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RESUMEN 

 

Este estudio de carácter exploratorio plantea que a mayor restricción de la 
libertad de expresión, la caricatura asume un papel protagónico como medio de 
denuncia política. La investigación tomó como referencia, el Referéndum del 2 
de diciembre de 2007 y las caricaturas publicadas entre el 1 de noviembre y el 
31 de diciembre del mismo año en los periódicos El Nacional, El Universal y 
Últimas Noticias. Entre los hallazgos resultantes del análisis de contenido y las 
entrevistas realizadas se desprende que hay una fuerte vinculación entre el 
mensaje de las caricaturas y el evento político del 2D. Del total de caricaturas 
analizadas (180) el 22,7% refleja esta premisa.  La muestra evidencia la 
preponderancia de caricaturas de corte político durante el período de la 
investigación, dando como resultado un 47% seguido de un 26% de tipo 
político-social.  Por otra parte, la investigación bibliográfica deja por sentado 
que el esfuerzo de los caricaturistas por encontrar un espacio regular dentro de 
la prensa ha permitido considerar a ésta como un medio de expresión que 
recoge la opinión del pueblo.  
 

Palabras Claves: Caricatura, Eventos políticos, Referéndum del 2D, Prensa, 
Línea editorial, Cultura, Libertad de expresión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El término caricatura viene del italiano, caricare, que significa cargar, aunque 

se relaciona también con la palabra cara. Partiendo de esta definición 

etimológica, la caricatura se enfoca en cargar los rasgos de una cara para 

deformarla y hacerla derivar hacia lo grotesco, considerándose un dibujo que 

además de reflejar la realidad describe lo cotidiano por medio del absurdo. 

 

En investigaciones bibliográficas realizadas sobre géneros periodísticos 

(noticia, crónica, artículo de opinión, etc) en el ámbito académico 

latinoamericano, no se encontró la caricatura dentro de ninguno de los tipos de 

géneros periodísticos.  

 
Entre los hallazgos de este estudio, de carácter exploratorio destaca, a 

diferencia de algunos autores, que la caricatura es un género periodístico que 

refleja los acontecimientos políticos del país y de las situaciones que aquejan al 

ciudadano común. En consecuencia, es valorada como medio para la denuncia 

social. Para el análisis, se parte de la identificación de los tipos de ilustraciones 

más utilizadas por el periodismo gráfico venezolano y si los mensajes 

difundidos son principalmente políticos, además, de conocer las libertades con 

que cuenta el caricaturista de hoy para desarrollar su labor. 

 

La investigación, es no experimental, pues no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por los investigadores (R. Sampieri, C. Fernández y P. 

Baptista, 1998, p.59). El diseño, por su dimensión temporal, se considera 

transeccional o transversal. En consecuencia, la recolección de datos se realiza 

en un solo momento, en un tiempo único, entre el 1 de Noviembre y el 31 de 

Diciembre 2007, período que incluye el referéndum del llamado 2D.  

 

Entre los instrumentos para la recolección de datos, se utilizaron principalmente 

la entrevista y el análisis de contenido. La entrevista, con un guión de 

preguntas semi-estructuradas, a los caricaturistas de los diarios, El Nacional, El 
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Universal y Últimas Noticias, para conocer su opinión sobre el tema en estudio 

(formato de audio y video, en anexo). 

 

El análisis de contenido, es una valiosa técnica de investigación, que permite  

“(…) la identificación y explicación de las representaciones cognoscitivas que 

otorgan sentido a todo el relato comunicativo” (Bardin, 1986, p.5). 

 

El trabajo desarrollado se presenta estructurado en capítulos, de acuerdo al 

siguiente contenido:  

 

Capítulo 1, Anteproyecto de Proyecto Final de Carrera, que incluye la 

formulación del problema, objetivos y justificación del tema que se quiere 

investigar. 

 

Capítulo 2, Contextualización histórica, demuestra la evolución histórica de los 

medios impresos en el mundo y en Venezuela. 

 

Capítulo 3, Marco Teórico, presenta las investigaciones teóricas de expertos 

que ayudan a ejemplificar la investigación y el rol de la caricatura como género 

de opinión política. 

 

Capítulo 4, Referencias Metodológicas, donde se define el tipo, diseño y 

descripción de las categorías metodológicas que apoyan la investigación.  

 

Capítulo 5, Hallazgos, cuenta con el análisis concreto de los hallazgos de la 

investigación.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO 1. ANTEPROYECTO DE PFC 
 
En este capítulo se expone el propósito, objetivo, justificación y alcance del 

proyecto de investigación entregado en el mes de octubre del año 2008, bajo el 

título, La Caricatura: Reflejo político de una sociedad. 

 
La intención es realizar un estudio exploratorio de cómo los caricaturistas de la 

prensa jerarquizan la noticia y conocer los puntos de vista sobre los que se 

apoyan para resumir el acontecer noticioso, en una caricatura.  

 
 

ANTEPROYECTO DE PFC 
 
 

Planteamiento del problema, ¿Qué es lo que se quiere hacer? Conocer y 

analizar los mensajes difundidos por medio de las caricaturas durante el 

referendo constitucional del 2 de diciembre, a partir del estudio de los trabajos 

publicados por Rayma, en el diario El Universal, Fonseca en Últimas Noticias y 

Zapata en El Nacional. 
 

¿Por qué? Los últimos acontecimientos políticos y las circunstancias que ha 

vivido el país han convertido al periodismo gráfico en uno de los protagonistas 

más importantes dentro de la sociedad. 
  

Dentro de la prensa “La caricatura”, en particular, ha sido uno de los 

elementos que componen los géneros de opinión clave a la hora de analizar lo 

que acontece.  

 

Es por ello que es interesante investigar cómo los caricaturistas de la 

prensa jerarquizan la noticia y cómo sus puntos de vista sobre lo que ocurre en 

la realidad pueden coincidir o variar dependiendo de la noticia, sabiendo que, 

en ocasiones, los trabajos periodísticos están marcados por la línea editorial 

del periódico en el que laboran.  

 

Modalidad. Aunque por los momentos se plantea la realización de un trabajo 

de investigación, no descartamos la posibilidad de organizar un evento o una 
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serie de coloquios con los creadores de las caricaturas. Esto, con la finalidad 

de que los interesados conozcan acerca de esta profesión y la influencia, que 

ellos pueden tener en los lectores. 
 

Justificación. Esta investigación pretende responder cómo estos profesionales 

logran resumir la noticia y plasmar su opinión en un dibujo. Busca también 

analizar cómo varía el mensaje de los caricaturistas en un período en el que se 

ha presentado una coyuntura social (consulta ciudadana para aprobar una 

Reforma Constitucional el pasado 2 de diciembre), conocer cuáles son sus 

procedimientos para ponderar la importancia de un acontecimiento y cómo 

jerarquizan la noticia utilizando mensajes cortos y diversos trazos. 
 

Para cumplir con estos objetivos se contará con varios recursos: 

 

1. Archivos de redacción del periódico seleccionado para la investigación. 

Buscar en archivos de El Universal (Rayma), Últimas Noticias (Fonseca) y 

El Nacional (Zapata) los trabajos publicados en noviembre y diciembre de 

2007, con la finalidad de conocer y analizar los mensajes difundidos en 

esos días, de forma tal de ver cómo los profesionales jerarquizan la noticia -

según su clasificación, cualidad, personaje, etc.- y en caso de coincidir con 

un tema, evaluar los puntos de vista y la tónica del mensaje expresado por 

la publicación.  

 

2. Trabajos de investigación de ex alumnos de la Universidad Monteávila (PFC 

de Viviana Rocco–Caricaturas) y de otras Universidades de Caracas que 

colaboren a la profundización del tema. 

 
3. Tutores y profesionales del ámbito periodístico y opinión pública. 

 

4. Entrevistas y encuentros con caricaturistas reconocidos de la prensa 

nacional que colaborarán a lograr los objetivos propuestos. 
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Relación con estudios anteriores. Este trabajo se podrá realizar a partir de 

los estudios abarcados por el pensum de la Universidad Monteávila. Las 

materias que guardan relación con la investigación planteada son: 
 Redacción y Estilo 

 Teoría de la Comunicación e información 

 Investigación Documental 

 Géneros Periodísticos 

 Historia de la Comunicación 

 Sociología de la Comunicación 

 Periodismo Especializado 

 Análisis de Fuentes Periodísticas 

 Opinión Pública y Comunicación Política 

 

Título Tentativo. 
1. La Caricatura: Reflejo político de una sociedad (+) 

2. La Caricatura: En pocas palabras, una realidad ilustrada.  

3. La Caricatura: Pocas palabras, un gran mensaje 

 

Objetivo General. Conocer y analizar los mensajes difundidos por 

caricaturistas durante el período electoral del 2 de diciembre de 2007 

(noviembre y diciembre), utilizando las ilustraciones y las fuentes vivas de 

Rayma, Fonseca y Zapata. El trabajo estará centrado principalmente en 

estudiar: cómo las opiniones políticas del profesional influyen en la redacción 

del mensaje a transmitir, sabiendo que la caricatura es un género de opinión y 

por lógica expresa la posición de su autor sobre un determinado hecho. 
 
Objetivos Específicos. 
 

 Conocer cómo estos profesionales logran resumir la noticia y plasmar su 

opinión en un dibujo  

 Profundizar las noticias que se generaron el día del evento electoral, desde 

primeras horas de la mañana, hasta el cierre de la fiesta democrática, para 

estudiar, una vez conocidos los resultados electorales, cómo los 

caricaturistas plantean su mensaje en la primera edición del 3 de diciembre. 
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Analizando de esta manera las posiciones políticas de los profesionales en 

un determinado hecho, contrastando las caricaturas iniciales con los 

trabajos publicados una vez conocidos los resultados electorales. 

 

 Entrevistar a los caricaturistas que forman parte del caso de estudio: 

Rayma, Fonseca y Zapata. Buscando no sólo conocer sus impresiones 

acerca del 2 de diciembre, sino también profundizar en las técnicas 

utilizadas para la elaboración de sus mensajes (jerarquización, redacción, 

influencia de lo personal en sus caricaturas). Logrando con esto que los 

colaboradores certifiquen nuestra investigación y aporten con sus 

conocimientos prácticos y teóricos experiencias que enriquezcan el 

contenido del proyecto de investigación 

 
Profesor coordinador 
Avellaneda, Armando  

Profesor ayudante 
Ricoy Céspedes, Antonio  
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CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 
 
Escribir, expresar en páginas blancas pensamientos y opiniones, significó para 

muchas personas una manera de contar al entorno los acontecimientos que 

sucedían en la sociedad. El diario personal, las conversaciones en cafés y 

fiestas fueron necesarias comentarlas de manera masiva para ubicar al pueblo 

en las necesidades que afectaban al ciudadano.  

 

El surgimiento de la prensa representó un medio para que el pueblo se 

enterara todos los días de lo que sucedía en la polis y posteriormente en las 

ciudades del mundo. Los textos publicados progresivamente fueron tomando 

fuerza y también los periódicos se convirtieron en una necesidad para el lector. 

Esta situación ocasionó que los gobiernos, especialmente los de tono 

dictatorial, le impusieran presiones a los editores con el fin de informar noticias 

que no afectaran ni criticaran las actividades de los Estados. 

 

Bajo esta premisa, en este capítulo conoceremos el surgimiento de la prensa 

en el mundo y en Venezuela. Pasando por los gobiernos más dictatoriales y los 

democráticos. Colocando la lupa en las relaciones que existían entre prensa-

gobierno y se valorará la función de la caricatura a lo largo de la historia. 

 

 
LA PRENSA 
   
En un principio, la noticia fue oral, surgía del compartir entre las personas, en 

eventos sociales, cafés, plazas, dando origen al concepto de opinión pública. 

La necesidad de transmitir mensajes, dio inicio a los primeros manuscritos. La 

invención de la imprenta, y el creciente interés por conocer el acontecer diario, 

dio paso a lo que se conoce como noticia impresa.  

 

Los primeros interesados en poseer y controlar este medio, fueron los 

monarcas, quienes dieron libertad al desarrollo de la prensa, jugando un papel 

preponderante en las publicaciones del momento. No era sencillo tener un 

medio, los privilegiados gozaban de la venia de los reyes, pero sometidos a un 

control de impresión que los obligaba, a permitir a la monarquía ser 
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protagonista de la información. Es decir, quien ostentara el poder era el único 

con derecho a informar, lo cual permite inferir que en sus inicios la prensa no 

gozó de libertades absolutas. 

 

La normativa que orientaba, la incipiente práctica del periodismo, estaba sujeta 

al control previo, y arbitrariedad de la monarquía obligando a los editores a 

mencionar sólo aquellas noticias que complacían al monarca. A partir de ésta 

normativa se concretaron dos prácticas características del absolutismo: la 

previa autorización, necesaria para poder editar una publicación y la censura 

por la que se inspeccionaba el contenido de cada uno de los números editados. 

Esto soporta la tesis de que lo discutible y lo opinable tenían un ámbito 

reducido y queda claro que, para ese entonces, la prensa no era un 

instrumento político. (Aranda, 2002, p. 26) 

 

Bajo este panorama, se comienza a configurar un modelo de prensa basado en 

el centralismo. Ésta, limitada, a no poder emitir críticas sociales ni políticas jugó 

un papel de segundo orden, informando sólo temas del ámbito cultural. Ejemplo 

de ello, fue Francia bajo el reinado de Luis XIV, donde a pesar del férreo 

control sobre los editores, emergieron las primeras publicaciones. La Gazette, 

se caracterizaba por publicar noticias, mayoritariamente del extranjero, con la 

intención de penetrar en otros países con reseñas provenientes de la corona 

francesa;  El Journal des Savants, dirigido al ámbito intelectual con 

publicaciones de nuevas teorías y avances científicos; y finalmente el Mercure 

Galant que se presentaba como una publicación graciosa de las cosas 

mundanas con noticias de variedad que incluía nombramientos oficiales, 

defunciones, matrimonios, novedades literarias y teatrales. (Aranda, 2002, p. 

27; Weill, 1962, p. 25) 

 

Este esquema de prensa absolutista, difícil de mantener en el tiempo, comenzó 

a utilizarse como instrumento de creación y orientación de la opinión pública, 

penetrada por la actitud ilustrada, que buscaba cambiar en la sociedad los 

modos de pensamiento con el fin de desmoronar a la monarquía. 
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De esta forma, la prensa se fue convirtiendo en una vía para la difusión de 

ideas ilustradas con tendencia a la crítica al poder y a enfrentar imposiciones 

irracionales. La historia le da crédito a la prensa por dar paso a una nueva 

actitud en la sociedad francesa, que llevó posteriormente al triunfo de la 

revolución en 1789. (Aranda, 2002, p. 33) 

 

Ahora se visionaba una prensa distinta, acaparada por el pueblo y con la 

aparición de una corriente crítica que quería manifestarse en contra de los 

poderes dominantes. Tanto fue su influencia en la opinión pública, que hasta 

los más ilustrados, comenzaron a valorar su fortaleza y decidieron llegarle al 

pueblo a través de este medio. Esto significó un avance para los impresos 

debido a que los enciclopedistas también hicieron de ella su medio de 

información oficial, imprimiendo conceptos que continúan vigentes en la 

actualidad tales como: el deber de ser críticos, la responsabilidad de reformar 

la sociedad  y la intención de cultivar el saber de los lectores. 

 

LA PRENSA EN VENEZUELA 
 
La prensa es registro de la historia de cualquier país. Lo que hoy es noticia, 

mañana será perspectiva e historia. Por esta razón, de los medios de 

comunicación de masas, la prensa escrita ha jugado un rol importante. Como 

reflejo y archivo de acontecimientos relevantes y como vehículo para transmitir 

información. 

 

En Venezuela, el desarrollo de la prensa está vinculado a la aparición de la 

imprenta, introducida, en 1806, por Francisco de Miranda. Recurso técnico, 

gracias al cual, se imprimieron los primeros periódicos. (Díaz Rangel, 1994, p. 

7) 

 

El 24 de octubre de 1808 circula por primera vez, la Gaceta de Caracas, de la 

mano de Andrés Bello (Pérez Vila, 1979, p. 9). Prensa que en sus orígenes se 

orientó a la divulgación de las ideas políticas de realistas y patriotas. El 

periodista recorría el país buscando las noticias políticas de interés general. 

Aunque las ediciones no eran diarias, resaltaban por ser polémicas al destacar 
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querellas y discusiones entre españoles y criollos. La Guerra de Independencia 

marcó el fin de la Gaceta, debido a que la línea editorial desprestigió a la 

publicación, la cual desapareció finalmente en 1822. 

 

Por otra parte, Simón Bolívar, con la idea central de defender la causa 

independentista (Díaz Rangel, 1994, p. 7) funda el Correo del Orinoco, el 27 de 

octubre de 1816, publicación que marcó un hito en la historia de la prensa 

nacional. En el primer número se publicó una notificación del Estado Mayor 

General del Ejercito Libertador de Venezuela, firmado por Francisco de Paula 

Santander, para instruir en el arte de la imprenta a tres jóvenes que supieran 

leer y escribir, a fin de generalizar el tiraje de los diarios oficiales (Pérez Vila, 

1979, p. 10). Con el tiempo surgieron otros importantes diarios como El 

Venezolano en 1822, El Constitucional Caraqueño en 1825, El Patriota 

Venezolano en 1830, El Liberal en 1836, entre otros. 

 

El despegue oficial de la prensa en Venezuela, entre los años 1830 y 1848, fue 

propiciado por el interés de los gobiernos en informar al pueblo lo que pasaba 

en el país y en el mundo. Esta condición invitó a las autoridades a crear 

órganos de información oficial, surgiendo medios como la Gaceta Federal 

(1868) y la actual Gaceta Oficial de Venezuela publicada, por primera vez en 

1872, durante el mandato de Antonio Guzmán Blanco.   

 

En julio de 1890 entra en circulación el diario La Religión. En 1893, se 

imprimieron los primeros anuncios publicitarios en El Pregonero, 

acontecimiento que convirtió a la prensa no sólo en un órgano divulgativo de 

noticias sino en un negocio.  

 

Cipriano Castro, acostumbraba a tener en su escritorio, ejemplares de los 

principales diarios capitalinos, La Religión, El Tiempo, El Pregonero, El 

Constitucional y El Boletín de la Agencia Pumar, por cuanto en ellos se 

reseñaban noticias de cable de lo que ocurría en el mundo. El Fonógrafo, lo 

leía atrasado pues éste venia por barco desde Maracaibo. También ojeaba El 

Cronista y  Don Timoteo enviados por tren desde Valencia. Para la época, 

algunos humoristas venezolanos lograron un gran auge con la publicación de 
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sus caricaturas en El Cojo Ilustrado (Díaz Rangel, 1994, p. 21). Éstas, 

reflejaban por lo general la cotidianidad del venezolano antes que críticas 

políticas a la dictadura. 

 

Avanzado el gobierno de Cipriano Castro, la prensa sólo informaba lo que le 

convenía a éste. Las publicaciones críticas a sus desmanes, sufrieron 

suspensiones, clausuras y hasta prisión sus redactores, por incomodar al 

General y a sus colaboradores. Por tanto, se hizo costumbre una dualidad en la 

prensa: la laudatoria y la crítica. Famosos fueron los cronistas que sólo 

reseñaban actos, fiestas, agasajos y giras. Algunos periódicos evitaban 

informar y opinar por estar al servicio del gobierno. Con frecuencia éste los 

utilizaba para sus juegos de intrigas en palacio y estimular divergencias o 

golpear al enemigo. 

 

Por el contrario, con el gobierno de Juan Vicente Gómez, comienza una nueva 

relación entre los medios y el ámbito político gubernamental.  Circunstancia 

aprovechada por la prensa para expresar opiniones abiertamente. Reaparecen 

El Pregonero y El Tiempo, medios vetados por Castro y surgen nuevos 

periódicos como El Universal. 

 

Durante los primeros años del gobierno de Gómez, aunque hubo cierta 

flexibilidad para el ejercicio del periodismo, este hecho no puede interpretarse 

como un verdadero respeto a la libertad de prensa. Posteriormente, cuando 

algunos editoriales y artículos comenzaron a incomodar al gobierno, fue cada 

vez más difícil mantener una prensa independiente. Desaparecieron algunas 

publicaciones, entre ellas El Cojo Ilustrado, y entraron en circulación nuevos 

periódicos como El Panorama.  

 

El 19 de abril de 1923 nace en Caracas Fantoches. Periódico dirigido por el 

famoso caricaturista Leoncio Martínez (Leo). Cada semana los lectores 

aguardaban, con impaciencia, la edición del periódico y temían su salida de 

circulación. En caso de multas, los lectores contribuían voluntariamente con el 

pago de la misma. Leo fue un caricaturista ícono del género y muy admirado 

por las nuevas generaciones. Carlos Fonseca, caricaturista de Últimas Noticias, 
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comentó que Martínez fue un periodista de coraje, que tuvo la valentía de 

enfrentar a un dictador (C. Fonseca, entrevista personal, 11/04/2009). La 

historia relata que en varias ocasiones fue a parar a La Rotunda, por sus 

opiniones frente al régimen gomecista. 

 

Dos años después, en 1925, se funda Elite la más antigua de las revistas 

venezolanas. Publicación que da un giro trascendental en cuanto al contenido 

tradicional de los impresos. Ofrecía a sus lectores principalmente arte y 

literatura. No obstante logró retratar, en detalle, los últimos 10 años del 

gobierno de Gómez, la represión y la vida en las cárceles, tocando por encima 

las actividades que la oposición organizaba contra la dictadura. (Díaz Rangel, 

1994, p. 43) 

 

A pesar del terror, represión y limitaciones a la libertad de prensa, durante el 

gomecismo, surgió una actividad periodística con un fuerte espíritu crítico y de 

denuncias.  

 

Rondando por el año 1936 
 

El 3 de enero de este año, López Contreras, Presidente de la República 

sorprende a la prensa de la época al convocar a los dueños de periódicos a 

Palacio. Con la finalidad de solicitarles el favor, de hacer un llamado de cordura 

al pueblo. Igualmente, les pidió que cumplieran una función orientadora de la 

opinión pública, a fin de lograr un mejor comportamiento y disciplina del pueblo. 

Decisión que representó los primeros esfuerzos del gobierno por establecer 

armoniosas relaciones con la prensa. 

 

No obstante, que las relaciones con los medios no fueron del todo positivas, se 

produjeron los primeros cambios trascendentales en la prensa del siglo XX. Los 

venezolanos tuvieron la oportunidad de tener periódicos capaces de hacer 

duras críticas a funcionarios del gobierno y a la propia política gubernamental. 

Segundo, la prensa comienza a ser independiente. Diferentes publicaciones 

recogían opiniones de exiliados y desarrollaban exhaustivos debates 

ideológicos. Los editoriales no solo reflejaban lo que ocurría en el país, sino 
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también tenían como función orientar a la opinión pública.  Las noticias además 

de denunciar atropellos por parte de los jefes civiles, también publicaban 

reseñas de las quejas de las personas de los barrios capitalinos y del interior 

del país. Finalmente, comienza a valorarse la actividad reporteril. Los diarios se 

constituyen en órganos de orientación e información. (Díaz Rangel, 1994, p. 

59) 

 

En 1941 bajo el mandato de Isaías Medina Angarita, aparece el primer diario 

moderno y popular, Últimas Noticias. Ese mismo año, la prensa recibió un 

espaldarazo con el surgimiento de El Morrocoy Azul, diario que agrupó a los 

mejores humoristas de la época y que a los pocos meses se convirtió en el de 

mayor circulación. 

 

El 3 de agosto de 1943 circula el primer número del diario El Nacional, que 

contribuyó a la modernización de la prensa escrita, con gran influencia en 

varios segmentos de la población. Así, Últimas Noticias y El Nacional dieron un 

nuevo impulso al periodismo venezolano, especialmente en el aspecto técnico, 

destacando visualmente la presentación del contenido. 

 

Aunque durante el gobierno de Rómulo Gallegos, se dio una apertura a  la 

práctica periodística, la entrada en la escena pública de Marcos Pérez Jiménez,  

renovó las prácticas de persecución, atropello, cárcel y exilio para los 

adversarios del régimen.  

 

A la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, Wolfang Larrazábal asume el 

gobierno provisional, eliminando la censura en la prensa. Una libertad de 

prensa casi absoluta (Díaz Rangel, 1994, p. 92), las únicas restricciones eran 

impuestas por los propios editores. Sin embargo, esta situación tampoco duró 

para siempre. Luego de las elecciones, con el triunfo de Rómulo Betancourt, el 

gobierno aplicó represiones a la prensa y estableció un régimen de censura 

que también debía ser acatado en momentos de suspensión de garantías.  

 

Más adelante en 1964, bajo el gobierno de Raúl Leoni, los cambios políticos 

hicieron posible una estabilización de la actividad de los medios. La relación 
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gobierno-prensa era fluida, disminuyendo las restricciones. Políticas que 

favorecieron el incremento de la circulación de los diarios, así como una 

inversión significativa, de los anunciantes.  

 

Etapa de mucha libertad para los medios, pero de pocas oportunidades para el 

surgimiento de nuevas propuestas periodísticas. En la actualidad, aunque  

existe una clara legislación que favorece la independencia de la prensa, está es 

manipulada, maltratada y presionada para no dar a conocer los errores del 

gobierno. El Estado ha fortalecido aquellos medios de comunicación que 

comparten su ideología y los que no siguen su línea política, reciben amenazas 

de cierre, suspensiones y hasta eliminación de la concesión de operaciones. Es 

por ello, que en el caso de la caricatura, los artistas afirman que este género 

está más vivo que nunca.  Las caricaturas son capaces de sobrevivir y 

mantenerse en el tiempo mientras exista algo del cual hablar.   
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De 1998 al presente 
 

Con el nombre de V República, se estableció el gobierno que abarca desde el 

año 1998, hasta nuestros días. Diez años han pasado desde que un hombre 

con formación militar, carisma y audacia, apoyado por los principales medios 

de comunicación y también por un importante grupo de empresarios e 

intelectuales, asume el poder, con el 58% del voto popular, (Disponible en: 

http://www.chavezhugo.com.ar). Estos años, se han caracterizado por la 

implantación de paradigmas que antagonizan con la idiosincrasia del 

venezolano, con la finalidad de crear al “hombre nuevo”, de pensamiento 

socialista o revolucionario, o del siglo XXI, lo cual constituye en resumen el 

chavismo. 

 

En diez años, se cambió la constitución “moribunda” por la “bicha”, el nombre al 

país; de República de Venezuela pasó a ser República Bolivariana de 

Venezuela. Se modificaron los símbolos patrios. Así a la bandera se le añadió 

una estrella y al escudo se le varió el sentido direccional al caballo, de derecha 

a izquierda. Se nacionalizaron numerosas empresas consideradas de “servicios 

estratégicos”: Industria Petrolera Nacional, (PDVSA); la electricidad, teléfonos, 

puertos, aeropuertos, agua, etc. Una alta rotación de ministros y de cambios de 

nombres de Ministerios. Se han politizado las instituciones públicas y hasta las 

privadas.  

 

El Protagonista soy yo 
 
La ejecución y profundización del nuevo pensamiento, catalogado de 

revolucionario, ha sido un punto de inflexión en la historia venezolana 

conducido por el propio Presidente. Su ideología y discurso resumió, 

desmoralizó y destronó el protagonismo de la política tradicional partidista, 

gobernada por adecos y copeyanos. 

 

Ahora el mapa político inserta una nueva corriente ideológica, un color distinto 

y sobretodo una política que anuncia un cambio. La sociedad quiso asumir un 

rol diferente, un ciudadano que quería ser protagonista de la historia, con 
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ganas de surgir y acabar con la lucha de clases y el poder económico en 

manos de pocos. 

 

Todos estos planteamientos sirvieron de bandera política y electoral e inclusive 

siguen siendo mencionados en el discurso político con la intención de lograr 

cercanía con las clases sociales desfavorecidas del país. Una fuerte retórica 

apoyada en una “supuesta” disposición de promover la inclusión de todos los 

sectores de la población, especialmente de aquellos que durante la época de 

cogollos no contaban con voz en la política venezolana. (Disponible en: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3295_1.pdf) Detalles como la inserción de 

lo social en todas las actividades del país, especialmente en lo económico, son 

tocados por Nelly Arenas en su trabajo “El Gobierno de Hugo Chávez: 

populismo de otrora y de ahora” (2005). 

 

Es necesario resaltar que aunque el gobierno continúa teniendo simpatía de 

muchos venezolanos hay un gran sector que lo adversa. Situaciones políticas, 

eventos eleccionarios recientes, han favorecido un importante crecimiento de 

opositores, de diferentes corrientes intelectuales, políticos de tendencia 

derechista, por izquierdistas que han disentido de las políticas empleadas e 

indiferentes que no están de acuerdo con el discurso. La sociedad está 

dividida, polarizada, por un discurso de tono agresivo y confrontador, y por el 

radicalismo de las políticas con la clara intención de impregnar a Venezuela de 

una ideología socialista. 

 

La caricatura con la realidad 
 

Durante todo este largo período de diez años, los principales exponentes del 

género caricaturesco, han creado un sinnúmero de trabajos gráficos debido a la 

continua generación de noticias que implican y provocan una reacción 

inmediata de la opinión pública. Se puede asegurar que el protagonista del 

proyecto político, ha sido la persona más inspiradora para los creativos 

coterráneos e internacionales en mucho tiempo. Como objeto de estudio de 

esta investigación, se analizará la influencia del discurso gubernamental en la 

realidad socio-política de Venezuela en el período de noviembre-diciembre de 
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2007, colocando la lupa en el Referéndum del 2 de diciembre que proponía a 

los venezolanos la modificación 36 artículos de la Carta Magna con la clara 

intención de remover cualquier obstáculo legal que impidiese el avance al 

socialismo. 

 

PERIÓDICO EL NACIONAL  

 
El Nacional inició sus funciones con la llegada al Puerto de La Guaira la rotativa 

del “Boston Transcript”, propiedad de un diario estadounidense en bancarrota. 

El 3 de agosto de 1943 se materializa el sueño de Henrique Otero Vizcarrondo 

con la salida de la primera edición de este periódico capitalino. 

 

Entre las innovaciones periodísticas de la época El Nacional siempre destacó el 

uso de notorios titulares acompañados de gráficas de gran tamaño, el artículo 

editorial y la mancheta, así como también, más información de profundidad y 

alto valor periodístico. Su concepto, más novedoso, siempre ha sido la manera 

de informar adaptada a las exigencias de la comunicación del nuevo siglo, pero 

conservando su motivación fundamental, la defensa de la objetividad 

periodística.  

 
Desde sus inicios, “El Nacional es una empresa de comunicaciones exitosa e 

innovadora, con un reconocido liderazgo editorial y comercial, basado en lo mejor 

del talento periodístico del país, en un calificado recurso humano y en su 

disposición de vanguardia y adaptación de los cambios en el mercado local e 

internacional”. 

 

“Más de seis décadas de actividades periodísticas lo han colocado a la cabeza del 

diarismo en Venezuela, siendo también uno de los periódicos más reconocidos en 

el ámbito internacional. El Nacional pertenece al Grupo de Diarios de América 

desde el año de 1993, un consorcio que integra los 11 diarios con mayor influencia 

en 11 países de la región latinoamericana”. 

 

En su afán por lograr el liderazgo en el sector de impresos, iniciaron en el año 

2005 una modernización de la empresa. Se concretó la compra de una nueva 

rotativa y la negociación de otras instalaciones para su sede principal, lo cual la 
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capacita para ofrecer a sus lectores la más diversa y plural oferta informativa, 

educativa y de entretenimiento. (Disponible en: http://el-nacional.com/www 

/site/p_contenido.php?q=m/6/213 /nodo/1591/La%20Empresa; Manual de estilo 

de El Nacional). 

 

Al ser entrevistada Cenovia Casas, Gerente editorial, puntualizó que desde 

siempre este diario ha establecido un concepto novedoso en la manera de 

informar centrado en la defensa de la objetividad periodística. Así mismo, 

definió a este medio como un periódico de oposición, enfocado en expresar la 

voz del pueblo y en defender los valores democráticos, entre ellos, la 

importancia de la libertad. (C. Casas, entrevista personal, 29 de enero de 2009) 

 

Con la intención de profundizar en el caso de estudio, las caricaturas, Casas 

explicó cómo El Nacional maneja editorialmente este género. Hizo hincapié en 

que desde hace 44 años; el diario tiene dentro de sus hojas a un personaje que 

es considerado una institución. Fue fundador del periódico, gran amigo de 

Miguel Otero Silva y conoce de cerca el funcionamiento del periódico. Se trata 

de Pedro León Zapata. Un caricaturista que ya se ha vuelto una marca, un 

ícono y un complemento de El Nacional, ya que, aseguró, Zapata se ha 

convertido en una pieza importante y necesaria para los periodistas y 

redactores de esta empresa. (C. Casas, entrevista personal, 29 de enero de 

2009) 

 

Buscando conocer si el trabajo de Zapata es autónomo y tiene libertad de 

expresar su opinión indiferentemente de la línea editorial del diario, Casas 

señaló que: “El caricaturista del diario El Nacional es totalmente independiente, 

es un ser autónomo que expresa, a través de sus ilustraciones, una opinión de 

lo que acontece en la sociedad” (C. Casas, entrevista personal 29 de enero de 

2009).  

 

Sin embargo, siguiendo con esta línea de ideas, en entrevista con la periodista 

y esposa del artista, Mara Comerlati, se conoció que a lo largo de sus 44 años, 

dibujando para el periódico ha sido censurado en dos oportunidades. 

Reconoció que esta situación no representa el común denominador, y aseguró 
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que Zapata es libre de plasmar su opinión con la confianza de que sus trabajos 

serán publicados. (M. Comerlati,  entrevista personal, 17 de abril de 2009) 

  

PERIÓDICO EL UNIVERSAL 

 

El 1 de abril de 1909 se hace pública la primera edición del diario El Universal 

de la mano del poeta Andrés Mata y del abogado-escritor Andrés Jorge Vivas. 

Ambos, vieron cristalizados sus sueños, cuando con una máquina francesa 

“Marioni”, editando en formato estándar e imprimiendo 8000 ejemplares de 

cuatro páginas a seis columnas, dieron vida a uno de los periódicos más 

importantes del país. 

 

El Universal, desde su fundación, se enfocó en ser un periódico de innovación 

con información general y tecnología de punta. Ofrece a sus lectores noticias 

políticas, económicas, de interés comunal, sucesos, notas pintorescas y en el 

ámbito internacional, el periódico se convirtió en el primero en publicar servicios 

internacionales de agencias de noticias, teniendo como aliados a las cadenas: 

Reuters, Wolf y  Associated Press. 

 

Apostando a su crecimiento y con el objetivo de convertirse en una tribuna 

popular que refleja los problemas del pueblo dándole voz al propio ciudadano, 

El Universal fue invirtiendo en tecnología y modernos equipos para alcanzar la 

mayor capacidad de producción, impresión de más ejemplares por hora y así 

abarcar todas las áreas del negocio con nuevas estrategias de distribución, 

comercialización y venta. (Disponible en: http://www.eluniversal.com/fam/ 

historia.html) 

  

Según el manual de estilo de El Universal, “la casa editora es una empresa 

informativa que busca, procesa, comunica y distribuye información y 

entretenimiento por cualquier medio técnico disponible, de acuerdo con 

rigurosas pautas de independencia, calidad, pluralismo y cumplimiento de sus 

deberes éticos hacia los lectores y la colectividad” (Disponible en: Manual de 

Estilo El Universal) 
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“El Universal aboga por los derechos y libertades de la persona, el pluralismo 

democrático y la identidad sociocultural de Venezuela. El periódico defenderá a 

los ciudadanos frente a las agresiones y abusos de cualquier tipo de poder y 

fomentará la libre iniciativa en todos los ámbitos de la actividad humana. En virtud 

de ello, mantendrá una posición permanente contra la injusticia, la corrupción, la 

violencia, la arbitrariedad, la incompetencia en el tratamiento de los asuntos 

públicos y contra todo aquello que perjudique la calidad de vida y la convivencia 

social”. (Disponible en: Manual de Estilo El Universal)  

 

Prueba de esto es que El Universal en la actualidad mantiene una posición 

fuerte contra el Gobierno, resaltando en sus noticias la arbitrariedad y la 

injusticia que se cometen producto de sus decisiones. De esta misma manera, 

El Universal ha ampliado sus cuerpos con la finalidad de abarcar todos los 

ámbitos políticos-sociales sin dejar por fuera los problemas que aquejan a la 

población venezolana.  

 

Con motivo de los 100 años de su fundación, el colaborador Claudio Sandoval 

publica en el trabajo titulado: “Cien años sin soledad” que Venezuela nunca ha 

estado sola; por el contrario, ha encontrado en El Universal a un fiel y 

disciplinado compañero de lucha por la libertad. Una empresa que desde 1909 

ha enfilado su artillería mediática contra la visión dictatorial y tiránica de los 

militares enemigos de la democracia.  

 

Sandoval, afirmó: “alguien comentó en una oportunidad que ser director de El 

Universal era más importante que ser el Presidente de Venezuela. Esa frase 

trasluce la inmensa responsabilidad y poder político que le hemos otorgado 

nosotros los lectores al periódico en 100 años de convivencia e interacción 

social”. (Disponible en: http://www.eluniversal.com/2009/03/28/opi_art_cien-

anos-sin-soleda_28A2272023.shtml) 
 
Profundizando en el caso de estudio y como el diario maneja editorialmente las 

opiniones emitidas por su caricaturista, en una entrevista otorgada por Rayma 

Suprani a la revista “Élite” afirmó, que desde que trabaja como caricaturista en 

el diario El Universal ha existido una completa libertad frente a las opiniones 

manifestadas en sus trabajos, debido a que desde sus inicios planteó trabajar 
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bajo una línea de libertades, de creatividad y de pensamiento lógico, pues, 

aseveró  que “cuando te dan una pauta para saber lo que tienes que pensar o 

decir, el sentido de sus caricaturas se pierde”. (Disponible en: 

http://www.rayma.com.ve/ entrevista4.html) 

 
PERIÓDICO ÚLTIMAS NOTICIAS 
 
Últimas noticias se funda en Caracas el 16 de septiembre de 1941 cuando un 

equipo de periodistas integrado por Víctor Simone D’ Lima, Francisco José 

Delgado, mejor conocido como “Kotepa Delgado”, Vaughan Salas Lozada y 

Pedro Beroes deciden instalar un periódico popular que pusiera de relieve los 

aspectos que causan sensación, dándole al suceso un justo valor noticioso. 

 

La intención de este periódico está más explicada por Ludwig y Guédez (2007, 

p. 27) cuando cita al ex presidente venezolano Ramón J. Velásquez, quien 

fuera redactor y reportero del periódico hasta el año 1946 explicando que el 

Últimas Noticias fue el primer tabloide del país y la orientación que le dieron era 

para que lo leyera el pueblo, por eso era más barato el valor del ejemplar. En 

medio de esto, para la época de su fundación, el contexto social pedía un diario 

que fuese dirigido a las personas de bajo status social. Velásquez enfatiza: 

“Los cerros comenzaron a crecer. Ese mundo que no tenía periódico lo llenó el 

Últimas Noticias y empezó a subir cerros y los cerros empezaron a tener gente 

y, como en Caracas, aumentaba la población de forma constante, ese fue un 

gran fenómeno social (...) entonces el Últimas Noticias creció en ese mundo, el 

mundo popular”. 

 

Con el pasar de los años el concepto de este diario ha mantenido su foco en el 

público popular. En varias oportunidades se le ha querido dar un nuevo 

enfoque pero el diario continuó presentándose como una guía útil para la vida 

cotidiana, comunicándose con sus lectores con un lenguaje coloquial con la 

finalidad de mantener su arraigo entre los sectores populares de la sociedad 

venezolana. 
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Sus características en el mercado consisten en tener alta penetración en los 

lectores que pertenecen a los niveles socio-económicos C, D y E. Para la fecha 

el Últimas Noticias tiene una circulación de lunes a sábado de 203.039 

ejemplares y los domingos de 303.800 ejemplares logrando tener una lectoría 

de 1.350.000 personas que leen el periódico desde el comienzo de la semana. 

(Disponible en: http://www.cadena-capriles.com/home.asp?id producto=1&co 

familia=1&co grupo=1&no familia=Últimas%20Noticias) 

 
Dentro de los valores diarios del Últimas Noticias esta: “el respeto a los lectores, 

informándolos con objetividad y veracidad, así como ofrecer un valor agregado 

para que las personas puedan aplicar recomendaciones y nuevos conocimientos 

en su vida diaria, además es vocero de la colectividad y refleja sus necesidades 

para establecer vínculos con las autoridades competentes para responder a sus 

inquietudes.  Es educativo, formativo y servicial, es de fácil lectura, ofrece 

productos complementarios, adaptados a las expectativas de los lectores donde 

el denominador común es la educación”. (Disponible en: http://www.cadena-

capriles.com/home.asp?id_producto=1&co_familia=1&co_grupo=1&no_familia=Úl

timas%20Noticias) 

 

Profundizando en el caso de estudio al preguntarle a Carlos Fonseca, 

caricaturista del Últimas Noticias, sobre la libertad que tiene al momento de 

publicar su caricatura enfatizó: “Jamás he permitido que alguien me diga qué 

hacer. Soy un gran defensor de la libertad, las caricaturas son mías, lo máximo 

que me pueden decir es que no la haga más” (C. Fonseca, entrevista personal, 

11 de abril de 2009). A pesar de esto, aseguró que las personas siempre tienen 

que pagar peaje en la vida y que en ocasiones no se puede decir lo que uno 

quiere. Esta afirmación, se complementa cuando declara que en varias 

oportunidades ha tenido que cambiar su caricatura, pero que en 15 años que 

lleva dibujando para este medio ha ganado cierto respeto. “A veces quisiera 

publicar otra caricatura, pero eso nos pasa a todos”, remarcó el dibujante, 

diciendo también que diariamente realiza 30 caricaturas buscando que el 

mensaje que quiere expresar sea el mejor. A esto agregó, que en Últimas 

Noticias tienen una gaveta llena de sus caricaturas que sirve para rellenar en 

caso de que al consejo editorial no le simpatice la caricatura del día, aunque, 
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aseguró que generalmente los jefes de información esperan por su dibujo para 

su publicación. (C. Fonseca, entrevista personal,  11 de abril de 2009) 
 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS  
 
El concepto de géneros periodísticos se remonta a 1952 cuando fue utilizado 

inicialmente por Jacques Kayser para definir los criterios que servirían, 

posteriormente, en la clasificación de los contenidos de la prensa. La teoría de 

clasificación de los géneros periodísticos no fue pensada como una 

preocupación filosófica o literaria, sino más bien, como una técnica para 

especializar el trabajo y análisis de los mensajes que aparecían a través de los 

periódicos. 

 

Según el manual de géneros periodísticos de la Universidad De La Sabana en 

Colombia (Velásquez, Gutiérrez, Salcedo, Erney, Valderrama, 2005, p.16) la 

relación entre períodos de la historia y géneros parecen ir de la mano; una 

primera etapa, la del periodismo informativo que corresponde a la época que va 

hasta la primera guerra mundial; la segunda, la del periodismo interpretativo -

también denominada “La edad de oro de la prensa”- que iría de 1920 hasta la 

década de los años 40; y la tercera, la del periodismo de opinión que abarca 

desde 1945 hasta nuestros días.  

 

En resumen, antes de la primera guerra mundial, la prensa estuvo marcada por 

la información noticiosa. A comienzos del siglo XX se hablaba de las noticias 

pero como relatos, es decir, se pensaba en la narración de acciones o mejor 

conocido como “News Stories”, una modalidad de textos con poco valor 

narrativo y descriptivo. Es la etapa donde resalta: el reportaje, la crónica y el 

artículo comentado pero no como opinión, sino como periodismo ideológico. 

Finalmente, en nuestros días, resaltan los géneros de opinión en donde su 

función persuasiva se hace explícita de manera directa, pero  el receptor del 

mensaje podrá decidir si acepta y comparte la posición del articulista. Esta 

última etapa se refleja en la proliferación de blogs en Internet donde la persona 

puede escribir lo que quiera sin necesidad de un editor. Un ejemplo, es el blog 
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del periodista venezolano Rafael Osío Cabrices, quien ha demostrado el 

surgimiento de un nuevo periodismo gracias a los adelantos tecnológicos. 

 

Sin embargo, a pesar de que los tiempos cambian, desde el siglo XX los 

géneros periodísticos siguen siendo los mismos, claro está, con la adaptación 

de éstos a los nuevos tiempos. Tal es el caso de la noticia, que por más que se 

revisen numerosas bibliografías su significado no ha cambiado. Este es el 

género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo 

único propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. (Marín, 

2003, p.63) Otro autor define a la noticia como el relato de un suceso 

importante que acaba de suceder o que hasta ahora no se conoce (Ronderos, 

Grillo, García, 2004, p.157). La noticia, como género, significa que lo que 

sucedido es tan importante que el lector quiere saberlo. Esta premisa hace que 

se diferencie de otros tipos de género porque por lo general, se necesita de 

más tiempo para su elaboración. En resumen la característica que describe a la 

noticia es la inmediatez. 

  

A pesar de ello, aunque autores separan a la noticia de otros géneros, ésta es 

la verdadera medicina del resto. Sin noticia no hay entrevista. El periodista 

puede conversar con una persona con el propósito de difundir algo que 

sostiene su entrevistado, pero este diálogo no tiene importancia si en el fondo 

no hay ninguna noticia que transmitir. Es decir, los datos, comentarios, 

interpretaciones, que se producen de la entrevista tienen como finalidad 

profundizar en el titular generado de alguna información noticiosa. El manual de 

géneros de La Sabana (2005, p.59) cita a varios especialistas para aclarar que 

siendo la entrevista un género en el que se reproduce por escrito el diálogo con 

una persona, el objetivo principal es difundir públicamente el contenido de la 

conversación por su interés, actualidad y relevancia, pero, si no hay nada que 

decir, si no hay noticia, no hay entrevista. 

 

Otro género, la crónica, la definen como la narración temporal de un 

acontecimiento, hace énfasis en el orden en que se desarrollaron los hechos. 

(Marín, 2003, p.65) Aquí la noticia comienza a ser interpretativa, es decir, una 

mezcla de conocer el rostro humano de la noticia teniendo la licencia para 
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opinar sumergiéndose en el fondo de la realidad. En el manual de géneros de 

la Universidad colombiana antes mencionada (2005, p.89) citan al teórico 

Martín Vivaldi para definir que la crónica: “Es una información interpretativa y 

valorativa de hechos noticiosos”, haciendo la acotación de que este género 

además de ser un relato noticioso refleja también el juicio del cronista. 

 

Existen otros géneros como el reportaje, la columna, la editorial y el artículo de 

opinión, sin embargo, no se menciona entre ellos a la caricatura. Lo que sí 

queda claro es que: los géneros periodísticos nacen y permanecen con vida 

gracias a la noticia. 

 

En tres bibliografías de géneros periodísticos ninguna considera la caricatura 

entre sus páginas, por lo que fue necesario conocer de los profesionales su 

opinión sobre la caricatura dentro del mundo periodístico. En entrevista con el 

médico-escritor Ildemaro Torres, quien ha dedicado tiempo a profundizar este 

tema, asegura que la caricatura es un género de opinión, lo asemeja con la 

editorial, la mancheta y el artículo de opinión, alegando que estos dibujos son 

una manifestación de la realidad. Por lo tanto, es noticia, pero vista mediante la 

observación de un hombre, elemento donde entra la opinión. “Las caricaturas 

son situaciones” (I. Torres, entrevista personal, 17 de enero de 2009) esta 

afirmación explica que la caricatura también es noticia, porque busca reflejar 

los hechos y fenómenos sociales  que ocurren en la vida cotidiana. Pero todo 

no queda allí. La caricatura tiene más importancia aún cuando la historia deja 

por sentado el esfuerzo de los caricaturistas en encontrar un espacio regular 

dentro de la prensa, lo cual ha permitido, que aunque por muchos no sea 

considerada un género, quede claro que es un instrumento de lucha política por 

enfrentarse desde sus inicios a los gobiernos anti-democráticos. Este tema se 

profundizará más adelante en el apartado de la caricatura. 

 
Manuel Pérez Vila en su libro “La Caricatura política en el siglo XIX” (1979, p.7) 

resalta, “Una caricatura de calidad puede ejercer una influencia notable sobre la 

opinión pública en determinadas circunstancias, y por esto ha sido comparada a 

un buen editorial. Resulta, en verdad, sumamente difícil calibrar el impacto de las 

caricaturas sobre el público, inclusive en nuestra época. En todo caso, la 
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caricatura política de garra florece mejor en las sociedades donde existe un alto 

nivel de libertad de expresión”. 

 

Siguiendo de la mano de los autores, en entrevista con Carlos Fonseca, 

caricaturista del diario Últimas Noticias, se recogió en sus declaraciones una 

afirmación importante: “La caricatura es un titular. Lo más grande que ve una 

persona porque además de informarte hace pensar al lector” (C. Fonseca, 

entrevista personal, 11 de abril de 2009). Esta declaración apoya la tesis de 

considerar a la caricatura como un género de opinión, más aún porque refleja 

una síntesis de muchas noticias que han ocurrido y que con pocas palabras, 

haciendo uso de la ilustración, logra resaltar lo más importante que ocurre en la 

cotidianidad. 

 

La historia involucra a la caricatura desde el surgimiento de la prensa y en la 

actualidad su importancia no ha pasado desapercibida. En su entrevista, 

Cenovia Casas, Gerente Editorial de El Nacional, consideró a la caricatura 

como un género de opinión y se arriesga a afirmar que en oportunidades las 

ilustraciones de Zapata, caricaturista de este periódico, relatan mucho mejor el 

acontecer noticioso que el cuerpo completo del diario. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 
 
El 19 de abril de 1923 sale a la luz Fantoches, periódico dirigido por Leoncio 

Martínez mejor conocido como Leo. Cada semana los lectores aguardaban, 

con impaciencia, la edición del periódico y temían su salida de circulación. En 

caso de multas, los lectores contribuían voluntariamente con el pago de la 

misma. Leo fue un caricaturista ícono del género y muy admirado por las 

nuevas generaciones. Carlos Fonseca, caricaturista de Últimas Noticias, 

comentó “Martínez fue un periodista de coraje, tuvo la valentía de enfrentar a 

un dictador” (C. Fonseca, entrevista personal, 11/04/2009). La historia relata 

que en varias ocasiones fue a parar a La Rotunda, por sus opiniones frente al 

régimen gomecista. 

 

En este capítulo se analiza la evolución histórica de la Caricatura, como género 

de opinión y su importancia en el periodismo político venezolano. 

 
LA CARICATURA EN EL MUNDO 
 

Para hacer un estudio donde el objeto principal de la investigación sea la 

caricatura, debemos remitirnos a los datos históricos que reflejan el surgimiento 

de este género periodístico. 

 

Según los historiadores, la caricatura se remonta a nuestros antepasados. 

Civilizaciones griegas, egipcias y el poderoso Imperio Romano hacían uso de 

ella y la consideraban arte  para ilustrar situaciones o acontecimientos que 

sucedían en la vida cotidiana. 

 

En el proyecto de grado realizado por las estudiantes de la Universidad 

Católica Andrés Bello, Diana Mercedes Iturriza y Josefina López (“La 

caricatura: un mundo que se dibuja”,1981), se pasean por las distintas 

civilizaciones que del mundo y cuentan detalles de “las caricaturas” que se 

realizaban en esa época. La civilización griega, utilizó este género para hacer 

sátiras de las situaciones que ocurrían diariamente e inclusive le dedicaban 

tiempo a las divinidades y dioses. Usaron los dibujos para la elaboración de 
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mosaicos y otros regalos que ofrecían a una personalidad superior que les 

aseguraba su trascendencia en la vida. En tierras egipcias, la historia cuenta de 

una caricatura que servía como medio para expresar su rivalidad frente a los 

griegos. Estas ilustraciones tenían como característica principal mostrar lo 

atrevido, logrando con esto ridiculizar hasta la religión e inclusive la realeza.  

 

Ildemaro Torres lo afirma en entrevista, cuando asegura que la caricatura 

desde siempre estuvo enfocada en mostrar la realidad deformándola con 

humor y haciendo exageraciones de los rasgos físicos de los protagonistas (I. 

Torres, entrevista personal, 17 de enero de 2009). Estos primeros inicios hacen 

ver que la caricatura, desde siempre, ha tenido una naturaleza política y social, 

reflejando, de esta manera, la tesis de que la caricatura siempre fue concebida 

como un instrumento de lucha en contra de lo que estaba mal.  

El Imperio Romano mostraba, por su parte, con la caricatura, lo grotesco. Datos 

históricos reflejan imágenes que provocan risa debido a la exageración de las 

deformidades del cuerpo humano. Escritores de la época afirmaban que las 

imágenes provocaban risa por la similitud que había entre la deformidad física y 

la idea de otro objeto mucho más deforme al que se hacía referencia. Esta 

técnica sigue siendo actual. Los artistas para referirse a personalidades 

políticas, controversiales o cualquier otro asunto de interés general, ilustran a 

los protagonistas asemejándolos con animales y otros objetos que, si bien no 

ridiculizan la situación, causan gracia. 

 

Con el paso del tiempo, la caricatura se fue transformando en un dibujo que 

expresa opiniones y asume una actitud de protesta en contra de la 

arbitrariedad, autoritarismo y falta de libertad de expresión, manifestar, a viva 

voz, las discrepancias de la sociedad. En el trabajo de grado de Ana Isabel 

Chiarelli y Romea Vecchione, estudiantes de la Universidad Católica Andrés 

Bello (“La Caricatura Política: ¿Un género de opinión y Crítica vigente?”,1998) 

se afirma que la caricatura desde hace muchos años ha sido considerada como 

el medio de expresión idóneo para divulgar muchas cosas que la gente no 

puede o no quiere decir a viva voz, ya sea porque el sistema de gobierno no lo 

permite o porque el dibujo se presta para hacerlo de una manera más directa y 

duradera. 
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Revisando en la historia, el surgimiento de la caricatura y el cumplimiento de su 

función, data desde que Honoré Daumier, de nacionalidad francesa y pionero 

de la caricatura, empezó a publicar sus primeros trabajos en la prensa. Francia 

a comienzos del siglo XIX se convierte así en el protagonista del nacimiento de 

este género periodístico con la impresión de dibujos en diarios como: La 

Caricaturé, Le Charivari, entre otros. Ildemaro Torres, en entrevista, enfatizó 

que tanto fue el impacto que causó la caricatura en Europa, desde sus inicios, 

que los periódicos le asignaban espacios en primera página eliminando noticias 

importantes y colocando sus impresiones, que en ocasiones se le confería 

rango de editorial. (I. Torres, entrevista personal,  17 de enero de 2009) 

 

Justamente en este país la caricatura se volvió una moda. Pintores de 

reconocida trayectoria buscaban la manera de filtrarse en el mundo de la 

prensa para darse a conocer a través de sus dibujos. Se convirtieron en 

ciudadanos del mundo. Criticaban la cuestión social y con humor ridiculizaban 

lo que estaba mal. Producto de la intervención del pintor en la sociedad, los 

ahora caricaturistas, fijaban su observación en las costumbres y tradiciones del 

pueblo, resaltando dichos populares, escenas domésticas, hombres de la 

ciudad y borrachos, con el propósito de divertir a la población parisina 

reflejando las necesidades del pueblo y criticando, con dibujos, lo incorrecto. 

 

Aunque fue Honoré Daumier el que más resaltó dentro de la prensa francesa 

por ser un caricaturista que destacaba lo cotidiano: al burgués, al hombre de 

negocios, la mujer que transita por la calle, hubo otros pintores que en algún 

momento dedicaron sus pinceladas a la crítica social a través de ilustraciones 

para la prensa. De Francia, se citan algunos nombres que resaltaron en la 

historia cronológicamente: Carle Vernet, Edme – Jean Pigal, Nicolas – 

Toussaint Charlet, Honoré Daumier, Henri Monnier, J.J Grandville. (Baudelaire, 

1988, p.55)  

 
La caricatura en definitiva 
 
El término caricatura viene del italiano, caricare, que significa cargar, aunque 

se relaciona también con la palabra cara. Partiendo de esta definición 
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etimológica, la caricatura se enfoca en cargar los rasgos de una cara para 

deformarla y hacerla derivar hacia lo grotesco, considerándose un dibujo que 

además de reflejar la realidad describe lo cotidiano por medio del absurdo. 

 
“La caricatura ha sido utilizada como una herramienta para ejercer una presión 

social con intención satírica-moralizante; como arma de guerra psicológica, 

también para reprimir al enemigo en los conflictos bélicos internacionales, y como 

instrumento político-social en las luchas partidistas, muy apropiado para ser 

esgrimidos contra las autoridades y los poderosos”. (Pérez Vila, 1979, p.7) 

 
La caricatura surge como motivación de poder ilustrar una problemática que 

quiere ser trasmitida de forma directa y ágil. Carlos Fonseca señala, que las 

imágenes transmitidas a través de la caricatura se han puesto de moda, 

sucediendo un fenómeno interesante donde el público adquiere el periódico 

solamente para ver la caricatura. La gente se siente identificada por las 

situaciones expresadas por el artista, quien funge como, “una caja de 

resonancia que recoge la opinión de la gente y la traslada a la caricatura”. (C. 

Fonseca, entrevista personal, 11 de abril de 2009)  

 

El dato de que la caricatura cuenta lo que afecta al ciudadano en su vida diaria, 

ya hace que intrínsecamente el lector se conecte con el mensaje que se 

transmite; pero, además de ello, la historia evidencia que el mensaje escrito por 

el artista siempre ha sido acompañado por una porción de humor. 

Precisamente, esa sociedad cargada de relaciones interpersonales y de rutina 

son los huertos de las anécdotas que van a componer el mensaje 

caricaturesco. A esto afirma Fonseca, “es fundamental el humor, es la razón de 

ser de la caricatura para que tenga éxito en un periódico”. (C. Fonseca, 

entrevista personal, 11 de abril de 2009) 

 

Profundizando en el humor, Ildemaro Torres indica la importancia que tiene 

este elemento en la caricatura, pero no como algo sencillo, sino visto mediante 

el prisma de la inteligencia, es decir, un humor que haga pensar al espectador 

a lo mejor sin necesidad de producir una carcajada sino una sonrisa irónica y 

sutil que cultive el conocimiento (I. Torres, entrevista personal, 17 de enero de 
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2009).   Precisamente, el asunto del humor ha sido un elemento preponderante 

en el desarrollo de esta profesión periodística en nuestro país, se listan a lo 

largo de la historia de la prensa venezolana el empleo de este género dentro de 

sus páginas e incluso se han editado  numerosas publicaciones dedicadas en 

su totalidad al humor caricaturesco. 

 

EL CRIOLLISMO CARICATURIZADO 
 
La caricatura en nuestro país, a lo largo de la historia, ha tenido la 

particularidad de poner la lupa en los acontecimientos políticos, razón que 

explica que estas ilustraciones en Venezuela han sido fundamentalmente 

políticas. Estos datos se conocen a pesar de que la historia de este género en 

nuestro país ha sido escasamente relatada. 

 

De la mano de Manuel Pérez Vila (“La caricatura política en el siglo XIX” 1979, 

p.9) se conoce que este género tuvo un temprano surgimiento, remontándose a 

las épocas coloniales, pero no fija una fecha en particular. Sin embargo, aclara 

que el auge de las llamadas caricaturas manuscritas se vincula al nacimiento 

del género con el de la imprenta. Por lo tanto, si fue en 1808 que Caracas 

recibe la primera imprenta y el primer periódico La Gaceta de Caracas apareció 

el 24 de octubre de 1809, oficialmente se puede afirmar que para esta fecha 

también nace la caricatura en nuestro país. 

 

El más antiguo grabado conocido está documentado por una tarjeta de 

invitación que dice: “El gobierno supremo, y el pueblo de Caracas previenen a 

que usted concurra el sábado próximo a la iglesia de Nuestra Señora de 

Altagracia, donde se celebrarán los funerales de las víctimas de la libertad 

americana, sacrificadas en Quito por la crueldad del bárbaro español Luis 

Castilla”. (Pérez Vila, 1979, p.9) Aunque estas manifestaciones no fueron 

propiamente unas caricaturas, en ellas se evidenció un mensaje político con la 

única función de impresionar y enardecer al público receptor. Su técnica 

rudimentaria es la razón por la cual los especialistas dudan que haya sido un 

dibujo caricaturesco. Pero, lo que sí queda claro es que estas manifestaciones 
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fueron utilizadas por el periodismo criollo para comenzar a realizar las primeras 

caricaturas. 

 

Finalizada la época colonial, la guerra independentista y el caos social, la 

caricatura en Venezuela progresivamente fue transformándose y sus primeros 

realizadores eran hombres que ejercían la caricatura con humor, 

comprometidos con el pueblo, sus ideales y necesidades. Al igual que en la 

actualidad, los caricaturistas más que dibujantes eran servidores públicos, que 

se solidarizaban con lo colectivo; es decir, era un oficio que implicaba asumir 

una posición política con todos los riesgos que eso implicaba. 

 

A continuación, se presenta una cronología de las primeras publicaciones 

humorísticas que dieron cabida al arrollo del movimiento caricaturesco en 

nuestro país. Son pocas las fuentes bibliográficas que contienen esta 

información. El marco histórico estará apoyado en un trabajo de grado que 

recoge varias fechas importantes, elaborado por Maritza Araque, estudiante de 

la Universidad Central de Venezuela (“La Caricatura de Fonseca en la 

comunicación visual, 2004) y será confrontado con el libro antes citado de 

Manuel Pérez Vila. 

 

El año 1840, aproximadamente, es el momento cuando el humorismo gráfico 

en Venezuela comienza a tomar auge y su finalidad era hacer reír a propósito 

de las marcadas diferencias de poder, entre liberales y conservadores, que en 

ese entonces ocupaban el escenario político.  

 

Sin embargo, las primeras publicaciones humorísticas se remontan al año 1858 

con el Pica y Juye, un periódico con un corte satírico que dirigía sus caricaturas 

a Antonio Leocadio Guzmán. Ese mismo año aparecieron dos publicaciones 

más: El Cabeza de Mochila y El Diablo Suelto, cargadas también de intención 

satírica, pero que posteriormente dejaron de ser editadas en 1859 debido a la 

violencia por motivos de la Guerra Federal. 

 

La historia cuenta de un cese en este tipo de periodismo de seis años. En 1865 

es cuando aparecen de nuevo publicaciones humorísticas. Nace El Loco, que 
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fue cerrado por la fuerte crítica dirigida en contra de Juan Crisóstomo Falcón, 

mandatario del país para la época. Pero fue en 1868 cuando la caricatura 

destacará nuevamente con la creación de nuevos proyectos que tenían como 

objetivo explicarle a la población, a través de dibujos detallados y muy 

trabajados, los acontecimientos y la realidad venezolana del momento. 

 

En entrevista con Ildemaro Torres, el historiador señaló, que una vez instalada 

la imprenta y con el posterior asentamiento de periódico en Venezuela, la 

caricatura se fue convirtiendo en un instrumento dentro de la lucha política. 

Esta situación se manifiesta en el año 1872, cuando el gobierno en manos de 

Guzmán Blanco permite la instalación de varios periódicos en el país. Para la 

fecha, resalta el nacimiento de dos nuevas publicaciones: la revista El Fígaro y 

el periódico El Chavarri, las cuales presentaron una alternativa para mostrar la 

realidad y hacer críticas sutiles al gobierno de turno. (I.Torres, entrevista 

personal, 17 de enero de 2009) 

A pesar de que las presiones eran muchas y los periodistas cada vez eran más 

limitados en el desarrollo de sus funciones, continuó el avance de la prensa 

humorística. En 1876 nace El Zancudo, una publicación que destinaba sus 

caricaturas a contar la cotidianidad venezolana representando de una forma 

burlesca las situaciones comunes. Fue oportunidad también para que surgieran 

publicaciones más dirigidas hacia lo cómico, se pueden listar, El Granuja, El 

Buscapié y El Alacrán. 

 

De regreso al poder, durante el Quinquenio de Antonio Guzmán Blanco en 

1885, las caricaturas hicieron de las suyas, de una forma ácida aparece la 

publicación dirigida por Lucio Villegas Pulido, El Delpinismo, que con violentas 

editoriales y caricaturas criticaban fuertemente al gobierno guzmancista. 

Durante esta época, los periódicos que circulaban se empeñaron en convertir a 

la caricatura en un arma aduladora más que de crítica utilizando a personajes 

conocidos de la época.  

 

Fueron las dictaduras, según Carlos Fonseca, el terreno fértil para que las 

caricaturas florecieran. “Cuando aparecen los que prohíben o impiden el 

desenvolvimiento de la gente, produce en ellos algo que decir” (C. Fonseca, 

 37



entrevista personal, 11 de abril de 2009). Prueba de esto es que aunque la 

libertad de prensa estaba limitada se promovieron numerosas publicaciones, 

entre las que destacan, La Caricatura, El Autógrafo y el semanario La 

Ilustración Venezolana, tres publicaciones humorísticas dirigidas por el 

dibujante Pablo Emilio Romero (Paolo). En el año 1886, estas que permitieron 

publicar por su alta riqueza y calidad gráfica, luego fueron mal vistas por el 

régimen ya que utilizaba un humor de doble sentido. 

 

Una fundación, éxito y fracaso correspondió a la Linterna Mágica, periódico que 

destacó  por ser muy solicitado por fanáticos del humorismo, pero que también 

tuvo una vida corta debido a que, luego de un año de su lanzamiento, su 

publicación fue suspendida por ordenes de Cipriano Castro. 

 

En 1890 sale a la venta el semanario El Diablo, un periódico con corte satírico 

catalogado por historiadores como la primera publicación de su clase, alegando 

una excelente calidad en sus dibujos y crónicas. Dos años más, tarde en 1892 

nace, según la historia de Venezuela, la revista más importante de todos los 

tiempos por su prestigio e importante despliegue periodístico. Se trata del Cojo 

Ilustrado. Revista editada hasta el año 1915, enfocada en la divulgación de 

información científica, apoyada en corrientes positivistas, tecnológicas y 

artísticas que estimuló al país en los últimos años del siglo XIX (Dragnic, 2006, 

p. 49).  

 

El siglo XX, significó la continuidad de la caricatura producto del surgimiento de 

dictaduras más férreas, de nuevas tecnologías y de profesionales con más 

temperamento para enfrentar a los gobiernos militares y dictatoriales. En la 

época de Gómez, la caricatura continuaba dirigida al ámbito social y político, 

pero conservando ciertos rasgos de cortesía. Los periodistas dedicados al 

género se vieron en la obligación de realizar la llamada caricatura blanda, en 

vista de que el país atravesaba una fuerte dictadura que provocaba que éstos 

no se atrevieran a mostrar la realidad por temor. En este momento, se empieza 

a observar una persecución a la prensa y la llamada autocensura, debido, a 

que si las caricaturas emitían alguna crítica contra el régimen tenían que 

hacerlo de una forma amable. Un ejemplo claro que remarca la historia fue 
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Leoncio Martínez (Leo),  que aunque muchos observadores afirmaban que 

trataba los temas políticos con sutileza, la historia del periodismo registra que 

en varias oportunidades Martínez fue a parar a La Rotunda sólo por cuestionar 

al gomecismo. 

 

Con la llegada de la democracia, una situación económica grave y un país en 

crisis, el periodismo y por lo tanto la caricatura, comenzó a tener un lenguaje 

agresivo. De ser halagador y reflejar una realidad disfrazada durante la época 

de Gómez ya no muestra cortesías o piropos, sino protestas y lucha por los 

ideales democráticos de la nueva sociedad venezolana. A partir de este 

momento y hasta nuestros días, la caricatura es imperantemente política-social.  

 

Después de la época de Gómez y con lo sucedido a Leoncio Martínez, 

Fonseca establece un punto de quiebre dentro del trabajo desarrollado por los 

caricaturistas venezolanos, debido a las persecuciones y al apresamiento que 

hacen que los personajes pierdan la moral y en oportunidades se vendan y 

entreguen a causas políticas, apartándose del verdadero trabajo de manifestar 

lo que realmente necesita el pueblo (C. Fonseca, entrevista personal, 11 de 

abril de 2009). Este espíritu se mantiene en la actualidad, el caricaturista 

“politizado”, que en oportunidades olvida otros temas de la vida nacional como 

la cultura, la salud, la costumbre, la vida cotidiana, las modas, sus hábitos, sus 

defectos y sus diversiones, comenta Fonseca. 

 

A pesar de ello, se nota en la caricatura actual y específicamente en los tres 

artistas del caso de estudio (Fonseca, Zapata, Rayma), un esfuerzo por 

manifestar en sus trabajos lo que piensa el ciudadano de a pie.  

 

“Al mal tiempo, buena cara”  
 
La caricatura en Venezuela ha destacado por emplear en sus mensajes el 

humor. El periodismo venezolano se ha valido de la caricatura para satirizar las 

desgracias del pueblo. Utiliza las ilustraciones como medio para expresar 

sentimientos y mensajes que cooperen en la superación de las difíciles 

situaciones que han enfrentado los venezolanos. En el libro “Quienes somos 
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los venezolanos” (1983), el filósofo y antropólogo venezolano Rafael Carías, 

describe que el humor ha florecido en tiempos de persecuciones en la 

Venezuela de la decadencia. Lo cotidiano, el hambre, la zozobra y las 

circunstancias político-sociales han servido para moralizar al pueblo y lograr 

que en medio del ahogo de la realidad el ciudadano tenga ganas de surgir.  
 

Un ejemplo claro de cómo el venezolano responde y afronta los obstáculos que 

se le presenta en su vida diaria, es la frase muy criolla “Al mal tiempo, buena 

cara”, la cual expresa cómo el acontecimiento trágico y serio es convertido en 

humor. Esta realidad ha hecho que el caricaturista no sólo sea periodista sino 

relator, humorista y ciudadano a la vez, esforzándose en desarrollar un olfato 

que le permita desprenderse de su status social e individual y destacarse como 

psicólogo de la sociedad, logrando que un simple dibujo plasme, con 

profundidad, el sentir del pueblo venezolano.  

 

El venezolano, es por cultura y tradición “mamador de gallo”. Es en estos 

detalles donde el caricaturista hace hincapié. Ildemaro Torres comentó, que 

esta realidad hace que el caricaturista venezolano se esfuerce en hacer un 

humor inteligente, que provoque una sonrisa profunda, es decir, ir más allá de 

la carcajada y el típico chiste de calle (I.Torres, entrevista personal, 17 de 

enero de 2009). Y es que el humorista persigue un doble propósito, generar 

risa en sus lectores, y  lograr la reflexión del público haciendo, con un tono 

cómico, un señalamiento implacable y preciso de los males de la sociedad 

como crítica constructiva. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CARICATURA 
 

La caricatura se ha clasificado de diversas maneras según su temática. Sin 

embargo, Venezuela siempre ha destacado por la elaboración de ilustraciones 

que reflejan acontecimientos históricos, políticos y, con más fuerza aún, 

aquéllas que resaltan las necesidades del pueblo. 

 

En el trabajo de grado de Amalio Belmonte, estudiante de sociología de la 

Universidad Central de Venezuela, “Hermenéutica sociológica: El humorismo 
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gráfico venezolano en el contexto histórico del gobierno del Presidente Hugo 

Chávez Frías” (2004, p.83) se presenta, una clasificación de las caricaturas: la 

caricatura de tipo político, cuyo tema principal es el arte de gobernar, desde un 

nivel local o internacional, representando personajes contemporáneos y sus 

posiciones frente a las cuestiones de estados, temas opinables.  

 

La caricatura social, que ilustra a una determinada sociedad y su 

comportamiento, en plan de crítica y burla. Se representa como una serie de 

personajes en situaciones de la vida cotidiana. Tiene como característica 

fundamental resaltar el rol social de un grupo o colectivo enfocado en sus 

ideales, cultura, situaciones políticas, económicas y religiosas. En el caso 

particular venezolano, este tipo de caricaturas es aprovechada también para 

resaltar elementos costumbristas, moralizantes y festivos, que aunque son un 

tipo de caricatura individual, suelen amalgamarse con la finalidad de transmitir 

un mensaje. 

Así nace la caricatura político-social, manifestación más común en la prensa y 

en la creatividad de los caricaturistas del país, que buscan resaltar momentos 

sumamente difíciles de clasificar en una sola imagen, como caricatura política, 

social o de otro tipo. Presenta una crítica a determinadas situaciones, 

mostrando el asunto principal  y todos los aspectos en una sola ilustración.  

 

Existen diversos tipos de caricaturas que se definen por su mismo nombre: la 

costumbrista que resalta los hábitos, oficios y valores de la población, acervo 

socio-cultural y festividades; moralizante, que tiene por objetivo llamar la 

atención de la opinión pública con la finalidad de cuidar todo lo que atente 

contra las buenas costumbres y la convivencia social; la festiva, que de una 

manera alegre y desenfadada refleja con comicidad los hechos que ocurren en 

la sociedad; y la muy conocida caricatura iconográfica, no acostumbrada a vivir 

sola, porque para transmitir su mensaje necesita de elementos adicionales que 

la complementen como gráficos, textos, pinturas conocidas, etc. Este tipo de 

caricatura comúnmente crítica una situación determinada con fuerte carga 

política y social. 
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En la prensa venezolana, se hace difícil determinar un tipo de caricatura 

predominante. Indistintamente del tipo lo que se considera importante es la 

función del mensaje que se quiere transmitir, que por lo general es de un fuerte 

contenido político y social. Carlos Fonseca, no se atreve a categorizar este tipo 

de ilustración ya que afirma que su función es tan profunda que el caricaturista 

al momento de elaborarla no piensa en un solo rasgo, sino en que los 

personajes del dibujo se revelen. Puntualiza que “los muñequitos de una 

caricatura tienen vida, cuando tú los institucionalizas, cuando los haces 

auténticos, estás pensando en la gente de la calle” (C. Fonseca, entrevista 

personal, 11 de abril de 2009). Con esto queda claro, que la caricatura no es de 

definiciones, de tipos o clasificación. Es decir, este periodismo es libre y tal 

como lo afirma Fonseca, “los personajes están en una cárcel y quieren salir”. 

La práctica de este trabajo en nuestro país, resalta lo que aqueja 

verdaderamente al ciudadano más que situaciones subjetivas y fantásticas. 

 

Mara Comerlati señala la importancia, para Zapata, de la lectura constante de 

periódicos y el estar al día con la noticia, como fuente de inspiración para la 

elaboración de su caricatura. Adicionalmente la caricatura en Venezuela está 

ligada al momento y circunstancia que vive la sociedad. Para Zapata es una 

rutina diaria y un elemento imprescindible reflejar en su ilustración su opinión 

en cuanto a lo que ocurre  en la sociedad. Prueba de esto, es que la caricatura 

se clasifica también según su función (M. Comerlati, entrevista personal, 17 de 

abril de 2009). La caricatura, condicionada que tiene como objetivo reforzar la 

opinión o comentario de un artículo escrito en el cuerpo del periódico, y las no 

condicionadas, que solamente profesan el pensamiento e intención del 

caricaturista de forma libre, es decir, es en sí misma un contenido que no está 

sujeta a ningún comentario más allá de aquel que ella misma contiene. (A. 

Belmonte, 2004, p.85) 

 
CUALIDADES DE LA CARICATURA  
 
La caricatura, por aquello de expresar los sentimientos y las necesidades del 

pueblo, se ha convertido en un elemento sociológico, y es por ello, que su 

mensaje se ha analizado bajo una perspectiva social. 
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Se considera a la caricatura como un elemento de posición, a través de la cual, 

se puede transmitir el criterio existencial acerca de una realidad. Es decir, fija 

posturas frente a las situaciones que ocurren en la vida social. Con la finalidad 

de que el lector se sienta identificado, el profesional de la caricatura 

acostumbra a relacionar, mediante símil y exageración, los rasgos más 

significativos de la realidad que quiere expresar haciendo uso del humor y lo 

estético para exagerarla. Este detalle siempre se ha destacado en la caricatura 

venezolana. 

 

Un ejemplo, es la caricatura política venezolana más antigua, realizada el 9 de 

marzo de 1844 y publicada en el Relámpago de Marzo. (Pérez Vila, 1979, p.16) 

“El caimán del Banco Nacional”. Esta caricatura fue una crítica a la oligarquía 

por acabar y arruinar a los agricultores a través de esta institución financiera, la 

cual fue creada con el objeto de impulsar a la economía nacional y sacarla de 

una profunda crisis económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. El caimán del Banco Nacional, publicado en El Relámpago de Marzo, 

Caracas, 1844. 

 

Otra cualidad de este género, es la estrecha relación entre lo subjetivo y lo 

objetivo, que se consigue al exagerar los rasgos de la caricatura.  A pesar de 

que la ilustración es un retrato de la realidad, el abultar elementos hasta el 

punto de hacerlos grotescos pueden hacer que el mensaje expresado roce el 
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límite de lo subjetivo. Sin embargo, este detalle es perdonado por el público 

que gusta de este género ya que lo consideran como una actividad creativa en 

donde existe una dualidad de elementos: expresar fielmente la realidad en el 

dibujo y manifestar la imaginación del artista que la elabora. Así el público 

entiende la noticia y en el fondo no menosprecia el sentido humorístico que se 

expresa en el mensaje. En conversación con Carlos Fonseca, el caricaturista 

afirma que su trabajo es muy subjetivo pero que a pesar de ello se esfuerza en 

no faltarle el respeto a nadie. “Cuando la hago puedo estar errado, pero hay 

una carga de honestidad” puntualiza. Y agrega que el lector al momento de ver 

su trabajo se convierte en juez, es decir, participa. “Yo hago una caricatura 

para ponerte a pensar, quiero que tú entiendas lo que digo, pero el significado 

lo completas tú”. (C.Fonseca, entrevista personal, 11 de abril de 2009) 

 

De esta manera la caricatura se convierte en un instrumento de comunicación 

colectiva que está dirigida al consumo de la población, basada en principios 

como el respeto a la vida privada, sin separarse de su criterio personal. Este 

detalle, hace que el caricaturista se controle y fije límites para comunicarse con 

el público fortaleciendo los valores de convivencia. Es por ello, que la 

creatividad del artista siempre está presente, porque aunque no quiera dirigirse 

directamente a una persona o institución, por temor a ser enfrentado, se vale 

de herramientas como el símbolo o dibujos repetitivos que generan la 

familiarización del público con sus ilustraciones.  

 
FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA ANALIZAR UNA CARICATURA 
 
La caricatura es un género que involucra en su mensaje un elemento de 

contenido verbal y visual, es decir, existe una dualidad en donde las imágenes 

están acompañadas de palabras, característica que le permite a este 

periodismo ofrecer una opinión cercana al acontecimiento que se quiere 

criticar.  

 

En la búsqueda de la profundización en este estudio, se consultó el trabajo de 

grado de Maritza Araque, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, 

llamado “La caricatura de Fonseca en la comunicación visual” (2004, p.99) en 
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donde se evidencia que la caricatura puede ser analizada al estilo de un 

material audiovisual, es decir, cada dibujo presenta un encuadre o plano, al 

igual que la fotografía y la televisión, que permite describir la situación estética 

y narrativa que componen los elementos que se presentan en la ilustración. En 

resumen, el cuadro está diseñado desde diferentes perspectivas logrando 

captar, con más atención, al personaje o ambiente que se desea mostrar. Se 

detalla el gran plano general, el general, el plano entero, el plano medio y 

medio abierto, el plano americano y el plano detalle. 

 

Además, la caricatura espacialmente está pensada bajo una perspectiva y 

angulación, una técnica que es utilizada para exaltar o reducir lo que se quiere 

mostrar. Bajo este esquema se detallan la angulación horizontal, técnica 

utilizada con frecuencia en la caricatura venezolana y que posee un punto de 

vista normal; la angulación en picado, que enfatiza los elementos de arriba 

hacia abajo; y finalmente en contrapicado, que da importancia a los elementos 

de abajo hacia arriba. 

 

Otro factor importante es el mensaje, elemento que le da fuerza a la caricatura 

y que junto con el aspecto visual hacen que se diferencien de otros géneros. 

Éste escrito en la ilustración generalmente va acompañado de recuadros o 

globos donde el artista inserta el texto. Las formas más comunes son el globo 

en forma de nube, que es utilizado cuando el personaje está pensado o 

soñando; y el globo tembloroso, que es empleado para significar situaciones de 

tensión.  

 

Ya habíamos mencionado que Fonseca, afirma que los muñequitos, es decir, 

los personajes tienen vida. Los movimientos corporales, los gestos de la cara, 

pueden proporcionar gran cantidad de información sobre la personalidad y el 

carácter de los individuos que están plasmados en la caricatura. (Disponible en: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina42jun/43cabreu9.htm) 

 

Todos estos factores son constantemente utilizados por los caricaturistas 

venezolanos. Como ejemplos que ilustran el uso de estos elementos, tenemos  

la caricatura de Fonseca, quien pinta a sus personajes con caras tristes, 
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amargados y asombrados para criticar la situación social que quiere expresar. 

La caricatura de Rayma, en donde los personajes se presentan con un tono 

irónico, característico del humor negro. 

 

PRINCIPALES AUTORES DE LA CARICATURA VENEZOLANA 
 
Gracias a las coyunturas políticas y sociales que suceden en el país, la 

caricatura mantiene su vigencia. En Venezuela, este género periodístico refleja 

el acontecer de los hechos vividos cada día, plasmando una realidad en una 

ilustración. 

 

La caricatura venezolana ha llegado a tener tanta aceptación en el público que 

no existe publicación periodística que obvie este género en sus páginas. 

Aunque hay excepciones, los tres grandes periódicos nacionales de Venezuela 

cuentan con excelentes caricaturistas que por su objetividad y lente minucioso 

frente al reconocimiento de las noticias, han logrado prestigio dentro de los 

lectores. 

 

El periódico de más circulación en Venezuela, Últimas Noticias, cuenta entre 

sus hojas con la caricatura de Carlos Fonseca. El Nacional, desde su fundación 

contó con el trabajo periodístico de Pedro León Zapata, mientras que El 

Universal apostó por el talento joven de una mujer, Rayma Suprani.   

 

Carlos Alberto Fonseca, actual caricaturista del diario Últimas Noticias, nace 

en Las Flores de Puente Hierro el 11 de marzo de 1944. Hijo de María Piñero y 

Luis Fonseca, familia de clase media, es el menor de cinco hermanos. Desde 

muy pequeño le inquietaba el Infinito, su curiosidad por conocer todo lo que 

veía hicieron que destacara en los muchos colegios que estudió, entre los que 

se pueden mencionar: el Prudencio Diez de La Florida y el Fermín Toro. Sus 

estudios universitarios los realizó en la Universidad Central de Venezuela 

egresando con el título de periodista. 

 

Mientras estudiaba, compartía su tiempo como ayudante de la revista Elite, 

siendo desde los doce años de edad obrero de artes gráficas. 
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Simultáneamente, con el surgimiento de El Gallo Pelón destacó como Office 

Boy y luego como diagramador. En esta técnica, trabajó con el escritor 

colombiano Gabriel García Márquez.  

Su amor por lo gráfico lo llevó a trabajar en la empresa petrolera CREOLE, 

apoyando a Carlos Cruz Diez durante la elaboración de la revista El Farol.  

 

En su vida como caricaturista ha pasado por varios medios de comunicación 

del país. Trabajó en el diario Meridiano diseñando la sección: “Cartones, 

Cortones y Garabatos”. Luego, con el periódico 2001 donde realizó la sección 

caricaturesca “Gritos y Susurros”. Y finalmente por más de quince años trabaja 

en el diario Últimas Noticias  elaborando la sección “El Soberano” que presenta 

una caricatura de lunes a sábado.  

 

En resumen, pintor, caricaturista, periodista, director creativo. Premio Municipal 

de Periodismo 1975;1978;1980;1992. Premio Nacional de Periodismo 1976. (C. 

Fonseca, entrevista personal,  11 de abril de 2009) 

 

El caricaturista de El Nacional, Pedro León Zapata, nace el 27 de febrero de 

1929. Consagrado pintor y humorista gráfico venezolano, que con su amplia 

formación humanística ha servido a Venezuela para interpretar por medio de 

sus ilustraciones las diversas manifestaciones artísticas de la cultura 

Hispanoamericana. 

 

En 1945, con apenas 16 años de edad, ingresa en la escuela de artes plásticas 

de Caracas y un año más tarde publica su primer caricatura en la revista 

Fantoches. Posteriormente, Pedro León Zapata viaja a México para seguir 

aprendiendo las técnicas que luego serán aplicadas en 1959 cuando se 

incorpore en Venezuela a las filas del diario gráfico El Dominguito. (A. 

Belmonte, 2004, p.66) 

 

En el año de 1965, publica en el diario El Nacional un editorial gráfico, 

considerado por muchos como brillante, teniendo como foco central de su 

observación la problemática social del pueblo. En los llamados “Zapatazos”, se 

concreta la denuncia de las marginaciones y discriminaciones provocadas por 
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el desarrollo caótico que experimenta la Venezuela de todos los tiempos. 

Cenovia Casas, Gerente Editorial del diario, comentó que Zapata cumplió 

recientemente 44 años como elaborador de la caricatura de este periódico. Así 

mismo, enfatizó que en estos años se ha logrado una cohesión y afinidad de la 

empresa y los lectores hacia el caricaturista, generando una respuesta positiva 

frente a los mensajes emitidos desde esta tribuna. (C. Casas, entrevista 

personal, 29 de enero de 2009) 

 

Rayma Suprani, actual caricaturista del diario El Universal, nace el 22 de abril 

de 1969. Posteriormente, inicia sus estudios formales y a los 20 años de edad 

ingresa en la escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de 

Venezuela. Paralelamente a sus estudios trabajó en el diario Economía Hoy 

graficando dentro de la prensa. Del mismo modo, quiso profundizar en las artes 

gráficas y estuvo haciendo escuela con Julio Suniga, uno de los chilenos más 

representativos de las ilustraciones sarcásticas, de ahí su sarcasmo y su humor 

negro a la hora de realizar sus caricaturas.  

 

Se define, a sí misma, como una “periodista de formación y una caricaturista 

por vocación”. Actualmente publica sus trazos en el diario El Universal, con 

más de 13 años de trayectoria.  
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CAPÍTULO 4. REFERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

En este capítulo se define el tipo, diseño y descripción de las categorías 

metodológicas que apoyan la investigación.  

 

Los estudios cualitativos “(…) están orientados hacia la exploración, el 

descubrimiento y la lógica inductiva. El investigador intenta dar sentido a una 

situación sin imponer expectativas preexistentes sobre el fenómeno estudiado” 

(F. González, 2000, p. 45). El propósito es identificar tendencias y relaciones 

potenciales entre las categorías de análisis.  

 

La investigación, es no experimental, pues no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por los investigadores (R. Sampieri, C. Fernández y P. 

Baptista, 1998, p.59). El diseño, por su dimensión temporal, se considera 

transeccional o transversal. En consecuencia, la recolección de datos se realiza 

en un solo momento, en un tiempo único, entre el 1 de Noviembre y el 31 de 

Diciembre 2007.  

 

Entre los instrumentos para la recolección de datos, se utilizaron principalmente 

la entrevista y el análisis de contenido. La entrevista, con un guión de 

preguntas semi-estructuradas, a los caricaturistas de los diarios, El Nacional, El 

Universal y Últimas Noticias, permitió la obtención de información específica 

sobre el tema en estudio (formato de audio y video, en anexo).  

 

El análisis de contenido, es una valiosa técnica de investigación, que permite  

“(…) la identificación y explicación de las representaciones cognoscitivas que 

otorgan sentido a todo el relato comunicativo” (Bardin, 1986, p.5). En este caso, 

las unidades de análisis, las caricaturas impresas diariamente en cada uno de 

los periódicos que conforman la muestra, se  cotejaron con las portadas de la 

edición. 

 

La muestra está conformada por tres de los periódicos de mayor circulación: El 

Nacional, El Universal y Últimas Noticias, entre los 16 periódicos existentes, de 
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mayor circulación, en el área metropolitana (Disponible en: 

http//www.prensaescrita.con/america/venezuela.php). En los tomos anexos A, 

B y C se presenta el análisis de contenido realizado.  

 

Las categorías utilizadas para el análisis, se extraen del marco teórico 

presentado en el Capítulo 2.  

 

Tabla A. Elementos para la codificación de datos. 

 

Categorías Componentes Descripción 

Clasificación Político / Social / Político-
social / Costumbrista / 

Iconográfica / Moralizante / 
Festiva / Fantástica / 

Individualista 
Según su función: 
Condicionada / no 

condicionada 
 

La caricatura se ha clasificado de diversas 

maneras según su temática. Sin embargo, 

Venezuela siempre ha destacado por la 

elaboración de ilustraciones que reflejan 

acontecimientos históricos, políticos y, con 

más fuerza aún, aquellas que resaltan las 

necesidades del pueblo. Según su función 

la caricatura puede o no estar 

condicionada a un artículo de primera 

página. 

 

Cualidad Elemento de posición / Símil-
exageración / Subjetividad-

objetividad / Actividad 
creativa / Principio / Símbolo / 
Instrumento de comunicación 

colectiva / convivencia / 
Criterio personal 

Se considera a la caricatura como un 

elemento de posición a través de la cual 

se puede transmitir el criterio existencial 

acerca de una realidad. Con la finalidad 

de que el lector se sienta identificado, el 

profesional de la caricatura acostumbra a 

relacionar mediante símil y exageración 

los rasgos más significativos de la 

realidad que quiere expresar. A pesar de 

que la ilustración sea un retrato de la 

realidad, el abultar elementos hasta el 

punto de hacerlos grotescos pueden 

hacer que el mensaje expresado roce el 

límite de lo subjetivo. La caricatura se 

convierte en un instrumento de 

comunicación colectiva que está dirigida 

al consumo de la población, basada en 

principios como el respeto a la vida 

privada de los actores comentados sin 

separarse de su criterio personal. Este 

detalle, hace que el caricaturista se 

controle y fije límites para comunicarse 

con el público fortaleciendo los valores de 

convivencia 
Encuadre/Perspectiva y 

Angulación 
Gran plano general / Plano 

general / Plano entero / Plano 
medio / Plano medio abierto / 

Plano americano / Plano 
detalle 

El cuadro está diseñado de diferentes 

perspectivas logrando captar con más 

atención al personaje o ambiente que se 

desea mostrar. Se detalla el gran plano 

general, el general, el plano entero, el 
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Angulación horizontal / 
Picado / Contrapicado 

 

plano medio y medio abierto, el plano 

americano y el plano detalle. La caricatura 

espacialmente esta pensada bajo una 

perspectiva y angulación, una técnica que 

es utilizada para exaltar o reducir lo que 

se quiere mostrar. 

 

Contenido verbal Globo en forma de nube / 
Globo en forma de lágrima / 
Globo en forma de mapa / 

Globo tembloroso / Globo en 
silueta 

Otro elemento importante es lo verbal, 

elemento que le da fuerza a la caricatura 

y que junto con el aspecto visual hacen 

que se diferencien de otros géneros. El 

mensaje escrito en la ilustración 

generalmente va acompañado de 

recuadros o globos donde el artista 

inserta el texto. Las formas más comunes 

son el globo en forma de nube, que es 

utilizado cuando el personaje está 

pensado o soñando; y el globo 

tembloroso, que es empleado para 

significar situaciones de tensión.  

 

Personaje Cabello erizado / Cejas altas / 
Cejas fruncidas / Cejas 

caídas / Mirada ladeada / 
Ojos muy abiertos / Ojos muy 
cerrados / Ojos gigantescos / 

Nariz Oscura / Boca muy 
abierta / Boca sonriente / 

Comisura de los labios hacia 
abajo 

Los movimientos corporales, los gestos de 

la cara, pueden proporcionar gran 

cantidad de información sobre la 

personalidad y el carácter de los 

individuos que están plasmados en la 

caricatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 52



 

 53



CAPÍTULO 5. HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos de acuerdo a 

los objetivos planteados.  

 

5.1 RESULTADOS.  
 

Las entrevistas realizadas a los caricaturistas Carlos Fonseca, Rayma Suprani, 

a la periodista Mara Comerlati y al médico-profesor Ildemaro Torres. Se 

encuentran en el anexo TE DIJE QUE HABLANDO SE ENTIENDE LA 
GENTE... 
 

El análisis de contenido de las caricaturas se encuentra en tomos anexos 

clasificados por periódico (Tomo A, B y C). 

 

Con base a estos datos se presenta un análisis de los hallazgos de la 

investigación.  

 

5.2  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

El análisis de la información contenida en los instrumentos de investigación 

evidencia que las caricaturas reflejan algo más que una simple noticia. Sus 

raíces están vinculadas en una dualidad de géneros, apoyada 

mayoritariamente en una información, que a su vez es comentada y muchas 

veces criticada haciendo uso del elemento de la opinión. Como los mismos 

protagonistas del caso de estudio lo afirman en las entrevistas, la caricatura 

tiene su nacimiento en la propia realidad, en lo cotidiano, es decir, aquello que 

siente y vive el ciudadano de a pie. El mismo Fonseca, caricaturista del diario 

Últimas Noticias, lo confirmó al expresar: “La caricatura es una síntesis de la 

observación que realiza el artista frente a un hecho ocurrido”. (C. Fonseca, 

entrevista personal, 11 de abril de 2009) 

 

El contenido de la caricatura no está solamente en las primeras páginas de los 

periódicos, el artista para realizar su trabajo no se conforma con conocer las 
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informaciones que ocurren durante el día o la semana, sino, que se sumerge 
en el propio lugar de los acontecimientos para lograr mayor efectividad 
en el mensaje y generar sensación de cercanía con el lector. Ejemplo de 

ello es Rayma Suprani, caricaturista del diario El Universal, quien comentó que 

antes de llegar a la redacción del periódico realiza unas largas caminatas por el 

centro de Caracas con la finalidad de apreciar de cerca lo que piensa el 

ciudadano, lo que vive y le aqueja. Según Suprani, de esta  manera logra tener 

en sus caricaturas fuentes vivas, contando lo que la gente dice de primera 

mano y manifestando también las preocupaciones que en ocasiones dejan de 

comentar las personas por temor a cualquier aspecto individual. (R. Suprani, 

entrevista personal, 29 de abril de 2009) 

 

Entre los aspectos que se valoraron para realizar el análisis de la investigación 

fue conocer sí las caricaturas presentadas durante el tiempo de estudio 
estaban condicionadas a cualquier información de primera página. De las 

entrevistas se desprende que no siempre el artista se refiere a las 

informaciones que contiene la edición del día, pues, no está obligado a referirse 

a ella, tiene libertad, su proceso creativo es personal y manifiesta el mensaje 

que se desea exponer a sus lectores. No obstante, en el análisis de contenido 

se puede inferir que las caricaturas aunque no siempre se refieren a la noticia 

del día, el artista nunca pierde de vista los temas de actualidad, pueden 

referirse a lo ocurrido en la semana o a cualquier acontecimiento de 

importancia. 

 

Aunque es importante el contacto directo con su protagonista, no puede 

dejarse a un lado la preponderancia que tienen las informaciones del periódico, 

la radio y la televisión. Queda claro que la noticia diaria de los medios de 

comunicación es el alimento de los artistas para realizar su trabajo. Fonseca, 

da por entendido que la caricatura no es un cuento viejo y sin sentido, ya que, 

siempre está apoyada en la noticia (C. Fonseca, entrevista personal, 11 de abril 

de 2009). Por otro lado, Mara Comerlati, esposa de Pedro León Zapata, 

comentó que en el caso del artista, la noticia que posteriormente reflejará en su 

dibujo la encuentra en un proceso creativo que comienza por revisar la primera 

página del periódico que representa y otras publicaciones, más aún, ahora que 
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el periodista se encuentra indispuesto de salud. (M. Comerlati, entrevista 

personal, 17 de abril de 2009) 

 

La prensa diaria recoge todo lo que verdaderamente afecta al ciudadano. Sus 

cuerpos están minados de información de interés. Precisamente, esas noticias 

son las que el caricaturista transforma y les pone el picante de opinión y humor, 

afincando su pluma en las necesidades de la población. Allí es donde destacan 

los distintos tipos de caricaturas, una vez observado el acontecimiento y hecho 

la valoración del mismo, el artista se concentra en reflexionar el camino a tomar 

para que el mensaje pueda ser asimilado y entendido por el lector. 

  

Con frecuencia se cataloga a la caricatura como primordialmente política, 

el periodista del dibujo se esfuerza por descubrir como la noticia es recibida y 

percibida por la colectividad. A propósito de los resultados de nuestra 

investigación, se evidenció que durante el período de estudio, comprendido 

entre el 1 de noviembre y  31 de diciembre de 2007, la sumatoria de las 

caricaturas diarias publicadas por los diarios: El Universal, El Nacional y 

Últimas Noticias arroja que el tipo predominante fueron las de tipo político.  Sin 

embargo, a pesar de ello, no perdieron protagonismo las caricaturas de corte 

social, aunque éstas fueron más empleadas en el periódico Últimas Noticias. 

 

Tabla 1. Caricaturas publicadas en los diarios El Nacional, El Universal y 

Últimas Noticias, meses noviembre-diciembre 2007 

Clasificación Frecuencia El Nacional Frecuencia EL Universal Frecuencia Últimas Noticias Frecuencia totales
Político 34 36 15 85
Social 3 4 21 28
Político-social 19 20 23 62
Costumbrista 9 7 14 30
Iconográfica 5 11 7 23
Moralizante 2 4 9 15
Festiva 0 0 0 0
Fantástica 0 0 0 0
Individualista 0 0 2 2  
 
Fuente: Elaboración propia. Información extraída de los archivos digitales de 
los periódicos entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2007. 
 
Ver criterios para su clasificación en el análisis de contenido en el capítulo 
Referencias Metodológicas. 
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Gráfico 1. Clasificación. Caricaturas publicadas en los diarios El Nacional, 
El Universal y Últimas Noticias, meses noviembre-diciembre 2007 
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En el gráfico número 1, las cifras revelan que durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2007 la mayoría de las caricaturas eran de corte político. El 47% 
tiene un mensaje de tipo político y el 4% de sus trabajos se dedicaron 
exclusivamente al asunto social. Es interesante comparar como una misma 
actualidad noticiosa es tratada de diversas maneras dependiendo del ojo crítico 
del caricaturista, esto lo vemos al comparar los resultados de las publicaciones.  
 
Tabla 2. Caricaturas publicadas en el diario El Nacional, meses 
noviembre-diciembre 2007 

 
 

Clasificación Frecuencia por mes (noviembre) Frecuencia por mes (diciembre) Frecuencia total
Político 16 18 34
Social 2 1 3
Político-social 12 7 19
Costumbrista 1 8 9
Iconográfica 2 3 5
Moralizante 2 0 2
Festiva 0 0 0
Fantástica 0 0 0
Individualista 0 0 0  
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Fuente: Elaboración propia. Información extraída de los archivos digitales del 
periódico El Nacional entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2007. 
 
Ver criterios para su clasificación en el análisis de contenido en el capítulo 
Referencias Metodológicas. 
 
Gráfico 2. Clasificación. Caricaturas publicadas en el diario El Universal, 
meses noviembre-diciembre 2007 
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En el gráfico número 2, las cifras revelan que durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2007 el caricaturista dedicó la mayoría de sus dibujos a los 
temas de corte político. El 45% tiene un mensaje de tipo político y el 6% de sus 
trabajos se dedicaron exclusivamente al asunto social. Es interesante comparar 
como una misma actualidad noticiosa es tratada de diversas maneras 
dependiendo del ojo crítico del caricaturista, esto lo vemos al comparar los 
resultados de las publicaciones.  
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El Universal repite la fórmula del periódico anterior, Rayma Suprani durante 

estos meses dedicó la mayoría de sus trabajos al comentario de tipo político. Al 

menos 20 caricaturas tocaron el tema político-social y sólo cuatro fueron 

exclusivamente sociales. Con Suprani se aprecia un elemento importante y 

distintivo de los otros artistas, y es que ella suele utilizar muchos elementos 

iconográficos para hacer entender el mensaje de su dibujo, esto con la 

utilización de símbolos, personajes y figuras que automáticamente identifican al 

lector con la caricatura. 

 
Tabla 3. Caricaturas publicadas en el diario El Universal, meses 
noviembre-diciembre 2007 
 

Clasificación Frecuencia por mes (noviembre) Frecuencia por mes (diciembre) Frecuencia total
Político 14 22 36
Social 3 1 4
Político-social 13 7 20
Costumbrista 4 3 7
Iconográfica 5 6 11
Moralizante 3 1 4
Festiva 0 0 0
Fantástica 0 0 0
Individualista 0 0 0  
 
Fuente: Elaboración propia. Información extraída de los archivos digitales del 
periódico El Universal entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2007. 
 
Ver criterios para su clasificación en el análisis de contenido en el capítulo 
Referencias Metodológicas. 
 
Gráfico 3. Clasificación. Caricaturas publicadas en el diario El Universal, 
meses noviembre-diciembre 2007 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

FRECUENCIA

Frecuencia por
mes (noviembre)

Frecuencia por
mes (diciembre)

CLASIFICACIÓN

CARICATURAS EL UNIVERSAL

Político
Social
Político-social
Costumbrista
Iconográfica
Moralizante
Festiva
Fantástica
Individualista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 59



 
 CARICATURAS EL UNIVERSAL

33%

7%31%

10%

12% 7%

0%

0%

0%

Político
Social
Político-social
Costumbrista
Iconográfica
Moralizante
Festiva
Fantástica
Individualista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en el gráfico 3. El total de caricaturas (60) el 33% presenta 
un contenido político. La segunda categoría con mayor frecuencia es la corte 
político-social (31%). Sumando ambas, el 64% de las caricaturas del período 
noviembre-diciembre 2007 del periódico El Universal, contienen un mensaje 
político. 
 

Particularmente con Fonseca, caricaturista de Últimas Noticias, los resultados 

fueron distintos. Se diferencia de los demás colocando la tilde en los mensajes 

de tipo social. Esto nos hizo pensar, en este caso en particular, sobre la 

existencia de varios aspectos que impiden que el artista pueda ser 

verdaderamente crítico sobre los acontecimientos que son noticia. El trabajo 

del artista a la consideración de los editores de la publicación, no en su proceso 

creativo, sino en la selección de la caricatura que estará impresa en las 

páginas del periódico. Es por ello que Fonseca principalmente aborda los 

temas político-sociales y de una manera generaliza, es decir, no suele atacar a 

nadie directamente sino reflejar al problema en sí. Por ejemplo, es frecuente 

ver en sus caricaturas al ciudadano peatón quejándose de los huecos de las 

calles, pero, el artista en su mensaje no responsabiliza a nadie, solamente 

coloca a los personajes asombrados y tiende a dejar un mensaje abierto con la 

intención de que el lector lo concluya. 
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Tabla 4. Caricaturas publicadas en el diario Últimas Noticias, meses 
noviembre-diciembre 2007 

 
Clasificación Frecuencia por mes (noviembre) Frecuencia por mes (diciembre) Frecuencia total

Político 6 9 15
Social 11 10 21
Político-social 13 10 23
Costumbrista 5 9 14
Iconográfica 6 1 7
Moralizante 7 2 9
Festiva 0 0 0
Fantástica 0 0 0
Individualista 0 2 2  

 
Fuente: Elaboración propia. Información extraída de los archivos digitales del 
periódico Últimas Noticias entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2007. 
 
Ver criterios para su clasificación en el análisis de contenido en el capítulo de 
Referencias Metodológicas. 
 
Gráfico 4. Clasificación. Caricaturas publicadas en el diario Últimas 
Noticias, meses noviembre-diciembre 2007 
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En el gráfico número 4, las cifras revelan que durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2007 el caricaturista del Últimas Noticias dedicó la mayoría de 
sus dibujos a los temas de corte político-social. El 26% tiene un mensaje de 
tipo político-social y el 23% de sus trabajos se dedicaron exclusivamente al 
asunto social. Es interesante comparar como una misma actualidad noticiosa 
es tratada de diversas maneras dependiendo del ojo crítico del caricaturista, 
esto lo vemos al comparar los resultados de las publicaciones.  
 

 
Para entender mejor los resultados debemos profundizar en la situación 

histórica que atravesaba Venezuela para el momento en que centramos 

nuestro estudio. Se trataba de las elecciones del 2 de diciembre, período 

caracterizado por la existencia de una confrontación social entre oficialistas y 

opositores. El por qué, fue que Hugo Chávez Frías intentaba materializar una 

reforma a la Carta Magna de 36 artículos que según el movimiento disidente 

afirmaba que no se trataban de cambios que permitirían un beneficio para los 

venezolanos, sino, para el propio gobierno, en su afán de profundizar en el 

socialismo que comulga el Presidente.  

 

Había pues una razón importante para colocar la tilde del mensaje de las 

caricaturas en la materia política. Los artistas, en muchas oportunidades 

enfocaron sus mensajes en la imperiosa necesidad de informar al colectivo 

acerca de las modificaciones que se tenía planteado hacer a la Constitución. 

Esta fue una de las banderas de la oposición, quienes pusieron su esfuerzo en 

hacer entender a las personas la verdadera intención que tenía Chávez con el 

cambio del articulado, que según ellos, convertiría al Presidente en una 

autoridad vitalicia con todo el poderío del Estado centralizado en sus manos. 

Precisamente, con la existencia de esta coyuntura social se pudo estudiar 

varios rasgos interesantes de la caricatura, entre ellos, el asunto de la 

objetividad. 

 

Por definición etimológica, objetividad periodística es la cualidad que debe 
tener la información al ser el reflejo fiel de la realidad de la cual se ocupa. 
En este sentido se habla del periodismo objetivo, como el tipo de tratamiento 

de la actualidad que pretende presentar los hechos tal y como ocurrieron (O. 

Dragnic, 2006, p. 187). Para empezar, esta definición parece estar muy clara 

entre los caricaturistas entrevistados, pero cabe destacar que en ocasiones se 
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esconden en la tesis de que este género no se apoya realmente en lo que es 

objetivo alegando que se trata de un trabajo de opinión. Carlos Fonseca así lo 

afirma, cuando expresa que ciertamente la caricatura es muy subjetiva, no 

quita que la misma tenga una carga de honestidad que obliga al artista a 

respetar la realidad que observa. (C. Fonseca, entrevista personal, 11 de abril 

de 2009) 

 

Por su lado Rayma Suprani, considera que el concepto de objetividad habría 

que ubicarlo. Según ella la prensa es muy amplia y el hecho de ser periodista 

te obliga a ser objetivo, a comentar la noticia sin prejuicios. Enfatiza que la 

caricatura dentro de la prensa está en la sección de opinión, por lo que los 

comentarios emitidos salen del elaborador del mensaje, una visión del mundo 

personal (R. Suprani, entrevista personal,  29 de abril de 2009). Esto 

verdaderamente se hace sentir en sus trabajos. El estudio considera que los 

dibujos de cada caricaturista están sometidos a su línea de pensamiento. Para 

nadie es oculto las posiciones políticas adoptadas por Rayma y Zapata, todavía 

el público duda un poco acerca de las tendencias de Fonseca. El hecho, es que 

en los trabajos desarrollados durante el período tratado existe una opinión clara 

acerca del acontecimiento principal del momento que era Chávez y su reforma 

constitucional. Las opiniones eran claras, trataban de desmentir los “supuestos” 

beneficios que estos cambios traerían a la sociedad. También le daban 

protagonismo a las acciones lideradas por el Movimiento Estudiantil y 

desmesuraban los logros, eventos y esfuerzos del llamado chavismo. 

 

Este aspecto se hizo resaltante al analizar las caricaturas. Los mensajes 

contenidos en ellas reflejan la perspectiva personal del periodista sobre el 

acontecimiento. Los criterios para realizarla son muy particulares y esta 

diferencia se observa cuando en oportunidades los artistas se refieren al mismo 

tema noticioso pero lo expresan de manera diferente, haciendo uso de sus 

herramientas personales y resaltando la característica principal de este género, 

que es la opinión.  

 

Por ejemplo el trabajo de Carlos Fonseca en el diario Últimas Noticias, en dos 

meses solamente fueron publicadas 15 caricaturas de corte político, dándole 
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mayor importancia a los sucesos sociales que afectaban al ciudadano de a pie. 

Aunque pareciera que Fonseca no estaba sintonizado con el asunto de la 

reforma constitucional, la realidad es que sí lo estaba, pero aquí entra otro 

aspecto a considerar en la investigación, ¿Hasta qué punto el caricaturista es 

absorbido por la línea editorial del periódico en el que trabaja?. 

 

El diario Últimas Noticias es conocido por las tendencias políticas de su 

director. Aunque no pudimos obtener estos detalles de la voz del propio Díaz 

Rangel, producto de que fue rechazada nuestra entrevista. Carlos Fonseca, 

apuntó que sus caricaturas para el período eleccionario del 2 de diciembre 

fueron filtradas y no publicadas. Esta información que, cabe acotar no es 

reiterada, pues, Fonseca en tiempos normales es libre de publicar sus 

caricaturas, permite sacar como conclusión por qué las tendencias de sus 

dibujos en el tiempo de investigación fueron de tipo social. Rasgo que tampoco 

se escapa de la realidad de este caricaturista, quien naturalmente ocupa su 

espacio “El Soberano” para reflejar las necesidades del pueblo. 

 

El detalle de la línea editorial de los periódicos es importante resaltarla. Aunque 

el artista puede expresar en su espacio, finalmente es un género manejado por 

los dueños y editores de los medios. La caricatura es poderosa, única y en 
muchas ediciones representa hasta una mancheta, es decir, el comentario 

editorial de la publicación. Por ser un sólo periodista quien toma el 

protagonismo, no es de extrañar que los artistas tengan que adoptar en su 

trabajo muchas indicaciones que se desprendan de la línea editorial. A pesar 

de esto, Rayma Suprani, expresó que en El Universal ha trabajado bajo una 

dinámica de mucha libertad y que en este periódico han sido respetuosos con 

su persona y trabajo. Agrega en conversación, “uno espera que esto siga así, 

porque realmente si fuera de otra manera no tendría sentido, se perdería lo que 

es la esencia y el hecho real de hacer la crítica a cualquier tema que se 

presenta”, puntualizó. (R. Suprani, entrevista personal, 29 de abril de 2009). 

 

Profundizando en las caricaturas de tipo social, Fonseca comenta que la 

caricatura siempre ha sido un arma social que ha luchado y defendido la 

libertad y que junto al pueblo se ha vuelto subversiva (C. Fonseca, entrevista 
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personal, 11 de abril de 2009). Haciendo alusión a la presente investigación, 

fueron precisamente los problemas de carácter social como la escasez de 

alimentos, los que resaltaron e hicieron que los caricaturistas buscaran 

acercarse a lo más íntimo del pensamiento de la gente de a pie. 

 

Este contacto de la caricatura con lo social generalmente va acompañado 

también del tema político. Así lo refleja este estudio, donde además de los 

dibujos con temática política, aparecen aquellos con elementos de tipo social. 

Al hacer la sumatoria de las tres publicaciones analizadas se puede afirmar que 

62 caricaturas presentan su mensaje con esta dualidad de contenido. Sin 

embargo, este tipo dibujos generalmente suelen ir acompañados de otros 

aspectos moralizantes que en el fondo buscan la reflexión del lector y un 

cambio en su comportamiento frente a la manera de asumir la realidad que se 

critica.  

 

Cabe mencionar, que en los diez años de gobierno de Hugo Chávez, década 

de confrontaciones, lucha por ideales y política activa, hay detalles que han 

permitido el constante desenvolvimiento de la caricatura, producto de la 

constante generación de noticias, que permite que el artista exprese sus 

apreciaciones sobre la realidad.  

 

En esta cercanía, los artistas logran también identificarse con el lector haciendo 

uso de figuras y símbolos que parecen tener vida, personajes que hablan, 

próceres y personalidades históricas de Venezuela, íconos tradicionales del 

país como la arepa y comidas típicas, festividades como la navidad, el Niño 

Jesús y el pesebre entre otros elementos que en el fondo llegan a causar una 

sonrisa inocente, con la utilización del humor, en el lector que aprecia la 

caricatura. 

 

Aquí se resalta otro rasgo característico y necesario de este género para 
su existencia: el humor. Éste es un elemento importante, apoyarse en lo 

burlesco para contar las situaciones que ocurren en el país de una manera 

mordaz y agradable. Fonseca, trabaja con ironía sus famosos ranchitos para 

expresar el pensamiento de los más necesitados (C. Fonseca, entrevista 
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personal, 11 de abril de 2009). Rayma, devela sus noticias de manera 

sarcástica, alegando que le gusta utilizar en sus dibujos el humor negro con un 

toque de acidez en su pluma (R. Suprani, entrevista personal, 29 de abril de 

2009). Mientras, que Mara Comerlati, afirma que la caricatura de Zapata 

siempre está impregnado de humor, pero marcado por el tipo mexicano, de 

manera inteligente, menos basto, sutil y no por el humor típico venezolano que 

asegura es más desenfadado y abierto. Comerlati, comenta que el trabajo de 

Zapata está hecho para lograr la reflexión del lector, ponerlo a pensar, evitando 

apoyarse del lenguaje cotidiano (M. Comerlati, entrevista personal, 17 de abril 

de 2009). Sin duda, de esta manera lo que buscan los artistas, en conjunto, es 

que la gente se identifique con sus personajes tal y como ocurre día a día, 

totalmente evidenciado en el análisis cualitativo de la investigación. 

 

La caricatura es un reflejo del comportamiento de los ciudadanos, esa 

identidad que logran los dibujos hace, como dice Fonseca, que los muñequitos 

tengan vida cuando el caricaturista lo institucionaliza (C. Fonseca, entrevista 

personal, 11 de abril de 2009). Al llegar a este punto, ocurre entonces, lo que 

afirma Rayma Suprani, cuando dice que el famoso en este género, no es el 

artista, sino los propios personajes que cada día comparten con los lectores en 

la página de sus periódicos (R. Suprani, entrevista personal, 29 de abril de 

2009). Así, la caricatura se ríe del propio venezolano, es decir, al lector le 

produce gracia su reflejo en el dibujo. Esta reacción la causa este tipo de 

ilustración al punto de generar un automático feedback debido a que el 

ciudadano común se siente ícono de la prensa. 

 

Históricamente, la caricatura alcanza un auge en períodos donde existen pocas 

libertades, inclusive, la historia revela que su desarrollo es más fuerte en  

dictaduras. Este género nunca ha pasado desapercibido. Su esencia es 

comentar, criticar, a tal punto que Carlos Fonseca afirma que lo peor que le 

puede ocurrir a la caricatura es tener un gobierno que todo lo haga bien (C. 

Fonseca, entrevista personal, 11 de abril de 2009). Por otro lado, Rayma 

Suprani, comenta que la caricatura es el género más flexible de la prensa, 

porque puedes contar la realidad de una manera tan particular que el mensaje 

deja de ser local y se convierte en universal, un tema que puede ser entendido 
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y llamar la atención de muchos lectores de distintas partes del mundo (R. 

Suprani, entrevista personal, 29 de abril de 2009).  

 

La actualidad es noticiosa, nadie puede negar que el Gobierno de Hugo 

Chávez y él personalmente le han dado al periodismo un papel preponderante 

dentro del acontecer nacional. Las informaciones están a la orden del día, este 

gobierno se ha caracterizado por elevar los niveles de crítica y hacer que el 

periodista tome un papel más activo dentro de la sociedad, haciendo de la 

caricatura un género actual y de moda.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

El trabajo de investigación permite establecer las siguientes conclusiones 

directamente relacionadas con los objetivos fijados inicialmente. 

 

• Las caricaturas reflejan algo más que una simple noticia. 

• El artista se sumerge en el propio lugar de los acontecimientos para 

lograr mayor efectividad en el mensaje y generar sensación de cercanía con el 

lector. 

• El mensaje de las caricaturas publicadas durante el estudio estaban en 

su mayoría condicionadas a cualquier información de primera página o 

acontecimiento general. 

• La honestidad del caricaturista refleja la objetividad  del mensaje. 

• La caricatura es poderosa, única y en muchas ediciones representa 

hasta una mancheta. 

• Otro rasgo característico y necesario de este género de opinión: el 

humor. 

• La caricatura es un reflejo del comportamiento de los ciudadanos. 

 

En un universo de 180 caricaturas analizadas de los periódicos El Nacional, El 

Universal y Últimas Noticias, durante el período de estudio encontramos que 

solo 41 de ellas, lo que representa el 22,7% de la muestra total, fueron 

ilustraciones que tanto en su dibujo como en el mensaje presentaron un 

contenido referente al evento electoral del 2 de diciembre de 2007. 

 

Del análisis de contenido y de las entrevistas realizadas se desprende que hay 

una fuerte vinculación entre el mensaje de las caricaturas y el evento político 

del 2D.  La muestra refleja la preponderancia de caricaturas de corte político 

durante el período de la investigación, dando como resultado un 47% seguido 

de un 26% de tipo político-social.   

 

La caricatura promueve la reflexión inte iduo sobre la realidad y los 

acontecimientos diarios. Premisa confirmada a través de las entrevistas 

rna del indiv
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realizadas a los caricaturistas que afirm n que son la voz del pueblo, el grito de 

una sociedad que  calla por temor a lo que le pueda suceder. “La caricatura ha 

sido utilizada  social con 

intención satírica-moraliza

reprimir al enemigo en los conflictos bélicos internacionales, y como 

979, p.7) 

gación resaltan 

editorial del periódico. 

stigación. El análisis de contenido arroja que hay una 

o de este estudio. 

lgunos autores y artistas agrupan las caricaturas en político-social, lo que 

a

 como una herramienta para ejercer una presión

nte; como arma de guerra psicológica, también para 

instrumento político-social en las luchas partidistas, muy apropiado para ser 

esgrimidos contra las autoridades y los poderosos”. (Pérez Vila, 1

 

Estudios de opinión realizados por diversas empresas de investi

que la sociedad venezolana tiende a privilegiar este tipo de mensajes que 

ilustran las caricaturas.  

 

Las caricaturas reflejan la opinión política desde la perspectiva del caricaturista, 

en ocasiones algunas de ellas pueden ser censuradas porque no están 

sintonizadas con la línea 

 

¿La caricatura refleja la politización de la sociedad venezolana? Esta es una 

posible línea de inve

mayor frecuencia de caricaturas de contenido político. Si están politizadas, no 

es objet

 

A

dificulta su análisis. Pareciera que la no respuesta o ineficacia del gobierno en 

atender las demandas sociales conlleva a clasificar las caricaturas con este 

mensaje en la categoría social. Por ello, es recomendable hacer un sondeo que 

discrimine cuales son los elementos que explican cada una de las categorías. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 
 

¿Qué significado tiene para ti la caricatura? 

¿Cómo llegó la caricatura a Venezuela? 

¿En algún momento ha habido algún punto de quiebre en la caricatura? 

¿Cuál fue el primer periódico que sacó una caricatura, cómo era? 

¿Cuál crees que sean los rasgos para que un caricaturista sea realmente 

exitoso como periodista? 

¿Un caricaturista debe ser objetivo? 

¿Qué te hizo involucrarte en el mundo de la caricatura? 

¿Para ti la caricatura te hizo famoso? 

¿Siempre la caricatura ha sido un icono dentro del periódico? 

¿Sabemos que la caricatura es de opinión, sientes presión a la hora de hacer 

tu trabajo o lo haces con libertad? 

¿En medio de muchas noticias, cómo jerarquizas la información que decides 

ilustrar? 

¿Qué nos puede decir sobre la caricatura política? 

¿Cómo crees que puede influir la caricatura en la opinión pública? 

¿Hasta qué punto la noticia puede influir en tu caricatura? (los colores, textos, 

etc.) 

¿Cómo llegas a explicar realmente la noticia del día en un simple dibujo, en 

qué argumentos te basas? 

 

2D 
 

¿Qué diferencia puede haber entre las caricaturas diarias y las caricaturas 

donde se presenta una coyuntura política como fue el 2D? 

¿En qué se baso tú análisis para ese momento de coyuntura social? 

Al ser un momento de grandes cambios. ¿Te ocurrió que habías terminado la 

caricatura y tuviste que cambiarla por alguna nueva? 

 
 
 

 76 76



LA CARICATURA COMO GÉNERO QUE ESTIMULA LA PROTESTA 

Carlos Fonseca 

icación 

para con un 

bujo permite que el lector participe y, que a su vez, el 

decir, que el público entienda lo que el 

 tiempos de las 

híben o impiden el desenvolvimiento de la 

ho tacto. Refiriéndose a esta época, Fonseca resalta el trabajo de 

ó el único caricaturista que 

 

osamente de Pedro León Zapata, como ejemplo de caricaturista que vivió 

ocráticos. 

te un punto de quiebre dentro del tiempo que ha vivido la caricatura en 

uestro país. Fonseca señala que suele presentarse constantemente y no en 

 el caso señalando 

esonancia que recoge la 

pinión de la gente y la traslada a la caricatura. Esto precisamente es el 

ontenido del mensaje de las caricaturas. Dándole al hombre su posición de 

er Humano, él afirma que dice las cosas como son y que justamente ese es 

 

 

Carlos Fonseca define a la caricatura como un elemento de comun

maravillosa. Dentro de su ubicación y peso en la prensa, la com

titular, lo más grande que ve una persona. Según Fonseca, la caricatura 

cumple su rol cuando el di

caricaturista lo ponga a pensar, es 

emisor quiso decir. 

 

El surgimiento de éste genero de opinión se remonta a los

dictaduras. Fonseca afirma que son terreno fértil para que florezcan. Explica 

que cuando aparecen los que pro

vida cotidiana, el pueblo siente la necesidad de decir las cosas claramente pero 

con muc

Leoncio Martínez (Leo), quien según él, represent

tuvo el coraje de enfrentarse a un dictador, sin la intensión de ser reconocido,

sino por amor a su trabajo. También, para ejemplificar la actualidad, habla 

afectu

la oportunidad de ser más reconocido, pero también fue perseguido por 

enfrentarse a gobiernos dem

 

Exis

n

una época particular. Se manifiesta, cuando el ciudadano pierde la moral y las 

autoridades se entregan a causas particulares. Ejemplifica

que siempre el que manda tiende a ser déspota.  

 

Fonseca dice que el caricaturista es una caja de r

o

c

S
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su éxito, siempre, buscando lo cotidiano. Resume este género de opinión como 

na síntesis de una observación que ha ocurrido. 

 

ambién hace una valoración sobre el humor, catalogándolo como un elemento 

odo dibujo expresa la intimidad del artista que la elabora. El proceso creativo, 

l caricaturista apuntara que la práctica 

e este género de opinión, por su naturaleza del mensaje, la hacen subjetiva. 

u trabajo. Es una posición 

ncontrada, pues, su visión es no permitir que alguien le diga qué hacer. “Lo 

u

T

necesario de la caricatura. “Es la razón de ser de la caricatura para que tenga 

éxito en un periódico”. Sin embargo, el artista señala que a pesar de procurar 

presentar un mensaje que sea risible, detrás de muchas caricaturas hay una 

profundidad. “Ha medida que eso suceda estarás más sintonizado con tus 

lectores. Lográndolo con la constancia”, apuntó. 

 

T

es decir, cuando se piensa y reflexiona el mensaje que se quiere colocar, es 

una actividad muy personal donde se logran ingredientes que nacen de una 

mecánica tanto física como mental. Los muñequitos o las técnicas utilizadas 

son rasgos personales del artista y cada uno lucha por su institucionalización. 

Son auténticos. La gente de la calle, los ranchos, las calaveras que frecuentan 

en el dibujo de Fonseca son la huella dactilar de su caricatura.  

 

Así mismo, Fonseca afirma que las ilustraciones tienen un propósito y que son 

elaboradas en el momento preciso cuando deben ser publicadas, a pesar de 

que pueda estar errado en su postura, siempre tienen una carga de honestidad. 

Estas afirmaciones sirvieron para que e

d

 

En cuanto a la línea editorial de Últimas Noticias, Fonseca apunta, “siempre en 

la vida se tiene que pagar peaje por todo, no siempre se puede decir lo que se 

quiere”. De esta manera, se conoce que el caricaturista en oportunidades ha 

sido vetado por las opiniones emitidas en s

e

que no te  puedes permitir es faltarle el respeto a tu gente. En la vida hemos 

estado presionados por todo. Yo soy gran defensor de la libertad. Hay quienes 

me dan comentarios, pero son mías. Lo máximo que me pueden decir es que 

no haga más la caricatura, pero, siempre, cuando se cierra una puerta, se abre 
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otra”. Aunque, “A veces quisiera publicar otra caricatura, pero eso nos pasa a 

todos”, remarcó. 

 

En cuanto al periodo de estudio de esta investigación, ubicándonos el 2 de 

diciembre de 2007, Fonseca afirmó que no le fueron publicadas las caricaturas 

que él envió. Aclaró, que para los casos donde no se ajusta su opinión a la 

línea editorial del diario, el jefe de sección tiene una gaveta con muchos 

trabajos realizados y que de allí seleccionan una bajo su consideración. Con 

este esquema de trabajo, el caricaturista resalto que, “esta situación me 

olesta, cuando no me dejan publicar, porque esa es mi opinión”. En 

obierno todo lo 

ace bien este género de opinión no resaltaría dentro del cuerpo del periódico. 

m

conclusión, es el comité editorial quien decide lo que se imprime. “Es un riesgo 

que tenemos que correr, esto ocurre en las mejores familias”. 

 

Fonseca resalta que la caricatura es libre, como una persona que esta en la 

cárcel, quiere salir. Los personajes de un dibujo se revelan y esto trae consigo 

la publicación de una idea profunda e interesante. Así mismo, aclara que sin la 

opinión pública la caricatura no existiría y de igual forma, si un g

h

 

En palabras finales enfatizo que, “El premio de periodismo que yo me he 

ganado todos los días es que la gente me reconozca. La sensación de cariño 

que el lector tiene hacia uno es impactante, eso me alimenta. Porque siento 

que estoy haciendo algo. Estoy creando conciencia lo respeto”. 

 

Otras consideraciones acerca de este genero es que, “La caricatura política 

busca la felicidad defendiendo los derechos del ciudadano y borrando la 

sonrisa idiota de la gente. Generando más bien una sonrisa auténtica que 

estimule a la protesta. Esta es la razón por la cual los gobiernos odian la 

caricatura porque es subversiva”. 

 

Entrevista realizada a Carlos Fonseca el 11 de abril de 2009 

(Nota: Las declaraciones fueron transcritas enfatizando los comentarios de 

utilidad para el proyecto. El texto se elaboró parafraseando y citando las 

palabras de la persona. Las entrevistas están disponibles en audio real.) 
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“PERIODISTA DE FORMACIÓN Y CARICATURISTA POR VOCACIÓN”  
 

Rayma Suprani 

 más importante 

el día y la que tienes que graficar. “Sólo se tiene un cuadro, un espacio 

 

Cómo se aprende?, no hay respuesta. “Muchas veces se hacen caricaturas 

velar las cosas 

ue todos pueden padecer pero que nadie se atreve a decir. En Latinoamérica, 

e nadie se atreve a decirlo y explicarlo. 

pre ha estado en 

 

Así se define la actual caricaturista del diario El Universal, debido a que el 

periodismo se estudia y la caricatura no. Caricaturista, porque es su formación 

innata, lo que viene trabajando durante su vida, una especie de producto 

generado, por su amor por el dibujo como fuente de expresión principal y por 

diversos maestros que la han enseñado en el día a día cómo se trabaja, cómo 

se grafica, qué cosas son convenientes hacer, cuáles son las maneras de 

expresión, cómo darle un peso mayor al texto y otras veces al dibujo, cómo se 

juega con esa jerarquía de la información para saber la noticia

d

pequeño, y una cantidad de cosas que se unen para que esa magia de la 

caricatura este publicada al día siguiente”, enfatizó. 

 

Suprani, se plantea la creación de una escuela de caricatura. ¿De dónde viene 

el caricaturista?, no se sabe, puede venir de cualquier lado, ¿Cómo se forma?,

¿

grotesca o unos dibujos que no tienen peso conceptual y eso daña un poco lo 

que es el trabajo, le da un nivel muy bajo”, señaló la artista.  

 

La caricatura es una expresión, es un espacio que trata de de

q

se acostumbra explicar o publicar un cuadro todos los días que devele, según 

ella, de una manera sarcástica y ácida, todas las erosiones políticas, 

económicas y sociales que ocurren en un tiempo determinado. Es decir, la 

caricatura es la opinión, la expresión, el grito, una manera de decir algo que 

todo el mundo ve y siente  pero qu

 

La caricatura la define como una suerte de magia que siem

Venezuela, que trabaja día a día generando archivos de temas. Un género que 

no está apartado de la realidad y en donde se hace necesario salir a la calle 
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para absorber, ver y apostar en un solo cuadro la posibilidad de dar la opinión 

que pueda reflejar un aspecto de la sociedad.  

 

l concepto de objetividad con respecto a la caricatura, Suprani lo detalla, se 

nfatizando el asunto del contenido, la periodista, afirma que para dibujar una 

es del ciudadano. 

s un proceso de ir dibujando la identidad, pues, la caricaturista es una 

 que 

ermita lograr una idea nueva e innovadora para los tiempos de hoy. 

tu, la entienda yo, en china y en todo el mundo”. Y es que si se personaliza se 

E

pregunta, ¿Dónde está la objetividad? , señala que la prensa es muy amplia, el 

hecho de hacer periodismo significa tratar de ser objetivo lo más posible, poner 

la noticia abierta a un aconteciendo sin tocarla, con tus prejuicio o con la 

manera de ser de cada persona. La caricatura dentro de la prensa se 

encuentra en las páginas de opinión no en las de periodismo, por lo que “es 

algo que sale de ti, tu manera de pensar, tu visión del mundo, como tú lo ves”. 

Ciertamente, la objetividad es complicado lograrla, pues, las páginas de opinión 

no están abiertas a la nada, simplemente están abiertas a tocar temas donde 

se puede decir la visión particular de la realidad, lo que no significa que todo el 

mundo tiene que estar de acuerdo con ello. 

 

E

caricatura se basa principalmente en el comportamiento del venezolano, la 

parte social, lo que tiene que ver con la identidad, con el comportamiento. Pero, 

enfatiza que cuando hay una coyuntura, donde el país está dividido y los 

comportamientos de un lado y del otro son parecidos y se tocan, son 

oportunidades para absorber sobre la conducta y aspiracion

“E

responsabilidad del artista, investigar dentro de esa ciencia del humor, qué 

somos, por qué nos movemos de esta manera”. 

 

Suprani, enfatiza que para la elaboración de su caricatura no solamente pone 

la lupa en los acontecimientos del presente, pues, también viaja hacia el 

pasado buscando vincular aspectos que aparentemente no tienen conexión 

pero de donde puede salir la chispa fantástica, intelectual y creativa,

p

 

Es de las que piensan que los trabajos en la caricatura, el concepto o la línea, 

debe ser más conceptual, “de manera tal que la violencia la puedas entender 
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queda vacía la denuncia, perdiendo de este modo amplitud, pues, lo que 

sucede aquí también puede suceder en otras partes del mundo y eso tiene un 

alor. Es por ello, que Suprani afirma trabajar con temas universales,  que 

urrió en España con Franco y en 

rgentina con la dictadura militar”, estas situaciones hicieron que la caricatura 

nsa”. Pues, el venezolano de 

or sí es un humorista nato, una persona que hace de su drama y de su 

 está ahí 

uidando algo,  se sabe que se puede estar en la cresta de la ola un día y al 

v

compete a todos de alguna u otra manera. “Todo el cuestionamiento existencial 

es lo que en realidad a mi me mueve a investigar en mi trabajo, me gusta 

develar, hurgar ya que siento que mientras más universalidad tengan los 

conceptos mucho más duradero es el sentido de la caricatura. Cuando uno 

hace un trabajo universal sabe que eso va a permanecer en el mundo y en el 

tiempo”. 

 

Del mismo modo señala, que la caricatura también está muy relacionada a los 

acontecimientos resaltantes del país, el planeta o ciertas cosas que nos 

rodean. “Parece mentira, pero cuando hay regímenes totalitarios la caricatura 

tiene un peso mayor. Esta comprobado, oc

A

surgiera, ya que permite expresar en otro lenguaje lo complicado de la vida. 

Por otro lado, cabe destacar que  cuando los regímenes han desaparecido y la 

democracia se ha vuelto más abierta y/o amplia  la caricatura 

sorprendentemente desaparece un poco y se vuelve menos utilitaria.  

 

En el caso contemporáneo, Suprani afirma, “el mundo esta tan desastroso que 

siempre hay un tema, siempre hay algo que te haga sacar esa chispa y te 

pueda dar la importancia de la denuncia, que es una de las cosas primordiales 

que trabaja el dibujo de humor gráfico en la pre

p

cotidianidad una risa. 

 

Las personas se alimentan de la caricatura, no solo por el feedback, sino por la 

manera de cómo las opiniones van mutando y cómo se comenta el dibujo al día 

siguiente. La opinión pública es una especie de cancerbero que

c

día siguiente estar catapultado por algún tema. Así se mueve la opinión 

pública, una especie de onda que es visible y que nadie sabe por donde se 

mueve. “Yo en ese sentido trato de hacer el trabajo, mi compromiso es con el 
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papel y con las ideas y ya lo demás se los dejo a las opiniones públicas” 

expresa. 

 

“Mi dinámica es de mucha libertad, absoluta, realmente en ese sentido el diario 

ha sido muy respetuoso conmigo y con mi trabajo. El Universal ha sido una 

dinámica de mucho crecimiento, de dar la oportunidad de crecer a las ideas, de 

plantearse otros temas y poder generar el periodismo de otra forma”, afirma la 

artista, quien asegura que si fuera de otra manera no tendría sentido la 

caricatura, se perdería todo lo que es la esencia y el hecho real de hacer la 

rítica. 

edro León Zapata, es de origen muy humilde, sabe lo que es pasar trabajo, 

 el trabajo que pasa la gente diariamente. 

c

 

Entrevista realizada a Rayma Suprani  el 29 de abril de 2009 

(Nota: Las declaraciones fueron transcritas enfatizando los comentarios de 

utilidad para el proyecto. El texto se elaboró parafraseando y citando las 

palabras de la persona. Las entrevistas están disponibles en audio real.) 

 

ZAPATA TE PONE A PENSAR 
Mara Comerlati  

 

P

deber dinero, vivir al día; tiene ese conocimiento y en sus caricaturas así lo 

expresa. Constantemente hay gente pobre en sus dibujos, no con la misma 

intensidad de hace 40 años, pero sí con la misma fuerza y sentir por lo que  

vive el ciudadano de pie. Un ejemplo claro de ello, es la conocida caricatura del 

ranchacielo, que muestra no solo esa preocupación social que aqueja al 

individuo sino también

 

Indudablemente  se evidencian cambios en la caricatura de hoy en día de 

Zapata con respecto a sus inicios, tanto en el lenguaje como en la forma de 

dibujar. Mara Comerlati, esposa y periodista del caricaturista señala, que 

aquello no es mejor que esto o viceversa, pues, se  mantiene una calidad y una 

coherencia constante en la caricatura. “Obviamente la gente evoluciona, es 

terrible que las personas permanezcan petrificadas cuando todo el mundo va 

cambiando, un ejemplo de ello, es la revolución cubana hace 40 años, que 
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ciertamente no era lo que es ahora, por lo que uno, el país y el mundo, no 

puede seguirlo viendo de la misma manera. Hablo de la revolución cubana 

orque nos atañe mucho en la actualidad lamentablemente”. 

aclara y enfatiza que, “Zapata no utiliza el Internet ni programas 

cnológicos para realizar sus caricaturas, el pinta su dibujo con la utilización 

r sido 

rofesor de arte durante toda su vida, sino por estudiar en Caracas y en México 

resa, “no es una persona que dibuje al azar o 

improvisadamente, sabe muy bien lo que hace, es decir,

lementos para expresarse con conocimiento de causa. Lo que 

cas, técnicas y  

tilización del material. 

p

 

Del mismo modo, se puede ver un cambio en el área tecnológica. Al principio 

era el caricaturista el que iba al periódico hacer su trabajo, con el pasar del 

tiempo esto fue cambiando, los artistas comenzaron a ilustrar por su parte 

llevando más tarde la caricatura. Con los continuos avances y la llegada fax se 

agilizó este proceso y más  en la actualidad con el Internet. Sin embargo, su 

esposa 

te

de técnicas mixtas y lo envía vía mail”. 

 

Pedro León ha diferencia de muchos caricaturistas, tanto actuales como del 

siglo pasado, posee una gran formación plástica. No solo por habe

p

las artes plásticas. Comerlati exp

 maneja unos 

e

indudablemente es una herramienta buena e importante para poder decir lo 

que se quiere y expresarlo cabalmente”. 

 

Todo lo anteriormente mencionado, se puede observar tanto en la enorme 

riqueza de sus caricaturas, como en la variedad de sus personajes en el dibujo 

a pesar de ser etimológicamente el mismo. Un ejemplo a destacar son sus 

famosos sapos, que siempre son diferentes, por sus característi

u

 

El humor, como parte fundamental de su ilustración, se destaca por ser de tipo 

mexicano, que no es ordinario, ni grosero, sino más bien escondido, inteligente, 

envuelto y sutil. A diferencia del humor venezolano desenfadado, abierto y 

directo. 
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“La caricatura de Zapata te pone a pensar, es una ilustración que mezcla tantas 

noticias que se puede escribir mucho al respecto, es decir, dice mucho más de 

lo que se ve y se lee a simple vista” resalta la periodista. 

 

Por lo que se evidencia que no tiene un público especifico al cual dirigirse. 

Simplemente se dirige al que lo lea, al que lo vea, básicamente al lector de El 

Nacional.  

 

Él no se plantea gran problema con eso ni con cómo escribir el texto para que 

lo entiendan. “El que lo entiende lo entendió, y si no lo entiende que no lo 

entienda que se informe”, expresa Comerlati. Zapata es de los que piensa que 

no se puede bajar el nivel, ni menospreciar a la gente. Hay  que darle chance a 

s personas a que se eleven, es decir, si no entendió que averigüé a que se 

 profundiza en el diario, refiriéndose 

iempre a la noticia del periódico, generalmente de corte político-social, 

ocurren, a veces hace varias, 2 o 3, pero siempre 

andando una sola para ser publicada. “A veces sin leer el periódico con solo 

, y esa es la caricatura que sale al día siguiente. Excepto en dos 

casiones, hace muchos años (30 aproximadamente), una referida al tema 

militar, muy sensible en lo años 60; y la otra debido a la mala interpretación del 

la

refiere. 

 

Para la realización de la caricatura, básicamente lee el periódico, El Nacional, 

El Nuevo País y El Universal. Del mismo modo, comenta su esposa, “al no 

manejar Internet, se le imprimen algunas cosas que se consideran que vale la 

pena que él las sepa”. También ve la televisión, pero  fundamentalmente sus 

trabajos son en base a la información que se publica en el diario en el cual 

trabaja, es decir, se basa en lo que se

s

sacando cosas que los lectores del diario estén en antecedentes, de manera tal 

que si leyeron el periódico saben a que se refiere. 

 

Siempre se levanta muy temprano en la mañana lee su periódico y hace las 

caricaturas que se le 

m

leer la primera página logra la caricatura de día” informa Comerlati. 

 

“Él escoge su tema, realiza su caricatura sobre lo que el ha creído y la ha 

mandado

o
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editor de la página” explica. En los últimos años jamás ha vuelto a pasar eso, el 

manda la caricatura y se publica sin cambiar ni una coma. De igual forma 

expresa que Pedro León no siente ningún temor por la censura que le puedan 

plicar a él directamente, en todo caso sería el que cierren el periódico en 

 y por supuesto con todos los medios de comunicación, pues, luego 

uede venir la censura hacia la prensa escrita. 

raro que se refiera a una persona y si lo hace lo dice de una manera 

ue la gente entienda muchas cosas”. 

icamente es una página de 

umor semanal, que se refiere a cosas temáticas en donde Zapata, Laureano, 

 diario, sino 

ue también, preparaba su programa de radio, dibujaba y pintaba, incluso tiene 

a

algún momento.  Esa es la preocupación que aqueja en la actualidad debido a 

los temas ocurridos con RCTV, prontamente por lo que pueda pasar con 

Globovisión

p

 

Es por ello y también por la amplitud que puede alcanzar, que Zapata por lo 

general enfoca su caricatura de una manera muy general, conceptual y global. 

Refiriéndose raramente a hechos o anécdotas especificas. Comerlati señala, 

“nunca personaliza en nadie, nunca habla de una persona, siempre generaliza. 

Es muy 

q

 

Ejemplo importantísimo que se puede observar en sus caricaturas es 

nuevamente el del sapo, que no es Chávez sino lo que representa Chávez, es 

el chavismo, es el facismo, es el totalitarismo, el autoritarismo simbolizado en 

esa figura que tiene un carácter distinto a cualquier otro, pues, es el soplón, el 

delator. 

 

Con respecto a las caricaturas de los domingos, nos comenta que surge con la 

nueva etapa del periódico. “Libre Pensador”, bás

h

Claudio y Mara ponen la creatividad en su pluma.  

 

Evidentemente, por todo lo anteriormente expuesto, Pedro León Zapata, es una 

persona de vida muy activa, que no solo realiza las caricaturas del

q

una exposición completa, lista para ser expuesta. Actualmente por motivos de 

salud ha pasado a una vida mucho más pasiva. Comerlati señala, “antes se 

dedicaba a los demás, hacer cosas para los demás, ahora tiene que hacer 

cosas para sí mismo para recuperarse”. 
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Entrevista realizada a Mara Comerlati  el 17 de abril de 2009 

(Nota: Las declaraciones fueron transcritas enfatizando los comentarios de 

utilidad para el proyecto. El texto se elaboró parafraseando y citando las 

palabras de la persona. Las entrevistas están disponibles en audio real.) 
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