


V de Vendetta es una historieta de politica-ficcidn futurista, realizada 
por el guionista britinico Alan Moore y el dibujante, tambikn britinico, 
David Lloyd. El cdmic comenzd a publicarse en la revista inglesa Warrior 
a principios de 10s atios 80, per0 su finalizacidn deberia esperar algunos 
a$os mds, hasta acabar siendo publicada por la macro-editorial estadouni- 
dense DC Comics entre 1988 y 1989. Concebida por sus autores (y espe- 
cialmente por el guionista) como una extrapolacidn de la politica de 
Margaret Thatcher a un futuro prdximo, la sene narra una distopia de 
pesadilla con tuques inequivocamente orweilianos, ambientada a finales 
de 10s aiios 90, donde Gran Bretaiia (tras una guerra nuclear que ha des- 
truido buena parte del planeta) se ha convertido en un estado totalitali0 
fascista. En este context0 apocaliptico, surge un personaje (el anarquista 
enmascarado couocido solamente coma "V") que comienza a eliminar 
sistemiticamente a 10s puestos clave del rkgimen y a dinamitar toda su 
configuracidn politica, socioldgica y comunicativa, hasta lograr de hecho 
la desintegracibn del estado fascista britinico. 

Como observaba el critic0 Carlos Portela, Alan Moore supone, proba- 
blemente, el primer caso de guionista-estrella de la historia del cdmic 
mundial. Escritor de talent0 y radicalmente experimental, el guionista de 
Northampton ha desarrollado una inquietud par el medio que pocos rnis 
comparten. Moore fue lanzado al estrellato merced a sus revisiones 
racionalistas y desmitificadoras del gknero de 10s superhCrues en 10s aiios 
80, como Watchmen o Miracleman. El estilo de Moore, sutil, poktico e 
implacablemente 1Gcido a la vez, gene16 una horda de admiradores (entre 
10s que cabe destacar, sobre todo, a Neil Gaiman) y cietta tendencia a 
potenciar el aspect0 siniestro de 10s personajes de c6mic; tendencia que, 
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en virtud de la falta de habilidad de la mayoria de los autores del'camic- 
book americano, ha incunido frecuentemente en obras sin trascendencia 
alguna. En la actualidad, y tras suspenderse sus proyectos de autoedici6n 
de principios de 10s noventa, Moore combina sus habituales senderos ex- 
penmentales con el trabajo en sellos comerciales americanos y otros pro- 
yectos en el Bmbito audiovisual, coma la creaci6n de CD-Rams o la cele- 
braci6n de pe$ormances. : 

En el context0 de la obta de Alan Moore, V d e  Wndena (sin olvidar en 
absoluto el extraordinario trabajo g r s c o  de David Lloyd) ocupa un lugar 
de destacada importancia, equiparable al nivel de las que probablemente 
son las obras maestras de Moore: la ya citada Watchmcn (una deconst1ucci6n 
nietzscheana del arquetipo del superhkroe americano, desarrollada como 
un ejercicio de autorreflexi6n sobre el propio medio historietistico) y From 
Hell (un estudio hist6rico-filos6tico sobre el mundo de finales del siglo 
XIX, focalizado en la figura de Jack el Destripador). Los experimentos de 
Moore con el raccord en el cdmic, la profundidad psicoldgica de 10s perso- 
najes o el esplendido pulso narrative son algunos de 10s ingredientes de Vde 
Vendetta, una obra maestra de la historieta que, seg6n el critic0 Manuel 
Barrero, supera las baneras del mercado estadounidense en general y "ac- 
cede a otm nivel de calificacidn, uno parangonable con el espfiitu de la 
historietaeuropea" (1996: 46). El alcance intelectual de esta obra es sintetii 
zado por Barrero, dando buena cuenta de la altisima calidad del estbdar 
que Alan Moore supone en el campo de la historieta: el racioualismo, la 
rebelibn, la ilustraci6n del pueblo, y la denuncia de lacorrupci6n burocrBti-, 
ca o la narcotizaci6n mediitica, son s61o algunos de las dimensiones de la 
obra de un autor que, sin duda alguna, ha revolucionado el lenguaje, el 
alcance y el modo de entender el Noveno Arte. 

1. Dimensiones de la propaganda politica en V de Vendetta 

El Reich britinico: la propaganda nazi o la asfixia totalitaria 

Una lectura mBs o menos atcnta de V de Vendetta revela, desde sus 
primeras p<ginas, la condici6n inequ(vocamente nacionalsocialista que 
preside la ideologia, 10s m6todos y la propaganda del Estado fascista ob- 
jet0 de la vendetta del protagonista4. Ubicado temporalmente a finales de 
10s afios 90, el regimen plasmado en el relato es un claro ejercicio de 
politica neonazi: el establecimiento de campos de concentracidn donde se 

De hecho, en una entrevista de 1999. Moore hablaria de "10s personajes nazis de V de 
Vendena" (en Rod*guiguez, 1999: 24). 



desarrollaban experimentos mkdicos y se producian eliminaciones masi- 
vas de negros, pakistanies, homosexuales y militantes de izquierda en las 
cdmaras de gas fue s61o el media de establecer un Estado fascista cuya 
propaganda tambikn seguina a1 pie de la letra 10s cdnones de la propagan- 
da nazi. 

Esta orientaci6n politica es enunciada en la propia historieta. El Lider, 
en un estremecedor mon6logo interior, declara que Cree en el fascismo, en 
la fuerza, en la unidad ... :':y si esa fuerza, esa unidad de prop6sito exige 
uniformidad de pensadento, palabra y actos, que asi sea. No quiero oir 
hablar de la libertad. No quiero oir hablar de la libertad individual. Son 
lujos, y no creo en lujos. La guerra acab6 con 10s lujos; la guerra acab6 
con la libertad". Desde una perspectiva propagandistica, coma veremos, 
esta "uniformidad" extrema parece seguir paso a paso los dictados 
goebbelsianos de la publicidad politica. 

Autores como Alejandro Pizarroso (I 993) y Pratkanis y Aronson (1994). 
han esquematizado a grandes rasgos 10s pardmetros bdsicos de la comuni- 
caci6n politica nazi-fascista5; la disposici6n de la comunicaci6n social 
que Alan Moore ejecuta en esta obra se corresponde con ellos. Para em- 
pezar, la  cualidad brjsica de la  propaganda seg6n Hitler, el  
antiintelectualismo, es uno de 10s virtices ideol6gicos del rkgimen; bdsi- 
carnente, porque toda la cultura ha sido exterminada. Todo lo que no glo- 
rifique al rtgimen ha sido elirninado (tanto las ohras de arte como sus 
creadores), resultando asi una "cultura" hasada tambitn en rasgos fascis- 
tas, es decir, una cultura puramente propagandistica. Como observa Ale- 
jandro P i z m s o ,  en el rigimen nazi la propaganda lo es todo (cfr. 1993: 
331); el "Ministerio de Cultura Popular y Propaganda", en manos del Dr. 
Goebhels, se encargaba de la "direcci6n espiritual" de la nacicfn alernana. 
En la Inglaterra de V, asistimos a una sociedad militarizada, donde la ideo- 
logia oftcial responde a un Estado policial-fascista-cat6lic0, sostenido por 
las grandes corporaciones industriales que sobrevivieron a la guerra nu- 
clear en la ficci6n. El bombardeo propagandistico, la eliminacj6n de la 
educacidn y la erradicaci6n de la cultura responden a la creaci6n de una 
nueva atm6sfera cultural, si bien viciada y maniquea: "S61o la voz de 10s 
Seiiores, cada hora, puntualmente", comenta el protagonists de la historia 
en relaci6n a las emisiones radiof6nicas. 

Esta disposici6n maniquea genera, evidentemente, el cultivo 
radicalizado de 10s polos del "bien" y el "mal", del culto a la personalidad 
del lider (el Fuhrerkult, en la mitologfa nazi) y de la creaci6n del enemi- 

Para un esturlio manogrifico breve de la propaganda nazi  cfr. Haubrich, 1996. 



go. Lo primer0 noes muy evidente en V: la gente teme y respeta al Lider, 
! pero kste no posee una personalidad magnktica como lade HitleP; es, en 

realidad, un fanitico genocida enamorado de una miquina (Fate -"Desti- 
no"., el ordenador que centraliza las comunicaciones del Estado) e igno- 
rante de las intrigas de sus subordinados. La creaci6n del enemigo si es 
evidente, pues, ademb de las constantes noticias sobre actividades terra- 
ristas y guerrillas separatistas que atentan contra el Orden, V es pronto 
descrito como un diablo idhuman0 y corruptor. 

Hemos seiialado que esta historieta describe una sociedad centraliza- 
da comunicativatuente; analizar el aspecto mediiticu en V de Vendetta 
implica otros dos rasgos bisicos de la propaganda nazi: por un lado, un 
pbblico de masas como objetivo basic0 para la difusi6n de la Idea 
nacionalsocialista; par otro, el control absoluto de los medias de comu- 
nicaci6n. Ambos sedan en V, y as< 10s analizaremos en el siguiente apar- 
tado. 

The voice of Fate 

El rkgimen nazi monopoliz6 la prensa, la radio, el cine y, por exten- 
si6n, todos 10s soportes de comunicaci6n social; en esta historieta, que 
sucede a 50 aRos vista del establecimiento del Tercer Reich, el desarrollo 
de la comunicaci6n electr6nica ha modificado los materiales, pero el es- 
quema es el mismo. Para empezar, el Ministerio de Propaganda aleman ha 
sido sustituido pot la computadora Fate, la 'kabeza" de una estructura 
mediitico-orginica que adopta antropomdrficamente la configuraci6n de 
los sentidos humanos. La comunicaci6n radiofbnica, la "boca", vomita 
continuamente informaci6n propagandistica y noticias favorables al rigi- 
men (como en el 1984 de Orwell), gracias a "la voz del destino" (the voice 
of Fate), encarnada en el ex-jcfe de campo de exterminio, Lewis Prothero 
(una de las primeras victimas de la venganza de V). El "oido" ejecuta el 
control telef6nico de la poblacibn, "pinchando" todas tas lineas de comu- 
nicacibn. El "ojo", la comunicaci6n televisiva, centraliza el espionaje a 
travks de videocimaras (en las calles y en las casas, lo que supone otro 
punto de relacibn con Orwell); la televisi6n pbblica, controlada par el 
rkgimen, es tambikn un instrumento propagandistico. La "nariz" y 10s 
"dedos" son, finalmente, instrumentas parapoliciales, policiales y milita- 
res que velan por el "orden" bajo el control estricto del rkgimen. Control 
que, en todo caso, se basa en el miedo mis puro, siguiendo la prictica 
habitual de los totalitarismos. 

Paraun estudio del carisma hitleriano, cfr. Lindholrn, 1997. 



Vertebrando todos estos canales de comunicaci6n esti  Fate, el orga- 
nismo computerizado que, idolatrado por el Lider, simboliza todos 10s 
parimetros de la imagen phblica que desea presentarse: como el propio 
fascism0 desea set, Fate es indestructible, homogenea, continua, uni- 
forme ... el ideal de la miquina, de la perfecci6n matemitica del orden 
(el Nuevo Orden) a la que el totalitarismo aspira. Yes  ldgico que, como 
estandarte del Orden impuesto, Fate sea el nddulo central de todo el 
aparato tecno-comunicatiyo y propagandistico; al fin y a1 cabo, como ha 
apuntado J. Fred MacDonald (1 989), la propaganda es un elemento im- 
prescindible para el control social y el mantenimiento del orden en la 
sociedad moderna (fendmeno brisicamente derivado del advenimiento 
de la sociedad de masas), institucionalizando la idea "correcta" de poli- 
tics y objetivos nacionales, creando un sentido de ciudadania y procu- 
rando un ideal de armonia. Tres tareas que pueden rastrearse, con Fate 
como vtrtice y el Lider como inspiracidn, en V d e  Vendetta. Sin contar, 
por otro lado, con el hecbo de que historiadores como Pizarroso o Taylor 
apuntan el vector tecnol6gico como parimetro determinante en la evo- 
lucidn cualitativa y cuantitativa de la propaganda; si trasladamos esta 
idea a1 c6mic de Alan Moore y David Lloyd, podemos dedocir que en 
una sociedad de elevado desarrollo tecnol6gico 10s efectos propagan- 
disticos serin pritticamente totales. Y no s610 en V de Vendetta, que 
quiere ser un reflejo orwelliano de la dialtctica sociedad-individuo; nues- 
tras sociedades occidentales, como apunt6 recientemente Jost Saramago, 
ya posibilitan un nivel de control via tecnoldgica que hace de la especu- 
lacidn de Orwell un juego de nifios. 

La imagen pliblica de la dictadura tarnbitn se protege a travts de ttcni- 
cas de comunicacidn distractiva (por ejemplo, las mentiras dirigidas a la 
opinidn phblica Was 10s actos terroristas de V, para das la impresidn de 
que no ocurre nada) o actos de relaciones phblicas como la salida del 
Lider a lacalle para saludar al pueblo y estrechar manos. Estos movimien- 
tos publicitarios responden a la idea de Goebbels sobre la "ttcnica de la 
inmunizaci6n" (cfr. Pratkanis y Aronson, 1994: 342-343): dispouer meca- 
nismos de defensa ante 10s golpes exitosos del contrario, porno hablar de 
lo que supone en cuanto a1 culto al lider. 

Aparte de las grandes lineas de comunicaci6n electrdnica y tecnoldgi- 
ca, el aparato publicitario del rtgimen adopta elementos propagandisticos 
clisicos populasizados por la propaganda nazi-fascista. Hay esl6ganes y 
lemas politicos (como Englandprevails -"Viva Inglaterra".), un nombre 
identificador para el dictador (Leader -"Lidern-, recogiendo la herencia 
del Duce italiano y el Fuhrer alemin), banderas y uniformes rnilitares, 



carteles propagandisticos7 ... todo un corpus de simbolos homogeneizantes 
a1 servicio de la ideologfa oficial. Muchas de las ticnicas propagandisti- 
cas que Jean-Marie Domenach estipul6 en 1950 (cfr. 1986) son patentes 
en estos "productos" ideol6gicos: simplificacidn de las ideas, repetici6n 
orquestada del mismo mensaje (10s mensajes radiofdnicos, 10s 
omnipresentes carteles, etc.), la desfiguracidn de la realidad ... este liltimo 

i punto, que Pratkanis y Aronson (1994: 80) describen como una "realidad 
totalmente errbnea", producto de 10s medios y la publicidad, se plasma en 

I 
I V de Vendetta mediante ,ltiilusi6n de una sociedad ordenada y compacta, 

mientras en las cloacas de sus cabarets y en las esferas del poder la desin- 
tegraci6n social se hace patente. Y es que, como han apuntado vxios 
autores, si algo distingui6 a la propaganda fascists, y, sobre todo, la 
nacionalsocialista,fue el hecho de crear un mundo de absoluta irrealidad 
con su propaganda, enmascarando 10s referentes reales bajo un cuerpo 
prefabricado de mitos, simbolos y proclamas. 

En todo caso, la suplantaci6n de la realidad por una perspectiva de 
comunicacidn unidireccional impuesta por el rigimen debe basarse en un 
caudal inintemmpido de informaci6n y propaganda (la clt5sica reitera- 
ci6n goebbelsiana de 10s mensajes: "Con una repetici6n suficiente y la 
comprensi6n psicol6gica de las personas no seria imposible probar que de 
hecho un cuadrado es un circulo", dirt5 el propagandista nazi -citado en 
Pratkanis y Aronson, 1994: 77-, anticipando 10s m6todos de persuasi6n 
descritos por Orwell en 1984); hasta tal punto que, tras 10s actos terroris- 
tas del anarquista V contra edificios pliblicos, uno de 10s responsables del 
"Ojo" declara que "en ocasiones como btas,  cualquier cosa es mejor que 
el silencio". Es, en suma, una idea de relaciones pliblicas que define la 
"polftica del silencio" como lo peor que puede hacerse en situaciones de 
crisis comunicativas. El rtgimen, como ya hemos visto, ejecuta una poli- 
tics de distracci6n a1 verse atacado, intentando hacer creer que todo estt5 
controlado y reforzando la represi6n policial-militax Esta realidad irreal 
(resultado de la politica propagandistica) se transmite, m h  all& de 10s 
efectos alienadores de 10s mediosR, por la totalidad virtual de 10s canales, 
discursos y mecanismos de comunicaci6n social o interpersonal. 

' Un cartel recumnte en V de Venderrareza, en grandes letras negras, "A la fuerza por la 
pureza, a la pureza por la fe", combinando el terto con un sirnbolo fomado por una cruz, 
alas (jun recuerdo del Bguila nazi?) y llamas. La filiaci6n nazi-fascista de la ideologia 
(fuerza y puce7.a) se mezclacon 10s elementos cat6licos del Estado enestaobra, y se plasma 
en un cartel maniqueo y simple, segdn 10s csnones hitlerianos. .\ . , 

Manuel Barrem (1996: 48) destacael hecho de "la narcotizaci6n de la rnasa a trav6s de 10s 
rnedia"corno una delas denuncias llevadas acabo por Moore en Vde Vendelfa. 



El vicioso cabaret 

Pratkanis y Aronson observan que "durante 10s aiios treinta era casi 
imposible en Alemania leer un libro o un periddico, escuchar uoa emisi6n 
de radio, o ver unapelkula, sin toparse con la concepci6n oazi del univer- 
so" (1994: 340). En la obra que analizamos, la situacidn es aniloga: la 
sociedad descrita en Vde Vendetta esti  absolutamente teiiida y contami- 
nadapor la ideologia c&cial:Discursos aparentemente alejados del politi- 
co, como el religioso o!el de la ficci6n televisiva, adoptan 10s parimetros 
propagandisticos de lA'matriz social. El serm6n religioso del obispo 
Lilliman, por ejemplo, esti plagado de referencias soterradas a la unidad 
de la nacidn y a la amenaza que supone V, satanizado por orden directa de 
la ctipula fascista; Lilliman (un sacerdote pederasta y maniac0 sexual) es 
un "VIP' del Estado, en tanto en cuanto supone el visto bueno de la Igle- 
sia al rCgimen, y, como tal, una fuente publicitaria y un lider de opini6n 
muy importante para el sistema. 

Aparte de noticias puntuales que funcionan como propaganda de eva- 
si6n (por ejemplo, 10s comentarios sobre el nuevo vestido de la Reina en 
la televisi6n), Ins programas de entrete~miento televisivo en esta socie- 
dad se basan en contenidos degradantes y filofascistas acordes a la politi- 
ca nacional. "Hay que evitar recunir en exceso al razonamiento 16gico de 
nuestra gente", decia Hitler (citado en Pratkanis y Aronson, 1994: 339). 
Ademb de 10s programas de humor y 10s seriales de erotismo-basura, 
destaca la teleserie S tom Saxon: ya el significado del nombre ("Torrnenta 
sajona") nos retrotrae a la grandilocuencia wagneriana de la propaganda 
nazi, per0 es en sus contenidos (ultraviolencia, racismo, machismo, etc.) 
donde se hace patente que la contaminaci6n ideol6gica alcanza todos 10s 
discursos sociales. Programado, evidentemente, como propaganda de eva- 
si6n y mensaje subliminal, el capitulo de Storrn Saxon que Lloyd y Moore 
presentan narra la lucha del hboe y su protegida (caracterizados como 
personajes clisicos de c6mic de superhkoes y ciencia-ficci6n estadouni- 
dense) contra unos negros canhales, en el context0 de un mundo post- 
apocaliptico. 

Otro modo de propaganda atravCs dei entertainment es el cabaret Kitty- 
Kat-Keller9, un antro decadente donde se dzrienda suelta a 10s deseos 
m&,bajos, mientras las bailaxinas cantan canciones sadomasoquistas so- 
bre los u~forrnes  y la parafernalia fascista. Estas canciones presentan, 

Madelyn Boudreaux (1994) seiialalarelaci6n de este nombrecon el cabaret Kit Kut Klub, 
que aparece en la pelicula Cabaret (Bob Fosse, 1972), ambientvda tarnbien en la epaca 
nazi, y cuyas inicivles "KKK" responden a1 movimiento racista de exlrema derechv Ku 
Klux Klan. 



por otro lado, referencias explicitas a la ideologia filonazi y propagandis- 
tica de la dictadura: como o h s e ~ a  Madelyn Boudreaux (1994), frases 
como "I like the thrill ... of the triumphant will ..." ("me excita ... la voluu- 
tad triunfante ...") son un &iiio a1 documental propagandistico nazi El 
triunfo de la voluntad, realizado por Leni Riefenstahl para publicitar la 
ideologia y las "grandezas" del Nacionalsocialismo en el mitin del Partido 
Nazi de Nuremberg, en ,1934, cuya parafernalia tambikn tiene un hueco 
en 10s shows del cubaret("'En 10s mitines siento un cosquilleo a1 ver las 
antorchas y su brillo perfec.t6... y agmo con pasi6n a cualquieraque salu- 
de de un modo hien ere~fo" '~) ;  por no hablar de las referencias en las 
canciones a j6venes rubios y de ojos azules, que nos retrotraen a1 canon 
de belleza aria. 

Una escena que sintetiza la asfixia ideol6gica de la sociedad tiene 
lugar en este cabaret degradado y degradante (de alg6n modo, el espe- 
jo uegro del irreal Orden del Estado): cuando un criminal homosexual 
de poca monta, borracho y desahuciado, comienza a gritar desespera- 
damente atacando al regimen, una gran cantidad de 10s "clientes" (cri- 
minales, bisicamente) del local se lanzan contra 61 y lo masacran en el 
acto. Es, en realidad, un reflejo del terror a escuchar siquiera la m6s 
minima invectiva contra lo establecido, la m8s minima critica a la co- 
rrupci6n y falsedad generalizada que sustentan la sociedad. Como di- 
ria Noam Chomsky, existen unos "limites de lo expresable" en un sis- 
tema propagaudistico, y los de este rkgimen no admiten la m8s minima 
critica a1 sistema. La podredumbre moral mis absoluta, en todo caso, 
es lo qne se encubre bajo un Orden (i?) basado en la mentira, la propa- 
ganda y el control mental". Un Orden hibilmente articulado y denun- 
ciado por Moore y Lloyd, que parece mezclar 10s dos grandes modelos 
de novdas d idp i ca s  (o antiut6picas) sobre control social en el siglo 
XX: el modelo de Orwell (control mediante la opresi6n sin limites y la 
transformaci6n de la vida humana en una pesadilla) y el modelo ex- 
puesto por Aldous Huxley en Un mundo feliz (control mediante la di- 
versi6n y la alienacibn, hasta el extremo de transformar al ser humano 
en un animal) 

' V r a d u c c ~ d n  de laedlctdn espaiiola de Vde Venrlena, n" 5,  pdgma 19 

" Como el propio V seiiala, "el orden involuntario engendra insatisfaccidn, que genera a su 
vcz desorden, que genera la destrucci6n (...). Bajo la tinacapa de la civilizaci6n, un frio 
caos se agita". 



Contrapropaganda 

Frente a este Leviath publicitario y politico, la actividad del anarquis- 
ta V, mis allA de sus actos de ataque, supone una authtica campaiia de 
contrapropaganda. Adriin Huici (1996) resalta tres mitos imbricados en 
la mitologia anarco-socialista: el mito de la "gran lucha", cl del Prometeo 
desencadenado y el del rebelde. Los tres se plasman en la vendetta de V: 
una cmzada del individqo contra el Todo, un Prometeo que trae la luz de 
la libertad y la raz6n (Gelencia de la Modemidad") a una sociedad sumi- 
da en la oscuridad, nn iebelde casi invisible que no acepta el Orden im- 
puesto por la fuerza. 

Ademis de emplear de modo subversivo el propio sistema tecno- 
comunicacional del ordenador Fate (lo que serii su golpe maestro, a1 
final de la serie), el protagonista desarrolla un programa de eliminaci6n 
de 10s simbolos politicos e ideol6gicos de la dictadura: destruye el Par- 
lamento, vuela la estatua de la Justicia (justicia que ha sido pervertida 
por el regimen) y elimina a 10s hombres clave del Estado (el comandan- 
te Prothero -la "voz del destine"-, el obispo Lilliman -padre espiritual 
de la naci6n-, etc.). La destrucci6n de edificios no es casual: 10s monu- 
mentos y casas del poder son simbolos propagandisticos bisicos para 
toda instancia politica; de hecho, cuando en el primer capitulo V destru- 
ye el parlamento, el encolerizado Lider increpa a un policia por su in- 
competencia al haberle pennitido a1 anarquista enmascarado destruir su 
"simbolo mis viejo de autoridad", lo cual le ha costado al regimen una 
"derrota propagandistica". 

Ademis, el protagonista desmolla como contrapartida toda una mito- 
logia de simbolos propios, que, en liltima instancia, sintetizan la ideologia 
anarquista que V pretende propagar, y que en dltima instancia responde a 
la ideologia anarquista del propio guionista, Alan Moore (cfr. Moore, en 
Cooke, 2000: 105). Para empezar, V adopta 10s rasgos y la indumentaria 
de Guy Fawkes, anarquista inglCs que intent6 volar las Casas del Parla- 
mento en 1605, conspirando contra el rey Jaime I (cfr. Barrero, 1996: 44). 
Ademis, sus dos simbolos principales, el signo de la "V" de victoria" (o 
vendetta) y la rosa, son vistos por Eulalio Ferrer (cfr. 1992: 124) como 
emblemas bisicos de la propaganda politica. Concretamente, la "V", en 

l2 Manuel Bane10 ha apuntado las aflnidades de esta obra con el pensmiento de la nush.a- 
ci6n (cfr. 1996: 47). 

" Se trata de un simbolo can dCcadas de antigiiedad en la cultura propagandistica inglesa, 
desde que fuera lanzado al pclblico por Gran Bretaira en el context" de una campaia de 
propagandadurante la Segunda GuerraMundial (cFr Taylor, 1995: 223-224). 



esta historieta, plasmada en fuegos artificiales, sobre 10s carteles oficiales 
o en 10s lugares de ataque, simboliza el afronte direct0 de la ideologfa 
contraria; por su parte, la rosa tiene un doble valor: indica la muerte del 
"antiguo r6gimen" fascista y abre la puerta al nuevo orden anarquista. Por 
liltimo, el protagonists, en su campafia de contrapropaganda, tambi6n 
emplea mktodos publicitarios que poddamos denominar "indirectos", como 
la distribucidn anbnima de poemas subversivos a travb del correo. 

Uno de 10s mayores golpes lJropagandisticos de V es la emisibn por 
I ( '  , 

televisibn de su discurso:tdeoldgico, bajo el sarcistico logotipo de "V 
Televisidn"; un discurso que ataca directarnente el servilismo de la socie- 
dad y la infamia dc 10s dictadores, mediante apelaciones directas a 10s 
receptores (su "pliblico objetivo") a travis de la segunda persona verbal, 
recurso tfpico en la publicidad y la propaganda politics. 

El tercer "libro" de Vde Vendetta, Ths land of do-as-you-please ('El 
pais de Jauja", en la versidn espafiola), es el rnomento de mayor infiltra- 
cidn ideolbgica por parte de V, coincidiendo con la progresiva desintegra- 
cidn del sistema. Si en las dos primeras partes del cdmic V ha plantado la 
semifla de la duda y la escisi6n (lo peor que puede ocunirle a un sistema 
totalitario), en esta 6ltima parte se despierta la vox populi, sobre todo tras 
la destmccibn par parte de V del "Ojo" y el "Oido". Incomunicados, el 
Lider confesari que se encuentran "ciegos, sordos e imposibilitados para 
hablar", y necesitan desmollar una pantalla que preserve su imagen pli- 
blica. Pero la accidn ideol6gico-propagandistica de V ya ha penetrado 
basta las rakes de la sociedad, y la pulverizaci6n del r6gimen neofascista 
es imparable. V comienza a e~nitir mensajes a trav6s de la computadora 
oficial del sistema, el pueblo se rebela politicamente y la sociedad entra 
en un period0 de caos que precederi a la hipotktica anarquid que se 
instaurari, toda vez la dictadura haya sido demolida. 

2. El mundo luminoso y el mundo oscuro a travCs del espejo: simbolos 
y mitos 

Toda la historieta no es mis que un reflejo. Un nitid0 reflejo de lo que 
ser6 o podria ser en un futuro un pais despub de una guerra nuclear. 
Obviamente se trata de una interpretdcidn enormemente subjetiva, pero 
de lo que no cabe duda es que entra en el embmjo del espejo. Y es que la 
pluma del guionista pretende mostrar de forma exacta, aunque con algu- 
nas pinceladas impresionistas, un por qu6, un quikn, un cbmo, un qu6. A 
mod0 de retrato realists, o coma antes dijimos de reflejo de la realidad, se 
pinta un despuis de que bien va a abordar 10s problemas de una sociedad, 



per0 que tambiin seguiri intentando dar respuesta a uno de 10s problemas 
existeuciales mhs importantes en la historia de la humanidad -en un mo- 
mento en el que si algo no tienen 10s individuos es conciencia humana-: la 
dicotomia del bien y del mal. Asi pues, como le preguntaban a Dylan 
Dog" en cierta ocasibn, iqu6 hay detrts de 10s espejos?, iqu6 venios en 
realidad cuando nos miramos en ellos? Puede que veamos nuestra ima- 
gen, o quiz&, y ahor= ?,ntrahos en la dicotomia referida, la imagen de 
dios o del diablo; pero;\.$es lo miis preocupante, quiz& cumo en un sorti- 
legio, lo que vemos es nuestro espectro. Y en este momento entra el per- 
sonaje central de la obra, jse trata de dios, del diablo, o del espectro del 
ser humano? 

SegBu nos han ensefiado, existen dos caminos para conducimos por la 
vida. El primer0 de ellos, el recto y cabal, lo describeperfectamente Hesse, 
es el de las lineas rectas que conducen a1 porvenir, donde no se oculta el 
deber y la culpa, el remordimiento y la confesibn, el perd6n y 10s buenos 
propbsitos, el amor y la veneracibn, la palabra de la Biblia y la sabiduria. 
A este camino placentero, bello, limpio y ordenado, lo llama Hesse mun- 
do luminoso. El segundo camino, es el mundo oscuro, donde cohahitan 
cosas monstruosas pero atrayentes, terribles pero enigmiticas. Estos dos 
caminos antit6ticos van a ser el esqueleto del problema fundamental de 
10s hombres y al decantarse por uno u otro se definirin para con 10s de- 
mis. Y son, por otro lado, una trasposici6n del duelo eterno entre lo apo- 
lfueo y lo dionisiaco, seg6n la dicotomia que propone Nietzsche. Apolo y 
Dioniso van a representar posturas antititicas hnmanas en cuerpos y men- 
tes de diuses. De este modo, la fragilidad y desconfianza del hombre al 
definirse en cuanto a filosofia de vida se basari en preceptos divinos, por 
lo que el miedo a incnrrir en error disminuiri sensihlemente. Estos dos 
dioses poseen un origen y unas metas concretas y en casi todos 10s casos 
radicalmente opuestos, con sus respectivos instintos "tan difmentes mar- 
chan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sf y 
excitindose mutuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez mis vigoro- 
sos, paraperpetuar en ellos la luchade aquella antitesis" (Nietzsche 1995: 
40 y 41). 

Apolo prometia seguridad: comprende tu condici6n como hombre; haz lo 
que el Padre te dice, y estaris seguro rnariana. Dionisos, en contraposici6n. 
ofrecialibertad: Olvidaladiferencia y hallar5s laidentidad, iinete a1 thiasos 
y serBs feliz. Dioniso es uu dios del goce accesible a todos, incluidos los 

" "Dylao Dog"es el nombre del protagonists del c6mic italiana hornbnimo; una historieta de 
g6nero fant6sticorealizadapor Sclavi y Scaro. 



esclavos y 10s excluidos de 10s ritos civicos; es un dios del pueblo, que por 
media del vino hace posible que uno, por un tiempo, deje de ser uno mismo 
y que permite dejarse ir (Doods, 1994: 82). 

En otras palabras: 

Asi, frente aesta claridad de la verdad de Delfos, que es equilibrio y rnedi- 
da, que es en defensa del individuo y de la socr&tica conciencia de si mis- 
mo, del orden, de la mon(a+st$ la desmesura de la naturaleza, la embria- 
guez de una verdad en la q$~~llndividuo se anulen el sentimiento dionisiaco 
y en la trftgica experiencra silinica: y una distinci6n estktica del arte se 
amplia hasta devenir el principio de una universal intuicih del mundo. 
Frente a un sistema de equilibrio y de raz6n se afirma la igual validez de un 
sistema fuera de la norma, de instintos y de irracionalidad: Rordn y Volrm- 
tad (Anceschi, 1991: 84). 

Pero las dos posturas, que se encuentran en continua lucha, van a tener 
un momento de comuni6n y seri  en este precis0 momento cuando se al- 
cance la suhliminidad, y es que gestan la tragedia griega. Este nacimiento 
metafbrico nos viene a decir que el punto exact0 para alcanzar la visi6n 
filos6fica acertada, saldri como consecueucia de la uni6n de las dos pos- 
turas contrapuestas. "Estos dos instintos tan diferentes marchan uno al 
lado del otro, lo mis  a menudo en estado de conflicto de  10s contraries 
que recuhre solamente en apariencia el nomhre de nrte que les es comhn, 
hasta que par un milagro metafisico del querer helknico aparecen unidos, 
y e n  esta uni6n acahan por engendrar la ohra de  arte a la vez dionisiaca y 
apolinea: la  tragedia itica" (Delhomme, 1975: 115). 

En I! las posturas antitkticas se radicalizan de tal modo que no hay 
posihilidad de elecci6n: esta realidad te ohliga a pertenecer al primer gru- 
po, el 'Ijusto". Ahora bien, jes realmente tan claro y puro este mundo 
autoelegido por el sistema? Pero tamhiCn debemos preguntarnos si la elec- 
ci6n del hnico ser humano diferente, que se decanta por el segundo cami- 
no, es la corrects. Y e s  que realmente, jexiste uua yuxtaposici6n tan enor- 
me que nos obligue a elegir uuo u otro mundo y no nos permita las medias 
tintas?. 

Para empezar, se dehe analizar el bien y el ma1 detenidamente, tanto en 
la obra como en la realidad. Estos dos conceptos abstractos no estin ccl- 
ramente definidos por lo que su separaci6n no es tan ficil. Asi, en pala- 
bras de Gershom Scholem: 

Cualquier discurso 'oanatitico sobre 10s conceptos dcl bien y del mal en la 
historia del pensamiento tropieza con la enorme dificultad que, en 10s docu- 
mentos rcpresentativos de las religiones, apenas se halla definici6n alguna 
del bien y del mal, sino que, a menudo, se supone un conocimiento previo de 



estas realidades. Asi, no es deextraiiarque, cuwdo los fil6sofos emperaron 
areflexionar sobre lanaturaleza del bien y dcl mal, arribaron a una conside- 
rable tensi6n. con lo que en 10s antiguos libros figuraba como evidencia (en 
Revilla, 1995: 67). 

En el mundo del arte el bien se asocia con t6rminos de belleza, per0 
Lsta no es absoluta, varia. Thb i6n  se puede considerar "bien" a algunas 
acciones humanas. ~ h b a 8  cdncepciones pueden reflejarse en el protago- 
nista de la historia per&con matices, como luego veremos. Sobre el mal, 
el mismo autor escribe: "El ma1 existe y debe su origen a la creaci6n y a 
las obras de dios" (en Revilla, 1995: 259). Si en el c6mic dios es Destino 
(Fate), tenemos al creador del ma1 en cuesti6n. 

Ahora bien, como podemos obscrvar, si en el terreno real la diferencia 
entre bien y ma1 es dificil de apreciar, en el c6mic este aspect0 se acenttla 
considerablemente. El primer punto que se antoja necesario explicar del 
c6mic, es el que muestra al bien y a1 ma1 coma una autentica paradoja. 
Digamos que para 10s pobladores de la Inglaterra post-111' Guerra Mun- 
dial lo bueno es lo aceptado socialmente y esto se hace por imposici6n, 
por lo que el concept0 de libertad queda fuera de la conciencia popular. 
Este hecho, ademis de todo lo comentado anteriormente sobre el rkgi- 
men, hace que este supuesto bien, no sea nada mis que una horrorosa y 
ridicula paradoja. Y es que, estamos ante un sistema que por medio de un 
complicado entramado propagandistico ha conseguido que 10s dos pode- 
res fundamentales (military religiose) alcancen el poder. Teniendo fisica 
y psiquicamente atrapada a la ciudadania es ficil manejarla. Y es que la 
violencia se pude contestar con violencia, per0 lo que no se toca, lo que 
forma parte del camino que no se ha ensefiado, el de las sombras, no se 
puede combatir. Dios-Destino (una computadora) te observa, controla 10s 
cinco sentidos humanos, y precisamente se vertebra en ellos, y tu ofensa 
no se perdona: Ins fantasmas de la noche se encargarin del pecador. El 
problema del destino, se&n la mitologfa clisica, es que es un dios ciego, 
"es hijo del Caos y de la Noche -que coma luego veremos se asociar6 a1 
mundo oscuro-, tiene bajo sus pies el globo terrhqueo y en sus manos La 
urna fatal que encierra la suerte de 10s mortales. Sus decisiones son irre- 
vocables y su poder alcanza a 10s mismos dioses" (Humbert, 1988: 84). 

Tenemos por tanto, a un semi-dios rob6tic0, que salvando las distan- 
cias, se corresponde con el dios hel6nico Apolo. Como antes se esboz6, la 
primera de las deidades se puede asociar con la naturaleza apolinea. Es 
decir de raz6n y mesura. El comedimiento y rectitnd del dios Apolo nos 
ofrece que asimilemos todo lo bueno que la naturaleza depara. *Lo apoli- 
neo se identifica con la idea de claidad, de luz, atributo del dios que le da 



nombre (y es que, dios viene de la palabra dia) y simbolo de la razdn, 
instrumento que se lleg6 a considerar capaz de iluminar cualquier proble- 
ma, par oscuro que pareciera. Es sindnimo de mesura, de serenidad y 
reflexidn lucidan (Huici 1996: 66). L6pez reduce su personalidad a una 
frase en un capitulo de su libro que da nombre a la deidad: "Nada en 
exceso. Con6cete a ti ~smo"(:1995: 579). A juicio de este autor Apolo 
enseiiari a domeiiar nues~asjconciencias, con el autocontrol, por lo que 
estadamos ante la primerdi&,dncida represidn (Idem, 595). Asi este dios, 
nos propone una linea de &nportamiento que se debe cumplir en su tota- 
lidad, por lo que mis que und proposici6n a1 final se convierte en una 
verdadera norma. Apolo, par tanto, abusasA de la concepci6n racional del 
mundo, llegando a ser un radical y enirgico opresor. Este tip0 de estable- 
cimiento de la raz6n como filosofia de vida y sobre todo como norma 
bisicae indispensable en las relaciones de 10s hombres la define perfecta- 
mente Marcuse: 

Laraz6n fue definida como un instnunento dereslricci6n. de supresi6u ins- 
tintiva; el dominio de 10s instintos, la sensualidad, fuc considerada eterna- 
mente hostil y contraria a la raz6n. Las categorias dentro de las que la 
filosofia ha compendiado la existencia hurnana han mantenido la conexi6n 
entre la raz6n y la supresidn: todo lo que pertenece a la esfera de la sensua- 
lidad, el placer, el impulso tiene la connotacidn de ser antagonists alaraz6n 
(1984: 153). 

Una vez dicho esto, se debe concluir con que el camino recto que pro- 
pone el dictador ingMs, el Lider, enamorado deDestino, no es tan lumino- 
so, pero jes en cambio, el camino del vengador el apropiado? jEsa senda 
dionisiaca seri laelecci6n acertada? Como antes se sefial6, la idea de bien 
se extrae de V por dos motivos fundamentales. EI es el 6nico que se pre- 
ocupapor los'dem&s, por lo que cumple la premisa antes expuesta sobre el 
bien de las acciones. TambiCn es un buscador y 6ltimo admirador de la 
belleza estCtica, aspect0 que ademis de honrasle le confiere el titulo de 
bienbechor de la humanidad. Pero ante esto, se debe tener en cuenta que 
sus m6todos rompen con lo considerado por la piedad cristiana como bien: 
10s asesinatos, asattos y otras acciones terroristas se englobm'an en la 
concepcidn del mal, y por tanto, se personalizada en la figura del demo- 
nio. Asi, V es a la vez Angel y diablo, y ya no enjuiciAndolo par medio de 
la realidad que le ha tocado vivir, sino seglin la religi6n cristiana. La mdl- 
dad se representa como una mujer vieja y repelente, cubierta de telas de 
araiia, que maneja un pufial y a la que acompaiia un oso blanco. 
Extrapolando esta representaci6n al personaje vengador se aprecian simi- 
litudes que le conceden titulos de malvado. Yes que, para el propio V, que 



no ticnc scxo, ni edad, su amplia cultura ilustrada denota ciexta pedauterfa 
a1 hablar e incluso repelencia a 10s ojos de 10s scmianalfahetos que le 
escuchan. Tambikn maneja un puiial y, pur hltimo, tiene una compatiera. 

Pero la verdadera raz6n por la que se puede considerar a V como 
personalizaci6n del ma1 es por ser un elemento socialmente no aceptado; 
ademis el bnico atisbo de doudad que se puede encontrar en el lider es 
precisamente lo contrarj+. EI lider ha obligado a 10s demis a que se le 
acepte. V, en cambio, jtjeia con la no aceptacibn, y se autoproclama como 
el villano dentro de la tragedia clisica o el diablo, para lo que incluso se 
coloca dos cuemos, propios de la representaci6n del mismo en la religi6n 
cristiana. 

En mitologfa griega estamos ante la viva imagen de Dionisos. De este 
modo, par un lado, tenemos al dios opresor y dictador, Apolo que se aso- 
cia con el dictador, y por otro, al dios del libeninaje, Dioniso, es decir: V. 
Y es que 6ste bltimo, representa la postura desordenada, cabtica, 
emhriagadora. Se trata de un dios-planta rebosante de animalidad que sus- 
pende la frontera de la identidad personal e invoca a peri6dicas orgias. 
Sohre las palabras de Marcuse debemos decir, que no seremos nosotros 
10s que entremos en la discusi6n tan recunida en sociologia sabre lapose- 
si6n o no de instintos en el ser humano, per0 si queremos dejar claro que 
para el hombre apolineo todo girari en torno a la raz6n, y tsta partiri de la 
concepci6n pura de la naturaleza, sin entrar en temas oscuros. Precisa- 
mente la religi6n de Dioniso se basarri en sacar a relucir dichos temas 
tenehrosos, misteriosos, en definitiva irracionales, que s610 se compren- 
den en uu estado de emhriaguez e irrealidad. Par lo que si no queremos 
hablar de un hombre de naturaleza primaria, animal o de instintos vitales, 
si lo haremos del hombre emocidn. Estamos ante el hombre que apoya a la 
divinidad del vino y de la fiesta, Dioniso, que es antagonisia del dios que 
sanciona la 16gica de la dominaci6n y el campo de la razbn, con el que 
estin emparentados (Marcuse, 1984: 155). 

Para ahundar en esta asociaci6n valga el momento en que pacta con su 
aliada, y es que, lo hace de una forma un tanto particular, haciendo alu- 
sibn al mito de Fausto, en el que Jorge o Juan (seghn versi6n) vende su 
alma al diablo por diferentes razones de felicidad; del mismo modo, la 
compaiiera de V, Evey, hace lo propio por camhiar su podredumbre tanto 
exterior coma interior. 

Desde las sombras 

El otro juego parad6jico que rodea a la historia, estando estrecha- 
mente ligado con lo visto anterionnente, lo conforma la dicotom'a exis- 



tente entre la luz y la sombra. Culturalmente se asocia a luz lo que equi- 
vale a conocimiento. 

En el evangelio de Juan ,la lazes el verbo de Dios: En fl esfaba la vida/ y 
la vida era la luz de 10s hombres (Jn. 1, 4); era la luz verdadera ...( 1, 9). 
Simbolo divino de mixima eficacia, que no hubo de exaaiiar a nadie en su 
hbito cultural de origen. Particfilannente, en el mismo evangelio de Juan la 
luz simboliza el Bien, cbntrapuesto a las tinieblas que simbolizan el Mal 
(Revilla, 1995: 255). ';:!'?,': : 

,,.vr: 
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En el c6mic esta idea se rompe, igual que ocum'a con 10s conceptos de 
bien y mal. Destino, que coma antes dijimos se asocia parad6jicamente 
con dios, tambi6n se va a asociar parad6jicamente con la luz, ya que todo 
el conocimiento que posee el pueblo se lo deben a 61, aunque tambiCn le 
debeu su infinita ignorancia. Asi pues, Cste, m b  que de iluminador, act6a 
de ocultador, creando de este modo una conciencia colectiva que venera 
tanto al hombre -el Lider- como a la miquina -Destine-. Es decir, el esta- 
do de mediatizaci6n y censura que sufren 10s individuos viene como con- 
secueucia de la estrategia de 10s poderosos que saben que sin informaci6n 
no hay poder, y, por tanto, ni revueltas, ni revoluciones, ni nada que perju- 
dique al estado. A este respecto, Roland Barthes observa que 

el verdadero rostra de estas estacionales profesiones de inculhra es ese viejo 
mito oscurantista segdn el cnal la idea resulta nociva si no la controla el 
"sentidocom6n" y el "sentimiento": el Saber es el Mal, ambos brotaron en el 
mismo 6rbol. La cultura es pennitida siempre que peri6dicamente se procla- 
me la vanidad de sus fines y los limites de supotencia (1980: 37). 

Asf pues, el tipo de iluminacidn que brinda Destino no es en absoluto 
gratuito, sino una perfecta estrategia de homogeneizaci6n e inculturizaci6n 
-ilustrada- de las masas, para aumentar y reforzar su dominio. Pero la luz 
nunca se ha considerado como imperecedera; como antes adelantarnos, la 
alternancia entre dia y noche nos indica que es algo transitorio e inestable. 
Y este punto va a ser el que aproveche el caballero de las sombras. Ya que 
no puede con la luminosidad, atacark en la penumbra y a trav6s de lo 
sombrio intentark hacer llegar verdadera luz al pueblo. Una luz fuerte y 
pura que realmente proporcione conocimiento. Pero, como antes dijimos, 
paraddjicamente esta iluminaci6n viene desde lo umbrio, desde lo que, si 
nos atenemos a1 carkcter diabdlico del que 61 presume, podrfamos consi- 
derar el infierno: la galeria de las sombras. Pero curiosamente, este lugar 
de operaciones del vengador romiintico es un verdadero museo-bibliote- 
ca. En el se pueden coutemplar todos 10s restos del naufragio que sufrid el 
pds, desde un cartel de cine de los Hermanos Max,  basta una Jake-Box, 



pasando par cuadros de Botticelli o libros de la Revolucidn Francesa. Es 
decir, mis que de las sombras debedamos llamarla Galeria de las luces, 
en honor al prolifico siglo artistic0 con la misma denominaci6n. Pero la 
paradoja no acaba aqui: la cultura ilustrada esti en manos del villano que 
tratari por todos los medias, acabando con Fate progresivamente, de trans- 
mitirla y por lo tanto,.ilumidar a la poblacibn, pero deberi moverse en las 
sombras para cumplir t&.&si6n, debido a que lo iluminado -el Estado- te 
prohibe el m&s minim9,;$6vhiento. Y la Noche, que se corresponde con 
el momento de operaciones del vengador es la madre del Destino, seglin 
la mitologia clisica. ~ s t a ,  ademis es hija del Caos y hermana del Sueiio y 
la Muerte. La Noche, at igual que V, envuelta en un velo negro recom'a la 
vasta extensi6n de los cielos -en nuestro caso iufiernos, por la ruta subte- 
rrinea que controla el terrorista -. La somhra que tambiin es movediza a 
tenor de la luz que la determina, "simboliza la transitoriedad, la mutabili- 
dad e incluso la irrealidad" (Revilla, 1995: 376). Y seri en estos campos 
donde se mueva el artista enmascarado para cumplir su misibn, desde la 
"pureza" electr6nica de la computadora a 10s degradados abismos del ca- 
baret Kitty-Kat-Keller (10s "infiernos" del regimen). 

La victoria y venganza del villano 

Durante este anilisis hemos estado recurriendo en reiteradas ocasio- 
nes a V, sin paramos a estudiar detenidamente al personaje. Sabemos par 
palabras suyas que es el villano y el diablo, pero tambiin sabemos por el 
desarrollo de la historia que se trata de un personaje que busca justicia y 
una vida m b  decente para todos. Asi pues, sobre estas aparentes coutra- 
dicciones, vamos a analizar a este complejo ser. En primer lugar tenemos 
que pensar en su apodo. Pucs en ning6n momenta se nos presenta como 
una persona nonnal, con nombre y apellidos, sino con una letra, la "V" o 
un ndmero, el cinco, en numeraci6n romana. Esta idea del nlimero es la 
mis acertada, para dar explicaci6n a su autodenominaci6n, siguiendo 6ni- 
camente la historia, ya que V, en su estancia en un campo de experimenta- 
ci6n con humanos (Larkhill), ocupaba la celda nlimero cinco y pmd6ji- 
camente era asi como le llamaban: paciente cinco. Se supoue que todo lo 
sobrenatural del personaje se debe a la mutaci6n sufrida tras 10s experi- 
mentos a los que fue sometido. Pero no podemos quedamos en esta expli- 
caci6n tan supeficial al tratar a un ser tan complejo como V. 

Otra explicaci6n que se le puede dar al nombre es que durante la 11" 
Guerra Mundial, entre los aliados y 10s resistentes a la ocupaci6n uazi, 
"V" era la abreviatura de victoria. Asi pues, estamos ante un guiiio del 
personaje a1 pasado mis ligado a 61. Es decir, sc asocian dos guerras con 



caractedsticas similares. Ya en la antigua Grecia se consideraha a la Vic- 
toria la diosa del Cxito bklico, y se representaba con las alas extendidas, 
hecho que se asemeja con la escritura de la letra por parte del tenorista a1 
cometer un atentado. ~ s t e ,  a modo de alas, traza las dos lineas de la letra 
separadas y con 10s bordes redondeddos. Ademis, Csta es una figura 
mitoldgica que admite ser pluralizada, aspecto, que como luego veremos 
al trdtar a V como conceptp,.;se~i muy importante. 

En tercer lugar, poded@,enc6ntrar otra explicaci6n a la "V", que es la 
palabra "venganza". En miiologia clisica, la Venganza o N6mesis castiga 
a 10s culpables a quienes no alcanza la justicia humana -6sta se encuentra 
en brazos del fascismo- y nadie puede librarse de sus castigos. Pero ade- 
mis, el autor no escoge el tirmino en su lengua, revenge, por no empezar 
por "V", en primer lugar, y, en segundo y 6ltim0, porque a1 elegir el tCrmi- 
no italiano vendetta , se le otorga de un significado afiadido que la palabra 
no posee en ninglin otro idioma. Y es que la voz italiana que significa 
venganza posee unas connotaciones especiales: en C6rcega existia una 
especial solidaridad entre las familias que se unian en clanes; al verse 
traicionadas por otras familias, s610 podian vengarse con la muerte. La 
vendetta estabasometidaareglas biendeterminadas: lafamiliadel ofensor 
era advertida con solemnidad, la venganza se traducia en un homicidio 
que castigaba al ofensor, y que realizaba el pariente mis prdximo al que 
hahia recibido la ofensa. La c ~ z a d a  del protagonista, por tanto, responde. 
aparte de a una hlisqueda de justicia, a una sed de venganza inigualable, 
que como veremos despuCs, le hace mis humano. 

Pero como conclusi6n a estas tres hip6tesis es necesario analizar la 
definitiva, que se conesponde con la identidad del personaje. Es decir, 
estamos ante un ser sin nombre, que ademis reblisa tenerlo, prefiere el 
anonimato, o su sobrenombre, pero esta etecci6n de V no es gratuita, pues 
viene a decir que 61 no es nadie, lo que importa es lo que hace. Esti  claro 
que no es una persona comlin, es un concepto, una idea, y esta idea aban- 
dona a la justicia que lo traicion6 y flirtea con la anarqufa que lo acoge 
carifiosamente. Asi, el supuesto villano pretende establecer una ideolo- 
gfa, nunca un nombre que se estudie en 10s lihros de historia. De ahi que 
su trahajo lo concluya su discipula. Y es que las personas mueren per0 las 
ideas permanecen. La sed de libertad de V es tal que sacrifica todo por 
romper las cadenas que oprimen al pueblo, pero como antes dijimos no 
pretende liherarse Cl, la persona, sino ello, el concepto. Y es precisamente 
en el campo de las ideas donde se libra la batalla clave de la obra: fascis- 
mo contra anarquia, concebidos por Moore como 10s polos extremos de la 
politica humana. El propio Alan Moore ha ratificado en entrevistas esta 



importancia radical de la libertad en su obra: 'Za linica idea de poder que 
merece la pena es la del poder personal, cualquier otra forma es venenosa 
(...). Esto, a un nivel politico, pnede ser considerado como anarquia ... 
Toma toda la responsabilidad por ti mismo, o dkjala tutalmente en manos 
de una clase gobemante (fascismo)" (Moore, citado en Macho y Jimtnez, 
1999: 35). , 

Para abondar en esta,&a de V corno ideologia que transmite libertad 
se puede interpretar la l&H'como la abrcviatura de "usted" y de "venera- 
ble". "Usted" como fig&; impersonal y "venerable" por su sabidurfa y 
sacrificio hacia 10s demb. Pero, como antes adelantamos, tamhien seen- 
cuentran pequeiios atisbos de persona en V, como la sed de venganza, o la 
compasidn hacia 10s mis debiles, pero el grueso de la historia muestra a 
un V impersonal, artificial, mis que nnapersona, un titere divino. En todo 
caso, lo que se articula en V d e  Vendetta es una pura lncha de ideas, en el 
espacio simbdlico del pensamiento y la comunicaci6n. Como efectiva- 
mente afirma uno de 10s personajes, el triunfu verdadero de V es haber 
"acuchillado" la ideologia contraria: la "era de 10s asesinos" ha acabado; 
por tanto, el primer V (el segundo seri Evey, la "pupila" del enmascara- 
do) se sacrifica, en tanto en cuanto se sabe el hltimo ejemplar de 10s "he- 
roes" asesinos; h6roes que recurren a 10s propios mitodos de sus coutra- 
nos. El terrorismo, al igual que el fascismo, no pnede tener ya lugar en la 
utopia anarquistainstaurada, y su demiurgo, el anarquista V, tampoco puede 
tenerlo. "La era de 10s asesinos ha tenninado", dice el propio V; 61 seri el 
dltimo en desaparecer, con 10s vestigios del viejo orden. 

Las marcas del diablo 

Para terminar este estudio es necesario aclarar una simbulogia qne 
acompafia al protagonista y que es de vital importancia para la com- 
prensi6n global de la ohra. En primer lugar, debemos hablar de la in- 
dumentaria, concretamente de la mbscara. ~ s t a  la llevaba el anarquis- 
ta ingles Guy Fawkes, el htroe legendario que quiso destruir el Parla- 
rnento londinense en el siglo XVII; concretamente en 1605, como par- 
te de una coobpiracidn contra Jaime I. Pero no se trata de una coinci- 
dencia: V sigue 10s mismos pasos del anarquista en el mismo momento 
en que Cstc fue atrapado, es decir, la primera acci6n terrorista del ven- 
gador es destruir el parlamento, cosa que no consiguid Fawkes. Y es 
que kste, lejos del mito, fue realmente un soldado, aunque (eso s o  un 
conspirador y el principal agente de la Conspiracidn de la pdlvora. 
Fawkes fue arrestado en 10s s6tanos del Parlamento el dia antes de 
llevar a cab0 sus propdsitos. Justamente el lugar que utiliza V para su 



primer acto y ademris utilizando el mismo material explosive. Guy 
Fawkes pretendid acabar con los miembros del parlamento y con el rey 
Jaime I, y es que Cetesby pens6 en una revoluci6n despuks de aniqui- 
lar el gobierno. V par su parte, no pretende acabar con 10s parlamenta- 
nos, que ya no existeo, sino con el edificio, y no porque sienta aver- 
si6n hacia este; la raz$n es que hace tiempo que ya no funciooa como 
tal y sn linico cometido:,+ e! de simbolizar su decadencia, su desuso. 
La dictadura lo mantie$?,:ko+o ejcmplo de poder, pues las decisiones 
ya no se toman alli; ah&& es el Lider quien decide. Asipues, el p rop6  
sito de V es acabar con esa idea: se trata de un act0 simb6lico. 

Volviendo a la mriscara, se tiene que tener en cnenta su origen 
etimol6gico latino: persona. Es decir, V pretende con esta mriscara rei- 
vindicar la condicidn de persona del pueblo; par ello, reiteramos la idea 
de que V no trabaja s610 para 61, sino para la libertad. Y precisamente el 
sfmbolo de la mriscara va a reforzar la idea comentada antes de 
desindividualizaci6n, pkrdida de identidad, anonimato artificial del pro- 
tagonista en beneficio de la causa. Seg6n Aniela Jaffk: 

La funcidn simb6lica de la mascara es la misma que la del originario disfrar 
animal. La expresi6n hurnana individual queda sumergida, pero, en su lugar, 
el enmascarado asume la dignidad y la belleza (y tambiin la expresidn hom- 
ble) de un dernonio animal. En lenguaje psicoldgico, lamiscara trasforma a 
su portador en una irnagen arquetfpica (Jaffi, en Revilla, 1995: 269). 

Y es 6ste precisamente, como hemos venido reiterando, el prop6sito 
de V. Por 6ltim0, la mhcara es propia de La Noche, y como antes vimos, 
el villano y la Noche se encuentran muy pr6ximos, par lo que estamos 
ante otro elemento conector. En todo caso, el empleo que Moore y Lloyd 
hacen de la mascara es decididamente ir6nico en el context0 de la histo- 
rieta: uua mriscara que sonrie en un mundo donde ya no hay motivos 
para la alegria. 

El segundo elemento que debemos tratar acerca de V es el uso de la 
rosa como premonici6n o aviso de muerte. Basandonos estrictamente 
en el c6mic podemos encontrar la soluci6n en la etapa de cautiverio 
del paciente cinco, es decir, cuando V era victima de 10s experimentos 
cientificos y se encargaba de la jardineria plantando bellas rosas. Aho- 
ra bien, en el momento en que el terrorista actlia, las rosas han desapa- 
recido, por lo que V se convierte en doble amenaza: en primer lugar 
porque es letal, y en segundo lugar, porque demuestra una preparaci6n 
enorme. Aparte de lo dicho, es una forma de dar pistas a 10s dedos 
(policia del regimen en la ficci6n). Pero el significado de la rosa no 



s6lo debe encontrarse en la obra en si; a esta flor se le encontraron 
afinidades con la sangre, lo que sugiri6 nociones de renacimiento, vic- 
toria sobre el dolor y la muerte. "En la iconografia cristiana, la rosa se 
considera relacionada con la sangre de Jesds, sangre que es aliment0 
de la vida espiritual del cristiano. La rosa naci6 de las gotas de dicha 
sangre derramada, o b i ~ n  actda como ciiliz donde la misma se recoge" 
(Revilla, 1995: 353). A~$;~f l  ferrorista se despide de sus vfctimas de- 
jando la rosa, pero a la vcz hzce un ejercicio de perd6n pues ksta tam- 

a:!,;., 
bitn simboliza amor. 



GALER~A DE SOMBRAS 







ANCESCHI, L. (1991): La idea del Barroco, Tecnos, Madrid. 

BARRERO, Manuel (1996): :'V", en VVAA: Alan Moore. El seiior del 
tiempo, Valencia, Global, pp. 43-48. 

a : ,  
,'> .~ 

BARTHES, Roland (19'4$i: ~ i t o l o ~ i u s ,  Mkxico, Siglo XXI. 
;8!,;.,. . 

BOUDREAUX, Madelyii'(l994): "An annotation of Literary, Historic, 
and Artistic References in Alan Moore's Graphic Novel, aV for Ven- 
detta"". Disponible en Internet: Madelynb@tomax.com 

COOIE, John B. (2000): "Toasting Absent Heroes. Alan Moore discusses 
the Charlton-Watchmen Connection", en Comic Book Artist no 9, agos- 
to de 2000, pp. 104-109. 

DELHOMME, J. (1975): Nietzsche o el viajero y la sombra, Madrid, 
Edaf. 

DODDS, E. (1986): Los griegos y lo irracional, Madrid, Alianza. 

D~AZ, Lorenzo (1990): "V de Vendetta", en Krazy Comics no 5, febrem 
de 1990, pp. 26-27. 

DOMENACH, Jean-Marie (1986): L.a propaganda politica, Buenos Ai- 
res, Eudeba. 

FERRER, Eulalio (1992): De la lucha de clases a la lucha de frases, 
Madrid, El PaisIAgnilar. 

GAUMER, Patrick, y MOLITERNI, Claude (1996): Diccionario del cd- 
mic, Barcelona, Larousse Planeta. 

HAUBRICH, Dirk (1996): "La propaganda politica en la Alemania nazi", 
en Voces y Culturas. Revista de comunicacidn u" 9, I Scmestre 1996, 
pp. 91-128. 

HUICI, Adriin (1996): Estrategias de la persuasidn, Sevilla, Alfar. 

HUMBERT, Juan (1988): Mitologia griega y romana, Barcelona, Gusta- 
vo Gili. 

LINDHOLM, Charles (1997): Carisma, Barcelona, Gedisa. 

LOPEZ, J.(1995): Los dioses bajan del Olimpo. Historia de la humani- 
dad a travis de 10s mitos griegos, Sevilla, Centro Andaluz del libro. 



MACDONALD, J. Fred (1989): "Propaganda and Order in Modern 
Society", en SMITH, Ted J. (ed.): Pmpaganda, Nueva York, Praeger, 
pp. 23-35. 

MACHO, David, y JIMENEZ, Jes6s (1999): "Dossier Alan Moore (I)", 
en Dolmen no 38, junio de:1999, pp. 29-37. 

< , ,  
MARCUSE, Herbert (~$84): ~ r o s  y civilizacidn, Barcelona, Ariel. 

;,:,*.:,: 
NLETZSCHE, ~riedrichttf~99$: El origen de la tragedia, Madrid, Alian- 

za. 

PIZARROSO, Alejandro (1993): Historia de la propaganda, Za edici6n 
ampliada, Madrid, Eudema. 

PORTELA, Carlos (1991): "Alan Moore. En el pais de 10s ciegos ...", en 
Krazy Comics no 20, mayo de 1991, pp. 18-22. 

PRATKANIS, Anthony, y ARONSON, Elliot (1994): La era de lapropa- 
ganda, Barcelona, Paid&. 

REVILLA, Federico (1995): Diccionario de iconografa y simbologia, 
Madrid, Cbtedra. 

RODR~GUEZ, Jaime (1995): Alan Moore, Barcelona, El Boletin. 

RODR~GUEZ, Jaime (1999): "Alan Moore". Entrevista publicada en U, 
no 18, diciemhre de 1999, pp. 15-39. 

TAYLOR, Philip M. (1995): Munitions of the Mind. A history ofpmpa- 
ganda from the ancient world to the present era, nueva edici6n, 
Manchester University Press. 

Ediciones manejadas de V de Vendetta: 

LLOYD, David, y MOORE, Alan (1990): Vfor Vendetta, New York, D.C. 
Comics. 

LLOYD, David, y MOORE, Alan (1989): V d e  Vendetta, nos 1.10, Barce- 
lona. Ediciones Zinco. Traducci6n de Dunia Gras. 


