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\NADA MAS POP» HOY/ UFA/
J PUES Si $UE ESTAMOS Bl/£-

pg C NOS. ¿y DE QUE VOY A HABLAR
M& ] YO? DESDE LUE60 QUE DE P¡N-
m TURA NO. ES MAS MOMiA QUE
H i LOS MiSMÍSiMOS FARAONES.

EL FUTUñO ESTA EN LOS
NUEVOS MED IOS. LA SOCiE-
DAD NA CAM&/ADOAWO ESTÁN
los Tiempos para enmar-
„ CAR LA COSA/

\CLARO/ eso es. el ESTiLO
atoh.una corriente del

MUNDO DELCÓniC QUE lo
. Ti ENE TODO .ESCUELA fama,

ESTATICA. TEOñiCOS... y

© MiexrtE-íHgj
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¡JUSTO LO ¿Uf MECES ¡TABA.
¡PARTÍRF DESDE LOS INiCÍOS,

...DE LA ESCUELA CLÁSICA.
DE LA AEÑOVACíÓn HOLAM- I

lilii:] HABLARE' de HER6E... DESA DE JCDST SWARTE...
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vá ¿orñ&rite ctdsica. se dispone ¡
a.£rededon defiende y\Ja.col>s(..)
£n etcaso de Her3é,cs recesa.-i

rio repte*¿o*&r sobre toda, una]tra. cticCo'npictórica, betyprocedente pon ejentp/T,A /We3heL ( z_ "¿uy
\
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PeSar de uha tradición
/cónica,y una WSittfidadpie-tortea, ¿¿pitamente letoas
fice¿secaronSu er0¿uc¿óh;pehjédesciehde en Sn$ iomiehiof (
directamente de/Uain \*

Uirt-03an. (¿_FAÓ z0) /p=
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El segundo padre del cómic belga. Jo-

seph Gillain (1914-1981), apodado Jijé,
hizo sus primeras armas en 1936. Inspira-
do en Hergé, ello’ es innegable, practicó en
sus inicios una especie de caricatura de la
obra del maestro, tanto en el fondo como
en la forma; sin embargo, muy pronto sus
dibujos se redondearon y se transparentó
su humor. Al contrario de Hergé, Jijé es
un humorista nato que se deja llevar por
lis situaciones que produce; igualmente,
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muy pronto se distanció del estilo de Her-
gé para crear el suyo propio y convertirse
a su vez en el cabecilla de una escuela, la
de Charleroi. El término escuela se otorga
de una manera muy general: la escuela de
Bruselas por alusión a Editions du Lom-
bard. editores de la revista “Tintin”, que
tenían su sede en Bruselas y a Hérgé co-
mo director artístico, y a la vez líder de
esta "escuela"; la escuela de Charleroi
porque Editions Dupuis tenía su sede en
Marcinelle-Chatleroi, aunque, como de-
cía André Frinquin, todos los dibujantes
viviesen en la región de Bruselas.
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»cl I vis tas, se me dij(

volvía ■ hacti racismo, sólo qiu
«■ mi emú de lo, árabe,... d
cuento de nunca abar. En Tintín au
Congo, como en Tintín au payt des
|oviets, hay que i chacar ajni juven-d de entonces i quel

hci.hoj
tado por loe | rejiUcft cleTmedio

lo. Pero ya, en
mostraba a la

, a las finanzas blan-
cas exok|ando a os indios... Para ser
UI1AU™“"’ CTCJ ^UC 00 ocu^,a^a
mfcrvmpatías. mis chinos de Le
ijtJtus Bleu? Ha" que recordar los
avatares que los blancos les hacían

SV5*
Acerca de los muchos significados

que se han querido encontrar en ios
álbumes de Tintin, debo decir que
ciertamente yo no trataba "tan sólo”
de contar una historia, sino que trata-
ba "antes que nada" de contar una
historia. Un matiz... Y a contarla da-
ramente. Pero una historia, se haga lo
■^^uga, es siempre portadora d¡gsido o mwaámí

uenciu
iba ali-tenores; de

En su primera historia ..Tintin ibl
lusia. Era una especie de juego, mi
go en el que mezdé política. Hay
.- saber que "Le XXéme Siécle"
un periódico católico, y en aque-

época decir “católico" era lo mis-
que decir “anticomunista”. Se

mían” literalmente a los bolche-
»es. Así que la atmósfera del pe-

! inspiró, al igual que un li-
n “Unccoil caiK VoÍIpc"£U

irgues que era ■(
nnn en AajTttencia blaüa HAY MUCHOS

MAS fUOMBfiFS,P£RO
DF&iDO A LAS LiMiTACiO-

NFS DFFSPACíO NOS VfMOS
OÜU6AD0S A OMITÍALOS,

dente

que he escrito y di Bufado
lo, he puesto en dio lo que pe
lo que sentía, lo que era.

Tintin au Congo sufrió una cua-

i; sin querer-

njafca^
Jr pasar.lico me También se nt ha nresentadn a
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EL GERMEN DEL DI SEÑO \ V
POR Si MiSMO y DE'la 'í8|§|§I||
modernídad'Va hadado PRDTosV
LOS JOVENES FRANCESES O LOS \
NO TAN JOVENES) ASiMiLAN y \

TRANSFORMAN LOS AVANCES HECHOS \|
POR OTROS • SwROE EL CULTO A L'EXPOSZS L*



EXiSTE SiMFM&AffóO AL60 QUE
ÜM iFiCA A TODOS ESTOS DiBUJANTK

Y, A LA VE2,LOS SiTUA COMO
DISCÍPULOS DE LOS CLASICOS
FRANfO-BELOAS.ESE ALGO ES LA
LINEAL i DAD DE LAS HiSTOfVAS.

ANTE TODO SUS AVENTURAS
SON CLARAS,LEGIBLES,LO CUAL
NO <?U¡ERE DECIR QUE SEAN Sin-

PL ONZAS. SENCILLAMENTE EXISTEN
diferentes níveles de lectura. ■



ESTA SEDUCCiON DE LA
Atl&iOÜEDADfTEM PORAL V
DE CONTENÍDú) ViENE AP0-
yADA POR EL DIBUJO, QUE
ESTÁ CONCEBIDO FUNDAMEN-
TALMENTE COnO DiSEÑO^y^

Sabmoha/ U/P'
CONFEñéíkiAHTE'
QUE SE HA METÍDO
CON EL CÓMÍC. r

‘¿EREJTUELOUETE
; HAS METÍDO CON _

Zr ELCdMÍC?.J\
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. ......... .. .Y. .-.y... .y.. .v,^

¡f SOLO HE DiCHO QUE EL CÓM/c
| NO ESD\2>V¿0,(auP), QUE
i NO ES Di&UJO POR DiaUJO.

; YO CREO EN f SO= EL DiBUJO
POR EL DiBUJO PORQUE...

AL60 DESPUÉS...

¿QUE EL COhiC SE
HA SAüDO DE
MADRE? ¿EL

, Di&UJO POR EL
Di&UJO? BRRRftf

;ÜÍ:
gSjS:

A$8

<tt/\4n'
i'A# I „

Íl/K''

^«SÉiÉrw.
s■¡¡Sil/
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VOLVIENDO ALO que decía antes:
EL DUEÑO, PLASMADO EN LA ESTÉ-

Tica CONCRETA DE LOS CINCUENTA
("TOMANDO COMO BANDFRA VEXPO"

DE BRUSELAS") INUNDA E5TA.S
WÍSTORÍETAS.
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AQUÍ ES DONDE SE ALEJAN DEL
FRIO HACER DE HFR6É ( ESA LÍNEA
CONSTANTE,CALÍ ÍNAltEAA&LE)
y arremeten de lleno con

EL PINCEL, iMPEAANDO EL
CESTO EXPRESIVO, AUNQUE

EStl/DÍADO.

SUR6EN EN LOS PER-
SONAJES DEFORMA-

CiONES (SEOMETRÍCAS (?UE
SERÁN UNA DE LAS CARAC-

TER/'S Ti CAS MAS iMPOR-
TANTEí A NIVEL FORMAL.

¿a

//

y /A PESAR DE LO

AÑTEñ/OñMEHTE DiCHO
SOBñE LA ESTÉTICA DE
LOS CiÑCUEHTA LAS Hl'S-
TOñiETAS PESPiñAÑ
AC TUAL/DAD.
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PUNTO SE
REMARCA LA
AMBIGÜEDAD
DE ESTOS AUTO-

BES,......PUEDE OBSERVAR XA
EÑ LAS PRi MERAS
HISTORIETAS DE

MARiSCAL, DEPORTE
ATOM. EN este...



ASi POFÍ PODFMOJ UE6AR
A LA COÑCLUSÍÓN DE QUE EL
DiBUJO POR EL Di BUJO
(EL DiSEÜO POR Si M¡SMO,LA
FORMA POR LA FORMA) NO SON

TALES, PUES inPLiCANUNA 1
¡DEOL06ÍA.

—PUES NOS DA INFORMA-

r CiON (¿EXCESiVA? ¿ESCA-
SA?), DE TODOS MODO*
NO BifN C UANTiTiCADA
■v—t—tv^—
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CUANDO EL ARTE POR EL ARTE ) BUENO,TFNDAE QUE ÍR
A HACER EL TRABAJO.
LO QUE ME FASTiDiA ES
QUE NO TENDRÉ SiT¡O
RARA PODER COMPARAR...

ES UNA ¡DEA PLATÓNICA Y POR
LO TANTO UTÓPICA ES UT/-
L i 2ADA AL SERVÍCÍO DE SU
OPUESTO: LOS MASÍ-MEDÍA.

BU

1
..J.A d¡ferenc¡a,no

DE ESTiLO, SíNO DE
CONTEXTO CULTURAL
ENTRELA ESCUELA
VALENCIANA y LOS
ATOM Y LAS REFf-
ñENCiAS A ESTE CON-
TEXTO,QUE SON R0-

S i 6LES 6RAC/AS
A LA AMBÍ6Í/EDAD.
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ESPERO QUE EL TRABA JO ÓUSTf.y,
|AL F¡n y AL CABO:£L MOVÍ-í M¡ENTOSE DEMUESTRA

1 ANDANp¿)/f

@
Crasos Kmsr'rt;-'’(#i.

18


