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don y Agentes del F.B.I., mientras que Dis-
ney incrementa su producción a través de
diferentes publicaciones que pasan de la
ligereza de la revista al grosor del libro.

Lorenzo F. Díaz se encarga de anali-
zar «1970-1979. Falsos futuribles y casua-
lidades», que marca un retroceso de la his-
torieta que da paso a minilibros y
traslaciones al papel impreso de series tele-
visivas como Los Picapiedra. Como si estu-
vieran esperando la desaparición de la cen-
sura, los pornofumetti italianos invaden
el mercado español acompañados por
dibujantes españoles: Forges, Romeu,
Serafín, El Cubri, que compiten en el mer-
cado con publicaciones extraordinaria-
mente renovadoras como Totem.

Esta misma tendencia va a continuar
en la época siguiente, estudiada por Fran-
cisco Navarro en el capítulo «1980-1989.
Los años del espejismo», etapa en la que
va a aparecer de nuevo todo tipo de hé-
roes de nuevo cuño como Spiderman y
Conan, junto con vueltas al pasado como
Rip Kirby. Un elemento de renovación
importante será Madriz, que mezcla ele-
mentos de la movida con una cierta ins-
piración francesa como Harakiri y Le
canard enchané.

Da cierre al volumen el capítulo que
analiza el final del siglo XX: «1990… El
final del sueño; inicio de sueños», a cargo
de Agustín Oliver, cofundador del equipo
teórico colectivo Lápiz de Tinta. En esta
última época aparecen publicaciones de
todo tipo, muchas de ellas del brazo de
los periódicos, por más que otras conti-
núen su andadura como los tradicionales
Disney y los grandes héroes del cómic,
junto con versiones dibujadas y por entre-
gas de obras como las Aventuras del Capi-
tán Alatriste de Arturo Pérez Reverte.

Libro básico para entender la historia
de la historieta madrileña y la tebeografía,
se entendería dedicado a todos aquellos
que en su momento leyeron estos tebeos y
que ahora los repasan con verdadera año-
ranza. Hubo un tiempo en que, siguiendo
las directrices de Larra en su lamentable
artículo «El público», se nos vino a decir

que no había que leer tebeos, porque estra-
gaban el gusto literario, de la misma mane-
ra que Fígaro denigraba los epigramas y la
obra de Agustín Pérez Zaragoza. Ese tipo
de preceptiva literaria ha arruinado la lite-
ratura española y más aún la lectura. Es
siempre preferible leer tebeos o la deci-
monónica Galería fúnebre de espectros y
sombras ensangrentadas de Pérez Zarago-
za que no leer nada. Es más, la moderna
psicopedagogía nos dice con gran acierto
que si un muchacho no lee, sea lo que sea,
y por trivial y evasivo que resulte el texto,
difícilmente va a abordar la comprensión
de arduos tratados necesarios para su for-
mación y su estudio. Se empieza leyendo
tebeos y novelas de quiosco y se acaba
leyendo a Proust o a Heidegger, o a lo
mejor no, pero en cualquier caso la pri-
mera de las premisas es totalmente nece-
saria. Bienvenida sea esta historia de los
tebeos madrileños, recuerdo de una gene-
ración que sí leía aunque fueran sobre todo
publicaciones tan aparentemente triviales.

JULIA MARÍA LABRADOR BEN

SÁNCHEZ, MARGARITA, Mi mapa de Madrid,
prólogo de Francisco Lobera Serrano,
Madrid, Comunidad de Madrid - Aso-
ciación de Autores de Teatro, 2005,
93 pp. (Damos la palabra, Textos, 31).

Margarita Sánchez (Madrid, 1962) es
actriz, directora y autora teatral entre
otros menesteres. El texto que hoy nos
ofrece, una obra de teatro en dos actos de
cuatro y tres escenas, respectivamente, es
una tragedia urbana que abunda en los
nuevos planteamientos teatrales y cine-
matográficos al abordar la problemática
de la ciudad en clave de sainete unas
veces, de tragicomedia otras y de trage-
dia las menos. Baste recordar La estan-
quera de Vallecas, Bajarse al moro y ¿Qué
he hecho yo para merecer esto?, probable-
mente uno de los mejores sainetes urba-
nos del cine español y desde luego uno de
las películas más memorables de Pedro
Almodóvar.

– 855 –

RESEÑAS DE LIBROS AIEM, XLV, 2005



Mi mapa de Madrid, como su propio
nombre indica, es, entre otras cosas, un
recorrido urbano por el submundo y la
periferia madrileña, y también un viaje
interior por el conjunto de hombres y
mujeres que son sus personajes. Este tipo
de viajes y recorridos aparecen en muchas
de las grandes obras literarias. Salvando
las distancias, en el Ulises de Joyce, un
recorrido por Dublín y en Tiempo de silen-
cio de Luis Martín-Santos por Madrid.

En cada escena de la obra Mi mapa de
Madrid la autora nos adentra en el mundo
de sus sucesivos personajes, Javier, un
escritor que graba sus textos en magne-
tofón y habla por teléfono con Clara, la
mujer de la que se acaba de separar; Lola,
abandonada por su marido, y Tomás, el
limpia cristales; Luisa, la vidente que reci-
be la visita de Tomás; para finalizar el pri-
mer acto con tres mujeres. Lola, María y
Luisa, un ganapán, Benito, al que no
vemos porque está en la cárcel y «La Chis-
pa», una pobre perra que acaba defenes-
trada y posteriormente devorada.

El segundo acto retoma de lejos a los
personajes del primero, pero aparecen
otros nuevos: Julián, que antes estuvo
casado con Lola, Miguel, el dueño de un
bar y dos mellizos sesentones. Juan y José.
Hay en este acto un aire de tragedia, de
muerte y borrachera, de letra de tango,
en el que todo es mentira, nada es amor
y a tu lado se prueban la ropa que vas a
dejar o que has dejado ya, mientras que
la especulación deja a los vecinos sin casa
y les tapia las entradas. Tal vez esa idea
de emparedar a un cadáver y que sea el
especulador el que cargue con el muerto
cuando derriben la casa sea la mejor idea
de la obra. La autora no escatima dolor y
amargura expresada en un lenguaje muy
directo y a veces soez. No hay lugar para
la felicidad ni para la esperanza, ni tan
siquiera aunque nos toque el cuponazo o
el equipo rival pierda todos los partidos.
Tras su ataúd de mampostería el cadáver
parece gritar por escrito el texto que apa-
rece en portada: ¡Picar, picar, que aquí os
espero! Margarita Sánchez repite para

todos en su obra una frase ya famosa:
«Madrid me (nos) mata, me (nos) mata
Madrid.

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

GUILLÉN, JORGE, Cienfuegos, Valladolid,
Universidad, 2005 (editado por Gui-
llermo Carnero).

El trabajo de investigación que Jorge
Guillén tuvo que presentar en 1926 para
su oposición a las Cátedras de Murcia y La
Laguna, estaba desaparecido. Pero un terco
y laboriosísimo Guillermo Carnero, tras
arduas investigaciones, halló un ejemplar
mecanografiado, y Claudio y Teresa Gui-
llén le facilitaron otro ejemplar manuscrito,
hoy en la BN Madrid, que en vida del autor
se negó a tirios y troyanos: amigos dilec-
tos y críticos más o menos apreciados.

Ahora un poeta-catedrático ha sido
investigado por otro poeta-catedrático con
unos resultados francamente positivos.
No es solo el texto crítico del trabajo pri-
merizo de Guillén, sino que otra serie de
textos y documentos de gran valor bio-
gráfico han sido sacados a luz de muy
diversos Archivos. Carnero ha buceado en
los papeles administrativos de Universi-
dades y Chancillerías: el resultado es esta
edición.

El investigador con frecuencia se detie-
ne ante un muro impenetrable y no se
puede criticar por sentirse incapaz al
resolver el jeroglífico, que en este caso es
el de las notas. Don Jorge Guillén puso
notas al texto, pero no llamadas en el texto
al que correspondían esas notas. Carne-
ro, ni nadie, podía resolver este proble-
ma. Recuerdo que Lope y Swinburne, refi-
riéndose a textos propios, habían dicho:
cuando lo escribí, Dios y yo sabíamos lo
que queríamos decir. Hoy, solo Dios lo
sabe. Al igual: hoy solo Dios sabe lo que
quería decir don Jorge.

No obstante, el texto está anotado por
Carnero con puntillosidad y solvencia. El
prólogo nos lo advierte y en el texto lo
vemos con claridad meridiana.

– 856 –

AIEM, XLV, 2005 RESEÑAS DE LIBROS


