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Al observar nuestros actuales hábitos de consumo 

cultural, resulta sorprendente recordar que hace solo 

unas décadas era común alquilar tebeos por tan 

solo diez céntimos de peseta, —por una moneda «de 

chavo». Estos tebeos no se disfrutaban de manera 

individual, sino que eran compartidos por grupos de 

niños y niñas que los leían en voz alta. La asequibilidad 

de esos diez céntimos para los tebeos de alquiler, 

junto con la posibilidad de intercambio o préstamo, 

e incluso la peseta y veinticinco céntimos para adquirir 

un cuadernillo de aventuras nuevo, era una alternativa 

mucho más accesible que las tres o cuatro pesetas 

que costaba, por ejemplo, una entrada de cine.

Es comprensible que, junto con la radionovela, 

los tebeos se convirtieran en el principal medio 

de entretenimiento cultural durante los años de 

posguerra, marcados por una profunda crisis 

económica. En ese contexto, en el período que 

abarca desde 1940 hasta 1960, España fue testigo 

de una notable explosión editorial, con sellos como 

Bruguera, TBO, Valenciana, Maga, Toray, Clíper o 

Hispanoamericana, que llenaban los quioscos 

semana tras semana con revistas de humor y 

cuadernillos de aventuras.
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La generación de dibujantes que creó esas historietas 

fue la primera en dedicarse casi exclusivamente al 

medio, aunque a costa de soportar condiciones de 

extraordinaria precariedad y escaso reconocimiento 

social. Aquellos que trabajaron para Editorial 

Valenciana, Maga y otras editoriales en el entorno de la 

ciudad de Valencia terminarían siendo conocidos por 

la crítica como la «Escuela valenciana de historieta». 

Dos de ellos fueron hermanos y nacieron en Mislata: 

Emilio y Celedonio Frejo Abegón.

→	Virgilio	Muro.	Madrid,	julio	de	1949.	 

Un vendedor de golosinas ha instalado en 

la	calle	principal	del	Puente	de	Vallecas	una	

biblioteca donde por cinco y diez céntimos 

pueden leer los periódicos infantiles 

expuestos en su tenderete. Archivo ABC
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La familia Frejo Abegón en Mislata

Procedentes de Valverde de Leganés, en la provincia 

de Badajoz, la familia Frejo Abegón se traslada a 

Mislata durante la década de 1920. El padre de familia, 

Luis Frejo Ramos, pasa a formar parte del cuerpo de 

policía local del Ayuntamiento de València y encuentra 

en el número 2 de la calle Ramón y Cajal de Mislata un 

domicilio apropiado para una familia en crecimiento. 

Durante los años 30, a los descendientes nacidos en 

Extremadura —Luisa, Francisco y Gumersinda— se 

añadirán otros tres, nacidos ya en Mislata: Emilio, 

Celedonio y Ángel.

Como para tantos otros habitantes de Mislata, la 

vida de la familia Frejo Abegón se ve marcada por 

la presencia del tranvía, que hacia 1935 atropella a 

Celedonio, seccionando el extremo de su pie izquierdo.

Hacia 1941 la familia Frejo Abegón traslada su domicilio 

a la calle Linterna de Valencia.

←	Luis	Frejo	Ramos	con	uniforme	de	la	

policía	municipal	de	Valencia.	 

Herederos de Emilio Frejo.

↙	 De	izquierda	a	derecha:	Francisco,	

Celedonio y Emilio Frejo Abegón.  

Herederos de Celedonio Frejo.
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Los años de Valenciana

Editorial Valenciana, empresa fundada por la familia 

Puerto en los años 30, vive su época de esplendor 

en las décadas de los años 40 y 50 gracias al 

extraordinario éxito de cuadernos de aventuras 

como Roberto Alcázar y Pedrín, de Eduardo Vañó, 

o El guerrero del antifaz, de Manuel Gago.

Animados por la exitosa reaparición en 1943 de TBO, 

Editorial Valenciana publica desde 1945 la revista 

de humor Jaimito bajo la dirección artística de José 

Soriano Izquierdo. Apenas un año más tarde Bruguera 

relanza Pulgarcito que completa el gran trio de la 

historieta humorística en los quioscos de la época. 

A diferencia del estilo de humor de la escuela Bruguera 

asentado en el contexto social de la España de 

posguerra, Jaimito ofrece una propuesta basada en 

el gag, con abundancia de traspiés, caídas o dobles 

sentidos, a menudo tendentes al absurdo. Tras la firmas 

de «Frejo» y «Nin», Emilio y Celedonio Frejo comienzan 

a colaborar en Jaimito hacia 1951. La participación 

de Emilio, más breve, se materializará en páginas 

con chistes ilustrados, tiras cómicas e historietas 

autoconclusivas con personajes de estilo esquemático, 

←	Portada	de	Nin	protagonizada	por	Trompy	

para la revista Pumby. 

Pumby. Revista para todos.	Año	II,	n.º	30.	

Biblioteca	Valenciana	Nicolau	Primitiu.
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aunque de forma puntual crea historietas de línea 

realista con guiones de western, aventuras o serie 

negra. Nin por su parte creará para Jaimito algunas de 

sus series más conocidas: Gori-gori el fantasma loco, 

El Monín y su banda, Don Meollo y Tarugo…

Siguiendo la estela de Florita, de Cliper, Editorial 

Valenciana publica desde 1950 Mariló, revista ideal 

para niñas. Desde 1953 y a través de series como Papá 

o Katy, Emilio Frejo desarrolla en esta revista un estilo 

formal brillante, con una increíble profusión de detalles 

en el vestuario, ambientación, etc.

En 1955 aparece Pumby, la revista de Valenciana 

especialmente pensada para el público de menor edad 

que toma su nombre del personaje de José Sanchis. 

El propio Sanchis, junto con Liceras, Palop, Karpa, Frejo 

y Nin dibujan series protagonizadas por animales en 

las que los guiones, a caballo entre lo fantástico y lo 

humorístico, se resuelven siempre con un trasfondo 

moralizante. La participación de Frejo en la revista es 

breve, con la serie Osito como principal contribución. 

Nin, por su parte, colaborará con la revista de forma 

intermitente durante todo su recorrido. En ella aparecerá 

Trompy, uno de sus personajes más recordados.

→	Original	de	la	serie	Osito,	de	Emilio	Frejo.	 

Herederos de Emilio Frejo.
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←	Portada	de	Frejo	para	la	revista	Mariló. 

Mariló. Revista juvenil femenina.	Año	VII,	

n.º	138.	Colección	particular.

↑	 Bocetos	para	una	historieta	de	Trompy.	

Herederos de Celedonio Frejo.
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El final de Valenciana

A partir de 1955 la censura se hace eco de la gran 

influencia de las publicaciones infantiles. En base al 

reglamento publicado el 2 de febrero de 1956 comienza 

un escrutinio sistemático de revistas y cuadernos, 

de los que se elimina cualquier elemento que se 

considere contrario a la moral del régimen. La creación 

de la Comisión de Información y Publicaciones 

Infantiles y Juveniles en septiembre de 1962, con el 

Padre Vázquez a la cabeza, supone el golpe definitivo a 

los cuadernos de aventuras, mutilados e incapaces de 

seguir fidelizando a las nuevas generaciones de niños, 

incorporados ya al ocio televisivo.

La dependencia del cuaderno de aventuras resulta un 

verdadero talón de Aquiles para Editorial Valenciana 

que será incapaz de sobreponerse a la crisis de ventas 

y entrará en un prolongado periodo de agonía entre 

los años 60 y 80. En este momento, aproximadamente 

a principios de los 60, tanto Emilio como Celedonio 

Frejo comienzan su relación con la agencia Bardon 

Art. Emilio Frejo no volverá a trabajar para Editorial 

Valenciana. Nin, en cambio, compaginará las 

publicaciones en agencia con el desarrollo de sus 

series para Valenciana hasta su cierre definitivo en 1984. 

Durante este último periodo se vivirá un aumento de la 

conflictividad laboral en base a la creciente conciencia 

de los creadores con respecto a los derechos de 

autoría. La opacidad con que las editoriales trataron las 

cifras de venta en el mercado exterior, la recaudación 

por reediciones o la producción de nuevos números 

en base a «refritos» de archivo, condujo a muchos 

dibujantes —entre ellos Nin— a reclamar los originales 

de sus obras en un prolongado litigio que finalmente 

perdieron. Se trata, con toda seguridad, de uno de los 

más bochornosos episodios de nuestra historia editorial.
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←	Manuel	E.	Darias,	«Once	historietistas	

contra	Editora	Valenciana,	S.A.»	Diario de 

avisos.	Domingo,	30	de	octubre	de	1983,	

página 34. Herederos de Celedonio Frejo.
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Bardon Art

La crisis del ecosistema editorial de la historieta 

en España viene a coincidir con la aparición de 

las primeras agencias, a través de las cuales los 

dibujantes encuentran oportunidades de trabajo en 

mercados internacionales, en los que el precio por 

página puede verse duplicado o incluso triplicado 

con respecto al mercado español. Las pioneras serán 

Selecciones Ilustradas, la agencia de Josep Toutain, 

y Bardon Art, de Macabich y Cooker. 

Barry Cooker, editor de la británica Fleetway y socio de 

Bardon Art, facilita la apertura del mercado anglosajón 

en el que Emilio Frejo comienza a publicar a partir de 

1958. A lo largo de los siguientes diez años aparecerán 

sus viñetas tanto en Fleetway como en cabeceras del 

grupo DC Thomson, en el que publicará la exitosa serie 

«The Avengers».

Nin, también a través de Bardon Art, participará en 1963 

en la introducción en España del popular personaje 

Topo Gigio, con la revista homónima publicada por 

Semic. Más tarde, durante los años 60 y primeros años 

70, se incorporará al equipo de dibujantes españoles e 

italianos que crearán sus historietas para el mercado 

germano a través de las diferentes series del grupo de 

Rolf Kauka. Nin dibuja para Kauka las historias de los 

Schnuckel, Viva la Revolution y, el que será su mayor 

éxito internacional: Fix und Foxi.

←	Buffalo	Bill,	página	de	Emilio	Frejo	para	

Cowboy Picture Library,	2	de	mayo	de	1959.	

Herederos de Emilio Frejo.

→	Bocetos	para	personajes	de	Disney.	 

Herederos de Celedonio Frejo.
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Volver a empezar

La crisis generalizada que vive el sector de la historieta 

en España a partir de 1965 empuja a Emilio y Celedonio 

Frejo a emprender nuevas iniciativas. Desde 1968 

Emilio se embarca, junto con Alfredo Sanchis Cortés 

y Juan González Alacreu en el grupo Art Studium. 

Nin, por su parte, inicia un periodo en el que convive 

la colaboración intermitente con las revistas de 

Valenciana, las publicaciones internacionales a través 

de Bardon Art y tentativas como los trabajos para TVE 

a través de Estudios Moro durante 1966-67. 

Entre 1977 y 1980 aparecen las cartillas de 

lectoescritura Aprende a leer y a escribir, publicadas 

por Ediciones Nin. Hacia el final de los años 80 y 

primeros años 90 encontramos toda una serie de 

aplicaciones comerciales del dibujo, como el proyecto 

de publicación Leo y veo o la colaboración con la 

marca Flex.

←	Lámina	con	alfabeto	para	los	cuadernos	

de lectoescritura Aprende a leer y escribir. 

Herederos de Celedonio Frejo.
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Art Studium

En 1968, Emilio Frejo crea Art Studium junto con 

Juan González Alacreu y Alfredo Sanchis Cortés. 

Con el tiempo, este grupo inicial se fortaleció con la 

colaboración de destacados dibujantes, como Luis 

Bermejo, Miguel Quesada, Agustín Navarro Costa y 

Luis Arcas Brauner, además de contar con los guiones 

de Pedro Quesada.

Tras la producción de las ilustraciones para la 

colección «Cuatro cuentos» de Timun Mas en 1969, 

el colectivo se embarcó en la creación de productos 

editoriales que fusionaban tanto el texto como las 

ilustraciones, adoptando un enfoque enciclopédico 

en el tratamiento de los temas. Esta nueva orientación 

editorial se consolidó en colecciones como «¿Conoces 

tú...?» y «Enciclopedia en colores», publicadas en 

España por Timun Mas desde 1972, y que lograron 

una amplia difusión a nivel internacional con 

numerosas traducciones. A partir de 1974, esta misma 

filosofía se aplicó en el marco de la editorial AFHA 

en colecciones como «Enciclopedia geográfica», 

«El hombre y su entorno» y «Vida íntima de los 

animales», y desde 1976 en la editorial RM con títulos 

como Los pieles rojas, El oeste y El motor.

Mención a parte merece la publicación en 1977 de los 

Cuentos valencianos de Blasco Ibáñez y la colección 

«Fantasía de siempre» de 1978 —ambas en editorial RM. 

Los Cuentos valencianos representaron un auténtico 

hito en la evolución de Art Studium. La presentación del 

libro, que incluyó una exposición con las ilustraciones 

originales en la Galería Segrelles, estimuló a sus 

integrantes a enfocarse en el desarrollo de sus 

respectivas carreras como artistas individuales. Este 

proceso culminó en la disolución del grupo en 1980. 

Por su parte, la colección «Fantasía de siempre», que 

adaptaba obras clásicas al medio de la historieta, puede 

verse como un anticipo del trabajo de Emilio Frejo para 

la editorial japonesa Shogakukan entre 1980 y 1985.

←	Gouache	para	publicación	de	Art	Studium.	

Herederos de Emilio Frejo.
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Emilio Frejo, pintor

Tras la disolución de Art Studium en 1980, Emilio Frejo, 

en paralelo a su labor en Shogakukan, se embarca 

en un período de exploración plástica en el cual 

la pintura asume un rol cada vez más importante, 

llegando a constituir su actividad exclusiva. Dotado de 

un sobresaliente dominio de técnicas pictóricas como 

el óleo, el gouache y la acuarela, Emilio Frejo también 

realiza incursiones en el grabado calcográfico.

El propio artista se autodefine como un «pintor 

impresionista eminentemente figurativo», estilo 

que desarrolla a través de temas vinculados al 

costumbrismo y la pintura de historia, destacando su 

amplio dominio de la composición y el dibujo.

A lo largo de las décadas de los 80 y 90, Emilio Frejo 

participa activamente en numerosas exposiciones 

colectivas y también presenta exposiciones 

individuales en espacios como la Galería Segrelles, 

la Galería San Vicente, la Galería Segrelles del Pilar, la 

Caja de Ahorros de Alicante, Arte Nova en Málaga, Sala 

San Jorge en Alcoy, Salón Cano en Madrid y la Galería 

Morada de Oporto. Cabe destacar que en marzo 

de 1993, la Galería Segrelles del Pilar le dedica una 

exposición extraordinaria que obtuvo un gran éxito de 

crítica y público.
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Emilio Frejo Abegón 

(8.5.1931—9.2.2013)

Emilio Frejo Abegón nació en Mislata el 8 de mayo 

de 1931. Cuarto hijo de la familia Frejo Abegón, de 

origen extremeño, residirá en el número 2 de la calle 

Ramón y Cajal de Mislata hasta 1941, fecha en que la 

familia se establece en el número 3 de la calle Linterna 

de Valencia. 

Tras un periodo de formación en la Escuela de artes 

y oficios artísticos y algunos cursos en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de San Carlos, comenzará 

su carrera profesional como dibujante en 1948. Tras 

su paso por cabeceras de Editorial Valenciana como 

Jaimito, Pumby o Mariló, desarrollará entre 1958 y 1967 

su carrera en el mercado británico con series para 

Fleetway o DC Thomson. 

En 1968 crea Art Studium junto a Juan González 

Alacreu y Alfredo Sanchis Cortés. El grupo se centra en 

la ilustración editorial con títulos publicados en Timun 

Mas, AFHA, RM o Fernand Nathan. Tras la publicación 

de los Cuentos valencianos el grupo se disuelve y 

Emilio Frejo compagina su carrera en el mercado 

japonés con el desarrollo de su obra pictórica. 

Su propuesta plástica, según su propia definición, 

se encuadrada en el «impresionismo figurativo» y 

presenta temas principalmente alineados con el 

costumbrismo y la pintura de historia.

Emilio Frejo falleció el 9 de febrero de 2013 a los 

81 años de edad. Su hermano, Celedonio Frejo Abegón, 

«Nin», fue también un destacado historietista.
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Celedonio Frejo Abegón, «Nin» 

(29.8.1932—16.1.1995)

Celedonio Frejo Abegón nació en Mislata el 29 de 

agosto de 1932. Quinto hijo de la familia Frejo Abegón, 

de origen extremeño, residirá en el número 2 de la calle 

Ramón y Cajal de Mislata hasta 1941, fecha en que la 

familia se establece en el número 3 de la calle Linterna 

de Valencia. 

Tras unos años en una escuela de formación 

profesional ingresó en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Carlos. Su colaboración profesional con 

Editorial Valenciana se inició en los primeros años 

cincuenta, desarrollándose intermitentemente hasta 

1984 y convirtiendo la firma de «Nin» en una de las más 

habituales en cabeceras como Jaimito o Pumby, con 

personajes tan recordados como Trompy, Gori-gori o 

El Monín y su banda. 

A partir del los años 60 inicia su relación con la agencia 

Bardon Art, a través de la cual dibuja historietas 

protagonizadas por personajes como Topo Gigio o el 

pato Donald, y se incorpora a la plantilla habitual de 

dibujantes del equipo de Rolf Kauka, con series como 

Die sieben Schnuckel o Fix und Foxi. 

Nin afrontó las sucesivas crisis del sector de la viñeta con 

iniciativas como la edición de cartillas de lectoescritura o 

el dibujo publicitario para diferentes marcas.

Celedonio Frejo, «Nin», falleció el 16 de enero de 1995 a 

los 62 años de edad. Su hermano, Emilio Frejo Abegón, 

fue también un destacado historietista y pintor.
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