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ADVERTENCIA. 

La presente monografía busca plantear con ejemplos 

concretos el modo como la realidad se sirve del relato para re-

forzar una determinada organizaci6n social., y el relato para 

fonnarse utilizando ele1nentos de la realidad inmediata al lector .. 

Para abordar el objeto de estudio, de cuyas ideas e imá-

ge11es se han escogido COi~O cj01nplos algunas p§ginas importantes 

en cuanto a su recurrencia y significaci6n, se tomaron algunos e-

jemplares bajo el supuesto de que todas las ideas e im&genes en-

centradas, obedecen a es1u~1nas que se re~iten. 

El valor social ·y :¡:.0olítj.co está contemplado, exclusivamente 

,al nivel de las determinaciones co&nocitivas del texto historie

tístico, sin :r·roponer·nos considerar el papel económico de las em_ 

presas que las producen,ni la significaci6n general del fen6meno 

constituido por la historieta. 

Los primeros capítulos buscan delimitar algunas implica

ciones cognocitivas y politicas del relato fant§stico inmerso en 

un contexto Imperialista y Colonial. Después se hace la descrip

ción de los personajes ejemplificándose algunos casos con viñetas 

de las historietas aludidas, y cuyas fotostáticas se insertan has

ta el final ,antes de las referencias informativas,por las cuales 

por comodidad de espacio se omitió el apartado exclusivo para la 

bibliografía. Finalmente, se llama la atenci6n sobre el potencial. 

liberador del:relat~ e~ relación a la liberación de~ rec~ptor ~6~ 

lenizado. 



<la por l~ sucesioL nurr~tiva de vi6etas q~e contientn coa1biDa-

J color. 

~H' :) ; l.:_.: _.J-.;. ·~ (; 

y div&rtir, es{ cowo ~xplot~r ~s~ectos de lu e~µerieucl6 hu~~n& 
, . 

. :..J.:· t.:.~ l.. l. '~<J. .... .; ~. t-s. 

:.;:i nisL.':)ricta ss c:('....p:::.~ de provocClr· e.~ el lector dster1 .. 1i-

e oa~pr<::.. 

~er~erer loe ~ustos y vr...lorss de .s·~1 p¿ulico CO.:."Jsu1Didor, si :::e 

tos ~· v&lores de sus lecturcs, -;~e i~cluso pueden lle~~r ~ reco-

nocerse ~; ·project:;:.rse ióelltii'icGJ.-:is óe ~:lcoo c.uto.uE.!.tico con las 

~ctitu~es, valox·es ~ conaicior~e~ de vica ~~Jrrados. 
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-· i::..: .: ~ ,.. . ..; -- : 2::., 
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las !)Olici .... c2.t3, 1'olls Li !1E-S, ci E::Lci~ ficciór., t-:"tc.), por COlJ°t r2-

historietas susceptibles de ser clasi~icadas óen~ro del ~éLero 

fantás~ico (h~lin1in y ?anto;:12s) ~ otras que (l1ipot~~ic~mente) 

son ~aravillos~s. 

Par~ deslindar el L~De~o fa~t6stico, Toóorov usa como 

cateGoría funóa~en~al la verosi~ili~ud* (~), en la que va a re-

caer toda su tecriz~cidn sobre la litErat~ra, 

' 1 L~ a~bi~Usdad subsis~~ l:~nta el fin de la-aventura: re2-

lic.lad o cu eto?, verdad o il~sid!1? 1'. 

11 llct;;:.:~;·.~~s ~~sí r~l corazón (}e lo ::.-Ent&~tico .. :F.ri u!: mundo 

que es el n:;t:.:f:::tT:), el c;uc col""'.oce;.~os, 2in Ci::-:.tJlos, sÍ.lI'ides, ni 

"" 'l'odoro·: to:-.a 
eje teórico 
histórico, 

de :F'rj.'e la cate¿orÍé-i de "ve:::·osi?uilitud" co::io 
e quierJ :::·et:rc.c!-~a el ·r:~ ;~L:cer un nnÉ..lisi s 



vhmpiI·os ~e pz·oauce un aco1Jteciml8nto itl?Osible de explicar 

por las leyes de ese mismo mundo fhmiliar. El que -percj be 

el acontecimiento debe optbr por una de las dos soluciones po-

si bles; o bi € r; 
. - . , 

"J!JS J...LUS:!.OD de los sentidos, de un 

producto de la iraacinacidn y las lbyes sicuen siendo lo que 

son, o bien el aconteci~ien~o se produ~o real~cnte, es parte 

integran~e de la realidad j. entonces esta realidad está reLi-

da por leyes que desconoce~os ••. 

Lo fantástico ocupa el tier;~pó de est&. incertiUurnbre. En 

cuau~o se eli~e una de las dos respuestbs, se deja el terreno 

de lo fant~stico pbra entrar en un c~nero vecino: lo extrafio 

o lo maravilloso. Lo fantistico es la vacilacidn .•• n (5) 

En esta definici6u encontra~os la vacilacicin como el 

elemento que caracteriza lo fant~s~ico. ~sta misma duda del 

que percibe un fcnórneno, está misrJa actitud vacil&nte, es 

aqµelle que V.1.Lenin reprocha al filósofo agnóstico (Kant, 

Hume) en su deí'erisa D-1 meterie.lisrao dialéctico (6). :Bl agnós-

tic o vacila entre éJC6ptar é¡ue i;l conoci::-.iento 11umano, la cieE_ 

cia,proviene de una realidad que existe indepeudientemente del 

sujeto COElJ05Ct.:nte y en-¡:,re aceptar que el rnu110o :/ sus leyes 

son un.a 111E-:r:-a 1J:r·o.::u!,..'.ción C..e l;.:. idea C.el sujeto cocnoscente. (7) 

o sEr i~c~lls~~. p~ro ss~e ~is~a ~uda :e sit~a , a finbl de 

cuent¿s e1; el del Cc~oci~iento óel idealis-

1r,o filoE.Ófico. (E) 



Las razones ;ue llevan a realizar un estudio sobre es

~os personajes de la historieta mexicana, son las si6uientes: 

1) ~alirn~n es l~Ído ~n todos los cr~pos Eociales del 

medio urbano y rurnl. ( 9 ) ?antornas se le8 con preferenci~ 

en grupos ur·oanos (40·,~ en el Listrito 'Fecierc..l y ó0;~ en las 

ciudades del interior de la ?.epú-nlic2). (10) 

2) ~l caracter herQico óe io~ ~erso11ajes ce estas re

vistas capta la atcnci6n de un aaplio y ~etero~~neo Lrupo de 

lectores al preserJtarse cor.1c -tiuos q,ue se ~t.lu:inan y resumen 

deter~ina¿as conductas y valores social~üente reconocibles. 

3) Kali1~án y "Fanto1nc.s conducen a la ceL--tt:z.a de que la 

11 sencillez" e "inLenuidadº del medio es sólo cpareni;.e, como 

ha quedado de¡nostrado en Para ~eer al ?a~o ~onald, es~uóio 

que denuncia lé..Hinocencia"de les pe:cs01~Gjc::s =:e ~·;é~lt ::Jisney~ 

encontrando trae ellos el poder y la reprEsentaci6n colec~iva 

~el i!:r[H::rié.lis1:-10 rJortec.mericano "':J' la bur¿uesía. (11) 

..+) Por ser el Único recurso Que :c.uch2 .:OEliée tiene -¡;ara. 

entretenerse leyendo y para a?re~der a leer, consider~ndo el 

alto indic¿ de analf&Qetis1~0 (jel ~~{~ ~~e ~!:r·s 19~2 era de 

e ere.:::. O.e S.::) lliillonE:s. ( 12) 

5) ?or ser un ¡~edio que revela posiLilioades es~~ticas 

y COI!.UrJicativ2s ~ue los des~or6an. 



e. 

I. La ~ipoloGÍu de los personaje~ y del h~roe. 

?or ~ipolocia del personaje se en~icnden todas aquellas 

conduct2s y aiLni~~c~dos prepuestos a travis de la aventura ae 

un hé:['oe, susccpti ·a.€s ele; s;;::y- c:le:.t::ificc:lo.s. 

?ur2 ~uberG, c011ducta es el ''co13junto de rsspucs~as ~ue 

un sujeto ofrece ~::., ue~er1Gi1~0C::cs esl:~1;1i.;l:).s" (13) s t:.:ll 1é.:.sc 2 

esta dei'i11icién, ;:repone lc.t i'or:::~iC·io'n e.e ur: cot.álobO de corJduc-

su1.tE,_ repul:J.ivv c2- ~:~t:-1iJado s~~v;:::.jc 'l~E: :;:.cetende csesir:iar al 

héroe'; etc. 

con¡;e;.:"Co ~=~cic:~l, :-~i.stÓrico, cst.il{s"Liec, s~c., c1e modo '-1.Ue r1.10-

:t 
SE..Ll..ic~o, l~ lfisto-



í. 

Oeter··~iin:::.r c¿u~ eleiucntos s~ utilizan c1 fin de desr>ertar €.l 

interés óe uné:. ~ .. ::.iplib ::1 !::e"tc:rot:..éne~ cr-.:.titid8c"3. ele lectores. 

Desde la 6ptica del h¿roc COLlC ti~o, los person~jes de 12 

cuales osc:.1~1·; lr;s di:-:-:;rer;ci&s :::~e;:_._~lc2 Ge los lect8re0, ·.:i2. 

tas. 

COQO Lewrence ~orodin aconseja &l leer el cartel publicita-

rio: (114) 

a) La vi~eTa de una ~istorieta sera denotutiva si la 

correspondencia entre iLla[eD lcdnich y Texto es univoca, con-

tribuyendo cad2 uLa a reforzar bl LiSLO ~ensa~a. 

b) Cuando l~ viBe~a p=ese11ta un desn~us~e entre te~to 

e imat.,cn,el i.1e1Js22c oi'rece l~ :1os:..l..ilióc.d de G.os o mtls tipos 

de lectura, abrienfio paso a la a~biLUedaJ del ~ignificado, se 

h~bla entonces de la 
. . , 

con:r~o'tecion. 

al estar liLlitado para rcali~ar una lecTura del texto, se 

~uiari principal o exclusívu~ente ;or la i~aLen. ~l icario, 



8 o 

por naturaleza,es capaz de captar la parte emotiva e irracio

nal ·de un lector, por lo que una posible lectura connotativa 

al realizarse en el orden irnagen-.texto es suceptible de ser 

más gratificante. 

La lectura connotativa, al abrir el paso a la polisemia 

ofreciendo muchos sentidos, sugiere una lectura más agradable 

y profunda, por ejemplo en la poética, pero se presta también 

más a la trampa, por ejemplo en una fantasía represiva. La po

lisemia en la historieta es evidente cuando se nota cómo una 

imagen puede modificar el sentido de un texto y visceversa, 

sugiriendo uno o varios sentidos complementarios. 

Además, existe un elemento narrativo conocido corno 

elipsis, que. en medios como el cine y la historieta sirve para 

sugerir situaciones que no se presentan. 

El símbolo. 

El símbolo relaciona a un objeto con un significado arbi~ 

trario o convencional (IS ) , al grado que podamos hablar de "la ba_!! · 

dera corno símbolo de la patria" o del color "blanco como símbolo 

de la pureza". En la historieta los símbolos se usan prólijamente 

para expresar la identidad y el status de los personajes; el héroE 

aparece simbolizando la bondad,la fuerza y la inteligencia,etc. 

Al ser utilizados para expresar deseos y aspiraciones socia

les se prestan para difundir entre los lectores,~ modo de recor-
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datorios,los valores ideales de una clase social, de lo que debe 

ser un hombre o una mujer. Lo anterior significa que el símbolo 

está cargado de valores,muchas veces ocultos, que sólo son des

cubiertos por el análisis. 

El que Kalimán o Fantomas sean símbolos del colonialismo 

no es algo explícito sino algo oculto que habrá que desentra

ñar;igualmente, el hecho de que la imagen de la mujer se presen

te subordinada a los requerimientos masculinos simbolizados por 

el héroe, significa que todas las ~ujeres están subordinadas a 

los requerimientos de todos los hombres, por lo que puede dete~ 

minarse que los símbolos expresan generalizaciones que con fre 

cuencia pueden conllevar determinada carga política. 
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11. Las fubntes. 

En nuestro pais, se presentan aleunas dificultades para 

la investi5aciÓn sobre la historieta: 

a) La carencia de. hernerotecas y de u~ interefs que otor

gue a estas revistas la calidad de docu1nento o testinonio bis

t6rico social. 

La Hemeroteca :;c.ciorial de l(i~ Urjiversid.::.d }~acional Autóno

~u de ~~xico, hasta la ~echa (1924) uo cuenta con ~raba~adores 

que catalo~·~en o, al ~enos ~u~rde?l, adecuPdamente los ejempla

res que, de acueróo con la Ley, deben e~viar las editoriales. 

Esto da por resultado que, revueltas y ~altratadas, las revis

tas se a:uorJtouc~ c:J bod~c2s t=t lé.S aue rJo se permite el acceso 

público. 

porque en el mejor de los casos s6lo se cuenta con material re 

ciente. 

b) 31 recurrir a las casas editoriales (Editorial ~9varo, 

s. A. y Editora Promotora 11 1: 11 ) como fuentes de información no 

resulta suficiente, porque la empresa guarda celosamente la 

colección de las series, argumentando que en ocasiones han su

frido robos y temen que la competencia copie sus argumentos y 

estilo. 
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?ara estudiar las dos historietas nacionales de h~roes, 

se seleccionaron los siGuientes ejemplares editados entre 

1976 y 1984: 

Por lo que se refiere a Yaliruin, el Hombre Increíble: 

Serie ":?roi'anadores de Tumbas" (Edición para co.1 eccio-

nistas)números 1 y 8. Serie "Bl IJr2;con Rojo", números 4, 19, 

20 y 32. Serie "El :Faraon Sa(,rad"o", números 5 y 32. Serie 

"El Valle de los Vampiros", número 36. kdem~s los números: 

552, 581' 585, 586, 602, ó·J4, 614, 620, 621, 623, 631' 633, 

634, 637, , 7Q 
o..,.·._' 643, 649, 65E, 661, E,63, 674, 676, 628, 692, 

696, 698, 700, 701, 712, 713, 714, 715, 716' 719, 724, 726, 

727, 729, 732, 734, 736, 740, 7 44.' 7 4 5' 746, 754, 765, 762, 

722, 78.:., 797, 603, 818, 224, ~-=-o ._, _,,! ._ , 
~· ,, '""\ 
----r'-'' 246, 850 :í 916. 

Por lo que se refiere a Fanto~as, la Amenaza Elegante: 

:Fascículo "Las i·lejores Aventuras". Serie Avestruz, 

números 158, 3-41, 3-115. Series qEl Eijo de Hitler", 

11 Los Doce Trabajos de Pan tomas", 11 Zl l:.nticristo", "El Caci-

que Inmortal", "La Viuda };e¿ra de Tai·..;an". Serie Ai:;uila, 

números 2322, 2323, 2326, 2332, 2339, 2350, 2351, 2356, 

2)61 , 2365, 23ó7, 2377, 25~4, 2325, 2;:.u;, 2392, 2395, 2401, 

2403, 2405, 2414, 24 1 5, 2416, 2432, 2433, 2436, 2433, 2439, 

2441, 2455, 245B, r. 'O'Q .::::...,.:;_,' 2462, 246~, 2466, 24E.8, 2470, 2475, 
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2486, 24Sb, 24!".:9, 2490, 2491, 249¿' 2495·, 2 5'Ji), 2505, 2506, 

2509, 2510, 2511, 2527, 2532, 2540, 25¿f4' 2545, 2555, 2576, 

252~. 25.9[, 2605 y 679 (fotocopia de ''Ll Vuelo de 1 caro"). 

Las his\.urie~3.s se:. lcyercr; 01.;.sc~:ndo an~lizr::.r su co·n-

tenicio, e on ~iC. e:;rG.ndü a la corn.·r.;i1,.:..: ci ,-) n -~e ___ te"~~O.~~- cor1 los c.i-

buj os y el color como l~ form& y a l~s ~i~nificados y nensa

jes envueltos erJ ecta. forma cor;-.o .e:i. cor1t.er:iido. 
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Ill. Lstaudariz&ci6n y HeGemon{a. 

De"t.iido al modo de propied.r,d y cl.is"tribuciÓn de los mo

dernos medios de cornunic¿;ciÓn, tocio l"Glato que llega e ent:cz..r 

en la drbita de la circul~cidn ~ercun~il se ve de in~ed.i&to 

iIHilerso en el ''clira¡_ c:..i.l_,.i.:ur.::1l 11 ü.e l¿..: ::·orrn&ciÓrJ socic:l qut! 

le ~E:r.1er~, intet.,rinnose é;.l p::r.·oct.so ¿te:.ivu C.e l¿:~. 1ucrz.2s sc:

ciales ~UE.: le !1e.n i.:,ro¿::t:·8:.1ad.o cO;.JO b:-::;rcsiÓri ót 2'...l.S i1Jte1:eses 

¡aa.teri.::.:i.lt!:..: ( ec~riÓ:..tico-1.)clÍ L.iccs) \ 'P"uetie s6rvir y;o.:i:·a refor~2.r 

O mernJ:;ir el c:onscn,::;o U.e tie~EI'li"::Ínauo [,:::'u;}o ~acial e. tr¿:-.¡c{s Lle 

la c.~:-iolo~{c 0 cri -r.i e;;-~ de 3Ll dOJi:i.ui o cul i...ur::..-1, Ge su 1..et:,;·e~;Jo-

ni.a. (16) 

.Ll :.;.l to L:!"?,ü0 de si :1;_;)lií'icác.iÓ.u icÓ11icn :y li terGriá de 

1& h~s~orie~a i¡~ ~erv~do ?2ra brindar a un p~blico h~toro~a-

neo,por su co:;¡-;;~siciÓ1j de clasG, el mis,Jto 1::ensé:.je. 

dencio; a d.i:Cumiir uu 1,.ensoje Úr:ico r¡o es exclusiva de la his-

:Je becho lo. 

es~andbri2aci61' cul~ural e~ti diri~id~ ~ reproducir e& los 

consufilidores ciertEs relacionas cuya naturhle3~ es escnci&l

.::JerJ te ~r;ú"iL- ü::-~. 

las di~~renciac Focihles ~€ les i10ivid~os se intsn~an pasar 

~;.::>r alto, h&ciénclols.2 dcc::.:";8J.."'Gcer en UlJ pl[,1;0 T.eérico, lo que 
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Zn e~ecto, de~rds del velo libe-

ral ele lo co111unicació11 burt;uesc, se escornie l;o, desi¡;u¡::¡ld8.d 

:política. s econÓrnicEi. c;.:ie óeter1uina lP1 propi.ec1e.c5 }lri vade y 

monopéliea C.e los !~:edios de -produ.cciÓrJ que s2c::::b.li zuü el do-

~l ~errarse lss desi~u~ldedes por la estanJ2ri3uci6n, 

se h2.ct c.vidt:ite la '1/iolencis. O.e~ ~2tc le.u~u<::je lu1-1cional c;uc 

G.efiencie 18 c:;r!~it;ÜedaG 8. -¡;:::-a-...re .. t":: del eclectisis:-.10 en su peor 

sEn-cido, C:!Üt·::.rliend.o r:. r:,¿;n:::: jc:s re~·:--c~i~1vs e concilit-torios, 

t~et~s&jes libcrador~E o ~e¡.1~crlticos. 

sí~~clos y ~~e~sejes, con~enidos en lo~ rel~tos de la histo-

:!:'ieta, .se t):r·reser1 c:;t:Jo series Ce cor~trc:rior-.;, 7al corno los 

veloreE :;~or~les de los ·r:-ersor~~:-i~es e.le lo r:::~~rGciÓn épicéJ. o 

óe ave~tur~s: Lueno-malv2ao, tlanco-~e¿ro, claridad-obscuridad, 

irra ci c1:;8.l, ¿ "0. s ~o-irJ justo, ci Yi li z ::.do- ss.l vnj e, puro-i1,¡pu1--o, 

valeroso-co~~rde, e~c., con la perticuloridKd de ~ue el pri-

lo ~e1ner~i~a, ~81 civil~zador c2pitalista s~lr·e sl salvaje 



IV. Coloiü<:li¡:-:;;o 

.. 
!·:· 

La ideoloLÍ~ e~ la ex?resi6n de las relaciones de pro

duccio'n que implican explotación y ese1 códit;o cultural usado 

del lector c::i:, üete:::-.:.in"-'ucs sitnos -:,· slm'.)olos que justií'ican 

la lucha de clases y el colonialis.o, que debe. ser cuestio-

nada a ~r~v~s del c=~oci~ic~ta Ce ~~~ellos eler~entos id~old-

~icos sus~ent~d~s p~r c~sos esp~cÍficos. 

Lexione2 internaE ó~ 102 ~~oceEcs de le realid~1d, distinLuien-

do las estructur~~ sociales de ~us apariencias, la ideolo~ia, 

se[Ón Ludovico :ilva, es un cuer~o cultural que tiene por 

función ocultar o =erormar las conexiones internas ae loo pro-

ceses sociales s travefs de la intern2lización en sus acentes 

De este ~odo, se ve 

cierta identificacidn del c~nerc definido como fant~stico, 

con le ideolot!a definid~ co~c falsa conciencia, ya que si la 

set;~nd'- irnpicie le ::~cciór: social adecuadc, la primera, carac

terizadc. por l;--:: vc:.cil2.ció11, ""Cé:H:·ú.;ién lo hará. 

;~n _;,:~:-:ico, los productos de 12 industria de la di ver-

sidn y el entreteni2~ento se encuen~ran im?regnados de la 

ideolobia colonialista, ~a cual debe ser cuestionada de modo 

que sean propu&stos otros valo=es"culturales. 
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~rantz Fanon Explica en su teorizacidn y cuestionamien

to sobre el proceso colonial, que toda nación que escablece 

su oreanización en derredor de lns desieualdades de clase y 

cultura, sobre el capitalismo y la ra~i~a colonial, es uno 

sociedad que va a caracterizarse por el estancamiento econd

mico, la acon{a y decad~ncia cultural y un profundo sentimieE 

to de "a-patíe 11 y coni'ormisrao, provocados 1)or la ir.rpoc.ibilidad 

que el humano ciene para evolucionar en el marco de unos va

lores que en vez de reconocerlo ,y.reconciliarlo consit:o mismo 

lo inf'eriorizu.n y ave~[;Üerjze.n. ( ló) 

Esta siLuacidn es el producto de la primera fase de la 

conciencia colonizada ~ue Fanon caracLeriza por la internali

zación por parte del oprimido de los valores culLurales que 

el opresor impone. La inferiorizacidn del colonizado. se lo-

~ra por el exotismo, forma con la cual su cultura es aprisio

nada y devalorada, criticando su manera orit:inal de vestirse, 

de peinarse, de hablar, de sentir, etc. (19) 

De este proceso, el racismo como arcumento bioldgico, 

que supuestamente explica la victoria de la cultura opresora, 

es el aspecto más grosero y visible, pero aun este tiende a 

sofisticarse. (20) La ldfica del avance del sistema capi~ 

taliste, [racias a la difusión de los conocimientos cienti1i

cos que la misma tdcnic~ de la gran industria provoca y la 

circulacidn de ideas y homñres en'el warco de la concentra

ción de capitales, desemboca en la necesidad del opresor de 
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disimular las formas de la explotación colonial. 

Extirpada la cultura original de los habitantes de las 

colonial, la nueva aculturación busca la imposición velada 

de las condiciones de la opresión buscando el consenso. 

"En esta etapa es cuando la dominacidn colonial pasa 

de ser la contradicción secundaria, a ser la determinación 

principal" ( 2.l,) • Funcionarios'd~ la ideolo~Ía, intelectua-

les or¿ánicos de su clase los empresarios privados bom-

bardean de valores ii::;perialistas a la población; :y en esta 

ofensiva, la hiscorieta juesa su papel. 

La salida de esta situación, planteada por Fanon, es 

la profundizaci6n intelectual y e~ocional del sometimiento 

colonial, con la subsecuente revaloraciÓn y ñescubrimiento 

de .la cuitura abandonada.(zi) Gracias al reencuentro con 

su cultur&.,_ c6ñ-~~i@,~m}.s:no, un pue·olo es c&.paz de emprender 

'· la lucha por su liberacidn y asume una nuev~ perspectiva 

histórico-cultural que va a sintecizar y revalorar no sólo 

su,¿u~jura, sino tarnbidn la de su opresor, retomando lo me-

jor de a;;ibas. 

En esta tercera fase, una vez que ha salido del apa-

sionamienco de injusticia a la cual se ha visto soLletido, 

el indÍ¿ena decide con "conocimiento de causa luchar 
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contra todas J.as :formas de explotación y e1Jajenución del hom

bre. 

Y precísamerJte, es en este "estado de ¿racia", en este 

"maravillarse", que es posible encontrar la cxplicaci6n del 

encuentro que el escricor cubano ~leja Carpentier tiene con 

la historia y la cultura de las naciones colonizadas de Amci

rica y que el denomina lo "real m&.rBvilloso~' (2'3) 

?or el estado de bracia de coloni=~do, Car~entier des-

cubré el caudal ~itolci~ico e histcirico ~e ~ai~! para lo6rar 

·su novela 31 ?,ei110 de este ;.:c.indo ( 1949) e implantar e11 ella 

"una devaloraciÓn de lo europeo ••• y ••• 12 disolución siwb61! 

ca de todo lo q~e directa o indirec~amen~e Sibnifique el Vi~ 

jo i·:undo traspl&ntado". (:'2.~) Tal es el papel que el autor 

da a su personaje: el tirano negro Eenri Cristophe, quien 

busca inplantar un orden que aun por ~a~uraleza es europeo. 

Las anteriores reflexiones, conducen a plantear que es 

posible subvertir y no sólo cuescionar los valores tradicio-

r.ales de un ittedio 11arrativo coino l.::. novelá, abriéndose .hipo-

téticaiuente al :::is;¡;¡o tii::;1...ipo, le.. posil.Jilid.é;.;.Ó. para cuestio~ar 

y subvertir los valores tratlicio~~lec de la histurieta ipica, 

c~r&c~erizada ?Or el i;:¡perio absoluto de un 
. , 
.ne-
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culural y racial europea o norteamericana, sobre la cultura 

inferior de los pueblos colonizados. 

J:;n e3te trá.bS.jo se ha buscado lit:c:.ir las !Jociones t.: ené

~-i~O-_co.~~-~;::;ci tivas de lo í~sn"t~s-cico y lo r.~ar8.~.iilloso a la prl

reja conceptu&l pol!tic8-c0~~nccitiva de: ideolo~Ía/cienciu, 

de ~odo ~ue todo L~nero fa~tis~ico pueda identificarse con 

la ev&sidn y la ialsa concie~cia y, el ~inero lli~ravilloso, 

(iiipo-cético !_)ara l~ historieta) co·u l~!. concie~Jc::i.n o-ujetiva 

de loF procesos soci~.les y su est~ucturil. 

tiva que difunde o refcrza una conciencia de los procesos s~-

cic:.lr;s e1.a le:: cu2.le~ P] lecto= este i~i:!erso, (el colonialis:no, 

podra clasi:f:!.-

carse como ~eravilloss siec?re y cuando se relaten sucesos de 

naturaleza portentosa ~ue ~rinden el colonizado la posibilidad 

de su reencuentro cultural, enca~in~noole por el sendero de la 

li ber::.ciÓ:n z,o ci al. 

El usa del ccudal bisLÓrico ;i !!i.i-:olÓcico ( co.Si;1o(Ót:1ico) 

ó.e un puel:lo, tél cor:-10 ciE:.!i¡tJsstrctj l2 obra y lv teoría este'tico

sociolÓ¿;:..ce. e.le lo ~e2l-1;1c=-.. r~:villoso ¡;:lc~rJt.ec~UL ror Ca.r!)cl:tier, 

no es i¡r.. oCstáct:lo é:i le. i!.IE~(;i1J::-c!.•{L, ?:i:::· el CO!Jtré!rio posee 

lo r~&rc.villo.so. ("2.S) 
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A pbr~lr de lo ya Llencioncdo, puede estableceree hipo-

tético1;.cnte (iue: 

í'ant23Ía que po::: 12 natur[;..le~·.~ de .su si¿_nif'icéido (2.t) está 

idcntificcdo con lo invcrcs!~il, ccc lo incre!tle o, en ~oda 

raso re~reEenta una guiraera de lo real. 

t) ~o maravilloso es ?or na~uraleza todo a~uello ~ue 

fen6~enos portentosos 

que por esencia son cre!Lles ya ~ue requieren de la I'e. 

Este si~nific~do de le ~~r~~illoso c·oincide coL la 
. . . / conc..i ci 011 

·--~.~~e.-~-~~~_pi:_~sa men·c·iCi-.:ad.a como "02-se O.el z~:C~e" por_ el €s~r;L.~Q.i:--=·.·~--J 

nortea~ericano de ~isterio y horror, EdEar ~llan ?~e (2]), 

pudi~ndose decir que todo producto narrativo organizado es-

~~tica~ente que ~sombra o rnaravilla, es arte. 
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V. J,a dir:iensi6n épica en la historieta. 

Epico es todo aquello concerniente a los hechos Eran

diosos y públicos de personajes históricos y en los cuales 

interviene lo maravilloso. (28) 

La épica (cpcpeya) nacid co~o una ~ocioh literaria en 

!;recia para difere~ciarla de otras ex~resiones literarias 

~· .. distintas por sus "condiciones" y ~necesidades" (la lírica, 

~1 drama). 

En Leneral, lo ~pico nos sit~a ante sucesos que tienen 
·-·------··, 

-~~-~._- qiif[__~r- co:i. -~-°- s_t:.EfE() ~~~--:I>.~ __ Pf.Ji.<:.f_i;¡~f'.l~l1t_~ e_ri~'°~ª _ _p:;-_~_E<S'n ciª--··--' 

per&nza de c:;ue los pro-Dlemas ser::.n resueltos-- donde Gubern 

encuentra la vigencia y representatividad del E~nero e~ico en 

la moderna cultura de masas(~9) 

Alejo Carpentier, al considerar los "contextos" pro-

puestos por Jean Péltil Sartre para la literatura, halla que 

el g~nero ¿pico es la expresidn que mejor se ajusta a los 

contextos que nos incumben como latinoamericanos. (30) 

Si bien CGrpentier habla de las tareas del liter&to, 

sus reflexiones son aplicables a las tareas del historietis

ta latinoa;;ieric2no, porque este re'quiere de preparaci6n fil.Q. 

sÓfica para adecuarse a las .necesidades de su contexto social. 



épica" e!J é.::-¿uellos lu[e:.res -c:o:.:o i·1S:xico- en dor¡Qe bH~' t;ru-

pos humanos ''disti1)~os ~ c&r~ctcriz~dos, que rEpre~e~~5n pe-

C.ií"erencié:.dos óe otros }-lu:-:JG.!Jos coi...er:ré!1;eos, dot<-1dos de la 

mis1na naciona]id~d ••• 11 11 • ,. • 12 5 0 Vi .j C IJ t E 11 
;..; Ij ~de " 'JU e ~)O D de 

héiy bloques hur:ic.nos e1~ pre;5enci~, erJ pue,n2.., en csce!.::=o o 

descenso, en raiseria u opulencié.1, en ~uje!Jra o E·n e11cu1:JüJ'<;.-

miento, 12 mcteriE:. a tre.t.a:::- •.. se to:r.·na épica''· (31) 

3ste nis~o autor dice, gue la tarea Jel ~r~~sta sería 

del futuro uo sean Llex·os ''r3ovimientos de Qinor{as ani~adas 

por las ;r1ejor~s intenciones", .sino :novj 1:1ierJtos de ele.ses, 

porque en el estado actual d~ las clases trabaj8doras lati-

como un ser il~stre por sus ha~a~as ~ esf~ersos en ~ras del 

cienes, anhelos, s11fL·i~itntos 0 re¿od~cs, 6e un C\1erpo colee-

ti vo". 

,_ 

Car~a~~i&r coJ~sice~a ~1 }1~roe y su funci6n social en s~ 

~-~c:ló0ror, el 



del surre~lis~o y de / . 
;;JJ.. "t.1 ce 1 isc~::--!n0.31, 

''~ay un ~ornen~o, e~ el sexto e2~to de ~~~ldoror, en que 

el }1~~oe, perse[uido por tod~ la ?Olic{2 del ~unóo, escapa ~ 

'un ejérci-co Oe a¿:er~tes y espías' éd)o-pte:ndo el e.spec~o Ge 

enimales diversos ~- }12cienuo t1so de su don de ~r~nsportarse 

i11st.2n"ti!JE.c.~;.er1te é .. ::;;e;..c{n ~adrid o Sen pet,ers~ur~o. 2:;STO es 

'litera~ur& rnaravillosa' en pleno. Pero en ~mérica, Conde 

no se ha escz·~to n~da semejante, existid l·Jackandal dct-ado 

de los rnismos poderes por la fe de Eus con~eoporaneos y que 

ces y extx·a~as de la RiEtoria. ~·laldoror ... IJO pasab~ de ser 

un 'po~tico ~ocar~bole'. De él s6lo qued¿ una escuela litera-

ric Oe vid~ el{mera. -~e l~ackandal el arnericeno, en caffibio, 

couservados por t,odo un pueblo, gue aun se can~an en las ce-

La cotidianidad. 

La sociedad urbana con su cotidianidad, estructura rigida-

mente los procesos individuales(La totalidad de las actividades 

de sus miembros individuales)para hacer posible la reproducción 

social(3s)y no dejarmarco a lo maravilloso. Sin embargo,para sa

lir de la rutina y la aridez, de la mecanicidad y la miseria ma-

terial y moral de su vida diaria, el lector de historietas se 

hunde en la lectura en busca de hechos maravillosos: el triunfo 
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de la justicia, la resurrecci6n del héroe,los milagros. Lo 

maravilloso parece oponerse a la vida cotidiana, y en ello 

parece residir uno de los atracti.vos del consumo de histo-

rietas. Pero lo importante es el tratamiento de los sucesos 

narrados, y de hechos maravillosos se puede hacer un trata

miento fantástico o deformado. Por otro lado, la vida cotidia 

na constituye la fuente de los ternas sobre infracciones y 

carencias sociales de la cultura de masas, de ahí surgen los 

pretextos para la entrada en acción del héroe. 

Un asesinato, un robo, la existencia de gobiernos corruE 

tos, el tráfico de drogas, la esueculación son temas que como - .\ 

elementos sociales nos llevan a constatar que en la historieta 

efectivamente existe una alimentación de la fantasí~ por lo 

real. y bajo esta óptica la deformación de lo real hace a la 

realidad,"irreal",algo que es un fantasma, alge> fantástico 

que escapa a la acción y el entendimiento del lector desprev!:_ 

rrido. 
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VI. El tipo, la ffietoniraia y la psicología. 

Para lo&rar el tipo de un personaje, la his~orieta acu 

de a la 1netonimia, recurso ~ue posee l~ capaci5ad para desi~ 

nar el todo por la parte, adjetivando los valores sociales 

o cualidades morales que se le atribuyen mediante el dibujo 

y el color. Como ha sido ss5alado por Fornan rubern (3~), 

al realzar ciert.os 2spectos coirio la ~Dorid2.a, le. fue2--za, el 

coraje, el sexo, e~c., la historieta se ~resta para provocar 

procesos de proyección psicolcitica en el lector, determinan-

do que des~e~e autom~ticamen~e 21 tnalv~6o ~· s~ id~ntifi~ue 

con el . , 
.r..eroe. 

Posiblemente este papel tan notable curaplido por el 

héroe en la historie'!..-a €pic2 y la moderna cultura de masas, 

tenga una relación directa con el papel Lratificante que pro-

vaca su caracterizacio'n psicolÓ¡;ice. 

Al involucrar la eruot~~idad del lector, l~ [ratifi-

cacidn psicold¡;ica evi~a la posibilidad de la j~s~ancia que 

Ber~old Breché recomendaba 21 especéador Ge teatro. (37) 

La posibilid2d de que el recepéor se reconozc& en per-

EO~ajes pooerosos, oior¿a al rnedio capacidad para reforzar 

las tendencias autoritarias presentes en todo Yo d~bil 

caracterizadas par: 



a) La sumis~6n_y ~asividad ante ima~~ncs con poóer 

(el padre, el patrón, el cacique o caudillo, el presidence, 

etc.). 

~) La prepotsnci8 so~re ~odas ~~u~llos ser~s si~u~dos 

en una posicicin de poder aesven~ajosa respecto a la persona-

lidad autoritaria, quienes pasan a ser si:3ples cosas. 

SeGdn la escuela de ?rank~urt (~8), fue es~a la perso

nalid2d que consti~uyó la b~se psÍguicc por la cual las ~2-

~i11 en~r~r en un c~mpo ajeno a los fines de es~e estu-

_<;1).-~Q.~:. b?-stc:_ ~n~nc~ona:r Q.ll:e· Si[,r.iunt?. ?X:~-~cí .. _~·?_1:~~ª.ér~ ::.:.l_ :Lnc.+yi

duo extraordinario de los relatos egoc~ntricos corno un s{n

"oma en la iwaginaciÓn del individuo frustrado en el plano de 

la :ct.&lici.aó... 

Cuanao la sexu&lidad cor:10 el obj8to del desea de un in

diviauo no encuentr~ su expresiciL por el cause ~decu8ao, pos-

ter~a su sati2faccicin busca~do dar salióa ~ esta ener·~í~ rae-

diante sustitut:os, ur10 ue los cuales son las ~antasías exhu

berantes y 0~1Ji?rese~~es ~ue corresponden a la naturaleza óel 

11 s-.¡eño diurno'' ~ut "E:r·eud ct:.r2ci:eriza por cios element:os bási-

COE : (3'J) 

a) ~odos los s¿res Oel sexo o~uesto se ena~oran del 



inC.i vid uo e:-: trc..orcii n~ri o. 

b) Los restantes individuos son divididos con preci

s~dn en buenos ~ rualvados, rerJu11ci2ndo a la infinita varie-

c~lidad de buenos se ~resenta en el plc..1Jo de esta ~~ntas{a 

por su alianza con el h~roe ayud~1dole a realizar ~us deseos, 

siendo los malvados toaos aqu~llos ~ue se 0?2r~e1J ~ ellos. 

Se~án la misrua l{nea ce penseuiento, los relbtos ec0-

c.:éntricos y el sueño c:iur·no prssen"tc...n UlJC rcl~.:;ci0iJ ü~1:r::-C;t.é... 

e identificarse con el pepel oe au~lto. 

"tituciÓn a la satisfB.cciÓn ree.l del deseo, se provoca. 21 ::.:e

seuc~dena~iento de l~ Ian~~sía represive y se ~üre pas~ a la 

aparición de 12 patolot;Í.a, de la neurosis ;y !'¡2Std. U.e la psi-

cosis. 

3n base a la Gnte~ior, ze ?Oó~{~ pens~r ~ue la princi

pal Ciotivaci¿n de los rela~os eboc~ntricos o de i1droes 7 resi

de en la Llt& c~pacidoó ¿ratificen~s ~ue conllevan, al serv~r 

de vehículos 2 l& expansi6n del Yo de los lectores, que meci

nicamente se identi~ican con el h~roe gracias 2 sus frus~ra

ciones7 producto de la represi¿n Je sus ~esos l~tiicos J de 

reconocimiento,provocados por la estructura social. 



VII. ~ntecedentes ~ilos6~ico-ijeol6¿icos d8l 

in6ividu8lismo de los h~roes de la cul~ura de ffiasas. 

8~s~r Ge que el ind~.~iauo sdJc ~uede existir e11 sacie 

d&~ ~ po~ medio ~e ell~, el ~JJ~~viduelis~~ ~fir~a que es ~o

!Ji-::.le el dt:'S~rrollo del irJd~vi~uo !-.u;;¡f"=!~o é,islcU.c C.:.t. lG comun~ 

dad~ sus canexior1es soci8les. 

Emilio ~E JtlBn ~&cebo Rousseau (1712-177~); ~ ~ooinso~ ~x·usoe 

de Daniel Defoe (1660?-1731), publicaaas dura~te el Siglo 

~VIIl, epoc8 5el 2sce~so ~acial y polÍ~ico de la b~rcues{~ 

Un ejemplo de esta concepcion de "~milio", parte del 

supuesto que coloca al personaje enmedio de un nuevo paraíso 

(como modo de recomenzar la historia hwnana) de tierras vir

genes y hostiles, para que, desnudo y sin implementos ~~cni

cos, se sobreponga a todas las dificultades, gracias a la 

razón superior con que el nuevo dios: la naturaleza, lo ha 

dotado. 

"Kobinson Crusoe", como modelo de h¿roe, resulta del 
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intento por borrar los errores del pasado, ~\ "3"•-\-.Jo...'<" -o._\ 1'"'<~ 

l'\B--.Se r,,u..-Of'<?.<::> "'"" un M~~o ''v\ré,"-n" Po'o\.a.o\o l.'º"'" "3>0..l..\J"8e:'.>QJ\.e<\f\<:>~)c"tllc 

t11 c\:e~i;,c<>Yl· Gracias a su capacidad tecnológica de "sel:f-made 

man" está dotado con la habilidad de reproducir por sí mismo 

y aislado, toda la técnica de su cultura. 

Ambos héroes coinciden en su capacidad de discernir 

lo bueno de lo malo, lo bello de lo :feo. Por la habilidad de 

su 11 raza 11 , se sobreponen a la animalidad salvaje de los habi-

tantes de los continentes de clima extremoso, de piel amari

lla u oscura, que por contrapartida son estJpidos por natu-

raleza, ingenuos y :feos. 

~sta filoso:fÍa representa una obvia proyección del co

lonialismo, caracterizado por el saqueo de las riquezas y de

nigración de las culturas de los habitantes de las tierras 

que el capitalLsmo conquista. 

2. ~ousseau, el héroe individualista y su compañera. 

~onsiderado entre los principales teóricos del derecho 

burgu~s y.·como uno de los iniciadores del romanticismo 

--teoría de los sentimientos individuales llevados al ex-

tremo--, Rousseau es actualmente, según Irene Herner t~o), 

uno de lo• pensadores que más han influido en la cultura de 

masas, debido a la idea que concibe al hombre aislado como 

-i 
1 



28. 

la mejor manera para que se expresen sus tendencias innatas, 

que de otro modo, se ver{an constreñidas por la convivencia, 

negando as{ que la educación sea un producto social, hecho 

que, por otra parte, esta plenamente confirmado por los es

tudios modernos sobre el lenguaje, la psicología y la peda-
1 gogia. 

~egún los puntos de vista desprendidos de ~milio: 

a) El "hombre blanco", producto de los cl{mas templa

dos, gracias a su mejor adaptación biológica y psíquica, es

tá llamado a sobreponerse a, los individuos de las tierras ex

tremosas, que no han perfeccionado la "organizacidn de su ce-

rebro". t·"ll) 

b) El intermedie.ria. ~milio es c~paz de ser el mediador 

entre el rey y los menesterosos, e incluso " •.. si es necesario 

echarse a los pies del monarca para que oiga .•. ••• a quienes 

la miseria ciega todos los caminos y que por miedo ••• ni aun 

se atreven a quejarse."t~~J , ya que bajo un régimen de pro

piedad privada de los medios de produccion, ser pobre es el 

peor delito. 

c) ~a fortaleza. J>l hombre natural cuenta con 11 forta-

leza física" por ser el dnico sustrato adecuado a un espiri-

tu fuerte e independiente guiado por la razon. JJebido a su 

fuerza, poseera la capacidad de agradar, por ser esto 0 ley 

de la naturalezºan. 
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3:· t,a coinpanera: ·iaeai;· Soí"Ía~ 
---------- ----· --------------- ·-------

Justiciero por naturaleza, esta condici6n del hombre 

natural determina que la mujer sea su "recompensa". 

a) Por consecuencia, la mujer tiene por misi6n "agradar" 

por los atractivos propios de su Bexo, armas que la naturale

za ha _o_i;_orgadc) __ a· su "debilidad" para violentar al otro sexo. 

la 11 blandura 11 ,como la prenda más importante de su condición, 

la destina a obedecer y a "padecer hasta la injusticia" aguan-

tando sin quejarse "los agravios de su marido". (-'-f.3-J 

bJ Según Rousseau, las cualidades femeninas están dadas 

para agradar al hombre, pero también para desatar en él el 

mal, al ser la causa de las bajas pasiones en el sexo contra

rio; con lo cual tenemo~ ya plantead~ la misión del héroe de 

protegerla. 

4. El nuevo hombre natural y la cultura de masas. 

A más de un siglo de la publicación del Emilio, surge 

Tarzán, el Hombre Mono, obra de Edgar Rice Burroughs, que re

produce la filosofía y circunstancias del hombre natural. 

Abandonado en una selva hostil, enmedio de fieras y hombres 

salvajes, llega a ser el "rey de la selva" encargado de so

brevalorar las características del hombre bl~~I!~.Q~-;;oÍnoi contra

partida de la devaloración de los rasgos fenotípicos y la 
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cultura del indígena, prefiriendo vivir con los animales an

tes que con él. 

~n esta fantasía, el colonizado aparece corno un ser 

desheredado, que en el mejor de los casos, ignora las "civi

lizaciones perdidas"que le han precedido \deformaciones del 

mundo Maya, Azteca o ~gipcio) y que, en el peor de los casos, 

figura como un simio parlante. 

~in contar con el impresionante éxito económico que el 

personaje dió a su autor, sin precedentes en la entonces na

ciente cultura de masas, ésta recibió un modelo mítico del 

que se han derivado una multitud de copias que circulan por 

todo el orbe, \4~) corno Jim de la Selva, Cenan, etc., hasta 

sus ver:::iones mexi.canas corno Kalimán, '..Lawa, Arandú o Aguila 

::;olitaria. 

Individualismo y sociedad contemporánea 

Como tal, el individualismo s6lo podía surgir en una so

ciedad en donde las cosas se personifican (fetichismo) y en 

donde las personas se'vuelven cosas Ccosificaci6ri). Es sabido 

que para Carlos Marx, todo el sentido del hombre particular de 

la soéiedad de clases se caracteriza por la posesión."El qué 

tienes y te diré quién: eres" funciona aquí a la perfección. Por 

esta raz6n, una apología de la posesión y de la psicología del 
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propietario es lo que está detrás de los héroes de la sociedad 

conte_rnporánea. 

Un héroe será tal sólo si personifica las cualidades de 

todo aquello que la sociedad considere deseable, una sociedad 

de erases hará sus propios héroes; de los representantes del 

capital,serán héroes aquellos que aglutinen la fuerza, la salud 

,el poder, la belleza, la pertenencia a detrrn~nado grupo étnico, 

la juvenilidad, la posesión de mujeres jóvenes y•bellas,la sol

te~ía, el don de ubicuidad, el reconocimiento social,la riqueza, 

o el que posea los símbolos de la riqueza y el poder: un avión, 

servidumbre, oro, obras de arte,rnansiones,etc. 

Corno individuo, el héroe, se caracterizará por una deter

nada internalización de valores morales o exigencias sociales, 

de modo que puede hablarse de que el héroe lucha contra el in

fractor nó por rencillas personales si no porque representa una 

amenaza al equilibrio social, o a la clase que el héroe repre

senta. 

El límite del individualismo,residiría entonces, en que 

la internalización de los preceptos burgueses no le permiten al

canzar una amplia visión de su particularidad y relatividad 

histórica. Bajo esta óptica, el racismo y el. colonialismo a él 

inherente,figuran corno una limitación del individuo incapaz de 

comprender la unidad del género humano, entendida corno la nece

sidad de la qisolución de las clases y de los privilegios so

les. Para autores como Agnes Hcl].er (_ .1\ 5 ) es la catarsis ética 

la única que permite al individuo que la experimenta elevarse 

por sobre lo cotidiano asumiendo una conciencia(y por tanto una 

práctica) crítica ante sus circunstancias sociales~ 
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VIII. El cuento Y.la estructura de dos historietas 

mexicanas de héroes y aventuras. 

Por su capacidad mítica, los cuentos de hadas y leyendas 

tradicionales sirven de inspiracidn a la narrativa de masas. 

Esta cultura popular retoma principalmente la capacidad épica 

y el ambiente de ensofiacidn que ofrece el cuento. 

Dirigido principalmente a u~ ~Úblico masculino, el mode

lo heroico de un ser superior al lector y a las leyes de la 

naturaleza, ofrece el atractivo de ser altamente gratificante 

y susceptible de captar la atención y favores de seres a los 

que su estructura social cotidiana de¡ja _¡;¡_n_a sensación de im

potencia. 

En este sentido es significativo el hecho de que Kalimán 

el Hombre I~~re!~ie, la revista más le{da del país l~~), sea 

corisiderada en Mitos y Monitos como un "cuento de hadas con

vertido en •.• historieta" (~7). 

En el llamado cuento de hadas o cuento tradicional eu

ropeo, este tipo de relatos fueron conservados de modo oral 

hasta el siglo pasado, el personaje central o héroe asume una 

funcion biogr~fica y ejemplar. Este caracter ejemplar, resi-

de en la identificación moral del héroe con el concepto abso

luto del bién y su capacidad para rétornar el equilibrio y 
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la armonía rotos por la ingerencia del mal, de modo que los 

personajes secundarios cumplen la función de complicar la 

intriga como "ayudantes", "solicitantes" u "obstáculos". (~8) 

El investigador Vladimir Propp, encuentra, basado en 

=---~:J,__ __ ,~qué _hacer" de los perE)!:'najes_ del cuento, una serie - - . --- -

de momentos estructurales resumidos en una tipología o es

tructura temporal: a) acción introductoria; b) presentación 

de los personajes; c) obstácu.lo ~ ingerencia del malvado; 

d) viaje, desplazamiento espacial o temporal; e) solución 

del obstáculo; y, f) retorno del héroe. Y una tipología de 

los personajes o serie de siete protagonistas básicos: 1) el 

agresor, 2) el donante, 3) el auxiliar, 4) la princesa, 5) el 

mandatario, 6) el héroe, y 7) eL falso heroe. t9q) 

Según Propp (So), la estructura temporal del cli~e~:t~~---· -·· 
consta de treinta y un tipos de funciones posibles que pue

den variar en su orden de aparición o ser omitidas de relato 

en relato y que, con un mínimo de atenci6n, es posible encon

trarlas transcritas, más o menos fielmente, en gran número de 

relatos contemporáneos basados en las aventuras de un héroe 

justiciero. A saber.: 

1) Alejamiento 

2 y 3) Prohibición'y transgresion 

4 y 5) Interrogatorio e informacion 

6) Encaño y complicidad 



7 y 8) Fechoría y uarencia 

9) Mediación 

10) Comienzo de la acci6n contraria 

11) Partida 

33. 

12 y 13) Primera acción del donante y reacción del héroe 

14) Recepcio~ del objeto mágico 

15) Desplazamiento del héroe en el espacio 

16) Combate 

17) Marca del h~roe 

18) Victoria 

19) Reparación de la carencia 

20) Regreso del héroe 

21 y 22) Eersecución y socorro 

23) Llegada de incógnito 

24) Eretensiones engañosas 

25 y 26) Tarea difícil y tarea cumplida 

27 y 26) Reconocimiento y descubrimiento del engaño 

29) Transfiguración 

30) uastigo 

31) i•íatrimonio 

1.- La estructura narrativa de Kalim~n y Yantomas 

~n base al p~antearniento de Yropp, se resume esquemática

mente la estructura de éstas historietas, tomando en cuenta las 

funciones temporales de sus personajes principales. Se advie_E 

te una simplificaci6n desde el punto de vista narrativo, pero 
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el interés para el lector de historieta no reside en la ri

queza del relato, sino en el cómo el héroe,por medio de la 

acción y el suspenso reiterado, despliega sus característi

cas emblemáticas, antes de su ya esperado triunfo al finali

zar la aventura. 

1.1.- ~a estructura de Kalimán. 

Después de la clave en letras mayúsculas que sirve para 

designar el orden temporal de las :funciones ejecutadas por 

los personajes, se ha colocado el número arábi¡;o que corres-

ponde al orden de las funciones temporales dadas por ~ropp 

para el cuento tradicional descritas en el apartado anterior • 

. l!:xplicaci_Ón: ~as :funciones A, B, ~. B, G y J, ¿eneral-

mente son constantes y aparecen con cada serie diferente. ~as 

funciones B, D, ~y J, se alargan todo lo que se quiere que 

dure una serie, siendo los elementos mas susceptibles de cap

tar la atención del lector, para dejar el final del número en 

turno en susuenso. 

Mientras la funci&n I, es opcional, pudiendo o no figu

rar en el relato, la función A, aparecerá sieºmpre como final, 

presentando al héroe y su acompañante "desplazándose en el 

espacio", al modo del Llanero bOlitario. (5\) 

(A) (~ 1 5) Kalimán con ~olín, se desplazan en el espacio. 

(H) l2,7J be plantea el problema •.• fechoría del malvado. 



(C) (4,5) lnterrogatorio e informaci6n. 

(~) (21,22) Persecución. 

(E) (6) Engaño y complicidad. 

(:F) ( 28) Se descubre el engaño. 

(G) (16) Combate entre el h~roe y el malvado. 

(H) (12) Victoria parcial del héroe o del malvado, 

(I) (14) Recepción del objeto mágico. 

(J) (30) Se castiga finalmente al malvado. 
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(~) (4,5) Kalimin y ~ol{n se desplazan por el espacio, 

finaliza la aven~ura. 

1.2.- La estructura de ?entornas. 

Explicación: Las funciones A, ~. E, G, I, J-18, son 

constantes. ~as funciones e, ~. F, G, se encargan de ins-

taurar el suspenso, cuando existe, pues no siempre esta histo

rieta se alarga mas allá de un número. Las funciones B, ?, 

H y J-30, son opcionales, ya que pueden o no aparecer. Las 

funciones G-12 e I, corresponden en el contexto de la histo

rieta a la •reaccidn del Erofesor ~emo" y la donaci6n de su 

nuevo invento (objeto mágico) al h~roe, por el cual ha de ob

tener el triunfo sobre el malvado o el logro de sus deseos. 

Puede existir una variante al esquema, constituida por 

el siguiente orden: ~-I-D-? (opcional) -J-A. 

Se aclara que A, es una funéi6n inorporada del esquema 

narrativo de James Hond el Agente 001·· e_~7J ;··i'unci()':i:i-·g:u:e--como~--= 
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constante, aparece siempre finalizando la aventura. 

(A) Fantomas con mujer. 

(B) (2,7) Fechoria o carencia. 

(C) (4,5) Interrogación e información. 

·(D) (11,15) El héroe aparece desplazándose desde su refu-

gio o desde la isla del ~rofesor semo, al lugar 

de los hechos. 

(E) ( 16) Combate. 

(F) (6) Engafio y complicidad. 

(G) (12,13) Acción del donante tSemo) y reacci6n del heroe. 

(H) (28) Descubrimie_ntÓ_Q_ei en¡:;año. 

(I) (14) Recepcio'n del o}2j_eio _mágico. 

(J) (18,30) Casti~o y •~c~~~~a del héroe. 

(A) Fantomas con mujer. 

2.- conclusiones a la relaci~n entre el cuento y 

la estructura de Kalim~n y Fantomas. 

1 ) La 
I 

narracion de ficció'n sobre hé'roes aventureros, omi-

te ciertas funciones del cuento, para centrar su a:tenciÓn e:xclu-

sivamente aquellas susceptibles de acentuar la 
, 

el en accion, su~ 

penso, la violencia y el monopolio narrativo y ejemplar del hé-

roe. 

2) La función que en el esquema de ~ropp, corresponde al 

número 31 (matrimonio), tan usada por el melodrama, desaparece 

1 
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en la historieta épica debido a la idea generalizada de que el 

amor y el matrimonio implican ineludiblemente, el debilitamien

to del héroe, que de este modo pierde su virilidad, independen

cia y movilidad. ~ste supuesto parte de la idea que concibe 

a todo lo que esta relacionado con el ámbito de la mujer, como 

emparentado con las fuerzas oscuras. 

~) El héroe es un ser misógino, que usa la imagen de la 

mujer exclusivamente para lucir ?US atributos masculinos, su 

fuerza ffsica y moral, su estatura, inteligencia y capacidad 

protectora (paternalismo), que se contrapone a la fragilidad 

y desprotección de la mujer. ~stos atributos femeninos coin-

ciden con el ideal de la mujer mencionado por Rousseau: Sofía, 

y de los que ya se ha hablado con anterioridad: mujer recom

pensa del hombre natural "blanda", "hermosa" y "moza". 

4) Lo expuesto en el punto anterior, se explica por el 

hecho d~ que la modernidad ha venido suprimiendo el sentido 

positivo que para el primitivo represento el matrimonio, con 

la subsecuente llegada al mundo de los hijos que representaban 

una riqueza material, no una carga econ6mica. A la vez, en 

el cuento tradicional es posible encontrar la idea de la he

rencia del reino vía matrimonio con la princesa por el h~roe, 

la cual no tiene sentido en un mundo donde el héroe justicie

ro es exclus{vamente un profesional de tiempo completo que 

funge de intermediario entre el "r~y" y los "menesterosos", 

tal como el ~milio de ~ousseau. 
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5) La función del cuento tnúmero 14), recepción del 

objeto mágico*, se modifica por la recepción del objeto téc-

nico adecuado tp.e. en Fantomas) o por una prolongación de 

la maeia en las capacidades inherentes al individuo extraor

dinario; de las capacidades má6icas del hombre natural tp.e. 

en Kalimán) • 

6) Se observa la vi¡::encia a.e la estructura temporal del 

cuento, y la omisión tp.e. en ~antomas) de los papeles tradi-

cionales del rey y la princesa. ~or otra parte, momentos 

como la acción del falso h~roe tnámeros 27 y 2E), la transfi

··'guraciÓn o resurrección del héroe, y la marca del héroe tnúme

ro 17), sieuen vigentes. 

* Ver página 33. 



39. 

IX. Nacimiento de las historietas Kal·imán y Fantomas. 

1.- Contexto latinoamericano y nacional. 

Entre los años de la década de los 50 y principios de los 

60, en México,se cimenta el crecimiento económico conocido co

mo desarrollo estabilizador. Es un periodo que sirve al capita1 

foraneo (principalmente estadounidense) y al Estado, para crear 

las condiciones de un concenso hep~ónico que por cerca de dos 

décadas estructurará las acciones de las clases subalternas y 

sus reivindicaciones bajo la éjida de valores adecuados a la 

subordinación de la fuerza laboral a un gobierno omnipresente. 

La política exterior norteamericana demuestra un marcado 

interés por "desari0 ollar" la economía de las naciones latinoa

mericanas, a través de la afluencia de préstamos gubernamentales 

e inversiones privadas ,dando especial én;fas.is a la asistencia e:... 

ducativa, a fin de convencer a las masas subdesarrolladas de las 

ventajas ofrecidas por el "an:ierícan way of life" y conjurar una 

posible "cubanización" al sur del Río Bravo. 

Ya desde fines de la Segunda Guerra Mundial se daba el su.E_ 

gimiente de .una "clase media"· que se .concentraba principalmente 

en las ciudades, constituyendo el mercado de la naciente indus

tria de bienes de consumo que con inversiones del extranjero se 

armaba en México. 

En lo social,la Revolución Cubana y el peligro de la difusión 

del comunismo determinaba que cualquier reivindicación laboral 

fuese reprimida , encaminando al país por los senderos marca-

dos por la Alianza para: el ·pro'gre:so suscrita por 
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las naciones latinoamericanas y los Estados Unidos en 1961, 

en los convenios de Punta del Este, Uruguay. 

Desde los años cincuentas existe en f'Jéxico un auge de 

programas de procedencia norteamericana que definitivamente han 

cimentado una cultura de masas. $n este contexto aparecieron 

las películas del Aeente 007, con grandes dosis de violencia 

y sexo, que estaban muy a tono con el clÍma de "guerra frÍa" 

entre los Estados Unidos y sus ali'ados, en contra de la Unión 

~oviética a causa de su presencia en Cuba. 

Así, no es de extrañar que entonces existiese una fuerte 

- _:p~§gt¡¡:>a~i_c1'!l __ p_ol:'_ enc~n~~?:'.~:r' __ en la radio, la televisión, la his

torieta y el cine, los medios más accesibles a buena parte de 

la población, personajes capaces de asumir nuevos elementos a 

fin de ganar el mercado. 

2.- James ~ond, el Agente 007. 

$Ste personaje ha dejado SU huella en muchos hdroes de 

la moderna cultura popular. ~onocido como el Agente 007 al 

servicio del espionaje británico, nace en 1952 de las novelas 

del escritor inglés .L2n .L.ancaster Jrleming (muerto en 1964) • 

Y desde la década de los años sesentas, ha tenido un notable 

éxito cinematográfico en el mundo Occidental y sus satélites. 

~e caracteriza por integrar, como parte esencial de su 
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esquema, un desfile de jÓvenes y bellas mujeres =i=~pre dis

puestas a seducir o a dejarse seducir por el -pe=-=·==je, sin 

que jamás exista el menor involucramiento emoci.::::O.:... por parte 

del héroe, en un marco de violencia, espionaje :.:- i==pliegue 

de los recursos tecnológicos más sofisticados: a~~:= deporti

vos con armas integradas, sofisticados disposi~i•.:= tecnolÓ-

gicos, micrdfonos en min~atura, c~maras ocul~as, ~~2ios de es-

cape inesperados, etc. 

3.- ~n busca de un h~roe. Kalim~r:. 

Debido al esfuerzo de sus autores: i•:ode.:~.: 7~c¡uez y 

Cutberto Navarro, por hallar un personaje gue a ~= -ez de ofre-

cer buenas dosis de violencia y sexo, reaccior:a= ::.:ntra dichos 

elementos, nacio' Ko.li::idn. _n_l contrArio ce los -===-~am~ de la 
- ·-

televisión, del tipo i.a Lev del Revólver e; .Le. C-:o;;-:-~ Floja,,_,~!3~--

te personaje buscaría aparecer profundamente "e=::i:=:::..tualista11 

encerrando en su filosofía un mensaje de 11 amor :.:- ;~" tal como 

propagaba el movimiento "hippie" de la época, ::. "capsuli-

tas de filosofía barata" seE~n Modesto V~zguez. -~~ 

El nombre se escogi6 a traves de una ene~==~= de mercado 

con 20 posibles nombres, de entre los cuales g~:i.: =efinitiva

mente el de Kalimé:n, derivado del de la diosa ~=-i-.: "Kali". 

Casi como un tributo por parte de la ernpr:=a ::rivada a 

los héroes de la 1ndependcr.cia nacional, ~ali~¿=- .: 0 .:iÓ a la 
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luz pública el 16 de septiembre de 1963, por Kadio uadena Na-

cional en la voz de Luis Manuel Yelayo como kalimán y Luis de 

Alba como "el pequeño" Solin. Desde entonces a la fecha l1984), 

con más de veinte años de transmisi6n, se han radiado ya más de 

treinta series diferentes con una duración de transmisión radio 

f6nica equivalente a más de 86 días ininterrumpidos, con más de 

4000 capítulos de media hora. (5q) 

En la actualidad no existe'rinc6n de la KepÚblica Mexi

cana donde no se escuche la radio-novela Kalimán, pues hay di

seminadas por toda la República cincuenta y un radiodifusoras 

que transmiten al mismo tiempo, una o dos, de las treinta y 

seis series diferentes grabadas en cassetes, que renta y dis

tribuye Hadio Cadena Nacional. 

4.- La historieta Kalimán. 

uomo producto de la capitalización de los primeros anos 

de transmisión radiofónica, surge la empresa editorial ~romo-

tora "K" el año de 1965; con un capital de cien mil pesos, ob

tenido por préstamo bancario, se tira el primer número de la 

revista de historietas Kalimán, cuyo tiraje se mantiene en as-

censo-hasta ser -en 1912 de 3 ·millones-· rs-.sr-'.Y'--llegar ___ éntre19:'iC 
-·· . --·----·- ---- :-· -----·---·- . 

- ~=~y~_-1_977 a los 8 _mÜlones- a~--ej emplares ñi_ensüá_les--(i:i'=>T.-~--iief,c3.e __ _ 

-----_-e-ñioñc-es comienza un ifoc}iye:ce-l t~raje de la-re;.is•-t.;;:: ~-~~~~-;~j. 

laciÓn directa con el incremento en el precio del ejemplar, 
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(entre otras razones a causa del alza en el precio de sus in

sumos: papel, tinta, mano de obra, etc.), de modo que ya para 

1980-1982 es de.6 millones y entre 1983-1984 el tiraje dismi

nuye a 3,600,oao ejeraplares mensuales. (5?) 

Al observar la tendencia a la baja en el tiraje de la 

revista, puede deducirse que esta baja seguirá constante, a 

juzgar por la situación económica del pais que va mermando el .. 
poder adquisitivo de las masas de lectores. 

5.- .t;l éxito cinematocráfico. 

La incursión cinematocr~fica de Kalim~n ha dado dos pe

lículas: ProfanadorP.s nP. Tumbas (1971), a la que siguió Kali

ma'n en .t;l ::>iniestro Eundo de Hur.ianon, ambas con actores extran-

jeros: Jeff Cooper tinglés) y Nino del Arco titaliano). .!!:stos 

filmes se han caracterizado por su éxito comercial, llegando a 

establecer records de venta en las plazas donde son exhibidos. 

En el cine Ulimpia de la ciudad de M~xico, establecid nuevo 

record de recaudación y, en Acapulco, en el cine Variedades, 

batió record de entradas en un sólo dia para toda la RepÚbli-

ca. {58). 

En resumen, Kalimán desde hace veintiún anos es uno de 

los héroes que más arraiEO han encontrado en el contexto na

cional y por tanto posee un amplio sentido sociolÓ5ico digno 

de estudiarse con profundidad. 
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6.- Nace un nuevo Eantomas. 

~or inciativa del entonces director artístico de histo-

rietas nacionales en la empresa editorial Novare, S.A.: Alfre

do Cardona Peña y, del fUionista Guillermo Nendizcibal Lizalde, 

nace en el mes de marzo de 1966, la historieta de Fantomas en 

el ndmero 103 de la serie ~esoro de uuentos ul~sicos ilustra-

dos tdibujado por Hubén Lara). un personaje también llamado . . 
Pantomas, basado en el folletín francés, había circulado en el 

país y se buscaba su actualización por encargo de Novare, b.A. 

uon este fin, se acudid a la inspiraci6n del Agente 007, el 

héroe de moda, con el objeto de adaptar el personaje al gusto 

de la época. 

Así nacid el "Play boy" yantomas 

vilidad, capacidad técnica y su harem privado. 

Su notable mo-

un poco de 

James Bond y ciencia ficción a la J<'lash Gordon y otro poco 

del personaje franc's Yantomas. 

· '.rres meses después de- su primera historieta, el perso

naje estaba terminado y con sus acompañantes definitivos: 

el Profesor ~emo, el ~obot u-19, el harem con chicas de dife-

rente signo zodiacal. ~l éxito comercial de yantomas, moti-

vo a la empresa Novare, ~,A., a patentar a su nombre los de

rechos de autor, dejando al marcen de los beneficios econó

micos a los creadores asalariados del personaje (5~). ~a 
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situación motivo que el guionista estableciera pleito legal 

en contra de la empresa, pleito que pierde, quedando los de-

rechos de autor a nombre de ~ovaro, ::;.A. Mendizabal ~izalde, 

sale entonces de la empresa para formar mis tarde su propia 

editorial: Bditorial ~osada, S.A. (60). 

En 1969, la serie Yantomas se vuelve autdnoma de la se-

.. 
vuelve quincenal. ~l equipo artístico lo forman: Uonzalo Mar-

tré, J!;steban Hayo y ,'..lfredo Cardona :neña y la historia se re

pite: considerados al mareen de los beneficios económicos de 

la historieta que elaboran y ante la intransigencia de Novara, 

::;.A. para repartir utilidades, el equipo de trabajo·renuncia en 

bloque en el afio de 1976 (.~)) y de esta manera termina otra eta 

pa en la vida de la historieta •entornas. 

Desde entonces a 1985, el equipo formado por los hermanos 

Cruz (Víctor y Héctor) y di versos :€;1.iio".ri:Cstas como Hilda ;1acour, 

Hilda de Lima, ::;otero García tteyes y ttubén ::;ánchez Monsivais, 

se encargan de que la revista aparezca en tres modalidades de 

diferente periodicidad: mensual, quincenal y sem~nal, conocidas 

como series, Avestruz, Uolibr{ y Aeuila, respectivamente. 

Merecedora del premio a la mejor revista de historietas · 

hecha en México: 'i'lacuilo de Oro ·en 1972. ~n 1923 s6lo queda 
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zada por la tem,tica "realista" de sus tramas que dota al per

sonaje de una conciencia social "critica" y de una ingerencia 

en los sucesos reales, nacionales e internacionales, .!!!Sta 

tendencia que antes de 1979 s¿lo se manifestaba esporddicamen

te, se irá acentuando hasta llegar a ser uno de los distinti-

vos de la serie. ::;e¡:;Ún .ttubén ~ánchez Monsivais, actual ecli-

ter responsable de la revista, la tem~tica "realista" se ir~ 

acentuando, por ser la tendencia 'q~e la época de crisis social 

y el mercado imponen; lo cual requier~ de cierto cuidado al 

tocar algunos aspectos de la vida p~blica del país, para evi-

tar la censura poli ti ca. f'·Z) 

ifo obstante la "poli tizaciÓn" de la "temática, se han con-

servado hasta el momento los personajes ori6inales ue la hi~~c

rieta y la inter;ción .iíseudo:-peclb¡;6Éiica de insertar en las vi-

ñetas pequeñ:f.simas, insuficien"tes y ocasionales referencias li-

terarias. Dichas referencias han dado a S~nchez Monsivais 

motivo para afirmar que la revista Far.tomas constituye un puen

te entre la lectura de historietas ~ la lectura de libros. (~3) 

7.- El Fantomas del follet!n francés. 

Este apartado quedaría trunco si se omitiera la impor

tancia C;u"e el follet!n ?&ntcmas ha tenido para el relato de ma

sas y sus modelos m{ticos, caracterizados por su capacidad para 
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repetir ciertos elementos emblemáticos y multiplicar sin l!mi

te las aventuras de tal o cual personaje. 

Corno personaje popular, Fantomas inicia su vida pública 

en las pá'ginas dominicales de los diarios parisinos en 1911.(«>'\J 

Sus autores: ~ierre ~ouvestre y Marcel Allain, tuvieron el a

cierto de hacer corresponder su personaje al clima de caos y 

emociones fuertes previo al estallido de la ~rimera Guerra Mun

dial y a la esperanza de una revo2ución que no estallo' en ~uro-

pa central sino en Rusia. 

Derivado cultural de las novelas del follet!n francés 

del ~iglo XIX, que desembocan en la pura aventura a ~ravés de 

un proceso de esquematizaciÓn de la intriga y, cuyo máximo ex

_pope;i~e _fué Eugenio Sue y Alejandro Dumas con su Conde de Mon-

te cristo ( b5), Fantomas representa para Umberto ~co (¡~) la 

depuraci6n del esquema iterativo que caracteriza las narracio

nes de la actual cultura de masas: 

Gon Fantomas, se ofrece a la narrativa de masas un per-

sonaje susceptible de alargar sus episodios a miles de aventu-

ras, bajo la lÓgica siguiente: la policia (el inspector Juve 

y su ayudante ~andor) est~n a punto de atrapar al infractor 

de la justicia: Fantomas, cuando éste, inesperadamente, huye 

y se pone -a-i~l~~. para recomenzar el mismo esquema en la 

prÓxirna entrega. ~ntonces, nuevamente, se presentara al per-

sonaje.necesitado de dinero y realizando nuevos robos que van 
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a desconcertar a la policía y a la sociedad. 

~n suma, el acierto del esquema de suspenso e intriga 

ofrecido por .l<'antornas, es su perfecto acoplamiento con la :fi

loso:f.ia comercial y consumista de la industria del tiempo li

bre o cultura de masas. 

Para los :fines de este estudio, la relación entre el 

esquema de la historieta ~antoma~ ~ el folletín :france~, pue

de ser resumida en cuatro puntos: 

1) La relación in:fractor-polic{a. Ambos personajes son 

ladrones, con la diferencia de que el folletin muestra a un 

personaje que es también un asesino. 

2) La novela f:cancE<sa relata las aven"tura:; de un ser 

inaprehensible que cuenta con la capacidad de asumir todas 

las personalidades requeridas segun las circunstancias. 

3J La capacidad tecnol6gica para burlar a la policia a 

través de medios de escape inesperados. 

4) La capacidad para desconcertar a la sociedad, espe-

cialmente a los sectores de la aristocracia y la gran bur-

guesia • 

.---·----------\ _____ _ 
-----------------------------

El h~?e· r_E:'.r:>J:'es?.r' :-=:-~!ltº~:S. 

Daniel Prieto C. C. 7 l hace un somero análisis del personaje, 

• ''revist~-;;1~~-ifi~~da ;;;;- -ei ·-cc,-;;-~;-a:r;:gentino-~coj;o~e ~Lnter~e;- ·g~ · 
-----. ----------·----e __ ~~aj.íl~-y- lo- -h~C-e b~; c~-~¿.;·:~~plÍ·;;~;;.;_-: ;i- es q,_;~ma argumentaL ha sado -

en el análisis de Vladimir Propp. 
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_Siempre la misión del héroe reside en resolver una "carencia" 

que casi nunca es de él mismo. El personaje principal aparece co

mo insobornable (cabría preguntarse si la insobornabilidad como 

carencia se refiere a una carencia real del gobierno y las altas 

esferas de la sociedad mexicana). y se demuestra cómo un tema co~ 

tidiano sirve de pretexto para plantear la clásica lucha entre 

el bien y el mal, en este caso el tráfico de drogas. Llegado a 

este punto el autor se olvida de Propp y no relaciona a los ele

mentos técnicos al servicio del héroe con los "objetos mágicos" 

y los "donadores" del viejo cuento. Sin embargo, reconoce que 

la revista ofrece abundantes elementos para el análisis y carac

teriza a Fantomas como un héroe represor. 

Perspectivas de las revistas· Kalimán y· Fantomas. 

Habiendo realizado un breve bosquejo de las circunstancias 

que acompañaron el nacimiento de dos héroes de la cultura popular, 

se pueden notar una serie de circunstancias comunes. 

Kal·imán, según Modesto Vázquez,uno de los autores, nace 

como reacción al clima de "sexo y violencia" que en el cine y la 

televisión de la época existía; detrás de la mística, l.a parasi

cología y el misterio de personaje se encuentra la idea de hacer 

un canto "a la libertad pu;-a"<(:.B }a través de un mestizo, hijo 

de inglés y de una indígena del medio oriente. No obstante 

Modesto Vázquez asegura que esta concepción del héroe no guarda 

:iinguna intención educativa ( ~'l). 
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Fantomas, según su autor Guillermo Mendizabal Lizalde.nace 

de la búsqueda por integrar a su personaje al clima de violencia 

y sexo de la época y no para oponerse a él. Con este fin se dota 

al personaje de los recursos necesarios para aparecer como un 

ser "materialista" a tono con la época. ( 70 ) 

Sin embargo, la intención de los dos autores es la misma: 

crear un personaje capaz de ganar mercado. Aparentemente,los m§ 
viles ideológicos de cada autor son diferentes y hasta opuestos: 

Modesto Vázquez,emigrado a México de Cuba al triunfo de la revo 

J.ución( 7 t ) ,busca hacer la apología del "mundo libre" a través 

de un personaje "espirituaJ.ista"; Guillermo Mendizabal, amigo 

de militantes de la izquierda mexicana,(bautiza a uno de los 

personajes que acompañan al héroe) como eJ.· "profesor Semo", en 

honor a Enrique Semo, en ese enlonces miembro del Partido Comu-

nista (72 ),trata de hacer J.a parodia de un ser egoísta,podero-

so y materialista que exclusivamente piensa en el beneficio peE 

sonal y limpia su conciencia con el "buen gusto" ( 7 3 ) • 

Dando la debida importancia a las intenciones de sus auto

res, sólo resta observar que los dos personajes forman parte de 

la cultura de masas desde hace dos décadas y han otorgado buenas 

ganancias a sus editores. Fantomas por J.o pron~o ha desapareci-

do junto a la Editorial Novare S.A.;absorbida por Novedades Edi

tores en sus derechos de publicar material de Walt Disney;y por 

La Editorial Vid,de Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas DuJ.ché. 

en todos los demás "servicios(Archi,La Pequeña L"o_\~ etc.). Kali

mán seguirá otorgando ganancias económicas por algunos años más. -
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X. Características de Kalirná'n el Hombre Incre{ble. 

1.- Origen divino-fantástico .de-}~all!iiári:-1 
. . .. ---~~' 

El h~roe posee le. explicación de su origen extraordinario. 

Kalimán es el "séptimo hombre de la dinastía de la diosa .K.ali", 

un ser "predestinado" para hacer el bien a sus semejantes, lu

char contra la "injusticia~·, protee;er al .~.d,_~b_i_:L•.•,. ci,stigar al 

malvado y no matar jamás. (IlustraciÓJ, 1). Curio:=amente, ''El:-

li'' es la deidad de la ~uerte sn la l3itolocia bind&. 

,. pesar de la afirmación de uno de los coau:.t:ores de Ka

limán (i·Iodesto vázquez (7Z\ ), referente a que no exist{a re

lacic:>'n e.lEuna entre Kalimán y la diosa de la mitolocí'.a hindú 

Kali, esto se desprende de la lectura del ejemplar núrner~ 4 

ele la serie El Drag6n H.ojo, pp. 19-20; en el cual se ve que 

Kalirnán es protegido y descendiente de la diosa .K.ali. ~ste 

origen divino, de entrada sitúa al h~roe muy por encima de 

sus mortales lectores, lo cual tiene el atractivo de demos-

trarles que, a pesar de su"inferioridad", pueden ascender a 

la categor{a de los seres superiores, siempre y cuando se 

identi~iquen con él. 

Si bien se pretende que 11.alimá'n es un ser de origen 

divino q~e desciende de una de las multiples divinidades ae 

la mencionada mitologia hindú, en posteriores aventuras 
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perder~ su caracter "pagano y politeista" (aludiendo a una 

diversidad de dioses), para sostener la creencia exclusiva 

en un sÓlo Dios todopoderoso. 

De esta forma esta' en condiciones de ser comparado a 

imagenes religiosas como la de Cristo o Buda, como sucede en 

la serie El Ojo de Satán No. 709, al transitar por los cami-

nos "secretos" de los "elegidos" en el interior de la gran 

pirámide egipcia, en busca del secreto de la aparición en la 

tierra de sus enemigos en turno, los "suprahumanos" lllus

traciÓn 2J. 

2.- Inserción Social. 

Poder }5con6rnico. - :-Nunca se-~-. explica el origen de la 

riqueza del héroe que en repetidas ocasiones aparece pagando 

los servicios prestados (informaciones, etc.) con monedas de 

oro, lo cual sin embargo ha constituido la pista para que el 

malvado de con él (Ilustraci6n 3). ~l poder económico y la 

condici6n social del personaje, pueden deducirse de los bie

nes materiales de que dispone, además de las joyas preciosas 

de su indumentaria, su cuartel general es una mansión en 

Miami, Florida (serie El o~o de Satán). El héroe posee ade

mas, un helicóptero (Ilustración 4), un avi6n y un auto par-

ticulares. ~iene solv~ncia econ6mica para~viajar en barcos 

y aviones y hospedarse por todo el mundo acompañado por ~olin, 
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dando la imagen de formar parte de la clase dominante. 

La omisión del origen de la riqueza, es el mi to más clá

sico de los héroes que participan de la ideolog{a burguesa, ya 

que se busca el fin de ocultar el papel del trabajo en la pro-

ducciÓn. El héroe dedica todo su tiempo a perseguir y a 

escarmen~ar villanos y no ciertamente por nec~sidad de sobre

vivir, sino como un "hobbie", lo que subraya aun m~s el carac-

ter clasista de su oficio. 

3.- c6mo es Kalimán. 

Amigos 

Entre sus amigos cuenta con pr{ncipes, jeques, grandes 

_ ~dúerdotes del Oriente e hijaa de millonarios petroleros. to

dos con poder politice y económico, a quienes cuida y ayuda 

cumpliendo el papel de policía de las clases dom1nantes. Al 

no tener amigos sin posesiones econ6micas o poder de algún 

tipo, significa que no es realmente un protector de los dé

biles de un pueblo, asi como tampoco de ciertos miembros de 

la clase en el poder considerados como malvados en relación 

a ~l (No. 713, p.30). 

El justiciero 

Predestinado a impartir justicia, sus causas con por 

naturaleza justas. uon una fe inquebrantable en sus causas 
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Y sin dejar de apelar a las fuerzas irracionales de la reli

gión, busca servir a la "Ley" en abstracto, la cual dice re

presentar, tal como en la sociedad dicen representarla los 

gobiernos, el aparato judicial y la polic{a. Identifica su 

causa con la "esperanza" y la "luz" mientras golpea árabes 

tercermundistas que, implfcitamente, representan por contra

parte la desesperanza y la oscuridad tNos. 586, portada; 

692, portada; y 698, p.16). Uno de sus 11 clichés" aconse-

ja "fe en la justicia y el ~odopoderoso", lo cual se tradu

ce como: Dios es justo, 31 está con Kalimán y por lo tanto, 

Kaliman es justo. 

Vengador sin venganza 

Afirma tautológicamente que él es la justicia y que no 

imparte venganza, puesto que no tiene resentimien"º· ::;in em-

bargo, enllos hechos, todo aquel villano ·que intenta subver

tir el status quo, est~ destinado a v~rselas con su "venga

dor", sobre todo si utiliza la violencia, porque ello impli

ca desatar la violencia del h~roe. 

La verdad 

Identificado con la "Ley", su capacidad para luchar 

por la "verdad" e identificarse con ella, es un elemento mo

ral que sirve para distinguirle del malvado, quien por de

finición es infractor y mentiroso (No.698, p.16). 
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Paternalismo 

Es eternamente protector de las imáeenes que connotan 

debilidad, el niño y la mujer asexuada, que viven siempre a-

gradecidos. La mujer lo idealiza platónicamente, conside-

rándolo como un "padre" ya que el h'roe siempre le in-

dica que hacer; ella obedece y carece de la mas mínima ini-

ciativa. Esta imagen del h~roe,encargado permanentemente 

de ordenar a sus subordinados lni~o, mujer y animales) y es

perando ser siempre obedecido, está muy de acuerdo con el pa-

pel que la familia autoritaria y patriarcal asigna al padre. 

Prepotencia 

(Ilustració'n 5J eomo extensión del rasgo anterior, se 

muestra intransigente a recibir cualquier tipo de "orden", 

considerándola como un insulto y reaccionando furioso cada 

vez que algún villano ha osado hacerlo, poniéndolo fuera de 

combate con grandes puiietazos (No. 649, pp. 1, 3 y 6J, no 

sin advertirle que Kalimán sÓlo escucha "sugerencias" cuando 

están avaladas por alguna imagen con p_oder maj;erial o moral: 

reyes, religiosos, etc. 

El caballero andante 

Es conocido en el mundo entero por la fama de sus pro-

e zas. sus "admiradoras" lo persiguen en los aeropuertos, lo 
I 

cual considera un "honor" al mercer la atencion de tan her-

masas mujeres, ante qu~enes se inclina para besar su mano 
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al mismo tiempo que se permite galanteos como: "que hermoso 

nombre lleva usted" lo cual les deja un recuerdo imborrable 

\~os. 700, p.21 y 712, p.25). 

Poderes 

~l poder mágico de la mente.- .!>l "cliché" favorito 

__ d_~_ la, __ s_erie: "la mente humana lo puede todo", hace que el 

héroe pueda sobreponerse al tier11po, las emociones, las con

diciones climatol6gicas, los villanos y en eeneral cual

quier manifestación de la materia. ~ara bajar su pedestal 

divino, Kalimán insiste en que la capacidaá de la mente es 

de naturaleza meramente humana, la cual es compartido tan

to por los villanos como por el lector y le confiere mayor 

credibilidad como personaje. 

~in embargo, según los más recientes progresos de la 

biología, no se dispone de la menor prueba que sustente la 

hip6tesis conocida como dualismo cuerpo-mente, que conciba 

que "en el interior de la sustancia corporea material se 

contiene otra de muy distinta composicidn llamada mente"t7S). 

~or otra parte, esta fetichizaciÓn de la mente, filosófica

mente va por los senderos del solipsismo, teoría del cono

cimiento que llega a afirmar que sólo existe la mente y que 

el mundo es el rei'lejo de su poder. ( 7í.). 

La precariedad tecnolÓgica relativa, propia de la di

mensión "subdesarrollada" representada por un héroe del 
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"tercer mundo", en oposición a la dimensió'n de los h~roes 

de las "metrópolis industriales" (los superhéroes tipo ::;u

permán, Flash Gordon, etc.) es la que permite expander un 

poder meramente "humano" a las dimensiones de la magia. 

(Nos. 620, p.9 y 818, p.20). 

, 
-La inteliEencia del heroe 

.!!:Sta capacidad del héroe es un derivado de su poder 

mental, y el arma gracias a la cual logra sobreponerse a to

dos los peligros y a los demás personajes, presentando a la 

mujer, además, como un ser casi tonto. uomo categoría bis-

tó'rica, la inteligencia es un producto de la ' / ourguesia y a 

traves de ella se ha explicado su ascenso al poder económico 

y pol{tico, la estratificacidn y los antagonismos sociales. 

~asta recordar la justificación que ttousseau da a la expan

sión colonialista europea, argumentando la mayor adaptabili

dad ps{quica y organización cerebral sobre los habitantes de 

clima extremosos. De este modo, la ideología burguesa pre-

senta la vida humana, de hecho, como una mera confrontacidn 

de inteligencias, entre las cuales sólo las más poderosas 

salen vencedoras • 

.!!:l sabio 

.!!:l héroe tiene la capacidad de saberlo todo, encentran-

do siempre con exactitud lo que necesita saber, de-esta ma

nera resuelve los más intrincados problemas cienti~icos, 
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astronómicos, matemáticos, f{sicos e históricos. uon sólo 

concentrar su mente, resuelve los "misterios" de las civili

zaciones pasadas t~os. 706, p.21 y 709, p.23). 

El hipnotismo colectivo 

Gracias a su poder mental, puede desencadenar ilusio

nes Ópticas en sus enemigos gue engañados huyen aterrados, 

dejando el campo libre al héroe. Recurso utilizado por el 

Mago Mandrake, personaje norteamericano de la historieta, 

que uso por primera vez estej;:f'u.QQ_ pa!:_~~Y:i:ons:jr~~-Ei~-~--ú:Y§.}es. 

tNo. 797, p.18). 

La transformaci6n facial 

~ste truco le sirve para evitar gue su identidad sea 

descubierta por el enemigo. yor ejemplo puede convertirse 

en un anciano, gracias al control de sus músculos faciales. 

(No. 32, .PP· 6 y 7, serie El Faraón Sagrado). 

La ventriloquia 

Le sirve para engañar al enemigo a través de la ilu

si6n de gue los animales y las cosas hablan (No. 714, p.23). 

Estos recursos subrayan el caracter extraordinario del perso

naje y su capacidad para imponerse al enemigo por medios no

teénolÓgicos. 

El valor 

El personaje recomienda no huir ante las situaciones de 
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peligro en base al "cliché" de que "sÓlo el cobarde huye". 

Al ser el villano el Único susceptible de comportarse cómo 

un "cobarde", este rasgo funciona como elemento compensato

rio o gratificante dirigido al lector para desencadenar su 

identificación y contrarrestar el miedo que provoca la sole

dad y el individualismo propios de las condiciones de vida en 

la sociedad moderna, que escapan a la voluntad y control de 

los individuos • 

.l'Jl ayuno 

.l'Jl personaje recomienda el ayuno corporal como medio pa

ra fortalecer el cuerpo y el esp{ritu. .l'Jsta apología del ayu

no, en un contexto social como el mexicano, lleva implicacio

nes que nada tienen que ver con la fortaleza, porgue un pueblo 

gue conoce el ayuno y el h8mbre forzosa como una condici~n co

tidiana de vida, en el caso de tener conciencia política, de

biera mirar con desconfianza este tipo de sacralizaciones. 

La disciplina f{sica 

~ara dar mayor credibilidad, el h~roe realiza con cons

tancia sus ejercicios de yoga, de donde proviene su fuerza, 

rapidez y agudización de los sentidos. Esto no podr{a ser 

de otro modo siendo el personaje mismo un producto comercial 

de la moda del hinduismo de los años sesenta, junto a la ropa, 

la n~sica, la filosofía, -los libros y las clases de yoga. 

ll!O. 6E8, p. 26) 
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"Serenidad y Paciencia" 

A consecuencia de su extrardinario poder mental y auto

control, la paciencia y la serenidad lo ayudan a sobreponerse 

a las situaciones de peliero y tensión. 

~n cambio, para el lector, la "paciencia y ~erenidad" 

se vuelven paliativos en épocas de crisis social. ~al como 

sucede en Mdxico cuando sus Yresidentes s6lo piden "calma" 

al pueblo, ante el acelerado det~rioro de sus condiciones 

materiales de vida lµo. 818, p.16) 

Debilidades 

a) Aparentemente el héroe manifiesta debilidad ante la 

superioridad numérica de los villanos que lo atacan; o que 

lo sorprenden gracias a la traición y la sorpresa tNo. 661, 

p,6 y serie .!':l .l<'araÓn Sae;rado, No. 39, p.7). 

b) :El hé:roe demuestra una aparente debilidad ante la 

mujer, quien hace recaer su fortaleza en la belleza ~{sica 

e implÍcitamente sobre su sexualidad, la que le da capacidad 

para debilitarlo desendadenándole una lucba interior en con-

tra de esos "malvados poderes". El héroe no puede creer en 

esos poderes y los combate con fuerza, astucia e inteligen-

cia superiores hasta vencerlos. Lo que realmente se pone 

en jueg_o es su inc5.pacidad d<0 enamorarse por ser un ser as

c~ tico y en todo autosuficiente. 
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4.- ~oderes máeico relieiosos. 

~n pueblos donde el mito existe en cada rincón de su 

vida, ansiosos de milagros y prodigios,de lo maravilloso , 

por decirlo como el escritor cubano Ale jo Carpentier (77), 

no es extraño que el gusto por los relatos plagados de s{m

bolos, supersticiones y alusiones mágico-religiosas, como 

1'.alimá'n, este'n ampliamente difundidos . . . 
~l h~roe muestra una actitud de fe y recalca su creen

cia en un ser superios "Todopoderoso", elementos en los cua

_l,es..__:_s~~f_und'i:i:: __ e:l,_ __ ~~ste.n~é. religioso judeo-cristiano junto a 

sus correspondientes ritos propiciatorios (7B), y qpe sirven 

para reforzar las actitudes y valores religiosos presentes de 

antemano en los lectores. 

Al insistir en que s6lo los "elegidos" por designio di

vino son capaces y están autorizados para impartir justicia y 

resolver los problemas sociales que directamente atañen al 

lector, el h~roe propicia una actitud de conformismo entre 

los lectores. 

~or otro lado, ~xiste una honda huella en las creencias 

y el habla popular dejadas por el cristianismo, al erado de 

utilizar piertas expresiones verb~les e icÓnicas con un SiE-

nificado moral muy preciso: 
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.!<'recuentemente se rodea al héroe con las aureolas de 

luz que acompañan a los santos cat6licos, o se ponen en su 

lenguaje -palabras como "santo dios" o el "'.l'odopoderoso" ... > 

como contraparte de los personajes malvados, caracterizados 

icÓnicamente con rostros de diablos, ojos y cejas angulosos 

y para cuya significación del mal se le adjudican expresio-

nes como ••Lucifer", "demonios", "furia del infierno", "0a

tán11. 

La creencia ruonoteista propia del catolisismo despla

za al~p~l~~eismo mostrado en los primeros n~meros de la re

vista (Nos. 1, e y serie El Drac;Ón !{Ojo :·:o. 4), en donde el 

héroe y ~ol{n compartian esa creencia con los malvados. A 

lo largo de los años setenta, el politeismo es identificado 

exclus{vamente con el "salvajismo" propio del colonizB.do, o 

sea del malvado. 

Amuletos y objetos mágicos 

Los objetos mágicos, propios para vencer al malvado, 

tienen su origen en los relatos folclóricos que describen 

hechos remotos y maravillosos, que elaboraron ias sociedades 

BErarias y precapitalistas y corresponden a las formas de 

la "mentalidad primitiva" ("79). 

~n el presente relato historietístico, figuran los 

objetos m~gicos, al lado de las armas y de la tecnología mo

derna. 
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. Los medios de transporte: automóviles, helicópteros, 

aviones, son usados por el h~roe, mientras que los malvados 

utilizan robots, radios, pantallas de comunicación, pisto-

las y ametralladoras. Lo cual nos remite a un mundo donde 

se mezclan un pasado ideal con un presente manifestado por 

los recursos de los malvados; la magia y la tecnología, lo 

rural y lo urbano, lo "exótico" y lo "civilizado", rnundo 

propio de naciones colonizadas, las cuales sobreponen mitos 

primitivos a mi tos modernos; he aqu{ _al¡;,u.rio·s-~e ellos: 

-La campanita de plata. El "Lama" arnit;o del héroe, 

se la don¿ a ~olin, para ~ue en caso de peligro la tocase 

y as{ acuda en su auxilio como "cuerpo astral". (No.552, 

p.16). 

-El medallón de Kamata. (Ilustración 6). Cruz pare-

cida al s{mbolo heliocéntrico (.e.o) usado por las culturas 

que buscaron representar el poder generador del sol y· que 

tambie'n, puede ser identi:ficado con la cruz gamada del :fas-

cismo alemán. ~ste objeto estuvo oculto en un árbol hasta 

que SolÍn loºencuentra para vencer a una coalici;n de vi-

llanos (No. 805, p.11). 

-El escarabajo egipcio. Donado por el héroe a una 

mujer amenazada por el vampiro~humano ~artok; en realidad de 

nada le sirve, pues este Último no' se tienta para arrancár

selo y atacarla. (Ro. 838, p.13). 
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-El libro blanco de la sabiduría. (Ilustración 7). 

Revela todos los secretos de la magia, es el premio para 

los monjes vencedores en la prueba de "dragón rojo", t!tulo 

máximo despues del "Da1.ai-lama" y al que Kalimán aspira, 

protegido y propiciado por la diosa 0 iali", al igual que su 

contrincante Karma, quien hace trampa y lo hurta (serie 

"Dragón Rojo·", No. 4). 

-La esmeralda sagrada. Obje~o precioso incrustado a 

una estatua de Buda, hurtado por el :falso héroe "Namilak", 

que lleva el nombre del h~roe pero al revés. (No.916, p.9). 

-La espada :flarn{gera. Arma que vuelve a su poseedor 

casi invencible. Primero la hurta Tarot y luego Karma, 

hasta que ambos villanos son vencidos por el héroe. (No.817, 

p. 13). 

4.1.- La maeia y el poder. 

Hientras el héroe utiliza la magia para preservar el 

equilibrio previo a la irrupción del malvado, este Jltimo 

la utiliza para realizar el "sueño de su vida": 
~ 

ser mas que 

rey o emperador, un "semidios" capaz de desatar el odio en 

la sociedad, e imponer su 0 ley", ocupar el mejor palacio y 

hacer de la venganza el ~fmbolo de poder y grandeza. (Ta

rot No. 765, pp.25,26). 
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Aun cuando a Kalimá'n le pueda parecer "incre{ble en 

estos tiempos" la existencia de la "magia negra" por la cual 

los villanos buscan vencerlo, es un he~ho y sustenta emotiva 

e irracionalmente la justeza de las causas del h~roe como re

presentante del bien y la religión. 

, 
Entre las practicas mas repetidas por los villanos se 

encuentran el espiritismo, la magia negra, la hechicería y 

la preparacion de brebajes. :SJ • r.-onde Eartol~ puede regre-

'l'ambién existe .la c:t:eencia en la flor 

de loto como un arma en contra de los "malos espíritus", 

"demonios y espectros", en profes!as que aseguran que s~lo 
I 

los "elegidos" sobreviven al poder del "ojo de Satan". La 

metamorfosis de personajes malvados en animales dañinos co-

mo ratas y serpientes es común. (Nos. 744, p.13; 745, p.12; 

797, p.5; 830, p.20¡ 818, pp.5 y 6). 

5.- El disfraz del h;roe. 

Aquello que oculta, simula o disfraza la "verdadera" 

identidad del h~roe, es su indum~ntaria y su caracterización 

fenotípica. 

~u iconografía como emblema 

Corno 0 mestizo 11 , Kaiirnán representa la f"usió'n de las ca-

racter{sticas del dominador a traves de su fisonomía y carac-

terizacio'n moral, con las del dominado representadas por su 
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indumentaria hindú, nombre y medio social (ambiente humano). 

La imagen del mestizo, es la / 

mas adecuada para desen-

cadenar el proceso de identificación en el lector, origina

rio de una nación mestiza genética y culturalmente. 

Apariencia flsicG 

Al interior de la lÓgica de la dominación colonial, la 

fisonom:í'.a del dominador queda iden'tifi.cada con .. la "belleza 

f:Ísica": fisonomía europea (grecolatina o cermana), piel 

blanca, ment6n cuadrado, nariz recta, alto y ojos azules. 

Valores est~ticos ideales que se han cargado de cualidades mo-

rales lSociales), como la "bondad'', la "fuerza de caracter" y 

la "simpatía" (Ilustración 8). En l11éxi co, especialmente, 

los ojos azules, tan acentuados en los relatos de este héroe, 

simbolizan belleza, bondad y "misterio", sobre todo por ser 

escasos en los habitantes del país. 

~or otro lado, la avalancha de "superh~roes" de origen 

norteamericano que han i!lunda:do ___ ios medios de dii'usicin, ha 

contribuido a que estas caracteristicas fÍsicas queden iden

tificadas con el papel heroico (SuperrnÍn, :Eatrnán y H.obin, 

I'!arvila, etc.). La fuerza í'Ísica de I:alir~án está manifesta-

da por su estatura y musculatura, las cuales han aumentado 

respecto a las represent~ciones de los pritaeros ntimeros de 

la revista para contrastar con la debilidad de sus acompañan-

tes: Solín y las mujeres. 
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Vestuario 

~l mecanismo usado por el colonizador para representar 

la presencia del colonizado libre de elementos molestos, ha

ciéndolo irreconocible ante si mismo, encasillado y desapega

do de su realidad, es el exotismo (8\), en este caso repre

sentado por el vestuario de "hindÚ.", traje de "N"ehrÚ" y tur

bante del héroe, 

~or otro lado, la capa del'heroe representa la "noble

za" y "autoridad moral" del portador,. por la cual tradicio

nálmente, desde la edad media se ha representado a reyes y 

pr{ncipes y actualmente tarr1bié'n caracteriza a otros héroes 

:fantásticos (Batmán, Robin, supermá'n, ::;a:nto el enmascarado de 

plata, 51 zorro, etc.) ~a insignia y el puñal representan 

el poder material de Kalimán, puesto que son piedras precio-

sas. ~l color blanco de su vestimenta lo identi:fica con 

cualidades morales como el "bien", la 11 pureza 11 , etc., deriva

dos taro lién de la vision colonialista q_uc identifica el color 

:negro con el "mal". 

6.- ~l ayudante Solin. 

::;e le representa como un niño-adolescente. Actualmente, 

es m~s del~ado y sus ojos son mis grandes, lo que d~ al lec

tor la impresión ele ser r;1ás frágil e infantil que en los -pri-

meros n~meros de la revista. (Ilustración 9A~. .!!Iste fnfgil 
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y óesprotegido personaje, es uno de los principales atrac

tivos para desencadenar la identificación de los lectores 
. / mas ;¡ov enes. Ademá's cuenta con la "suerte" de ser el e ter-

no compaffero de aventuras del poderoso &alima~. (Nos. 8, p.3; 

y 710, p.31). 

Origen de Solín 

Uomo todo héroe m:i'.tico, comparte la suerte de ser huér-

fano y descender de una familia noble. ~eipcio de nacimien-

to, fue raptado desde su m~s temprana eded por unos trafican-

tes de esclavos, de quienes loeró huir, para sobrevivir defen

diJndose de los ladrones del desierto gracias a que aprendio 

a manejar una honda y a ganarse la vida criando camellos. 

(Ilustración 9B) Coruo puede verse, Solin al contrario de 

Kalima'n, sí es un ind{gena "puro", originario de una nación 

colonizada (l'º· 729, p. íJ). Zstc ootivo es suficiente para 

ganarse el favor de los lectores, sobre todo de escasos re-

cursos económicos. Un estudio realizado por el Instituto 

de .!!;studios del '.l!rabajo (INBT), mediante encuestas hechas a 

niños "subernpleados" de la ciudad de México, muestra que 

entre sus "lecturas" destacan las historietas de aventuras, 

pero sobre todas, la de Kalim~n. (8~) 

Caracterización 

~olín es el inseparable compañero de Kaliman y su 

principal atributo es la ••curiosidad", gracias a la cual 
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logra meterse en las situaciones peligrosas que motivan la 

acción para salvarlo. / 

Una vez rescatado por el ~eroe, vuel-

ve a caer en peligro y asi al infinito. 

~as situaciones mis constantes, en las que es cocián 

encontrarlo, son las de angustia; cayendo al fondo de un fo-

so infestado de lagartos o alimañas venenosas; atacado por 

tarántulas, serpientes, momias; v:i'.ctima de un ogro, feroz .. 
y gigantesco, de las hechicerías del malvado o bajo su poder 

hipnótico, etc. (Nos. 8, p, 13; 688 y 689 portada -sobre la 

"curiosidad" como elemento narrativo-; 828, portada). 

De-pendencia 

Da condicio'n de este personaje depende del héroe, de 

modo que su actuacio'n como un ser indefenso y fragil corres

ponde a una intensificación de los rasgos de fortaleza en el 

h/roe, el cual aparece cumpliendo las funciones de "padre" 

que prescribe enseñanzas y Órdenes al "hijo", quien humilde-

mente acepta y escucha las amonestaciones. uuando el héroe 

ha estado en peligro de "muerte", :::;olin se muestra desconso

lado y desamparado, acentuándose su caracter ·indefenso y de 

orfandad. 

7.- l!:l malv~do. 

lconografia 

~a identificacio'n con la maldad; generalmente pertenece 
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a las etnias colonizadas . 

Su fisonomia se representa con la naríz chata o agui

leña, los ojos rasgados y cejas arqueadas, puntiacudas como 

de diablo. Generalmente victima de un defecto fÍsico: joro-

bado, ciego, de baja estatura o muy alto, calvo, con gafas, 

pelo crespo, piel negra o amarilla, etc. 

, , . 
~·uncion tecnico-narra ti va 

~l malvado posee la funcion mis activa del relato, es 

el encargado de tejer la trama,además de llevarle la inicia

tiva al héroe para justificar la entrada en acción de este 

último. Si el heroe fuese el encargado de llevar la inicia-

tiva del relato, desaparecería el "suspenso" y una serie no 

se podría alargar. 

La violencia y el malvado 

La violencia es un elemento presente en toda esta se

rie, al grado de que hay números en los que predominan las 

masacres, los golpes, las imprecaciones y las co~rerias. 

La violencia se presenta bajo sus manifestaciones m~s 

destructivas: el asesinato, el sacrilegio, el suicidio, la 

usurpación, los ataques, abusos y golpes a mujeres, la as

fixia, el rompimiento de cráneos, la mutilació'n, la traició'n, 

los miembros ensangrentados, etc. ~a violencia así mostrada 
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tiene la función de impactar al lector convirtiéndola en un 

fin en si mismo, al despojarla de cualquier otro papel en 

la reproducción de la vida. ~l papel que la violencia cum-

ple en la naturaleza para dar origen a lo nuevo y la violen-

cía revolucionaria en el plano social, no tienen cabida en 

esta revista, ya que la violencia del héroe sólo tiene como 

objeto mantener el status quo y, la del malvado, es una des

trucción ciega e irracional. 

7.1.-.Tipos de malvado. 

~l semidios __ (Ilustraci-Ón.=_10J=-~--

Los malvados se adueñan de objetos sagrados y mágicos 

o recurren a un origen divino o extraterrestre para hacerse 

"invencibles" y luchar contra el he'roe: Poseidón, el dios mi

tolbgico; el conde Bartok; los suprahumanos del ojo de ~at~n; 

Karma; Tarot; La araña negra; etc., son algunos de ellos, su 

funció'n es poner en jaque las fuerzas del bien con el mal 

para finalmente ser vencidos. 

El ladrón 

El ladren actua para apoderarse de alguna reliquia má

gica como el "libro blanco de la sabidurfa", la "espada fla-
, 

migera '', etc. como el héroe es defensor de la propiedad 

privada, justifica su acción en contra del rnalv:ado-ladrcr'n, 

alargando la narración. : (l~o. 768, p. 28) 
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~l traidor 

~n cada número, el héroe es víctima de la venganza y 

la traició'n, como una manera de imponer el suspenso y des

pertar la curiosidad del lector a fin de que compre el n~me

ro siguiente, en cuyas primeras páginas se explica cómo se 

libera de las trampas para finalmente caer en otra . 

.Lo demoniaco 

~racias a su caracter religioso, el héroe no desperdi

cia oportunidad para· invocar al "~odopoderoso", mientras que 

el villano, en oposicio'n, invocara' a las "fuerzas del ini"ier-

DO". 

.La serie "El ojo de Sat~n" relata como los villanos ex

traterrestres, identificados con el sÍ.mbolo del "ojo" satá'ni

co, pretenden apoderarse del planeta, mientras tanto habitan 

las "entraiias" de la tierra. 

Existe en el malvado demoniaco una recurrencia a la con-

notación sexual, como contraparte del caracter asexuado y as

cético del· héroe. 

La lujuria y la connotación sexual 

Para.contrastar con el héroe, cualquier sexualidad del 

villano sugerida al nivel de la connotación y la elipsis como 

elemento que sugiere determinada situación sin explicitarla 
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representa un rasgo negativo y condenable. 

Karma, uno de los enemigos mas constantes del hé'roe, 

posee un harem particular, en donde jdvenes y bellas mujeres 

están confinadas para reconfortar el "cansado cuerpo" del vi

llano. (Nos. 552, pp. 7 ,B; 782, p. 32) 

El vampiro o el violador (Ilustraci¿n 11 y 12) 

Esta imagen es tradicional en la novela negra o de te

rror, desde la publicación en 1897 de Drácula del escritor 

irlandés Eram Stocker, sirve para relacionar la sexualidad 

con personajes maléficos. 

En la historieta, el vampiro aparece persiguiendo aya

sionadamente a su v{ctima, por lo general una mujer joven Y 

bonita que se presenta atrapada, con los vestidos rasgados, 

el vampiro la abraza para extraer su sangre del cuello y fi

nalmente esta muere o pierde el sentido. 

~l texto es explicito al respecto: 

Mujer - "~jame! tse resiste) 

Conde ~artok - Necia! (le rasga el vestido). Eres como 

una mariposa (pe.labra que connota "prostitu

ta") que vuela en torno a la flama ••• ! Y ter

minaré por quemarte. (rostro libidinoso) 

(No. 838, p.15) 
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Conde Bartok - Llego puntual a la cita ..• 

Mujer - Nooo, por favor! (yace encerrada en un calabozo) 

Conde Bartok - ~enemas toda una larga y hermosa noche 

por delante para nosotros dos, je, je, je •.. 

(Suspenso. $n el siguiente niÍmero, la mujer 

no recuerda lo sucedido) (No. 850, p.32). 

El celoso (Ilustración 13) 

~s frecuente que el sirviente de una mujer rica, bella 

y joven, este enamorado de ella y guarde la esperanza de que 

algun dÍa ella le corresponda, hasta que el héroe aparece y 

la chica queda absolutamente impresionada con su personalidad, 

justificando la entrada del sirviente al campo enemigo. (No.713, 
I 

p. 21; serie "El ojo de Satan". 

El alemá'.n 

Producto de la imagen del villano elaborada en los ~sta

dos Unidos durante la Seeunda Guerra Mundial, es frecuente 

encontrarlo dirigiendo a otros villanos (Eric Van Kraufen, 

el Barón Kruger, el Profesor Herman), se caracteriza por su 

falta de sscr~pulos y sµ sadismo. (No. 836, pp. 1, 3) 

El bueno-malo 

~xiste la posibilidad de ~ue un villano, por lo gene-

ral no muy poderoso, cuestione a su jefe malo y se pase al 

campo del héroe, o~q~e ~~~~d~ lo contrario, cuando el malvado 
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por medio del poder mental o la magia, hipnotiza a algún 

amigo del héroe, como SolÍn o una mujer, entonces los usa 

de acuerdo a sus fines hasta que el héroe los -pone a sal-

vo. 

7.2.- El malvado y el poder. 

El dirigente 

Este personaje cuenta con capacidades similares a las 

del héroe, pero no busca servir al poder, sino serlo el 

mismo, por lo que no soporta la autoridad de ningún otro 

sobre él. Una vez logrado su objetivo, da rienda suelta 

a sus obsesiones, destruyendo, vensanao y robando, dejan-

do a su paso una cantidad de personajes que pertenecen a 

la "masan, muertos o mutilados. 

El dirigido o villano "gregario" 

~on personajes que actúan siempre en "masa", a las 

drdenes de los villanos principales, de quienes son in-

condicionales, aun a costa de su propia vida, (No. 638, 

p. 28) pero tambi¿n pueden estar ·a las Órdenes de los 

amigos del héroe. Califican a los dirigentes de "extran-

jeras" y poseen los rasgos fenot{p~cos de las étnias ce-

lenizadas. 



8.- La ideolog{a de los personajes: 

el colonialismo. 

Los personajes malvados se presentan con la imagen 

del· colonizado, a trave's·de una serie de estereotipos: 

La fuerza bruta (Ilustración 15 A y B) 
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Cuando el malvado es fuerte y alto, se le despoja de 

toda capacidad de razonar y sentir, son expertos en artes 

marciales, aparecen como eorilas irracionales con la sóla 

intencio'n de matar y destruír, concepcio'i-i que corresponde 

a la de un §er 0 primitivo 0 • 

El lenguaje 0 ex6ticon (JJ~strRci6n 16) 

(Nos. 589, p.2 y 850 p.21) 

Para diferenciar al malvado "primitivo" del "Civili

.. zado", se representa icÓnicamente su leneuaje por 11 caracte-

res" supuestamente chinos, malasios, etc., ideogramas o 

balbuceos incomprensibles con los que se caracteriza a seres 

~nferiores~:,rabes, africanos, orientales, toda una gama de 

étnias echadas en un.mismo saco. 

La fealdad 

Pigmeos, watusi, árabes, tibetanos,_malasios, chinos, 

egipcios, etc. desfilan por las pág~nas de Kalim¿n como ejem

plos de lo feo y lo grotesco, iden'tificados con la 11 fiereza 11 
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y el salvajismo y son la contraparte de lo "bello" y lo "ci

vilizado" representados por el he'roe. 

Salvajismo y superstición. 

La posibilidad de que el "africano" pueda volverse un 

asesino, parece muy natural a los seres "civilizados" de la 

historieta¿ pues si en la selva se dedicaba a cazar leones, 

por que en la civilización no va a ser capaz de matar seres 

humanos? (1-:o. 6:J2, portada). La condicio'n "inferior" del 

colonizado se hace patente tanto en sus creencias, como en 

la susceptibilidad para divinizar los fen6menos naturales 

tpor ejemplo, un eclipse), puede creer que el h~roe es un 

hechicero o brujo y hacer de una ~ujer rubia una diosa o, 

un dios de un gorila gigante.(Nos. 1, p.5; 633, p.9) 

El esclavo 

Parece natural que estos seres inferiores que ac.tuan 

siempre colectivamente, incomprensibles, salvajes y f'eos, 

puedan ser esclavos y necesiten siempre a otro individuo 

que les diga qu~hacer, e~tando capacitados s6lo para obe

decer .. 

El colonizado "portador del mal" (Ilustracio/n 17) 

Este tipo de personaje reclama la ayuda del héróe 

para traicionarlo más tarde y conducirlo ante su amo. En 

.la s~rie. 0 El ojo de !:iatán 11 (No. 704, pp. 24-25), se alude 
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a un emisario "negro" como el encargado de entregar la plan

ta port~dora del mal (el ojo satánico) al faraón AJDenotek, 

que se convirtio ... en serpiente. En la portada del número 

716, aparece un negro vestido de musulmán lanzando a la hu

manidad una maldición, entre ratas encargadas de semb~ar la 

destrucción sobre el planeta. 

J!;n suma, la representacio'n del villano a travé's de la 

devalorización del fenotipo y su cultura, es identificada 

con el colonizado; con el habitante de los países sometidos 

a las metrópolis industriales colonizadores. Se 1-e repre-

senta del lado del mal y de todo aquello que mor~lrnente pue

de ser considerado corno reprobable: el miedo, la mentira, 

etc .• Como resultado, el lector concebiri su propia ima-

gen, fisonomia y color, como algo extraño y despreciable, 

lo cual es uno de los rasgos del proceso de colonizacio"n 

susceptible de provocar neurosis; la identificaci~n con los 

valores del dominador, representante de la "ci vilizacicí'n" 

sacraliza la opresion del colonizado y lo hace sentirse 

11 culpable 11 • (;~;') El sentimiento de culpabilida·d, se ve 

reforzado por la "culpa" inherente ~ la idiosincrasia judeo

cristiana·, que hace· hincapié en que la mue~te de Cristo y 

la caída del ~araiso Terrenal recaen en la humanidad. 
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~egÚn la historieta, la mujer tiene cuatro rasgos 

inherentes. a su condición: 

79. 

a) es "inferior" ·cal hombre, puesto que siempre es 

veneida por él. Es 11 debil 11 y no posee ni la fuerza f{sica 

nJ la moral que evita ser esclavizada o enamorarse •. 

b) La mujer es "emotiva". ~usceptible de admirar y 

enamorarse apasionádamente del hombre ideal, su deseo es el 

de poseerlo, para lo cual usa poco o nada su cerebro. scho 
cuando escucha los consejos del h~roe~con~idera que ha co

menzado a usar su cerebro. (!::ierie: "La Bruja B-lanca") (Ilus

tracio'n 18). 

c) La mujer es "falsa". Gracias a su 11capacidad 11 para 

mentir y fingir, seeun sea "buena" o "mala", puede. ayudar al 

héroe o hacerle algun mal. 

d) .La mujer posee su imagen icónica. .Se le caracte-

riza siempre joven, esbelta y bonita. Si es "buena",con 

rostro anifiado; como mala, de cejas angulosas. Viste mini:.. 

falda o falda larga con abertura al_costado de modo qu~ exhi

be siempre sus muslos,"también suele aparecer en "bikini" sin 

importar el lugar y el ciima. ·~sté estereotipo de mujer 
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~efuerza la idea masculina que ve en ella un mero objeto 

sexual y decorativo. 

Además, existe una division moral entre mujeres, re

presentadas a partir de la relación guardada con el h¿roe, 

como ayudantes o como obstáculos. 

9.1.- La mujer buena. 

La mujer buena segun dsta historieta, es aquella que 

se ajusta a los valores de abnegaci6n, fragilidad y fidelidad 

ante el héroe, quien le brinda amparo y seguridad. 

La vic~ima (Ilustración 19) 

Su condición de debilidad la hace ser un blanco fácil 

para el malvado, quÍen rapta a la indefensa mujer para servir 

en su harem, lo cual ·justifica la entrada del héroe en acción 

para salvarla. ~e busca contrastar la pasividad de la v{cti-

ma con la agresividad del malvado y con la iniciativa del hé-

roe. 

La mujer violada (Ilustración 20) 

~a violencia que el malvado ejerce sobre la mujer se 

justtfica con el prete~to de haber facilitado la escapatoria 

~os golpes son explÍcitos, no así la violencia 

"sexual", la cual se i nainúa tanto al nivel de la conno taciÓn 
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de la imagen como de la elipsis en el texto, dejando a la 

imaginacio'n del lector la tarea de cubrir el "espacio" en-

tre una viñeta y otra. A través de éste recurso es posible 

"insinuar" multiples situaciones como el incesto. .l!;n la 

portada de la serie "El valle ele los vampiros" (:;o, 36) hay 

una escena donde alumbra la luna llena y el padre rasga el 

vestido de la hija que se resiste. En el mismo ntlinero (p.9), 

di versos personajes malvados golpean a - lá 'chica rubia, entre 

ellos su padre que no la reconoce y que se encuentra bajo el 

poder de los vampiros. 

La enamoradaJilus_tré!_c_iÓn 21) 

En la historieta, el héroe es, respecto a la mujer, el 

"centro de atenci6n", el objeto continuo de su pensamiento y 

ensoñaciones. ~vacando siempre el último encuentro y desean-

do el pr6xirno, se estremece recordando los labios que besaron 

su mano o la ocasidn en la que,no pudiendo resistir, ella le 

besó. .l!;l héroe provoca el llanto de la mujer al marcharse y 

ella es capaz de arriesgar su vida con tal de escuchar tan só
lo una vez má9 su voz firme y varonil y sentir su mirada pro-

funda y dominante, (Nos. 710, pp. 2-3; 734, p. 22; 754, p.28) 

La -princesa 

La acompañante ocasional del héroe pertenece a las cla

ses dominantes, son hijas de magnates petroleros, princesas o 

hijas de alg~n poderoso rey, sacerdote, etc. (No. 715, p.26) 
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La esclava (Ilustración 22) 

víctima del malvado y reducida a la condic~on de es

clavitud, llega a asumirla por su propia volunta~, disfrutan

do su condición de objeto sexual para reconforta= el cuerpo 

de su amo y brindarle todo lo bello de lo cual e" capaz su 

corazón, aunque a cambio sólo reciba desprecio y ::ialos tratos. 

(:Nos. 552, p.7-8; 784, p.6). 

9.2.- La mujer mala. 

])e la confro:r.taciÓn con el ideal r:msculin(; =epresenta

do por el héroe, surge la imagen de le malvada. 

La bruja (Ilustración 23) 

La esencia de sus maléficos poder~s reside en su belleza 

fÍsica, atributo a través del cual puede ser ca~¿z de adueñar-

se de la voluntad del héroe, esclavizá~dolo. :::.:. bien éste 

personaje nunca logra su cometido, siempre lo i~~enta, emparen

ta su sexualidad con los "poderes ocultos" de le. :nagia y la 

hechicer!a, que la hacen capaz de fabricar breba:es.que vuel-

ven simios a los hombres (serie "La bruja bl¿;_~:c::.-). Su capa-

cidad "natural" (recordemos a 2of{e, l~ cor~•?añe::-_-o_ de Emilio) 

para el engafio, la lleva a fingir no ser vista ;~r el héroe 

hasta hacerlo caer en al&una trampa.(~o. 604, 62~ y 864, por

tadasj. 
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La mujer agresiva y autosuficiente capaz de ser "reina", 

es "malvada" y "natural", con la opción de que quede enamora

da del hdroe a costa de estas cualidades y hasta de su mismo 

reino, 

La mujer esclavista (Ilustra ctó'n 24) 

Es una imagen activa, agresiva y autosuficiente, siem

pre pretende apoderarse del cuerp~ y voluntad del héroe, usan

do como arma su bellez2.; al fracasar, _c~i!Í:t:Ji_j __ es_~e-_te-éürso-Ji~(J:r 

la prepotencia y la violencia. Generalmente se tr3ta de 

reinas, jefas de la ma:Lia, 'brujas o var:rpiros humanos que dis

ponen de poder, movilizando a su capricho un numeroso ejérc;i.-

to. 

Esta imagen es la versión de la mujer caprichosa, ren

corosa i colérica,dispuesta a tomar venganza a pesar del des

precio del héroe, su tlnica obsesión es satisfacer su pasión 

desmedida y lograr humillar al héroe a sus -pies, mientras le 

grita: "-Al fin te he vencido Kalim~n!" (Nos. 631 y fa63, por

tadas). 

La muje1· robot (Ilustracio'n 25) 

El héroe eE incapaz de ejercer la violencia sobre la 

mujer de "carne y hueso"; asi, tiene que "cosificar" más la 

imagen femenina para justi:ficar su· violencia. Esta se jus

tifica al descubrir que la que se hacía pasar por una persona 
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es una mujer-robot. Descubierto el engaño, la desenmasca-

ra y arroja oportunamente al mar, antes de que explote la 

bomba de tiempo que lleva dentro. (lio. 696, pp.7 y 14) 

10.- El paisaje humano. 

El vestuario 

El color sirve para caracterizar el status moral de 

los personajes: blanco para los bu~nos, negro para los ma

los, adem~s connota lo "ex¿tico" e intemporal, al no existir 

una ubicuidad hist6rica precisa del vestuario. Esto se ex-

plica al aludir a personajes colonizados por medio de un me

canismo que busca hacerlos irreconocibles ante s{ mismos. 

La recurrencia se muestra en los personajes con atuendos de 

orientales: asiáticos, africanos, (aunque existen episodios 

en "La selva Lacandona" y en "Machu Pichu"), árabes, egipcios, 

o hindúes, vestidos con taparrabos, en traje de karateca o 

h~bito de monje budista, en traje de campesino de indochina 

o de pirata malasio. Hay una mezcla de personajes del pa-

sado que babi tan el "presente", caracterizados co!Í!o-_lesclavos 

egipcios o gorilas parlantes vestidos como legionarios roma

nos, lo cual d;;o. a estos seres un toque "fantástico". La 

indumentaria del cazador europeo moderno coexiste con el tra

je hind& del h~roe, el taparrabo "bikini" de la bruja blanca 

o la indumentaria transparente de ~a mujer egipcia que los 

acompaña. (Serie "L::;. bruja blanca"). 
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Escenogra:fías 

Existe una recurrencia hacia los paisajes de las zonas 

no industrializadas, que coinciden con el habitat de las et

nias no-europeas, en donde los fuertes contrastes sociales 

hacen casi inexistentes ·1as capas medias y muy reducido el 

número de _;r~~:r::~~-~~·s con-E?_cle_!-_~.~J>__:?_9T:iito sabre los recursos. 

Por otro lado hay una numerosa capa de menesterosos que vi

ven al dÍa, cargando sobre si e~ ~espotismo y la injusticia 

social. 

1) ralacios y mansiones. ~on los sitios que habitan 

los millonarios petroleros, los reyes, los príncipes y los 

grandes sacerdotes y, por supuesto, el héroe. No· importa 

el caracter moral del personaje que habite estos recintos, 

sólo necesita contar con su:ficiente poder para mantener la 

numerosa servidumbre con la cual llenar los espaciosos jar-

dines, alcobas, torres y pasillos. La mansidn del villano 

cuenta con un espacio destinado a alojar su numeroso harem,· 

entre otros sitios dedicados a almacenar valiosos·tesoros 

as{ como calabozos y cuartos de tortura. 

2) Indicios de civilizaciones desaparecldas. :Los es-

cenarías m~s favorecidos son aquellos susceptibles de brindar 

un clima de "misterio~ para que el h~roe encuentre los secre

tos y las claves que sus contrincántes plantean, tales como 
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JVlachu-Pichu, l3onampak, .Lwcor, la gran·pirámide de ~gipto, 

Roma, el "'.!.'aj Majak"*º ciudades olvidades en las proí'undi

dades de las selvas africanas. 

Este tipo de lueares se utiliza para dar una atmósfe

ra "tercer-mundista" a las correrías del héroe, ya que se 

evidencia la presencia de una tradición "exótica" que hunde 

sus raices en un inmediato o lejano pasado que no ha desapa

recido del todo. 

3) Lugares naturales. .Por ser una versión del "hom-

bre natural", Kalirna'nt necesita de escenarios ad-hoc, que 

.ofrezcan innumerables peligros a los cuales sobreponerse: 

desiertos secos con sol candente, cobras, arenas movedizas 

y beduinos malvados; montañas con buitres, cuevas misterio

sas; selvas plagadas de gorilas parlantes, gigantes, tribus 

salvajes, pigmeos, brujos y animales í'eroces; islas en donde 

alguna raza malvada de orii:;en~~~~terrestre planea la des

trucción de la raza humana, o donde una organización terro-

rista comandada por "l"ir. )l", tiene su "base roja" y planea 

envenenar a la humanidad y destruir la vida del hé'roe. 

4) Bases de movilidad. Muelles, aeropuertos, barcos, 

avioues o automóviles, sirven de escenarios a las proezas 

heroicas, son los sitios donde comienzan o pueden terminar 

sus aventuras debido a la movilidad que es inherente a la 

condición del héroe aventurero. 

* Así aparece el nombre en la historieta. 
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5) Cavernas y pasillos subterráneos. Estos escena~ios 

son asiduamente recorridos por el héroe y son sitios ideales 

para establecer el suspenso e11 la lectura, ya que se ignoran 

los peligros que le esperan al penetrar en ellos. 

11. - La realidad como "clima" cultural. 

Influencias. . . 
En su mayoria los argumentos de K&limán est&n extrai-

dos de la misma cultura de masas e. la cual se incorpora, cier-

tos nombres y situaciones son tomados de obras de la literatu

ra, como el nombre del malvado "Yago" (serie "El ojo de 8atánn) 

que corresponde al de un personaje de Otelo de 8hakespeare; o 

pasajes de la Biblia como cuando Kalimán tira las columnas 

del templo para sepultar a los "filisteos" en turno: los cri-
--~-------

minales j1edaj.1Jos.: ___ Ciiiiª-:traciÓlL' 26). . La imagen del beduino co-

mo criminal, corresponde a la idea maniquea difundida por los 

mercenarios franceses de la "Legicin extranjer~" encargados de 

sofocar el movimiento insurgente que luchaba por la independen-

c.ia de su nación. 

La historieta 

La historieta es también una fuente de inspiració'n, so

bre todo Tarzán, el hombre mono (I. Herner), que six·ve de base 

para el ar¡;:uinento de la serie "La i:íruja blanca", donde se na

rra la historia deuna niña rubia abandonada en Africa, criada 

por gorilas, que llega a ser reina de la s~lva con el nombre 
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de la "Bruja blanca", gracias a su innata capacidad europea

para sobreponerse a los "salvajes" habitantes de la regio'n. 

Esta aventura sit~a a una mujer en el medio 11 natural11
, ex

cluyéndola de su espacio tradicional que le confina exclusi

vamente en el harem. 

El cine (Ilustración 27) 

Una de las figuras w{ticas del cine norteamericano de 

la gran depresi6n de 1929: King Kong, figura en la serie 

"La bru~a blanca" con ;o;l nombre de "Bari¡;og", el cual se en-

carga de frustrér un posible romance~ La bruja blanca, per

suadida por el h~roe se siente tentada de regresar a la 
11
ci

vilizaciÓn" para vivir con él, pero es rapj;ada por .este mons-

trua. 

Semejanzas histtlricas 

El aspecto histórico s6lo aparece subrept{ciamente y de 

un modo general en la historieta. ~os personajes presentan 

ciertas coincidencias con los de la vida real; Parot, el mal

vado hermano eernelo de Jazil, el amigo del h<Íroe (serie 
11

La 

espada flamígera") ictlnicamente se asemeja al Ayatola Jomeini 

(Ilustraciones 10 y 28), símbolo de la lucha religioso-política 

a travfÍs de 1.a cual el pueblo iran{ termino' con la dictadura 

del 11 Sha". ~sta coincidencia tiene el resultado en el lector 

de predisponerlo negativamente contra un personaje hist6rico 

I . 

contra de los imperialismos, sea norteamericano o sovietice. 

que,entre otras cosas, se caracteriza por su intolerancia en 
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XI. Características de Fantomas la amenaza elegante._ 

1.- Origen divino-fantástico de Fantomas. 

El héroe nace en Francia, pa!s que en su pasado inme

diato se enriqueció e industrializd gracias a las relaciones 

de sometimiento militar, económico y cultural sobre ~aciones 

mas d~biles (Argel, Vietnam, Egipto, etc.) con las cuales el 

lector supondría tener mayor afinidad histórica y cultural, 

de ah{ el caracter colonialista del p_ersonaje. 

Por otro lado, el caracter fantástico de su origen, no 

le - da- la plena certeza al lector de que lo narrad:> "re::il:::ie:o

te" sucedic/. 

Esta relatividad del relato se logra al anteceder la 

palabra: "dicen ••• " a la descripcion del origen del héroe, 

versión que hasta el mismo héroe duda sin llegar a desmentir-

la. 

Se dice que Fantomas apareció en el mundo ya con todo 

y máscara. en una canastilla que f1otaba sobre el río Sena. 

pero que fue salvado por una baronesa y un barón, de los que 

a temprana edad huyo/ con un botín en joyas. {No. 2356, p.18) 

{Ilustración 1). 
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Envuelto en extrañas señales cósmicas (analogía con 

el nacimiento da Cristo), nace el h~roe Fantomae, mientras 

la viñeta muestra el rostro de eu "madre" iluminado como 

el de una virgen. A continuación, para seguir con la pa-

rodia del origen misteriosos del héroe y con la analogía 

mencionada, ee alude a la presentación ante el ·bebé Fantomas, 

de tres sabios modernos, personalizados por un "pro.fesorn, 

un "m6dico" y un "pintor", que ~~organ al h~roe lo~ "dones" 

de la sabiduría, la salud y el gusto por las bellas artes. 

l No. 23 6 7 , pp. 14-1 5) (Ilustración 2). 

Enterados de los prodigios que envuelven el nacimien

to del héroe, los .fanáticos de la "secta de Osiris" lo rap

tan en la creencia de que se trata del esperado Anticristo 

{No. 2365, p.25). De igual modo, la sensual integrante de 

su harem: Libra. le dice al héroe: "En el siglo XVI, Nostra

damus vaticino' que el año en que usted nacería estaría seña

lado por terremoto~, hambrunas ••• revoluciones ••• Así que •. se

ñor, de acuerdo con.1• la pro:fes.Ía de Nostradamus ••• contenida 

en la centuria uno-cincuenta de ya centenario libro, usted 

es nada menos que ••• El Anticristo!. (Ro. 2365, p.4) 

Si bien con el desarrollo de la narracic>'n • todas las 

"sospechas" sobre la entidad del héroe como el Anticristo 

son borradas. no queda duda sobre el caracter prodigioso 

del héroe Fantomas 0 re.forzado en relatos posteriores, 



91. 

2.- Inserción soci~l. 

El héroe incuestionable 

Diálogo entre Carlos Marx y Fantomas: 

Marx-" Eres el que sustrae riquezas ••• ? 

Fantomas -Aparentemente podría clasificarseme como un 

acaparador de riquezas, sólo que en mi caso existe una dife

rencia ••• ayµdo al progreso de 1~ ciencia, creo universida

des. En cierto sentido podría decirse que preparo una so

ciedad mejor. 

l1arx - Eres un maleante, sin agraviarte, pero hay algo 

importante en ti ••• te preocupas por la educación. Con la 

libertad en la educación desapareceran las clases oociales. 

Ahora los potentados son mas astutos y poderosos. Por eso 

hay que instruir a los proletarios, porque no son cul.tos de

bido a que han té.nido pocas oportunidades." (No. 2388, 

pp. 19-20) 

El magnate capitalista 

Para determinar la pertenencia de clase de cualquier 

agente social, es necesario remitirse a la fuente de su 

"riqueza"; en general, si ella proviene de su trabajo paga

do por un salario, se hace referencia a la clase asalaria-

da; si por el contrario proviene del trabajo ajeno que el 

se apropia, se habla de un capitalista. 
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Este h¿roe encaja dentro del segundo esquema por las 

siguie'ntes razones: 

a) su riqueza proviene del desvalijamiento de las ri

quezas acumuladas por loa grandes millonarios de todo el 

mundo bajo la forma de obras de arte: joyas, pinturas, es-

culturas, etc. Pero también: 

b) de la propiedad de empresas productivas que están 

diseminadas en todo el orbe y explotan el trabajo asalaria

do. (Nos. 2388, pp.19, 2 y 3; 2511 pp. 25 y 29). 

En una ocasión (serie "La viuda negra de Taiwan") se 

alude a la ruina de su imperio económico (almacenes, impor-

tadoras 5 acciones en J~a bolsa de va1o~~~~;-~-!ñ~~D~'?-_s) :rÁbricas 

de juguetes, etc.) gracias a las hábiles maniobras financie

ras de su oponente en turno: Madame Ling, hasta que el héroe 

logra finalmente reestablecer el equilibrio original, la 

vence y recobra su riqueza. (Ilustración No. 3 A y B) 

Modo de vida 

Su rutina es la del gran burgu~s. rodeado de todas las 

comodidades y caprichos de los miembros del llamado "jet-set" 

Mientras prepara los "golpes" aparece rodeado de estrellas 

de cine (Jean Fonda, Roruy Schneider, Brig~tte Bardot, etc.) 

nada en su piscina, saborea manjares y bebidas exóticas, en

tre bosques, jardines y fuentes de su mansion-refugio. 



93. 

La vida cotidiana del héroe consiste en hacer gimna

sia, tomar duchas a toda hora o baños de vapor, recibir ma

sajes corporales de alguna de las miembros de su harem (Ilus

tración 4) contando con todo el tiempo libre para investigar 

tal o cual problema, o bien para tener algún romance pasa

jero con su "amante" en turno mientras viajan despreocupada

mente por el mundo entero, esquiando, escalando montañas, 

etc. (serie "La destrucción del universo"). 

Por si fuera poco, cuenta con un sabio que realiza 

todos sus caprichos tecnológicos, un harem de jóvenes bellas 

siempre dispuestas a servirlo y mimarlo, usando todos los 

recursoc de modo que lu~ca todo su poder y gloria a través 

de su fastuosa y tambien, agitada vida. 

Identificado con los grandes burgueses de tendencias 

filantrópicas como él, los invita a cenar ofreciéndoles las 

m~s delicadas viandas de la cocina internacional: "pescado 

a la Chataaunef del reauci tado lago Victoria, liebre silvt.'s

tre de Bangladesh, patos de la selva del Amazonas", etc. 

l Ilustración 5) servidas además por bellas y 'l;sexis bunnies" 

del famoso club privado Play Boy de Rugo Hei'ner. (No. 3115, 

pp. 30-31) (Ilustraci~n 6) 
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"Consciente" de los acontecimientos y destino de la 

humanidad, lucha contra la contaminación ambiental y contra 

aquellos hombres egoístas y tiránicos que esclavizan a los 

pueblos. 

Como el "mayor conocedor de arte del mundo», posee li

bros incunables; los originales más importantes de los gran

des pintores: Picassos, Rembrand;ts., etc. 

Como es el héroe 

Cuenta con un selecto equipo de agentes incondiciona-

les denominados con una "X": X-16, X-21, etc., que distri-

buidos por todo el mundo, tienen el dnico fin de cumplir 

las Órdenes por el encomeridadas o de auxiliarlo mientras 

realiza algún "trabajo" en determi~ado paí'.s. (Nos. 2326, 

p.28; 2384, p.7) 

El héroe prestigioso 

El héroe es un ser vanidoso y excéntrico al grado de 

llegar a divinizarse. Famoso por todo el planeta, cuida 

du "imagen pública" y la fomenta con golpes publicitarios 

que movilizan por las calles de las ciudades modernas a 

multitudes formadas por jÓvenes admiradores y admiradoras, 

para cuyo fin se sirve de los medios de comunicación masiva 

a su alcance: televisión, radiodifusoras, prensa. 
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A despecho de los "ignorantes" habitantes del Siglo 

XX que no han "sabido valorarle", situado en el ".futuro", 

recibe la admiración y reconocimiento de los habitantes de 

esa época, quienes hasta llegan a considerarlo como el 

creador diTino de la especie humana, luego de la gran ca

tástro.fe que casi termina con la vida inteligente del pla

neta. (No. 2543, p.4) 

.. 
En la serie "La destrucción del universo", se presen

ta al héroe .frente al "Todopoderoso", "Senor de los c{rculos, 

una versión de Dios que irradia luz de su rostro a la manera 

de los santos católicos, quien lo .felicita por su buen com-

portamiento y sus notables proezas. (Ilustración 7) 

El "gigolo" 

Las mujeres más codiciadas del mundo caen rendidas a 

sus pies, son sus amigas Íntimas y disfrutan con él de la 

piscina o ven_pelÍculas en la intimidad de su alcoba, etc.; 

considerado el hombre más "tierno" y "sexi" del planeta, 

{Ilustración 8) hasta sus más acérrimas enemigas desean pa

sar una placentera noche de amor con él, aunque al otro día 

e ate-U dispuestas .a dar la orden de su ejecuci6n. (series: 

"Mali" y "La viuda negra de Taiwan") 

El neurótico 

Contemporáneo de la di.fusi¿n del psicoanálisis, el 
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heroe se trasl.ada al npasado 11 para ser psicoanal.ízado por ;.; 

S1gmund Freud, s6lo unos momentos antes de que el. sabio 

expire. Asf se libra de sus obsesiones neuró'ticas y su 

complejo de Edipo, productos de su a:fecto maternal y pater

nal. no resuelto, de donde según explica la revista, provie

ne su cleptomanía, resultado de su búsqueda de seguridad en 

un mundo que le ha sido hostil, al ser huér:fano desde tem-

prana edad. Su má'.scara es el producto de una ansia "irre-• . 
suelta de poder" que lo conduce siempre a querer mas poder, 

pero a '~=-iféren_q_~a de los notros" dueños todopoderosos del 

mundo, el utiliza su poder para "l.iberar". (Ilustraci.Ón 9) 

El justiciero (Ilustración 10) 

A partir de la serie "El hijo de Hitler" -T'f97-7)-;-;has

ta la :fecha, el héroe asume una personalidad "comprometida" 

con las causas de "liberaciÓn 11 , al grado de que su politi

zaciÓn lo va a especializar en luchar contra tiranos. (No. 

2415). 

Se en:frenta con "!longo Sotongo" tirano que.desata 

una :feroz represi~n en contra del pueblo, todo por haber 

interpretado mal una inocente "Clave" en la que el h~roe 

anunciaba uno de sus acostumbrados golpes a la propiedad, 

por lo que moralmente e~ héroe se ve comprometido con las 

circunstancias, no teniendo otra al.t·ernativa que la de 
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hacer "algo" por la "pobre gente de ese paÍe" subdesarro

llado (No. 2433) 

Viéndo T.V. en la ,E~ de un lujoso hotel, decide 

ayudar al pueblo de una "pequeña nación caribeña" donde su 

dictador anuncia que barrera toda "oposici6n" política. 

(No. 2436) Partidario de las "causas radicales de libera-

cioo social", se une a la guerril~a de la naci6n llamada 

"Coral"• (serie "El cacique inmortal") y hasta convence a 

sus dirigentes a que moderen sus métodos terroristas de lu

cha, inst;{ndoles a combatir "por lo que los tiranos repre

sentan" y no por eliminar seres humanos. 

Por medio de enganos, logra que empresarios mexicanos 

donen a sus trabajadores la propiedad de sus empresas. Los 

trabajadores marchan por las calles de la ciudad de México, 

agradeci(lndo los fav_oree del héroe, pero la falta de "permi

so oficial para realizar la manifestación", ocasionó que la 

manifestación fuese reprimida con lujo de violencia por par

te de la policía. (No. 2463, pp. 25 y 27) 

Su filosofía política lo lleva a pensar que es "bueno" 

que el esclavo se reivindique, pero no para esclavizar a o

tros. Como por ejemplo~ cuando los negros de Haití escla

vizaron a sus compatriotas franceses por mero resentimiento; 

o la lucha contra el dictador de Rodesia: "Jacobo Lewi:s · 
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Pride", identificado con el expresidente mexicano José Ló

pez Portillo, por haber saqueado a su pueblo ( 11 E1 vuelo de 

lcaro", No. 676 -20/VII/84). 

Debilidades 

a) Posee un gato: "Yago", su más cercano confidente, 

a quien comunica sus más "recondi tos" pensamientos C'S'l), 

as{, queda patente su miedo al compromiso y a 1a intimidad 

con la mujer, de la que rehuye enamorarse. Eusca ser pa

ra el1a, una especie de "padre" protector, confinándola 

como secretaria a su harem. 

b) El rapto, realizado por el malvado, de alguna o 

de todas las integrantes de su harem, motiva su entrada en 

acción (serie: 11 I.os doce trabajos de Fantomas" ). 

c) Simpatiza con la polic:l'.a, a través de su ••amistad" 

con su opositor el Inspector Gerard, lo ve como a un fami

liar y en ocasiones como a un aliado. (serie: El hijo de 

Hitler). 

d) A pesar de su identificación con las clases domi

nantes de las naciones industrial.izadas como Francia , 

siente especial predi1eccion por ez;iderezar los conflictos 

de las naciones colonizadas como el hambre, la opresio~, etc. 
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3.- Poderes mágico-religiosos. 

Se destacan aquellos elementos que sirven i:!·ara !refor

zar la idea de que hay una 11 voluntad11 superior y misteriosa 

que ordena a su antojo los sucesos humanos y a la,que, por 

lo tanto, hay que propiciar para conseguir sus :favores. 

(Frazer). 

Tambie"n se refuerza la idea de un "mes.:i'.as" que redime 

al mundo e incluso es capaz de resuc.i tar vol viendo del 11 má's: 

allá'.11
, como el Cristo judeo-cristiano, cuya :imagen es un da

to que existe previamente en el lector y que apela a su~· 

El elegido {Ilustraciones 1 y 7) 

El "Supremo de los círculos, un ser que irradiaba luz" 

y de quien "los antiguos libros" hablan por "lo que pasó ha

ce millones de años, cuando alguien desperto' su ira" ( posi

ble alusicfn a la "caída del angel Luzbel"), hace acto de 

presencia para s~lvar oportunamente al héroe de la muerte y 

tambié'n para adularlo: "No debí pr.eguntar como llegaste has

ta aquí, se lo que hiciste, y ••• se que sólo tu podrías ha

ber entreda en este reino, al que.ningún m~rtal había lle

gado ••• y mucho menos salido nuevamente". (No. 2405, pp. 21 

a 23). Aquí se alude a~ poder del héroe para resucitar d.e 

entre los muertos y mostrarse preferido por una sui-generis 

versión de "Dios", sucesos que vuelven a repetirse en :'·la' 
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serie "Akenaton" :· "Cuando el cadaver quedo' sólo ••• y las 

sombras cubrieron la cámara mortuorla ••• ~antomas inició 

el recorrido ••• por el camino de los muertos ••• El camino 

de los que no vuelven jamás! Y en el rl'.o de la muerte ••• 

ocurrio'lo que nunca había ocurrido ••• Un mortal volvió a 

la vida en el rio de los muertos! 11 • Mientras lo ante

rior ocurre, el héroe piensa para sí: "La experiencia ha 

sido extraordinaria! , algun d.Ía uftaré' lo que aprendí aqul'. 

en bien de la humanidad" (No. 2532, pp. 5 y 8) 

ciÓn 11). 

La "religiÓn" de Fantoma~ 

(Ilustra-

Usando el mecanismo de la serle norteamericana de 

televisión llamada El tunel del tiempo, donde el héroe es 

salvado "inesperadamente" en el preciso instante en que va 

a morir, Fantomas es salvado de perecer en la horca. Sus 

oportunos salvadores son habitantes del ".futuro", quienes 

lo trasladan a su 11 época 11 , donde para sorpresa del héroe 

el es considerado todo un dios, objeto de agradecimiento 

y adoración. Turbado por no entender la razón por la 

cual se le rinden honores divinos, una bella joven que re

sulta ser la sacerdotisa suprema de "su" religión, le in

.forma que él, junto al Profesor Semo y a C-19, han sido 

quienes salvaron a la humanidad de la extinción. despuis de 

la gran catástrofe de la cual .fuer'on los tlnicos sobrevi

vientes y que .fue provocada por los seres humanos del 
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"pasado". {Ilustracio'n 12) 

Una vez aclarado el "enigma" del por qu' se les rin

den honores en el "templo supremo" de e'sta civilización, 

el héroe--decide volver a su "tiempo"--y es despedido- entre 

el pesar de los habitantes del "futuro" y el llanto y besos 

de la sacerdotisa suprema (No. 2576). 

El relato es la repetici6n del esquema del mito so

bre la creación, según la 6ptica patriarcal, donde el ele

mento creador, la mujer, se omite, siendo el héroe, el pro

fesor Semo y C-19 los que fungen como especies de Eva y 

Adán, pero sin "Eva", para dar nuevo origen a la humanidad. 

El papel del elemento religioso como una constante 

en el relato, se patentiza en el hecho de que hasta alguna 

cita o t.Í tulo b..Íblico puede servir para dar comienzo a :=!,_a_\ 

~vá~-!~a_;_~~~~l~~~queluego se vuelva sobre el tema (No.3115). 

El Shamá'n 

El héroe "extranjero" llega· a México para ·ayudar a 

un pueblo oprimido por la "magia" del "Cacique inmortal", 

quien es vencido finalmente, gracias a las capacidades del 

héroe y a su alianza con la "!1Jagia blanca" de Ma~{a Sabina. 

{serie "El Cacique inmortal"). 
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Elementos como este, dan a los argumentos de la re

vista la posibilidad de identificar al héroe con el lec

tor nacional y contribuyen a :formar su imagen "incuestio

nable". · 

4.- Dis:fraz del héroe. 

Caracterización icdnica 

Durante toda su vida el personaje ha usado mÍscara 

(Ilustración 1), de manera que su identidad queda oculta 

y en ocasiones se ha llegado a afirmar que detrás de su 

mÍscara sólo existe el vacio. 

El color blanco de la máscara y los guantes, obede

ce, además de a la necesidad de mantener su identidad o

culta, a la necesidad.de identi:ficar al personaje con ~l 

"bien", de manera que el lector pueda reconocerse. 

El color naranja de su playera se asocia al depor

tista; los pantalones con una :franja color amarillo y sus 

botas negras le dan a su imagen un caracter militar de pre

potencia; en ocasiones viste .frac con corbata de moño y un 

sombrero de copa para recordar su status de autoridad y 

justi.ficar el apelativo de la "amenaza elegante". 
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Fuerza :r{sica 

Acorde al ideal del héroe, se le dibuja fuerte y 

musculoso, pero en este caso se hace hincapié en que es 

resultado de su riguroso y constante entrenamiento gimn¿s

tico y de su afici6n por las artes marciales y para mayor 

credibilidad, se dibuja al personaje dando clases de kara

te a sus lectores. 

El disfraz 

Se le caracteriza por una habilidad especial para 

diversificar su personalidad (Ilustración 13), según lo a

merite el caso, será el elegante y respetado ingeniero Le 

Blanc, un anciano barrendero, un periodista, o el Cardenal 

Pomerin, el coronel Frcntz, un simple plomero, o un vaga-

bundo y, m~s usualmente, la "amenaza elegante". Este ca-

pacidad para cambiar de personalidad derivada del Fantomas 

de Souvestre-Allain, se renueva con la influencia de un 

"héroe" mexicano: Jesús .Arriaga alias "Chucho el roto", 

quien :rué uno de los más. famosos y populares "bandidos ge

nerosos" del país, (85) se caracterizaba por su facilidad 

para el disfraz, y su apodo "El roto" se debio' a su aparien

cia, maneras y expresiones ·de catrÍn, vivi'o' durante el ·por

firiato y se particularizo' por su habilidad para despistar 

a la policía. 
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El Profesor Semo (Ilustración 14) 

Su consejero, es el encargado de ·f'abricar las armas 

y elaborar las artimañas de las que el héroe se vale en 

sus siempre exitosas aventuras. Representa la enajena-

cion del trabajador altamente calíf'icado que recurre al 

"me senas" por no contar con medios de producci6n para obte

ner la posibilidad de poner en. prá'ctica sus habilidades, que 

de otro modo no podrían manif'estarse o hallar aplicación 

inmediata. Como una especie de Robínson Crusoé, desde su 

isla solitaria, el Prof'esor Semo es capaz de reproducir to

da la técnica propia de una cultura e incluso superarla. 

El origen de este personaje data de un homenaje por 

parte del guionista Mendizábal Lizalde a su amigo Enrique 

Semc, a quien considera un "sabio" historiador y economis

ta. Según la revista, el héroe lo conoce-en una celda, a 

donde ambos han sido conf'inados por la "secta de f'anáticos 

de Osiris", uniendo desde entonces su habilidad a la causa 

del héroe. (serie "El anticristo~). 

El Robot C-19 {Ilustraci6n 14) 

A tono con la época de la cibernética y las computa

doras-, éste personaje f'orma -parte de la serie de Robots "C" 

-.·.-· 
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de la cual el "C-19!' salió defectuoso, al tener emociones 

humanas y dislexia pl pronunciar .el nombr~ dé su creador: 

Serna. Este personaje humorístico se caracteriza por ser 

fanático de toda clase de aceites y empedernido enamorado 

de las mujeres. 

El gato Yago 
-¡ 

Es u confidente" del héroe por ser irracional, aunque 

a veces el héroe lo dude; además del héroe, Yago.es el Úni

co capaz de sentir la "frÍa" presencia de la muerte: "Mada

me XandÚ". El héroe se preocupa porque su gato si tenga una 

pareja y una descendencia. (Ilustración 15) 

Fandor 

Este es el encargado de manejar la imagen pública del 

héroe. Funge como director del peri6dico propiedad del h~

roe"Galaxia 33" y aparece frecuentemente en la ~levisiÓn;_ 

su nombre esta tomado del de un personaje de la novela de 

Souvestre-Allain, que como ayudante del jefe de la .policía 

francesa, se hace pasar tambi~n por periodista. 

Gerard y Antonin, la policía 

Esta revista retoma el equema infractor-polic{a.pro-

pio de la ?Ovela policiaca. El inspector de la policía 

L........~!'.j,S_:l,_I)a', "Gerard" está obsesionado con la idea de poder 
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al.gtln dfa atrapar al inaprensible "Fantomas", para l.ibrar

se del ridÍculo que l.e hace sentir, cada~que desenmasca-

ra a un "falso h~roe". El segundo: "Antonin", es un per-

sonaje también inspirado en l.a novela :francesa Fantomas, 

aparece como ahijado del inspector, es en el :fondo un admi

rador del. héroe y :faná'tico 11 l.ector" de novelas pol.icia(ías. 

:Pierre el. beato 

Siendo sacerdo:te, decide. ser pol.ic:l'.a para demostrar 

que "Fantomas" o bien es un demonio o un santo. La idea 

de caracterizar al. rel.igioso como investigador pol.iciaco, no 

es nueva, esta' inspirada en el ":Padre Brown" de Gil.ber Keith 

Chesterton, uno de l.os más notables personajes de la novel.a 

clá'.sica. 

Los ayudantes incuestionables del. héroe 

Además de sus col.aboradores m¿s o menos constantes, 

cuenta con una l.arga lista de col.aboradores ocasiones, per

sonajes históricos a quienes "admira" por sus contribuciones 

al desarrrollo de la humanidad, Leonardo Da Vinci, :Picasso; 

Carlos Marx., Mao Tse Tung, Sigmund Freud, Aibert Einstein, 

María Sabina, Lech Valessa, etc. Estos personajes se ca-

racterizan por asumir las causas del h6roe, e incluso por 

recibir sus ":favores". :Por sus características "pósi ti vas" 

estos personajes son incuestionables ante el. lector y contri-
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buyen a hacer incuestionable al héroe, de modo que se pro-

voque la identificaciÓn-proyecci6n del lector. 

cio'n 16). 

(Ilustra-

Los "par.tidarios" anó'nimos del héroe• básicamente son 

jóvenes de ambos sexos diseminados por todo el mundo {excep

to algunos "negros" y asi,ticos pandilleros) y se caracte

rizan porque aman cualquier causa que el héroe asuma. Su 

admiració'n los lleva a manifes.tarse masivamente con pancar-

tas por las calles de las grandes urbes, aun a costa de en

frentarse violentamente contra la policía y con sus mismos 

padres, quienes generalmente están en el bando contrario co

mo detractores del héroe. (Nos. 2462, p.26; 2506, p.20) 

(Ilustracion 17). 

Todos estos personajes contribuyen a formar una'_~~ªg~ 

del héroe como un ser identificado con las causas humanas 

mas nobles, con la "justicia", la "verdad" y el 11 arte 11 , otor

gá'.ndole un caracter "ejemplar". 

6.- El malvado. 

Por de:f'ini.ciÓn el. 11 ma1vado" es aquei ·opuesto a1 hé'roe: 

dictadores, ladrones sin escrÚ.pulos, especuladores, trafi

cantes de drogas, raptores, genios locos, etc •. 
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En este renglón entra el magnate que con grandes ri

quezas en joyas y Obras de arte, DO le simpatiza al h~roe-" 

por no saber apreciar lo que posee, o los'- "G~mei_:2_fl__·_g~es" · 

que especulan con el precio de las mercancías que expenden 

en csu -cadena-de supermercados; etc. 

6.1.- Tipos de malvado. 

Los dictadores 

El "hijo de Hitler", pretende seguir los pasos de su 

padre esclavizando al mundo; el "Cacique inmortal" ha escla

vizado po~ a~os a M&xico y a otras pequefias naciones: el dic

tador de "Coral" que obedece los mandatos del· "Cacique", es 

una parodia del dictador Anastasio Somoza que en 1979 se vio' 

obligado a refugiarse en su cuartel general antes de huir de 

~icaragua al triunfo de la revolución y que, sólo unos días 

antes, afirmo' que no "abandonaría Nicaragua (uorai) _en· manos 

de unos 'bandidos' porque •todo el pueblo' lo amaba" (Ilus-

traciÓn 18). "Dango Sotongo", sé.trapa de una pequeña na-

ción africana o "Jacobo J,ewis Pride" dictador de Rodesia y 

otros personajes por el estilo, est~n caracteri~ados para 

ofrecer al héroe la oportunidad de lucir una imagen de jus

ticiero social dispuesto a apoyar las nobles causas de rei-

·vindi~aciÓn de los pueblos oprimidos. Estos significados· 

ayudan al héroe a hacerse incuestionable ante el lector 
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para ganarse su aprobación. (ver No. 2468, p.14). 

El demonio 

En algunas ocasiones este personaje figura como el 

oponente en turno y a travé's de sus recursos "má'gicos" "Pb- · -

ne en jaque al héroe: en una ocasid'n se apodera de la va-

l untad de un "enano" que logra esclavizar a gran parte de 

la humanidad (No. 2486); en otra se adueña de la voluntad 

del héroe por medio de la ejecució'n de una "sonata infer

nal" y lo hace culpable de la muerte de miles de ni~os. Fi-

nalmente el mal siempre es conjurado, gracias a la suma de 

los poderes mágicos y cient{ficGs al alcance del héroe, que 

logra hacer desaparecer al demonio tocando la "sonata in

fernal" al revfÍs. (.No. 2350). 

El cient{fico loco 

El "doctor Brakco", es el típico viilano de baja esta

tura, viejo, chiflado, de nariz aguileña, gafas y calvo, usa 

su gran capacidad solo para hacer el mal, rapta a las compa

ñeras de Fantomas, finalm~~ te es vencido por :e:L~ h~r_o_e_,_q:uien_~ 
salva a la tierra de la destrucción a que estaba programada. 

t No. 2395, p. 25) 

El traficante de drogas 

n Auristeo Nicopulus" es un pillo que se enriquece con 
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los negocios sucios como el tráfico de heroína; obliga al 

héroe, raptándole a sus compañeras, a que le "trabaje" ro

bando documentos del "Pent~gono", joyas invaluables, etc., 

---· ª-.i~..1:rnc'_;;.rio ~ __ el _héro~~~don_a..:.ia:_:__a.:r_ogª_a_un_ -ho sp;i,t~:i,._(i;eri~~ --=~-~-J 
"Los doce trabajos de Fantomas 11 ). 

Los adultos 

Se pueden clasificar como villanos t{picos al oponer

se al héroe como sus "no simpatizantes", por reacción a que 

sus jdvenes hijos se declaren incondicionalmente admirado

res y seguidores del héroe, identificados con sus conviccio-

nes. El tema esta sacado del "cliché" difundido en los a~os 

sesenta, por el movimiento juvenil de la época, que aconseja-

ba a 102 j6venes '1 de3confiar de los mayores de tre~nta aiios 11
·• 

{ Ilustración 17) 

6.2.- El malvado y el poder 

El dirigente 

Uno de los principales rasgos morales del malvado es 

su insaciable sed de poder a fin d~ "esclavizar" a la huma

nidad, al contrario del héroe que usa su "irresuelta" ansia 

de poder para "liberar". 

En cuanto a su fisonomía, estos villanos presentan 

la mayoría: de las veces, rasgos o fisonomía atribuida a las 



111 • 

naciones colonizadas: piel. negra y pelo hirsuto como "Eurie

teo Nicopulus" o el "Brujo haitiano" que promueve una inva

eion "tercermundista" a "Francia, con su horda de negros 

resentidos y de instinto asesino; (Ilustración 19) rasgos 

orientales como "El lama" tibetano a quien el. héroe roba una 

"estatuilla má'gica", o tienen la piel. amaril.la como el. dic

tador de 11 ::fQ.~a1i1_ 1 (series "El lama" y "El cacique inmortal.") 

los mexicanos son barrigones y cpn aspecto de indio como el. 

"Cacique inmortal.", etc. 

Los villanos gregarios (Ilustración 20) 

Existe el villano colectivo que se subordina al. vil.la-

no o -villana princi1.'lal (Nos. 2510, p.7; y 2545, p.1.1). Sim-

plemente rondan por la calle como pandilleros, o son hindúes 

como los "asesinos de 1.a diosa Kali" o terroristas de ui:j país 

sudamericano {liberados finalmente a instancias del. héroe por 

su simpatía· con los movimientos de liberación) o chinos que 

acosan al héroe en una feria o sirvientes de ''i'ladame Ling", o 

negros haitianos que invaden París, etc • .. 
7.- Ideología de los personajes: el colonialismo. 

La ideología del. héroe y de sus contrapartes, los mal.

vados, es complementaria~ simplifica y denigra 1.a historia 

y la cultura del. colonizado a trav~s de la identificación de 

1.o bueno y 1.o deseable con el h6roe, personaje "extranjero" 



112. 

cuya nacionalidad, etnia y cultura son ajenas a las del 

lector; y, lo malo y lo indeseable, con atributos físicos 

y culturales cercanos a los del lector. 

El. "compromiso" social. del he'Í-oe carece de autentici

dad al. buscar hacer "exótico" el paÍs de 1.os lectores, ha

ciéndolo pasar por cualquier otro, p.e. "Francia" o "Rode

sia11, de modo que 1.a "jus:ticia" ~i~mpre 11.ega de fuera, 

siendo 1.os mexicanos incapaces de arreglar sus problemas 

sociales, la injusticia, etc., desde adentro y por sí solos. 

8.- La naturaleza femenina. 

Los valores y conducta de 1.a mujer están determina-

dos en.-rei~cTd':n- aT:Diocie_i~-_ª~x--;,-:hq_zi!br._~~i~~-ªi-·~J~ie:Pi~.6-~~:t'.a_~o: 

por el hé'roe. 

8.1.- La mujer buena. 

La mujer buena admira la fuerza, inteligencia y capa

cidad de proteccion del h.;roe. Por definicion es joven, be

lla y "coqueta", al estilo de las "bunnies" de la revista 

norteamericana Play Boy y viste atrevidos modelos de ropa, 

de preferencia "bikinis" y botas, ~o que le dá un toque de 

agresividad sexual ante el. lector. 



Si es de nacionalidad "tercermundista", como la me

xicana "Terri" de la serie "El cacique inmortal", ·puede 

interesarse en la pol{tica, pero guarda una relaci6n subor

dinada a la opinión paternal del héroe; generalmente las 

mujeres de la revista no tienen "padre". Puede ser "tls-

trella" internacional de cine" Jane Fonda, Brigitte Bardot, 

.l:lo Derek, Romy Schneider, etc. (Ilustraci6n _2j) ("Las mejo

res aventuras de Fantomas" ). La ,condició'n es permitir el 

lucimiento del héroe, dejarse abofetear por é1 cuando se ha 

perdido la calma, pues él nunca la pierde ante una situación 

de tensi6n y peligro y ademas debe cumplir las Órdenes que 

él da. (No. 2470, p.3). 

La imagen de la mujer buena que no encaja en este es

quema de juventud y belleza es "María Sabina" (serie "El ca

cique inmortal"), a quien se representa como una mujer ancia

na y en su oportunidad cuida como "madre" al héroe herido y 
I 

enfermo y lo ayuda con sus conocimientos magicos, no obstan-

te su fortaleza femenina disminuye a medida que se acerca el 

desenlace final para dar oportunidad al héroe de triunfar. 

r.~ar.!a Sabina es salvada por el hé'roe cuando esta a punto de 

morir ahogada, as{ él devuelve los favores que recibio~ 

(No. 2470, p.9) 

El harem 

Conformado por mujeres de distinto signo zodiacal, de 
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diferente origen étnico y social, pero todas bellas y jo~ 

venes. El harem del héroe representa la suma de ia ~mujer 

ideal". Al no poder convivir con una compañera, el héroe 

tiene a sus Órdenes a una variedad de trigueñas, rubias, 

morenas con rasgos orientales o africanas como la negra 

"Libra" o la asi<'itica 11Escorpión 11 • 

Las integrantes del harem se· caracterizan por ser 

las sirvientas "Íntimas" del héroe, comparten el mismo te

cho de su mansión, pero tienen que guardar una actitud de 

sometimiento, respeto y obediencia r-everenC..';-ll.\ ~dirigiéndose 

a é1 siempre con un "señor Fantomas" y hablándole de"usted 11 • 

(Ilustración 22). 

Nunca se explicita qué reciben a cambio de su fideli

dad y esmerados servicios, desinteresádamente lo miman e in

clúso están di apuestas a dar su vida (p. e. la ¡-,-muerte" de 

n EscorpiÓn" causada por 11 Madame Ling"). Cuando el h~roe es-

tá indispuesto se comportan como enfermeras; cómo secretarias, 

para atender sus importantes negocios y asuntos; como mese

ras,para servirle hasta su piscina bebidas _y exóticos manja-

res. 

"Kali ta" 

Este personaje creado por GoÓzalo Martré y Cardona 
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Peña, es una "protegida del Prof'esor Semo", con quien vi ve 

debido a que perdió a su padre, amigo de Semo. Eternamen

te enamorada del héroe, desea casarse, pero el sólo ve en 

ella a una especie de "hija", repitiendo la relación pater-

nal que le caracteriza respecto a las mujeres. 

ciÓn 23). 

"Andrómeda" .. 

(Ilustra-

Ayudante del héroe, posee las mismas características 

que las integrantes de su harem, de 1'idelidad y subordina

cion incuestionable, tal como el hombre ideal lo requiere. 

l Ilustració'n 24) 

8.2.- La mujer ruala. 

La mujer mala representa un obst~culo a la causa del 

héroe y se representa extremadamente bella: larga cabellera, 

rasgos ex¿ticos, representada con enormes ojos rasgados y de 

nombre oriental: "Mali", "!1adame Ling", "La viuda negra de 

Taiwan", "Madarne Xandú", etc. 

La muerte 

Se caracteriza por su sensualidad y vitalidad. Es 

"Mad:;Íme XandÚ.11 , la reina de los muertos. Aparece a la hora 

y en el lugar más inesperado, dejando al héroe una sensación 

de "1'rialdad". 
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Se le representa desnuda cubierta de tatuajes y en

vuelta en una serpiente como Salamboo el personaje de Gus

tavo Flaubert, quizá para tratar de simbolizar la "natura

leza" de la mujer "mala". 

Este personaje se dulcifica por ser el Único capaz 

de ~ostener un romance duradero con el héroe. Al .final 

ella es la ú'nica "enamorada", porque é'l se desinvolucra fá

cilmente cuando se entera que una de. las integrantes de su 

harem: "EscorpiÓn", está en peligro. Antes de volver a 

su "reino", "Madame" se cotiza como la mejor "vedette 11 del 

momento y los hombres llegan a poner a sus pies oro y titu

lo.a. nojl:i,l:i,a:;::!:_os y, no obstante su despecho, seguira' pensando 

que el héroe es el hombre menos "cretino" del planeta, pero 

aa .fin mujer, su naturaleza voluble y caprichosa la hace ol

vidar su pasió'n y vuelve al "más allá." 

La mujer perversa 

Es aquella "encargada de .fomentar el odio entre los 

seres humanos a través de la historia, alimentandose con él" 

(No. 2361, pp. 28-29), tal como Helena de Troya, "lanzando 

al hermano en contra dei hermano", ansiosa de venganza. 

(Ilustración 25). 

La vanrniresa 

Vive obsesionada con debilitar al h;roe posey/ndolo 
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sexualmente o convirtiéndolo en vampiro (Nos. 2482, p. 20; 

2495, p.32; 2515, p.14). Ea casi tan poderosa como el hé
roe e incluso puede llegar a arruinarlo econ~micamente, 

pero con la diferencia de que ella lograra forjar su impe

rio a base de la venganza y el crimen. 

Poseer sexualmente al héroe, antes de matarlo ante su 

negativa de subordinarse ante ella, es su meta; aun a costa 

de permitir que él "juegue" con ella a su antojo por unas 

horas. "Jv'Bdame Ling" hace conducir 81 héroe a su alcoba 

para otorgar una "noche de amor" al Único hombre que 11 pod.Ía11 

haber amado (Ilustración 26) (serie 11 La viuda negra de Tai

wán, No. 2515). 

La traidora 

La mujer, por naturaleza astuta y mentirosa, (Ilustra

ción 27) (recordemos los atributos de "SofÍa" del Emilio 

de Rousseau), usa sus encantos f.Ísicos y sus poderes mági

cos (drogas, hechicerías) para debilitar la voluntad del hé

roe (No. 2385, p.32) o para destruir su "imagen pttblica''. 

convirtiéndolo en un "vulgar criminal" al ordenarle asesinar 

al "Inspector Gerard". Sin embargo el héroe siempre resul-

ta más astuto; puede fingir estar enamorado de ella, estan

do al tanto de sus malvados planes, terminando la aventura 

con el escarmiento de la mujer y la victoria masculina. 

(No. 2523, pp. 9 y 15). 
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8.3.- Resumen de la naturaleza femenina. 

Haciendo un recuento de las distintas facetas atri

buidas a la mujer, se desprende la imagen de la condición 

femenina según la revista Fantomas: 

a) La mujer sirve de "recompensa" a los esfuerzos 

justicieros del h~roe, a través de su apariencia f{sica, .. 
juventud, belleza y vestuario, además de su fidelidad y so-

metimiento, siendo por tanto su lugar adecuado: el harem. 

b) Por inteligente y poderosa que ella pueda ser, apa

rece siempre sometida al hombre ideal, por lo que desde ~sta 

Óptica patriarcal siempre es inferior a él. 

c) Como ser por "esencia" voluble y sentimental, apa

rece como víctima facil de sus caprichos, del p~nico y de 

sus emociones. 

d) .Aparece poseyendo-_(;_!?i¡io--cualidades morales, la ser

vilidad, la fidelidad y cierta dosis de agresividad sexual, 

pero nunca la suficiente como para plantear un compromiso 

al héroe. 

e) Como defectos morales poeee la autosuficiencia, la 

ambici&n, el embuste y el exceso de agresividad sexual, ya 

que este ocasiona el "compromiso" del héroe. 
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9. - ' Vestuario··y- escenarios. 
·---·-------- . ---· ___ _J 

La mujer 

Su vestuario esta/ basado en la idea de "agradar al 

h .. mbre", de modo que sus atractivos resalten. Minifaldas, 

:p;>ataloncitos cortos, trajes de baño, "baby-dolls", botas 

u~ tacón alto, batas con una abertura que deje al descubier-

to el muslo. . . 

El hombre 

Por lo general viste traje de saco y[co!'_bata;:' la mane

ra prototÍpica del funcionario de la empresa privada y pú

blica, los burócratas y el "licenciado". 

Cuando se hace necesario especificar la ocupación del 

personaje, se hace identificar por su atuendo: el soldado, 

el barrendero, el policía, el estudiante, la son a travé's de 

su ropa. La misma lÓgica~_enmarca al béroe, según asuma una 

"nueva" personalidad, o la de costumbre: ropa entallada, de

portiva o de cirquero para resaltar su musculatura y fuerza 

f{sica; capa para identifica~ su jerarquía, botas que lo mi-

litarizan, rn~scara que oculta su identidad. Hay una situa-

cion frecuente entre 1969-1976, que muestra al héroe toman-. 

do la ducha en ropa interior e incluso con todo su atuendo. 
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Escenarios 

Entre mansiones, muelles de Marsella, locaciones de 

la ciudad de México (Bellas Artes, Paseo de la Reforma), el 

interior del 11 re:t:ugio 11 , la isla del "Profesor Semo", la lo

cación más frecuente es la ciudad de Paría, el lugar donde 

el héroe ha instalado su "refugio". 

El escenario humano que pr,edomina es el urbano y su

puestamente el del "primer mundo", lo cual en el contexto 

de los lectores, representa el "modelo" a seguir. Además 

existen escenarios futuristas, marinos, bucólicos, etc., 

según se vaya desarrollando la acción, algunos poseen cier

ta elaboracibn en cuanto a color y dibujo. 

10.- La realidad como "clima cultural". 

Alteración de la historia 

Como fundamente de los argumentos de muchas de las 

aventuras del héroe, existe un manejo arbitrario e indiscri

minado de sucesos y personajes de la historia en mayor o 

en menor grado reconocibles, siempre de modo que permitan 

el lucimiento del héroe. 

La violencia socia~ 

Torturas y campos nazis de éoncentracio¿n (Nos .• 2414, 
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p,29; 2416, p.19); la incertidumbre internacional ante el 

~ea~ace:__•~_de -1a--" Terc::_~-~~uerra Mundial"; el espectro de 

la bomba de neutrones; sanguinarios dictadores que ordenan 

masacrar al pueblo; destrucci¿n de ciudades, etc., dan al 

lector una amplia ·gama de la violencia social, como "gancho 

comercial" que despierta y[ ma;it:i,~iie su atención. 

Otro ejemplo es el uso de la designación del canci-.. 
ller mexicano García Robles para el premio Nobel de la Paz 

en 1982; el hé'roe aprovecha la ocasid'n para resaltar la vio

lencia social de la época y movilizar a sus 11 jÓvenes paci-

:fistas", evitando que la Guerra Mundial estalle en Centro

america, por la oposición de las dos potencias militares del 

orbe (alusión al con:fli cto. entre Nicaragua y los Estados 

Unidos, que ha involucrado a El Salvador, Honduras, Cuba y 

la Union Soviética) lo cual le vale al héroe una nominaci~n 

para recibir el premio mencionado (serie "El premi.o Nobel 

de la Paz"). 

La ~tilizaci6n de personajes de la Historia 

Para mantener el inter¿s del lector y el clima de 

"pseudocultura" propio de est'a historieta, se acude a per

sonajes histo'ricos conocidos, ejemplos de ésto son: 

a) l>íarx en el Sigl~ XX. 

A instancias de Fantomas,la nave del tiempo transpor

ta a Carlos Marx al presente para sostener una charla que 
.-- --- -- --------------.~---

...... _.-:..,.·_ ---- ------
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lo justifique ante loe "radicale~'. Gracias a este .favor, 

l-!arx gana doe años más de vida al regresar al pasado. 

b) La emperatriz Carlota y Francisco Villa. 

(Ilustraciones 28A y 2BB) 

Según la revista, ambos personajes de la historia de 

México, no murieron como se cuenta en los libros; la prime

ra .fue enloquecida por el "Cacique inmortal" due~o desde 

tiempos inmemoriales de México y, el segundo, fue en "reali

dad" asesinado por <Írdenes del "Cacique" cerca de la Hacien

da de Canutillo (serie "El cacique inmortal). 

c) "Los niños que transformaron el Siglo XX. 

En esta serie, Sigmund Freud, Mao Tse Tung, Lenin, 

!>!adame Curie, Charles Chaplin, Pablo Pi cae so, Tomá'.'s Al va 

Edison, Hitler, Mahatma Ghandi, etc., resultaron lo que .fue

ron debido a su. capacidad para "secretar una substancia" que 

les dió su calidad de genios y la cual no secreta el común 

de loe mortales; lo cual es comprobado por el h~roe y por 

una joven investigadora, gracias a modernos m6todos de 

análisis electroquímico de la actividad cerebral, que :fue

ron aplicados a los niños mencionados viajando en la má-

quina de J. tiempo del "Pro.fe sor Semo". 

Además, implfcitamente, el ?éroe está colocado muy 

por encima de todos esos ilustres personajes históricos, 
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con un promedio mayor que el de "genio", lo cual contri

buye a darle un caracter superior y provoca la identifica

ción del lector. 

e) La guerrilla. 

En la parodia del asalto f'inal al cuartel general 

del dictador Anastasia Somoza, por el entonces "revolucio

nario" Comandante O, el héroe se. entrevista con el Coman-

dante H, el cual expresa que una vez logrado el triunfo 

se convocara al pueblo a elecciones libres para que deci

da la f'orma de gobierno que más le convenga, palabras que 

más o menos textualmente, repiten de las declaraciones de 

la Junta de Gobierno provisional de Nicaragua, ante la 

inminencia del triunfo del movimiento revolucionario ar

mado. (serie "El. cacique inmortal"). 

La imagen del pueblo mexicano según Fantomas 

Cuando la revista explica las "causas" de los males 

que aquejan a los mexicanos, es una constante la caracte

rización sensacionalista y anecdótica, supeditada exclu

sivame.nte a ref'orzar la image,n incuestionable del héroe 

como personaje justiciero. 

Lo cuestionable, es el pretendido valor explicativo 
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que se pretende dar a los temas sociales y políticos que 

incumben directamente al lector. Y el resultado es que 

el lector, nada aprende sobre el caso, quedando su com

prensio'n del problema peor que antes de iniciar la lectu-

ra. 

Seg~n la revista, muchos males aquejan al paÍs, en-

tre otros mencionan a: La explota~iÓn, el pueblo es exte-

nuado con salarios de hambre y un trabajo que lo agota, 

"ignorando incluso si vivir~para ver la necesidad de 

mañana". (No. 2475, p.7). Es esclavo d.e la aristocracia 

y corrupción de los "diecisiete eternos" que incondicional

mente cumplen Órdenes del "Cacique" y se sufre esta op:re

si¿n desde la conquista de los españoles, de quienes des

cienden los" eternos". (No. 2455, p.10). El mencionado "0a

cique" es el causante de que varias banderas extranjeras 

hayan ondeado en tierras mexicanas en el pasado, aquí, im

plÍci tamente existe un valor ideolÓgico pues se afirma que 

el colonialismo es cosa del pasado, omitiéndose la exis~en

cia del "neo-colonialismo", vigente a travJs del dominio de 

las potencias industriales y financieras. (No. 2475~ p.9). 

Asimismo, en el pa{s existe hasta canibalismo, seg¡Ín expli

can "Juan Rulfo" y "Octavio Paz" al héroe cuando le mues-

tran el país. (No. 2455,· pp.6-7). El "cacique" medra en 

el pais por la ignorancia en que vive el pueblo mexicano, 

al final de la serie, una vez que vence el hiroe, la situa-
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ciÓn no cambia, las condiciones de vida del pueblo no vuel

ven a mencionarse, el relato se termina de manera fantástica, 

dejando al lector con la duda de si realmente fue/o no ven-

cido el mal. Se dice, que el pueblo duerme en la calle 

porque lae familias que en M~xico detentan el poder econo

mice prefieren tener desocupadas las casas habitación que 

bajar la renta. (No. 2455). Loe mexicanos atraidos por el 

"eepejismo del dÓlar" intentan irse de "braceros", muriendo .. 
a manos de las patrullas fronterizas. (No. 2455, p.10). Se

gtin la revista e:l,_ __ mexicano es por naturaleza, borracho, afi

cionado a frecuentar cantinas y cantar con mariachis. 

En los temas de la historieta hay una influencia de 

la realidad, aunque deformada y en ocasiones simrlificada, 

además de que muchas veces ea totalmente despectiva. Asf 

podemos ver la actitud del mexicano ante la muerte (No.2403, 

p.13); la corrupción policiaca en todas sus manifestaciones 

y frases como .;_~-~~y_~(~-i~c;;9_~•no ee castiga 1a injusticia, se 

castiga la pobreza". (No. 2455, pp. 25 y 21) (Ilustración 

29). 

La imagen del líder 

En :¡.a citada serie "El cacique inmortal" (No. 2463, 

pp. 25-27) el héroe inte~viene en los negocios privados 

de los magna.tes mexicanos y logra, ·mediante engaiios, que 
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éstos cedan algunas de sus propiedades a1 pueblo trabajador, 

quien en agradecimiento organiza una manifestacion masiva 

en el Paseo de la Reforma, la cual es reprimida con lujo de 

violencia, curiosamente el héroe se mantiene como mero espec

tador sin hacer nada por el pueblo masacrado. 

De lo anterior puede desprenderse que la imagen del 

pueblo manejada por la revista, se ·caracteriza por la nece

sidad de la existencia de un "lider" que desde fuera, llegue 

a impartir justicia. Esto fomenta en el lector la idea de 

que es el lider quien siempre lleva la iniciativa mientras 

que la colectividad esta indefensa y a expensas de lo que se 

le tenga preparado allá "a1:i·iba". El problema esta justa-

mente tratado por el escritor Julio _Cc:>_!:l;_:;i.zª:i::~ i'!.r'\ su '<""c.t"C? ... e:.,;" 
Óé> un a_,.~u ..... en~o de qon-i'1.lo fr'lc..-.-h·é~ 

" ••• Por supuesto que necesitamos lfderea, es natural 

que surjan y se impongan; pero el error ••• esta en presupo

ner al lider ••• en no mover ni un dedo si nos falta, en es-

pera, sentados, que aparezca y nos reuna y nos de consignas 

y nos ponga en marcha. El error esta ~n tener ahí delante 

de las narices cosas como la realidad de todos los d{as ••• 

y seguir esperando a que sea siempre otro el que lance el 

primer llamado ••• " (B~). 
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El presidencialismo 

No obstante la def'ormacion que los hechos y persona

jes hl.siór_i_cE~J sufren al integrarse a un relato fantástico, 

.-·--este-ha Ilegado ·a. molestar alo_s -censores Clef;p~Ís,--·~: t;'.~yi{Ei ___ ~=·=-

de la· s0°c~_e_t_á_.!f.5! -de ~q.§_~~:r_n~C;.{<r~cuando se ha buscado paro-

diar los acontecimientos políticos del presente inmediato. 

Este es el caso del nfunero'6'79, del 20 de julio de 

1984, titulado "El vuelo de Icaro"; que agoto' sus 25,000 

ejemplares, má's 5,000 de reposición, por "misteriosas" com-

pras en paquete. (87). 

En febrero de 1984 (mes en que salió al público 

este nilinero: "El vuelo de Icaro"), la revista Fantomas 

fue comentada en varias public~ciones como El dÍa, 
. (88) 

Ovaciones de la Tarde, Revista Proceso, étc., gracias a 

la parodia que se hacia del expresidente JoséLcfpez 

Portillo y de su familia, que con el disfraz del dicta-

dor de 11 Rodesia": Jacobo Lewis Pride (JLP) es obligado 

a huir del país que gobernaba con todo y su familia, 

ante el temor de que el pueblo decida tomar venganza an-

te sus "latrocinios" , los cuales se han dado a conocer 

pÚblicamente gracias a 1a intervencion del hé'roe. 

El éxito que tuvo el tratamiento del expresidente 

1 
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en la revista, puede ser explicado en parte debido a la 

atención que por esos d{as se daba a las relaciones entre 

los dos m6s pr¿ximos expresidentes y el actual presidente 

de Né'xico, comentadas por los diarios y revistas de la ca

ºpi tal, ya que el tema hab{a circulado con anterioridad y 

había pasado desapercibido. 

Por otra parte, la imagen prBsidencial varía según 

el argumentista, no existiendo una imagen fija de este fe-
,, 

nomeno. 

Vale aqu{ hacer un recuento, de la imagen que se va 

forjando del héroe como el lider benefactor que imparte 

justicia a pueblos enteros y que se presenta como un ser 

incuestionable y todopoderoso, en relación a una de las ins

~i tucioneai mas caracteristicas del sistema pol{tico de este 

paÍs: el presidencialismo. 

La imagen incuestionable ti -todopod~rosa dei :~;~~~-=) 
coincide con la imagen presidencial, la cual contribuyé a 

reproducir por dos razones: 

a) a trave's .. de -·u-na-Tnterjí:i;~taciÓn libre de la perso

nalidad oculta del héroe tras una méscara, se puede rela-

cionar al presidencialismo, en cuanto a la manera "oculta" 

de. eleccion de los gobernantes del'pafs, uno de los ele

mentos de desmovilización y falta de credibilidad del 
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sistema político y a cuyo proceso se le conoce como "el 

tapado". De esta manera la personalidad "oculta" del 

hé'roe, puede relacionarse con J.a manera "ocuJ. ta" de eJ.ec

ciÓn del presidente de México. 

b) El exceso de concentración de poder, compromisos 

y responsabilidades que caracterizan a Fantomas, i>uedE)~~:~---' 

verse como reflejo de J.a omnipotencia y omnipresencia que 

:=_-:--~_!_ s-!_s_~lll~-~J.í'. t_i,Co ri)~eXí9ano _del_~g~~~..!:~I>É_l_'_l~:i,E:~E_t_~_,_ __ - Lo~-- J 
cual puede además demostrarse al comparar a los "superhé

r~es-il _E:_~j~om_-!_ps -ñor_j;eam!?ii'canos como "Supermán" o 11 El ca

pitán américa", quienes nunca pierden el sentido de subor

dinación hacia la institucio~ presidencial. Esto se ex

plica en raz<fn de gue la imagen presidencial norteamerica

na, sin dejar de ser prepotente ni autoritaria, relativa

mente delega en los hechos, m~s poder y responsabilidad en 

las cámaras de diputados y senadores. 

11.- Influencias de la mitología, la literatura 

y los medios masivos de comunicacion: el cine, ei comic. 

Cualquier elemento narrativo previamente existente, 

puede servir para realizar el argumento de una aventura de 

Fantomas: un programa de televisión, una película cinematográ'

i'ica, un libro, otro comi'c, etc. Basta ajustar la situacidn 
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al lucimiento del hé'roe. Por ejemplo: 

a) Prometeo encadenado. (Ilustració'n 30) 

En la historieta número 158 (1974), dentro de una esce

no~rafÍa y motivos de ciencia ficción, Fantomas-.Jcumple una 

misión especial en el "cinturón de asteroides", pero los 

terribles "Dox", habitantes de un extraño planeta, lo atra-

pan y encadenan de una roca: 

-Fantomas: "Ellos quieren que una águila espacial me 

devore las entrañas. Me suicidaré antes?". (No. 158, p.16) 

Naturalmente el héroe no se suicida, sino que se sal-

va -a la primera oportunidad y regresa a casa, terminando 

felizmente la aventura. 

b) Los doce trabajos de Hércules. 

Segun la leyenda, Hércules fue un hombre famoso por 

su estatura y su fuerza f{sica, que fué obligado por su 

hermano el rey Euristeo a realizar una multitud de hazañas 

y aventuras maravillosas conocidas como los doce trabajos. 

En la historieta Fantomas (serie "Los doce trabajos de Fan

·:1Jomas11), el héroe es obligado por el mafioso griego "Euris

teo Nicopulus" quien ha raptado a las doce integrantes del 

harem de Fantomas, a realizar doce trabajos para ir liberan

do una por una a las muj~res. 
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c) Cancerbero. 

El fiero perro de varias cabezas, es en la historie

ta, el guardián del reino de los muertos que preside "Ma

dame XandÚ" y a donde el hé'roe se introduce para rescatar 

a "EscorpiÓn 11 • (serie "La destruccio'n del universo"). 

d) Desde el jardín. 

El argumento del número 341 "ccoleccion "Avestruz"), 

titulado "El jardinero del ref.ugio" • ·está tomado de la nove

la de Jersi Kosinsky titulada Desde el jardín y que se lle

vo al cine con el título de "El jardinero con suerte" de 

Peter Sellers. Un ingenuo jardinero llega, por con.fusi6n, 

a ser considerado un experto en finanzas, otorgándosele el 

poder de guiar las economias del mundo; todos sus diagnós-

ticos los hace pensando en el cultivo de jardines. La aven-

·- tu:i;:a_~nliaü_~a-~C:"""iiiii:ijic:i~_-e-~~~-P.~~í3~xi?j~ .. i~_rñif!J:a~~"2~m:o-=:-;J~_dinéro 
particular del h~roe. 

e) El exorcista. 

Tomado del film norteamericano de amplia difusión en 

las salas del país a principios de' los setenta, su influen

cia se nota claramente en las viñetas sobre la niña poseída. 

{No. 2488, pp.19-20). 
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f) Flash Gordon. 

Segú'n el No. 2-14 de Flash Gordon (2-IX-1981, Edito

rial Novara, S.A.) y el Fantomas No. 2468, p.16, es nota

ble la relación que existe entre el atuendo de ambos héroes: 

camisa naranja y pantalón negro con una franja amarilla esti~ 

lo militar. La misma relación se nota en la apariencia del 

villano "Thurlon" (Flash Gordoi:J) y el villano "Baron Niebla" 

(Fantomas)l_9-~~-El_I!~~-f!:§mparten: el, origen extraterrestre, el 

caracter de 11 mal.vados 11 , la calvicie, y la ceguera que les 

impone la necesidad de usar unas gafas "especiales" (I1us

traciones 31A y 31B ). 

g) Batman. 

Este héroe del comic norteamericano. tiene entre sus 

opositores a uno conocido como "Acertijo", quien se carac

teriza por hacer saber al h~roe sus "malvados propo;si tos" 

mediante claves en el cielo. De igual modo, Fantomas ha-

ce saber sus golpes futuros al "Inspector Gerard" con fre

cuencia, a trave~ de claves escritas en una manta que un 

avi6n va difundiendo por París y que el "Inspector" ~uede 

descifrar. (No. 2433, p.10 y No. 2510, p.29) 

ciÓn 32). 

(Ilustra-
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XII.1.Conclusiones al intercambio entre:ianta§~{~ 

y realidad social. 

El rasgo común de los h~roes analizados es la ambigüe

dad y la ambivalencia. 

Kalim~n representa la conciliación de valores encentra

-:rlos ..:omo s!)~1béí1o ~1l1-valente -d.ei~:::J:iúi~j;T~~fe. J Por una parte su 

____ .p.asado indígena es patente en la pres_encia de ciudades cons

truidas por civilizaciones desaparecidas, su origen hind~ ma

terno y su religiosidad tambien hindú es representada en el 

nombre y su personalidad, existe una recurrencia :::ª- esc~iia~j.os 

bucólicos y rurales. Por otra parte su presente es europeo, 

hijo de padre in-glé's, se mueve dentro de un concepto absoluto 

del bien al modo cristiano y se muestra partidario incondicio

nal de la razó'n, la justicia, y la civilizacicÍn occidental. 

IcÓnicamente, é'sta ambivalencia se mani:fiesta en la indumen

taria hindfi y la :fisonomía del europeo colonizador. 

Fantomas,por su parte, representa el triun:fo de la cul-

tura europea sobre la cultura mestiza (colonizada). Se mani-

:fiesta la capacidad presente de la era industrial para apro-

piarse de la naturaleza. El pasado campesino olvidado se 

muestra en el desarraigo~ la adhesi6n a lo urbano, a la so

fisticación tecnolÓgica, al bienestar :y·, a la valoració'n occi-

dental del arte como un medio de acumulación. Este he'roe 
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representa la ambigüedad de la adopción definitiva~y aparent~ 

mente,sin conflicto, de la personalidad del colonialista (por 

eso es francés), de los patrones culturales colonialistas,y 

a la vez, una correspomdenciaeón la demagogia tercermundista 

del partido en el poder y la pol{tica exterior del &obierno 

mexicano, caracterizada por su liberalidad y en ocasiones por 

su oportunismo, que de cualquier manera le. han llevado a a-

doptar posiciones prograsistas -por, e.u neceeidad de reafir

marse frente a los Estados Unidos. 

El conflicto que eubyace bajo estos dos héroes,puede in 

terpretarse como el conflicto simbólico entre la tradicidn 

(colonizada) i la modernidad (colonialista), que caricteri

za a las naciones colonizadas. En la historieta esta corres

pondencia se resuelve a través del héroe individualista, 

quien toma el partido del colonialismo, el autoritarismo y 

el culto al lÍder. 
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2. Distinción comparativa entre lo.a dos héí--oea. 

(Antecede a la función de cada uno la primera letra 

de su nombre). 

--K .1. Protección a los aristócratas "buenos"• a las mujeres 

"buenas" y a los niEos. 

--F.1. Protección a los pueblos oprimidos y a las mujeres "bue-

nas". 

--K .2. Posee capacidades "naturales" en el .se:r -~tiínatio7 la mente, 

la inteligencia y la fuerza fÍsica. 

--F.2. Además de ..(_~-~=-~~:pa9_.~'f.~·-~.~J3"natura1es." posee ~ñi0~-E~ctir'3os 

la ciencia y la tecnolog{a. 

--K.3. Considera a1 temor, propio del cobarde. 

--F.3. El temor se convierte en amor hacia la muerte (Madame 

XandÚ). 

--K.4. Acepta ser religioso. 

--F.4. No acepta la religiosidad, pues más que propiciar a un 

ser superior, el mismo se propone como dicho ser. 

--K.5. Es autosuficiente respecto a la Historia. 

--F.5. Recu:rre a la ayuda de personajes bistdricos. 
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--K.6. Posee sólo una identidad, es un policía-monje-mestizo. 

--F.6. ~sta· :fuera de la "Leyri y cuenta con varias identidades, 

pero la yerdadera;no existe. 

--K. 7. Es como un caballero de la Edad Media, pero sin dama 
, , 

por su caracter ascetico. 

--F.7. Es como un "eigolo", siempre rodeado de mujeres. 

--K.8. :No atenta contra la propiedad privada ni contra la "Ley", 

de:fendiendo a ambas por propia atribuci¿n. 

--F.8. Su fortuna proviene .de .. su-s_ atentados a la propiedad pri-

vada. 

~-K.9. Denigracibn del presente a trav~s de la mistificación 

~===4e _~ia S:.a~l-ci~ria __ ii-Ei 1§:13 _ c:i~Il:i:_Z:~c_i_._C?2:1ei:s_:__:_aE:~eriores.--::::==-------1 
--F.9. Olvido del pasado para idealizar el presente por la capa

cidad tecnolÓeica. 

--K.10. Desapego de lo urbano y apego a lo rural. 

--F.10. Apego a lo urbano (como representación del desarraigo). 

--K.11. Se denigra al usurpador del poder y se reivindica el po-

d er establecido. 

--F.11. En ocasiones se denigra. el status gua y se reivindica 

al usurpador (el guerrillero). 
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--K.12. Puede existir algun "malo" que luego se vuelve "bue-

no". Un ejemplo: "Karma". 

--F.12. El "malo" lo es absolutamente. 

--K. 13. La tecnolog{a es el arrua de los mal vados. 

--F.13. La tecnolog{a es el arrua del "bueno", el hé'roe. 

--K.14. No-busca la comodidad, sino la .~.'J>±:.iie_b€!_''_y)la acció"n 

f~onnt:3ntes • 

. L" .. i .: Smpicza y termina sus aventuras en la comodidad de su 

. .:.::io". 

--K.15. Es un desarraigado del Tercer Mundo que tiene su cuar

tel general en los EE.UU., :fuera de "su pa{s 11 • 

--F.15. Tiene su refugio en su pa{s europeo y visita de vez en 

cuando a los pa:í'.ses del Tercer Hundo para hacer justicia. 

--X.16. Sus sigPos se prestan para identificarse con un p~blico 

extenso: gente del campo y la ciudad, niños, jÓvenes, adultos, 

mujeres. 

-~F.16. Sus signos se prestan para identificarse con un público 

urbano y adulto exclus{vamente: estudiantes, obreros, intelec-

tuales y clase media. 

..:.. 
s.·. 
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3.Semejanzas entre Ka1imáfi y Fantomas. 

1. Identifican la bondad con la belleza y el poder. 

2. Son huérfanos. 

3. Son hombres que se han hecho a s{ mismos (se1f-made men). 

4. Ubican su cuartel en pa:í'.ses "desarrollados": Ka1im¿n 

en Miami, Florida y Fantomas en Par{s, Francia. 

5. Son héroes colonialistas al representar la superioridad 

del hombre blanco sobre las "razas inferiores". 

6. Son famosos y vanidosos. 

7. Son "elegidos" por precepto divino: especies de mes:i'.as·. 

8.. Aluden al mito de "San Jorge": donde el héroe vence al 

dragón o al monstruo. 

9. Económicamente son autosuficientes. 

1 O. Ambos :representan un intento de explicacion socioldgi-

ca del poder y del origen del bien y el mal. Kalimán expli

ca el mal a trav¿s de la existencia de sus enemigos personales. 

1 ,, 
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Fantomas tiene su propia explicación en los "males estereo

tipados" que aquejan a los pueblos, por ejemplo al pueblo 

mexicano por causa de su enemigo personal el cacique inmor

tal. 

11. Entre sus amigos se cuentan personas famosas: Kalimá'n y 

el Lama; Fantomas y Sigmund Freud o Lech Valesa, etc. 

12. Son justicieros y autoritarios. 

13. Son individualistas, solitarios y temerários. 

14. Refuerzan la idea de que la iniciativa es del lfder. 

15. Tomando la palabra fantástico en su acepción de .invero

símil; ambos resultan ser pesonajes fantásticos. Kalim~n al 

presentarse como "el hombre increíble"; Fantomas por la duda 

que expresa al finalizar muchas de sus aventuras sobre sÍ lo 

sucedido realmente pasó o sólo fué un sueño; lo que además im

plica negar la objetividad del sueño y su conexibn con la vi-

gilia. 

16. La intención de los autores ha sido pseudo-pedagógica y 

:pseudo-cu1 tura.1: en el. ca~so de KalimcÍn, al buscar _'9'torgar al 

pÚblico exclus!vamente "cápsulas d~ filosofía barata" (Nodes-

to Vázquez). En Fantomas, a través de las mínimas referencias 
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a autores y obras de la literatura universal y que incluso 

han llevado a su editor a afirmar que esta historieta sig

nifica, de h.echo, un "paso" entre la historieta y la lectu

ra de libros. ca·~) 

. . 
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4.Kalimán y Fantomas ante lo real-maravilloso. 

Sin dejar de ser ielatos eminentemente fantásticos, 

las historietas consideradas ofrecen una serie de elementos 

que sirven de hilos conductores hacia lo maravilloso. Es

tos elementos está"n fuera de contexto, pero brindan valiosas 

referencias acerca de la realidad en la cual el lector se ha

lla inmerso cotidianamente: 

a) México es una nación que ofrece una realidad en s{ 

contradictoria, de donde brota de modo natural todo un mundo 

. mágico, prodigioso, desolador y absurdo. 

b) La fe que depositan algunos estratos humanos en los 

milagros de santos, en la magia, hacen de esta especial reve

lación de la realidad algo habitual en iatinoamérica. 

c) La fe en los milagros y portentos, se refleja en las 

historietas que CS.e han_E.i?.ijsiderado, y puede encontrarse en las 

proezas del taumaturgo Kalimán, en los recurscs mágicos de los 

malvados, en sucesos tales como la resurrección de Fantomas, 

etc. 

d) En la historieta.se expresa la fe depositada por un 

pueblo en los acontecimientos maravillosos, en el milagro y 

la magia, un orden de hechos entre los cuales podemos contar 
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el de la fe del oprimido por liberarse ª'e la opresión, el de 

la fe colectiva en la justicia. El prodigl.o eá,Jpor natura-

1eza, un evento que requiere de ser narrado y por esto se 

constituye en materia para el historietista 

e) La ambivalencia expresada por la ideolog{a colonia

lista de la historieta, al demostrar la presencia de cultu

ras, de étnias, revela la posibilidad de un mestizaje que reu

na lo mejor de,~-ª -~~~renc}.a del europeo,; ·=_e;~C-i~zj.ii!":~Jy el negro, 

en una cu1 tura superior. 
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5. La lectura de Kalimán y Fantomas. 

La crisis económica por la que atravieza México ha pues

to de relevancia los problemas sociales y los temas de la his-

torieta no han sido.ajenos. Sin embargo, es posible dedu-

cir que las tendencias teméticas de las dos historietas anali

zadas _ _áeguirañ~~igentes: Kalimán seguirá promoviendo la eva

sión fantástica ligada a la realidad social del lector. a tra-

vés de los rasgos compensatorios propios de su "tipo". Fan-

tomas, con un contenido aparentemente mas realista, promove

rá la evasión fantástica por medio de temas de contenido "so

cial y pol!tico". 

L__=---~E_s-e-acEip't'á--ii:ir-erevaJ:l?:ia CJ.~0::> see -el--t:ii>o- 1ler9ico~-== 

en la moderna cultura de masas gracias a su capacidad de gra

tificación sicolbgica,_~~~:-J>ueáe-esta~~~~~~-~ue: __ ~ 

1) La compra habitual de las historietas Kalimán y 

Fantomas, representa un gratificante que compensa en el lec

tor aquello que su realidad concreta no le puede otorgar. Lo 

anterior implica de principio, que el relato se ajusta a· una 

lÓgica fantástica de sus elementos para darles un valor moral 

de acuerdo con los intereses de sus editores. 

2) :Permane~e intacta la idea' de que "los buenos siempre 

ganan". El personaje central, el hé'roe, lo determina todo: 

' ! 
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circunstancias, personajes y relaciones. El uso de la esti-

1izació'n metonímica para provocar la proyección sicolÓgica 

del lector y las formas de redundancia propias del esquema 

iterativo de la narrativa de masas, determina que las carac

terizaciones sean morales, maniqueas y absolutas. 

3) La gratificación ritual de la lectura consiste en 

reconfirmar a1 lector las ex~ectativas sobre el esperado 

triunfo final del héroe y el =~a~tifio__o..e1 malvado, centrán

dose el interés de la .J,._El_g_:fiuj-_ª __ in el 11 cómo" y suprimiéndose 

la sorpresa como base artística. 

Implicaciones del héroe fantástico. 

El cu1to al héroe es parte esencial del culto al poder. 

Baste recordar con que frecuencia los gobiernos afirman que 

la patria es el "legado" de los hé'roes; gracias a este mito, 

el estado moderno se legitima y trata de situarse por encima 

de la sociedad. En M6xico, el grupo en el poder, justifica 

su dominio proclam;ndose como heredero de las causas enarbo

ladas por las luchas sociales del pueblo y sus héroes. 

Esta mística o culto, es un proceso mediante el cual 

los dirigentes (o la clase dirigente) inculca a los grupos 

subalternos, la necesidad de ser conducidos por un 11 1Íder" 
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hacia metas colectivas. Necesidad que :fomenta la pasividad 

de las masa:8--y-·1·q¡ie-·h<1. -Jeja.d§>··.¡9\' --'°mo·- : e.n J ocasiones, obli

gado por valores abstractos como "heroísmo", 11 patria", "raza", 
·. ·. ,,, 

0
" nacion", . etc. , el ser humano ha sido conducido a realizar 

gigantescos procesos de destrucción colectiva, abandonados a 

la pasi~n irra~ional despertada por un dirigente (p.e. laA dos 

Guerras Mundiales). . -
No ~bstante las cualidades que ~udiese tener la repre

sentación: de lo heroico en culturas como la griega, con eu 

capacida!'J..para el olvido de sí mismo en aras del interés co

lectivo y las dimensiones que toma {a voluntad (Frazer) (9q), 

ésta no es la :figura)tipo1 que se promueve en nuestra cultura 

c··!Jloderna, sino ,val,or.es exclusivamente egoístas:· el a:fán de lu

cro, e.l prestigio social, la movilidad social { "arribismo"), 

la competencia, la prepotencia y el machismo.. En este sen

tido, la representación del héroe, di:fundida por las histo

rietas consideradas, se ha ~-uel to un obstáculo a la evolucio'n 

social. 

La imagen del líder. 

La imagen del héroe manejada en las revistas analizadas, 

re:fuerza la :fetichizaciÓ~ del lÍde_r,a t;avés de un proceso 

sicolÓgico que se vale de los sentimientos de inferioridad 
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en e1 J.ector con un Yo débiJ. ~~_) se identifica con mode1os 

autoritarios::Jque representan conductas de sumisión hacia eJ. 

poderoso y de prepotencia hacia eJ. no-poderoso. 

E1 héroe omnipotente reproduce 1a incomunicació'n socia1, 

al ser un vehÍcuJ.o para dar datos y o~denes disfrazados de 

diversión y entretenimiento, hecho que aisla aJ. lector de sus 

· s'emejantes y de su reaJ.idad. 

La mística o fetichización del líder, coadyuva a estable

cer el culto a las "causas má'gi cas" y "misteriosas", promovien

do J.a idea de que J.a reaJ.idad concreta est~ movida.por fuerzas 

ocultas e irracionales y que, por tanto, escapan al control y 

a la acción deJ. lector. 

El esquema de J.a historieta y el J.ector. 

El esquema de la historieta propone aJ. J.ector la sufi

ciencia de J.a acción fant~stica, la cual evita toda soluci~n 

a los problemas reales, al plantear la duda sobre la eficacia 

de la acc:!.Ón concreta y transformadora de la co1ectividad, lo 

que se traduce en pasividad politica. 

AJ. presentarse como representaciones inocentes, incapa

ces de hacerpOlÍtica .con sus lectores, aun siendo políticos 
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al interior del contexto de la narraci6n historietística , 

Kalimán y Fantomas refuerzan, mediante la emotividad una ac

titud pasiva en el lector. 

Por otra parte, se constata que la iteración de la histQ 

rieta, en la cual se funda buena parte de su éxito ideo1ógi~o, 

no brinda al público suficientes estímulos para el conocimien

to científico o artístico. 

El público lector. 

En relación al conocim~én~o;la historieta revela una 

intención explicativa: Kalimán como explicación de la injusti

cia del mal y la justeza del bien. Fantomas como ~xplicación 

de los males que azotan al pueblo mexicano. Lo cual al mismo 

tiempo expresa un hecho positivo de todo la lectura de his

torietas: la existencia de1 deseo y necesidad arraigados en 

los lectores por "conocer",y por tanto, por asumir modelos de 

vida superiores q.ue hacen patente una inconformidad con sus ·a.9_ 

tuales condiciones de vida, sin que importe que esos modos su

periores de vida sean los de las clases dominantes. 

Lo anterior se co:i:firma en .función de que el héroe,en sí 

rois:qio, representa un rompimiento con lo cotidiano debido a sus 

atributos. extra-ordinarios. De est·e modo el lector en su arri_ 

bismo, proyecta el deseo positivo de acceder a lo mejor que la 

moderna cultura puede ofrecerle:bienestar material,conocimiento 

de otras naciones, de las artes y +os últimos avances científi

cos, la capacidad de hacer justicia o de gobernarse,etc. 
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Alternativas. 

Sin negar el hecho demostrado por las modernas teorías 

de la comunicación, de que a mayor repetición o redundancia 

menor. cantidad de información,me parece innegable que la ca

pacidad repetitiva de la historieta puede convertirse en una 

virtud pedagógica y liberadora, sólo si en ella se han progr~ 

mado suficientes estímulos para la profundización del conoci

miento científico y artís·tico, ya, que el aprendizaje en cUal

quier campo del conocimiento se vale de la repetición. 

La posibilidad concreta de formar una nueva nar~ativa 

historietística se relaciona con la capacidad de engendrar la 

acción innovadora correspondiente. Materialmente esto es pos~ 

ble porque el ser humano, a diferencia de los demás animales, 

es capaz de imaeinar y enunciar lo que jamás ha sido visto, 

gracias a su capacidad de pensar abstractamente realizando 

mentalmente un plan y luego, reproduciédolo materialmente, 

hasta lograr el efecto deseado. 

Si la teoría estetico-sociológica de lo real maravilloso, 

efectivamente.representa una posibilidad de asumir el control de 

las creaciones histórico-imaginarias de un pueblo,es precisamente 

por que parte de la posición filosófica que .afirma que la realidad 

~s .. l!!iempre superior a la imaginación, aún la más prolífica. Por e2_ 

ta lógica, al. trabajador de la cultura, en este caso el historie~' 

tista, se le revela una fOente inagotable de motivos para la ere~ 

ción:su realidad mexicana o latino~ericana; un mundo que fusiona 

la vida y la muerte,el sueño y la vigilia,lo irra~ional Y lo raci~ 

nal,la ciencia y la magia, lo rural y lo urbano, etco 
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Considerando que en una nación como México todavía 

esta'Íi por encontrarse mitos, hechos, palabras y paisajes, 

nunca antes narrados o dibujaaos, se comprende que el ar

tista potencialmente cuenta todavía con un 1-éampo-virg,en de 

materia prima para sus creaciones. 

La alternativa abierta que aporta la teorización de 

lo real-maravilloso, a partir de.la contradictoria reali

dad del. "subdesarrollo" colonizado q~e sobrepone etnias, 

épocas, culturas y paisajes, reyresenta una opción por in

:tegrar 11 :format{vamente11 lo que de épico posee el enfrenta-· 

miento de los grupos sociales antagdnicos, haciendo al pú

blico entender {gracias a la capacidad explicativa de.la 

historieta) la necesidad de trans:formar aquellos elementos 

caducos y represivos de su realidad cotidiana, la injusti

cia, la violencia social y la pasividad polltica,e~c-

Lo cotidiano y lo maravilloso. 

Nuestra conclusión q_uedar~a trunca si no consideraramos 

a la vida cotidiana como fuente de alternativas que pueden e.!! 

troncar con lo maravilloso. Como la historieta se nutre de 

los sucesos de la vida diaria de los lectores, es posible di

scernir que en los espacios en que esta se desarrolla se a

bren alternatiyas que llenar por medio de la crítica Y la re

va1oraci6n creativa: las infracciones sociales (el hurto,el 



crímen) y las carencias,deben servir de motivos para la búsqueda 

objetiva de sus causas y soluciones. Los hombres y mujeres extra~r 

dinarios, los héroes de la vida cotidiana deben ser vistos con nu~ 

vos ojos, a modo que sean expresadas sus verdaderas cualidades en 

relación con la formación de nuevos valores que otorguen la certe

za de que es posible la creación de una auténtica sociedad humana 

sin guerras ni injusticias sociales. 
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