
situación de represl6n se vio lncre· 
mentada al identificar el aparato re· 
presivo, equivocadamente o no, a 
los consumidores de alucinógenos y 
otras yerbas con movimientos y gru· 
pos contestatarios de toda Indole. 
El fenómeno del pasotismo -pala· 
bra de la que tanto se ha abusado, y 
que tan poco signlfica- viene a ser 
como el último capItulo de estos cua· 
renta emos de consumo de drogas; el 
llamado pasota, desencantado y as· 
queado no solamente del proceso 
poUico en el que se encuentra invo
lucrado sin comerlo ni beberlo, sino 
de toda la dura, agresiva y conflictiva 
realidad en la que está inmerso, e 
Incapaz de solucionar de una ma· 
nera efectiva los problemas que le 
aquejan, encuentra en las drogas 
-y esta vez no en los alucinógenos 
y en las drogas menores, sino en la 

. herolna y en sus múltiples derivados 
y sustitutos-- un refugio, una espe
cie de coraza a la vez flsica y moral 
donde cree sentirsé seguro. Pasa de 
todo, que es algo muy parecido a la 
muerte. 
lúcido, claro y no muy bien escrilo 
es el libro de González Duro; un in· 
tenia sobrIo, honesto y nada alar
mista de explicar las ralces de un 
problema que es más social que 
médico . • EDUARDO HARO 
IBARS. 

UN CLASICO 
PARCIAL 

MENTE 
REDIVIVO 

Si la visión histórica de la Revolución 
Francesa ha evolucionado, lo ha he
cho acampanando al proceso de de
~arrollo del pensamienlo histórico; si 
en muchos de sus momentos hislo
riográficos ha caldo en la .. trampa 
ideolOgica», ello se debe a los inevi
tables riesgos que comporta la re
construcción del pasado a partir de 
ciertas aspiraciones del presente. 
Existen, en la interminable lista de 
titulas que componen la bibliografia 
sobre el tema, alguños que se han 
convertido en clásicos. la .. Historia 
socialista de la Revolución France
sa», escrita por Jean Jaur~s, cansO· 
tuye. precisamente. un e;emplo de 
ello: publicada en españOl por la edi· 
lorial valenciana Sempere hace ya 
varios decenios, Grijalbo nos ofrece 
ahora la extensa .<lntroducción .. de 
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la obra, que contiene un exhaustlvu 
análisis de las causas que impulsan 
el estallido revolucionario de 
1789 (1) . 
Los plan lea mientas de Jaur~s vie
nen a Suceder, y en cIerta medida a 
desplazar, la Interpretación dada por 
Mlchelet acerfca de la participación 
del pueblo en la etapa revoluciona
rIa . Precisamente, la - Historia soda
"sta- proporciona un nuevo enfo
que, más afinado. de. esta visión 
.. desde abajo- del perlado que se 
abre con la part Icipación de las ma
sas. Hay que recordar que hasta 
Mathlez, la tradición historiográfica 
burguesa, en Francia, reivindicaba 
los valores proclamados en la revo
lución. pero condenaba en bloques 
el perlado jacobino. Una corriente 
histórica hostil por anticipa&:! no es 
el mejor punto de partida para inter
pretar, y mucho menos para com
prender una etapa ya de si compleja. 
La obra iniciada por el historiador 
humanista que fue Jean Jaur~s , se
rIa completada ar"ios más tarde por 
Georges lefebvre con su esludio de 
la acción de las masas campesinas 
duranle la época revolucionaria, y 
por el historiador Albert Soboul , a 
quien se debe un profundo análisis 
de las clases populares urbanas. 
Jaur~s supo plasmar, en el trabajo 
introductorio que hoy comentamos, 
los múltiples factores que se acumu
lan para producir la violenta crispa
ción popular desencadenante de un 
proceso qué, una vez en marcha, se 
verá acelerado en cada tramo 
-hasta la crisis del Directorio- por 
el dinamismo de las fuerzas actuan
les. Un examen prolijo , pero palpi
lante, nos describe el efecto asfi
xiante de las cargas feudales sobre 
la vida rural que era, al fin , el motor 
de la economla nacional. La acumu
lación de cargas sobre las espaldas 
de los campesinos; los privilegios de 
que gozaba la nobleza. entre los que 
se contaba estar eximidos de la pre· 
slón; los nuevos beneficiarios, pro
venientes de la alta burguesla finan
ciera o funcionaria y que arribaban a 
una nobleza de segunda fila por 
compra de Utulos nobiliarios, eran 
lodos factores que conformaban un 
cuadro nada favorable a los que Ira
bajaban la tierra . Durante el antiguo 
régimen, monarqUía y nobleza lleva
ron de manera desordenada e irres
ponsable la maquinaria del Estado 
modern? francés. En una frase que 

(1) Jean Jsvres. e.", .. , cM l. R,vol"'e!ón 
Fr.nce .. , Bsrca/OfIIl. G"ja/l}o (ed C",1CIl). 
1979 

Jean 
Jaurea 

resume 'el núcleo de las conlradic
ciones que encerraba el comporta
mIento de la realeza, nos dice: -Por 
eso se vieron condenados a una poll
lica Incierta y contradictoria. Por un 
lado, limitaban el poder de la nobleza 
y contenlan el de la Iglesia cuanto les 
parecla necesario para la grandeza y 
libertad del poder real; por otro, no 
se atrevlan a pedir a la nobleza ni a la 
Iglesia los sacrificios que habrlan 
convertido en adictos a la monarquia 
a burgueses y villanos. 

• Habian destruido el sistema medie-
val , abriendo asl el camino a todas 
las fuerzas de movimiento de la bur
guesla, de la industria, del comercio 
y del pensamiento, pero no podlan 
seguir hasta el fin aquellas fuerzas 
de movImIento, medio emancipadas 
o aceleradas por ellos; tenlan. que 
quedarse atrás y perecer en aquel 
aborrecible «antiguo régimen_, 
compromiso equIvoco de feuda
lismo y modernismo en que el espl
ritu feudal, la actividad capitalista y la 
rutina corporativa chocaban en un 
caos de impotencia .. . Jaur~s des
taca la presencia de dos grandes 
fuerzas pOlencialmente revoluciona
rias que, a fines del siglo XVIII , ac
luaron como aceleradoras de la ac
ción revolucionaria : la madurez inte
lectual de la nación francesa , y la 
madurez social d~ la burgues!a. En 
esle punto discrepa con la interpreta
Ción que sobre la conciencia filosó
fica del siglo se ofrece en 'a~acje 
Taine. A1Ii donde este último ve lan 
sólo esplritu abstracto , Jaur~s per
cibe la profunda agitación social de 
los diferentes sectores que impulsan 
la vida inlelectual del siglo XVIII fran-



cés. La filosofla -sosllene- no es 
solamente contestataria desde un 
plano puramente Ideal, sino que la 
realidad dictaba muchas de esas fra
ses que para algunos parecieron 'la
cIas: _Los hombres de la Revolución 
tenlan hondo conocimiento de la rea
lidad, maravlllosa Inteligencia de las 
dif\cultades complejas con que lu
chaban ( ... ). La utopla y la violencia . 
insensata y estéril han correspon
dido siempre a la contrarrevolución . 
Hasta las aghaciones de la Revolu
ción tienen un sentida, y bajo la fra
seologla revolucionaria se ocultaban 
Intereses más exactos. No hubo un 
grupo ni una secla de la RevoluciOn 
que no respondiera a una partlcula 
de la vida social. No hubo una frase. 
ni la aparentemente más fullI que no 
fuera dictada por la realidad y que no 
diera testimonio de la necesidad hls
tOrica .. . 
Recordemos a Montesquieu. a Vol
taire . y se comprenderá la justeza 
de las afirmaciones de Jaurlts. El fi
lósofo es también un po~t1co en el 
siglo de las luces. y el autor del-Es
plrilu de las Leyes .. rastrea en la his
toria para dotar a su obra del necesa
rio sentido normativo. Igual proce
dimIento emplea Voltalre. que del es
tudio de las civilizaciones extrae sus 
nociones fundamentales sobre la to
lerancia y el progreso humano. La 
historIa se convierte . entonces. en el 
arsenal del legislador y del filOsofo. y 
lafllosofla en Instrumento del cambio 
social. Pero --como nos advierte el 
autor- de nada hubiera servído la 
existencia de esta filosofla de conte
nido ideológico y revolucionario . sin 
la presencia hislórica de .. una nueva 
clase social Interesada en un gran 
cambio y capaz de ¡:traducirlo .. . El 
protagonista de esa mutación seria la 
burguesla y buena parte del estudio 
introductorio aborda el análisis de su 
composición de clase en relación 
con la compleja vida económica del 
antiguo régimen. Un sector burgués 
consciente de su valor S:ocial y un 
incipiente proletariado. cuya inten
cionalidad de clase .. es todavla am
bigua e indeterminada, como el pro

·/e1ctriado mismo-. son ingredientes 
sociales que se fuSionan en la muy 
lala clasificación de .. estado llano ... 
contribuyendo a la destrucción del 
antlgud régimen. enemigo común _ 

El libro responde. ciertamente. a una 
corriente de humanismo socialista 
que atravIesa la Irontera finisecular y 
se prolonga hasta las primeras dé
cadas del sigla actual. pero no por 

ello es menor cienUficamenle docu
mentado que los productos de la ge
neración positivista A ladas luces, 
una edición critica de la obra de Jean 
Jaurés dejarla en claro la ut1iizaclOn 
de fuentes hoy dia consideradas fun
damentales La Inlroducclón que 
comentamos es. en si misma, un 
modelo de rigor en documentación y 
critica al tiempo que traza con mano 
maestra los rasgos fundamentales 
de la crisis final que conduce a la 
Revolución Francesa . • NELSON 
MA RT INEZ DIAZ 

DEL GATO 
FELlX AL 

GATO FRITZ 
Los comics, como el cine . nacieron 
prácticamente con el siglo. Pero su 
redescubrimiento como género ar
tlstlco dotado de un lenguaJe propio 
y susceptible -al Igual que cual
quier otro- de evolución, se produ
cIrla sobre todo en los afias sesenta 
y setenta. Iban a ser principalmente 
estudiosos europeos quienes pri
mero se filasen en los aspectos se
miol6glcos de ·ese género, sin em
bargo. tan americano. En Estados 
Unidos. por el contrario, se prestarla 
más atención a los aspectos socio
lógicos del mundo de los comics_ 

El despertar de ese interés de los 
estudiosos hacia los comlcs estuvo 
motivado por el abandono de una 
serie de prejuicios falsamente inte
lectuales en torno a la llamada .. cul
tura de masas- o Aunque tal vez 
--i:onviene precisar- esto último 
sea cierto s610 en parte , pues desde 
el momento mismo en que comen
zaron a atraer a ciertas capas de la 
población lectora a las que no hablan 
negado antes. los comics adquirie
ron toda una carga de connolaciones 
como valo r añadido . 

Entre esas connotaciones -y no es 
la menos relevante-- está la de mo 
da. Los comlcs están de moda Y 10 
eslán sobre lodo en un pals como el 
nuestro que .. culturalmente . fun CIona 
por modas : moda eSlructurahsla. 
moda Lacan. moda Nietzsche. moda 
Lalng, moda novela negra_ Ahora 
bien . con modas o Sin etlas. lo que 
¡esulta innegable es la importancia 
que. como hecho sociológico. tienen 
los comics. Es una evidencia que 
ningún otro tipo de literatura ha al
canzado nunca In dices tan alias de 

difusIón. y esto deberla ser más que 
suficiente para justificar el Interés 
que úlllmamente se les presta. 

Todas estas consideraciones 'llenen 
a cuento de una obra de JavIer Co
ma (1) recientemente aparecida en 
nuestras librerlas y en la que se 
aborda el mundo de los ca mies 
desde una perspectiva hIstórica. 
Tremendamente valiosa por la canti
dad de información reunida en sus 
págInas -sobre todo por lo que 
respecta a los comics norte
amerIcanos. en los que se centra el 
autor ; a los europeos sólo les dedica 
unos breves caphulos al fina~. esta 
.. historia de los comlcs- . como reza 
el sublltulo. ofrece el interés suple
mentario de su Intenclonafidad criti
ca. 
El autor, especialista en el tema 
(suyo es también el Ubro Lo. co
mlcl, un .rt. del ligio XX, publi
cado en 1977). no se Um~a a relatar 
las peripecias sufridas por las crea
dores y sus series desde que en 
1895 aparecieron The Yellow Kld, de 
Outcault . en el .. World- neoyorquino 
de Pulitzer. sino que al mismo 
Hempo lleva a cabo un inteNgente 
análisis crftico del lenguaje de los 
comics -de su estética- y de su 
significación ideológica. Porque si 
alendemos a estos dos últimos as
pectos, son mIllas las que separan a 
un Yellow Kid de una creacit~n lIpica 
del .. underground- como esMr. Na
tural. de Robert Crumb. O también a 
los dos gatos que Coma nombra sig-

(" 0,1 SI,to FjU .. ,1 ",to F, "z: HI,lorl, d, 
lo, comlCl. CoIec:C/Ó(I PuntO y Une. Ea. Gus· 
I~O Gil a.,ceIQM 1979 

Del lIato F6Ilx 81 pto FrItz 
Hr¡loria de loo oomIca 
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