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Un género que es cosa seria, con maestros como Divito, Landrú, Quino o Fontanarrosa. Una realidad que da mucha 
tela para cortar, y ningu.na revista especializada. ¿Cómo seguirá esta historia forjada a puro chiste? 

L
os tiempos de crisis resultan tierra
fértil para el género humorístico. 

"El humor no nace cuando a todo el · 
mundo le va bien", sefiala el locuaz En
rique Pinti, mientras el dibujante de 
Clarín, Fernando Sendra, explica que 
"en general se hace humor sobre las co
sas que nos angustian porque las cosas 
que nos angustian son las que pensa
mos". La �iclotimia política de la Ar
gentina propició momentos ideales pa
ra la labor de la raza de humoristas. Es 
que el humor es indispensable en los 
tiempos más dramáticos: "Son conduc
tas compensatorias que la gente toma 
frente al drama y en las que el humor 
aparece como una salida", reflexiona la 
investigadora Alba Lutzelchwab. 

Con una existencia centenaria, el 
humor gráfico argentino intenta sobre
vivir a un tiempo ganado por la cultura 
del shopping, en el que los cambios re
volucionarios en el campo de la comu-

nicación producen una utilización cada 
vez mayor �e nuevos soportes comuni
cacionales. 

Nos reímos de muchas cosas. En 
épocas de-crisis política o económica el 
humor coloca paños fríos sobre lo acia
go, encontramos en ese lugar un espa
cio de reflexión y esperanza, de crítica y 
castigo. 

De Caras y Caretas 
a Rico Tipo 

Comenzaba el siglo XX, cuando na
ció una de las revistas de política y hu
mor más importantes: Caras y Caretas. 
Con caricaturas y chistes presentó una 
observación costumbrista de los hechos 

· cotidianos, la parodia y el lado grotesco
de las situaciones humanas. Esta. revis
ta y PBT, de la misma época, fueron los

&L. a.&L&VC 

!::::.- ;_..!:, -· = ......

primeros magazines de tiraje masivo en 
nuestro país. 

Hacia 1912, la histor'ieta argentina 
vio la luz: Viruta y Chicharrón. Creación 
del dibujante español Redondo, fue la 
primera tira con personajes fijos, con 
uso de color y empleo sistemático del 
globo. 

Entre las décadas del '20 y el '30 las 
tiras familiares viven su mejor momen
to. El humor costumbrista indaga los 
problemas matrimoniales, el matriarca-
do de la matrona agria y citras esce
nas de la sociedad de aquella 
época. A partir de 1925 un nue
vo personaje, que permanecerá 
en el tiempo y la memoria, es 
creado por Dante Quinterno: el ,._.,___,,_ 
indio Patoruzú. Vivió en las tiras 
de El Mundo y Mundo Argentino, y 
continúa en las revistas que llevan su 
nombre. 

A partir de la década del '30 los per
sonajes de tiras humorísticas tuvieron 
una creciente y activa participación en 
los medios periodísticos. De allí se re
cuerdan personajes como: Don Fulgen
cio, "el hombre que no tuvo infanqa", 
de Lino Palacio, lAs desventuras de Ma

neco, de Linage. Ese personaje que re
creaba las desventuras del caradura 
porteño, satiri7.ando, siempre de mane
ra indirecta, algunas facetas del com-
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portamiento de aquella clase media flo
reciente. 

Las épocas ·cambian y el humor se 
m�ifica. "Los cambios que acontecen 
en el mundo son acompañados por el 
humor", consigna el psicoanalista y hu
morista Rudy, quien además agrega: 
"Por ejemplo, los cambios de Gobierno 
son momentos difíciles porque al que 
se va lo conocés, en cambio al que vie
ne tenés que ver cómo viene, cuáles van 
a ser sus características". 

En 1941 llega Rico Tipo, de la mano 
de Guillermo Divito y moderniza las 
recetas de Patoruzú. Se impone con tiras 
fijas de humor más simple y directo pe
ro al mi&mo tiempo más agresivo y des
prejuiciado. Rico Tipo fue un éxito, llegó 
a tirar 250.000 ejemplares y fue conside
rada la-revista de humor más represen
tativa de entonces. El dibujante Calé 
fue una de sus principales figuras, 
quien hizo Buenos Aires en Camiseta. 

Al mismo tiempo, otro humorista 
importante publicaba en La Nación: Me
drano. "Los dos esbozaron en su obra 
una pequeña sociología dibujada de la 
vida porteña", cuenta el historiador Jor
ge Rivera. Mientras Calé pintó al pro!e
tariado y la pequeña clase media, Me
drano mostró el mundo de la gran bur-

guesía y la clase media estamentada 
y tradicionalista, reflejando las -

distancias entre Rico Tip,o y el 
. diario La Naci6n.

De Tía Vlcenta 
a Mafalda 

La Revolución libertadora se apo
deró del poder y marcó un nuevo rum
bo. En 1957, sin mucho miedo, el dibu
jante Juan Carlos Colombres, más co
nocido como Landrú, creó un nuevo se
�o político-humorístico que lla
mó Tfa Vicenta. Con un manejo satírico 
del caudal de noticias y rumores�líti
cos, la revista innovó el humor gráfico. 
En su tirada de 150.CXX> ejemplares, 
identificó a nuevos tipos humanos y so
ciales: en sus péginu estaban los re-
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blandecidos, los mersas, los caqueros, 
aquellos que no habían sido nunca re
tratados y que sin duda formaban par
te de aquella sociedad lastimada por · 
los golpes. "Hay que trabajar -cuenta 
Landrú- sobre la realidad, y el chiste se_ 
.produce cuando se la exagera. Es como 
la caricatura. El humor es que la gente 
se sorprenda de algo. Además, el chiste• 
es lo que más rápido envejece, porque 
si nace a la mañana, se hace popular a 
la tarde y a la noche ya es viejo. Uno no 
admite que le cuenten un cuento que ya 
conoce". Entre la cantidad de anécdQ
tas que signan el derrotero de Landrú 
sobresalen las relacionadas con Arturo 
Illia y Juan Carlos Onganía: "En la épo
ca de Illia comencé a dibujarlo como 
una tortuga porque la gente decía que 
era muy lento. Después, cuando vino el 
golpe de Onganía, muchos dijeron que 
lo mío había sido una campaña para 
voltear al Gobierno, lo cual es falso. Es 
un disparate pensar que un humorista 
puede cambiar la realidad". No obstan-
te el hecho de pensar en el apoyo de 
Landrú a Onganía se volvió más ridícu
lo a los pocos días del golpe CUélJldo el 
dictador resolvió clausurar T'Ul Vicenta.
"Yo tenía una costumbre muy argenti
na, de hacer a los políticos como anima
les, entonces como a Onganía le decían 
la morsa dibujé dos de estos animales en 
la tapa de la revista. Esa tradición venía 
desde Hipólito Yrigoyen-a quien le de-
cían el peludo, y seguía con Rogelio 
Frigerio (el tapir) y Osear Alen
de (el bisonte). Después esta
ban los gorilas, que es un in
vento de Aldo Cammarota 

cos que molestaba al sector más progre
de esta clase. Tal vez, aunque él a veces 
se niegue a reconocerlo, todo esto se ex
presa en su personaje Mafalda, qµe pu
blicó en diarios y más tarde tuvo su 
propia revista. 

Uno de los grandes dibujantes polí
ticos de la Argentina, Herrnenegildo 

Sábat sostiene que su labor es de carác
ter periodístico y que debe mantener, 
siempre ''.el corazón hirviendo y la ma
no fría". Sábat que pasó por diversos 
medios de Uruguay y Argentina, traba
ja desde hace 27 años en el diario Clarín,
donde cuenta que no le publicaron "só
lo cuatro o cinco dibujos". El artista 
plástico señala que "salvo el gobierno 
de Lanusse, todos los gobiernos milita
res, Perón incluido, persiguieron a los 
caricaturistas políticos". Sin embargo, 
aclara: "Es más difícil hacer dibujos en 

democracia, porque a la democra
cia hay que defenderla". 

tido en un producto de primera necesi
dad". En Hortensia publicaron grandes. 
dibujantes de nuestra época: Crist, Ca
loi y Fontanarrosa, este último con Ino
doro Pereyra y Boogie el aceitoso llegaría 
más tarde a los medios nacionales. 

En Buenos Aires, simultáneamente, 
nació Satiricón, con un humor despre
juiciado y agresivo que abordó la ac
tualidad política, social y cultural de 
la Argentina. Para 1974 la revista te-
nía una tirada de 250 mil ejemplares. 
En la primavera de ese año la clau
suraron. 
Llegó el golpe, y con él la censura 
más violenta. Los humoristas gráfi
cos- que durante los últimos años 

publicaban en revistas y buscaban 
nuevos horizontes se refugiaron en 
los diarios. No obstante Rudy recuer
da una particularidad: "Hubo una 
época, en la última parte de la dicta
dura, en la cual era fácil ser humoris-, 
ta gráfico porque vos podías ridiculi
zar el personaje, al tío de anteojos ne-

. gros, y eso a la gente le encantaba, 
porque era ridiculizado el tipo tan te
mido y tan odiado, sólo con eso ya al
canzaba". 

En junio de 1978, mientras se juga
ba el mundial de fútbol, y los milita
res debían hacer buena letra para los 
ojos extranjeros, llegó la revista Hu
mor que reflejó y caracterizó los con
flictos de aquellos años de manera 

brillante, peleando contra las 

refiriéndose a los antiperonis- ....ijlPé'."11111 ... ,.. 
De Hortensia 

a Humor 

constantes amenazas de 
censura. Llegó a tirar 
250 mil ejemplares. 
Más tarde, con la lle
gada de la democracia, 

tas". 
Por otra parte también supimos 

reflexionar desde el humor sobre los te
rrenos existenciales y la política. En la 
década del '60 la mirada se dirige a los 
graves problemas de la humanidad: el 
hambre mundial, el analfabetismo, la 
censura, la represión y hasta el auge 
"alienante" de los medios masivos. La 
gran revelación de esta época fue Joa
quín Lavado, Quino, quien expresó de 
una manera brillante la ideología de 
sus lectores de clase media: la frustra
ción, el antimilitarismo, la censura y -la 
bronca por el despilfarro de los políti-

. ,...zooo 

la revista perdió su rol de 
Con la revuelta política de los '70, denuncia y, salvo algunos mo-

llegó desde el interior la voz de los pro- mentos de la era menemista, nunca 
vincianos. Hortensia, desde Córdoba, más lo pudo recuperar. 
marcó el resurgimiento de las grandes Hace un año que cerraron Humor
publicaciones humorísticas. Con la no- definitivamente (ver página 7). "No 
vedad de que ahora los grandes nú- es un buen momento para el humor 
deos provincianos elaboran sus pro- gráfico", manifiesta el ex-Humor Jorge 
pias experiencias sin inhibiciones ni Meijide "Meiji". Ya no quedan hoy en 
complejos, hablando -..,.....��-----,.-,-----,.,,:,,,. ,día revistas humo-
en su propia tonada. rísticas de gran cii�
Cognini, director del culación, revistas 
emprendimiento cor- de masas, como lo 
dobés( afirmó: "El fueron en algún 
humor se ha convér- momento. El hu-
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mor gráfico se concentra en los dia
rios y en las revistas domingueras 
que estos medios producen. AIH están 
los sobrevivientes y también se su
man, poco a poco, las nuevas genera
ciones. 

Algún día podrán multiplicarse 
las sonrisas porque mejore la vida de 
las grandes mayorías, en tanto, el hu
mor gráfico representa un aporte va
lioso para nuestro buen ánimo. 

Sergio Fernández Novoa 







De Humor a Sátira/12 

Durante la dictadura militar las páginas de Humor

permitieron reflexionar y reírse, conductas tan 
necesarias como castigadas durante esos años de 
plomo. Con el retorno de la democracia se rompió el 

Rudy, editor de Sátira/12 

• 
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silencio, el grotesco fue ganando a la clase política y la 

revista que llegó a tener una tirada de 250 mil 
ejemplares desapareció en noviembre de 1999, cuando 
la DGI pidió la quiebra de Editorial La Urraca. Sátira/12, 

"Ahora los temas son más sociales que políticos" 
Rudy es psicoanalista, tiene 43 años 

y se define como humorista gráfico. Co
menzó a publicar después de la guerra 
de Malvinas, aunque debió esperar más 
de cinco años para emprender su pro
yecto más ambicioso: Sátira/12, el suple
mento dedicado al humor que edita to
dos los sábados, desde 1987, en el matu
tino Página/12. Junto a Daniel Paz, llevó 
"el chiste" a la tapa del diario, convir
tiéndolo en un clásico. Acaba de publi
car Historias del Siglo XX, "una crónica 
del siglo en broma", según su propia 
definición. 

- Al desaparecer las revistas dedicadas
al humor, Sátira/12 ocupa un lugar ca
si exclusivo ¿Cómo nació el suplemen
to y cuáles son sus ejes principales?
- Se unieron una serie de situaciones
coincidentes. Cuando empieza Pági
na/12, en 1987, nos llaman a Daniel y a
mí para hacer el chiste de la tapa. Yo me
preguntaba por qué los diarios terúan
suplementos de todo menos de humor
y se me ocurrió hacer uno. Pensé que

me iban a decir que estaba 
loco, pero dijeron: "bueno, 
está bien, la semana que 
viene lo sacamos". Esto me 
provocó pánico, te diría 
más: sabíamos que iba a 
salir, lo que no sabíamos 
era cómo. Además yo ha
bía trabajado bastante co
mo colaborador, pero nunca dentro de 
un diario o una revista y menos editan
do un suplemento. Al principio la cosa 
era más política y ésta era una nove
dad. Empezamos con lo que fueron las 
primeras elecciones a gobernador des
de 1983. Cada una de estas cosas era no
vedosa. Hace doce años podíamos ha
cer un suplemento sobre Cafiero, ahora 
no, los temas son más sociales que polí
ticos. Hablamos del proyecto que hay 
en el sur para cobrar un impuesto al 
viento, es decir, hablamos de Duhalde, 
De la Rúa o Palito, pero en relación con 
el impuesto al viento. Ahora tenemos 
material en las cosas que afectan a la 
gente directamente, que salís a la calle y 

' te las encontrás. Esto tiene más que ver 
con los chistes que podemos hacer aho
ra ... 

- ¿Este cambio se da porque la política
ahora es más previsible y es más difí

cil hacer reír cuando la 
. -- ,,; '

.
, política no modifica

�- , , las cosas? 
, r;� · �, \ - Hace doce años yo

, � � / \ pensaba en el fun
. y · · cionario, en Me

nem, Cafiero, Ruc
kauf, en quien sea, 
y de ahí iba llegan
do a cómo le afecta
ba a la gente común. 
En este momento 
siento que es al revés, 
parto de Juan Pérez y 

de ahí llego al funciona
rio, como que el camino es dis

tinto. Porque si no terminaría ha
ciendo un chiste sobre políticos que 

sólo le interese a los políti
cos y yo pienso en el lec
tor común, esa es la refe
rencia. Los políticos deja
ron de estar en el centro, 
ahora está el tipo común, 
al que su vida no pasa por 
la política sino por el ejer
cicio de cualquier oficio o 

profesión, generalmente de clase me
dia, porque es la clase que conozco, y 
con ci�rta capacidad de asombro. Des
de ahí pienso. A veces nos ponemos en 
el lugar de chicos ilustrados, en el senti
do de tener la infonnación que por ahí 
tiene un adulto pero en la mente de un 
chico, y desde ahí hacemos el chiste. 
Hacemos como el nene: "pero cómo, 
¿no me habías dicho que era así?, ¿qué?, 
yo no sé nada de eso, de qué me estás 
hablando, yo sé que me prometiste una 
galletita de chocolate y me trajiste una 
de vainilla ... ". Eso que tiene un chico es 
lo que hace uno como humorista. 

- Diego Shurman escribe un artículo
sobre el sindicalismo y un sindicalista
se enoja, o una persona llama a la ra
dio para aclarar algo, ¿se da esto con el
humorista?
- No mucho. Cuando se enoja un políti
co es porque piensa que estás favore
ciendo a otro. Nosotros no intentamos 
favorecer a nadie, sino mirar los absur
dos que vamos percibiendo. Por ahí 
percibimos absurdos en algunos que en 
otros no, pero no hay ninguna intención 
de hacer política partidaria. Uno puede 
tener opiniones políticas y seguramente 
los absurdos que uno percibe como hu
morista tienen que ver con quién es ca
da uno, pero también sostenemos cierta 
lealtad: si percibimos algo como absur
do lo mandamos, sin pensar cómo le va 
caer a uno o a otro. 

- Muchos de fos trabajos de ustedes es
tán jugados para el lado de las grandes
mayorías que son perjudicadas por al
gunas medidas de gobierno, por e1em-
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plo el impuestazo, entonces esos tra
bajos son fotocopiados, ampliados y 
utilizados en alguna pancarta ...
- Nosotros no hacemos chistes para 
pancartas, lo que no quiere decir que al
guien no los quiera usar. Por lo general 
los chistes que nosotros hacemos tienen 
varias interpretaciones, incluso algunas 
veces nos hemos asombrado con algún 
chiste porque le pescamos alguna inter
pretación que por ahí estaba diciendo lo 
contrario a lo que pensábamos. Hay 35 
millones de argentinos y 35 millones de 
fonnas de pensar, por lo cual no creo 
demasiado en esas mayorías, creo más 
bien que son mayorías momentáneas. 
Son muy móviles, se van armando y de
sannando todo el tiempo. Hacemos lo 
que a nosotros nos parece absurdo, y en 
todo caso es bueno que a muchísima 
otra gente también le parezca absurdo. 
Es decir, no tiene una intención proseli
tista ni electoralista, no tiene la inten
ción de decirle a nadie qué debe pensar. 
Si no coincidimos con nadie vemos qué 
pasó, porque si a nadie le causó gracia 
el chiste evidentemente no sirve o no es 
ese el momento. Cuando los chistes 
coinciden con opiniones mayoritarias 
por ahí tiene que ver con que a nosotros 
no nos pasan cosas muy distintas a las 
que le pasan a un montón de otra gen
te . 

S.F.N.









Con todas las ventajas de una tarjeta como la gente 
y beneficios exclusivos para el gremio de judiciales. 

Sin costo de emisión ni renovación. 

Préstamos personales en 3, 6, 9 y 12 cuotas 

basta por el 70% del límite de compra. 

financiación de paquetes turlsticos hasta 

en 18 cuotas a aav6s de Turismo Cabal. 

MAS SERVICIOS 

Asistencia médica, odontológica y legal gratuita en Argentina y el mundo a partir 

de los 80 km. de su domicilio, para el titular, cónyuge e hijos menores. 

Miles de comercios, supermercados y cajeros automáticos a su disposición 

en la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Cuba y República Dominicana. 

Plan Cabal para financiar sus compras con los plazos más extensos del mercado. 

Y ADEMAS ... 

Un porcentaje de los consumos se 

destina al Fondo de Desarrollo, para el 

fomento de obras y actividades culturales 

y académicas. 

Para celebrar la nueva Cabal -AJB 
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