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INTROOUCCIÓN 
Para eludlnne de ta realidad, me refugio en el pasado reelente; sueflo eon la Époea 
de oro del eine mexleano '1 todo ese modo de vida eublerto de ensoflaeión, donde 
abundaban tos cafés de ehlnos, las earpas '1 11515 vecindades; me transporto a los a· 
tlos euarentas '1 elneuentas, euando los ehllangos aeudian a los teatros de revista , 
salones de baile '1 eabarets. 
Para su esparelmlento, la gente de las elases populares se eongregaba en torno al 
elne, la rad io 'Itas historietas, género que en los últimos aflos se habla venido eon· 
solidando (ILUSTRACIÓN 1). En aquel tiempo exlstia una extensa gama de publleaclo· 
nes tanto de monltos eomo de seriales literarios (ILUSTRACIÓN 2). 

ILUSTRACIÓN 1 ILUSTRACIÓN 2 

Éste es el punto de partida de un arte secuenelal que ha trascendido hasta nuestros 
dias, género que si me propusiera estudiar con profundidad, no me aleanzaría la vi· 
da entera (Aurrecoeehea, 1993, p.25). 
Porotra parte, para definir et tema de mi trabajo me apoyé en autores eXplrtos en la 
materia {Eeo,1984,p.p.25,26)'1 también en la opinión de mi director de tesina; eltitu· 
lo se refiere a la Retórica como un fundamento teórleo,que dlsefladores '1 publleis· 
tas debemos conocer: la eieneia Semiótica encontró en esta diseiplina la base para 
desarrollar, a través de sus signos, una nueva manifestación de ereaeión reciente: 
La Comunicación Visual. El subtitulo de mi trabaJo. se refiere a que durante un tlem· 

1 o..~ que .utge la primo.. ~", h .. u que .. ..,~" el tr"lHojo flnal.M{I ........ nte~" poli'''' 
ron ..... ~ ... m"' •. 
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po colaboré en las Hlsterietas, suplemento de humor del diario La Jornada y decldi 
profundizar en la estructura teórica que le dió forma a este medio historiético. 
Sin pretender abarcar todo el tema, en esta tesina destaco los elementos principa
les de la Historieta, comenzando por su his toria, en donde menciono a los medios 
y dibujantes mlls representativos de cada época; también describo los fundamen
tos bAsicos de la Retórica (como la aplicación de su técnica y las figuras retóricas 
que pueden expresarse en imllgenes).También menciono términos como la Textua· 
lidad, la Semiótica, el signo y el código. 
Por último, realicé un anlllisis para Identificar las figuras retóricas en algunas histo
rietas,que retomé de las Hlsterletas. 

CAPiTULO 1. LA CARICATURA 
Es una representación gráfica que exagera los rasgO$ fisicos, el comportamiento o 
los modales de un Individuo con el fin de producir un efecto gracioso, Irónico o de 
burla !ILUSTRACIÓN 31; también, es el medio para ridiculizar situaciones e Institucio
nes politlcas, sociales y religiosas. 
Podemos elOpacular mucho sobre los orlgenelO de este génaro: que 51 se encontra
ron rasgos caricaturescos en las cavernas prehls tóricas,construcclones egipcias, 
mesopot(¡mlcas o prehlsplmlcas, lo cierto, es que en su sentido moderno, este gé. 
nero nació en Bolonla a finales del siglo XVI, en una escuela de arte, en donde los 
alOtudlantes lOe divertlan haclando relratolO de los vllOltantalO, a qulenalOlalO daban a
pariencia de animales !ILUSTRACIÓN . ). 
Por otra parte, la caricatura politica surgió en Inglatarra a mediados del siglo XVIII , 
en periódicos como The Politlcal Reglster, The Universal Museum y Punch, en don· 
de surgieron caricaturistas como Honoré Daumler !ILUSTRACIÓN S) y Gustave Doré. 
Después, apareció en el medio Toulouse. Lautrec, quien satlrlzó a algunos clientes 

ILUSTRACIÓN 3 ILUSTRACIÓN. 



asiduos al teatro. De la última época del sig lo XVIII, sobressle el dibuJsnte y pintor 
espai'lol Francisco de Gaya, que en sus series Los Caprichos y Los Desastres de la 
Guerra, hizo una critica de la$ injusticias políticas, rel igiosa, y $ociale$ de $U tiem· 
po (ILUSTRACI6N 'J. 

ILUSTRACIÓN 6 

En Espai'la, el siglo XIX $8 Yolvió de oro con la aparición de publicaclon8$ ,atírica, 
como Madrid Cómico, La Campana de Gracia y El Semanario Pintoresco. donde co
laboraron caricaturistas como Francisco Ortega, Leonardo Alenu y O. Urrabieta. 
La caricatura llegó de Inglaterra al continente Americano en el s iglo XIX; los carton
IlOtas estadounidenses que más destacaron fu8i'"on : Thomas Nast ' (ILUSTRACIÓN 7) Y 
Joseph Keppler; $obresalen las revistas The New Yorker y Mad Magazine; a Ranan 
Lurle, quien colaboró en Time, $8 le considera el mejor cartonlsta del siglo XX. 
Por otra parte, se considera que el primer cartón politico que se publicó en México 
fue en 1826,en el periódico Iris y se tituló: Jiran!a, fue obra de Claudia Llnnatl, artis
ta de origen ltallano;el segundo cartón publicado en el pals es atribuido al dibujan-

ILUSTRACIÓN 8 

Z h" c,.ado<del Elefante Republicano, del Burro o.m6c ...... yde San ... Cla.,.. 
3 ~I dl .. M la lmaoen de l. famo .. Cala ...... C.trlna. 
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te Vicente Gahon"'Plcheta"; de las ultimas décadas de este alglo destaca: Escalan
te (el Daumler Mexicano) y también José Guadalupe Posada'(ILUSTRACIÓN 8); artl8ta 
popularq .... plasmaba en sus grabados los sucesos politicos y soc:lales de su épo
ca, a los que añadió el atractivo que la muerte ejerce en la cultura mexicana; Posa
da Influyó de manera directa en 105 murallstas (Diego Rivera, David Alfaro Slquelros 
y José Clemente Orozco),que en algun momento hicieron cartón político. 
Por Europa, cabe mencionar al alemán George Gros.z, que en su colección de cari
caturas Ecce Horno (1922), hizo un fiero ataque al creciente militarismo de su pals 
(Enciclopedia Encarta, 2004). 
En América del sur sobresalen: el brasileño Millor Femández, el argentino Oski y el 
uruguayo Hermeneglldo Sábal; otros caricaturistas que aparecieron en la segunda 
mitad del siglo XX fueron Xaudar6, Castelao, Mlngote y Chumy Chumez, por Espa
ña; Joaquln Salvador,-Qulno- jILUSTRACIÓN Ql y Fontanarrosa, por Argentina y Arias 
Bernal, Miguel Covanublas, Abel Quesada, Ernesto,-EI Chango- Garela Cabral ,Edu
ardo Del Rlo,- Rlus- (ILUSTRACIÓN 10), Naranjo, Helioflores y Magil, por México. 

""", .. ,,'~, . 
1.1. LA HISTORIETA 

ILUSTRACIÓN 10 

Este género, puede definirse como una serie de dibujos que constituyen un relato 
c6mico, dramático, fantástico, policiaco, de ficcl6n o de aventuras; con texto o sin 
él (Enciclopedia Encarta, 2008). Se le denomIna vIñeta a cada cuadro que conforma 
la Historieta; para representar el d ialogo entre los personajes se utilizan 108 deno
mlnados-globos"o"bocadlllos"; el texto narrativo se encuentra enmarcado en "car
tuchos: Una Historieta puede estar comp .... sta por dos o tres viñetas,' una página 
completa o un libro. 
El dl$arrollo de la Imprenta Impulsó a " te género y sentó las bases para su creel
mlmlento como Industrla.A d ichas publicaciones se 1 .. llama C6mlcs en el mundo 
anglosajón, e Historietas en 105 países de habla hispana. 
Conscientes de la Importancia que tuvo Inglaterra y Estados Unidos en la conforma
ción de este género, haremos una remembranza de los elementos más destacados 
de la historia de los C6mlc&,sln dejar de mencionar a dibujantes de otras latitudes • 

• Un. lira e6m1ca H la mlnlm. ' ><PI"H Ión d. una Hllctorieta. 
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1.2. LOS CÓMICS 
La historia moderna de los COmlcs, comienza en 1732, en Inglaterra: los disparates 
y vicios sociales fueron satirizados por Wllliam Hogarth en una colecclOn de graba· 
dos llamada Vida de una Corte~na , en la que se mostraba una secuencia para ser 
leida como un relato (Enciclopedia Encarta, 2004~ Pero esta obra quedaria opacada 
por el desarrOllO que este genero alcanzarla en las siguientes decadas. 
En 1809, el Inglés Thomas Rowlanson creO la serie de aventuras de un personaje a 
las que llamO: El Viaje del Doctor Syntax. 
Los tres precursores más importantes de los COmlcs en el siglo XIX fueron el suizo 
Rudolphe Topffer (1799·1846), el francés Georges Colomb (1856·1945), mejor cono
cido como Christophe y el alemán Wilhelm BUSCh (1832·1908~ La obra de Topfferes 
de gran ealldad," como lo muestra su álbum realizado en 1827, titulado: Les Amours 
de M. Festus; lalnnuencla de este artista fue trascendente y puede rastrearse a tra· 
vés del tiempo hasta llegar a Christophe, cuya obra més reconocida fue: La Familia 
Fenouillard. El trabajo milos celebrado del alem'n Busch fue la creaciOn de sus pero 
najes Max und Mori!x (V.S. Zavala, E.Garronl, J. Costa, C. Mea, R.Gubem, W. Nekes, 
J.J. Na«le: '1 J. Be"ln, 1981, p.p.15S·160j. 
Esta epoca fue prolifica en cuanto a la publlcaclOn de revistas Ilustradas, como por 
ejemplo: Le Joumal des Enfants (Francla,1833), Punch or !he London Charlvarl (In· 
glaterra,1841), Le Magasin Plttoresque (Francia, 1833), The Ilustratlon London News 
(Inglaterra, 1842), Yankee Ooodle (Inglaterra, 1846), Vanlry Falr (E,U,A,,1859), Jourdu 
Monde (Francia, 1860), Le Pollchlnelle (Francia,1864), La edición norteamericana del 
semanario alemán Puck (U.S.A.,1877), Mon Joumal (Francla,1881), Llfe (U,S,A,1883), 
El Monitor Infantil (Elpatla, 1896) y El Heraldo de los nl tlos ¡Espatla,1900j, 
Mientras tanto la RevoluclOn Industrial habla acelerado el desarrollo de las tknlcas 
de reproducciOn Impresas, dando lugar a nuevas exigencias en la industria editorial 
y el periodismo, que servirían como plataforma para el lanzamiento del Comlc como 
emporio comercial . 
Por otra parte,en 1890 aparecieron en Inglaterra las revistas humorlstlcas lIustrated 
Chips, COmlc Cuts, The Wonder, Larks, Cómic Llfe , Funny Wonder, Halfpeny COmlc, 
Jolly Bits '1 Dan Lenos Cómic Journal, alcanzando una bastislma diftlslOn en el mer, 
cado, con una lirada de milos de medio millOn de ejemplares. 
En Estados Unidos, surgian dibujantes talentosos como James G. Swinnerton, cuya 
publlcaclOn semanal Llttle Bears and ngers, apareciO en 1892; También, el dibuJan. 
te Richard Felton Outcaul!, colaborO en los semanarios humorlstlcos Llfe '1 Judge; 
en 1894 comenzO a trabajar en el New YorX Worid, dos ailos despues en este medio 
publicO un cOmlc llamado: The Great 009 Show In M'Googan Avenue, en donde co· 
menzO a salir un personaje de cabello rapado, par de grandes orejas '1 usando una 
playera amarilla que le quedaba grande, el cual seria bautizado por el público como 
The Yellow Kld '{llUSTRACION 11 1; poco a poco la tira fue ganando popularidad, pero 
dos periódicos se disputaban la exclusividad del personaje (World '1 Heratd), dando 

5 El m'-mo Go.the,.n vl.pt .... d. tu m ....... , lo .nlrnó. publle,tIt. 
6 lt ... prod\>CC!ón d.col_. con" fOUottv, p¡I" e\llltric:oml" ' .. ulUobll tatltl,etorlll tIe.p!o 
por" eolor . m. ,lIIo:'" .. t ..... bt, azot<> ~m.,knlco, n.ac.tIt .. Cómic Nort .. mtrk.no. 
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origen a la mayor batalla por Derechos de Autor en la historia de este género' (Er· 
nesto Priego, Hlsterletas, 1996, ""451). 

r-___ --;¡""--"Y~LLOW 

" 
El Nli'lo Amarillo creó escuela y en 1897 aparecen en el New York Joumal: Los Dos 
Granujas (The Katzenjammer Klds), obra de Rudolph Dirks, personajes que hoy en 
dia se siguen leyendo en milis de cien diarios de todo el mundo (ILUSTRACiÓN 12). 

ILUSTRACiÓN 12 

Por su parte, Outcault creó en 1901 al sim~tico Ln Mose, de efimera vida; mucha 
mayor resonancia tuvo el nli'lo Busler Rown, quien alcanzó tal popularidad que fue 
utilizado masivamente para la publicidad; In 1905, James G. Swinnerton le dió vida 
a Linle Jimmy, quien sobrevivió hasta 1941; Happy Holigan (un vagabundo con ros· 

r Dentro MI m. dlo ptriodlllko, HU. dllputll dló ong.n 1I t6nnlno -Am.rillllU.~ 



tro de payaso, de buen cornzón), creado por Federiek Bur, fue uno de los primeros 
Cómlcs que se adaptaron para llevarse al cine. 
En Estados Unidos, la expansión de los Cómlcs durante la primera década del siglo 
XX, fue exuberante.' 
Mientras tanto, el dibujante Mc Cay creaba a Little Nemo In Stumberland, que desa· 
rrolló hasta 1911, reapareciendo en 1924. 
En aquel entonces, dos cl6sleos de la literatura Infantil anglosajona se hablan con· 
solidado: Alicia en el Pars de las Maravillas y El Mago de Oz. En 1917 Harry Conway 
crea a sus conocidos personajes: Mutt and Jeff (ILUSTRACIÓN 131. 

Craz:y Cal, un personaje Inventado por George Herrlman seria el precursor de otros 
felinos famosos como Felix, the Cal. creado en 1917 por Pat Su1livan para el cine de 
dibujos anlmadOS\ILUSTRAC!ÓN 1.). 

Luego siguieron Coun! Serewloose 
de Mili Gro$S (1919) TUlle Ihe Taller 
de Russ Wesl over (1921), eUa Cln
ders de Charlle Plump (1925); la ex· 
Istencla de una amplia capa de lee
loras de Cómlcs, asi como la Inlro
ducclón de Ideologlas de derecha 
en el medio edllOflal, facilitaron el 
naclmlenlo de Little Orphan Annle 
dibujada por Harold Gray (ILUSTRA. 
CI6N 15). (Caude Mo1ileronl, 1973, p. 
p.90-91). 

s ..... . 00'W' .. "' ............. .. 
~.o 

r--

Ido, "" ,. ,(>. 

ILUSTRACI6N 1. 

8 S. .. lima q ... ..., '" ~ ... 1905 a 11109, . xJ, lIIIn . n lo, E.UA u ...... 165 Cómic, IIJ .... 
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En 1928 surge Mlckey Mouse y con él, loda la fauna de Walt Olsney (Mlml, Piulo, El 
Pato Oonald, Plnoeho,elc.) (ILUSTRACIÓN 16), En 1929 se publicaTlnt!n de Herg6, pero 

ILUSTRACIÓN 16 

sonaJe muy conoeldo en Europa; el mismo a~o Harold Foster comenzó a Ilustrar el 
primer cómic de aventura: Tarz.6n,que se dlverslflcó hasta alcanzar el cine, creando 
una mercadotécnia de grandes proporciones; despu6s apareció: Popeye, el marino 
(ILUSTRACiÓN 17) y en 1931 surge la popular Betty Boop' de Max Ftelscher, personaje 
que dijo adiós en su pelicula Yip,Yip,Yippi en 1939 (ILUSTRACiÓN 18). 

ILUSTRACIÓN 17 ''''';~',6" " 



En esla époce se Inaugura la era del Cómic de aventuras épicas (pollclacas,clencla 
ficción y de Intriga). Oe este modo, quedó encuadrado el estatu to socio-cultural de 
los Cómics de los ailos treinta, que fueron los ailos de la Edad de oro de este géne
ro, época que se vió truncada al término de la segunda Guerra Mundial por la llega
da de la televisión, que alterarla profundamente la comunicación de masas. 
Aunque en el pasado ya habían aparecido varias revistas de dtira política y de hu
mor en México," fue hasta la década de los treinta cuando este género comienza a 
consolidarse: en 1931, Guerrero Edwards crea a Chlcharrín y el sargento pistolas. 
En 1936, aparecen Los Suparsabios de Germán Butze(ILUSTRACIÓN 191. Como parte 
de una estrategia comercial, el edi!Of" de revistas Garela Valseca multiplicó sus titu
Ios, de esta forma aparecieron en el mercado: Paquito, Pepín,Chamaco,Paqulta,etc. 
(Aurrecoechea, 1993, p.73). En 1943, bajo la dlreeclón y argumento de Yolanda Var
gas Dulché, apareee Memín Pinguín,n personaje dibujado originalmente por Alberto 
Cabrera (ILUSTRACiÓN 201. (Godoy Nelly, 1999, p.p .2,3). 

ILUSTRACIÓN ' 9 

Por otra parte, en Estados Unidos surgieron personajes como Dlc le Tracy, del dibu
jante Chester Gould y Flash Gordon de Alex Raymond; en 1934, Lee Falle le di vida 
a Mandralee y en 1936 crea a Fhantom. En 1937 se funda Detective Cómlcs. 
La generación de supeméroes llega a su cl fmax cuando en 1938, Jerry Slegel y Joe 
Shuster crean a Superman (n..USTRACIÓN 21 r, su popularidad se extendía por Estados 

' 0 Oon Bullebu lle (1847), la OI"q ..... ta (' 86 ' 1, El AhulzoM (' 8741, El Mundo Cómico (1897), Mul_ 
ticolor (' 9111, Tutlnkamen (' 924), Don TImonolo ('944I, la G.oIII ... ('9591. Gamopato ('9681, Q .... 
cot.Hdro (' 9791, Gallmatl ... ('983), Alno ('99' ), El Chahul.11e ('993), El Chamuco ('9961, C"oca_ 
"" ..... 1 '996~ (Rlue, 2004, p.2UI. 
11 Fue " .. ti ' ''3cuando. Slxlo Valencia .. "'encargó la renovación del petSonaje. 
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Unidos y el mundo, cuando en 1939 vfó la luz Balman, creación de Bob Kane y BIII 
Flnger (ILUSTRACIÓN 22). El mismo ano surge Red Clrcle, antecesora de la MaIVel. 

Regresando a MéKlco, en 1947, Gabriel Vargas crea a Los Superlocos (ILUSTRACIÓN 
23) espacio en donde después apareceria La Familia Burron, revista legendaria que 
sobrevivi ria hasta el a/k) 2009 (ILUSTRACIÓN 24). 

ILUSTRACIÓN U 

Mienlras tanto, en Estados Unidos la generación de superhéroes seguia fructifican
do y asi surgieron: Flash y E( Capillln América, quienes fonnaban parte del equipo 



que luchaba en contra de Alemania y Japón en la Segunda Guerra;como Hlllerdes
preciaba a los Cómlcs fueron prohibidos en su país; en Japón los Cómlcs de eslllo 
Manga se consol idaban, destacando en aquel entonces NOfiIkuro; por Francia cabe 
mencionar al singular Astéri~ y por España, a los inigualables Mortadelo y Filemón 
de Francisco lbanez. 
Durante la década de los cincuentas aparecen: Charly Brown y Snoopy, de Charles 
Schultz (I.USTllAcIÓN 25). En 1952 sale a la ven ta el primer número de Mad; en aquel 
entonces, se esllma que sólo en Estados Unidos se vendían más de 1,000,000,000 
de Cómlcs (ILUSTRACIÓN 26). Después aparece el Cómic Educando a Papá. 

En 1961, aparece el grupo de superhéroes Los Cuatro Fantásticos (ILUSTllACIÓN 21); 
el mismo año llega El Hombre Araña (ILUSTRACiÓN 28). 

ILUSTRACIÓN 27 ILUSTRACIÓN 28 

11 
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En 1962,el argentino Quino le dá vida a la contestataria Mafalda (ILUSTRACIÓN 29); V 
en 1964, Rius presenta su revista Los Supermachos; cuatro alios después crea su 
reconocida revista Los Agachados (ILUSTRACIÓN 30); el mismo afio sale La Garrapata. 

les agachades "'. 

ILUSTRACIÓN 30 

Es imprescindible mencionar al argentino FontanalTosa V su obfil maestra: Boogie, 
el AettitoSO (ILUSTRACI6N ll~ también al mexicano HeUoflOnls V su Hombre de Negro. 

Contemporáneos a estos personajes latlnoaméricanos fueron: The Hulk V Thor de 
Dlck Avers V Jack KirbV, respectivamente: otros Cómlcs norteamericanos fueron: El 
Llanero Solitario, Archie, El Pájaro loco, La Pantera Rosa V La Pequeña Lulú. 
Aunque las series para televisión LooneV Tunes V Meme Melodles, producidas por 
Leon Schlesinger para la Warner Bros, se venian creando desde hace tlempo,es en 
los sesentas V setentas cuando su distribución alcanza nivel mundial, sobresalien· 
do personajes como: El Pato Lucas, Pol"Xy Plg, Elmer Gruñón, El Corraeamlnos V el 
Covote,Sam Bigotes.,Silvestra V Piolin, El Demonio de Tasmania V no podria faltar el 



nal, pues ésta H encontraba ya fonnada en nuestra cultura general. 
En un slstama gréflco (como la His torieta) se pueden establecer dos formas de sig
nificación: una, que asume a los signos en su Hntido literal o d irecto y la otra, que 
parte de la idea de que el significado funciona de mal'lflra indirecta (que llamaremos 
sentido figurado); en este lenguaje figu rado, los semas de un signo deben interpre
tarse como expresiones de otro en la imaginación o deben de darse por entendidos 
los que faltan ; sea una expresión gráfica o IIngllistlca, el lector tiene que ser capaz 
de ajustarla , dándole la interpretación adecuada, pues las operaciones están conce
bidas para realizar este ajuste; si son leidas en su sentido literal, expresan algo iló
gico, pero la figura nace de la confianza de que se entenderá en otro n ivel . 
Las expresiones figuradas sirven para crear sentidos nuevos, causando sorpresa y 
produciendo un shock semántico propicio para convencer y conmover. En la publi
cidad el sentido figurado ha servido para apelar a los deseos y sentimientos del púo 
blico, al atribuir a sus productos cualidad" fantásticas que retribuyen un placer;es 
de todos conocido su capital semántico: virilidad, poder, excluslvldad, erotismo, lu
.Io.etc.Debldo a su constrlX:clón signlca se considera a los mensajes como medios 
dotados de potecialldad psicológIca, que les permite acceder al universo de los de
seos del consumldor '" (ILUSTRACIONES 32 y 331. 
Con la profesional ización del diseño y la consolidación de la Historieta como géne
ro, IS posible proponlr a la imagln como un sistema gráfico analizabll bajo 1I pun
to di vista de un lenguaje que produce signos y qUI requiere códigos. 

!ll !~U Mm wn~ I PI18 ~I BIUI JIAI!. 

~U¡ARS Al! Y~U NIIfi.® 
ILUSTRACIÓN 32 ILUSTRACiÓN 33 

20 ~ IKn lca "'-lo flgll'..tO ~ '~lIel. Uln .r.<;tiv.mentt qUt no _IUI ~urrt • • nlngun 
, ubtt rluglo , uOllmlna" 
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que fuera considerado emblema de la empresa: Bugs Bunny." Todos ellos tuvieron 
su versión en Historieta gracias a la editorial Dell CÓmlca.Tamblén,en 1977se reall· 
zó la adaptación a Cómic de la pellcula Star Wars. 
Gra" aceptacló" popular tuvlero" e" roM_lco: Kalimá",Chá"oc y Hermeli"da LI"da. 
A partlrde la década de 10$ ochenta,comlenzan a realizarse a nivel mundial una u· 
rle de convenciones, slmposlos,exPQ$lclones y subastas,que atralan a miles de fa· 
náticos del Cómic (el CÓmlc·Co" I"ternaclo"ale" San Olego,CaLy el CONQUE e" la 
Cd. de México). En los E.U.A.surgen Los Pitufos y en 1988 se lleva a cabo la 1°ed.de 
los premios Els"er, equlvale"tes al Osear. El mismo ano llega" Las Hlsterletas. 
En el año 1991, en los Estados Unidos, se publica un Cómic de la serie Los X Mens. 
En Méxlco,surge" las revistas: Laplztola (1992),EI Chahulslle(1993)y Gallito Cómic. 
A mediados de los noventas aparece una ola de historietas orientales de estllo Man· 
ga,de los que sobresalen: Naruto y Dragón Ball Z. En E.U.A.aparecen Los Slmpson. 
En México surgen las revistas: El Chamuco(1996)y Los Chocamtros(I996); en 1998 
llega a su fin Las Hh.terletas; con la llegada del nuevo siglo aparece en La Jornada 
El Manojo y después Monos de La Jornada, suplementos de eflmera vl<ia. 
En el 2002, Bugs Bunny es nombrado el mejor Cómic de todos los tlempos(galardón 
que comparte con Mickey Mouse). Durante toda la primera década del slgloXXl,con. 
tlnúa la proliferación de animaciones en todo el mundo, generando a su vez, su ver· 
slón en Cómic, destacan: Pokémon,porJapón; Shrek y Bob Esponja, por Estados U' 
nidos; y La Leyenda de la Nahuala y Una Pellcula de Huevos, por México; en el 2009 
termina La Familia BurrÓn. En el 2010 la 1°ed. de Balman se vendió en 1,075,000 Dls. 

CAPITULO 11. LA RETÓRICA 
Es el arte de producir discursos persuasivos; tle"e su orlge" en el pe"samle"to de 
los griegos,quie"es identificaron las bases fu"damentales del discurso y lo orga"i· 
zara" para su estudio teórico o filosófico (ésta es una de las razones por las que a 
Grecia se le considera Cuna de la Civilización, pues ésta puede entenderse como la 
codificación de la realidad en normas que operan para poder vivir socialme"te). 
A pesar de la se"cillez con la que obran los mensajes gráficos, sus mecanismos "O 
siempre son explicitas, ya que "O toda la comunidad tiene el conocimiento para en· 
tender el trasfondo que los soporta, debido a que el arte retórico es U" apre"dlzaje 
especializado, es una práctica de poder sobre el le"guaje. Con la Retórica, la tradl· 
clón de occidente desarrolló la facultad de ejercer la palabra gracias a que siempre 
privilegió el estudio de sus códigos para depurar su destreu discursiva. 
Desde la época de los griegos y romanos se cultivó el arte de la palabra,que se fue 
volviendo cada vez más i"telectual y profesional en el estudio de los efectos que el 
lenguaje producla e" el público; la Retórica hizo de estas operaciones un objeto de 
clasiflcacló" llamándolas Figuras Retóricas, las cuales se entienden como meca"ls
mas o artificios dellengua)e que se pla"tean como fórmulas adecuadas para llenar· 
se de contenido, manteniendo la credibilidad y la verosimilitud. 

12 F ... ~lIoen e l munllo hl,pano eomo S .... plo, • • eo .... )o de la .... Re; k>~re<. Tu Av. ", 
y . n 1iSS fue ¡¡anadotde un Ólcar. 
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En occidente, la Retórica es una disciplina tradicional con un sustento teórico sóli
do, con reglas organizadas, que se ensenó como materia obligatoria desde la anti
güedad cibica hasta el siglo XVIII, posibilitando grandes proyectos culturales a El 
Imperio Romano, la Edad Media y al Renacimiento (Alejandro Tapia,199O, p.p.9-13). 
El trabajo de semlólogo$, lingüistas y comunlcólogos como Saunure, Barthes, To
dOl'"ov, Schmldt, Greimas, Pelrce, Jakobson, Eco y Martenau ha contribuido a la mo
dernización de la Retórica" (Berlstaln, 1985, p.45). 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La Retórica es muy antlgüa: nace en en Sicllia en el siglo V, con los griegos que po
blaban esa ciudad (Beristain,1985,p.421); comenzó a emplearse como harramienta 
de deliberación en foros donde se ejercla la Justicia. Este sistema reglamentaba las 
luchas politlcas, tratando de sustituir la fuerza por la elocuencia; la Justicia o injus
ticia dependia de la capacidad de sustentar 10Ii Intereses y de convencer con el dis
curso; a partir de entonces, surgen profesionales especializados en ejercer las fa
cultades penuaslvas del lenguaje; su patrimonio pertene<:ia a la aristocracia, que 
convirtió a la palabra en un Instrumento de legalidad que adqulrla mecanismo, mu_ 
cho mis refinados, encareciendo su acceso ante los que no dominaban esta técni
ca" (Alejandro Tapia, 1990, p.p.13,14); es el oradOl'" quien encama la destreza de la 
palabra, que con,u elocuencia y buen Juicio llega a convertlne en Ideal del hombre 
En Gre<:la, la Retórica se Inicia con la Pedagogia: Georgla, di el primer paso en ese 
sentido, cuando en el afio 427 A.C.pI'"eflgura un documento que se perfila hacia una 
concepción de esta disciplina como un medio para producir un estilo elevado. Por 
otra parte, fueron los mismos griegos quienes crearon una critica $Obre el discurllo 
retórico, esta corriente llamada Soflsmo"estaba encabezada por Platón y es quien 
le di forma a la Dialéctica, que fue creada para contrarrestar 10$ ellce$OS de la Re
tórica; para los sofistas, la tarea de una ciencia es el conocimiento de la verdad y 
como la Retórica manipula algunos artificios para convencer, fue impugnada prln
clpa lmante por Platón. En ese entonces, Georgias sostenla que el estudio de la Re
tórica era el discurso en si mismo, Independientemente de otrO$ saberes, pero Só
crates lo refuta argumentando que la Retórica podia convencar también acerca de 
cualquier cosa. Sin embargo, e, Aristóteles quien retoma estos conceptos para re
plantear los postulados de la RetÓfica a la cual dividió en tres partes: una dedicada 
al orador, otra, al público y otra, a las figuras; su aporte principal esU en el concep
to de veroslmllllud," pues postula que un dlscuno es mis convincente si parte de 
lo que e, creible y no de lo cientiflco (Alejandro Tapia, 1990, p.p. 15-1 8); es decir, él 
le dló mb Importancia a lo que la mayoria piensa que a la realidad,por esa razón a 

13 Como por ejemplo. la reclllsltlcaelón de IIIs flglH1lS.-.tOnc:H. 
14 En el dlsc:ura<>.1as lden no necesitan .... clentlftcas, ni comprobllblH, pero pueden con· 
.... nca< en 111 medida en que alNlrec:en como IIGbIH , Jusllls y eral_. 
15 Pa .. los solista., la Dlalktlea conslsteen un dlilogodonde el maestro llaca .Igu .... p .... 
_lelonH que el dlsc:lpulo 11 .... que .-.solv .. como falsas o .... _eras. 
16 Se INIrte del reconoclm!.nto d. que un Juicio, aunque no SH _deJo, puede 18 ... r eradl· 
bllldacl .1 logra uur un. Ilusión de eo ...... nc:la .... 1 o lógica. 
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La Retórica se Incorporo a nuestra cultura grillflca manteniendo su estructura bbl
ca, lo que demuestra que nls!. un sistema de significación subyacente en la ima
gan que ea más amplio que el lenguaje mismo; la imagen retorizada produce un e
fecto fant.listico, de alucinación 'J ensuei'io." La siguiente es una lista de las figura s 
retóricas que pueden proyectarse en Im'gen8$: 
2.3.1. ABISMO. Construcción donde una Idea, Imagen o acción aparece dentro de 0-
Ira que la clla dentro de ella; e lleclor se abisma sobre la Imagen a l proyectarse 60-
bre diferentes planos espaciales superpuestos. 
2.3.2. ACUMULACiÓN. Figura que consiste en sumar una gama de elementos slmi-
18nt$, para producir un .fecto de ampliación (ya $tia por su forma, 8U algnificado o 
su función), en un proceso de adición acumulativa. 
2.3.3. ALUSiÓN. Construcción que Infiere Indirec tamente una Idea u objeto por me
dio de otro, ,!ue de todas maneras se entiende porque está latente en el entorno. 
2.3.4. ANTITESIS. Consiste en contraponer unas ideas a otras (que podrian ser ob
jetos, cualidades o situaciones), que generalmente poseen rasgos semllnticos co
munes, pero que no llegan a pl"esentar contradicción, unlcamente se hace hincapié 
en su diferencia para producir un efecto de contraste entre ambos; en este sentido 
los objetos, Imllgenes o Ideas proponen una tesis y la confrontan con su antilésls, 
resaltando el concepto de lo que es contrario. 
2.3.5. BLANCO. Consiste en dejar un espacio yacio en el texto o imagen, para per
mitir que la Imaginación complete lo que falta; esta figura genera la producción de 
un significado que carece de significante (al dejar vaclo el espacio que le pertene
efa), pero que está rodeado por elementos que lo Infieren en el pensamiento. 
2.3.6. COMPARACiÓN. Figura que subraya una idea por su relación con otra que es 
comparable, analógica o semejante con respecto al que se aflnna. 
2.3.7. CONCESiÓN. Intenta convencer otorgando concesiones al contrario: aparece 
como una confeslOn modesta, que en realidad tiene como finalidad generar simpa
tia a favor del em isor cuando éste reconoce sus debllldades,camblando argumen
tos negativos en favorables para su causa. 
2.3.8. DOBLE SENTIDO. Figura retórica que puede interpretarse en sentidos d istin
tos y simultáneos: ambos sentidos son posibles y necesarios, pues su efecto con
sis te en hacerlos convivir en un mismo con texto. 
2.3.9. ELlPSIS. Construcción en la que se suprimen unos elementos del enunciado 
o Imagen, sln que ello afecte el sentido, ya que lo que está ausente se dá por enten
dido en el espectador. 
2.3.10. GRADACiÓN. Figura que plantea una progresión gradual de Ideas, objetos o 
cualidades en la Imagen; el cambio en la fonna puede expresarse en el c recimiento, 
descomposición o desaparición del elemento en dis tintas fases. 
2.3.11. HIPÉRBOLE. Expresión que exagera una idea u objeto sem{lntlcamente con 
el fin de subrayarlo: el resultado es siempre desproporclonado,como si el agranda· 
miento de las figuras representara también un Incremento en su cualidad (ellncre
mento puede ser en el color, el gesto o la fonna). 
2.3.12. IRONiA. Figura que consiste en proponer una Idea, para que se entienda su 

21 La fórmula .. Itu.b'-<:e enlrt la rtIIcJ6n de loa sentidos y nO entre las lonnas. 
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Arlst6teles se le considera como el te6r1co de la cultura de masas, que otorga y ge· 
nera los Instrumentos para su dominio. 
La Retórica se habia convertido en un arte: el de escribir y hablar blen,con ese grao 
do de desarrollo ea que llega a Roma,donde es puesta al servieio del Imperio; Quin. 
tiliano, que representa la parte Intelectual y teórica, elabora un manual de Ret6rlca; 
Clceron, POf au parte, marearía 6t solo toda una época de auge en esta disciplina. 
Muy Pronto, la formación en Ret6rica se volvl6 obligatoria en todo el Imperio; en el 
territorio donde Roma eJercl6 su poder, encontramos la adopcl6n de esta facultad; 
8$te antlteedente prepar6 el eamlno a la Cristiandad, la eual penetr6 Justo donde el 
latln habla llegado. Con la dlteadencla de Roma se hi:r;o presente el advenimiento de 
otro diseurso: el del Cristianismo, una religl6n que le dió gran importancia a la pala· 
bra eomo misterio de la ereaci6n y cuyos principios traseendentes, hablan sido re· 
velados al hombre por obra divina. 
Más adelante, el proyecto Medieval buac6 conformar un orden estable, Inamovible 
y morallunte, mientras la Ret6rlca se manifestarla por nuevos caminos, ayudando 
a construir los preceptos de la fe mediante la evangeli&aci6n; muchos autores, em· 
prendieron esta tarea, entre ellos, San Jerónimo, quien preflgur6 la llegada del Hu· 
manismo; San Agustln por su parte, tiene como Ideal a los clásleos y ensetia Ret6, 
rica. Poner loa recursos de esta dlselpllna al servicio del mundo espiritual , dl6 orI· 
gen a la Escolástlca." La Edad Media, lejos de ser una ' Epoca obseura~ slgnlflc6 el 
trabajo de varios alglos para organlur técnleas y categorlas muy prltelsas, que alr· 
vieron para aprender a pensar y hablar correctamente. 
Con la llegada del Renaclmlento,el mundo comen:r:6 a relnterpretarse mediante una 
vlsl6n humanlsta;"ellmaglnarlo renacentista se eltpreseba a través de un diseurso 
elevado (lo que, por ejemplo, permltla ver a los flngeles como prototipo de belleu). 
La Relórlca sobrevive en el Renacimiento, aunque con otroa objetivos: el Humanis· 
mo busca reeuperar el efecto estilístico y vuelve a valorar la Poética de Arlsloteles 
y su concepto de veroslmllltud,en otras palabl'as, la vuelta a lo el"lco era para re, 
afirmar la paternidad helénica y romana. 
El nuevo dominio de la Retórica, eubre un eiclo que llega hasta el periodo Barroco, 
aupeditándose a la estigma de la omamentación; todavla en el .igloXVIII, la Relórl· 
ca contlnu6 alendo materia de enseñan:r:a; en el siglo XIX el Romantleismo empren. 
di6 una Inveetlva contra esta disciplina y fue, por ello atacada hasta easl desapareo 
cer por completo. A pesar de esto, pueden advertirse vestigios de la Ret6r1ca en los 
discursos polltlcos, en foros penales y actos publico.; allos después. renacerla en 
un nuevo diseurso, en el que practica mente no habla sido explotado: la Comunica· 
ción Visual (Alejandro Tapia, 1990, p.p. 18·24). 

2.2. LA TECNICA RETÓRICA 
Esta dlselpllna sostiene la Idea de que para dominar el arte de hablar blen,se neee· 
alta penur bien y para pensar bien se requiere vivir bien. 

17 Funda .... nto ltolOglco-fllosóflco q ... " truetur6 . 1 oróen MI dll eurtO MMlI. v. l . 
18 Enttndl6ndoM h t.l como una Itctu •• pMUe.a di> lo divino. 

15 



16 

La Retórica anligOa identificaba tres géneros del discurso: uno politico o delibera· 
tivo (aproplado para asambleas); otro, forenee o judicial (creado para et IIUglo)y un 
discurso panegórlco o epldéctico (destinado al elogio o vituperio de peronas). 
La teenlca Retórica, ensel'la qu6 temas son apropiados a cada situación y como se 
deben distribuir los argumentos en el discurso: primero, las pruebas conlundentes 
para impactar; en medio, algunos argumentos humoristicos para sotnar y las que 
conmueven al final, para convencer a los indecisos. Se recomienda ornamentar el 
discurso con destresas del lenguaje figurado (que Incluye un reper1orlo de figuras 
retóricas)y finalmente se aconseja modular la voz y las actitudes para obtener me· 
jores resultados. La efectividad de los discursos que se construyen con esta técnl· 
ca cuasi·cientifica, se debe a cuatro partes que la conforman: Ellnventio, El Oispo· 
sitio, El Elocultio Y El Actio. 
2.2.1. EL INVENTío. Es el hallazgo de las Ideas generales, los argumentos y demills 
recursos persuasivos: juegan un papel Importante tanto la lóplca"como los luga· 
res comunes; para la Retórica Aristotélica, son nociones fijas que tiene la opinión 
pública (como por ejemplo, cuando un hombre, en una siluación clave, prefiere no 
mostrar su poder y decide actuar con modestia, generando la Idea de vlr1ud). 
Los argumentos tienen que distribuirse en una lógica, para conveneer y una psico
lógica, para conmover; la lógica se desarrolla a su vez en dos estrategias: la prime· 
ra es la Inducción, generada a par1lr de un ejemplo (que puede ser una parábola o 
una fábula): la otra es la deducción (que se crea por medio de silogismos: dos pre· 
misas y una conclusión lógica). 
2.2.2. EL DISPOSITlo. Este distribuye y ordena los elementos hallados en la Inven· 
tlo y está compuesto de las siguientes partes: A) Exordio (acto solemne,donde se 
anuncia que el discurso comlenz.a; al La Narrado (aduce pruebas, explica causas); 
C) La Confirmatio (es la que construye la organiz.ación); O) Epilogo (anuncia que el 
discurso ha terminado). 
2.2.3. EL ELOCUTío. Organiza los argumentos del discurso con base en tres requi· 
sitos: corrección (gramática), claridad (d isposición lógica) y elegancia (uso del len· 
guaje y sentidos figurados; aqur es donde se depura la expresión y el estilo). 
2.2.4. EL ACriO. Es la puesta en escena del orador al pronunciar su discurso; aquí 
toman reelevancla elementos como la elocuencia, la modulación de la voz y la pro· 
nunciación (Alejandro Tapia, 1990, p.p.14·28). 

2.3. LAS FIGURAS RETÓRICAS 
Son mecanismos o artificios del lenguaJe que se plantean como fórmulas, su slste· 
ma de organización semantica es apreciable sólo en su dimensión abstracta,de tal 
forma que nos permita reconocerlas tanto en su expresión IIngOistica como visual. 
Cuando se emplea este conjunto de artificios en mensajes compuestos por Image· 
nes, la Retórica se Incorpora a la Cultura Gr6fica, manteniendo su estructura origl· 

l' hU. con formodoo por u ... "peele de matrlc .. a' <luetlplca •• <lue v ...... n 1Ob .. lo. motivos 
<lue prodlfUn 1 .. lde .. O ...... elonn de virtud .• fecto. c61 .... pI_r. dolor. ele .• b ... ados en 
1, COItumtor. y pOr lo tanto. conlk1eradOt como ... n:laderos . 
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contrarlo,generando un efe<:to de burla; la Imagen presenta 105 atributos contrarios 
a 10$ que tiene en la realidad. 
2.3.13. LlTOTE. Expresión figurada que consiste en afirmar algo mediante su nega· 
clón; en la imagen el sentido se presenta ocultando o disminuyendo e$O que en re· 
alidad se afirma (su mecanismo se basa en que dos negaciones sumadas producen 
una afirmación). 
2.3.14. METÁFORA. Sustitución de un término 1,1 objeto por otro que llene semas co" 
muneS, que Incorpora por medio de la metamorfosis: la Imagen adquiere un aspec· 
to Inusitado, pues implica la SU$titución de un objeto referencial por otro que r8$ul· 
ta ajeno pero revelador, logrando un sentido increible en la realidad pero congruen" 
te y creativo en el mensaje. 
2.3.15. METONIMIA. Adjudicación de un senlldo por otro que lo refiere, (ya que amo 
bos pertenecen a un universo referencial común), tomando asila causa por el efe<:' 
to; e$to podemos verlo en un anuncio donde un perfume forma parte de un paluJe 
con flores, se diee que el frasco se adjudica el aroma floral por Metonimia. 
2.3.16. OXiMORON. Propone Ideas opue$tas pero cuya aprokimaclón debe de como 
prenderae como una alianza de contrarios: 10$ elementos que Interactuan, generan 
una Imagen extrafta e Inusitada. 
2.3.17. PARADOJA. Plantea la alianza de idea$ excluyentes, pero no ne<:euriamen· 
te opuestas, de modo que el resultado es sorpresivo pues pone al re<:eptOl'" frente a 
lo Inesperado, al plantear una lógica que contradice el o rden habitual. 
2.3.18. PROSOPOPEYA. Es un tipo de MetéfOl'"a, que consiste en dar a lo Inanimado 
una apariencia animada, de esta manera los objetos pueden cobrar forma animal o 
humana, para "actuar"o"hablar" como $ere$ vivos. 
2.3.19. RIMA. Se define como una figura de orden fonético (hace concordar 105 soni
dos de 185 palabras de acuerdo a su similitud sonora, lo que les otorga musicalidad 
a $1,1 expresión); aplicada a la imagen producen una consonancia de la$ formas que 
asumen una misma proporción y dirección aunque aus significados sean dlsllntos. 
2.3.20. TÓPICA DEL MUNDO Al REVI!S. Aunque no e$té cla$lflcada como una flgu
ra, ésta se pl"esenta como una fórmula fija: consiste en plantear situaciomts del mo
do contrario al que tienen en la realidad habltual ,como si el Of'den de ésta se huble· 
ra Invertido (el cazador es cazado, el reyes clervo, etc.). Durante la Edad Media esta 
fórmula se difundió ampliamente. 
2.3.21. SINONIMIA. Es el equivalente sem.inlico de la Rima, pues plantea una Igual
dad de significados con diferentes significantes, de modo que ofrece una similitud 
no entre la$ formas $Ino entre 10$ contenidos, un ejemplo de lo anterior, es cuando 
se pronuncian dos palabras distintas que tienen el mismo sign1flcado; en la imagen 
produce un efecto de reiteración a través de s ignos distintos. 
2.3.22. SINECDOQUE. Figura que consiste en tomar la parte por el todo o el todo por 
la parte; lo singular por lo plural y lo particular por lo general. 
Un elemento repre$entativo, debe con$lderarse como significante del conjunto en
tero, haciéndolo inferir al re<:eptor, de modo que lo que un signo denota, sirve para 
significar algo que la Imaginación completa." (Alejandro Tapia, 1990,p.p.49-73). 
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CAPíTULO 111 . LA TeXTUALIDAD 
El texlo es una organi:raclón compleja de signos que conforman una unidad global 
con senl ldo." Para la Semiótica, este criterio es fundamental , pues tomando como 
base la noción de texto se estudia la composición estructural de algunas expreslo· 
nes cullurales a par1ir de lo que significan. 
la Textualidad puede definirse como la manifestación de los enunciados verbales, 
que poseen una función comunicativa, en otras palabras, es el modo de manlfesta· 
clón lIngOistlca requerida para reall:rar la comunicación, la cual es social y unlver· 
sal. Cada texto es la expresión concrela de aquella estructura lignica llamada Tex· 
tualldad, donde se relacionan lodos los niveles semánticos: morfemas, sintagmas, 
fonemas, lexemas y ornciones (Beristain, 1985, p.p.182,184). 
Por Olra par1e, el texto se Incorpora en las Historietas por medio de los denomina· 
dos*globos" o *car1uchos~ para comunicar los argumentos; ell8xto expresa la lma· 
gen acúslica,que tiene como función la transmisión de significados de todalndole 
(conversaciones, pensamientos, gritos y dlsUnlos estados de ánimo). 
Existe un tipo de texlO muy poco tratado por tos aulores, que representa las dislin· 
tas acciones que se van sucitando a lo largo de la Historieta, expresiones que ma· 
nlfiestan un golpe, un grito o una explosión: estamos hablando de las Onomatope· 
yas,que emancipadas del globo y mediante fonemas de valor grMlco le sugieren al 
leclOl'el sonido de una acción (ILUSTRACIÓN 3.~ Las Onomalopeyas surgieron en los 
cómics ingleses y luego se exportaron a Estados Unidos; por su traducción acústi· 
ca, poseen un valor plilstico y otro, fonético. No olvidemos que el Idioma Inglés es 
rico en sustantivos y verbos fonoslmbólicos: To Knock (golpear), To Rlng (sonar el 
timbre), To Crack (romper),etc. (Mollteroni, 1973, p.p.17). 

CAPiTULO 3.1. LA SEMiÓTICA 
Esta disciplina l lene como propósilo crear una leorla generat de los signos IIngüls· 
licos;"su objelivo principal es estudiar las eslrucluras de significación en ta cullu· 
ra de masas (Alejandro Tapia, 1990, p.24). 

23 LIo dlKlplllUI q ..... enca~ de .. tud l.r" .lgn~l6n de los .Igno. • • la S. .... ntlca. ln. 
dln que los ....... nIOS del " no;¡UllJe .. dl.\flbuyef'l pO< opO.lelo ..... COnllnlyendo un 11. le .... . 
U Como " seII.Mucl6n 1etrovI ..... , ho. pIt.I ...... los protocolos y la. In.lgnl ••. 
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En opinión de Feminand de Saussure se trata de una ciencia que estudia la vida de 
los signos en el seno de la vida social, ruón por la que se apoya en factores pslco· 
lógicos y sociológicos. 
Para Charles Sanders Pelrce es una teorla que parte de una lógica, que investiga la 
naturaleza formal de los signos; Intenta explicar la apropiación significativa que el 
hombre hace de la realidad. 
Por su parte, Roland Barthes piensa en la necesidad de darle vida a esla ciencia, o· 
torgándole un cáracter extensivo para que abarque a todos los sistemas de signos, 
ya sean textuales o de lmagenes. 
La leorla Semiótica de Charles Morrls es reducclonlsta, ya que parte del Conductis· 
mo;"' se trata de un estudio empírico del proceso de la semiosis, poi' lo que los sigo 
nos se ven afectados por otros signos, en relación con el contexto. 
Umberto Eco, ha lomado de la teorla general de la comunicación el concepto de có· 
digo y mensaje, pues considera que todo acto de comunicación constituye un meno 
saje elaborado segun la pauta de un repertorio de signos y reglas de combinación, 
prescritas en dicho código. 
Para Grelmas,esta ciencia ofrece distintas acepciones en diferentes contextos; pro· 
pone describirla como un conjunto significante que tiene una organización y artlcu· 
laclón Intema autónoma (Berlstain, 1985, p.p,438·440). 
Los principales fundadores de esta ciencia fueron el estadounidense C. S. Pelrce y 
el suao Ferdinand de Saussure; ambos basan sus leorias en un aspecto fundamen· 
tal entre el significante y el slgnlflcado,es decir, entre la forma escrita del signo y lo 
que representa. 
Pelrce consideraba que la Semiótica era la base de la propia lóglca,a ésta la descrl· 
be como la ciencia de las leyes necesarias de los signos; gran pane de su obra su· 
pone un Intento por clasificar los signos, en función de la naturaleza que existe en· 
tre significante, significado y objeto. La obra de Saussure estudia el signo lingOlsti· 
co y establece una clasificación que permite distinguir entre diversos aspectos del 
lenguaje; sus análisis Semióticos tienden a desarrollarse en pares opuestos: en prl· 
mer lugar, los estudios IIngOistlcos pueden ser diacrónicos (históricos) o slncrónl. 
cos (sobre un momento concreto); en segundo lugar, el lenguaje pude considerarse 
como el conjunto de reglas sintácticas y semánticas de una lengua o puede atender 
a sus manifestaciones individuales; en tercer lugar, el signo consta de un significan· 
te y un significado: la relación que existe entre ambos es arbitrarla. 
Hay dos ramas que se derivan de la Semiótica: la Semántica y la Semlologla; la pri· 
mera,se encarga de eSludlar el campo de la slgnlflcacl6n de los signos y los textos 
(trata de Identificar lo que los signos nombran) y la segunda, que esludia elslgnifi
cado cultural de los texlOS (pane un análisis de los signos que se producen en dife· 
rentes lenguajes, para idenlificar el universo de las significaciones en una cultura). 
Podriamos seguir especulando con respecto a esla ciencia en construcclón, lo cler· 
to es que la producción de significación es el resultado de la codificación de la rea· 
IIdad; el universo de los signos es amplia, si consideramos que todos los productos 
culturales (como la Historieta) generan significación y no s610 los IIngUlstleos. 

2S Elludlo .... la condueUo I n """lno. di lo ... 'lmuIM r la . ... pu .. U.I. 
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3.1 .1. EL SIGNO 
El signo IInglllstlco es una entidad formada por la unión del significante (Imagen a
custlca)y slgnlflcado(concepto): el significante es un conjunto de elementos fono
lóglc05 deta .. rie de 5Onid05 que lo forman, por ejemplo, el significante de la pala
bra niño seria: n+l+ñ+o; el significado de la misma palabra, seria el conjunto de ca
racteristlcas comunes a todos 105 nlilos que permiten agruparlos en un concepto: 
por otra parte, el concepto de la palabl"a perro, se expresa en espailol por medio del 
significante perro, pero en otras lenguas para la misma Idea se emplean significan
tes distintos: chlen en fTands, dog en Inglés, hund en alemán y cane en ltallano;es 
necesario que los hablantes aprendan los Slgn05 que forman el código de la lengua 
que utilizan como medio de comunicación. 
Un signo es por definición algo distinto de aquello que nombra, plHlS se genera pre· 
clsamente para sustituir al objeto;como artificio cultural no guarda ninguna relación 
con la naturaleza, mb bien obedeee al concepto que nos formamos de ella. 
Los Sign05 son convencionales: sólo tienen validex dentro del con censo de un gru
po o comunidad y no tienen valor aislado (significan en relación a otros signos). 
Para la IIngOlstlea Saussurlana,el signo es una entidad generada por la relación en
treta forma de la expresión (el slgnifieante)y la forma del contenido (el significado). 
Cada signo posee una doble función: una con respecto a otros términos del Slntag_ 
ma" y una función de correlación respecto a otros miembros del Paradigma!' 

3.1.2. EL CÓDIGO 
La lengua es un conjunto amplio de slgnos,distrlbuldos en clases, tipos y con dife
rente forma de funclonamlento,que se establecen como una red conceptual constl· 
tuyendo lo que se denomina un código; cada signo tiene un valor sólo en relación 
a ese códlgo(la lengua españOla es un código y para comunicamos con él es neceo 
sarlo conocer sus reglas, pues siendo de naturaleza convencional, sus posibilida
des de convlnaclón son Infinitas). Cuando realizamos transmutaciones de sentido 
(como en las Historietas), redescubrimos lOS signos, viéndOlOS funcionaren contex· 
tos que les pareelan ImprobableS, pues exploramos las posibilidades que nos brin
da nuestro código (Alejandro Tapia, 1990, p.p.29-39). 
A través del lenguaje nos reracionamos con el mundo y todo pasa por su codifica
ción, pues poi" medio de él funcionan todos los demb códlg05 (cibernéticos, cien
tiflcos, matemáticos, gráfICOS, etc.). (Berlstaln,1985, p.p.540-452). 
Por otra parte, podemos afirmar que las Historietas manejan un código IIngOlstlco
vlsual,compuesto por elementos slgnlcos que le son propios y únicos como el uso 
de ·globos· y "cartuchos; seriación de viiletas que se leen de izquierda a dereeha y 
de arriba hacia abajo, manejo de personajes fijos, con dibujo figurativo o caricatu
rizado, empleo de dlstlntos gél'l8ros (policiaco, satirico, de aventuras o ciencia fic
ción), uso de onomatopeyas, etc. 

:Ni Combinación de dos o mb -"mtos IIngOlstlcos conncutlYos, en la que cada uno ..:Iqul • 
..... u valor por . u relación con el prec_ nt. o el slguklnle. 
27 Conjunto de lonnn qIM s irven de modelo en los dlferenle. Upos de IkIxlón, por ejemplo las 
fonn_ de una conJuljlK 16n. 
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CAPíTULO IV. LAS HISTERIETAS 
A ",11. de la crisis estructural que el d iario Unomisuno venia padeciendo desde ha· 
ce algún t lempo,comenzaron a sali r varios colaboradores de este medio, Incluyen· 
do a algunos caricaturlstas,que formaban MbomenoS, el suplemento de humorde 
este medio; varios de los que salieron fundaron el d iario l8I Jornada en 1984; al ailo 
aparece el primer suplemento del nuevo d iario llamado l8I Croqueta (Humor perro), 
que estaba formado por Gls,Trino y FalcÓl'l,espaclo que tuvo gran aceptación con la 
aparic ión de El Santos; en 1988 llega el suplemento l8Is Histerietas: fue dirigido por 
Bulmaro Castellanos (Magú),uno de los pl"BCUrsOres de la Historieta mexicana con· 
temporinea, ya que este espacto sirvió de plataforma para el lanzamiento de Jove· 
nes talentos. Como dice Elvlra Garcla: Magú, Junto con Rlus, Naranjo y Hellonores 
fueron algunos de los jovenes caricaturistas que comenzaron en los ailos Besenta 
y que actualmente han sentado las bases de la nueva caricatura mexicana, no sólo 
como instrumento de critica politlca,sinotamblén como manifestación artistlca (El· 
vira Garcla, 1933, p.S). El nombre del suplemento se lo debemos al cineasta, roekero 
y caricaturista Sergio Arau, quien fundó el grupo de rock Botellita de Jerez yen los 
últ imos ailos realizó en Estados Unidos la pelicula Un día sin mexicanos. 

4.1. COLABORADORES. Por las Hlsterietas desfilaron caricaturistas de toda Indole, 
que van desde los primerizos has ta los que ya contaban con un renombre; también 
colaboraron personas con disUnta Ideologla y de cualquier preferencia suual: que 
podían ser mexicanos o extranJeros,hombres o muJeres,materlalistas o socialistas. 
con grado académico o sin ello, morenos o blancos, pobres o ricoSu. todo ésto hizo 
del suplemento un medio muy democrllt ico, pero sobre todo muy humano. 
l8I siguiente es una lista de los colaboradores, va desde los que publicaron una so· 
la vez hasta los que lo hicieron de forma permanente (no exisle orden de aparición, 
porque todos fueron Importantes). 
José Cruz, Ahumada, Tritón, Alberto l eón , Nerilicón, Ana Barreta, Pichón, Carlucho, 
Enrique Martínez, Rocha, Osuna, luis Fernando,Robin, El MarineroTureo, RaúlTena, 
Feggo, Max Cach lmba,Tomy, Zolaé, Trino, RamOn Satvador, JavIllO, Rossell, Patricio, 
Jesús Martín, Rizah, Ricardo Camacho, Raúl Castillo, Magú, Agustín Flores, El Moch, 
Cees, Carlos de la Vega, Rictus, Abelardo,Tacho,Jalme Flores, De la Cruz, El Fisgón, 
Moro y Tavizón, Agustín Aguilar, Cecilia Pego, Fernando llera, Yohanan, Carlos Mal· 
vida, J. A . Rami rez, Ares, Roberto l ópez, Art, Humberto Aguirre, Sergio Arau, Reyes, 
Francisco Cervera, J is, José Qulntero,Sio, Damllln Ortega, Noé, Rius, Fabilln Gonzá· 
lez, Helguera,Teta, Avrlln, l eo y Davlco. 

4.2. PRINCIPALES SECCIONES. Dentro del suplemento algunos dibujantes desarro· 
liaron su propio espacio hlstorlétlco, a continuación menciono los mb conocidos: 
l8I Vida en el limbo, Don Fideo Corrugado, En el Camino, Feggomanias, Pata de pe. 
rro, la t ira de Rlzah , l os GachoS, Crónlcas de Zapotltllm, El Santos, El Manos de lI. 
jera, Cuando la Border Patrol nos alcance, El Á guila y la Serpiente, El Ciudadano ZI· 
vo, El Humor Cubano, El Goloso de Rorras, Proceplo, Terrora y Taboo, Desde el Más 
Ad, Dlablos, Ombllgodos y Anuas, Valdo (la aberrante vida), El Chico Acné, El Ma· 
go, l8Is Ori lletas., Backman, El Sinboea y Ernesto Medieval. 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS EN LA HISTORIETA DE AUTOR. 
En esta Hlsloriela, Ahumada emplea la Meláfora: se trata de una ciudad, la cual, al 
sufrir una transformación adquiere un maliz fantáslico; el Juego de asociaciones al· 
canza su clímaK cuando una mujer va surgiendo del sol que se oculta, mientras eK' 
liende su veSlido como el negro manto de la noche, re¡!erando aquella figura donde 
una cosa se enllende por medio de olra. 

LA VIDA EN EL LIMBO AHUMADA 



Este trabajo de Sergio Arau, es un ejempio tiplco de Gradación, figura que plantea 
una prog~sjón gradual de Imágenes o cualidades que puede llegar hasta su desin
tegración; Arau nos muestra como un astro de la música se va desvaneciendo has
ta su desaparición física total, dejando como ~cado póstumo la frase: El Suel'lo ha 
Terminado, recordándonos que la vida tiene como última instancia a la muerte. 

__ , SERGIO ARAU 

SinonImia significa similitud no entre las formas. sino entre los contenidos; en este 
dibujo Patricio nos plantea una situación (que en primera instancia parece común), 
como el hecho de caur patos, pero con resultados que nos sorprenden,efecto que 
se obtlene exponiendo una Igualdad de significados con diferentes significantes. 

EN EL CAMINO PATRICIO 

• 
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En ellrabajo de Rocha predomina la figura llamada Paradoja, conslrucción que si· 
mula una lógica que contradice el orden habitual, poniendo al receptor frente a lO 
Inucllado: lo que parecia Imposible, lo és (como ver a Noé esquiando en su arca). 

, 

, ; , 
/ 

, , 



Estos hlstorietlstas de gran reconocimiento se distinguen por su eslllo en el dibujo, 
pero también por sus contanidos llenos de humor Irónico, que combina elamentos 
reales y fanUisticos (como el hecho de convivir con lombis); además, es frecuente 
el uso del mexicanísimo albur, que no es más que la figura del Doble Sentido recu
bierto de folclore autóctono. Al observar el recuadro donde aparecen muchos lom
bis en torno al Santos, bien podría considerarse como una expresión de la Acumu
lación, figura que suma elementos similares para producir un efecto de ampliación . 

EL SANTOS I I 
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El dibujo del lado Izquierdo manifiesta la figura de la Alusión; el sacerdote (que re
presenta a Dios aqul en la tierra), no llene que emillr ningún enunciado verbal para 
damO$ a enlender su propósilo: que el astronauta, ya que viaja por el c ielo le lleve 
un meneaJe al creador; la idea se refuerza debido a los conceptos que lenemos del 
mundo celesllal y espiritual , que estaban ya latent&$ en nU&$tro entorno cultural. 

El HUMOR CUBANO ARES 

.... 
la Hipérbole es una eJtageraclón de la forma, (pero también puede ser del conteni 
do); el humor negro de Tacho entra dentro de esta categorla, ya queUeva sus Ideas 
al limite de la histeria: en su mundo delirante todo es posible, Incluso la conviven
cia entre vivos y muertos. En esta historieta también encontramos un OJtlmoron, fi_ 
gura que manifiesta una aliarua entre contrarios (que reealta su contradicción pero 
también su convivencia). TACHO 



Recordemos que La Tópica del Mundo al Revés es una fórmula que consiste en ex
poner .Ituaclone. contrarias a la. que llene en la realidad (como.1 el orden lOe hu
biera Invertido); la hl.torleta del reeono<:ldo Magu, nos mue.tra e.ta clreun.tancla, 
en el recuadro donde las mo.eas alTOJan de.u casa a Don Fideo. escena que re.ul· 
ta por demb graciosa cuando vemos a formas de conducta funcionando a la Inver. 
5a de lo que se esperarla, logrando un efecto de alucinación. 

DON FIDEO CORRUGADO MAGU 

2. 
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El trabajo de Ahumada destaca por el manejo de ambientes esotéricos y de formas 
inusitadas; en esta ocasión maneja La Hipérbole, figura que e)(agera una forma con 
el fin de resaltarla. Como vemos, la visión de Ahumada es mb fitosófica que cóml· 
ca y antes de hacemos reir, prefiere hacernos pensar, poniendo a 'u personaje en 
circun'tancla, 8)(ageradas en su forma, pero congruentes en su contenido. 

LA VIDA EN EL LIMBO AHUMADA 



En esta historieta Fernando L.lera hace referencia a la figura del Doble Sentido, pues 
une dos Ideas opuestas en un contexto fantástico; en este mundo extrano, un sapo 
(que se alimenta ele moscas y lombrices), reprende a su pequefto hiJo porque se le 
antojó una hamburguesa (alimento que podría considerarse chatarra) circunstancia 
que contrasta el sentido de comicidad al confrontar las dos situaciones. 

CRÓNICAS DE SAPOTITLÁN FERNANOO LLERA 

Este es un trabajo de Zolaé (un monero poco conocido); lo rescaté porque expresa 
una Ironía muy pel'$onal sobre la problemática social. En la vll'leta donde la seftora 
le está diciendo a su esposo que no le dé dinero al nii'io, porque está mejor alimen
tado que él mismo, detectamos la figura de la Comparación, aunque al final se des-
cubre la dura realidad de estos pequenos. ZOLAÉ 
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Feggo es un monero muy polifacético, porque trata temas de toda Indo le, emplean
do distintos recursos grillficos, entre los que se encuentran las figuras retóricas; el 
dibujo donde aparece el unicornio y el caballero, puede considerarse Antítesis (re
cordemos que la oposición no sólo puede ser de objetos, sino también de cualida
des y situaciones, como en este caso, donde el contraste se manifiesta entre un e-
lemento real y otro fanlflstlco. FEGGO 



En esta historieta de Cees, predomina la figura de la MeUifora, en el senlldo de que 
un objeto se entiende por medio de otro (en esta pesadilla, las aletas del temible t i
burón terminan convirtiénd0$8 en SU$ propios pies). Por otra parte, también encon
tramos un Slnecdoque, figura que se encuentra Incorporada en las aletas del escua· 
lo y que Infiere al tiburón entero (la parte por el todo). CEES 
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Merlín, otro de los nuevos valores que surgieron en Hlsterletas, nos obsequia este 
trabajo gráfico de gran calidad, donde podemos apreciar muy ctaramente la figura 
de la Prosopopeya, al representar a un volcán (objeto lnanlmado)con forma huma· 
na,efecto que Incrementa el sentido humoristlco y remata con un texto de contenl. 
do muy original. MERLiN 

Cuando realicé esta tira, no tenia Idea de que estaba aplicando la figura de la Acu· 
mulaclón (ésta propone la repetición de Imágenes no diferentes entre si , sino Igua· 
les, es decir, repetlc lones que reiteran un significado). También, hago una Alus ión 
a las promesas de cambio que nuestros políticos nos recetan en sus campailas po. 
líticas, las cuales rara Vel se cumplen. 

ERNESTO MEDIEVAL DAVICO 



Es comiln que los dlbuJantea de altos vuelos utilicen diversos recursos, resultando 
en un trabajo muhifacéllco tanto en el trazo como en el contenido: el mismo perso
naje Mike Goodneas e. una paradoja andante, pues siendo un sargento (que repre
senta a la ley), tiene nariz de cerdo (que infiere todo lo opuesto a la ley).Cuando ve
mos al Cabo ChocolTol defendiéndolo de su. criticos aparece la figura de la Conce
sión: no es raro que estos moneros pasen de una figura a otra_ 

MIKE GOODNESS y EL CABO CHOCORROL EL FISGÓN 
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Luis Fernando, hlstorle!lsta de esti lo único, emplea la Antítesis en este trabajo, el(
presada, por un lado, por el slmbolo de la paloma (que representa el sufragio efec
tivo) y por el otro, encontramos la Imposición (manifestada por el dinosaurio vola· 
dor,que representa la antidemoeracla y todo lo peor de nuestra cultura pol itlea). No 
olvidemos que esta construcción contrapone Ideas u objetos que tienen rasgos se· 
m'nticos comunes (la paloma y el reptil son animales que vuelan), pero que no lle
gan a ofrecer contradicción, sólo se hace hincapié en la diferencia para generar un 
efecto de contraste en el espectador. 

EL ÁGUILA Y LA SERPIEÑTE LUtS FERNANDO 

En este dibujo Rossell aplica la figura denomInada Blanco; al dejar vaclo el espacIo 
del cuadro interm&dio, permite que sea la imaginación la que complete lo que falta, 
dicho espacio se encuentra rodeado de elementos que complementan el concepto 
que se pretendió expresar. ROSSELL 



Nuevamente Ahumada nos vuelve a sorprender eon su gráfiea: en el primer euadro 
observamos a un roedor llevando un tro2:0 de queso eon forma de luna, sefialéndo· 
nos el Slnéedoque que aqur se halla, al mostramos la parte por el todo; en la Olt lma 
viñeta vemos el sentido opuesto de la figura: el todo por la parte. Tal ve2: Ahumada 
no se ha pereatado que su personaje (un paehueo sin rost ro) manifiesta una Elipsis 
(f igura que suprime algunos elementos del dibujo para que puedan ser Inferidos). 

LA VIDA EN EL LIMBO AHUMADA 
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CONCLUSIONES 
La Retórica es el arte de producir discursos persuasivos: en Occidente es una dis
ciplina que tiene un sustento tGÓrico sólido, que desarrolló la facultad de ejercer la 
palabra en campos como la oratoria, la poé:tica y el género forence y Judicial. 
El aspecto mb Importante para la comprensión del discurso es el fenómeno de la 
significación: la facultad del lenguaje consiste en producir signos, estos son resul 
tadode una convención social y est'n formados porel significado y el significante. 
Porolta parte,un código está constituido por un amplio número de signosdistribu
idos en distintos tipos y formas de funcionamiento: la producción de significación 
es resultado de la codificación de la realidad, para Interpretar esta realidad nos va
lemos del Telol:to, que es una compleja organización de signos que forman una uni
dad global con sentido. 
En general, e_lsten dos formas de significación. una, con sentido l iteral o directo y 
otra, cuyo significado funciona de manera indirecta o figurada: la Retórica hace de 
estas operaciones un objeto de clasificación denomin'ndolas figuras retóricas,es· 
tas generan sentidos nuevos, ya que operan sobre la Imaginación al aJustar las e_· 
presiones mb alioli del nlvelllleral. El sentido figurado, es un lenguaje que se mano 
tiene mb sobre lo latenle que sobre lo ulstente; a lo largo de la historia se empleó 
en distintos proyectos culturales que forman parte del patrimonio de Oeeidente: su 
car'cter transhistórico, demuestra que tiene la facultad de reaparecer bajo nuevas 
apariencias como ocurrió hace siglo y medio con la Comunicación visual, donde se 
encuentra inmersa la Publicidad, la Caricatura y la Historieta. 
En los an'lIsls proctlcos que reali cé en esta tesina, pude comprobar que las Hlsto· 
rletas están sustentadas en las figuras retóricas {tal y como lo pl'opuse en mi hipó· 
tesis),independientemente de otros elementos gr'ficos que pudieran conformartas. 
Desde el punto de vista semiótico, la Historieta puede definirse como una estructu
ra narrativa formada porviftetas con im'genes a las que pueden integrarse elemen
tos de escritura fonética. Se consideran precursoras de las Historietas todas aque
llas formas de e_presión Icónlca (es decir, que emplean Im'genes figurativas), que 
cumplen a su vez con una función narrativa (planteamiento de una historia o acon· 
teclmlento,que tiene un Inicio, un desarrollo y un fin) . 
En general, a este arte secuencial se le ha considerado como un medio de comuni
cación verbole6nlco (fenómeno semiótico complejo en el que Intervienen diversos 
códigos, de distintos lenguajes); dichos códigos están compuestos por elementos 
que le son propios y únicos, como el uso de globos y cartuchos, manejo de perso· 
najes fiJos, empleo de vli'ietas que se leen de Izquierda a derecha (y de arriba hacia 
abajo~asi como la utilización de onomatopeyas y el uso de distintos géneros(poli
claco, satirlco, de aventuras, ciencia ficción, etc.). 
Aunque a nivel mundial la Historieta es muy popular, no abundan las publicaciones 
que tralan sobre la teoría que las sustenta, esto no se debe a que algunos la consl· 
deran como un producto cultural de segundo orden,pero si se percibe una falta de 
criterios de valoración en este género,en comparación, por ejemplo,a la critica lite
raria , pictórica o del mundo cinematográfico (Clemente Garela, 1980, p.8). 
Como parte de la Industria narrativa, la Historieta cobra Interés de estudio aocloló· 
glco, aólo cuando deja de ser un producto artesanal para convertirse en un medio 



de comuniC<!!ción de masas (Claude Moliteroni, 1973, p.17). 
En el e)(tenso mundo de la Hlstorieta,es diflcllllegar a conclusiones deflnltivas,de
bldo a que el género continua en evolución; por otra parte, aunque e)(lste mucha In
formación que habla sobre su historia, no ocurre lo mismo con respecto al análisis 
toórieo que e)(plique su contenido Iconográfico, ni su estructura sígnlC<!! y retóriC<!!. 
Por último,quiero (l)(presarque esta tesina pretende rendirle un pequei'io homenaje 
a todos aquellos que, desde distintas trincheras, han forjado el desarrollo del géne
ro, pero en particular quiero mencionar al suplemento de humor Las H/slerlelas,cu
ya culminación tal vez significa el fin de una época que aspiró a ser dorada (LUSTRA
CIÓN J1). 
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