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discUrsos reVUlsiVos en lA historietA ArgentinA ActUAl:

MeMoriA, resistenciA y género1

lauri fernández

1- Introducción
hablar del campo actual de la historieta argentina implica considerar 

un abanico de discursos diversos que, en su mayoría, responden a algunas 
tradiciones locales pero también, en especial en los últimos años, surgen 
excepcionales búsquedas de ruptura con las mismas. Me interesa para este 
trabajo focalizarme justamente en estos discursos que intentan o (quizá en 
algunos casos, involuntariamente) derivan en propuestas revulsivas a partir 
de algunos de sus aspectos.

la primera aclaración que considero necesaria es que la producción de 
historietas la entiendo como una práctica que involucra tanto a los producto-
res, sus decisiones y condiciones (¿desde qué contexto particular y perspectiva 
estética, social y/o política producen?), las condiciones de producción (los 
materiales dsponibles, el acceso o no a ellos y, en ese caso, las alternativas), 
los espacios de circulación y difusión y, por último, los públicos y sus con-
sumos. todo ello se articula con el relato de la historieta, sus intenciones e 
interpretaciones, lo que luego se construye como un determinado discurso 
que, a grosso modo, llamamos “el discurso de una historieta”. 

el segundo elemento sobre el cual considero pertinente detenerme 
es sobre la idea de revulsión. esta palabra, que viene del latín revulsum (re: 
hacia atrás; vulsum: arrancado) y cuando sumamos el sufijo ivo (acción), nos 
construye este adjetivo que se le atribuye a aquello que produce un cambio 
importante, generalmente favorable. pero también, en el sentido que le da 
la medicina, revulsivo supone lo que produce congestión o inflamación. 

Aquí, lo usaré en ambos sentidos, que no son contradictorios. Una 
conmoción bien puede implicar un cambio favorable: es el principio del 
concepto moderno de vanguardia y de revolución, lo sabemos. en estos 
casos, ya contemporáneos (por ello, posteriores al derrumbe, renacimiento, 
nuevos y sucesivos tropezones de la utopía moderna del arte) las lógicas 

1 charla, 2018.
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abrevan mucho más en la tradición de las neovanguardias que planteara 
Foster (2001) y que estudiaran con más detenimiento sobre nuestras realida-
des sudamericanas longoni y Mestman (2010) y richard (2007). entonces, 
estos discursos suponen una ruptura, un cambio o bien, un desplazamiento 
respecto de las tradiciones locales mediante la alusión a determinados temas, 
estèticas, formatos, metodologías o prácticas.

2- Historietas como respuestas estéticas y políticas 
a contextos críticos.
en base a mis investigaciones sobre la construcción de la memoria 

reciente en los discursos de historieta, y en especial aquellos que refieren a 
traumas colectivos, me es necesario subrayar los dos problemas imprescin-
dibles para entender gran parte de las complejidades que atraviesan las na-
rrativas culturales argentinas:se trata de la posdictadura y de la(s) crisis. sobre 
el primer concepto no creo necesario ahondar aquí, ya que es compartido 
con la experiencia chilena2, no obstante sí me explayaré brevemente sobre 
el segundo, que en el caso argentino guarda algunas particularidades que 
afectan el campo de la historieta. 

en principio, destaco que la crisis es una lógica endémica del siste-
ma no solo económico, sino también social y cultural. A mi criterio, existen 
ciclos de mayor visibilidad o hegemonía de esta lógica y otros de una apa-
rente estabilidad y crecimiento que, sin embargo, siguen alimentando a un 
sistema frágil con prácticas concebidas bajo la lógica de la crisis. es por ello 
que tomo con reservas la idea de postcrisis, utilizada por algunos teóricos, 
para pensar en escenas que están construidas bajo esa lógica y que logran 
funcionar, a veces incluso “crecer”, bajo esas condiciones tradicionalmente 
entendidas como recesivas, lo que llamo prácticas “entre-crisis”. no quiero 
apelar a una simplista, y por lo tanto falsa, idea de “crisis = oportunidad”. 
trato, en cambio, de plantear que la argentina no es una sociedad que alguna 
vez “dejó de estar en crisis”, aunque los números de la economía en alguna 
etapa indicaran un crecimiento. se trata de una lógica que atraviesa los dis-
cursos, que marca las prácticas tanto económicas como políticas, sociales y 
culturales, sus horizontes de expectativa y modos de supervivencia.

para entender esta complejidad que afecta lo sensible, los modos en 
que se construyen las subjetividades y los imaginarios, rescato la idea de 
escena o episodio que nos plantea ranciére (2009). con aisthesis (del griego: 
percepciòn, no solo por los sentidos, sino tambièn por el intelecto; conoci-
miento, discernimiento), este autor refiere al conocimiento obtenido a través 
del “tejido de experiencia sensible” (p.10) dentro del cual se construyen las 
prácticas estéticas, se trata tanto de “condiciones completamente materiales” 

2 tal noción es desarrollada por las ya mencionadas Ana longoni y nelly richard, 
sobre los casos de las prácticas argentinas y chilenas, respectivamente (n. de la A.).
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como también de “modos de percepción y regímenes de emoción, categorías 
que las identifican, esquemas de pensamiento que las clasifican y las inter-
pretan” (op. cit.). en este sentido, encuentro tres escenas más particulares, 
articuladas bajo este principio revulsivo antes expuesto, tres grupos discursivos 
con sus matices distintivos, que incluyen artistas, obras, circuitos, prácticas. el 
primero, es el relativo a las narrativas sobre la Memoria reciente; un segundo, 
centrado en producciones y prácticas críticas y/o “de resistencia” al sistema 
neoliberal; y, por último, un grupo discursivo vinculado a las demandas de 
género, tanto reclamos por derechos y visibilidad de diversidades sexuales 
como denuncias por crímenes y abusos cometidos hacia la comunidad 
lgbtiQ+. en las siguientes páginas, intentaré ofrecer un panorama, aunque 
sea breve, de estos discursos.

3- Estéticas de la emergencia. 
Tres estrategias para enfrentar y para crear conmoción. 
3a- los relatos sobre el pasado reciente como tradiciones estético-
políticas.
Una de las formas más urgentes tras la última dictadura3 en que se 

observa una funciòn polìtica en la historieta, es el caso del discurso de las 
revistas Fierro (primera etapa, 1984 - 1992) y Feriado Nacional, entre las 
principales. Al respecto de lo que luego se ha dado en llamar “políticas de la 
memoria”, se puede entender que el discurso general de estas revistas (que 
incluye a las historietas allí publicadas, por supuesto), fue revulsivo en su 
contexto al visibilizar la violencia ejercida por el proceso dictatorial cuando 
apenas se entraba en la transición alfonsinista. A posteriori, se le critica, quizá, 
el haber limitado algunos aspectos (tales como las militancias) en base al 
discurso de la “teoría de los dos demonios” que hegemonizó los ochentas 
y gran parte de los noventas. no obstante, fueron discursos disruptivos en 
el campo de la historieta y en el intelectual popular, que llegaron a contruir 
un relato sobre el pasado dictatorial inmediatamente anterior y también, en 
una doble operación, a partir de ese relato, fundaron una nueva tradición 
(en el sentido que le da Williams) de la historieta local. En su momento, 
como señalé, esta operación fue revulsiva, aunque luego se construyera, 
paulatinamente, en el discurso hegemónico del campo. se trató, entonces, 
de repensar la historia de la historieta en términos de resistencia (con su 
exponente clave, Oesterheld, bajo la figura del mártir-desaparecido) y de 

3 hago esta aclaración, teniendo en cuenta que ya héctor oesterheld en su proyecto 
Latinoamérica y el Imperialismo..., publicado en El descamisado durante 1973-1974, muestra 
un discurso revisionista del pasado histórico trazando paralelismos con las circunstancias 
sociopolíticas del presente, lo que puede considerarse la primera operación claramente 
política en un relato histórico sobre historieta, estrategia que ya había empezado a delinear 
en la biografía del che, con los breccia, en 1968 (n. de la A.).
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marginalidad (revisada en un sentido positivo, como lo planteara sasturain 
en sus editoriales para Fierro).

En los trabajos que emergen a partir de fines de los años noventa y, 
en particular, luego de la crisis de 2001, el abordaje de la memoria reciente 
se hace en términos más críticos, porque no solo se aborda la desaparición 
sino también la militancia de aquellos desaparecidos, articulada con los 
cambios en el imaginario sobre la Memoria que supusieron las acciones 
de la agrupacón h.i.J.o.s. en los años noventa. Alrededor de 2010, empieza 
a utilizarse un criterio más cercano al documental (aunque, a veces, no se 
tratara de historietas estrictamente planteadas dentro de este género, sino 
utilizando la documentación como base para historias ficcionales) que fue 
desplazando al género reinante de los ´80 y ´90 respecto de estos temas: la 
ficciòn. El caso más significativo es Historietas por la Identidad (V/A), que 
tiene una función de difundir la búsqueda de Abuelas de plaza de Mayo, 
visibilizando diversos casos no resueltos de niños apropiados en la dictadura. 
Se muestran fotos de los padres, de algunos parientes, a fines de alentar que 
aquellos adultos con dudas sobre su identidad se acerquen a cotejar su Adn 
con el banco de Abuelas. estos cómics se han publicado en el weblog del 
proyecto (http://hisxi.blogspot.com/2012/09/historietas-por-la-identidad-un_3.html), 
y, algunas de ellas, en la revista Fierro (segunda etapa), como también fueron 
expuestas en una muestra en la biblioteca nacional (que luego se llevó de 
modo itinerante por varias provincias del país).

3b- crear comunidad: circuitos alternativos y prácticas autogestivas 
como formas de cohesión de historietistas.
he planteado cómo se fundan las ideas de resistencia y marginalidad 

como elementos estructurales en esa historiografía revisionista de los ochentas. 
si bien algunos elementos de ese relato (como la centralidad oesterheliana) 
ha sido puesta en cuestión por varios actores del campo a posteriori, esas 
dos ideas anteriores, por el contrario, han sido resignificadas. El pensar a la 
historieta como una comunidad que resiste a un discurso hegemónico y a 
las crisis, es la base de discursos que impulsan y cohesionan al campo en 
épocas como la actual, de inclemencia económica, emergencia y renovación. 
es cierto que, en el caso de algunes autores, tal resistencia se traduce más 
una postura estética que en acciones efectivas, no obstante tal idea funciona 
como motor para lo que (en una jerga proveniente del rock y luego adop-
tada en otros campos de la cultura popular) se entiende como “cultura del 
aguante”, central para la difusión y convocatoria a eventos que alimentan la 
actividad productiva y el consumo. 

hay dos casos paradigmáticos de esta construcción desde la crisis. 
el primero es la productora, colectivo de historietistas que surge en el con-
texto de la “primavera de los fanzines” (barreiro) y se mantiene activo hasta 
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el presente, demostrando una capacidad de adaptarse a los importantes 
cambios del campo de estas últimas dos décadas. resulta representativa de 
su trabajo la antología Carne argentina, publicada primero en españa (en 
2002) y luego en Argentina (en 2003), en la cual se relatan, casi de modo 
catártico, historias basadas en los saqueos a supermercados, en el corralito, 
en la violencia callejera que había reinado (y reinaba aún) tras la crisis. el 
segundo caso es el de la editorial cordobesa llanto de Mudo, que surgió 
también como un proyecto autogestivo, absolutamente fanzinero, que fue 
creciendo hasta llegar a publicar a otros autores y convertirse en una de las 
editoriales independientes de historieta y poesía más importantes del país. 
lamentablemente, la inesperada muerte de su alma mater, diego cortés, en 
2015, precipitó el fin de ese proyecto.

esa primavera de los fanzines a la cual he referido, que creciò en plena 
crisis del mercado local de los noventas, va a ser luego un referente para 
aquellos fanzineros, historietistas, colectivos y editores independientes; y una 
semilla que desde la cual se van a organizar nuevos festivales de fanzines y 
encuentros durante la década posterior (leyendas, Festival Frontera, tinta 
nakuy, Festival increíble, Viñetazo, Villa Viñetas, Viñetas sueltas, dibujados, 
docta cómics, dibupibas, comarca cómics, entre otros).

Algunas de estos editoriales autigestivas mantienen al dìa de hoy el 
espìritu under y el disurso de resistencia que se visibiliza más en las prácticas 
y en los circuitos que en los productos (el objeto- libro, o los fanzines de 
bella edición y presentación, que difieren del viejo fanzine fotocopiado, de 
manufactura rústica y estética “descuidada”), pero esta decisión depende de 
las intenciones de cada editorial, sin significar ello una “traición” a la esencia 
independiente. por ejemplo, editoriales como hotel de las ideas o locorabia, 
muestran un criterio editorial que apunta a un público más amplio que el del 
nicho comiquero: han entrado en los circuitos de librerías - boutique, publican 
a algunos autores extranjeros, hacen coediciones con editoriales europeas... 
Quizá en algunos casos el objeto fanzine funcionó como una etapa inicial 
de un proyecto editorial mayor, no una decisión estética, pero es interesante 
que logran hacer convivir los circuitos comerciales con los del under.

3c- el aguante de “las pibas”. Un sacudón a los micro (y macro) 
machismos del campo. 
la historia de las autoras de historieta ha estado marcada por un 

precepto machista del oficio que rezaba “los hombres hacen historieta, las 
mujeres ilustración”. Muy pocas pudieron romper ese cerco (Marta barnes, 
patricia breccia, Maitena, María Alcobre) hasta los años noventas, en que 
algunas jóvenes formaron parte de estos grupos de fanzineros (clara lagos, 
caro chinaski). en los últimos diez años, desde los circuitos de fanzineros 
se ha visto un paulatino crecimiento de trabajos de autoras y autorxs que 
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vienen del campo del diseño, de la ilustración y la animación, con lo cual 
ha suscitado una conmoción mediante la renovación de estéticas, narrativas 
y discursos frente a la (ya cada vez más escasa) ortodoxia comiquera. es im-
portante no confundir esto con el errado biologicismo implícito en la idea de 

“impronta femenina”. sus aportes narrativos y estéticos tienen que ver con la 
formación de estas autoras, de sus tradiciones estéticas diferentes. A ello pue-
de articularse o no un discurso feminista o lGtbiq+, pero no necesariamente 
los aportes están subsumidos a ello. destacaré algunos casos, que sin dudas 
son parciales, persiguiendo la intención de mostrar distintas vertientes dentro 
de este gran grupo, que incluye autoras, colectivos y espacios de circulación.

el grupo chicks on comics es inaugural de esta renovación del campo 
desde 2008. Formado por powerpaola, sole otero, clara lagos, delius, lilly 
y Ulla loge, Anna bas baker, caro chinaski y Maartje schalkx, han realizado 
varias muestras y publicaciones alrededor del mundo. Una de las últimas acti-
vidades, la muestra en fundación proa en febrero de 2017, tuvo una intención 
historiográfica ya que reconstruyeron el rol de las mujeres historietistas en el 
campo argentino a partir de los relatos de numerosas autoras, hicieron una 
exposición con trabajos aportados por muchas de ellas, una pequeña feria 
de fanzines y varias charlas sobre el tema con autoras, críticos y teóricos. 
otros casos a destacar: clítoris (con cuatro números como revista, y dos 
libros publicados por hotel de las ideas); línea peluda (colectivo de autoras 
autoconvocadas a partir del proyecto para la despenalización del aborto); 
secuencia disidente (de autores lGtbiq+); el festival Vamos las pibas (con tres 
ediciones, desde 2017) y varies autores como paula suko, Mirita, Maia de-
bowicz, paula Andrade, Majox, Muriel Frega, constanza oroza, entre otres.

4-Algunas consideraciones a modo de cierre

Queda la pregunta respecto de qué pueden aportar estas propuestas 
revulsivas a este campo en disputa, retomando la idea (de la tradición de 
Masotta, 1970) de la historieta como herramienta estético-política, con las 
transformaciones de sentido que esta noción ha tenido en la posdictadura. 

en principio, observo que el campo de la historieta, en su actual 
diversidad de estéticas que rompen con las tradiciones del “gusto” (incluso 
con las tradiciones de las décadas inmediatamente anteriores), ha llegado al 
un punto de funcionar con las reglas del campo del Arte moderno, es decir: 
bajo la puesta en valor de la firma, la legitimación por parte del circuito inte-
lectual y una relativa autonomía en las voces de autores que se definen como 
artistas que “no hacen historietas para comer”. con ello rompen (aunque, en 
realidad, también conviven), con aquellos autores que siguen definiéndose 
como defensores de un oficio, e incluso con aquellos que asumen esta dua-
lidad (por ejemplo, quienes trabajan para editoriales extranjeras y publican 
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en editoriales independientes locales los proyectos más personales, más 
arriesgados a nivel comercial). A la vez, el fanzine y su circuito alternativo, 
funciona como un espacio de experimentación, de emergencia de nuevos 
discursos rupturistas, porque se permite no perseguir un fin monetario, el 
lucro econòmico que lleva a la institucionalización de agentes y circuitos. 
es también, una decisión política y estética que interpela a este principio 
de comunidad, ya que, si de hacer circular o visibilizar el trabajo se trata, 
también funcionan las plataformas web. en tal sentido, durante el momento 
de auge de los weblogs, (alrededor del 2004 hasta principios de la dècada 
siguiente), éstos fueron muy efectivos para mostrar el trabajo de nuevos 
autores y generar redes independientes de producción y consumo sin lucro 
(historietas reales, como ejemplo paradigmático), aunque estas estrategias 
mutaron ( y se mudaron) al momento de estallar las redes sociales (lo cual fue 
evidente en el caso de la liga del Mal con Facebook hace unos cinco años 
y con varios autores que se mudaron a instagram o twitter en la actualidad).

En lo que se refiere a los circuitos de festivales y a los colectivos y 
artistas mencionados, es interesante pensar cuál es el impacto real de los 
mismos fuera del “nicho”. En ese sentido, las crisis han ido reconfigurando 
al campo al punto de que el circuito local es alimentado por estos eventos y 
festivales. incluso festivales mayores que no están dedicados a los fanzines 
(por ejemplo, crack bang boom y comicópolis) se han hecho eco de la cre-
ciente actividad de estos circuitos y dándole espacio a los fanzines dentro 
de sus eventos destinados al cómic más industrial o mainstream. también 
se puede intuir una proyección de varios autores surgidos de estos circui-
tos (como sucediera con liniers o lucas Varela, de la movida de los ´90) 
y, en cierta medida, un cambio en los modos de tratar los temas al incluir 
perspectivas de género e incluir autoras en proyectos que anteriormente se 
mostraban más cerrados. como todos los cambios, a veces parece un poco 
forzado y el impacto real se verá con los años, no obstante la fortaleza que 
tienen hoy los festivales autogestivos es probable que no decaiga pese a la 
crisis actual, o quizá a causa de ella. 
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