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Dedica.os este n�mero a Dolors

Robinat, que decidi� abando-

.Ò: ;: -,

Nacimos con pocas pretensio
nes: ser una revista que sir
viera de'vehiculo de expresión
a todos aquellos que en la Fa

cul tad, estaban interesados

por la Historieta. La idea era

tratar en cada número a un de

terminado autor, de modo que a

través de textos e imágenes
pudiéramos estudiarlo, sacarle

jugo. Por· cuestiones de tipo
técnico y económico nacimos en

pequefio formato, pero procura

mos que nuestra presentación
fuera la más digna posibie. En

nuestra breve existencia hemos

recibido al qunas alabanzas,
pero también criticas, puesto
que consecutivamente se nos ha

tilda�o de "tintinófilos" y de

"cul tos". Creemos haber apor
tado algo al mundo del fanzine

espa�ol: un cierto nivel en el
material gráfico; una orienta
ción editorial, la monográfi
ca, que está absolutamente

descuidada y que nos ha permi
tido p�ese�ta� materiales como

el trabajó "Hergé i.aginario o

el perfecto desconocido" en el
número O, y algunas páginas d-e

"Black Condorll de Eisner-Fine
en el número 1.

Hoy presentamos nuevo formato,
y aunque con variaciones, man

tenemos nuestra fórmula mono

gráfica. El trabajo sobre au

tores 1 imi taba manera nuestra

posibilidad de expresión, y
hemos optada por la monografia
a partir de definir un tema

concreto. Hablaremos sobre la

critica para iniciar esta an

dadura. ¿Motivos? muchos.

Cualquiera que haya seguido la

actual polémica podrá compren

derlo, puesto que se nos im

plicó directamente en sus ini

cios. ¿Resultados? Ahi están,
en las páginas que siguen.
Aunque estamos contentos con

el número, prometemos que e-l

siguiente será mejor. El tema

nos l o facil i tará: "El cómic y

sus relaciones c on : el Artell.

Nos moveremos en nuestra salsa

y vamos a imponer nuestro rit

mo.

Portada

lIonteearlo
Continuará

J. Clapés
4 Sa.pere

8 Metafísica de la

alucinación

A. Rossenp laf

9 El estilo atom

C. lIonte·

19 A-Taka

23 Ladran, luego cabalgamos
A. Relesar

24 La búsqueda de Ferry
P. Ferry

26 Kol.labora

27 la passejada de les vui t

Aguiló - Esteve

33 Sin duda la pesadilla
favorita de J •. M. Peá

J. Vilaseea

34 Komentario

37 Dos mundos un mundo

Robinat
Perelló

Torrent

45 Del arte de facer
Padu

47 los mandarines

Feo. Aparicio
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Prohibida la r epr o duc c i én total o parcial
d. artfculos y e l ..entos gráficos sin l a

autorización expresa de los auto res.

que nos

legado

torieta, que admiramos

narnos para siempre, y
ha dejado un pequeHo
como resultado .de su acercà

miento a este mundo de la His-
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METAFISICA DE LA ALUCINACION

A .ediados de este .es, ha sa

lido al .ercado el esperado
'lbu. de JULIAN NABUK, titula

do "La IIontana Pe lada", publi
cado por la prestigiosa edito

rial TOSKIBUS. El presente ar

ticulo de Andyossenplaf anali

za en profundidad esta singu
lar obra y a su autor.

El aficionado medio al noveno

arte conocerá, sin duda, los

puntos ds interesantes de la

biograffa de este joven dibu

jante, cuyo verdadero nombre

es Juan Antonio de Villalba y

Sainz, y que desde sus prime
ros trabajos firma con el ac

tual seud6ni�0 "Juli�n Nabuk".

A�n asr creo interesante hacer

un breve repaso para los ini

ciados recientes a este audaz

ledlo de c oaun i c ac i én , o para

aportar algún dato más a los

sabios eruditos.

Una calurosa ma�ana del mes de

Julio, recibe el nacimiento de

Nabuk, en la be l Hs i na ciudad
de Caracas, el dia de su Santa

Patrona La Virgen de los D�

salparado�. Siendo hijo de es

pa�oles sentirá a muy temprana
edad la llamada de la tierra

que vi6 nacer a sus antepasa
dos y tal fué éste uno de los

lotivos que le llevaron al lá

piz y papel para dibujar,
-"sentra la necesidad de re

presentar aquello que mi madre
le habra contado del paisaje y
de las gentes de España", ma

nifestó a�os más tarde-. A los

dieciocho año s de edad, llega
a Barcelona para iniciar sus

8

nifiesto mi humilde opini6n
negativa, para aspectos tan

descuidados como la rotulaci6n

(dificil lectura) y una cierta

ambigüedad de la narración en

las páginas 13 y 27 que más

bien parecen r e c o q
í

das de un

boletin del absurdo. Natural

mente, todo ello no· es sufi

ciente para que dejemos de

recomendar al estimado lector

esta, casi, maQna obra.

ArWY ROSSE NPL.AF

estudios de arte en la antigua
Escuela de Bellas Artes "San

Jorge", ·en· la que amaestrará
su ruda mano.

Transcurren año s difíciles en·

los que el estudio es su única

fuente de vida, hasta que en

cuentra su primer y fundamen
tal trabajo. Asi, de botones

en el Hotel Ritz, inicia unos

contactos en las altas esferas

del mundo .de la publicidad y

gracias a ello empieza a tra
bajar en la ilustraci6n y el

dise�o gráfico. Su salto final

a las páginas de cómic ya for·
ma parte de la leyenda por to

dos conoci da.

El álbum del cual nos ocupamos

aquí, supone· sin duda, un paso

para la carrera de Nabuk. "La

Montafia Pelada" pretende la

recuperación de una forma muy
especial de contar historias,
ya utilizada, por otra parte,
en algún trabajo anterior. La

página, y las v iñe t as que la

componen, adquieren una dimen
S10n espacio-temporal poco
frecuente en el cómic actual,
y creemos que ello contribuye

,al resurgir de la esperanza

para este medio tan mal tra

tado en los últimos año s , El

tratamiento del blanco y negro
asi COIliO el color son elogia
bles, presentando una realidad
tan audaz que diriase extraida
de la ficción.

Aún asi� y como dijo el Poeta,
"no todo van a .s er rosas .en lIIi

jar di.n" y es por ello Que na-

Bibliografia de interés:

TIRALINEAS, M.: Los c61ics de

papel. Enfo

que.- Huesca,
1981. -

Un Universo en

.archa .. Lame.

Barcelona,1975

LUDOVICO, R.

PUNTO, J. La crítica a

vanza. Cuader

nos para el

monólogo�-
Ciudad del

Cabo, 1963.

Encuentros en

la tercera fa
se.- Indiana
Press.- Massa

chusetts,1972.-

GUIDO, C.



... DEBERÁN £NTPlfGARI1f. UN

TI\A6AJO T£ÓPliCO DE otra
fOLiOS. NADA MAS POR HOY.

,CLARO! ESO CS. EL EST iLO

ATOM. UNA CORRIENTE DEL

1'1 �NDO DEL CÓMic QVE LO

-�::----::::E=,,_....__J. TI CNr TODO: ESCUELA, FAMA

eSTÉT!CA, TEORicOS ••• y
,

ADCMAS E.srÁ DE MODAl

"NADA MAS POPI HOY.' urAl
PUES Si QUE ESTAMOS eVE
NOS. t y DE Que VOy A HA8LAR

yo? DESD[ LUEGO QUE DE PiN-
TURA NO. ES MAS MOMiA QIJE

'

LOS MiSMíSiMOS FARAONES.

EL FUTUf\O esTÁ EN LOS

NUEVOS MfDIOS.LA SOCiE

DAD HA CAM&iAOO.\tlO rsTÁN
LOS TiEMPOS PAM ENMAR-

cAR LA COSA!

® <A8.r...S n'�f;-H@
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, .. Df LA ESCUELA CLASiCA,
Of LA 1\ENOVACiO'N I-IOLAN
DHA DE JC�ST SWARTE ..•

EL ESTILO ATOm
==============

BI'LIOGRAFIA·BASICA

I-wLA HISTORIA DE LOS COOUCS"
AUTORES VARIOS
TOUTAIN. EDITOR, E\ARCELONA

2-"LES HERITIERS D 'HERGE"
LECIGNE¡¡;>'.
MAGIC STRIP¡BRUSELAS

3-"l'EXPO 58".
AUTORES VARIOS
mAGIC STRIP,BRUSELAS

4- "L 'ECOLE D 'YE'lGE"
RIVIU1E,F.
GLENAT,

t:1I�' IllUS r . En i925. un joven dibujan
te llamado AI.in Saint-Opn creó los per
sonajes dt Zig er Puce. con el fin de llenar
un espacio publicitario que había queda
do vacia en el último minuto. Estos des

chiquillos. uno muy naco y el otro roll¡
zo: se convirtieron rápidamente en las
estrellas de "u Dimanche Illustré". que
se vió oblipdo • pedir a su creador In
continuaciôn de estas aventuras de origen
improvisado. A partir, de la primera plan
cha. Alain Slint.()pB utilizó las técnicas
del cornie moderno y. con escasàs excep
ciones. fué durante largos anos el único
en emplearlas. El ano siguiente. Alfred el

pingüino. de hecho un pájaro bobo que
actualmente es la mascota del salón Inter-
nacional del comic de Angoui�me.!e unh··_....... _

fia a Zig y Puce.
Nacido en 1895 en I-

".¡n e ..... rv- •••••••••••
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¿ a;r,.¡.e,nf:e e!4s¿ta se tÚJj'(Jhe
a!,.edet10,. de Nel'"jé )'rla�o¿.s.( ..)
Eh. et �ILJ(J dé lIe"jé, es neeesa-

_'\"
rill ,..t1e1lC.t:I1,.,a,. �11¡'''e tIJda un« .

(,.a dictó'" �¡et"tfr¿ell 6el¡t.t�
f1/"IJeetlente /,_tJ,.. rie'"!'£"t/6 /3,."e,¡'e� ( 2.- PAG . .i9)

A/eS4,. h uhtl. fr4/"ettil1
¿�(¡',/.e4.)' uhll. f�f7rtl¡lt"lI.tI¡Dtet'tI"i�4 .â;¡>¡�f1fel7lë Je!J.4s
s= !/I.'4I-tJIr lu eY(J(ueitJ'h,"IIe".!édeset�hJe en Su, �(Jhrteh�DI
t!i,..ect4Ineht� " AI4ih

)a.¿",f... ()J"'" (l- PA6. 2.0)

El segundo padre del comic belga. J,o
oeph Gillain (1914-1981), apodado JiJé,
hizo sus primeras armas en 1936. l�s�lra·
do en Hergé, ellees innegable. pracneo �n
IUS inicios una especie de caricatura de 18

obra del maestro. tanto en el fondo como

en 11 forma; sin embargo. muy pronto sus

dibujos se redondearon y se transparentó
IU humor. Al contrario de Her"F. Jij� es

un humorist. nato que se deja llevar por
111 situlciones que produce; igualmente,

muy pronto se distanció del estilo de He-r

Ré: para crear el suyo propio y convertirsc

a su vez en el cabecilla de una escuela. lu

de Charleroi. El término escuela se otorga
de una manera rimy general: la escuela de

Bruselas par alusión a Editions du Lorn
bard. editores de la revista "Tintin". que
tenían su sede en Bruselas y a Hèrgé co

mo director artístico, y a la vez lidcr de

esta "escuela ": la escuela de Charleroi

porque Editions Dupuis tenía su sede en

Marcinelle-Charleroi. aunque. como de

cía And� Fnnquin, todos los dibujantes
viviesen en la región de Bruselas.

En IU prim.... bistorill,.Tlillm i
{usia. Era unaeopecie do juego,
'o en el que mezclé politica. Hay
, ..ber que "Le XXème Siècle"
un periódico cat6lico, y en aqueo

época decir Ucatólico" era lo rnis-

que decir '"aoticomunista t'. Se
mían" literalmente a los bojche
lOS. Así que la atmósfera del pe
tico me inspiró, at igual que un Ii·
.: ••• 1 .. ..1,. "Unc:rnll

• tt



SE RíA POR L es AÑOS
.

StTENTA CUANDO APAP,[CEW
L05 HOLANDESES (.sWARTE,
EVER MEULEN, ... ) SiGViENDO

LA LíNEA 'FRANCO-BELGA,
PEPtO iNTRODVCfENDO CAM5iO�
EVOLue ;')!'.JANDO t..A QUE,

DESDE fNTONCES, SE

DENOMiNARíA "KLARE LiJlt'
O t..iNEA Ct..ARA.

EL GEPIMEN DEL OiSEÑO
POP. Si MiSMO y Dé"LA
MoorRNiDAD"YA HA DADO fRlJTOS.
1.05 JOVEtJES f"MNcnrs (y LOS

NO TAN JOVENES) ASiMiLAN Y

TRANSFORMAN LOS AVAWcfS HEc¡,¡OS
POR OTAOS. SURGE' él. CULTO A l'EXPO 58.

ESCUELA rRANCO-BHGA HA TOMADO

DiFERtNTES DiRECCiONfS'. POR UN LADO Sf
ENCUENTRAN NEOCLÁSiCOS COI"\O HE/DUMA5,
BRiEL •.. ALGUNOS QuE NO SE pP,£nAIII A UN
EXCESiVO ENCASiLLAM ¡ENTO Y, POR ÚLT¡ MO,

LOS SEGUiDORES DEL ATOM.

12
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EX ¡STE SiN rM�AR60 ALGO QVf
UN ¡FiCA A TODOS rSTOS DIBVJANTr.s
r . A LA Vn.,LOS SiTUA COMO

DISC fPULO.s DE lOS CLÁSicOS
fRANCO-8EL6AS.£S[ AL60 ES LA

LiNfALiDAD DE LAS J.liSTOPliA�.
ANTE TODO sus AvrNTUP!AS

SON cLARAS�lEGiBLES,lO CUAL
NO QUiEf\f orc¡p. QUE SEAN SiM

PlONAS. 5fNCiLlAMH/TE ëX¡STEN

DiFfRtNTES NiVELES DE LECTURA.

)

.

EL PRiMEA NiVEL SERíA
: LA YA CiTADA AvENTURA,

PEM, AL MiSMO TiEMPO,
DENTRO DE ELLA APARE
CEN CONSTANTES REFE

RENciM A LOS CLÁSiCOS.

;.f)�

LA AMBiG(iE:DAD ES
UNO DE lOS MAYO
Rn fNCANTpS Df
ESTAS HiSTORiAS.
AMBi6ÜEDAD QUE

NOS SEDUCE, $OR
PI'\ENDE y DiViERTE.



ESTA SEDUCCióN DE LA
AMBi GÜE DAO (TEH poML y

or CO.,TrNiDO) ViENE APO

YADA POP. EL Di5UJO, QUE
ESTÁ COÑCE(!,iDO FUNDAMEN
TALMENTE' C0l10 DiS£ÑO.

",:,'

(, SOLO HE Di'HO QIlE EL cóMic
'

:: NO ES DiBUJO,(6LUP), QUE
::: NOES DiBUJO POP. DiBUJO.

m ro CREO EN ESO: EL DiBUJO

�:: POP. El. DiBUJO PoRQUE •••

VOLViENDO ALO QUEDEcíA ANTES:

EL Dj�E�O, PLASMADO EN LA HTÉ
TicA CONCRETA DE LOS CiNCUENTA

('rOMANDO (OMO BANDEF\A 't 'EXPO"

"1I.....DEi.i;Br;RU�SELAS) i NUNDA fS TAS
� �iSTORiETAS.

14
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AQUí ES DONDE sr ALE JAtJ DEL
F"PlJO HACrR DE HERGt (E.SA L.íNEA
CONSTANTE/cASi iNALT[P.AP>LE")
y APlPlEMETEN Of LLENO CON

EL PiNCtL, iMPEPtANDO EL
GE'STO EXPRESiVO, AUNQUE

Es'UDiADO.

SURGEN EN LOS PER
SONAJES DHORMA

CiONES GEOMÉTRiCAS QUE
SERÁN UNA DE LAS CAflIAC

TEPoíSTiCAS MAS iMPOR
TANTn A NiVEL FORMAL.

y A PESAR DE /.0

A NTERiOfi MENTE Pi(/IO
fO/3/iE LA ESTÉTICA PE
LOS CiNCUEN7A LAS His

TOAiE1AS RESPiRAAI

AC TIJ,4,ÚOAD.
y DE P.EviV/lL

AlADA! EJ UNA
NUEVA ViSiÓN QUE
RESTABLECE /.A

I¡AÚOé!: DE IJN

ESTiLO. (I-fiPS)/

l1éTt)HAN LI.
AE/ftJOiNA"'iJ
MtJ (/lIPJ),UNA
iNO(£N{lA JOViAl,

... YA NO SE LI) r¡VE
o rao (HiPS).

6



UNO DE LOS ASPECTOS MAS

iMPOPlTANTES ES LA JOViA
LiDAD Y LA ATH'PORALiDAD

DE' ESTAS OP>I\A S.

16



Açí purs PODEMOS LL.E6M

A LA CONCLUSiÓN or Q.1£ EL
Di�UJO POP, E:L DiBUJO
(EL DiSENO POf\ SiMiSMO,LA
FOf\MA POPI LA fOP!MA) NO SON

TALfS, PUfS i MPLiCAN UNA

iOr:OL06íA .

DE: TODOS MODOS
LO fUNDAMENTAL
EN EL ATOM CON

TiNUA ÇíENDO EL
Di�UJO EN FUNciÓN

DEL Disrt:Jo .•.

.•. PVES UN GRAN
NÚMERO DE LEC
oRES DE UNA OBRA

PUEDE VERSE OS
TENSiBLEMENTE RE

DVCiOO A VNOS
POCOS CONOCE
DORES DE LA Mi
TOLoMA DE LA
f.liSTO RiErA
FRANCO-BELGA.

... EL O i &IlJO AL SE Rvi
CiO DE UNA AMe,¡óÜE
DAD <2UE POR SER TAL

�ESVLTA MAS COMÙNí CA
TiVA ...

17



:" ... DANDO D¡VfP,SAS PO�i
iii BiLiDAOES DE RESPUESTA
o::

AL LECTOR

CUANDO £LAATE POfHL ARTE
ES UNA iDEA PLATÓNiCA y POR

lO TANTO UTÓPiCA £S UTi

LiZ:ADA AL SERViCiO DE SU

O PUESTO: LOS MASS- MEDiA.

BUENO,TENORE QUE ¡A
A HACER El TRABAJO.
LO QUE ME rASTiOiA ES
QUE l'JO TENDPti SiTiO
PARA PODER COMPARAR •••

.. lA Di fEPtfNCIA, NO
DE ESTilO, SiNO DE

CONTEXTO CULTURAL
ENTRE LA nCUELA
VALENCiANA y LOS
ATOM y LAS REFE
RENCiAS A ESTE CON

TEXTO, QUE SON PO
S i BLES C,RAúAS

A. LA AMBiGUEDAD.
ur:�/

ESPERO QUf EL TP,ABAJO GUSTE. Y,
AL 'FiN Y Al CABO:£L Movi

M if NTO SE DEMUESTRA
---

ANDANDO(

18
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Quier*

fELIPE BORRAYO. Aficionado

1.- Porque se

todo. El cómic

la Que se puede

escribe sobre

es algo s obr.e

se debe es-

c r i b i r , Ya está.
2.- Deberían servir para in

formar y p e r a ayudar al lec

tor, si de b e a no leer a com

p r ar a l qc , y cómo debe hacer

lo. Pero en l� re:tlidad �o

sirve' p ar a nada. pués la crí

tica no e s t
á

s uf i c i e n t e aen t e

formada, ni sabe, ni en�ipnde,
ni utiliza 10s medios técnicos

:wopio< de la crítica de cual

especialidad� en

del cómic. (Sólo
este

Reme-

- En el "Cómics fanzine" número cuatro, c o r r e sp ond i ent e al nÚMero de setiembre de Aven
turas Bizarras, aparece un cuestionario dirigido a una serie de críticas de cómic y
que se continuará en el ejemplar siguiente. En la misma dirección que la planteada en

la publicación dirigida,por A. Martin, Takadetinta ha querida sondear la opinión que
sobre la crítica poseen los autores y los aficionados, para ello se han elaborado dos

pequeños cuestionarios. Las preguntas d i r i q i c as a los .af i c i cnados han sido las si
guientes:
1.- ¿Pur qué piensa que se escribe sobre cómics?

2.- ¿Para que cree Que sirven los escritos sobre cómics?

3.- ¿Le interesan las críticas Que aparecen en pe r i ó d i c o s , r-e v i s t as , etc. y en qué
sentido? �

4.- ¿Quiere hacer alguna puntualización sobre la crítica española?
Las preguntas dirigidas a los autor�s han sido:

1.- ¿Cómo piensa que influye la crítica en el trabajo de autor?

2.- ¿Qué opinión le merece la crítica española?
3.- ¿Cómo le gustaría que fuese esta crítica?

ALBERT MESTRES. Aqcionado y
librero.

1.- Porque el público se inte
resa en conocer la materia por
la que tiene afición, por a

�uello que le gusta.
2.- Es similar a la primera
pregunta. fund2mentalmente pa
ra Que la gente que tiene in
terés pueda documentarse.

3.- Sí, en el sentido de tener

un conocimiento más amplio de

las ideas y opiniones de l'os

demás.

4.- Le falt¿n ,canales·normali
zados mediante los que se pue

da expr:-esar.

caso,

sar)
3.- Sé l o me interesan a nivel

de curiosidad. Ni me ayudan ni

me dicp.n nada nuevo ni intere

sante. Sólo me divierto compa

rando sus i de o s .c on las mías.
No ne ,gu�ta n i n qún crítico.
4.- Que no se toma en serio la

que hace, l a mayoría de e l l.o s

son personajes frustradòs por

su imposibilidad de crear algo
en e I c ampo de! e óm i c, y por
ello se dedican a la crítica.
No está formada aún y por l o

tanto no cumple su función. No

sine.--,

19



FRANCESC "ARCE. Licenciado en

Psicologia

1.4 Por 1 a liti sIa razón que se

escribe sobre l i rer atur e
,

ci

ne, etc. El cólltit es un medio

que tiene �udiencia, o como

diria Boadelía, t i e ne parási
tos a .u alrededor que son loi
criticos. Se escribe porqu�

supongo que se informa sobre

la calidad del producto.
2.- Yo distinguiria (a) la

opinión que plantea 10 que se

entiende p�r crit-ico, c s de

cir, un se�or investido de

poderes especiales, que hab l a

"e x-c ât e dr-a", (b) los que pre

tenden acertarse al cómic de

una for.a más objetiva, de ca

ra a 'establpeer un minimo ni

vel de teoria, ya sea desde la

p er-spe c t iva histórica, socio

lógica, -de funcionamiento del

lenguaje. Una aproximación de

este tipo seria más válida,
aunque, r o inval ida la otra,

siempre que �sta nn se realice

"ex-cátedra".
3.- Me interesa en la ae dida

en que 10 hacen la de cine,
literatura, etc. Para buscar

una
í

nf or-e ac
í én s obr e el pro

d�cto que une desconoce (dator,
�obre la obra o el autor). Pe

ro ncre a l ae e t e l a pongo entre

comillas por que no ac o s t uabr a

a coincidir con mis propia!
cenclusiones.
4.- Si, que da la i np re s i én dr

que refleja intereses creados,
a j e n o � J 1 e q u e s e r i a la e ri -

tiea. Refleja las opiniones de

una camarilla o grupo l i qo da

por cues t i o.n� s económ i e as. pe

ro esto es general.

*
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JAVIER RUIZ COLLANTES. lie en

ci�do �n Ciencias de la Infor

.ación

1.- Porque es un medio en auge

entre sectores concretos ce

público.
2.- Se puede escribir para ha

cer publicidad de l editor a

del dibujante. Dar infonmación

al lector de todo �ipo, teori

zar.

3.- No me interesan. las pocas

que he leido me han parecido
un co�azo. No aportan nada.

4.- No la si�o excesivamente.'

*

FERNANDO NlRIANDEZ. Licenciado

en'Psicologia
l. Porque está de moda y como

hay un vacio en otros aspectos
creativo', el cómic se ha vis

to valorado y se le han �escu

bierto posibilidades.
2.- Para crear espacios dl �o

der �orque permite crear esta

dos de opinión: le que I s bue

no y 10 qu� no.

3.- Sobre cómi es es el único

ámbito que no leo criticas. En

general discrepo de los "gus
tosP ,de los criticas.
4.- Básicamente es un tipJ (e

c r Lt i c a
i

euy poco especifica.
Se hace co�o podria hacerse de

cualquier otra cosa.

•

J. L. "ARCEN. Entre otras .u

chas .ás co�as, aficionad••

1.- Po r que el cómic e x i s t e y
tiene público. La especie del
critic� ha proliferado. Por un

lado aparecen Unos señores

que, s i mp I emente, se ponen a

e scr i b i r y por otró tenemos a

loó, eruditos. pero rasta que

•
se produjo el "bOOM" del có

mic, lo� únicos que escribían

lo hac ian en plan histórico.

Se'puede hablar de la impoten-
cia de crear.y querer estar en

el ajo, del critico como crea

dor frustrado, claro. que siem

pre hay algunas honrosas ex

cepciones de tipo,vocacional�·
2.- Se supone que es' para o

rientar al público, pero la

función que cumple es esta

blecer relaciones entre grupos
de poder e información (Es de

cir entre, el mundillo¡ �o cara

al público' que normalmente

tiene su propio gusto personal
y se guia por el, no por la

crHica) .

3. - Depende de qui en sean. Me

interesan por dos ao t i vo s :

-porque me gusta leer lo que
se dice de Ii y de mi gente.
-porque en al gunos c asos dan

una' pauta.
4.- Ue todas las ramas de la
profesión es la .ás raquítica.



lUIS GARCIA. Dibujante

1.- Es una pregunta genérica
tramposa. A lIí no me ha i n

fluido, puesto que siupre ha

ido detrás de mi obra. Cuando
se aco s tuabr-ab a a .i estilo,
salgo con otros y la dejo des

concer-tada. En general, afec
tar' de forma distinta.

2.- Creo que en general es

bastante floja y ha practicado
'el aliguisllo. Le ha faltado

organizaci6n. En general siel

pr,e va detrás de la obra. Le

fàlta visi6n de comprensi6n de
las nuevas tendencias y esti
los: caso Vrbora. Creo que de

biera trabajar mucho al nivel
de la revista BANG!, sobre el

problela de derechos de autor,
etc. Sed a necesario que sa

li�ra un grupo de trabajo se

rio. Está laI organizada, y se

pierde en peleas sobre un di

bujante y su obra.
3.- Alta, rubia y con ojos a

zules, sin defectos físicos.
Los críticos deberían dejar de

desayunar vitriolo y les acon

sejo que, de vez en cuando,
intenten hacer una vi�eta y
que la analicen de cara a sa

ber qué 'le sucede al dibujan
te.

JOSE N' BEA. Dibujante

1.- Depende de la categoría
del restaurante al que hayás
invitado al crítico.
2.� ¿Pero es q�e hay critica?

3.- Pues ... eh!. El resultado
de un trabajo que esté al mis
mo nivel de investigación que
el cel autor.

AITOII GARCES. Dibujante

1.- Personallente cuando la
crrtica es buena no le influye
en nada, y cuando es lala le

jode. No obstante le interesa
l'S esta critica "negativa"
que senala detalles Je la obra

que no gustan a la gente
(siupre que no sea "destruc

tiva"), que no un'a �dtica
"positiva" a ciegas.
A según qué autores, depende
de su sensibilidad, les fasti

dia bastante (lo digo por COI

paneros que conozco).
2.- Adeds de ser una critica

"telegráfica" o escueta, la

veo demasiado personalizada,
IUy sepa�ada en sectores o

bloques según ciertos estilos.
Los criticos, en general. se

cierran lucho en su opinión.
Creo que deberian plantearse
l a foru en que hacen su tra-,
bajo.
Me sabe mal que el público se

deje influir tanto por"la cri

tica. El público. generaillen
te. no tiene mucho criterio.

También me gustaria senalar
que se da el caso de autores

muy interesantes situados en

ciertas ,revistas que no son

del agrado de ciertos cdti
co s , que se ven afedados in

directamente cuando éstos ata

can globahente la revista (o
lina editorial o estiHstica)
aunque estos autores no esten

muy identificados en ella.
'Por �tl'a parte, creo que no

debiera machacarse tanto a lus
autores nuevos.

3.- No me gusta, la palabra
"crítica". Creo qUe debiera

ser "opinión inforutiva", y

que hiciera estudios l'S COI

p1ejos sobre el COlic.

BOSCH. Dibujante

1.- Yo s610 se que cuando he

lerdo algún cOlentario favora

ble sobre alguno de lis traba

jos le he puesto l'S ancho que

largo. El caso contrario no .e

ha ocurrido. pero si alguna
vez se han publicado sobre .r
datos inexactos o equivocados
he pillado un cabreo de, IiI

de�onios y Ile he sentido pro-

'fundalente decepcionado._Estoy
plena-ente convencido de que
la crítica puede llegar � hun
dir a un autor, una obra o una

publ i caci 6n.
2.- Basura.
3.- M,e gustaria que los críti
cos dijeran: "soy Fulano de
Tal y mi opinión personal so

br e ésto es ésta" y fuera., Me

repugnan los tios que pr'è t e n

den sentar cátedra.
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JUA.ITO REDIAVILLA. Dibujante

1.- El autor se supera a sí

mismo continuamente,· siempre
evoluciona; la critica· puede
contribuir a ello, depende del

autor y del caso que le haga a

la critica, y ta�bién 'depende
de si la critica es lo sufi

cientemente �azonable y justa.
Personahente, 'le gus ta que

digán cosas de lIí, buenas o

malas, siempre es mejor que

nada, y. de ahí puedo sacar'

conclusiones o pasar de todo.

2.- La crítica tendria que e

volucionar con el mercado. Si

existen muchas revistas, exis

tirán muchos criticos (buenos
o ulós).
3.- La crítica tendria que en-

call1Ínarse a descubrir los va

Lores de la hïstor'i�ta actual

de 1 a que pueda aportar algo:
�so seria su própia aportación
{la de la cr

î

t ic a}. No sirve

de nada hablar del cómic ante

rior o clásico y mucho menos

compararlo con el actual. H�y
que' hablar del cómic de ahora

relacionado con l� demanda del

público actual, o sur-qi do de

unas motivaciones actuales.

ALFO.SO GODOY: Dibujante

1.- Creo que más que influir

directamente en el mismo tra

bajo, es una influencia más

tange-ncial. A la hora de tra

bajar, el autor es más cons

ciente de su propia hrea, y'
'd!biera olvidar la opinión de

la critica. Es decir, el autor

ha dé estar informado de 10
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nue la critica va diciendo,

çero a la hora de dibujar debe

hacerlo en base a 10 que uno

sip.nte. sin ataduras.
La influencia de la ·critica no

debe ser sólo a titujo infor
mativo, sino que debiera ana

lizar l� que hay en el mercado

para informar y, a la vez,

formar una opinión, un cri te

rio y un con9cimiento.
No toda tiene la altura que

merece la obra de cóntic. Por

otra parte, y como excepción,
hay algunos grandes y buenos

críticos que demuestran un co

nocimiento completo de la pro

fesión.
2.- Poço puedo decir. Encuen

tro que en algunos sectores es

muy parcial. Leo algunas cosas

que, en términos generaies. se

decantan por intereses exis

tentes: exigencias editoria

les; demanda de mercado
Creo que hay mucha' gente
"oportunista" que se ha apro

vechado del "BOOM" de hace al

gún tiempo, en los que se pue

de detectar una falta de cono-

.

cimiento del medio. Espero que

el tiempo lo solucione.

3.- Totalmente objetiva, que

goce tanto del comic como el

mismo autor. Si realmente está

gozando sin prejuicios, va a

hacer una crítica más profunda
e imparcial.
Que fuera no tan sólo "infor

mativa", sino también '''forma

tiva",

JULIO ("DAS PASTORAS")
RARTI.EZ PEREZ.· Dibujante

1.- Personalmente, en cuanto

al trabajo, línea estética,

etc., no me influye en nada.

Cuando la critica es \1Iala me

fastidia un par de minutos,

pero después paso. Cuando es

buena, pues me alegro de que

mi trabajo le guste a alguien.
Tanto me da que sea un "cri

tico" como si es un "cabrero

de montaña".
2.- La critica me gustaria que

fuese informativa. y de análi

sis general del cómic. Más en

el estilo de Antonio Altarri

ba, sea "cr It i c a" o "estudi�"
según como se entienda 10 que

H hace.
·3. - Me da. i gual. No puedo ha-

cer una critica de la "criti

ca", porque los mismos cono

cimientos o estudios que po

dria exigirles a la hora de

enjuciar un cómic tampoco los

tengo yo para enjuiciarlos a

ellos.

JOSE R' BEROY. Dibujante

1.- Si es una buena critica,
una critica bien hecha,· profe
sional, siempre se tiene en

cuenta. Se compara la propia
opinión y la de la critica y
se sacan conclusiones para

mejorar el trabajo.
2.- No muy buena, la verdad.
3.- Favorable, siempre favora-

ble (je, je).-profesional, muy

profesional.
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¡LADRAN. LU�GO CABALGAMOS
(CON PERMISO DE RAMON DE ESPAÑA)

EL ESTADO DE LA NACION DE LA CRITICA

Paseaba. e lotro d!a por la

Rubla Catalulla acolpàllando a

un buen aligo, experiuntado
n en esto de la ·Historieta.
Ilu�o de II le cOlent� Ii de

seo de hacer una crItica en

profuñdidad de un álbul re

cientelente aparecido en el

lercado con pr610go de experto
internacional y presentado por

el editor COlO una de las' o

bras la�stras del c61ic .adulto'

espallol. Según Ii parecer el

Ubul no se aguantaba ni por

ti forro o será porque no lo

lleva? Es decir que ni narra

ci6n ni estilo vallan un pijo,
a pesar de enllscarar el pro
ducto con oleosos oropeles a

crUteos. Vaya, que para· d,
el álbul de IIrras no era ni

"narrativa" ni "dibujada".
(Por. cierto que �ièlpre he

pensado que ha sido un buen
lodo de etiquetar al c6li� sin

lentar al fallecido Rassota

quien le diera origen en la

revista "L.D", literatura, que
no narrativa, dibujada).

Al finalizar la alocuciól'l, Ii

aligo peg6 un brinco y le es

pet6 "ni se te ocurra, que te

hunden". Quedándole yo boquia
bierto por su respuesta, alla

dIa segui�ente "Ah! tienes
teaa para el hka. ¿Lasitua-

A. REMESAR

eión de la crItica?, ya lo

ves, CE.SURA". Maldici6n, la

crItica, COlO dirIa el buen

aligo Cuadrado, y ya que pa

rece que lo ilpor'tante en el

�6lic espallol del 10lento son

las' tortas que nos venilos

dando los crIticos -¿por qué
será? ¿qué pasa con las his

torietas?- llego a la conclu

si6n de que .i única posi�
bilidad, es situarle en plan
Presidente del Gobierno y

realizar balance del Estado de

la Naci6n, procurando que no

quede nada en el tintero yen.
el pleno uso de mis faculta

des, puesto que nadie le ha

elegido para el cargo y segu
�alente estoy en linorla en el

Parlalento.

Cuando L. Gasea, A. Rartin y
A.'Lara inician los andares de

la crItica de c6mics en Espa
lla, allá a finales de los alios

sesenta, la situaci6n se asé-
. lejaba a un lecho de .r-o s as .

Eran pocos y necesarialente

debían estar bien avenidos.

Pero pronto e.pezaron las po

Ihicó3: que si snobs , que si

puros, que si un fanzine u o

tro, que ni nosotros poseemos

la _verdad y vosotros no. Era

una crisis de adolescencia,

pero nunca llegó 1 a sangre al.

río y esto que los del "endigo

por un lado, y los de Bang por

el otro, pegaron duro y bien.

Por aquel entonces, a finales

ya de los setenta, la familia

comiquera no era muy numerosa,

y _como sucede en la ínclita

Institución, los trapos sucios

se lavaban en casa. Pero al

crecer e introducirse relacio

nes exogámicas se fué fragu�n
do, poco a poco, una crisis de

desarrollo que al igual que en

el sistema ·econ6mico, se ha

demostrado estructural. El

primer indicio fué un texto"

anónimo aparecido en la revis

ta "Delta", que co� motivo' de

la realización de unos cursos

de có.ic en la Universidad de

Barcelona, planteaba a santo

·de qué los profesores de los

mismos se habían otorgad� el

derecho a la docencia. Se so

breentendía que existía un

.nuevo pastel -seàmos claros.
un nuevo espacio de poder- y

,que alguien, un' fantasma pues

.to que decía y no se identifi

caba, estaba mol;sto al no po

der meter mano y sacar tajada.
la cosa quedó ahí, pero el ve

neno había iniciado su lenta

penetración. Poco después. y a
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l Todos los proyectos hUlanos, y
1 a Asociaci6n de Escri tores

.obre ·l� historieta no es una

excepci6n, tienen su punto de

partida lás o lenos claro. En

nuestro caso, la idea .base se·

presentaba lás COlO un intento
de r ec l aear-se continuadora de

una .serie de logros anterio

res, que COlO una �ctitud nue

va y revolucionaria que perli
ta calbiar de golpe .. el panora
la de un lercado tebelstico

que, aún lostrando un calbio
.

cuantitativo y has ta cualita
tivo bastante ilportante con

�especto al de hace diez anos,'
continúa necesitado de un giro
ilportante;

(i
U

I

Sin creernos en absoluto el

tan eaear-eade
'

y, por fin, de
sinflado IboOI" del c61ic en

nuestro paf s ,
constatalos un

calbio tanto en el lercado co

lO en la actitud del aficiona

do. Tal "calbio" nos parete
lleno de incertidulbres y tan

vacio en el terreno de la crI

t i e a , estudio, análisis o in

forlaci6n sobre todos los· as�

pectos te6ricos y técnicos

relacionados con la historie

ta. que transforla nuestra

inquietud en,..obsesi6n. propor

cionándonos un pri.er tela pa-

26

ra el inicio de una serie. de
char l as en las que se. van co

ciendo toda una serie de pro

yectos e ilusiones que. pen

salOS, n� pueden quedar en

nàda.

Asl las cosas¡ tOlalos contac

tos con gente tan interesada
COlO nosotros {o lás} en est�s

.

te.as y nos lanzalos a la
acci6n proponiendo la creaci6n

de una Asociaci6n de crfticos,
historiadores, te6ricos. gace

tilleros, divulgadores. infor

ladores, etc., etc.. que nos

perlita transforlar en canden-

.

tes realidades algunas de las

propuestas que sabelos son

candentes necesidades. Las

ideas globales aportadas al

principio. delasiado generales
e ignorantes de la realidad
taifista del critico o gace
tillero historietista. chocan
contra experiencias queladas o

espectativas escépticas,. per-·
.itiendo pulir las propuestas
y hacerlas .ás realistas.

Tras luchas reuniones l nf r-uc

tuosas que provocan cansancio

y desánilo'en·algunos. persa

nece la decisi6n de tirar

adelante un proyecto que sé

presenta un tanto grande. pero

que se sabe positivo,y necesa

rio y que, sin prisa pero sin

pausa, va a llevarse a cabo.

Hasta d6nde llegarelos es algo
que tan s6lo nosotros, los in

teresados, poduos decidir.
Depende de nuestra voluntad y
esfuerzo. No faltan ganas ni

dificultades, pero sielpre he

lOS tenido IUy claro que pre
feriilos dar dos p�sos seguros,
a preparar cien.proyectos il

probables.

Este, COlO todo proyecto que
se pretie, plantea un punto de

partida un tanto aventurero •

Desde aquí, dejalos a .los de

ds la voluntad de alistarse a

tan elocionante elpresa. Espe
ralos que tal exhortaci6.n n.o

caiga en saco roto.�.

PAltA MAYŒ DII'OIIHAOICIt
ESCRIBIR A:
A.llDŒSAlt
Libreria,OOHTIBUAIA
TEMPLARIOS 8
08001 1WlCPLOKl

O bi_

TELEPœEAll A.

J'ELIX J'LOID
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AA. VV. Sunda,. (Revista sobro estudios e i nv e s t i q ac i én de la Historieta).
H2 1 Juliol 1976. Mariano Ayuso (Otor.)

AA. VV. Gula quincenal del eóaie. Libreria Continuará. Barcelona, 1979.

COMA, J. Del Gato fUi. al Gato fritz. Gustavo Gili. Barcelona. 1979.

Otor. del fan Có.ics (19B4).

VAZQUEZ DE PARGA, S. : Los t6aits del franquisao. Planeta, Barcelona, 1980.

NAVARRO-DELHOM: Catálogo del Tebeo en Espana. Club hi90S d. la His!erieta. Val.n

cia, 1980.

MORENO SANTABARBARA, f. : Inicia la serie "Grandes Personajes del Có.ic" (n2 20 del

I1CO":' In t e r n ac i cna l "}.

AA. VV.

�[.,,�, , A.

AA. vv.

AA. VI.

A�. VI'.
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funnies. fan,ine -b ar c e l on I de critica de cò.ics .. Guiral (Coordi
nader). n9 O. 19B2.

Inicia la serie "Ec.l09ia de la I ••gen" en el nº 11 de Ra.bla.

leuróptica. Zaragoza, 1993. A. Altarriba (Otor.).

Tribulete. Madrid, 19�'. 'J. Cuadrado (Otor.).

Có.ic fanzine (en "Avt"�u"as Bizarras"). A. fIIart!1" (D�o"'.). Barce-

lona. 1983.
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LA. CELBBRACIOB lB COIfCRESOS,SALONES O JORllADAS PERMITE EL PODER Ilfl"ERCAM
BIAll PUH'l'OS IB VIB1'A COli PERSaHJ.S ALAS QUI HABITUALMENTE NO SE TIENE AC
CBSO. ESTE BA SIDO NUESTRO CASO. Ell EL IV SALœ DEL COBIO DB BARCELONA
TUVIMOS LA OPORTmrIDAD DE HABLAR LAROO y 'l'ENDIDO COil j.o.l'AUR,EL DlOAB8&
BLE AIlIMADOR MARSELLES. POCOS DUS DESPUES ,Ell IIOJITPELLIm, CCII fII)IlZVO DI
LA. CBLEBRACIOH DEL 1er. ENCUENTRO DEL GRUPO D'l'im)ISCIPLINAR WlIVERSI'l'J.
no SOBRE LA HIm'ORIE'l'A, OOINCIDIMOS CON Ph. CAZAMA.YOU,ALIJ.S CAZA, QUE
-ASOMBRENSE-- 'l'AMBlEM ASIS'l'IA A LOS DJœA'fiS DEL EHetmmlOo OW AMBOS
HABLAMOS ACEROA DE LA CRITICA DE COMIC. ARI VAV SUS EflrREVIS'l'AS � i'S
PlaAIIOS SIRVAN IB OOHTRAPUlf'lO AL RESTO DE LAS OPIHIONES VERTIDAS Ell ES
TAS PAOIHAB'!O

¿CUAL SERIA SEGUN SU OPINION

LA SITUACION DE lA CRITICA DE

COMICS EN FRANCIA?

Desde lIIi punto de vista, se

podda decir que actualmente,
en Francia, no ex i s t e la cri
tica de cómic. Aunque es posi
ble que exista pero que no se

lanifiesta, algo parecido a lo

que está pasando en estos mo

lentos, en este coloquio cen

trado básicamente en intelec
tuales universitarios, que

hacen un trabajo en profundi
dad, pero que no llega al pú
blico.

Por otra parte, la crítica que
llega al público es la que se

dá en las revistas y concreta

mente en las revistas de có

mic, que se limitan a anunciar
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las novedades que acaban de a

parecer en el mercado. Se hace

en unas pocas líneas dedicadas
a cada álbum, del tipo "Ile pa
rece bien ••• ", "los colores
son boni tos", "este álbue es

soberbio". Creo que el nivel

general de la critica es este,
o por el contrario "esto es

una lIierda", "éste trabajo es

reaccionario" o cosas por el

estilo.

El nivel de la critica, tal y
como aparece en, la prensa, es

muy parecido al anterior, aun

que hay excepciones, 'como "Le

Magazine Li teraire", donde de

vez cuando aparecen c r
í t i c a s

serias sobre el cómic., Mira,
un 1 ibrero amigo mío me deda
un día, de todos modos no tie

ne ninguna'importancia, puesto

que la critica, no hace ven

!l_er, ni tampoco impide hac-er
lo. los que compran có.ic, en

tran en la librerra, hojean
los álbu�s, y si les gustan lo
compran. Al público en general
le es, totalillente igual que
exista buena o mala crítica.

Otro tema sería si existe po
lémica entre los criticos.
Evidentemente que si. COlO ha
ce un o s alios cuando los pri
meros interesados en el có.ic,
�ente como Moliterni, Filippi
ni iniciaban sus t�abajos. Hoy
en di� todos estos sellores
forman parte ce las editoria

les, lo que signi fica que su

trabaj� como criticos ya no es

creíble, 'puesto que están a

sueldo de las editoriales. Hay
otros críticos como I. Fre.ion



que utilizan un estilo de crí

tica de tipo político, iz

quierdista, orientado hacia la

extreu izquierda ..• pero que

bhicllente es una .oda ...

Creo que aparte de ellos prác
tica.ente no existe la cdti

ca. Creo fir.e.ente que �xiste
el espacio para que se de

sarrolle una crífica seri .. y

en profundidad.

¿QUE PIENSA VD. DE LAS NUEVAS

EXPERIENCIAS, COMO SON EL NUE

VO "CAHIERS DE LA B. O." y

"BEDESUP"?

No conozco en estos .o..ntos

el nuevo "Cahiers". Sí que cO

nozco Bfdfsup desde hace algún
tiupo. Efectivllente en B'fdf
IUp, co.o .íni.o en cada nú.e

ro h.ay un artic'ulo de fondo,
que és. I,In estudio que yo con

sidero inteligente, sobre un

a�tor o' un.te.a. El últi.o que

recuerdo' t'ra un interesante

trabajo, sobre el problua del

tiupo' en, el c6.ic" que se

centraba en, el estudio de la

,for.a, �n, el' funciona.ie�to'
interno de 'la' ilagen. Ta.bifn

recuerdo al gún trabajo sobre

Ii propia obra .que considero
• uy pert i nerite y de 1 cual he

_,prendido cosas.
:

Ciertll,nte Bfdésup existe,
pero no llega ds que a un

p�blico .u�' reducido, bási

ca..nte C:O.puesto de univer

sitarios" ensellantes, biblio
tecarios.;.

¿COMQ HAN SIDO y SON SUS RE

,LACIONES'CON LA CRITICA?

No he tenido relaciones direc

t�s, sí en ca.bio he .antenido
relaciones superficiales con

algunas personas que se dedi
can al teu, e ese Filippini,

Moliterni a Fre.ion, cuando

huas coincidido en situacio

;es diversas. Sin ubargo no

he podido realizar con ellos

un trabajo de análisis sobre

.i trabajo. Padda deaandar..

porqué actual.ente estoy inte�
resada con este coloquio. Es

porque tengo necesidad de lle

var a cabo un trabajo de cier

ta pre fundi dad, y e 1 hecho de

presentar un tua .e per.i te
hacerlo. Creo que no es inco.

patible el trabajo de autor

con el trabajo crítico, aunque
en general dentro de la profe
si6n es algo laI visto. Creo

que un autor es la persona .ás

indicada para poder llevar a

cabo una crítica sobre los

otros autores •.•

SE HABLA DE NUEVO COMIC ¿COMO
CREE VD. QUE DEBERlA SER LA

"NUEVA CRITICA"?

Tengo l a sensaci6n de que hay
necesidad de una crítica sobre
la for.a. Gran parte de la
critica que se ha hecho ha si
do "exte�ior"� a veces .uy po

litizada, polhica, del tipo
"qué se da a leer a nuestros

.ninos". El trabajo de la crí

tica ha sido básicalente de

censura. Por otro ladò l� crí

tic. política se plantea si el
c6.ic tiene un espiri tu reac-

cionario, o vanguardista o, .de

izquierda, etc., etc. A .r" no

.e interesa duasiado este tL

po de crítica,'Creo que la .�s

interesante es "entrar" pro

pillente en el c6.ic, ,en su

especificidad, llevando a cabo

un trabajo de análisis sobre

el funciona.iento del c6.ie� ••

y paralela..nte tllbHn sobre

los autores, trabajandó los
aspectos de tipo hist6rico,
político y sobre todo, lle

gando a estab_hcer los dis.

tintos nlveles de lectura po

.libie en una obra, pero sin

llegar a hacer una horrible

.ezeolanza de todo ello.

¿PODRIA, PUNTUALIZAR UN POCO
MAS SU IDEA DE ESTE TIPO DE

CRITICA FORMAL?

Pienso en McLuhan cuando decía

que el "Medio es, el .ensaje",
es decir, "el .edio es el .en

saje". El ..dio es el c6lic
por sí .islo, no tanto por el

tipo de ..nsajes explicitados
en las historias que se expli
can, 'sin6 por su funciona.ien
to interno: relaciones tex

to-i�agen, la representaci6n
tuporal sobre la superficie,
etc., etc. Son estas especi
ficidades forules las que
tienen un papel en la influen7
cia sobre �l público. Se puede
decir que la foru es el fon
do, el verdadero con�enido del
c6.ic yes' cierto que aquil
que s6lo ha hech� que leer �o

tiene la .is.a for.a �e 'cono-'
ci.iento que el que se aficio�
na al cine a al c6.ic. Cada
.edio, .ediante sus for.as,
configura .odos de conoci.ien
to diversos.



J.C.�

Taka.- ¿Cuál es en su opinión
la s i t uac i én de la

crítica de cómic en

Francia?

J.C.F.- Podemos dividir la

crítica de c o s i c s en

tres grandes broques.
En primer lugar halla

mos la secciones habi_

tuales en las revistas

que tienen como misión
el informar al público
de las novedades apa
recidas en el m�rcado.
Estrictamente hablando

no son propiamente
crítica, aún cuando en

muchas ocasiones se

vierten comentarios

del tipo "esto es bue

no", "esto 'es malo",
pero �asi nunca se ar

gumenta sobre ello.
En segundo lugar en

al qunas revistas de

cómic y algunos pe
riódicos existen sec

ciones en las que se

enjuicia, bien sean

obras o bien sean au

tores. Hay pocas de

ellas que posean un

valor, puesto que
tienen una fuerte
dosis de subjetividad.

En tercer lugar nos
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hallamos ante lo que

podemos denominar la

crítica universitaria.
aunque sería �ejor de

nom:narla "estudio".

Ha pasado ya un poco

la moda de los estu

d i.o s semiológicos que

iniciara Fresnault-Dc

ruelle y este tipo de
estudios se orienta
hacia temas de tipo
histórico o científi
co. Es curioso obser

var como aparecen t e-

sis doctorales scbre

el cómic, presentadas
err facultades de Medi

cina, de Ciencias e

incluso en especiali
dades corno odontolo

gía. Los científicos

se han dado cuenta de

que muchos de sus te

mas pueden ser perfec
tamente estudiados a

través del cómic.

Taka.- ¿Cuál es a su juicio
el papel que cumple la

crítica de cómics en

Francia?

J.�.F.- La influencia de la

critica ro es muy

grande, por lo que ha

ce al público en gene

ral, y por lo tanto su

papel es relativamente

pequeño. En general
sirve para que los e

ditores tengan un es

pacio donde poder a

nunciar sus propias
novedades y poca cosa

más. Pero por otra

parte, y entre un sec

tor más concreto de

estudiosos y aficiona

do� sí que tiene papel
relevante, puesto que

gracias a la actividad

de la crítica se gere

ra un movimiento de o

pinión que es intere

sante. Creo que en el
caso de los autores,
la crítica cumple un

papel muy pequeño. En

qeneral tan sólo se

atienden a las críti
cas que dejan bien a

uno.

Taka.- Ultimamente se habla

mucho del nuevo cómic'

¿cree Vd. que se puede
hablar también de una

"nueva crítica"?

J.C.F.- Ciertamente, este es

el intento de Bédésup
y por lo que parece,

de la nueva fórmula de

"Cahiers de la bande

Dess i née". En nue s tra

revista
-

intentamos

prioritariamente in
formar acerca de los
distintos trabajos que

aparecen en el merca

do, pero al mismo

tiempo introducimos
una serie de estudios

monográficos, ya sea

sobre autores u obras,
que permitan al lector
un enfoque nuevo �e
sus lecturas. Estos

trabajos se enfocan
desde una perspectiva
interdisciplinar y
desde diversos puntos
de vista, lo que ofre
ce una grán riqueza de

perspectivas. Creo que
es fundamental traba

jar en este sentido,
puesto que el lector
necesi ta de la críti

ca.

*
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ralz de la celebración d�l III

Sa16n del C6aic, un grupo de

"artistas y profesionales",
encabezados por el presidente
del Sa16n y Javier COla, lan

zaron un delirante uni fiesto
en el que se ar r e ae t Ïa contra

deterainadas producciones �di
t�riales y ·se reclaaaba el ni

vel cultural del c6aic adulto,
a partir de pruisas del todo

inaceptables, -lean sin6 el
últiao libro de lIatterlat que
lleva el sugerente tItulo de

"la cultura contra la duocra
cia"-. El unifiesto fue con

testado en pri.er lugar por

Onliyú en un ugnifico ar-t I'
culo y posterioraente en el

segu�do editorial sin punto y

aparte de Tribulete -boletín

inforaativo aparecido en Julio
de 1983- en el que, poniendo
en duda la existencia del c6-

aic adulto en Espafta, plantea
ba: "¿De verdad, de verdad la

Historieta es el octavo arte

en esta Espafta, ay, que no se

levant6 republicana? y Tribu

lete vol vi 6 a la carga en su

nI! 04, al aes siguiente, en

Octubre de 1983. Asr en su

secci6n de encuesta El Cubri

reclaaaba la existencia de una

crrtica que "contribuya a pa
liar la superficialidad con

que se leen los tebeos 'I a

desaontar, con a�guaentos. las
vaciedades vestidas de tul o

las estulticias �ersistentes
que, nos tuuos que ho'l ds

que ayer, nos invaden". Al

aisao tieapo el veterano Mar

tin apuntaba: "hay .lICha opi
ni6n sobre la historieta pero

poca o casi ninguna crItica".

*

Entretanto auri6 Hergé. Mien
tras tanto, al guien p l ane ab a

'cuidadosa.ente la "Operaci6n
Priaavera". Posiblemente la

·situaci6n no hubiera pasado de
ah] de no haber existioo Tri

bulete y la polémica sobre la
lInea Clara. Desde su naci

miento, el equipo de Tribulete

se propuso llenar un vacio. que

tan s6lo Funnies estaba lo

grando paliar: i�foraar al pú
blico de las novedades, de ca

'ra a orientar sus criterios.
lo hicieron de lodo que en un

par de ae s
è

s editores, guio
nistas y dibujantes vieron a

parecer nuaerosas alpollas
sobre sus respectivas super
ficies cutáneas. El crudo es

tilo de Tribulete no gust6 na

da, pero que nada, a la layor

parte de la profesi6n. Mien

tras tanto, la preparaci6n de

la "Operaci6n Priaavira" se

gura su curso. Entretanto se

llegaba a enfrentaaientos en

tre los que en definitiva es

taban en el aisao bando. COlO

sinpre una Ustiu, nos pe
Ieaaos entre nosotros, y 1 as

aves de rapifta esperan caer

sobre los re s tos sangui no

tientos.

A finales del 83, vaaos y or

ganizal05. en la Facultad el

faloso "Hoaenaje critico a

Herg'" que seftala el naci

aiento de Taleadetinta, y que,

puede decirse, deberh servi r

de pr610go a la Exposici6n
"Tintin en Barcelona" que es

taba prevista para l a últiu

seuna del afto. Se ruaoreaba

talbién d cierre de "Cdro".

y la atenci6n estaba centrada

en la polbica que poco tinpo
atrás iniciara R.aa6n de Espafta
al opo�er PIInea clara y l[nea

chunga". la cosa no era a�cho
ah que un Juego, pero en el

priler "C6aic Fanzine" que es

trenaba el orwelliano 1984,
Jordi Puig analizaba,la polé
lica, detectando ciertos coa

ponentes de aftoranza en los
lrnea clara y anunciando una

pos.ible .guerra de tendencias.

¡Qué clarividencia! .. lo único

que no sabra el autor era que
la partida no se iba a jugar
�ntre los bandos previstos.

En vIsperas del IV Sa16n es

talla la noticia. El Coaité

Organizador que ha encargado a

Joan Navarro la realizaci6n �e
una revista, ha vetado que en

la aisu participe Jes61 Cua

drado, del que Tautain llega a

.decir "la profesi6n odia a Je
sús Cuadrado y en una �evista
que hace la profe'ii6n, no tie':
ne sitio".

Entretanto A. Al
tarriba habla lanzado al ler

cado los dos nÚleros de l a

excelente leur6ptica. Mientras
tanto todos los que hablan

proletido trabajos para la 'e
rial revista, y que eran casi

todos, los retiran.en seftal de

protesta. la "Operaci6n Pri..-

vera" est' en su cuenta atrás,
diez, nuev�, ocho ••• Me olvi
daba decir que en el entreacto

se iniciaban las gestiones pa
ra la constituci6n de la "Alo
ciaci6n .de Escritores sobre l.

*
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Historieta", el jurado de los

prelios 1984 otorga por unani

midad una lenci6n especial a

la viejl escuela 8ruguera y

lIuevl Frontera eillpieza a li

quidar tItu¡"os con el consi

guiente loviliento del unlCO

crIt i c c profesio.nal espallol
hacia nuevos lÚes más segu
ros.

/
Siete, seis, cinco, cuatro,
tres, dos, uno ... CERO. Mayo.
T.tel ni 56. Artículo de J.

COil "LI inútil suficiencil",
en que arremete contr-a todos,
excepci6n hecha de sí misillo y

su ca.arilla. Mayo, en pleno
sal ën , presentación del nuevo

COlix y de "Fin COlics", su

fanzine propio y nuevo ataque,
esta vez de ROlán Gubern con-'
cretado en Tintin y lo �ue el

llau el "neoinfantiliSlo".
Sllpayo abunda en el asunto y
los de lIet.ropol en uri desgra
ciado editorial se retratan a

sr Ii SlOS. Por e 1 otro bando

-es curioso ver como el ata

que perillite unificar lo abso
lut aant e diverso- se i ru c i an

una serie de respuestas que
tendrán como canal las revis
tas "Vinetas", "Aventuras 8i
zlrrls" y "Ralbla". Parece que
esto no hay quien lo pare, má
xiu cuando la crisis es el
trasfondo de la primera asam

blea de la Asociación de Es':
critores y la entrega de .los
preillios del Salón -¿Barcelona
o Gaudi, cómo quedamos?- es

contestada por lo bajini .. lle
ga el verano y realmente .hace
falta valor para seguir la po-
lhica. En la 'reentrée, calma
chicha ¿pasará algo? Quién
sabe.
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De pronto, a lediados de Sep
tielbre se desencadena el ven

daval en forla de lanifiesto.

De nuevo contra �ergé, pero

esta vez talbiéh contra una de
las instítuciones culturales

lIIás �restigiosas de Espalla: ·la

Fundlci6n Ilir6. COlO s ielpre,
el Presidente del Sal6n, Coma,
Gubern, Filstrup, eL dibujante
al que lie referra al iru e i e

del ar t Icul o , y algunos ds.

Uno que tiene el titulo para

poder diagnosticar, gustosa
mente les recomendaría unas

sesiones terapéuticas puesto
que se detecta una clara sin

tOlllatología paranoica. Lo IaIo

es que poco a poco la paranoia
se contagia, y hasta los COIII

palleros del "endigo, por' los

que uno siente profundo respe

to, parecen afectados, 'aunque
de lodo ligeramente esquizoi
de. Una de cal, otra de arena

en sus edit�riales y cabeceras

del úl t i ac núlllero.· parece que

hay algo que les ha mole�tado
pr-ofundaaent e , y 'los indicios

apuntan hacia Aventuras Bi

zarras. ¿Por qué será? Curio

saillente el riCólics Fanzine" n2

4 del les de Septiemb're e s t â

dedicado 1II0nográficamente a la

crítica, te�ario que tendrá su'

continuaci6n en el cinco.

Llegan ras respuestas en forma

de una serie de preciosos ar

tículos debidos a las sendas

plullla� de R. de Espana y de J.

YIla en e 1 Correo Cataljln y a

un contra-maniflesto flrillado
entre otros por J. Navarro, A.

Martin, 'el que subscribe el
presente y algunos más. Los

responsables de la Miró y al

gunos .tecnocratas de la cultu
ra n� pueden salir de su asom

bro , "Vaya, es COlO decir que
no podelos traer exposiciones
de los futuristas italianos.

Por ·ser éstos, italianos, y

por sus relaciones con el fas

ciSlO. Es inconcebible". Va

COli -parece qüe a él si que

es necesario diagnosticarlo- y

vuelve a la carga con un arti

culo sobre el pasado de Tin

tin. Nada, que a uno le eilipie
za a apetecer el desupolvar
los "pedegrees" del aundi Ll o

••. y ya te lo puedes ir su

poniendo,
.

hay de todo, con

ca.mbios de chaqueta incluídos.
/

¿Que te parece, aligo lector?

Esta es la situación en estos

lomentos. En las revistas po

cos trabajos serios -¿no ser'

que los editores' prefieren lo

otro?-. Sí, la inforuci6n

puntual que no comproillete a

nada, el velar por el agua del

propio molino. Pero eso sr, el

radiomacuto funciona a la per

fección. Bulos y rueor e s so

bran. Que sí este .•• Que si la

revista tal ... etc., etc. Va

ya un desalentador panorala

que más parece una espant' que
otra cosa, porque COlO dice el

refrán "cuando veas las barbas

de tu vecino pelar ••• ", y en

los últimos meses luchos bar

budos han perdido su ornalento

capilar. Pues igual es verdad

que deberemos emigrar allende

los Pirineos.
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oo, ¿ UN ALBUM DE
GtOR�ES BERNHETT

y E. SAiNT ABDUL?
,,,¡VAyA,!,,,

•

", Sí ,,,
Si ... .sí" .

. ,,« LAS PELOTAS DE.
.CHiCAG,O )

,,,

,,,yA ",

",YA '" Sf,,,

",YA",UNA iNTRO
DuCCiCN CON
MUCHO ClOMe,o",
",REEDiCiÒN PARA
COLI:CC.iONiS TAS
SE.LE"c.m�",

,,,UN PROLOG,O
DE' PUTA MADRE

'" YA,,,

�i¡;:N ", ·I'ROG,KII.MA "3"
PRE�AADO", BANCOS Dt:

MEMORiA CONECTADOS ,,'

,,, y AHoRA iNTRODUZCA-
MOS LAS VARiAElLéS".
'" AQuí VN 80 % ,"

,,' AQuí UN 1.00;.
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