicho.
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50 años de un pate-epatante-
"Go out and try your luck

you might be Donald Duck".

("Sal y prueba tu suerte

podrías ser Donald Duck").
De la canci6n "Hooray for
Hollywood" de Johnny Mer
cer y Richard A. Whiting.

Uno de los aspectos más po
sitivos de las celebraciones de

los aniversarios de una determi

nada figura, ya sea real o de

ficc16n, es el repentino interés
que se desplerta alrededor de e

ee personaje, que se traduce en

una serie de estudios y valora

clones dando lugar a interpreta
ciones o "dobles lecturas" de to

da índole (socio16gica, polític¡'
econ6mica,-moral y hasta religio
sa), aunque algunas de ellas se
apoyen en teorías de escasa �ia
bilidad y otras �leven àl obje
to de análisis a otroe contextos

que no eon el euyo propio.
Pero por muy negativo que

eea el 'balance final, nadie ne

iará que esa figura habrá aseen

dido definitivamente a la cate�
goría de mito aunque e610 sea

por la considerable a�enei6n que
ee le haya preetado. Bste ha si

do, el_caso�el reciente cincuan

ta aniversario de la aparici6n
cinemato£rática de Donald Duck,
el cual tiene ya un sitio dentro

de la cultura de nuestro tiempo,
aunque algunos prefieran anadir

a la palabra ·cultura" el cali

ficativo de ·popular", como si

intentaran establecer las barre

rss que no debe atravesar UD per

eonaje de dibujo animado.
-

.4 peear de que Donald es UD

personaje que dej6 de aparecer

en las películ.. hace más de d03

décadas, no ba s1do hasta bace

unos POCOB aIloe cuando ee ha ea:

pe�do a conte�plar todo lo quë
tiene que ver con el inmortal

palmípedo disneyano con bastan

te menos superficialidad de lo

acostumbrado. Las películas y
las historietas de Donald han

dejado de ser productos de sim

ple consumo,exclusivos de un pl�
bllco eminentemente infantil y
carentes de interés para loe a

d�ltOB, para co�enzar a Ber va

loradas desde un punto de vista

estrictamente artístico. Ha si

do necesario medio siglo para

conseguirlo.
Este "redescubrimiento" de

Donald se produjo en realidad

primerament. en el campo del co-
mio en los aftos eetenta, cuando

ee co�enz6 a saberse la identi

d.d del dibujante que realiz6 las

mejores historietas de Donald,
Carl Barks, creador de fantásti

COB y sugerentes guiones e intro

ductor de la célebre "saga de 10£
patos" en torno a Donald, que en

oca-siones ha igualado en popula
ridad a éste. Pero eeo ya es o

tra historia.
y después del comic, le ha

tocado el turno al ·cartoon·, en

un momento en el que se eetá re

visando con bastante más objeti-

i
i'

I
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vjdad que hace aleunœs anos toèa
la obra de Vial t Disney, as! como

todos los viejos cortometrajes
producidos por otros estudios a

mericanos, descubriendose de es

te modo los nombres de directo
res que han permanecido largo
tiempo ignoraò�5 a -p6sar de r�
gurar siempre en los t!tu1os de
cr�dito de todas sus películas,
como ha sido el caso -de Tex J..ve
ry, descubierto en parte por la
critica francesa.

Aunque oficialmente sea el
9 de junio de 1934 la fecha de
la aparici6n de Donald, coinci
diendo con el estreno de BU pri
oera película, resulta-dificil
llegar a saber realmente cuándo
y c6mo se produjo su creacidn,
y a� más complicado es pOder
determinar sus autores con exac

titud. Una leyenda creada dentro
del propio estudio Disney asegu
ra, con bastantes dosis de ima
ginaci6n e ingenuidad, que Donald
entró por una de las ventanas del
estudio la tormentosa noche del
13 de marzo de 1934. viernes y
13 por más seftas, interrumpiendo
una reuni6n de los dibujantes en
torno al "storyboard". Fantasias
aparte y teniendo en cuenta el
tiempo que se debía tardar en

reali�ar cada cortometraje, es

posible que la -fecha de la crea
cidn de Donald estd bastante pró
xima a ese hipotdtico 13 de mar�
f.o.

Sin _!tmbargo'__1��Il__oompli-
car adn m'e el tema, ee ha oono
cido la existencia de un libro
iluetrado de Mickey Mouee publi
cado en 1931 en ouyo texto, al
referiree a los diferentee ani
malee de una granja, se hablade
un pato llamado Donald.-Y un a

fto m'e tarde se publica en Lon
dres otro libro en el que vuel
ve a aparecer escrito el miamo
no�bre y hasta va acompanado de
un dibujo en al que ee apreoia
un pato que poco o nad. ti.ne
que ver oon el Donald que &ftoe
�'s tard. ee har' mundi.1mente
conooido. AunQu. todo par.o. �

_
dicar que e8 trata de una e1.lll-

pIe casualidad, no puede dese
charse la posibilidad de que
fuera motivo de inspiraci6n pa
ra alg� artista del equipo de
Disney.

Por otra parte, el propio
Walt Disney esquivó hábilmente
todas lae preguntas relaciona
das con el origen de Donald con

el fin de mantener el misterio
en torno al personaje y de paso
convertirlo poco a poco en una

figura casi legendaria.
Fero para llegar a conocer

con exactitud los auténticos 0-

rigenes del pato Donald, es ne

cesario examinar con deten1mien
to cuál era el momento que vi-
via el estudio Disney en 1934.

Walt Disney y su estudio
estaban firmemente asentados en
la industria del dibujo animado
americano, habiendo cosechado
un éxito tras otro en poco más
de diez aftoso Su producción era
de más de un cortomstraje al mes

y tal incremento del trabajo pro
vocó que la plantilla llegaee a
superar los doscientos trabaja
doree en el viejo estudio de Hv
perion Avenue en Loe Aneeles.

-

A� estaba reciente el éxito o�
tenido el ano anterior con la
WSilly SymphonyW "The Three Lit
tIe Pi�s" (wLoe tres cerditos")
que habia ohtenido un premio de
la Aoademia de HollYWOOd y cuya
canciÓn "Who'e afraid of the
Big Bad WolfY" se había conver

tido en uno de los White" musi
c ..ies de la época. Eete éxi to
animd a D�ney a realizar una ee

ri. de secuelae con loe mismos
-

personajee y en abril de 1934 se

¿Un antecedente de Donald?



estren6 la �rimera de ellas:"The

Big Bad Wolf" ("El lobo Feroz").
Lo s meses antes tambián .ae había

estrenado otra famosa "Silly Sym
phony", �The Grasshopper and th�
.Ants" ("El saltamontes y las hor

migas") que también populariz6
-

la canci6n "The �orld owes me

a living". Y, por supuesto, no

hay que olvidar los cortometra

jes de Mickey Mouse, los cuales

seguían siendo el cimiento fun

damental del estudio, a pesar de

eer los doicos que continuaban

realizándose sn blanco y negro.

Por otra parte, Walt Disney
estaba e�pe�ado en elevar la ca

te"or:!a artfstica de sus pelfcu
las. A la cada vez más frecuente

or£anizaci6n de clases nocturnas

de arte y conferencias a su ya

muy capacitado equipo ds dibuj�
teB, se unieron los trabajos pre

paratorios de lo que sería su

-

proyecto máe a�biciosol "Snow

�'h1te" ("Blanca. Nieves"), el prl
mer largometraje de dibujos ani

mados de la historia. Para ello,
y teniendo en.cuenta las dificul
tades y la envergadura que ofre

cfa una e=presa tan arrieegada,
los an1�adores de Disney empeza

ron a experimentar con el movi

œ1ento de la figura humana en un

corto estrenado en noviembre de

1934 titulado "The Goddess of

Sprinr", diri€1do por .ilfred

Jackson.
Jackeon eerfa precleB-'Lente

"The .. i�e Little

Hen", la "Sinfo

nfa Tonta" en la

que debut6 Donald

en 1934.

�. ;" .. .-

el encargado de dirigir la "Silly
Symphony" n�ero cuarenta y cin

co, "The Wise Li ttle Hen" (" La
gallinita sabia"). A \'iilfred Jack

son (o "J axon", como era conoci-
do por sus compafieros), que fue

el primer director de películas

despu�s del propio Disney, tras

llegar al estudio sn 1928 con el

dnico fin de aprsnder -y que per
maneci6 en �l hasta 1961-, Be d�
ben algunos de los mejores cort�
metrajes de los afiOB treintar

"Santa's Workshop" ("El taller
de Santa Claus"), "The Tortoise

and the Hars" (oi LS
-

tortuea y la

liebre"), "The Old Mill" ("El
viejo molino"), etc.

De no haber sido por una ee

rie de circunstancias eBpeciale�
Donald no hubiera pasado de eer

uno de los muchos personajes que

aparecían fugazmente por laB�in

fonías tontas", necesarios para
una historia, pero sin posibili

dades de supervivencia en otras

pelfculas. Ese fue el caso de

personajee co�o la tortuga Toby,
la liebre V-ax o el elefante El

mer, cuya transcendencia fuera

del corto�etraje donde ee dieron

a conocer no pae6 de algUDa q�e

otra historieta.-Tal vez los troc

cerditos fueron la única excep

ci6n-.
En "The �ise Little Hen",

Donald era. junto a UD cerdo 11�
mqdo Peter, el encarrado de dar

18 rép11ca a la €al11n8 del t:!tu

·1
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lo. Sin embargo, tal vez debido
a la peculiar caracterización de]
pato recien llegado y, sobre to

do, a su voz poco usual, Disney
advirtió que habia encontrado un

nuevo personaje con los suficieE
tes recursos como para poder se�
explotados en alguna pelicula m�

Es muy posible que Donald
surgiera en un momento en el que
el estudio Disney buscara, si no

un sustituto, quizá una alterna
tiva al�personaje de Mickey Mou
se. Desde 1928, .el ratón habia
sido la única estrella del estu

dio, habiendo protagonizado por
1934 más de sesenta cortos, y no

cabe duda que los temas para sus

aventuras comenzaban a agotarse,
por lo que se habia recurrido a

rodearle de nuevos personajes que
gradualmente fueron cobrando ma

yor protagonismo: Pluto, Goofy,
Horace, Clarabelle, etc. No hay
que olvidar que Mickey represen
taba al "buen ohico· americano y
ello impedia y deBaconsejaba que
�anifestara cualquier tipo de con

ducta agresiva que habria sido
-

totalmebte rechazada por el p�
blico. 'Mickey no podia nUDoa en

coleri;�rBe, destrozar objetoa y
mucho m�noB pelearBe con alguien
a no Ber en legitima defensa. T�
poco podia pareCBr ridiculo ni BU

frir huml11aci�n. Sin embargo,
-

Donald contaba con la personali
dad necesaria para eer lo que el
rat6n nunca aerial irascible, pe�
denciero, vengativo y dotado de
la auficfente mala auerte ¡ara
crear laa más hilarantes aitua
cionee.

Como ocurre con otroa perec
najea de Disney, no ee fácil de�
terminar quidn fue el autor del
dise�o Bráfico de Donald. Todoe
los datos exietentes parecen in
dicar que fue el reeultado de la
coleboraci6n entre loe dibujan
tee Art Babbitt y Dick Huemer,
aunqus eu primitivo diesfto fue
con !Jl.¡;�lempo e o d 1 ficado por o

tros dl·bujantefl. Aquel primer 1>.£
nald co-ntaba con una conl!tituc16n
fíalca 'm'd" próxima a la autllntl
en anBto�!B de un patol qa,be�& p�

I.

que�a, casi esférica, pico alar

gado y unas extre�ddades superi2
res más parecidaa a unas alas que
a unos brazos. Con los años, el

antropomorfismo de Donald iria en

progresión hasta convertirse en

un pato bastante "sui generis·
-en ocasiones llegó a ense�ar los
dientes o le creció la barba-.

Pero no se puede hablar del
pato Donald y su personalidad sin
jcstacar el papel que ha desempe
�H�O su peculiar voz que, de he-

cho, ha sido la caracteristica
que más ha influido en su fama
mundial. Y para ello hay que ha
blar de un nombre: Clarence Nas�
el hombre que hasta la fecha le
ha proporcionado esa voz y que,
en cierto modo, intervino decisi
vamente en au creación.

-

Han si�o muchas'las versio
nes que se han dado a conocer s2
bre el crucial encuentro entre
Nash y Donald. Algunas de ellas
aseguran que la voz de Clarence
Nash, escuchada por el propio Di�
ney en un programa de radio, anl
mó a éste y a SUB dibujantes a

crear un personaje a la medida.
Sin embargo, no faltan las teo-'
rias de que Nash fue contratado
para prestar su voz a un pato que
ya habia sido creado con anterio
ridad.

La vereión que parece defi
nitiva, y sin duda más próxima B

Clarence �ash, la voz en

la sombra.



lo que ocurrió realmente, ee la

que expone Marcia Blitz en"eu 11

bro "Donald Duck". Clarence Nash,
nacido en 1904 en Watonga, Okla

homa, y recién llegado a Califor

nia en 1933, comenzó a trabajar
en la compan!a lechera Adohr Milk.

A coneecuencia de La habilidad que
había demoetrado en un programa
de radio para imitar toda clase

de animales domésticos -perros,

pájaros, gallinas, etc.-, se le

encomendó la tarea de recorrer laB

callee conduciendo un carrito tl
rado por caballos y con un cartel

que decía "Whietling Clarence"

("Clarence el Silbador"), mien

tras distraía a los ninoe imitan

do voces. Un buen día, Nash pasÓ
por delante de los estudios Dis

ney en Hyperion Avenue y decidi6,
ni corto ni perezoso, llamar a ls

puerta. Fue recibido por WiDfred

Jackson al que le hizo una demos

tración de sus habilidades y, a�
que en un primer momento éste no

ee entusiaemó excesivamente, fue

al recitar la popular canción in

fantil "Mary had a little lamb"
("Maria tenia un corderito") cuan

do Jackson llamó inmediatamente;
Walt Disney y ambos llegaron a la

conclusi6n de que habían encont�
do la voz ideal para un pato. C�
rioeamente, fue aquella la can

ción que Donald recitó en su se

gunda pelicula, "Orphan'e benefit�

La afortunada conjunción Do

nald Duck-Clarence �aeh no pudo
dar mejores resultados e, 1nmedi�
tamente, Nash ee oonvirti6 en un

empleado más del estudio Disney

para haceree cargo de las voces

de lae películas y ei bien el a�
tor que presta su voz a un pers2

naje ds dibujo animado suele pe£
manecer en el anonimato, éete no

ha sido el caeo de Clarence Nash

o ·Ducky· -co�o empez6 a eer ll�
mado rápid�ent.-, cuyo no�bre ha

pasado a figurar en un lugar dee

tacado en todo lo que sobre Dona�

ee ha escrito. No obstante, eete

privilegio lo consigui6 muchoe �
noe deepúée de 1934, puee Diene7
.e mostr6 s1e�pre retioente para

dar a conocer loe autores de las

__
o

Mickey presenta a Donald en "Or

phan's Benefit" (1934).

voces de sue pereonajee, temien

do que de esa forma se perdiera
parte del encanto para el especta
doro Durante cierto tie:npo se pe;
s6 que el hombre que estaba detrás
del pato era Mel Blanc, popular
locutor que prestaba su voz a to

da la fauna de la Warner (Bugs
Bunny, Porky Pig, Daffy Duck, etc¡
Pero pooo a poco los estudioe Dis

ney fueron potenciando la fieura
de Nash, muy especialmente a par

tir de 1941 con la película oasi

documental sobre el propio estu

dio titulada "The Reluctant Dra

gon" en la que "Ducky" aparecía en

una sesión de grabaci6n doblando

a Donald.
Por su parte, el propio Cla

rence Nash ee ooup6 de su propia
promoción psrsonal después de ob

tener el permiso del estudio para

hacer diversas exhibiciones ante

pdblico, acompanado de un mufteco

de Donald. Sorprendentémente, tem

bién le fue conc�dida la posibi11
dad de hacer voces para otras pro
ductoras con la doica condici6n

-

de que no hablara como un pato�
tan sólo graznara. Nash también M

encargó de la mayor parte de lae

vereiones de Donald en otros idio

�as debido a la prácticamente di:
ficultad del acento, ae! como de

otroe per"Bonajee del "eetablo·

Diene:v.
.

Ls voz de Donald ofreci6 más

de un problema a loe censores de

la ápoca, pues nunca podían ente!).
der plena�ente lae frasee que pro

nunciaba el pato y; por lo tanto,

eiempre existía la duda sobre la

7
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"The Band Concert- (1935)

posibilidad de que se deslizara

alguna palabra "inconveniente".
Para evitarlo, el estudio Disney
decidió elaborar una extensa li�
ta con todas-aquellas frases que
Donald podia pronunciar con la

garantia de que no di.eran Lugar
a equivocos ni hirieran la sus

ceptibilidad de los censores ho

llywoodienses. Esta lista reci

bió el nombre de "Practic�l Duck
Expressions" y en ella se asegu
raba que de todas las frases Nha
aido (tomprobada su claridad y sa

bemo��que son comprensibles-(l):
Esta ï�s la causa de que Donald

haya nablado con frases más o m�
nos estereotipadas -incluso en

otros idiomas-, consistentes, en

su mayor parte, en axclamaciones

muy simpleB.
Despuás de "The Wise Little

Hen", Donald volvió a aparecer
en las pantallas unos mesee máe
tarde, en el ya mencionado "Or

phan's Benefit", un corto de la
serie de Mickey Mouee, filmado
an blanco y negro. Los rasgos
característicos de Donald, esbo
�sdos en aquella primera pelicu
lB, quedBban totalmente defini
dos.

·Orphan's Benefit" eB ein
duda una de lae más cdlebroe pe
lículae de toda la filmografia
d� Donald. En ella, �1ckey orga
ni�8�na función de variededee
8 beneficio de unoe retones hu6r

fanos._=que máe bien parecen aUII

propip.e eobrinoe por el �ra.n PA
reoido que fluardan con 1I.l..-. De __

8

pués de la presentación del ra

tón, se vah sucediendo las actu�
ciones de Goofy, Horace, Clara

belle y Clara Cluck. Pero entre

una y otra, Donald intenta salir
al escenario para recitar su po�
ma favorito, pero sólo consigue
provocar inmediatamente la mofa
de los indomables huérfanos que
le escogen como blanco de todo

tipo de bromas de mal gusto. En
esta película, Donald fue anima
do por Dick Lundy que le supo cC!!
ferir algunas de. las reaccionee
más identificables del pato, co

mo su tipica posición de pelea
frente al enemigo. "Orphan's Be

nefit", dirigida por Burt Gillett,
supuso la incorporación definitl
va de Donald en la nómina de pe�
sonajes de Disney, y tal fue su

éxito que en 1941 se filmó un "r�
make" en color y con los persona
j�s "puestos al dfa", dirigido
por Riley Thomson.

Donald se convertia pues, en
la perfecta antitesis de MiCkey,
el cual, por otra parte, comenz�
ba a atisbar una cierta decaden
cia como personaje Qnico, necesi
tando el apoyo en otros persona:
jes que tuvieran una personali
dad más marcada y que aportaran
aquello que el ratón no pOdia o

frecer. Donald podia ser. el bu

fón, el patoso -obviamente- e in
oluso el eterno fracasado, cara�
teristicas inconcebibles en Mi-
ckey. Anteriormente, Goofy y Plu
to habian eido utilizadoe de fo;
ma similar pero tambián contab�
con limitacionesl el primero po
seia una excesiva ingenuidad que
le impedia llegar a enfureceree,
y el segundo estaba privado de
la facultad de hablar y era-el

que contaba con el menor grado de
hu:nanización.

En 1935, liilfred Jackson vol
vió a utilizar al ya popular pa-
to en la que eería el primer "M1

ckey Mouee cartoon- en c�lor. "The
Band Conoert" ("El ooncierto de
la banda-), una de lae obrae mae�
trae indiecutiblee de la histoma
del d1bujo animado. En eeta pe11-
cula, �icke1 dirie1. un. o�u.e-



tu al aire libre que interpreta

ba la obertura de "Guillermo Tell"

y, entre tanto, Donald hacfa su

aparici6n como vendedor de hela

dos e intentando tocar la flauta

por au Cuenta baata que conseguia
arruinar el concierto. Todo ter

minaba con un giganteeoo cio16n

que arrasaba. a toda la banda que

seguia interpretando la partitu

ra de Rossini, adaptada escrupu

losamente a la acoión. El contras

te entre los caraoteres de Mickey
y Donald se hacía más patente que

nunca y el resultado era una bri

lIante sucesión de gags.Desde e�
tonoes, Donald sería un persona�
je habitual y casi imprescindi

ble en la mayoría de las pelíou

las del ratón.

La trayeotoria de Donald co

mo personaje secundario a la so;
bra de Mickey se pueden diferen�
ciar en dos tipos de películas.
Las primeras seguían olaramente

la línea iniciada por "Orphan's
Benefit" y "The Band Concert", es

deoir, se basaban en un espectá
culo organizado por el ratón que

era invariablemente arruinado por

el pato, ya fuera en el campo(-Ür
phan's Picnio·, 1936), en el cir-
00 ("Miokey's Circus·,1936), en
una funoi6n de magia ("Magician
Mickey·, 1937), o en un festival

para aficionedos ("Mickey's Ama

teurs", 1937), oasi siempre con

los travieeos hu�rtanos como es

pectadores. Pero esta fórmula, si

bien tue efecti·va en lae prime
ras películas, caía tácilmente

en la reiteración por lo que fue

rápid�ente abandonada.

El segundo tipo de pelíou
las jugaba con un abanico más am

plio de poeibilidades cómicas y
buena prueba de ello fue el �xi

to que alcanzó. Se trataba de reu

nir a los tres personajes más ca
raoteríeiticoB de Disney, es decir,
�ickey, Goofy y Donald, y enfren

tárlos a las situaciones más di;
pares. Esta 00=binaci6n dio oo�o
resultadò unas cuantas películas,
la mayoría dirigidae por Ben 5�
eteen, desde 1935 basta 1940, cuan
do ya Donald babía oooseguido la-

cate[��fa de protagonista absolu

to y el estudio Dieney -y el pú-=:
blico- comenzaba a desinteresar

ee par Mickey Mouse. Los arrumen

tos de est.os cortometrajee eran
un mero pretexto para estructu

rar loe gaps en varios bloquee,
oada uno a cargo de un pereonaje.

Se puede incluso decir que no e

xietían tales argumentos. Loe pe�

sonajes se dedicaban a "hacer al
go" e intentar terminarlo hacia

el final de la pelicula, ya fue

ra arreglar un coche, apagar un

incendio o limpiar un reloj.
Si, como ya bemos dicho, �i

ckey necesitaba cada vez más 18-
compaaia de otros personajes, per

dida la fuerza necesaria para e;o
tener una pelicula por eí eÓlo,

-

Donald experimentaba al proceeo

contrario. Tal era la fuerza do

su pereonalidad y la favorable

respuesta del público, que no po

dia por más tiempo permanecer co
mo eterno segund60 en lae co�e-
dias del ratón, al que, eviden

temente, aventajaba. Fue en 1936
cuando eL eficaz Ben Sharps teen
afront6 la tarea de convertir a

Donald en "estrella" con un pri
mer ensayo, "Donald and Pluto",
en la que, a pesar de compartir

el titulo con·1a eterna mascota

de Mickey, la importancia de Do

nald ee muy superior a la habi

tual baeta ese momento. Sin em

bargo, habrá que esperar a "Don

Donald" para que se inaugure ofi

cialmente la filmografía de Do-
nald como protagonieta absoluto,

a pesar de que fue distribuida,

y así tiguraba en los titulos, co
ma un "Mickey Mouse Cartoon", lo
que demuestra'que Disney eeguía

"Don Donal�� (1937): Donald

y Donna.



con�iando en la fi£ura del ratón
hasta el punto de que el hecho

de figurar en la cabecera de una

pelfcula, 'aunque no apareciera
en ella, podia ser garantia de

�xito seguro.
"Don Donald" se desarrolla

ba en escenarios claramente mexi

cenos y recurría a loe clásicoe
�otivos folklóricos -muy en boga
en el Hol�ywood de aquelloe año�

En ella, �onald, ataviado con el

traje típico y montado en un bu

rro, rondsba co� su guitarra a la.

bella pata Donna, antecedente dl
recto de la que cuatro años más
tarde iba a convertirse en su e

terna novia Daiey. La relación
entre Donald y eu amada en esta

primera película s·eguia un esqu�
œa que se repetiria en las suce

sivas: Donald cortejaba a Daiey,
pero no dudaba en burlaree cuan

do ésta sufria un traspiés; Dai

sy reaccionaba violentamente pr£
pinando a Donald una monumental

paliza y dejándole eolo y desco�
Bolado. Una perfecta relaci6n a

mor-odio.
A pesar del éxito de eete

cortome-e:l'i'a·je, Donald eeguiria c£
mo secwfa:ario en lae películae de

Mickey haeta finales de loe añoe

treinta��realizando eeporádicas
aparicionee como protagonieta.P�
ro Dieney, era consciente de que
el verdadero futuro de eu irao�
do personaje era una aerie de la

que fuera titular.
A mediadoe de 1937 ae die

tribuia una nueva peripeCia de

Donald, todavía bajo los auapi
cioe de Mickey Mouse (habrá que
esperar a la tercera, ese miemo

afio, -Donald's Ostrich-, para

1(,

que se cree oficialmente la de

nominación -Donald Duck Ce r t oo n"]
"Moder Inventions", dirigida por
Jack King, verdadero artifice áe
la que seria la primera etapa de

la carrera de Donald en solitari�

King era un animador de una

larga experiencia, eus comienzos

se remo.ntaban a los primeroe ti�
pos del dibujo animado americano,
en el estudio Bray cóncretamen
te. De all! pasó al estudio de

Walter Lantz para rapidarnente e�
grosar las filae de los estudios

de la Warner donde dió sus pri
meros pasos como director con al
gunos de loe primeros films de

Porky Pig. No es de extra�ar, por

tanto, la notable influencia de

la Warner que· co:nenzará a notar

ee desde el momento en que King
ee haga cargo de la serie. A di

ferencia de otros directores, que

alternaban diferentes series,K�
se consagr6 por entero a contar

las aventuras del pato desde 1937
haeta 1948, con un total de 48
corto:netrajes. Fueron aquellae
peliculae lae de menores preten
siones, Quedando las más ambici£
aBS para aquellos directores
de Dieney con mayor oapacidad c�
tiva (Wilfred Jackeon, Jack Kinney,
Clyde Geronimi), aunque entre e�

llae puede encontrarse unos cu�
tos titulos realmente notables.

Ya hemoe ee�alado que en el

proceao de creaciÓn del pato Do

nald, intervino más de un hombre.

Art Babbitt y Dick Buemer reali

zaron el primitivo dise�o, y Dick

Lundy le confirió au genuina P6£
eonalidad a travée de la anima
ci6n. Deepuáe de áatos, y alae

6rdenoe de King, doe -ètorymen"
("hombree de la historia" a "ar

gumentietae-, como ee prefiera),
Jack Hannah y Carl Barke to:narfan

el teatigo dejado por loe anteri£
ree en la larga modelac1ón del pe£
BonaJe de Donald.

Durante 21 cortos, el tande::>

!ortI.ado por Hannah (no c onï'und
í

r'

con William HaDDa) y Carl Barks

elabor6 UD sinfin de gage, algu
nOI!! realment. hllara.nteB ¡ para.!
quella primera etapa d. la carre-



ra de Donald bajo la batuta de

King. Poeteriormente, Hannah ee

ria aecendido a la categoria de

director trae la retirada de aquel,
mientras que Barks pasaria al de

partamento de historietas de Die

ney, iniciando inmediatamente la

larga eerie de "comic-books" eo

bre el pato Donald y eu intermi

nable familia que tanto renombre

y prestigio le reportaría con el

tiempo.
No cabe duda que en los cO£

tos dirigidos por Jack King pue

den enèontrarse no pocos logroe.

Prueba de ello, fueron las tres

nominacionee al "oecar", obteni

dae por eendas películae (MGood

Scouts", 1938; "Truant -Of·ficer

Donald", 1941; y "Donald's Crime�

1945), en dos de las cuales Do

nald compartía 'eu ya 1·ndlscutible

protagonismo con sus tree eobri-

nos, otra de las decieivas apor- de 1940 y "Donald's Snow Fight"

taciones de �sta etapa. de 1942, entre otras.
.

Los terribles e inconteni- En 1940, King y eu equipo

b�es sobrinos de Donald, Huey, D� introdujeron a otro personaje én

..ey y Louie, irrumpieron en la ha!! medio .de las aventuras de Donald:

ta ese momento tranquila vida de su sempiterna novia Daisy, esbo

Donald en "Donald's Nephews" (1938� zada en aquella Donna de "Don Do

enviados por su hipotétioa herma- nald", la pata dominante de las-

na Dumbella, y destrozando todo largae peetaffas. A diferencia de

IQ que encontraban a su paso ein Minnie, la novia de Mickey, sie�

desperdiciar ninguna ocaei6n de pre duloe y sumisa, Daisy tenía

ridiculizar a su suIrido tío,oon la capacidad de suavizar el ás-

bromae lindantes con el más oruel pero caracter de Donald y, en 0-

sadismo. Con ellos, el persona- casiones, de demoetrar un tampe-

je de Donald encontraba un con- ramento aún máe fuerte. En "Cu-

trapunto ideal para que eu per- red Duck" (1946), por ejemplo,'

sonalidad pudiera deearrollarse- - ooneeguía convencer a Donald pe�

plenamente. No obstante, las a- ra que llevara a cabo un trata-

pariciones de lo�sobrinos��--__._,miento que le convirtiera en más

bien en un primer momento fueron amable y eduê�do-�los resultados

muy frecuentes, oon el paso ds se sobreentiende que no fueron

los anos se hicieron cada vez más positivos). Tan solo en un film,

esporádicae,eliminándose coneid� "Donald's Dilemma" (1947), Daisy

rablemente, el componente agre- tuvo que suplicar de rodillas a

sivo de eus travesuras hasta ll� Donald que volviese a BU lado,

gar oasi a desaparecer como ocu- deepués de que éste al reoibir

rri6 en los "comic-books" de una maceta en la cabeza se con-

Barks. Aparte de los titulos ya virtiera en un atildado y afama-

mencionadoe, �ebría destesar lae do oantante, olvidando todo yes-

.aparioionee de lOS- èobrinos en tigio de su vida privada. Tras

"HOCkey Champ" (en la que Donald una oonsulta al psiquiatra, Dai-

realiza una divertida parodia sy decidía terminar oon el pro-

d. 1& patinadora bollywoodiense blema lanzando un nuevo tiesto a

Sonja aenie) de 1939, �"1re Cbiaf" llU �o, 'l'olviendo las &&U&a_.

NDoaald's Nephews" (1938)

"Sea Scouts" (1939)

i
I·:
, I
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·Donald'� Dilemma" (1947)

BU cauce. Fue una de las dltimas
apariciones de Daisy y algunos
críticos han señalado "Donald's
Dilemma" como uno de los mejoree
r�lms de Donald de los affos cua

renta.
No faltaron los intentos de

��oducir algún otro familiar
de Donald, como Gus Goose, el g�
BO glotÓn, en "Donald'e Cousin
Gue" (1939). Sin embargo eete l�
jano pariente del pato no volve
ría a apareoer en ninguna pelíc�
la más pero no desaparecería, po£
que Barke le buecaría utilidad
en eus historietas (en Eepaña Gue
Goose ha eido rebautizado con el
nombre de SansÓn).

Jack King no fue el único
4irector de la serie Donald, a�
que ei, como ee podrá deduoir, el
de mayor producciÓn. De 1939 a

1943, Dick Lundy, el primer ani
mador del pato, se encargÓ de dl
rigir oortometrajee paralelamen
te a King, no muy diferentee en

eetilo. Añoe despuás, Lundy ab�.
don6 el eetudio Disney pare pa
�ar5ó � trnbajar con Walter Lantz,
con el Que dirigi6 varias pelíc�
lae de Woody Woodpecker (El Páj�
ro Loco), en las que aplic6 gran
parte de la experiencia acumula
da durante eu trabajo con Donald,
y alguna que otra influencia. C2
mo deemoetraciÓn, cabe eeñalar la
curiosa circunetancia de que en

la úl tima pel!�ula Que Luney di

rigi6 para Dieney, ·Fly1� Jalo
py. (1943), Donald ee enfrentaba
oon una eepecie .de buitre llama
do Ben fur.uu-d, y, tiempo d.ep�
la en el eetudio Lantz, Lundy dl

"Donald's Co�sin Gue" (1939)

rigiria películas de Woody lood

peoker en las que uno de sus an

tagonistas era otro buitre de sl
milares características fisicas
llamado Buzz Buzzard. Cuesta tr�
bajo pensar que fuera una simple
casualidad.

Otros directores que se a

cercaron a Donald, con menor im

portancia, fueran Clyde Geronimi,
Riley Thomson� Jack Kinney, del
que hablaremos más adelante.

La pauta seguida por las p�
liculas de Donald consistia en

situarle principalmente desempe
ñando los oficios más disparee
como repartidor en "Donald's Lu
cky Day" (1939),�una especie de
parodia del cine negro-, remach�
dor en "The Riveter" (1940), le
I'lador en "Timber" (1941), granj_!
ro en "Old Kaodonald Duck"(1941),
minero en "Donald's Gold Mine"
(1942), o botones en "Bellboy D2
nald" (1942).-aunque B vacas ls
quedaba tiempo para el descanso
("Self C6ntrol", 1938; "Donald's
Vacation", 1940) o la diversiÓn
("A Good Time for a Dime, 1941;
"Donald's C��era", 1941).

En ocasionee, Donald fue e�
parejedo con Pluto o Goofy, pero
ein llegar a loe resultados que
estoe obtuvieron jupto a h:ickey.
En cualquiera de loe caeoe, Do
nald Quedaba muy por encima, at�
yendo toda la atenci6n del pJbll
00 y dejando al otro personaje 0.2
mo eimple oomparea Que protagonl
�b8 una situaci6n paralela y s�
oundaria. Tampoco fructifioaron



loe intentoe de crear un antago
nieto paro Donald, personificado
en la figuro de Peg Leg Pete, e

nemigo ideal dol rat6n Mickey, pe
r-o: no de Donald. En loe pelicula�
òel pato, eue verdaderoe enemi

gOB eran el azar y su peligrosa
atracci6n de los objetos con con

secuencias casi siempre nefasta;.
Además, Donald, anti-héroe por
las características ya menciona

dao, al situarse frente a un an

tagonista, significaba adoptar la
postura de héroe ante el públicc,
yardiéndose su cualidad más esen

cial.
-

Durante los a�os 40, Donald

ee convirti6 definitivamente en

una estrella de primera magnitud
que 8e erigía por encima de otros

pereonajes de dibujo animado, no

e610 de loe de .studios rivalee,
eina de lOB del mismo estudio Die

ney. El propio Walt Disney la de
fini6 con una frase que lo resu=
me todol "The Gable of our stable"

("El Gable (Clark) de nuestro ee

tabl�"), dicha frase correepon�
.dia a La auténtica realidad, puee
Donald ee había ganado la categ£
ría de cualquiera de los actoree

de la época. Ya en 1938, en la

"Sinfonía Tonta" "Mother Goose

Goee Hollywood", con caricaturae

de famosoe artistas del cine, Do

nald aparecía brevemente como u=
na estrella más. y en "The Auto

graph Hound" (1939), Donald ee in

troducía en los Estudios de Ho--
llywood en busca de autógrafoe,
hae t.a ql,l_e.., era rec.onpc.id.o.. p'or Shi.!:
ley Temple, viendose forzado a

huir perseguido por sus admira

doras.
De esta manera, y con la en

trada de Estados Unidos en la 2ï
Gerra �undial, Donald no podía
quedaree ein seguir el ejemplo
de 1ae grandee eetrellae del ci

ne que ee alietaban en el ejérci
to. Con "Donald Gete DraCted"(1942)
ee iniciaba una eerie de cortoroe

trajee sobre eue ·hazaaae bélic��
algunae s1mple�ente influencia

dae por la atmdefsra del momento,
'1 otra. realizadae por encargo ex

preso dsl GObierno am�ricano. C�-

00 dot6 curioso pure "blóRr&fos·
de Do�âld, hoy que se�ala� que,
en la ficha de alistamiento oue

aparecía en la primera pelic�la
de Ln serie, SB· daba fi conocer eI

nombre completo del patri6tico po
tOI Donald Fauntleroy Duck. Si

-

hubiera que deetacar una ün
í

c a pe
lícula de este periodo, menciona
riamos sin duda, "Der Fuerhrer';
Face" (1942), dirigida en esta a

casi6n par Jack Kinney; una agu=
da sátira sobre el nazismo, gana
dora de un "osear" de la Acade-
mia. (2)

Los estudios Disney aún re

cibirían otros encargos del go
bierno estadounidense. Se trata

ba de convertir las películas de

Walt Diéney en el vehículo ideal

para difundir la "política de bue

na·vecindad" con los países sud�
americanos, propugnada por el De

partamento de Estado. Disney, q�e
después de "Bambi" en 194·2 había

interrumpido la producci6n de �
gometrajes de gran presupuesto,
inició la realizaci6n de un me

diometraje, "Saludos Amigos"(1943),
que dos a�os más tarde tendria

eu prolon�aci6n en "The Three Ca

bal1eros". La primera de ellas
-

estaba compuesta por cuatro seg

mentos, de los cuales, dos esta

ban protagonizadas por Donald;
en "Lake Titicaca", Donald era

un turista por tierras bolivia

nas que intentaba foto¡:,rafiar la
vida y lee costumbres de aquellos
pueblos. Pero la mejor eecuencia

ee la que eirve de brillante co

lof.dn a.. !a película, "Aquarela

"Der rue'u-er's racs" (19"2) ,.
un Osear para Donald.
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·Aquarela Do Brazil" (1943)

� Brazil", dirigida por el vet�
usmo y "descubridor" de Donald,
Wiílfred :1 ackaon. En ella, Donald
�ilaba él famoso "Tico-Tico",
�acto al loro braaile�o José Ca
��ca. Son de �estacar los mome�
tos en que un pincel animado va

pintando y transformando loa mo

.ivos típicoa braailenoa, obra
aal estilista Joahua Meador.

En "The Three Caballeroa",
Ja totalmente protagonizada por
Donald, exiatía una mayor cohe
atón entre lae diferentea aecuen

eiaa, a peaar de aer tan epiB6dl
ca como "Saludoa Amigoe". Con ee

Ut película, Dieney volvía a ex-::"
perimentar la mezcla de imagen
real y dibujo animado que había
abandonado desde que en 1927 in

terrumpi6 la eerie de "Alice Co
modies".

En este segundo periplo, i
beroamericano, Donald ee reencon

traba en Braail con Joeé Carioc�
y en Májico conocía al gallo Pan
ohito. La pelfcula eetaba plagS:
da del típico folkloriemo utili
zado por Hollywood cuando ee a

oeroaba a loe paíeee de la zona

eur del continente amerioano,
creando una atm6sfera que hoy r2
Bulta decididamente paeada de m�
da. Además, Donald bailaba con

cantantes de la época, hoy práo
tica�ente olvidadaB, como Aurora

�� iranda (hermana de Carmen), Ca,!
men �olina y Dora Luz, que inte,!
pretaba "You Bélong To My Heart"
("Solamente una vez") de �et!n
Lara. Pero ein duda, la mejor .e
cuencia del film era la del nd--.
cero cusioal que le daba título,'
·Loe tree caballsrQs", delirante

l�

,,"The Three Caballeros"

escenificaci6n del texto de la

canción, mérito de su animador,
Ward Kimball. No hay que olvidar
tampoco la aparici6n del pájaro
Araucán, ave enloquecida y eatr�
falaria con un sonido muy pecu
liar y una vaga semejanza con el
Pájaro Loco de Lantz, creado cua

tro años antes. El Aracuán volV2
ría a aparecer posteriormente en

doe ocasionee: el corto "Clown
of the jungle" (1947) y la eecuen

cia "Blame it on Samba" del lar
gometraje "Melody Time" (1948),
también junto a Donald y Joeé C�
rioca.

"The Three Caballeroe", di
rigida por Norman Ferguson, fue
acogida con cierta frialdad por
loe criticoe que, aunque reconoïcieron eus indudablee méritoe tec
nicoe y artísticos, señalaron qu�
carecía de coherencia en el ar�
mento. Ee cierto que ee una de
las películas de Disney que peor
ha resLetido el paao del tiempo
por 'responder a laa exigencias de
una época muy concreta.

Una vez finalizadas, tanto
las películae de ambiente bélico
como lae de temae hiepanoamerioa
noe, Donald fue reincorporado a
eu vida de preguerra, aunque aUB

películas ya." no serían La e mismas,
lo cual no quiere decir que fue
ran de inferior oalidad. En 1948
ee dietribuyeron lOB �timoe co,!
tometrajee dirigidos por Jack
King antes de retiraree, algunos
de eetos ooneiderados por algunos
como lo máe deetacable de la fil
mografía de Donald en 108 &noe OO!
renta, co�o la ya comentada -Do
nald'lI D1lemma-; Y' -Donald' .. nr-.



Voice"(curioea pelfcula en la que

Donald, por medio de unae pildo

rae, consegufa hablar con una al'

monioea voz), ambae eecritae po;
el argwnent1eta Roy Williams.

Se iniciaba puee la eegunda
etapa de la filmografia de Donald

como protagoniata, de la que ee

haria cargo caai por completo Jack

Hannah ,
aacendido a La categoria

de director en 1944 con "DonaJd's

Day Off", pero que realmente co

menzar-Ia a

-

deaarrollar aua inno

vacionee al relevar a Jack King.
El objetivo inmediato de

Hannah fue el incorporar nuevoa

peraonajea alae peripeciae de

Donald, peraonajee que ai no e

ran exactamente enemigoe del pa .

ta, ee introducian en eu vida pro
vacando el deeorden y eu ira. Eñ

1947, aparecen loa primeroe: el

escarabajo BootIe Beetle y lae

ardillas Chip'y Dale. El primero,
una especie de pariente lejano
de Pepito Grillo, apareoió por'
vez primera en "BootIe Beetle"

(1947), y su éxito no dió más que

para doa peliculaa más. Sin em

bargo, lar ardilla�Chip y Dale

t.uv
í e'r-on una trayectoria más a

fortunada, empezando con la pell
cula que llevaba su nombre,
"Chip'n'Dale", la cual obtuvo u

na nominación al "oscar". En rea

lidad, Hannah ya habia utiliza-
do a estos doa personajea un affo

antes en un corto de Mickey ti

tulado "Squatter's Rights", tam

bién en eu dia candidato al pre-

mio de la Academia. Chip Y

Dale ae convirtieron puee en doa

peraonajee caei fijoe de lae pe-

i

Chip Y liele

Ifculas de Donald, interviniendo

en un eequema que rapidamente ee

hizo repetitivol lae ardillaa ee

encargaban de deevalijar el al
macén que Donald tenia de la que
era un manjar para aquellas. Sin

embargo, la fÓrmula tuvo éxito y

loa Eatudioa Dianey intentaron

convertir a Chip y Dale en pro

tagoniataa de sua propiaa pelicu
laa, pero todo se qued6 en tres
cortometrajeal "Chicken in the

Rough", 1951; "Two Chipa and a

Miaa", 1952; y "The Lone Chip
munka"; doa dirigidaa por Hannah

y la última por Jack Kinney.
En 1948, Hannah introdujo

otro peraonaje máa, esta vez una

quiaquillosa abeja, que sacaria

de sus casillaa a Donald, pero

nunca llegó a rivalizar con las

ardillas.
Jack Hannah no ae limitó so

la a dirigir la serie de Donald�
sino que también se hizo cargo

d'e otraa producciones Disñey, en

tre las que deatacan un par de
-

loa llamados "Speciala", "Morria,
the Midget Mooee" (1950) y "Lam

bert, the Sheepish Lion" (1952),
tal vez por que en una oc ae t én el

propio Hannah declaró: "li:stoy tan

terriblemente cansado de eaa voz

de pato que no pueda aeguir tra

bajando con ella todo el tiempo·(3)
Si hubiera que destacar una

sola pelicala de toda la etapa

Hannah, emta seria sin duda "Tea

for two Hundred" (1948) en la que
una salvaje tribu de hormigae aca

baban con la merienda campeatre
-

de Donald.·Pocae vecee se ha po

dido apreciar una enoadenaci6n

tan perfeota de loa @aga, que no

permiten en ningún momento que el

espectador ee aburra, todo ello

acompa�ado de una banda aonora

perfectamente ajuatada a la acci6n.

Eete oortometraje obtuvo una no

minaci6n al "oecar" y en 1952 ten

dria una eapecie de secuela, es-
ta vez en la casa de Donald, ti
tulada "Uncle Do�d'8 Ante".

Como he�oe dicho anteriCrmen

te, ei bien lae pelicalas de Do-
nald y l� ardillas Chip y Dale

tuvieron una buena aceptaci6n,

"
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"Grin and Beart it· (1954): H�
phrey y el guardabosques.
con frecuencia caian en la repe
tici6n de situaciones. Tal vez
por eeto, Jack Hannah, incorpor6
UD nuevo pereonaje, el oso Hum
phrey, en La pelicula "Rugged Bear·
(1953). Sin embargo, el error r�
sidia en que las peripecias del
050 y el guardabosques del parque
nacional donde vivia, eran lo s�
ficientemente entretenidas para
que el espectador no ee interes�
ra mucho por lo que le pudiera 2
currir a Donald.

Por cierto, ei obeervamos
que la trama fundamental de las
peliculae con Humphrey es que sl
oso prstende birlar las meriendae
a los sxcureionistas cuando estA
aejos de la mirada del guarda del
parque, nos daremos cuenta de que
el esquema es un precedente de lo
que algunos aBos más tarde seria
la serie televisiva "Yogi Bear·,
por lo que hay que sospechar una

popible inepiración de Hanna (�i
lliam) y Barbera en las pelicu
laB de Donald.

En 1959, Jack Hannah aban
don6 el Estudio Disney despuás
de realizar 51 cortos de Donald
y varias secuencias "de relleno·
para loa programas de TV. Heanu
daria su carrera como director
en el Estudio de Walter LentE,
incorporando B su trabajo, co�o

anteriormente hizo Dick Lundy,
baetantes elementoe desarrolla
dos junto B Dieney. Por esgunda
vsz, las peliculae del Pájaro Lo
co ne beneficiaban de lo qus ya
es babia experimentado en lae de
Donald.

Hemos menoionado oon ante-
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a Jack Kinney C01",O di
rector de unos cuantos corto�e
t r-o jee d e Donald. Kinney, d j rec
tor habitual de la eerie Goofy,
se caracterizaba por un humor mu

cho máe mordaz y satirico, muy
-

e�parent8do con el de Tex Avery,
atribuible en parte a los argu
mentos escritos por su hermano
Dick. Aparte de la aclamada "Der
Fuehrer's. Face" (1943), cabe se

ña Lar- "Donald' s Diary" (1954) co

mo la más curiosa aportaci6n de
Donald a la carrera de Donald.

"Donald's Diary" es casi u

na excepción dentro de la filmo
grafia del pato por contar con
una linea narrativa poco habitual.
Es un cortometraje narredo en pri
mera persona por el propio Donald
(!Con una voz kLsolutac�nte nor

mal!) y en él nos cuenta eu ena

moramiento, noviazgo y p�sterior
matrimonio con Daisy, su'infer
nal vida de caeado, eu insoporta
ble familia politica y su huida
a la legión &Xtranjera desde do�
de eecribe eue memorias. De esta
forma quedaba aclarado para siem
pre por ql,lé Donald preferia la

-

vida de soltero. Es, además, la
dltima aparici6n en la pantalla
de Daiey, dato bastante si�nifi
oativo, si tenemos en cuenta que
era un pereonaje cuya interven
oión en las peliculas habia sido
continuamente evitada. "Donald's
Diary" está salpicadO de una bri
llante ironia, al tiempo que tr;
ta uno de 108 temas favoritos d�
la oomedia americana, el matriar
cado. Recordemoe, Bin ir máe le-

"Donald'e Diary- (1954)



j o c ,
lOG co."':'"¡ed1es de Lau r s I y f�Tir

dv a "La fiera de mi n
í'ñ

a
" de l!o

�ard Hawks. Un cortometraje com�
este demuestra que a Lguno a "car

t.oo n c" no estaban necesariamente

orientados e un público estricta

mente infantil. Pero, ¿cuál era
en todas las películas la funci6n

del propio Vial t Disney?, parece

ser que Disney revisaba los "eto

ryboarde" una vez terminados, h�
ciendo àlguna que otra sugerencia,

y visionaba todas las pruebas de

lapiz de cada película, conve

nientemente ordenadas. Jack Han

nah explic6 cual era el mecanis

mo:

"Llevabamos a un grupo de le

gente más joven (los de tinta, co

Lo.r , aquellos que eran más ajeno�
a .la producci6n) y les haciamos

una proyecci6n, después les daba

mas un cuestionario escrito sobre

cuánto se habian divertido, qué
era lo que no les gustaba, etc.

Walt siempre se sentaba entre e

llos. Cuando la gente se iba, to

dos rios reuniamos en el vestitu:
la y �alt visionaba el corto y

las reacciones. Quería oir la ren�

ci6n del público, d6nde habia ri
-

sas y d6nde no. Habia alguna di;
cusi6n sobre cambios, a nos decia

que siguieramos, y esa era la úl

tim� vez que él la veia".(4)
Con la marcha de Hannah, In

filmografia de Donald entra brus

camente en su recta. final. Ni La

incorporacion del Cinemascope ni

los poco estimulanteo intentos

con las tres dimensiones podian
frenar ya la irremisible decaden

cia del cortometraje cinematográ

fico frente a la fuerza de la te

levisi6n. Jack Kinney dirigi6 un

último cortometraJe arg�cntal,

"Chips Ahoy" (1956), con las ine

vitables Chip y Dale, y Doneld no

vuelve a aparecer en la Gran pan

talla (en la TV aparecia regu1ar

�ente desde 195C) hasta 1959, pe

ro con una orientaci6n diferente.

La r poLf c u Le a de Doneld entre 1959

y 1966 van a eer fund�entnlmer.te

ed:Jc .. tivas, a�unas de las cua

lea superarán loe diez minutoe

hnbituales (eo� loe ll�adoe !e�

turet ten). ve :_{OèhS elJhs hey que

destacar "l!oneJd in ¡;,ethr.l!H,ic

Lenò ,
sobre las �oteméticas 8!li

cades en el erte y los deportes,

perfecta muestra de lo que debe

ser un fiLm educativo que edemás

de instruir, entretenga y divier

ta. Otrae peliculas se ocuparon
de la seguridad en el trebajo, en

el hogar, la limpieza, le previ

si6n de incendios, etc.

En cuanto a los "shows" y

especiales de TV, no fueron �ás

que recopilaciones de los viejos

films de Donald, aderezadas con

alguna otra presentaci6n del pr�

pio Walt Disney o de Ludwig Von

Drake, tio alemán òe Donald.

En 1966, arlo rie la muerte

de Disney, comienza el larbo re

tiro de Donald de las pantallas
hssta que en 1983 la hemos podi
do ver, muy fugazmente, corno el

sobrino del avariento tio Scroo

&e, en eea especie de reuni6n f�
miliar disneyana titulads "Mid:ey's

Christmas Carol" (1983). Sin em

borgo, la que en un principio p�
recia un retorno del estudlo Di�
ney a aquellos que contribuyeron

al prestigïo del que hoy goza, t£
do se ha quedado en una breve y

nostálgica mirada atrás. Parece

dificil un auténtico retorno de

hlickey, Donald, Goofy a Pluto a

las pantallas, aunque solo fuera

para una serie de televisi6n. Tal

vez seo mejor asi. ¿Resistiria
Donald una anirnaci6n que no tu

viera la perfecci6n de su época
más glorioGa? Quién aabe. �o obs

tknte, eiempre nos quedará la p�
aibilidad de volver a visionar

les viejas peliculas del pato con

la seguridad, eso ai, de que nu�

ca nOG defraudarán.

Fero cualquier aprox1maci6�

a la historia de Donald quedaría
inco�rleta sin hacer rcferencjq

� las historietas que fueron re�

lizándose par81�la�ente B lae p�

lIculae. De la mano de h oœ b r e a c.2

mO Cnri Barke. Al Talla�erro y o

trae dibujantes no sólo rie Aoérl
ca, eino también oe LuropB. Fue

tej1éndose en torno 8 �onald to

do un un1vereo con UDS!! obras que
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hoy empiezan a ser valoradas en

su justa medida, desprendiendose
lentamente de la etiqueta ·para
ni�osn. Pero, como ya hemos dicho·
con anterioridad, eso ya es otra
historia que dejaremos para m�s
adelante.

C.D.

Distribuidas por United Artists:
�
-THE WISE LITTLE HEN (Silly Sim
phony) Wilfred Jackson

-ORPHAN'S BENEFIT (Mickey Mouse)
Burt Gillett B/N

-THE DOGNAPPER (�) David Hand
BIN

.!2.lí
-THE BAND CONCERT (MM) Wilfred
Jackson
-MICKEY'S SERVICE STATION (MM)
Ben Sharps teen BIN
-MICKEY'S FIRE BRIGADE (MM) Ben
Sharps teen

-ON ICE (MM) Ben Sharps teen
-MICKEY'S POLO TEAM (MM) Dav1d
Hand

�
-ORPHAN'S PICNIC (MM) Ben Sharp!!
teen

-MICKEY'S GRAND OPERA (MM) Wll-
fred �ackson

-MOVlRG DAY (MM) Ben Sharpsteen
-ALPINE CLlMBERS (MM) David Hand
-MICKEY'S CIRCUS (1lM) Ben Sharp!!
teen

-DONALD AND PLUTO (M!/:) Ben Sharp!!
teen

.!2..ll
-DON DONALD Ben Sharpsteen
-UAGICIAN KICKEY (�) David Hand
�OOSE HlI?iTERS (a) Ben Sharps-,
teen

--ll!ICIŒY'S AMATEURS (Ul) PintoCol
Y1g, �alt Pfeiffer y Ed Penner

�QDERN INVENTIONS Jack �io«
-HAWAUJi HOLIDO' (I.lf) ben Sh&rp!!
�een
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(1) "Donald Duck, 50 Years of
Happy Frustration", p. 96,
Three Duck Editions, Lon

dres, 1984.
(2) Las películas realizadas por

Disney durante la 2' Guerra
Mundial, incluidas las de
Donald, serán objeto de un

futuro estudio en ·STORY
BOARD· •

(3) Maltin, Leonard; ·Of Mice
and Magic·, p.7l-72, New A
merican Library, Nueva York,
1980.

(4) Idem, p.7l. I,r
filmografía

.,..CLOCK CLEANERS (MM) Ben Sharps-
teen

-DONALD'S OSTRICH Jack King
Distribuidas por REO-RADIO PIC
TURES:

-LONESOME GHOSTS

1938
-SELF CONTROL Jack King
-BOAT BU1LDEkS (MM) Den Sharps-
'teen
-DONALD'S BETTER SELF Jack King
-DONALD'S NEPHEWS Jack King
-MICKEY'S TRAILER (MM) Ben Shart!'
teen

-POLAR TRAPPERS Ben Sharpsteen
-GOOD SCOUTS Jack K1ng Nominado
para el ·Oscar·

-THE FOX HUNT Ben Sharpsteen
-THE· WHALERS (MM) Dick Huemer
-DONAlJl'S GOLF GAME Jack K1ng
_>,jOTHER GOOSE GOES HOLLYWOOD
Wilfred Jackson (breve aparición)
(SS)

..!lli.
-DO�ALD'S LUCKY DAY �ack King
-HOCIŒY CHA:.�P Jack King
-DOIiALD'S COUSIN GUS Jack King
-BEACH PICNIC Clyde Geronimi
-SEA SCOUTS Dick Lundy
-DO�ALD'S.PE�GUIN Jack King
.-THE AUTOGRAPH HOUND Jack King
-OFFICER DUCK Clyde Geron1mi

-THE STAAD.lRD PARADE (para StAEdard Üil.Co.)



l2iQ
-THE RIVETER Dick Lundy
-DONALD'S DOG LAUNDRY Jack Kifi€
-TUGBOAT �ICKEY (MM) Clyde Gero-

nimi

-BILLPOSTERS Clyde Geroeimi

-MR. DUCK STEPS OUT Jack King
-PUT-PUT TROUBLES Riley
Thompson
-DONALD'S VACATION Jack King
-t.'INDOi CLEANER..<¡ Jack King
-FIRE CHIEl" Jacle King
-THE VOLUNTEER WORKER (para
Communi ty Cheste and Council

Inc.) Riley Thomson
'

1941
-TIMBER
-GOLDEN EGGS

-A GOOD TIME

dy
-THE NIFTY NINETIES (MM) Riley

Thompeon (breve aparici6n)
-THE RELUCTANT DRAGON (largome
traje) (breve aparici6n, frag
mentoB de OLD MACDONALD DUCK)
-EARLY TO BED Jack King
-TRUANT OFFICER DONALD Jaok King
Nominado para el ·Oeoar·

-ORPHAN'S BEN.E.FIT (WI!)" Riiey
ThompBon Nueva versi6n del filJa

de 1934
-OLD MACDONALD DUCK Jack King
-DONALD'S OAMERA Diok Lundy
-CHEl" DONALD Jaole King
-THE VILLAGE SMITHY Dicle Lundy
�ICKEY'S BIRTHDAY P�TY (MM) Ri
ley Thompson

_DONALD'S DECISION (Para �atio

nal Film Board of Canada)
Ford Beebe ,

-ALL TOGETHER (para Netional

Film Board of Canada) Ford

Jack King
Wilfred Jackson

FOR A DIME Dick Lun

Beebe

l2i£ _

-SYMPHONY ROUR (MW) Riley Thomp-
Bon

-DONALD'S SliO'il PIGHT Jack King
_DONALD GETS DRAFTED Jacle King
_DONALD'S GARDEI'i. D'icle Lundy
-DO!'lALD'S GO,LD MiNE Dicle LundJ'
-THE VANISHING PRIVÁTE Jacle 1:1.ng
-sn TROOPER .lacle ICing
-BELLBOY DONALD s ac le ¡:1li.g
-DER PUEHRER'S FACE Jack Kinney
·Oecar-

-THE !iE'W SPIRIT (pera U.S. Trea

sury'· '1iilfred Jeckson, Ben Sha'_ll
steen

1943
-DONALD'S TIRE TROUBLE Dick Lun

dy
-LAKE TITICAC& Bill Roberts

Secuencia del largometraje SALU

DOS AMIGOS
-

-AQUARELA DO BRASIL 'Wilfred
Jackson Secuencia del largome
traje SALUDOS AMIGOS

-FLYING JALOPY Dick Lundy
-FALL OUT-FALL IN Jack King
-THE OLD AR'lIY GAME Jack King
-HWE DEPENSE Jaole Kin8
-THE SPIRIT Ol" '43 (para u.S.

Treasury) Jack King

l2ll
-TROMBONE TROUBLE Jack King
-DONALD DUCK AND THE GORILLA

Jack King
-CONTRARY CONDOR Jack King
-COMMANDO DUCK Jack King
-THE PLASTICS iNVENTOR Jack Ki�
-DONALD" S DAY OFF Jack Hannah

..!2!í
-THE CLOCK WATCHER Jack King
-THE THREE CABALLEROS (Largome-
traje) Norman Fergueon

-THE EYES HAVE IT Jack Hannah

-DONALD'S CRIME Jaok King Nomi

nado para el -Oscar

-DUCK PIMPLES Jack Kinney
-NO'SAIL Jack King
-OLD SEQUOIA Jaok Kin.g

1946
_DONALD'S DOUBLE rROUllLE Jack

_ _!:ing
-WET PADir Jacle KiIl8
-DlHB BELL OF THE YUKON Jack

King
--LIGHTHOUSE KEEPING Jack Hannah

-FRANK DUCK BRIliGS'EM BAC.K ALIVE

jacle Hannah

l2U
-STRAIGHT SHOOTERS Jacle H�h
-SLEEPY TD4E DONALD . .laok King
-CLO'IIN Ol" THE JUNGLE· Jack Hannfih

-DONALD'S DILDIlIIA Jacle I:ing
-CRAZY WITB tHE HEAT Bob Carl.on

-BOOTLE BEETLE Jack Hannah

-WIDE OPEN SPACES Jack 1:10«
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-MICn;y AND THE BEANSTALK (MM)
Bill Roberts y Hamilton Lueke
-CHlP'N'DALE Jack Hannah Nomi
nado para el "Osear"

1948
-DRIP DIPPY DONALD Jack King
-DADDY DUCK Jack Hannah
-DONALD'S DREAM VOICE Jack King
-BLAME IT OR THE SAMBA Clyde Ge
ronimi Secuencia del largome-
traje MELODY TIME

-THE TRIAL OP DONALD DUCK Jack
King
-INFERIOR DECORATOR Jack Hannah
-SOUP'S ON Jack Hannah
-THREE POR BREAKFAST Jack Hannah
-TEA;¡ FOR TiO HUNDRED Jack Hannah
Nominado para el "Oscar·

�
-DONALD'S HAPPY BIRTHDAY Jack
Hannah

-Sn-SALTS Jack Hannah
-li INTER STORAGE Jack Hannah
-HONEY HARVESTER Jack Hannah
-ALL IR A NUTSHELL Jack Hannah
-THE GREENER YARD Jack Hannah
-SLIDE, DONALD, SLIDE Jaok Hannah
-TOY TINKERS Jack Hannah Nomi-
nado para el ·Oscar·

�
-LlOR AROUND Jack Hannah
-CRAZY OVER DAISY Jack Hannah
-TRAlLER HORN Jack Hannah
-BOOK, LION AND SINOR Jaok
Bannah
-BEE AT THE BEACB Jack Hannah
-001' OR A LIMB Jack Hannab

�
-DUDE DUCK Jack Hannah
-CORN CHIPS Jack HILDJlah .

-TEST PlL01' DONALD Jaok Hannah
-wcn JtllBER Jack Hannah
-001' OJ' SCALE Jack Bannah
_BEE ON GUARD Jack Bannah

'ng
-DONALD APFLECORE Jaok Bannah
�LET'S STICK TOGETHER Jack Hannah
-ORCU: DONALD'S ANTS Jack Hannah
�TRICK OR TREAT Jack Bannah
-PWTO'S CHRISW.&.S TREE (101) Jack
Hannah (breye .paric:i6D)

.!.ru
-DaN'S I'OUMUDI 07 YOUra Jack
Ban.nah

20

-THE NEVi NEIGHBOR Jack Hannah
-RUGGED BEAR Jack Hannah Nomi-
nado para el "Oscar"

-WORK:mG FOR PEANUTS Jack Hannah
3-D

-CANVAS BACK DUCK Jack Hannah

.!lli
-SPARE THE ROD Jack Hannah
-DONALD'S DIARY Jack Kinney
-DRAGON AROUND Jack Hannah
-GRIR AND BEAR IT Jaok Hannah
-THE PLYING SQUIRREL Jack Hannah
Distribuida por Buena Vistal
-GRAND CANYONSCOPE Charles Ni-
chols Cinemascope
.!ill
-NO HUNTING Jack Hannah Nomi
nada para el ·Oscar·

-BEARL! ASLEEP Jack Hannah Ci
nemascope
-BEEZ! BEAR Jack Hannah Cine-
mascope
-up A THEE Jack Hannah

..!lli.
-CHIPS AHOY Jack Kinney Cine
mascope
Distribuidas por Buena Viatal

-HOW TO HAVE AN ACCIDENT IR THE
HOME Charles Nichols Cinemas
cope

.!22.2
-DONALD IN MATHMAGIC LAND Hamilton Luske
-HOW TO BAVE AN ACCIDENT AT WORK
Charles Nichola

1961
-DONALD AND THE WHEEL Hamilton
Lusk.
-rHE LITTERBUG Hamilton Lueke

�
-STEEL AND AMERICA (para American
Iron and Steel) Lee Clark

1966
-DOliALD'S J'IRE SURV IV J..L PLAN
(.duo.tiyo) Lee Clark

.!.ru
.... ICUY'S CRRISlUAS CAROL (101)
1UrQ1 Mattineon Nominado para
.1 ·Oecar



WlÏIDl§ijlr M(C(Cé81Y
el genio desconocido

WINSOR McCAY es considerado
por muchos como el verdadero ini
ciador del dibujo animado en Nor
team6rica, y aunque tal titulo;;;'
le corresponda cronológicamente
(porque el primer dibujo animado

que se hizo en los Estadoe Uni
doe lo realizó JAMES STUART BLACK
TON en 1906), sí que le corres-
ponde con toda justicia al menoe

espiritualmente. Sus pacientes
experimentaciones del movimiento

y la exquisita calidsd de la ma

yor parte de su trabajo le con

vierten en el verdadero "padre"
del arte de la animación nortea

mericana.
El propio McCay declaró po

cos a�os antes de su muerte, o

currida en 1934: "La parte de mi
vida de la cual estoy más orgu
lloso la constituye el haber si

do uno de los primeros hombres
en el mundo que hizo dibujos ani

mados". Esta afirmación no deja
de ser curiosa puesto que McCay
alcanzó la fama como dibujante
de "tiras cómicas" (caroic-stripe)
y no como animador.

Los dibujos animados deMcC�
alcanzaron popularidad en su mo

mento, pero fueron (quizás a ex

cepción de "Gertie") rdpidamente
olvidados, y, por si esto fuera

poco, edemds se perdieron. Fuá
en 1947 cuando en el garaje de

Irving Mendelsohn en Great Neok

(Long Island), aparecieron unas

cajas herrumbroeas que contenían
pelícQlae de 35 mm. de nitrato

inflamable. Eran precisamente,
por suerte para todos, las peli
cQlae mae cldeicas de �oCay. Es

taban all! deede Que muchoe anos

antee eu hijo Robert lae dejase
para Que lae reoogiera un amigo.

Entre 1947 y 1967 fueron �
bajos�ente restauradas mediante
una reduoci6n de 16 IIIJII., tomada

directamente del nitrato. Estae

reducciones de lae 10 peliculae
que ee conocen de McCay (unas
completae y otrae en fragmentos�
SB conservan como un teeoro en�
Cinemateca de Quebec en �ontreaL
Los nitratoe originales estan en

la Libreria del Congreeo de loe
Estadoe Unidoe.

Cuando en 1966 el Mueeo de
Arte Moderno de Nueva York ofre
ció una mueetra del trabajo de
McCay y en 1967 hubo una retros
pectiva en la Expo-67 en Canadá,
se afirmó su reputación como uno

de loe grandee genioe de la ani
mación.

WINSOR ZENIS McCAY nació en

Spring Lake (Michigan) el 26 de
Septiembre de 1.871, aunque al
gunos dudan del ano exacto pues
el Registro en Que fuá inscrito

quedó destruido posteriormente
por un incendio. De muchacho Ua

bajó ocasionalmente en el moli-
no-serreria de su padre y acudió

I
I

! I
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por poco tiempo a la NormalSà�l
àe la cercana Ypsilanti, donde
recibió ,su dnica instrucci6n ar

dstica. 'McCay estudi6 perspec
tiva bajo el profesor John Goo

dison, que era un maestro en �eo
.etría de voldmenea. Cuando la

-

'familia ee trasladó a Chicago co

aenzó a trabajar para una compS:
_ía que litograriaba llamativoa
cartelea para carnavales y cir
cos ambulantea.

En 1889 se traslad6 a Cinci

anati, estableciendose como "ar
�ista de posters y paisajes". A
llí dibujaba carteles y banderaE

'para anunc Larv las atracciones'del
-Kohl and Middleton Vine Street
.useum". Vivía en una habitaciÓn
ie la parte alta del Museo y su

trabajo le proporcionó frecuen
te contacto con faquires, traga
eables, mujeres barbudas y otras
atracciones similares. Esta re

lación proporcion6 a McCay el
gusto por lo rantástico y lo e

xótico, los clowns los csrnava

lea y loa circos, motivos que

luego enriquecerían su arte.
Dos años más tarde, en 1891

ee casó con Maude Leonore DuFour

-;

I:
J;

" �.. (t\ -.::;¡.",¡
,j' .

'�:'��YiDaor HCC&7 .arica�azlaa4.
", .r Clift at.rret.'\ •

. ,
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y consigui6 un empleo más respe

table, comenzando a trabajar co

mo dibujante-reportero para el
"Comercial Tribune" de Cincinna
ti. Equipado con un block, plu
ma y tinta china', McCay ee 'lan
z6 a registrar las noticias y a

contecimientos localea más 1m�or

tantes, así como a realizar iiuB
traciones y caricaturas para la;
ediciones dominicales. Este tra

bajo fomentó su rapidez para di

bujar y su capacidad de observa

ción, cualidades que habrían de
serle muy �tiles posteriormente.

McCay permaneció casi 15 a

Bos en Cincinnati trabajando pa
ra el "Commercial Tribune". En

190) hizo una serie �e dibujos
en el suplemento dominical del
"Cincinnati Enquirer" para ilus
trar la serie de Felix Fiddle"Ts
les of the Jungle Impa", que du:
r6 de Enero a Noviembre.

El éxito de esta serie atra

jo la atenci6n de James Gordon
-

Bennet, editor del "New York He
rald" y del "New York Evening Te

legram", el cual'11am6 a McCay;
Nueva York'a finales de 1903 pa
ra que trabajaee en el equipo de
ilustradoree de aUB periódicos.
Fue en los peri6diCOs de Bennet
donde McCay cre6 BUS prime rae ''ti
ras c6micaa". Deede el principio
McCay se ocupó de crear un mundo
de sue�os y fantasía que no ten�
preoedentee en la historia de los
"comice". A mediadoe de 1904 in1
ció "Little Sammy Sneeze", dond;
ya se evidenciaba eu interée por
el cine al utilizar un inueual
borde negro redondeado Que recor

daba los rotogramas de una pelí:
oala. En 1905 ini01ó "The Story
of Hungry Henrietta". Otrae "ti
ras CÓmicas" de MoCay fueron �
grim's Progress" y "Dream of the
Rarebit Fiend",

El 15 de Ootubre de 1905 =s.

menzó en el ·New York 'Berald" el
que eer!a eu gran trabajos el ,
pioo "strip" ·Little Ne�o in �
berland" Que fu. traduoido a va

rioe idiomae 7 oimentó de!initi
Y&œente au fama. Su hijo Bobert
.�or Moeay 7 au hija Marian t'U!



ron lOB modelos'pars el peque�o
Nema y la Princesa de Slumberland.
"Li ttle Nema" continuó en el �New
York Herald" hasta 1911 cuando

McCay firmó contrato con William

Randolph Hearst.

Win�or ��ay traslad6
a la pantalla su famosa
·comic-strip· de New York

Hera1d, -Little �emo·.

La afición de McCay por lae

variedades le impule6 a crear su

propio espectáculo con el cual

viajó con �xito durante varioe �
floe. Eete espectáoulo se inició

eft Jlinio de 1906 en el "Keith and

Pro�tor Thea-tre" 23rd Street'de

Manhattan y McCay era la princi
pal estrella del miemo. hacia c�
ricaturae entre miembroe del p�
blico escogidos al azar y en la

parte principal de eue 20 minu

�oe de aotuaci6n, titulada ·The

�èvsn Ages of Man" ("LAS SIETE

EDADES DEL HOMBrtE·>, realizaba
en Una gran pizarra una lIerie de

40 dibujos oon tiza (oada uno de

los oualee dibujaba y borraba en

30 segundos) mostrando 1011 perfl
les de un hombre 7 una mujer oo�
force iban evolucionando desde

la máe tierna infancia balita la

vejez .ás avan�da, &ientFas la

orquesta interpretaba �Âh. S.e.t
.i.tery of Lif ....

J

El vropio �cCay decló,ó en

una'ocaei6n que eu interés por
el dibujo animado ee había orl(!
nado por la divereión que le ha

bían producido unos "flip-books�
o "libros mágicoe" que eu hijo
�ineor Jr. poeeía cuando era pe

queao. Cada hoja de eetos libri

tos contenía el dibujo de un pe�
eonaje en dietinta posici6n, !
al paear lae hojas rápidamente
ee producía la ilusión del movi

miento. Por otro lado también se

sinti6 atra1do por La novedad que

supuso la película de Blackton

y por.loe cortos importados de

Cohl. Aunque la 'técnica usada por

Blackton y Cohl era muy elemen

tal, McCay vislumbró all! el o

rigen de una nueva forma de arte.

Aunque no se conoce con e

exactitud cuando inició McCay BU

primera película, la fecha de eu

terminaci6n sí que está suficieE
temente comprobado: fue en el e-.;.
no 1911, coincidiendo con la te��
minaci6n del ·strip· "Little Ne:�
mo".

A pesar de afirmar que el

rodaje se hab1a terminado en 1909,
las revistas ds la dpoca expre

san claramente que el estreno B€

e�eotuó en el ·Colonial Theater"

de �ueva York el 12 de Abril de

1911. Algunoe autores ârirmanque
el titulo fue ·Winsor MoCsy Ma

kes His Cartoons Move·, pero la

película ee generalmente conoci

da como "LITTLE �EMO"r

MoCay no era preoisamente le

que se puede llamar "modesto·, y

el anuncio de la pelíoula dscia
Bsi: "Wineor McCay, el famoeo dl
bujante del ·Ne. York Hsrald· y
sus oomios oon movimie'nto. El pl3'!.
Iller artista que ba intentado di:-'
bujar películas con movimiento.

Presentado por la Vitagraph Cor

poration de Am�rica:
Cuando MoCay term1nó sus dl

bujos (probablemente a finalesda

1910) y los llev6 para ser foto

FrafiadOIl en los Estudioll VitB

«T&Ph de Brooklyn, Ile encontró
oon lo••i ••o. problelllas que ha,;:.
bían t.nido Cohl 1 otros an1aad2
rell anteriorea •• 1 papel que ha-
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bia ueado para paear a tinta eue

dibujoe ee habia abarquillado y
la iluminaciÓn de loe dibujos y
la lenta emulsiÓn de la pelicula
cauearon fluctuaclones y una ilu

minaciÓn inconsistente. No obs-
tante, cuando el rodaje terminÓ

y loe dibujoB en movimiento Be·
vieron en pantalla McCay lo oon

eiderc:� un �:x1to. Vitagraph La d!!,
tribuyÓ el 8 de Abril de 1911, y

el dia 12 fue exhibida en el "C2
lonial Theater" como parte del e_!!
pectáculo de variedadeB de McCa�

Fueron fotografiados apro:xl
madamente unOB 4.000 dibujos en

un rollo de película, con un pr�
logo de imágen real dirigido por
James Stuart Blackton. El prólo
go mostraba a McCay con GEOR�K
MC MANUS, var-Lee ejecutivos de La

V i tagraph y John Bunny que era La

estrella más taquillera de sus c..9
mediae, reunidoe en un club. Loe

amigoe le ofrecen un trago, pero

McCay lo rechaza con grandee as

pavientoe y prefiere beber agua
(lo cual eugiere una broma priv�
da). McCay les comunica BU pro

yeoto de trasladar BU "cÓmio" al

oine, en dibujos animados, pero

loe amigos se burlan de dl y le

dioen que eeo es impoeible. Fi
nalmente haoen una apuesta que l:!
daotan y firman por esorito. En

la escena siguiente apareoe Mocay
en su estudio t�bajando con o

tros dibujantes entre montafias de

dibujos, rollos de papel y barri
les de. tinta ohina.

-

John Bunny le hace una viBi
ó y el proyeccioniBta comienza
paBarle la película,

En primer lugar aparecía el

perfil de Flip, que se dibujaba
eolo (viejO truco de Blacktan).
Luego la mano de MoCay lo termi
naba y deslizaba el papel dentro
de un regietro. La oámara (0010-
cada horizon�ente) Be aproxi
aaba haeta que loe bordes del re

gietro deeaparecían y e610 ee �
a Flip con un puro en la boca. La� """'!lJ.iliJillli'
palabrae ".atch Me 1I:0Te- (t'lLira
oomo me muevo·). aparecían 7 aee
ape.rec!1I..D eobre au oabez.a 7 ell-
tonoee 41 ooaenzaba a DOTer lo.

24

olPe y a dar ohupadue al cigarro
(por cierto que el movimiento del

puro arriba y abajo puede consi
derares como el primer �ciclo"en
el cine de animaciÓn) originando
volutas de humo "art nouveau" que
flotando majestuosamente se ale

jaban del espectador.
El resto de la película (que

tenía 4 minutos y una longitud a

pro:ximada de 197 œetros) fue a-
decuadamente calificado como "ani

mismo abstracto"z en efecto, �Li

ttle Nemo· se materializaba por
medio de un remólino de puntos en

movimiento, como limaduras de hie
rro atraidas por un imán. Los pe�
sonajes apar ec fan como lineas ab;
tractas que se metamorfoseabane;
Nemo, lmpy y la Prince ea. Se pro
ducían mágicos alargamientos y

-

compresiones de los ouerpos de Ia

py y Flip como si estuviesen re-
flejados en espejos de distorsi60.
Una planta crecia aceleradamente
deede el borde inferior del fo

tograma y florecfa a tiempo de

que-Nemo escogiese una rosa para
ofrecerla a la Princesa. Como no

Be utilizaban fondoe, la perspec
tiva se indicaba por el aumento
o disminuoi6n del tamaBo de las

figuras. La peLfcu Le tenía un gran
finalz Nemo y la Prinoesa monta

ban en la boca de un e�pectacular
y tridimensional Dragón-Carroza
que transportandolos a Slumber
land ee alejaba hacia el horizo�
te disminuyendo de tama.i'1o en un

perfecto y matemático escorzo.

�

- .'\, r-

"Little )fe...,- (1911) ccnt_
nía un pr61cgc de 1�en real
en el que podía Ter�e a MCCay
trabaja.n.d.o en eu e s cud í.o ,
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Anuncio 4e -Litt1•••mo· en

.1 "JraJ:atio Jl1rror" 4e Jfueva
l'orlc.

Impy y_Plip montaban en un ru1co

eo auto hacia el paíe del Dr�Plïi.
La eecuencia animada termina c�

do La cámara retrocede sobre el
-

último dibujo moetrando de nueTO

loe regietroe en que eetá coloca

do.
-

Sabemos que McCay, para ex

hibir la película en eu especti
culo de variedades, colore6 a ma

no, uno por uno, todos los fotO:
gramas (al menos en una de las

copias) en colores primarios, en

marzo de 1912. En los escasos tnI£
mentos que se conservan, Nemo a

parece resplandeciente con una

capa carmes! y un sombrero con

plumas rojas y amarillas.

Entre los primeros especta
dores de "Little Nemo· estuvo E

MILE COHL. El mismo recordaba qUE

en Junio de 1911,Zecca,que era �

director de producci6n de Path',
Ie llam6 especialmente a Vincen-

nes para mostrarle el film de �
McCey que acababa de llegar de A'

m�rica. Cohl quedó impresionado
de la calidad del trabajo de Mc

Cay, pues el americano había tras

18dado los personajes de BU ·CO-
mio· al c,ine sin sacrificar deta

lles lineales. Ls oorta secuenc�
había requerido me�es de cuided�
BO dibujo pero el reBultado tue

que 108 personajes tenían un mo

vimiento natural y producían 'cier

ta ilusi6n de protundidad.
John A. Fitzsimmons, un jo

yen yecino de la tamilia McCa1 en

SheepBhead Bay (Nueva' York), qae

posteriormente se convertiría en

su ayudante, recuerda que MoC81
hizo su primera pelíoula como r�
Bul tedo de una apuesta con dibu'-

jantes amigos: George Mcllanus ,¿-
(que de 1912 a 1914 trabajó con

Emile Cohl durante la estancia

del 1"rancda en Eatadoe U'nidos)
.,

Tbo�as (·Tad· Dorgan '1' Tom Powere .

Ls popularidad del ·comic
....

7 'd. BUB perBonajeB til. uno de

108 tactor•• 'del 4xito de ·Llttle

tiemo·, •
ltoC81 qued6 ma,y complao ldo,:

comenzó un Begundo dibujo ·THE

StORI 07 A MOSQUITO· (aunque •• -

'Wl 1& Librería del Congr.eo '1' .1

,. !
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xactitud del dibu�o Bino tambián
por la perfecci6n de los movimie�
tOB del hombre, realzado por BU

propia sombra. El mosquito pasa
ba a travás del agujero de la ce

rradura y penetrando por el mon
tante de la puerta del dormitorio,
se abalanzaba Bobre el hombre que
dormía para chuparle la sangre. I

Aunque el espectador quedaba a

tr�1do por la destreza del dibu

jo y-la flexibilidad de la ani��
ci6n no podía menOB que sentir �
na cierta repulsi6n ante la avi
dez insaciable del inBeotO. Loe

planos de la barba, el grueso c�
Ilo del hombre y BU groteeco gl�
bo ocular creaban La sensaci6n de
una exoesiva proximidad. Cuando
el mosquito chupaba se veía el

flujo de eangre hacia eu transp�
rente abdomen, y Be entregaba a

tal orgásmico frenes! de sangre
qiJ.è pòn f errdo ae :¡rellgrosamente�
ea estallaba en �il pedazoe, y
partee de su Querpo y de eu fee
tio bafiaban la pantalla.

Eete sinieetro film humor!�
t

í

e o tenia 183 met'ros de 1008i tu.d
y �ue com�látado en Dicie�bre de

1.911, eiendo producido y foto

gral'iado por V i tagraph. IlcCay la

vendi6 a Carl Laemmle pero can l.a
�ondioi6n de que no fuese exhibl
do en loe Eetados Unidos d�te
un tiempo a tin de Que no oompi
tie .. oon su espeotáculo de va

riededes del que formaba parte,
uI '7 oomo babia oourrido oon ·14
ttle Jie:llo·.

koC.y vi.Jd con 41 Bn la Pr1

"The Story of a Mosquito" (1912)

American Film Institute eu verd�
dero nombre fue: "HOW A IúOSQUITO '

OPERATES").
Esta película, al igual que

la anterior, también tenía un prQ
lago de imágen real: En '1 apar�
cian McCay y su hij� en su casa

de verano en Jersey, 'donde eran

importunados por los mosquitos.
Caeualmente se encontraba con un

Profesor experto en esta olaae de

insectos y éste le sugería que
realizase una eerie de dibujos d1
bujos para ilustrar como realizan

su mortífero trabajo. MoCay ee P2
nia manos a la obra y varios me

se. después .la película estaba

lista para ser proyectada en 1&

pantalla.
En el metraje que ee conee�

va aparece un moequito grande y
ridículo (al que McCay llama ·S�
ve") oon apariencia de vampiro y.
dotado de largas y tieeae pataey
un aguzado pico. au apariencia�
eultaba más c6mica que amenazan

te porque ad�mie ueaba un sombr�
ro.

La pel.ícula eimulaba ,el mOE
taje de una acoi6n real, con c�
bios, eo loe planos y en lae per!!.
pectivae. No ee usaroo tondoe, p�
ro la ilusi60 de profundidad ee

obteo!a por medio de elemenios �
jos-, tales como ia puerta del d�
mitorio o la almohada.

Deepu's aparecía,un hombre

grueeo, con b.ta de dormir, Que
ae dirigí. baci. su dormitorio.
El realismo de 1& e.oen. era DO

table DO .dlo por 1.& anat6aic• ..!
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IT.&\'era y el verano de 1912 y CWiIl

do se proyectó en el Hammerstein
Theater de Nueva York loa magna
tee de la induetria del cine que
daron maravilladoe por eu habi11
dad y humor.

-

McCay decía que el pdblico
creía que el moequito era movido
por alambres como una marioneta,
pero eeta andcdota parece dificil
mente creíble y lo máe probable
es que McCay la inventaee como u

na buena propaganda para -Gert1;�
su inmediato proyecto.

�cCay coneider6 eus doe pri
meras películas eólo oomo -expe
rimentoe" pero cuando hizo "GER
TIE THE DINOSAUR- había alcanza
do ya eólida reputaoi6n co�o ani
mador. Eeta tercera película fue
el más memorable de sus films y
se convirti6 en la obra maestra
de la animaci6n anterior a Disn�

Los dibujos fueron fotogra
fiados en el Estudio Vitabraph a

co�ienzos de 1914. Las primeras
representaciones se celebraron eo

el esoenario del Palace Theater
de Chioago el 8 de Febrero de 191.4
y la eemana siguiente en el H�
merstein de Nueva York. La pelí-·
cula fue patentada y registrada
el 15 de Septiembre del mismo 8-

.�." .

" [ ....-:. ·l·::.:_��;,�;( "-

.
�.

-....L�� .-

Una e se ena de la introllucci6n
de "Gertie the dinosaur". Win
cor I!cCay dibuja para SUD a.::rl.

goe (entre loe que Ile eIlCue�

tra Georbe �C�3rn!B lIentado �

la izquierda) en el llieeeIDfeb

ber'. Re£taurant de Bueva York.

fto, r-pasó 8 [orxar parte del e�

pe c t ác'ulo de variedades j,e �·.cCaY
junto con las dos an t e r íor-ee ,

McCay actu6 con él·�n Nueva
York, donde Emile Cohl, �e eSta

ba esperando embarcar par�a Eure:
pa, lo aguardaba con gran inte
rés. Algunos aftos más tarde Cohl
recordaba: "El film de McCay es

taba admirablemente dibujado, pe
ro uno de los principales meti-
vos de su dxito radicaba en la
forma en que era presentado al
público. Recuerdo una de las pri
meras representaciones pdblicas
en el Hammerstein de Nueva York:
En eu comienzo la película moe

traba un árbol y algunas rocas.

En el eecenario ante la pantalla
estaba el elegante .... insor h�cCay
provieto de un látigo co�o un do
mador y actuando como el presen�
tedor de un circo. Entonces lls
meba al enimel, y un dócil diplo
docue monstru03amente lar£o apa�
recía por detráe de las rocae.�c
Cay daba órdenes al monstruo el
cuel le obedecia y re.ali:�aba to
da clase de ejercicios. El ani
mal bailaba, se daba le vuelta y
terminaba por engullir loe árbo
lee y las rocas. Entonces McCay
hacía una reverencia y el públi
co aplaudia el trabajo del erti�
ta�

En esta ocasión ee añadid
un fondo estático a la compoei
ción. El joven amigo y ayudante
de �cCay, John A. Fitzsimmone.
fue el enoargado del duro y �_

dioso trabajo de trazar el paiea
je del fondo sobre todas y cada
una de las 5.000 hojas de papel
de 18'4 x 23'5 oentímetros en' que
estaba dibujado �Gertie-,�a baee
de pluœilla y tinta china. Loe
trazas de Fitzsimmons no .eran lo
suficiente�ente firmee y por es

te �ot!vo loe ele�entoe del fon
do vibraban algo, pero no tanto

c o r.o rara dietraer la atención
del eepectador, ya que la habi-
11dad de McCay para eimular mo

Timientos naturalee era extraor

dinarias El �ac1zo ·Gerti�- (que
en realidad era UDa dinoeauria)
camb1aba de pOllioi6n "OTiendo rf_!

i,
:

II I
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mlc&mente la espalda y adel&ntan

do sus patas. Cuando se arrodi-
lleba pars.beber se veían traba

jar sus músculoa abdominales y
cómo su eat6mago aumentaba lenta

mente. Resultaba verosimil cuan

do ae rascaba con la punta de au

cola.
En pocoa minutos McCay con

vencia al público que no se tra

taba de un dibujo sino que habia
dado vida a un auténtico animal
antediluviano. Pero la realidad

era que todo esto habia sido el

�ruto de un minucioso trabajo. El
propio McCay relataba como habia

conseguido el ritmo de la respi
ración del dinosaurio ào�estica

do: "Yo ensayaba con mi reloj y

de vez en cuando lo paraba para

Juzgar cuan larga era su inhala

ción y exhalación. Me colocaba

�rente al reloj e imitaba la res

piración del gran dinosaurio. iñ
halaba en 4 aegundos y exhalaba
en 2 aegundos. Luego esto fue tras

ladado a los dibujos, y los flan
cos del monatruo se expand ian y
contraían con verosimilitud".

Pero todavía habia m�s: no

sólo se movía el dinosaurio. Loe

espectadores advertían en segui
da que las hojas del �rbol eran

movidae por la brisa y que ee ri

�aba la superficie del lago. "G�
tie" oornía ramas, arrancaba un

-

árbol de entre las rocas y arro

jaba a un elefante al agua con eJ

chapoteo correepondiente. Y es

Que McCay opinaba que si no se

movia todo la película no estaba

realmente animada.

Richard Huemer y Robert �in

eor �cCay (el hijo) recrearon el
hecho para un episodio del pro

�rama de televisión "Disneylandia�
Era correcta la actusción de :':0-

Cay puesto an pié y su coordina

ción oon 108 moviml'entos de "Ge-r

t1e", CO:110 cuando le lanzaba un-;;:
manzana que parecía recoger con

au enorme boca.

En el triunfante �inal Ko

Cay dessparecía debajo de l. pan

talla en el aOmento én Q�e -Ger:
t1e" dirigía bacia 41 au oabeza;
e"'I.oncee el animal apareoia con

20
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ti'
¡--._-

_.------
/

-

_!iinsor ).!cCny en

"GeI-tie the ·Dinos-"\ur" (1914)

un pequeilo "insor McCay animado

(y vestido del œlsrno modo)- en eu

abierta boca y lo aupaba sobre
eu lomo donde hacía rastallar eu

láti�o.
Por à1guna raz6n el éxito

de �oCa7 en_ el eecenario provoc6
la ira da au patrono, el podero
ao Wi111am Randolph Hearet, que



Una csceIl3. de "Gertie the Dino=ur" (1914)

invoc6 la cl�usula de exclusivi

dad de su contrato, y McCay tuvo

que limitarse a actuar en la ciu

dad de Nueva York la que, de he�
cha, puso fin a su carrera de ar

tista de variedades. Los probls�
mas oon Hearst fueron probable
mente la causa del "bache" en la

carrera de McCay desde la reali

zaci6n de "Gertie" en 1914 hasta

el anuncio de BU pr6xima pelicu
la a mediados de 1916.

Afortunadamente para McCay,
v. illiam Fax que acababa de con

vertirse en el mayor productor
distribuidor al fundar el "Box

Office Attractions""le hizo en

hoviembre una ventajoBa oferta

que McCay acept6, y Be llev6 a

cabo un nuevo lanzamiento de "Ger

tie·, pues habia existido una

-

constante de�anda por parte de

los managers de vodevil. Esta p�
l�c�la (que pensamos no es otra

Q�e la que alrunoa autores lden

\1:10an co�o "GERTIE ON TOUR"-G1

ra de Gertie- de 1917) tenia un
pr610fo filmado de imagen real 7

la disertaci6n de �oC&J eo el ee

cecario habia aido reaœpla�ada
-

por r6tulos en la pelicula. M�

El prólogo presentaba a di

versos dibujantes am Lgo e de McCay,
como Tad Dorgan, Tom Powers, Roy
McCardell y George McManuB, y es

te último explicaba el BiBt�ma
-

que Be habia seguido para hacer

la pelicula. Se veian eBcenaB àe

McCay trabajando, asf como algu
nas de las hojas dibujadas que 1
ban a Ber fotografiadas. Al fioal

lOE amigos se reunian eo un reB

taurante para ver y celebrar el

resultado.
Se ignora La fecha en que ae

film6 este prólogo. Si se hizo

con anterioridad a la ruptura de

McCay can Hearst tieoe toda la a

pariencia de una publicidad ex

tra, pera si ee hizo de6pu�e, el

decfile de lOB dibujanteB de

Hearst sugiere un ·show· de 601i

daridad con �oCay.
-

La película fue un éxitocoœ

pleta y obtuvo 350 dólares por';;
mana en el "Palace Theater· de

-

�ueva York, cantidad muy impor
tante para aquella época.

.cCaI oont�6 experimentan
do y perf.coionando eue técnlcB�



de animacióo con "Gertie", Como

no tuvo precedentes fue pues un

pionero en eete camioo, Las tres

primeras pelfculas de McCay fue

roo animadas a lápiz en hojas de

papel translúcido y después cal

cadas en papel de dibujo normal
de 6 x 8 pulgadas con tinta chi

na Higgins i plumillas Gilliot.
Después de terminar cada dibujo
se marcaban cruces en los cuatro

ángulos dsl papsl para conservaE
los en.registro, ya que en esta

época todavía no se había inven

tado el sistema de pivotes. Las

películas se filmaban a 16 imá�
nes por segundo y eran, por su

puesto, mudas.
Para comprobar, antes de f£

màr, la suavidad de la acción,
McCay utilizó un aparato en el

que las hojas de animación se fl
jaban por su lado inferior en un

eje con una manivela situado deE
tro de una caja que tenía una r�
nura a visor en la parte superioc
La sensación de movimiènto secoE
seguía al girar la manivela y t�
pezar la parte superior de las hS
jas en un tope durante un inst�
te, consiguiendose así una inte£
m1tencia similar a la dsl obtur�
dor de un proyectar.

MoCay también utilizó en sue

películas ei método ds animación

llamado "split system", que era

distinto de la denominada "acc1&o
hacia delants" usada hasta entoE
oss. Consistía en dividir la ac

ción � la distancia sntre los dl
bujos, realizando los intermedios

correspondientes. El sistema "p�
sición a posiciÓn" que WALT DIS

NEY utilizÓ a partir de 1. 928 fue

una versiÓn refinada del "split
system" de McCay.

El Viernes 7 de liayo de 1915
el Transatlántico de línea britá

nico "Lusitania" que navegaba de

�ueva York a Liverpool, fue tor

pedeado sin previo aviso por un

sub�arino ale�án a la altura de

la costa de Irlanda. El buque e.

h�di6 en 18 minutoe y perdieron
la vida 1.198 personae, inclui

do. 124 norteamerioanos. La no

tioia produjo un treœendo imyao-

.30

to eo la opinión pÚblica nortea

mericana, hasta el punto de que·
fue uno de los factores decisi
vos para la entrada de los Esta

dos Unidos en la Primera Guerra

Mundial.
Al igual que mucha gente,

"'insor McCay qued6 impresionado
por semejante derroche de bruta

lidad, y tom6 entónces la deci

siÓn de plasmar la horrible tra

gedia en un dibujo animado, ya
que no existían películas ni fo

tografías realss del suceso.
Con patri6tico fervor McCay

y Fitzsimmons se lanzaron a la
tarea ds realizar miles y miles
de dibujos. La película era dis
tinta de cuanto McCay había he
cho hasta entonces, tanto por su

forma y estilo como por la
.. t-écni

ca empleada. McCay quiso darle
-

la forma de un documental, utill
zando un estilo gráfiCO realista
con las mismas técnicas de ilus

traci6n que la Editorial de Hearst.
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En cuanto a la técnica de anima

ción fue la primera vez que Mo

Cay utilizó celuloidea, la que
le permiti6 emplear fondos sin

necesidad de tener que repetir
los para cada fotograma.

Las secuencias animadas fue
ron pensadas como planos alterna
tivos, simulando el estilo de loe
noticiarios semanalee de la "Uni
versal". La realista medici6n d;]
tie�po de la animaci6n y el deta

lIado dibujo del barco hacían q�e
en ciertos momentos pareciese un

do c umen t aL de imagen real más que
un dibujo animado.

Tras presentar a KcCay como

el "inventor de loa dibujos ani

œados", un tal Sr. Beach le lle

vaba un gran cuadro del buque.
En el eiguiente plano se veia a

McCay (con su fa�oso sombrero de

trabajo) supervisando a un equi
po de 6 ayudantes, uno de los cua

les pasaba rápidamente un monto�
de dibujos para comprobar el mo

vimiento. Luego un rótulo anun

ciaba el paso del gran Vapor an

te la Estátua de la Libertad que

aparecía entre la bruma. Una cor

tinilla cerraba la escena para
-

indicar el paso del tiempo. El

plano siguiente mostraba un sub

marino alemán surgiendo de entre

las olaa directamente haoia el

público. En mitad de la pelicula
un celuloide cubria el fondo de

br-ume s ,

Un antiguo �igo de McCay
de sus dias de reportero en Cin

cinnati Ie visit6 en Nueva York,
y McCay la convenci6 para que tr.

bajaae en la película. Este ami:
go se llamaba Apthorp {"Ap"} A

dbme, y fue el reeponsable de un

eno�e error: La escena princi
p&l de la pelicula mostraba al

"Lusitania" navegando entre alae

BUaves a la luz de la luna. �oCay
dibujÓ una serie de 16 dibujoe
para animar las olaB, cada uno

de lo� cualee debia Ber caloado

e obr-e cada uno de lOB dibujoll del
baroo. Cuando �oCay hubo oomple
t&do loe 750 dibujoB de animaciÓO
del buque pidi6 a Adame que die

ee a cada uno la numeraoiÓn 00-

•• "';;i'"

:-�-::"'.

-r,

L'3. propaganda =tiale=
en los Estados Unidos lleg6
a extreDos ins06pech�dos.
Este cartel del film ''La
bestia de Berlin" no deja
luear a dudas sobre el con

cepto que se tenía del Kai
ser. Pue en este acbiente
en en el que ',linsor liicCay
ide6 y realiz6 su película
"The Sinking of the Lusita
nia".

rrespondiente de las alae, y el

joven Fiteelmœons fue dlbujando
laa en cada celuloide del barco.

Adame debi6 equivocarse, porque

cuando los dibujoe estuvieroo teL
minados y pudo comprobaree la a

nimaci6n, el reeultado fue una c!

tástrofel el mar parecia borra

cbo, con lineas de tinta que i

ban cada cual por eu c�ioo. Pue

preciso por lo tanto limpiar uno

por uno loe 750 celuloidee 7 re

dibujarlos de nuevo.

La alternancia de lOB pla
ooe del bumo ondulante del barco

7 de lae victimae ealtando al mar

bl�o eeta película verdaderameo

te borrible. El bumo formaba a

rabeeooe 7 en cierto =oœen�o el

31
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fugaz contorno de una calavera.
Loe diminutos cuerpos girabaL
frenéticamente antee de hundirsG
como el pl�o. Un gran trozo del

buque que ee hundía, se balancea
ba directamente trente a la cáma
ra, estableciendo así una imagi�
naria ilusi6n de distancia. Al

final, se veían los patáticos p�
nos de un nifto entre las olas y
la bandera británica desapareci�
do bajo las profundidades. Uoa
madre y DU bebé se hundían y la

cámara les iba siguiendo en su

descenso, lo que resultaba ver

daderamente atroz. Después de es

tas escenas aparecía el amargo
-

r6tulo final: �El hombre que dis

par6 el torpedo fue condecorado
por el Kaiser. y todavía les mo

lesta qus odiemOS al "Huno"".
"The Sinking of the Lusita

nia" contenía aproximad�ente u

nos 25.000 dibujos en celuloide,
que fueron hechos en 22 meses de

trabajo. Fue registrada el 19 de
Julio de 1918 y distribuida al
día siguiente por Universal-Je
weI Productions. Atrajo podero
samente la atenci6n en su época
por su longitud y porque en de

finitiva era propaganda para la

guerra. Alguien la calific6 como

"UDa de las m�s inusuales y be
llas películas animadas".

Todavía eubsisten fragmen
tos de otras películas de McCay,
aunque se ignora la fecha de su

realizaci6n. Posiblemente fueron
hechas en el período que media

entre 1918 y 1921.
La primera de ellas es "THE

CENTAUas", un fant�stico dibujo
del que s6lo quedan fragmentos
COD una duraci6n de 3 minutos y
5 segundos. �cCay utilizó celu
loides para los personajes y fo�
dos detallados.

En la película una mujer de.,!!
nuda hasta la cint�a pasea a t�
vés de un bosque de blancoe abe
dules. Luego se observa que Be

trata de un ceDta�-be ..bra.
Un elegante centa�o-varón

aparece y arrojando una piedra
expulea a un buitre del oielo.Se

aproxima a elle y pasean jantoe

32;

lentá�ente aprox1mandose a uns

ptireja èe ceJltauros mayores. Un
bebé-centauro ssltaceo medio del

grupo, y la pelfcula termina brus
ca�eote.

McCay eligió animalee mito

lógicos para demostrar a sus cr!
ticos que trabajaba con indepen:
dencia de fotografías y modelos.
Loe centauros de "'alt Disney en

"FANTASIA", veinte a�oe después,
pudieron estar inspirados en los

personajes qœ McCay dibujó eo es

ta película. Muchos viejos "sto:
rymen" de Disney, como Dick Hue

Oler, eetaban en Nueva York en es

ta época.
-

La segunda película es" FLIP'S
e IHCUS", de la cual sólo quedan
fragmentos de 5 minutos y medio.
En ella, "Flip" (el pícaro perso
naje de "Little Nemo") v'-lelve a
la pantalla como domador y equi
librista.

La tercera película (sólo un

minuto y 15 segundos) es, sorpren
dentemente, "GERTIE THE DllWSAUW;
esta vez con celuloid�s y fondo
detallado. Durante algún tiempo
ee atribuyó a McCay, pero parece
ser un plagio que ee supone pro
cede del BRAY Studio.

\_ J
�

"Gertie the Dinosaur" (1918-
1'321), p]Jo.óo etrlb�,ido cl e�

tuclio B=y.

LO 1921 rueron dietribuidas
otras tree pel1culas que consti

tuyeron. una eeriel "Dh£�S OP THE
rtAREBIT FIEND", en la cual ee e�
be trabajó Robert �inoor �cCay.

Característioas coœunee a

estas pe11culas fueron el e�pleo



de celuloideB, lB fantasía de los

&rg�entos y el tratarse sieœpre
de un auei'\o.

Quizás la mejor de ella fue

la titulada .. THE PET": El coronel

y su esposa Be retiran por la no

che, y el sueno comienza con un
cachorrito fuera de la puerta. La
aeflora la recoge, la bafla, le a

nuda un lazo y la deja en el pa
tio. En cada escena el animal au

menta un poco, pero au crecimien
to es apenas perceptible. La es:
posa la adopta como ai fuera un

bebé y le arropa en una cuna por
la noche. Por la mañana ha creci
do como un ternero y se traga aï
gato de la fa�ilia. Cuando engu
lle todo cuanto hay sobre la me

sa el Coronel va a la farmacia a

comprar matarratas. En tanto el

monstruo ha devorado los muebles

y un recipiente lleno de carb6n.
El matarratas s610 produce gra
nos en su piel. Grande como KinE
Kong marcha por las calles de la

-
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ciudad, y Il,cCaY..Bleue BU progre
si6n entre los rascacielos con u

una impresionante panorá�ica, Fi
nalmente ha de ser bo�bgrdeado

-

por una flota de dirigibles y ae

roplanos. El monstruo explota y
sus trozos llueven sobre la ciu

dad.
En "BUG VAUDEVILLE" el dur

miente suei'\a que asiste a la re

presentación teatral de una trou

pe de ingeniosos insectos: salt�
montes cantantes, escarabajos b�
xeadores y un ballet de blancas
maripcsas. El àueflo termina cuan

do es atacado por una gigantesc�
arai'\a negra. En opinión de algu
nos, McCay estuvo influenciado

por las peliculas de insectos del

ruso Starevich.
La tercera pelicula fue "THE

FLYING HOUSE". En ella un matri

monio, para eludir a SUB acreedo

rea, equipa su casa con alas y �
motor de basolina, y consigue sa

lir volando. En la estaci6n Gr�

-

�:-.
l.wr'
"The Flying Houae" (1921)
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Central Terminal chocan con un

depósito de agua {que viene a

cBer en una reunión de la "Liga
de la Temperancia", y salen al

espacio exterior. Entonces McCay
inserta un eorprendente r6tulo:
"A loe profeeoree y eetudiantee

(Se pide especial atenci6n al no

table fragmento de animación qu;
eigue): La Tierra y la Luna gi
ran en eue 6rbi tas en un firma
mento dibujado con verdaderoe cál

culos astron6mico�, con la bella
constelaci6n de ·Ori6n" en el pa1
eaje·. La Tierra se alejà mien

tras que la Luna se hace más gr�
de.

Tras diversas peripecias des
cienden hacia la Tierra y despi�
tan en su caaa , 5610 ha eido un
moleeto sueflo.

La cabecera de la pelicula
decia: "Dibujada por Robert ';in
sor McCay ueando el procedimien
to de dibujoe animados de Winsor

�cCay". Pero lo más probable es

que se tratase de una colabora
ci6n entre McCay y su hijo. La a

nimaci6n de loe pereonajes huma�
noe era algo bru.eca, pero los e

fectos espeoiales de la pequefta
caea volando a travds de lae ga
laxiae eran eepectaculares.

Winsor McCay dej6 de hacer

peliculae de dibujos animados eo

bre 1921 o 1922 por razones que�
ignoramos. El siempre insisti6 en

que habia ·inventado" lae pe1ic�
lae animadae, pero sobre 1925 mu
chae pereonae habian olvidado t�
talmente loe esfuerzoe y la obra
de �cCay. EL GATO FELIX era ya u

na estrella internacional y muy-
:poco despude un ratón 11a�ado �I
CKEY UOUSE dominaria totalxente
el medio. A finales de 1927 loe
animadores de Nueva York, que por
aquel entonces sumaban una trein

ter-a, se reunieron presididos p�
;.:U FLEISCHER para dar una cena

en honor del "creador y fundador
de la animación �inBor �cCay·. �

10£ poetres �cCay pronunciÓ un

breve discurso donde se quejó COD

�argura de su mala suerte.
I 1n�or ICcCs,. murió en su ca

eh de Sheepehead Ba,. • causa de-

una�emorragia cerebral el 26 de
Jnlio èe 1934.

Después de su muerte, la re

putaci6n de McCay como animadpr
se oscureci6 totalmente, hasta el
"redescubrimiento" de sus pelicu
lae en la ddcada de loe sesenta:

Sin embargo la influencia
del arte gráfico de McCay.fue pa
tente en el denominado "estilo ;;:e
Nueva York" de los primeros años
de la animaci6n, que se manifes
taba en una preferencia de los ar
tistas por las puras lineas ne-

-

gras sobre fondos blancos.
Uno de los logros de McCay

fue fortalecer el vinculo entre

un arte gráfiCO popular como los

"comic strips" y la animaci6n.
Cuando traslad6 a la pantalla a

su personaje da los peri6dicos
"Little Nemo" SB inici6 la serie

de personajes del dibujo animado

que tuvieron ��_g����n e� la_hi�
torieta gráfica, fen6meno quë"h!
brIa de repetirse a 10 largo de

los añoe en el' c-itiéuan.1.mado'· nor-

te�ericano. �cCay afirmó que la

animaci6n era una actividad pro

pia de los artistas de "tiras c�
micas- •

Lo que distingue a McCay de
la primera generaci6n de artistas

de la animaci6n era su afici6n

por mostrar al pdblico las tácn1
cas de producci6n. Esta es una

acti tud completamente distinta de

la mantenida por Md1ies, Merry,
Booth y Blackton, 105 cuales si6!
pre rehusaban divulgar los ,secr_!!.
tos de la animación. !lcCay no que
ria aparecer ante el pdb11co co:
mo un mago de la escena del si

glo III, sino como un tácnico m�
derno al servicio del complejO a

parato de la animaci6n cine�ato�
gráfica. SentIa tambidri eran afl
ci6n por todo 10 cienti�1co, e

intentaba avaler loe argumentos
,de SUB pe1iculas con paleont6lo
gos, ento�6logoB y astrÓnomos.

Buster Keaton rindiÓ ho�en�
je a !lcCay en su pelicula de 1923
-The Three Ages·: una eecuencia
hecha ueando modeloe de arcilla

en la que un Bueter Keaton ani

mado realizaba su entrada monta-



do en "Gertie" el brontosaur10.

El papel de �cCay coco pio
nero d� la aniroaci6n fue muy im

portante y su obra (especialmen
te "Gertie") reve16 a muc hò s ani

madores las posibilidades del m�
dio.

JOSE M� CANDEL

FILMOGRAFIA

1911

-LITTLE liEhlO (WINSOR McCAY IúAlŒ!)

HIS CARTOONS MOVE o WINSOR McCAY.
EXPLAINS HIS MOVING CARTOOH TO

JOHN BUNNY)
codirigido con James Stuart Black
ton.

1912
-T"rŒ STORY OP A MOSQUITO (HO·,? A

1!OSQUIro O:EE!lA...TF,s

!ill
"":::EETIE THE DIn �A,1JR (GErtTIE, It.

TRAINED DINOSAUR)
1916
-WINSOR McCAY AND ms JERSEY- S�
TERS

lm
-GERTIE ON TOUR
-THE ADVENTURES OP RAREBIT EATER

121]
-TiiE SIlOCING OP THE LUSITANIA

1918-1921
-THE CENTA.URS
-FLIP'S CIRCUS
-DRE.A!t:> OP THE RAREBI T FIEND I·

THE PE'!
BUG Vlt.Uï):2vn.LE
THE PLYING HOUSE
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Con mot1vo de lae reoientes exposiciones sobre TINTIN, y como

antic1po de una serie de trabajos de futura apariciÓn, publicamoe una

aproximaciÓo a uno de los aspectos mas curiosos e interesantes de la
obra de uno de los grandee maestros del comic.

I

H ERG E O LA FASCINACION
POR LA BESTIA

'C�andG an ·Entretiens avec

Hergá·, NUMA SADOUL hace una di
visiÓn de los álbumes de'Tintin,
senala dos fechas notables: 1934
y 1958. Una ss la de ·El loto a

zul", primera gran obra de Herg�
la otra de ·Tintin en el Tibet",
y en ambas hay un nexo I TCHANG

TCHONG-JEN, en 1934 estudiante
de bellas artes en Bruselas y co

laborador de Herg'.
-

TCHANG lepone al tanto a el:
ca del problema chino-japon�s y
Hergé realiza su primera obra

maestra, tanto por la belleza del
dibujo como por la solidez del

guiÓn. Ambas grandes obras:·El
loto azul· y ·fintin en el Tibet;
implican una larga trayectoria
en la que se va perfilando un cl'l!!
dor maduro, profesional y ps!qu1
cemente (acaso son'doB aspectos
inseparables).

:b
----.-------_ •• _ ••••• _ •• 4 "

•
_

Es e finales de los c�ncuen
ta cuando Hergé Bufre una gran
crisis interna que vence ayudan
dose de un exorcismo: "Tintin en
el Tibet·, 'donde quedan asumidos
sus demonios internos; miedos y
angustias latentes en su interior
y exteriorizados en su obra. Por
que los miedos de Georges Remi,
Hergé, se observan en sus �lbumes
y se concretizan en símbolos y te
mas ue se repi ten. A todo s nos
resulta e;Idente que utiliza-por
ejemplo- el animal Como elemento
de fabulaCión, hasta el punto de
haoer culpable de toda una trama
argumental a un pájaro, (es el
caso de ·Las joyas"de la, Casta_
tiore·).

'

HANKO, KING-KONG Y NESSIE

Pero el animal por excelen
cia"la Bestia, hace su primera
apariciÓn en ·La Isla Negra·(193a
Viene precedida por un film qUe
debió impresionar a Hergé: ·King
Kong", una innegable fuente de
inspiración. Si ·King-Kong· DOS

muestra à un gigantesco gorila de
vorador de ,doncellas, -La Isla

-

Negra" (con connotaciones de no

Tela tantástical -La Isla Miste
riosa·, -La Isla del doctor Mo
reau· ••• ) nos muestra a HANKO,
un gorila t�bién canibal aunque
t!sica�ente más cercano a ·El a
sesino de la calle Morgue-(l841)
de Poe, llevado al cine en 1931.

-La Isla Negra- es un álbum
típicamente de aventuras; de cor
te policiaco y en a�biente esco�
eth, .. Herg4 ha recurrido inclueo
• loe mecanismoe de dramatiza
ciÓn del cine de terror, triun
fante t_bi�n en l.2e afloe de 1&
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Fo t cgr-araa 'èe "Ki::g-Ko!1g" de Schoedsack

cartel publicitario de una versi6n cinema

tográfica de "Los crimenes de la calle �or

gue" de Poe.

HADDOCK habría canjeado por ca

jae del producto destilado.

LA CRISIS INTERNA DE HERGE

Hergé ae eirve de aquello
que acontece en au entorno para
realizar una obra máe atractiva,
pero eeria �Ilgenuo, imaginar_que
KING-KONG a NESSIE han aido loe

determinantes de "la lela Negra·
y que no hay razonee de carácter

peicológico para tal elección.S�
ria ingenuo y erroneo, y prueba
de ello ea que sHoe despuee en

plena criais peraonal, exteriorl
�a eue terroree internoe en una

obra que gira en torno a otro

monatruol el�yeti"; patético ha

bitante de un mundo de hieloe.El
monatruo neBro (RANKO) de ·la I�
la Negra", ee ha trensformado en

habitante de otra auerte de in

fierno, el mundo blanco del Tibet,
los hieloa.

La crisis de Hergé la come�
tó variae vecee él miemol

WEs la eterna nostalgia de

la pure�a y la exper�enté
de una manera particular
ment. aguda en la época de

"Tintin en el Tibet·, que

refleja exactamente un.

arilli. 'moral que entoIleee

.tra .... II.be· •

Gran Depresi6n ¿Cuántaa pelicu
las de terror habrán tenido Be

cuenciaa semejantes a la de la
temerosa conversación en la ta

berna? (ver páginaa 41-42) ¿ y
quién al leerlo no habrá penBado
en algdn Drácula cinematrográfi
ca a en ·El Castillo dB loa Cár
patos· de Verne?:

"Quien tenga la audac� de

ir al castillo bien pudiera
no volver jamáp". (I)
Para dar un mayor realismo

a loa hechoe ,. Hergé ha puesto en

boca de Tintin una aluaión al

monatruo del lago Nesel

·¿A qué monstruo Be refie
re? ¿Al del Loch Ness?·

y responde el viejo airado:
·No Be ria jovencito, Ie
hablo del monstruo que vi

ve en la lala Negra, en

lae ruinas del caetillo
de Ben More. Devora a los

que tienen la temeridad

de acercaree alIi".

Son los añoa treinta, y liES-'

SIE, el monstruo del lago, 8e ha

convertido en centro de ateneión;
tanto eB aei que el circo Be�ram

Kille paga .eiota mil libraD a

quien la capture, 1 la deet1leria
·Black and Whits- un nillÓn d.

libra., eantld� �U•• 1 oapitán



hEl mádico me habia dicho,
debe usted exorci,ar sus

demonios blancos ••• Yo no

sonaba más que con blanco
en esa época. Yeso es

"Tintin en el Tibet"'·(2)
Lo sorprendente, volviendo

al tema de la Bestia es que la o
bra máe pêrsonal -de Hergé, la q';:-e
refleja un estado de ánimo (T'in
tin en el Tibet, claro), es fru
to de unos sueños y, "KING-KONG",
el film de Schoedsack naci6 del
sueno de su director técnico Wi
lliam O' Brien con un gorila gi
gantesco.

O'Brien dibuj6 la soñadopara
después llevarlo a la pantalla
"KING-KONG es y se trata sin du

da de un caso único en la hieto:
ria del cine, de un sueño filma
do enteramente" •

HERGE Y SU BUSQUED!. DE TCHAliG

Si el comic de Hergé ha na

c1do de un sueño obsesivo,coao en

el film de SchoedsaCk, v1ene a

concluir en la magnificac16n de
la Bestia. El �eti�"demonio
blanco",por extensión,queda ele
vado a la categoría de daimon

-

creador, inspirador d,e �ra
esencia�ente onirica.

"�e acuerdo de uno de elloe
-dice Her�á refiriendose 6

sue sueños- sn el que 10
me encontraba en una torr.
conetruida por rampas suce

sivae, bojae muertas oai�
1 recubrian todo, en oi.r-
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to-momentó,�en:ana suerte
de alcoba de una blancura
inmaculada, aparece un es

queleto todo blanco que
procura atraparme y al ins

tante, a m1 alrededor el
-

mundo se transforma en blan
ca, y yo he emprendido la

-

huida, una huida deeespera
,- ",-da·,. (j'Y'

�.' -r -�:-,�,'
-

El perfeccionista (y mora

li�ta) Hergé, es 'perseguido en

un mundo limpio (blanco) por un

esqueleto blanco, limpio de car

ne, lo que simb61icamente hace
alusi6n a la pureza en todos sus

aspectos, pero también nos habla
de pureza de muerte o acaso como
diria Nur.:A SADOUL: "tan limpida
blancura que peca de exceso de
claridad", refiriendose a la nie
ve; pero no noe parece vá1ida y
se nos antoja muerte y frigidez.

Hergé huye en una carrera

desenfrenada para liberarse y
adentrarse en el mundo de los vi
vos y esa huida en "Tintin, en éï
Tibet" se torna btiequeda, btisque
da de TCHANG ¿pero coma ee pro-
duce eeta btiequeda? De un modo
muy eignificativo, mediante un

sue?lo.
En el comic Tintin tiene un

eueño premonitorio: TCHANG ee�1eo
terrado en la nieve pecHa ayuda

-

("Tintin ven a eocorrerme"). al.
mantener la hip6tesis de que to
dos lOB personajes eon un poco
el autor, ve�oe en TCHANG a ese

Hergé q�e huia de lo blanco a

trapado 7 neceeitando ayuda; la
d. si _a1slllo, para 110 s.r ,"tr&8a-



1
j

do" por la frigidez de muerte

que le obsesiona y que refleja
ese pensar correcto que Hergé se

autoimpone y que por esta misma

autoimposici6n le acaba ahogando.
TCHANG representa ese ser

"rn o r-aL" :

"Es el chico más estupendo
que conozco; simpático, a

mable, servicial, un cora

z6n de oro".

TCHANG es otro Tintin. Y en

esta aventura Tintin ("coraz6n
puro· co�o ls ll�a el gran La

�a) busca a "coraz6n de oro".En
definitiva el autor se busca a

sf mismo pero para encontrarse

s610 cuando se encuentra al'mi
gou "t al ·yeti'", y aqu f se resu

me todo el mensaje de ·Tintin
en el Tibet".

EL "MIGOO" hl-ACEPTAC LŒLDE
SI iHSi�O

Hargd conocía muchisimas cosas

del "migou· o Ratsasa, es deci�
demonio (en Bánscrito) como t�
bién es denominado. Fue amigo
del z0610RO belga Bernard Heu

velmans, estudioso de algunos de
lOB BUpUestos pericráñeos del

·yeti", idénticos a lOB que di

bujara en el· comic.
La documentaci6n de BU am1

go Heuvelmans también le permi
tiria copiar las hueLLaa del m�
truo en la

..

nieve y hasta pro:f�
c1izar en algunos aspectos del

comportamiento de la misteriosa

criatura.

También debi6 saber que �e
ti· (yeh-teh) quiere decir "cr�
tura mágica·, y verdaderamente
funcion6 co�o tal en el psiqui�
mo de Hergé, porque en ella se

culmina el proceso de individua

ci6n, la terapia que le libera
·de sus ratsasss, demonios inte�
nos. Amado Nervo escribiria· (4):

"El que no quiere andar con

los hombres, tiene que ha

bérselas con los fantasmas
interiores que intentarán
devo�arle en la soledad. Pe
ro si los vence es un dios:

En la aventura,el encuentro
con TCHANG, ideal de pureza in·.

terior, se produce en la cueva

del "migo�·(planchas 56-57),
TCHANG y el monstruo comparten
el mismo techo e incluso, el j6.
ven debe su existencia al propio
"hombre de )�_niBve6�. E�a B

c"eï)tac n del "migou", "raksasa�
como salvador del "coraz6n de o

ro" implica la aceptaci6n y el
encuentro de Hergé consigo mismo,
con BUS aspectos internos nega
tivos o aparentemente negativos.
Hergd mediante símbolos comienza
a aceptarse tal cual eSI mitad
coraz6n puro, mitad migou), es

decir, Simplemente hombre.

HERGE EN LA CIMA DEL MUNDO

El marco que ha escogido p�
ra jugar con los simbolos ee el
m's apropiado: el Tibet. E� la
cima del mundo y al mismo tiempo
para Hergé, preocupado por el y£
ga, el zen y en general lo orie�

St.".. .s"ña"l In ",,'
.

"""90 Tc.hln9'';eN
,,¡fo '1- v,jr,d-�b,.
Ù he "i,jfo.
//}¡o,j m/o, ere

espantoso!
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tal, es la cima de la "espiritua
lidad mágica", es decir, aquella
que al mismo tiempo genera por
tentos y fuerzas desconocidas,
una cumbre simb61icamente campar
tida por "dioses" (los lamas coñ

HIIiI----�U apar-errtre q<liilibtiQ interno
y poder espiritual) y demonios,
los "migous", raksasas tibetanos
con sus bajos instintos y ause�
cia de espiritualidad.

Si nos remitimos a Mircea
Eliade deacubrimoa que a la lar
go de"Tintin en el Tibet"ha ae

cendido hacia su centro interior
y Lo. aimboliza escogiendo un "ce.!!
tro del mundo". Es el Tibet en
tanto que lugar sagrado ea decir,
de uni6n entre cielo y tierra (al
igual que lo era Babilonia "pue£
ta de los dioses", Jerusal�n ••• )
y curiosamente es un lugar alto,
mont�oso y la montaña desempe�a
un papel igualmente simbólico:

"El terrritorio, la ciudad
o el palaci�, por el hecho
de hallarse en el "centro
del m�ndo" ee decir, en la
cima de la �onta�a C6B�ica,
ae conaideraban cama el l�
gar máe alto del mundo, el
único no inundado por el di
luvio".(S)

-

E£it�E Y EL SIMBOLlS:.�O DE LA !Id
e lAC 1011

La montana, ar1rma Eliade,(6)
-I.a �ontana CÓsmica no e. sólo

el pJnto máa alto de la Tierre:
es el ombligo de la Tierra" ¿ y
qué mejor ombligo de la Tierra
que el ombligo geográfico y no
sólo eimb61ico? Porque el Tibet
posee de hecho la montaBa más al
ta de la Tierra.

-

Hergé en eu búequeda de
!CHANG emprende simbólicamente
una aecensión al centro de su
mundo interior concretizado en
el Tibet (del simbolismo de la
ascensión ta�bién noe habla Elia
de), ascensión iniciática y por
la tanto redeada de la <frialdad
del mundo no espiritualizado (el
sherpa y Haddock insisten en que
la bdsqueda de TCHANG es una lo
cura), por eso<--Hergá-Tintin-;< -en <

<un proceso semejante al de la i
niciaci6n,sólo tendrá la aYuda
de un Ln Lc f ado r. "Re,io Bendito"
que s610 ve bien cuando entra en

trance, cumpliendo además la fun
ción de "ayuda sobrenatural" pá:�ten e en muchos mitos y cuentos
folklóricos. Ayuda que proporcio
na al h�roe nuevas fuerzas para
seguir en su empresa.

Pero la iniciaci6n ee el p�
so hacia la madurez total, culmi
naci6n de su proceso de indivi-
duación que según Jung,viene a

darse en la segunda mitad de la
vida como resoluci6n de los con
flictos interiores (cuando hay re
solución, Claro) ee decir, UNION
DE OPUESTOS simbolizada en la u
nión TCHANG-MIGOU,porque para al
canzar el equilibrio emocional,
la madurez, todo hombre tarde a

temprano "debe redescubrir aque
llos aspectos de si mismo que no
han sido tenidoa en cuenta". (7)

Fara hcercarse al hábitat
del monstruo, se repite el mismo
esquema que en "La-lela Negra",
el acceso ee a trav�a del egua.
En"La IaIa �egra" el media ea el
mar y en el Tibet el hielo, ma

nifestación evidente de que el
acceeo baata el "m.1gou" (o "Ran
ka" en "La lela he[ra") ha de

-

Ber a travée de lae a�uae del
ineconciente, lugar donde habi
tan de=onioe, impulsos ciègoe 7
ruerzas desconocidas. il <II.£UA la



deno�inaron los babilonios ·casa
de la sabiduria"; y es que el ca

nocimiento de lo que está más a:
lId de las aguas hace sabios.

Hergd a travds del agua 112
ga al encuentro con Ranko-Migou
para por rin,convertirse en otro

ho�bre, madurar, recibir la sa

biduria del Dios Pan, el monstruo

peludo situado más allá del um

bral. Porque el "Migan", primi
tivo y destructor segdn los ti

betanos, nos recuerda al también
primitivo y peludo Pan, dios mi

to16gico causante del "Terror

pánico" y al mismo tiempo capaz
de otorg� la sabiduría a aquél
que "atravesaba el umbral" y se

sumergia èn sus dominios, y la
sabiduría en este caso es el en
cuentro con TCHANG (que la es al
mismo tiempo con el propio mons

truo peludo), encuentro consigo
mismo;. culminaci6n de un proceso
de individuaci6n.

Tintin-Hergé es el héroe de
las aventuras mito16gicas que:

"Inicia su aventura desde
el mundo de todos los dias
hacia una regi6n de prodi
gios sobrenaturales, se e�
trenta con ruerzas fabulo-
88S y Bana una viotoria d_!
cisiva, el hdroe regresa de
su misteriosa aventura con

la tuerza ae otorgar dones
a sus hermanos" .(8) .

La llamada (vooaci6n) haoia

la sventura her6ica,aurge con el
sueao de Tintin (y sueftos de HeI
gé) reclamando TCHANG su a,yuda

(y sI mismo tiempo reclamando B�

aceptaci6n una parte de si misaQ,
para desde un mundo cotidiano cs

minar hacis la regi6n de los pr�
digios, el Tibet (su cima del

mundo interior) y ganar su victE
ris rescstando a TCHANG y "sabi�
do" (en un sentido espiritual y

profundo) aceroa del monstruo m!
gico, el raksasa, el demonio del

hielo arquetípico, descubierto

por fin como un ser menos destru�
to�, menos agresivo y más humano

(sI igual que el Dios Pan).
Hergé acabs de conocer a su

Mi@ou interior y regresa forta12
cido al "mundo de todos los dias·

para "otorgar dones a sus herma

nos", o la que es la mismo, t�
mitir su conocimiento de sí �is

moo la noticia de su madurez.

LA BESTIA, ENCARNACION DE LA

SOMBRA JUNGUlANA

La neurdtica no aceptaci6n
de una parte de no;Qtros mismos,
genera inmediatamente el arlora

miento de data parte al nivel.

consciente.y su acci6n indepen
dientemente �el resto de la e�

tructur� d� la personalidad.
En Bergé, esa no aceptaci6n

de la sombra junguiana, ds BSB

"parte sombría" de uno mismo,
provoca esa neoesidad de exte

riorizarla (más fuerte ouanto

més fuerte sea la no aceptaci6n)
en s1mbolos, alusiones ••• Y en

la obra Hergiana se oonoretiza

en·aaDko·i·en.l �igou", con la

diferencia, olaro .s� de que en



"La Isla Negra" Tintin ee entren
ta abiertamente con Ranko (ve�

-

planchas 44 y 45) y en -el Tibet"
no existe agresi6n alguna" (tam
poco el "Migo�" llega a agredir
a Tintin).

A lo largo de los aftos e im
p�lsado por sus BUSnOS obsasivo;,
Hergd se ve obligado a exorcizar
s�s demonios interiores, como le
sU8iere su psicoanalista; lo ha
ce de la doica manera q�e sabe:
aceptándolos.

En definitiva lo que ha a-

oeptado es su "sombra",

"Si la figura de la sombra
oontiene fuerzas valiosas
y vitales, tienen que Ber

asimiladas a experiencias
etectiVaB y no reprimidas.
Corre.pon�e al ego renunciar
a su orgullo y fat�idad y
vivir conforme a algo que
pareoe osouro pero que en

realidad puede no serlo.
" Esto ha de requerir un sa

crifioio como la oonq�ista
de la pasi6n pero en senti
do opuesto". (9).

-

Desde entoDces,Hergd sèvol
vió más humano, le vemos relati:
vizando su propio mundo y toman

doselo a bro�a ("Las joyas de la
Castatiore" es una buena prueba
de ello). Relativiza tambi�D la
bondad y maldad de SUB persona
jee (Carreiras, Rastapopoulos ••• )
convirtiendolos en seree ambi

guos. Hergé ha descubierto que
de alguna aanera. una suerte 4.
relat1Y1smo flota sobre la 1n

o6�nita del yiv1r.
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De hecho. como bien afirma
Pierre Storkkx, en "El museo i

maginario", la bdsqueda y preo
cupaci6n por TCHANG origina que
por primera vez en cincuenta a

nos Tintin deje caer una lágri_
ma de dolor y emoci6n.

Con "Tintin y los Pícaros"
(el doico álbum donde en la por
tada los personajes en vez de ir
vuelven, huyen), llega a refle
jar el cansanpio de la aventura
(si ya logró triuntar en su aven

tura interior ¿para qud ri;'ís'i�¿pa
ra quidn más?). Así en la dlti-
ma planc�a y ya de regreso ad
vierte Haddock,

"Confieso que me agrada la
idea de encontrarme en ca

sa, en Moulinsart".

Pero lo significativo es que
�intin responde dejando ver su

cansancio ':

"A m! también, Capitán ••• "

Hergd cerr6 detinitivamen
te su producción.

PEDRO E. DELGADO CAY ILLA
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