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APRESENTAÇÃO

O volume V do livro “Por Palavras e Gestos: A arte da Linguagem” se organiza a 

partir da seleção de textos que trilham diferentes vertentes teóricas e que apresentam 

como ponto de convergência a linguagem em suas múltiplas formas e dimensões. Em sua 

constituição, os trabalhos versam sobre a música, a dança, o cinema, a escultura, entre 

outros temas, lastreados em diferentes manifestações culturais. Os textos apresentam 

ainda, análise de obras clássicas e/ou consagradas, trazendo reflexões que contribuem 

sobre a arte da palavra. Em uma obra cujo foco são as diferentes manifestações da 

linguagem, as investigações sobre o discurso têm seu lugar e estão circunscritas à 

metáfora, à sátira e aos discursos presentes nas redes sociais. 

Este volume também concede espaço a discussões sobre a língua e sobre o 

ensino, não só em uma perspectiva teórica, mas levando em consideração um panorama 

de formação de professores e de pesquisadores. Com a publicação deste volume, 

esperamos contribuir para que estudiosos e interessados pelas múltiplas nuances da 

linguagem possam refletir sobre as temáticas abordadas. 

Mauriceia Silva de Paula Vieira 

Patricia Vasconcelos Almeida
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CAPÍTULO 12

LOS MEMES: EL DISCURSO SATÍRICO DE NUESTROS 
TIEMPOS

Data de submissão: 31/05/2021
Data de aceite: 18/06/2021

Citlaly Aguilar Campos
Universidad Nacional Autónoma de México 

CV

RESUMEN: El objetivo central del texto 
es mostrar a los memes como una nueva 
modalidad de discurso que tiene como 
principales recursos la sátira, la caricaturización 
y reinterpretación de referentes culturales. 
Se comenzará con una contextualización del 
meme y la herencia que tiene del género de 
caricatura política. Posteriormente, se hará un 
análisis de los memes a partir de dos teorías: 
La gramática transformacional de Noam 
Chomsky y la Triple Mímesis de Paul Ricoeur. 
La teoría de Chomsky permitirá observar al 
meme como reflejo del uso vivo que se hace de 
los discursos por parte de los individuos; a su 
vez las aportaciones de Ricoeur fortalecerán 
la idea de que un meme es una re-creación del 
mundo en que se vive, el cual se transforma 
continuamente y requiere de múltiples formas 
de expresión, además de resaltar el papel del 
espectador como esencial para que el meme 
siga vigente. Se terminará con un recorrido 
sobre la evolución de los memes y cómo 
han ido cambiando sus elementos formales, 

yendo desde representaciones sencillas que 
tienen como base un dibujo o cómic, como 
el meme Feel Like a Sir o TrollFace hasta las 
más sofisticadas que toman contenidos de 
diferentes fuentes como caricaturas, películas, 
noticias, videos, obras de arte, programas o 
series de televisión, etc.
PALABRAS CLAVE: Meme. Discurso.
Significación. Sátira. Mímesis.

1 INTRODUCCIÓN

Actualmente los memes son parte de 

nuestra cotidianidad: Inundan las redes sociales 

en diferentes formatos y con diversos temas. 

Han surgido numerosas herramientas digitales 

para que cualquier persona pueda crearlos sin 

restricciones. Es una forma contemporánea 

de expresión colectiva e individual, donde la 

reinterpretación de un contenido, la sátira, el 

humor negro y la creatividad son las constantes 

creando una nueva modalidad discursiva.

Pero ¿Qué es exactamente un meme? 

¿Cuál es su origen? El diccionario de la 

Universidad de Oxford nos brinda claves al 

respecto. Define al meme en dos sentidos, 

el primero es: “Elemento cultural o de 

comportamiento que se transmite de persona 

a persona o de generación a generación” 

https://www.politicas.unam.mx/cedulas/asig_prof/prof893025.pdf
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(Oxford Dictionaries, 2015) y enseguida añade que también es “texto, imagen, vídeo u 

otro elemento que se difunde rápidamente por internet, y que a menudo se modifica con 

fines humorísticos” (ídem). 

La primera acepción se relaciona con el libro El gen egoísta del científico inglés 

Richard Dawkins -publicado originalmente en 1976- donde aborda la teoría de la evolución 

desde la supremacía de los genes como unidad evolutiva fundamental. En el onceavo 

capítulo de su libro, el también zoólogo reflexiona sobre la evolución cultural, ahondando 

en las transformaciones que se tienen a lo largo del tiempo en los diferentes grupos 

sociales en cuanto a usos, costumbres, pensamientos, lenguaje, moda, etc., y acuña el 

término meme como un replicador similar al gen: 

El nuevo caldo es el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre 
para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de 
transmisión cultural, o una unidad de imitación. «Mímeme» se deriva de una 
apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a 
«gen». Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio mímeme y lo 
dejo en meme. Si sirve de algún consuelo, cabe pensar, como otra alternativa, 
que se relaciona con «memoria» o con la palabra francesa même. En inglés 
debería pronunciarse «mi:m». Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, 
consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de 
construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar 
de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes 
se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante 
un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de 
imitación. (Dawkins, 1993: 218).

Desde la óptica de Dawkins un meme es “algo” inserto en la sociedad que tiene 

como base la imitación, pero que no es una copia fiel, sino que va re-produciéndose 

culturalmente y teniendo diferentes significados a la par que la gente se apropia del mismo. 

Es una definición un poco amplia, pero engloba ciertas características fundamentales 

de lo que hoy se conoce como memes: la difusión masiva, la transformación cultural 

y el uso de un referente previamente existente: La mayor parte de los memes son 

parodia o mutación de algo ya establecido o conocido dentro de la sociedad: fotografías, 

películas, programas y series de televisión, personajes reales o ficticios, libros, noticias, 

acontecimientos, etc.

La segunda definición del diccionario de Oxford se sitúa a inicios del siglo XXI con 

una serie de factores que se fueron articulando para el desarrollo del meme: El boom de 

las nuevas tecnologías, lenguajes de programación más flexibles (Java, Flash, Shockwave, 

entre otros) el surgimiento de plataformas digitales como YouTube, 4chan, Reddit, Vines; 

el posicionamiento global de las redes sociales como Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter 

como medios de interacción social e intercambio indiscriminado de información; sumado 

a esto el auge en la adquisición de dispositivos electrónicos como: smartphones, tabletas, 
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laptops, etc., permitió que existiera un escenario ideal para que esa clase de contenidos 

–que usualmente tienen una carga satírica o de mofa- se popularizaran:

Páginas como 4chan, sitio en el que se subían imágenes, videos y animaciones 
de cualquier temática, mismas que podían ser comentadas, descargadas, 
editadas y puestas de nuevo en circulación –en la mayoría de las veces de 
forma anónima-. El contenido de estas imágenes, por lo general rondaba entre 
lo grotesco y lo humorístico, lo que las hizo populares entre los usuarios […]  
Años después, no se sabe exactamente cuántos, las animaciones, videos […] 
invadieron los Timelines y perfiles de Facebook de los usuarios, ¿De dónde 
venían? Tampoco se sabe. Lo cierto es que en el argot de los cibernautas 
comenzó a circular el nombre de memes (Larruz, 2015: 34-35).

Por consiguiente, los memes proliferaron a la par del éxito de internet, de la 

viralización de contenidos por la web y de la accesibilidad por parte de la población 

mundial a numerosos gadgets, que a su vez establecieron el uso de diferentes programas 

y aplicaciones que actualmente –entre muchas otras funciones- permiten diseñar y editar 

a placer tanto imágenes como videos, ya sea de autoría propia o de otras personas, 

instituciones, celebridades, etc.

Retomando la definición de Richard Dawkins, donde un meme es algo que imita 

y se transmite, lo que de acuerdo con el autor permite una evolución en la cultura, y 

con la última reflexión sobre cómo a partir de las últimas décadas con la tecnología y el 

internet se difunden contenidos reinterpretados en forma chusca e irónica, es que dirige 

la discusión hacia la semejanza que tiene el meme con la caricatura política.

2 MEME: SU HERENCIA DESDE LA CARICATURA POLÍTICA

La caricatura política se popularizó en los siglos XVIII y XIX en Europa gracias al 

periodismo de esa época y el perfeccionamiento de la xilografía. Usualmente eran artistas 

los encargados de realizarlas: Retrataban burlonamente situaciones de la sociedad 

y los gobernantes. Su finalidad era exponer los vicios, costumbres y vida cotidiana. Se 

buscaba que la población conociera y formara un criterio, o simplemente que se divirtiera 

al observar tales imágenes (las cuales muchas veces se acompañaban de viñetas con 

texto) actuando como catalizador de sus problemas. 

Fue tal la aceptación, que se estableció como un género y comenzó a utilizarse en 

otros continentes como América, teniendo un rotundo éxito alrededor del planeta durante 

todo el siglo XX como instrumento de cuestionamiento y reflexión social, sobre todo en 

la prensa escrita; teniendo como principal recurso estilístico el humor en cada imagen, 

pues esto era lo que provocaba que los espectadores se sintieran tan atraídos a la misma, 

asegurando la adhesión del mensaje: “la caricatura es adecuada al humorismo porque 
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está en condiciones de decirnos mucho más de una sola vez que la imagen realista [… ] 

simplifica la comprensión” (Ortiz, 2000:95).

Los caricaturistas comenzaron a cobrar fama y reputación, tal es el caso de: David 

Low (Inglaterra), Plantu (Francia), Pat Oliphant y Herbert Block (Estados Unidos), Rius 

(México) y Quino (Argentina). Cada uno de ellos –en su muy particular estilo- satirizaba 

la situación política y social no sólo de su país sino del mundo: Realizaban críticas muy 

fuertes a través de sus caricaturas que tal vez si hubieran sido expresadas en palabras 

habrían sido severamente reprochadas; pero la bondad de la caricatura política es que a 

través del humor se disfraza un contenido fuerte y mordaz superando la censura o aquello 

que no puede ser tan explícito a través del lenguaje escrito.

Tal fue la popularidad de éstas imágenes que traspasó el nicho del periodismo 

–su principal fuente de difusión- y se integró a otros sectores como el arte, la cultura 

popular, la sociedad de consumo; dicho en otras palabras la caricatura política tomó un 

carácter mainstream: Había restaurantes que adornaban sus paredes con esta clase de 

imágenes, toda clase de objetos decorativos, libros, series de televisión, exposiciones 

en recintos culturales, etc., lo cual se liga de lleno a la teoría de Dawkins (1993) sobre la 

evolución cultural y cómo hay replicadores dentro de los grupos sociales que establecen 

pautas cognitivas y conductuales ¿Qué se quiere decir con ésta última aseveración? Que 

la caricatura política –en su tiempo- actuó como un tipo meme, transmitiendo formas de 

concebir la realidad a través de un discurso completamente satírico y polémico, al igual 

que hoy en día lo hacen los memes a través de la web y medios de comunicación.

Esto no lleva a homologar de manera indiscriminada la caricatura política y los 

memes contemporáneos: Cada uno cuenta con rasgos estilísticos y características 

exclusivas. Lo que se trata de establecer es que cada uno de estos discursos cumplen 

con una función similar: A través de una sátira -basada en referentes conocidos- realizar 

juicios sobre el entorno y condiciones sociales. 

Pero teóricamente ¿cuáles son los mecanismos de acción de los memes? En 

primer lugar, abordemos la transformación que hace un meme de contenidos previamente 

elaborados, es decir, gran cantidad de memes no son creaciones inéditas, sino que 

se basan en la modificación del trabajo de otros; lo cual no significa un plagio o falta 

de creatividad, todo lo contrario, es una mutación que tiene como resultado un nuevo 

discurso, al que se adhieren significados y usos inéditos. 

Esto recuerda al lingüista norteamericano Noam Chomsky quien en su libro 

Estructuras sintácticas (1997) introduce el concepto de gramática transformacional que 

establece la lengua como algo vivo que crece y se desarrolla con el uso libre de los hablantes., 

dicho de otra forma, el lenguaje y otras formas de expresión humanas evolucionan gracias a 
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que las personas son entes activos que van modificando esos contenidos, adaptándolos a 

su contexto y horizonte de pensamiento con el fin de facilitar su comprensión y apropiación. 

Tal proceso para Chomsky es infinito, no hay un límite para la generación o transformación 

que hacen los seres humanos de sus procesos comunicativos.

Ante tales aseveraciones, se puede observar a los memes como parte de la 

gramática transformacional, pues van adecuando discursos establecidos a otros puntos 

de vista, los enriquecen y redimensionan, algo que no es exclusivo del meme sino del 

fenómeno mediático en general: “desde hace varios decenios circula la teoría según la 

cual los medios de comunicación no siempre crean opinión, sino que refuerzan la que 

ya circula” (Eco, 1997). Pero en particular el meme está erigiéndose como una figura 

discursiva contemporánea que pone en circulación mensajes de toda índole a niveles 

colectivos considerables, es un instrumento de conocimiento y expresión para diversos 

grupos que toma como base referencias culturales establecidas. 

La idea de ligar a los memes con la gramática transformacional de Chomsky no 

es descabellada, es muy parecida a la idea del meme como un replicador o gen cultural 

de Dawkins: A partir de la interacción social y la circulación de contenidos los memes 

van surgiendo, casi siempre de manera espontánea, pues se basan en las circunstancias 

y acontecimientos que vayan apareciendo en los entornos colectivos: “el medio cultural 

actúa como selección para determinar aquellos memes que pueden sobrevivir” (Cortés, 

2015). No se puede hablar de que los memes sean premeditados por completo, ni que 

vayan a tener un tiempo de circulación formal, siempre van en estrecha relación con el 

dinamismo y complejidad que caracteriza a las sociedades: Surgen, se establecen, se 

modifican y muchas veces también se olvidan. Habrá algunos muy emblemáticos que 

perduren en la memoria colectiva, pero otros sólo pasan transitoriamente ¿A qué factores 

pueden atribuirse su vigencia? A las cualidades intrínsecas del meme como ingenio o 

universalidad del mensaje y también a las condiciones de difusión.

Pero siendo más exactos, el ciclo de vida de un meme puede resumirse en los 

siguientes pasos que enlistan en el sitio web NeoTeo:

Nacimiento en algún foro, imageboard, etc. a través de una imagen, vídeo o 
cualquier formato de contenido original que en principio suele ser rechazado 
por no ser justamente un meme. Luego, mediante su recomendación y su 
reutilización en distintos sitios, se hace una idea o concepto del contenido y se 
le otorga un significado colectivo (es decir, empieza a significar lo mismo para 
todos los que lo comparten). Se convierte en suceso debido a su replicación 
y llega a ser meme con todas las letras. Cae en el olvido durante un tiempo. 
En algún momento se lo vuelve a revitalizar modificándolo y cumple un nuevo 
momento de auge y reutilización para luego apagarse y quedar asentado como 
un meme latente siempre utilizable para expresar algo o para simplemente 
disfrutar de su contenido. (NeoTeo, 2011)
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Así pues, el meme no surge de la nada, hay un referente o sistema previo, lo cual 

coincide con lo establecido por Chomsky en cuanto al lenguaje: “Para comprender una 

oración tenemos que conocer mucho más que el análisis de esa oración en cada uno de los 

niveles lingüísticos. Tenemos que conocer también la referencia y significación” (Chomsky, 

1997:123). Los memes –en su mayoría- son transformaciones de lo existente, no se pueden 

analizar o comprender por aislado, puesto que se perdería gran parte de su intencionalidad 

y sentido. Se podría decir que son metadiscursos, ya que utilizan un discurso para hablar 

sobre otro, o en otras palabras tienen un conglomerado de niveles para su lectura. 

Hagamos más claras las últimas ideas con un ejemplo: La figura 1 es un meme que integra 

dos imágenes. La superior presenta a dos aves, una de ellas pareciera que está lanzando al 

vacío a otra. Se anexa la leyenda “This is Sparta”. En la segunda imagen aparece un hombre 

con barba y capa que señala hacia el frente con el dedo índice de su mano derecha, y se 

agrega el texto “That’s my bird”. Si se analizara solamente la estructura patente (Chomsky, 

2007) no se podría comprender de lleno el significado que tiene el meme. 

Figura 1. Meme Sparta.

Para interpretarlo correctamente debemos recurrir al proceso inherente de la 

gramática transformacional y llegar a esos otros discursos a los cuales hace referencia 

que están insertos en su estructura latente dicho meme. La primera clave se otorga a 
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través de la figura masculina, que resulta ser el personaje de Leónidas en el filme 300 del 

director norteamericano Zack Snyder, que narra cómo un ejército espartano se enfrentó a 

los persas en la antigua Grecia. La imagen del meme se extrajo directamente de la película. 

Pero ¿Cuál es su nexo con la imagen de las dos aves? Resulta que la fotografía 

hace de forma no intencional un paralelismo o analogía con un momento clave en la cinta 

de 300: Un representante de Jerjes –el rey de Persia- es enviado a Esparta para persuadir 

a Leónidas que él y su pueblo se rindan ante ellos, la respuesta del rey espartano es 

negarse y arrojar a dicho emisario a un pozo al tiempo que grita: “This is Sparta” (Figura 2) 

convirtiéndose en una escena y frase emblemáticas. Por lo que cuando se hizo pública en 

la web esa imagen de los pájaros, no tardaron personas en ligarla con el filme de Snyder 

por las similitudes en cuanto a postura entre las aves y los personajes de 300. 

Figura 2. Fotograma de la película 300 (2007) Warner Bros.

El análisis de este meme nos conduce a más cavilaciones. La más importante 

es que los memes se fundamentan en la imitación, ya Richard Dawkins hablaba un poco 

al respecto al conceptualizar al meme como una unidad imitativa: “Por la imitación, 

considerada en su sentido más amplio, es como los memes pueden crear réplicas de 

sí mismos, Pero, así como no todos los genes que pueden hacer copias lo efectúan 

con éxito, así también algunos memes tienen un éxito mayor que otros en el acervo de 

memes.” (1993: 220) esto indica que un meme no es una copia pasiva, lo que nos lleva a 

discernir sobre el filósofo francés Paul Ricoeur y su concepción de la triple mímesis. 

3 LA TRIPLE MÍMESIS EN LOS MEMES

Ricoeur considera que la mímesis es más que imitación: Es un proceso que enlaza 

el mundo de la representación con el mundo del espectador, y también la realidad en la 
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que se esté al momento de la interpretación. En otros términos, la triple mímesis vincula 

la ficción con la realidad. Volviendo al ejemplo del meme con las aves, hay un proceso 

imitativo (entre el lenguaje corporal de los personajes involucrados) pero no es una copia 

fiel, sino una reinterpretación que hace el autor del meme creando un producto ficticio y 

original que tiene como base una realidad establecida (filme 300 y fotografía de las aves, 

las cuales cabe señalar existen físicamente en el mundo).

Para que la comprensión exista ente los espectadores del meme se deben integrar 

a una red simbólica que se funda en la cultura y tiene una variabilidad social (aquellos 

que no conozcan las referencias del meme estarán fuera de aprehender su significado 

correctamente) lo que lleva a procesos de significación más culturales que empíricos: 

“El simbolismo no está en la mente, no es una operación psicológica destinada a guiar la 

acción, sino una significación incorporada a la acción y descifrable gracias a ella por los 

demás actores del juego social” (Ricoeur, 1999:120).

Un meme tiene una naturaleza simbólica, y se necesitan de estructuras previas 

de comprensión para interpretarlo. Los memes nos revelan la vida práctica y cotidiana. 

Veamos la figura 3, que es un meme sobre dos celebridades: La cantante nacida en 

Barbados, Rihanna; y la actriz norteamericana Sarah Jessica Parker; las cuales asistieron 

en mayo de 2015 a la gala que ofrece anualmente el Museo Metropolitano de Arte (MET) 

de la ciudad de Nueva York. Cada una llevaba atuendos muy peculiares, los cuales se 

convirtieron en focos de atención mediática a nivel mundial; por lo que comenzaron a 

surgir memes como el que aquí se presenta.

Figura 3. Meme Rihanna-Parker MET.
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Si observamos bien el meme no es una copia pasiva, hay toda una transfiguración: 

Rihanna aparece sobre un sartén y debajo está situada Jessica Parker ¿Porqué esa 

disposición? Para dar a entender que la actriz con su tocado de la cabeza son flamas 

que calientan el utensilio de cocina donde Rihanna funge con su vestido amarillo como un 

omelette calentándose. Por consiguiente, entender el sentido del meme es un proceso de 

ida y vuelta al nosotros tener preconcepción de esa realidad referida (saber el proceso 

de preparación de un omelette), nuestra condición activa en el mundo nos permite la 

comprensión de este, sin necesidad de conocer sobre moda o los diseñadores de las 

prendas de Rihanna y Parker (Guo Pei y Philip Treacy, respectivamente). Lo básico en 

cuanto a la lectura de un meme es poder distinguir lo representado y relacionarlo con 

nuestra realidad, o en palabras de Ricoeur, con la red conceptual (1999:116) que son los a 

priori que vamos acumulando a través de la experiencia desde nuestro nacimiento.

Se puede decir que el esquema de comprensión del meme con base en la triple 

mímesis de Ricoeur es de la siguiente manera (Figura 4):

Figura 4. Esquema de la triple mímesis aplicada al meme.

Un meme implica un encuentro de mundos: el que antecede a la representación, 

el del espectador y el que funda el meme como tal. Es una simbiosis entre realidades, un 

proceso que implica una relación estrecha entre el espectador, el autor del meme y éste 
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último. Abre redes de sentido en nuestro entorno social e individual debido a que se va 

enriqueciendo nuestro bagaje y conocimiento. Dawkins determina esto como “mutaciones 

culturales” (1993:216), que sería una forma de evolucionar o ir avanzando culturalmente; 

dicho de otra manera: Los seres humanos van transformando su mundo con base en sus 

condiciones espaciotemporales o sociohistóricas. Así como la caricatura política en su 

momento tuvo una función esencial como forma de expresión, burla y protesta, ahora la 

tienen los memes como discurso catalizador de la realidad contemporánea. 

Sólo basta observar la figura 5 donde se mofan del jefe de estado norcoreano, Kim 

Jong-Un y lo comparan con el personaje Eric Cartman (figura 6) de la serie animada de 

televisión South Park, pues Kim Jong-Un es conocido como un tirano de Corea del Norte, 

pero ante otros países como Estados Unidos es objeto de burla por su físico, ideología y 

conducta (figura 7), a la vez Eric Cartman es un “niño gordo, malcriado, egoísta al punto del 

narcisismo, temperamental, desleal, extremista, xenófobo, racista, chovinista, psicótico, 

especialmente antisemita” (Wikipedia, 2015), rasgos que comparte con el líder político. 

Figura 5. Meme Kim Jong-Un Figura 6. Eric Cartman Serie South Park Figura 7. Meme entre Kim Jong-Un y  
        Barack Obama

El papel del espectador es crucial para los memes: Las personas se han 

convertido en agentes activos que no solamente ponen en circulación los memes a 

partir de compartirlos por internet o dispositivos electrónicos, sino que también pueden 

modificar el meme, crear uno nuevo o dar opiniones sobre el mismo que permiten ampliar 

el campo de significado y acción del meme: “el meme surge más por reacción que por 

invención” (NeoTeo, 2011). Los memes se basan en el intercambio y difusión colectiva, 

ser de dominio público y la mayor parte de las veces con autoría anónima. Su genialidad 

radica en ponerse al alcance de todos, es decir, ser incluyente; algo que lo diferencia con 

la caricatura política, que es excluyente para su creación: Reservada para personas con 
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ciertas habilidades técnicas o artísticas específicas; en cambio para hacer un meme sólo 

requieres ingenio y contar con algún equipo que permita la edición de imagen y texto y 

subirlo a la web.

Las siguientes imágenes ilustran de qué forma es incluyente el meme: En la figura 

8 se observa un perfil de Twitter donde aparece el texto “Drake was looking like” y a 

continuación una imagen sacada de la película Alien 3 (1992) que muestra un close up 

entre el personaje de Ripley (interpretado por la actriz norteamericana Sigourney Weaver) 

y el ser extraterrestre llamado Alien. La usuaria @MentallyOpulent realiza este meme en 

honor al beso que la cantante estadounidense Madonna dio repentinamente al rapero 

canadiense Drake durante la presentación de ésta en el festival de música Coachella en 

2015. Lo cual provocó que Drake tuviera una reacción inesperada que se interpretó como 

asco o desagrado. 

Figura 8. Meme Madonna y Drake versión Alien.  Figura 9. Meme Madonna y Drake versión Drácula.

Mientras que la figura 9 muestra cómo la usuaria de Twitter @KatieWeasel 

presenta el mismo acontecimiento, pero con otro meme, una imagen de la película 

Bram Stoker’s Dracula (1992) donde el personaje del conde Drácula, interpretado por el 

actor inglés Gary Oldman, lame una navaja empapada de sangre, apoyado por el texto 

“Madonna cleaning her tongue before finding next victim to kiss”. Lo cual es una sátira 

de que la cantante es una vampiro que al besar absorbe la juventud de esas personas, 

debido a que la estadounidense a pesar de haber nacido en 1958 se mantiene en 

excelente condición física. 

¿Pero los memes siempre han tenido el mismo aspecto? ¿Cuáles son sus principales 

canales y referencias? Curiosamente los primeros memes tenían una cierta influencia o 

evocación con la caricatura y el cómic. La figura 10 y 11 muestran a dos de los memes más 

emblemáticos de principios del siglo XXI: Feel Like a Sir y TrollFace, respectivamente. 
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Figura 10. Meme Feel Like a Sir.                                                   Figura 11. Meme TrollFace. 

Feel Like a Sir muestra una figura antropomoforma masculina, hecha 

con trazos sencillos y limpios, sin gran detalle, sólo unas cuantas líneas. Es 

monocromática, sólo hay color negro. El personaje porta un sombrero de copa, 

un monóculo en el ojo derecho, la ceja izquierda alzada, un bigote estilizado, una 

mueca en su boca que pareciera desdén, además de un atuendo formal con saco 

y corbata; su mano izquierda está levemente alzada con un gesto delicado. Tiene 

herencia del cómic y representa a un aristócrata u hombre de alcurnia. Se utiliza 

para satirizar situaciones donde las personas se perciben por encima del grupo o 

situación social donde estén. O, en otras palabras, ser pedantes y con ínfulas de 

soberbia de forma temporal. 

TrollFace (también conocido como CoolFace) es de los memes más 

populares, el uso que tiene es ante situaciones donde hay que burlarse o sacar 

provecho. Su autor es el usuario Whynne del sitio web que fomenta el arte 

independiente: DeviantArt. Whynne se inspiró en el dibujo (Figura 12) de un usuario 

anónimo de 4chan, quien subió el boceto de un ratón que al parecer estaba inspirado 

en Mighty Mouse, una caricatura que surgió en 1940 y después fue serie animada 

en la década de los sesenta y ochentas. El dibujo del usuario anónimo pasó a 

convertirse en meme debido a los rasgos fallidos que presentaba el personaje con 

el original, transformándose dentro de la comunidad cibernauta en Rape Rodent. o 

ratón violador. 
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Figura 12. Rape Rodent: Dibujo de usuario anónimo de 4chan basado en Mighty Mouse.

Irónicamente Trollface fue otro intento malogrado de copia, en este caso de 

Rape Rodent: 

Whynne un usuario de deviantart quién alguna vez intentó dibujar a Rape Rodent, 
pero le salió lo que actualmente conocemos como ‘trollface’, es decir le salió del 
carajo, lo uso el 18 de septiembre de 2008. Esto puede ser comprobado en el 
perfil de Whynne de deviantart y donde el mismo menciona el intento por dibujar 
a Rape Rodent. (enActualidad, 2012).

La figura 13 nos ilustra sobre el proceso transfigurador que tiene un meme, son 

–como ya se había mencionado- mutaciones culturales que establecen nuevos discursos 

y formas de concebir la realidad. En el caso de TrollFace estableció un vehículo de 

expresión para los bromistas que gozan del sufrimiento y pena ajena. 

Figura 13. Evolución de Mighty Mouse hasta TrollFace.

¿Quién se hubiera imaginado que ese personaje de Mighty Mouse iba a dar origen 

a un meme? A su vez, Feel Like a Sir y TrollFace inspiraron la creación de otros memes, 

que combinaban diversos referentes, ya sea de productos de los medios de comunicación 
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o simplemente se deformaba al meme y se agregaban otros elementos que hacían más 

enriquecedor su significado y uso (ver Figura 14). 

Figura 14. Evolución de los memes TrollFace y Feel Like a Sir.

Con estos ejemplos se observa el carácter transformador y espontáneo del meme: 

Casi siempre es accidental su aparición: A través de la creatividad de algún usuario se 

modifica algún hecho, producto o contenido, posteriormente es sometido a una interacción 

a través de su publicación y la aprobación colectiva es lo que le otorga su vigencia en la 

esfera social. 

El avance de los memes no sólo maniobra al ir reconfigurando contenidos. Hay otros 

niveles de operación en el desarrollo de estos discursos. El primero es a nivel formal: El 

diseño y los elementos morfológicos han ido modificándose a la par que las herramientas 

digitales mejoran: Si antes parecían bocetos o caricaturas realizadas en ordenadores, ahora 

son collages o ediciones más elaboradas. En segundo nivel tenemos que los memes integran 

diversos tipos de canales y códigos: fotografías, fotogramas, videos, caricaturas, gifs, obras 

de arte: Es ilimitado el campo de acción para la elaboración de un meme en la actualidad, 

puede ser un extracto de una noticia, una selfie, una serie de televisión, una pintura, películas, 

un mapa, etc. Ya no son exclusivamente imágenes fijas, ahora tienen movimiento y también 

audio que fortalece más el éxito del meme a través de sus espectadores. El último nivel es 

el contenido: Al inicio las temáticas de los memes giraban en torno a situaciones cotidianas 

de las personas, cosas con las que se podría identificar una gran mayoría: pasar un examen, 

ver la televisión, dar un paseo, etc. Pero al paso de los años ha integrado un gran número de 

temas que van desde los espectáculos, política, filosofía, poesía, arte, economía y todo lo 

que podamos imaginar ahora se convierte en meme.
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4 CONCLUSIONES

Podemos afirmar que los memes agregan e integran, no sólo significados, sino 

también a los usuarios y consumidores. Puede ser que de ahí venga su avasallador éxito. 

No hay límites –aún- en el universo del meme: todos podemos crearlo, todos podemos 

ser parte de uno –casi siempre de forma accidental- y todos tenemos un fácil acceso a 

ellos, ya que no hay restricción de contenido o difusión. Es una nueva forma discursiva 

que integra elementos de la caricatura política en cuanto a la sátira e ironía, pero lo más 

interesante es que su estructura se basa en los recursos tecnológicos contemporáneos, 

en las formas que han emergido en cuanto a interacción social, y en los contenidos, 

productos y acontecimientos que rodean nuestra realidad. 

No cabe duda de que los memes son una nueva forma discursiva, o, en otras 

palabras, el actual discurso satírico contemporáneo, el cual integra a los espectadores no 

sólo como lectores, sino también como creadores y modificadores de este. El meme no 

tiene una autoría restringida, hay una flexibilidad en compartirlo y procesarlo; de hecho, 

se integra a un sistema de intercambio social que es donde se enriquece de significados 

y donde permite su infinita reproducción. 

Los memes no sólo divierten, tienen una función cognitiva esencial: Su poder de 

expresión es invaluable, ya que al compartir contenidos de diferente índole fomenta que 

las personas que los observan adquieran nuevos conocimientos sobre muchas temáticas. 

Permite –al igual que la caricatura política- hacer críticas y reflexiones profundas sobre el 

entorno social. Y ¿Quién sabe? Puede ser que las nuevas generaciones a través de estos 

discursos de fácil acceso se estén formando como personas críticas y observadoras de 

su realidad, actuando como agentes de cambio potenciales. 

En definitiva, el ser humano integra nuevas modalidades de expresión y 

comunicación a la par de su devenir sociohistórico, el meme es un condensador simbólico, 

reflejo de nuestra época y de todos los cambios tecnológicos y culturales que se viven. 

Reiterando que el discurso es un ente vivo: En continuo movimiento y transformación.
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