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APRESENTAÇÃO

O volume VI do livro “Por Palavras e Gestos: A arte da Linguagem” está organizado 

em torno de três eixos relevantes para os estudiosos e pesquisadores que desenvolvem 

trabalhos na área da língua/linguagem e suas interfaces. Na sociedade, a presença de 

variadas tecnologias contribui para que os textos que circulam em diferentes mídias 

(impressa, eletrônica e digital) se constituam por intermédio da articulação entre linguagens. 

Cada vez mais, os textos – orais ou escritos, impressos ou digitais, - são multimodais e 

multissemióticos, isto é, orquestram em sua constituição sons, vídeos, imagens, escrita, 

cores etc. Essas mudanças contemporâneas nos textos ampliam e modificam as práticas 

de leitura e escrita, o que exige não só novas práticas de letramentos para que os sujeitos 

tenham pleno acesso às informações que circulam e as analisem de forma crítico-reflexiva, 

mas também, novos olhares para o ensino e para as práticas pedagógicas de formação 

de leitores no espaço escolar. Para além das tecnologias, mídias, leitura e escrita, a 

sociedade contemporânea presencia a valorização da diversidade cultural, o embate de 

vozes e o reconhecimento da diferença e da diversidade. Todas essas questões estão 

permeadas pela língua/linguagem e refletem uma dinâmica sociocultural. “Por Palavras e 

Gestos: A arte da Linguagem” reúne uma coletânea de artigos cujas temáticas abordadas 

fornecem ao leitor um campo vasto e profícuo para o diálogo, além de se constituírem 

como uma leitura instigante que possibilita a construção de conhecimentos. 

Mauriceia Silva de Paula Vieira

Patricia Vasconcelos Almeida
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CAPÍTULO 4

UNA LECTURA SEMIÓTICA DE LA REVISTA ARGENTINA 
TÍA VICENTA1

 
Data de submissão: 20/05/2022
Data de aceite: 10/06/2022

Dra. María Lourdes Gasillón
Universidad Nacional de Mar del Plata
Centro de Letras Hispanoamericanas 

(CELEHIS)
Instituto de Humanidades y 
Ciencias Sociales (INHUS)

Argentina
https://orcid.org/0000-0002-1121-0367

RESUMEN: En este trabajo proponemos el 
análisis de la revista Tía Vicenta (1957-1966) 
de Juan Carlos Colombres (1923-2017) desde 
una lectura semiótica que involucra la relación 
palabra-imagen. El semanario presentaba 
un estilo novedoso, pues no tenía secciones 
fijas, el criterio de redacción era abierto y 
cada número contaba con colaboradores 
diferentes. El texto conjuga formas expresivas 
de distinta naturaleza con un sentido original 
–criticar y parodiar los discursos dominantes 
contemporáneos– que estalla en múltiples 
significaciones según el contexto, sus 
creadores y sus lectores. Se muestra una 
realidad absurda en la que funcionan la 
transformación y el no respeto por pautas 
1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en 
el XIV Congreso Mundial de Semiótica de la Asociación 
Internacional de Estudios Semióticos (IASS/AIS), que 
se realizó en la ciudad de Buenos Aires, del 9 al 13 de 
septiembre de 2019.

establecidas tan característico del carnaval, 
transpuestos al lenguaje textual mediante la 
carnavalización literaria (Bajtín 1987 y 1993). 
La transgresión y el enmascaramiento están 
presentes, debido a que el género al que 
pertenece en su comienzo se ve desdibujado 
por la mezcla de ciertos elementos (canciones, 
estatutos, avisos y slogans publicitarios, 
refranes, fotomontaje y muchos más) y 
recursos retóricos (parodia, ironía, estilización, 
hipérbole) que lo convierten en un objeto 
semiótico heterogéneo sustentado en temas 
de actualidad de la Argentina a mediados del 
siglo pasado. Las conclusiones nos permitirán 
observar que, en Tía Vicenta, el mensaje 
lingüístico y la imagen funcionan en forma 
solidaria como procedimientos principales de 
connotación (Barthes 2017: 17) para realizar 
una sátira social y política. El componente 
humorístico reside, precisamente, en esa 
conjunción, ya que el texto y lo icónico ponen 
en primer plano la presencia de anomalías 
gráficas o juegos de palabras que causan 
rupturas de sentido y yuxtaposición de 
elementos incompatibles para provocar un 
efecto cómico (Levín 2015: 17-23).
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from a semiotic reading that involves the word-image relationship. The weekly presented 
a novel style, since it did not have fixed sections, the editorial criteria was open and each 
number had different collaborators. The text combines expressive forms of a different 
nature with an original meaning –criticizing and parodying the dominant contemporary 
discourses– that explodes in multiple meanings depending on the context, its creators 
and its readers. An absurd reality is shown in which transformation and disrespect for 
established guidelines so characteristic of carnival work, transposed into textual language 
through literary carnivalization (Bajtín 1987 and 1993). The transgression and masking are 
present, because the genre to which it belongs at the beginning is blurred by the mixture 
of certain elements (songs, statutes, advertisements and advertising slogans, sayings, 
photomontage and many more) and rhetorical resources (parody, irony, stylization, 
hyperbole) that make it a heterogeneous semiotic object based on current issues in 
Argentina in the middle of the last century. The conclusions will allow us to observe 
that, in Tía Vicenta, the linguistic message and the image work in solidarity as the main 
procedures of connotation (Barthes 2017: 17) to carry out a social and political satire. The 
humorous component resides, precisely, in this conjunction, since the text and the iconic 
foreground the presence of graphic anomalies or puns that cause ruptures of meaning 
and juxtaposition of incompatible elements to provoke a comic effect (Levín 2015: 17-23).
KEYWORDS: Landrú. Tía Vicenta. Mijaíl Bajtín. Roland Barthes. Image-text.

1 UNA APROXIMACIÓN A TÍA VICENTA

Juan Carlos Colombres (1923-2017), conocido como Landrú, inauguró el 20 de 

agosto de 1957 –si bien el lanzamiento estaba previsto para el martes 13, se retrasó una 

semana por un desperfecto en la impresión– (Gutiérrez, 2018: 82) un semanario titulado 

Tía Vicenta, que se alineaba en la “escuela del absurdo” del caricaturista e ilustrador 

rumano Saul Steinberg (Russo, 1994: 12) y en el humor literario, paradójico e irracional de 

la publicación española La Codorniz (1941-1978) (Rivera, 1986: 64).2 Inspirado en su propia 

tía Cora –una “señora gorda” que afirmaba disparates sobre la política, sin comprenderla 

en profundidad–, el dibujante creó el personaje de una mujer soltera, que analizaba 

cualquier tema (desde cuestiones de gobierno hasta fútbol) sin conocer bien la materia 

sobre la que opinaba (Gigli Box 2009).3 La revista se volvió popular en el público dado que 

presentaba un estilo original, no tenía secciones fijas, el criterio de redacción era abierto 

y cada número contaba con colaboradores diferentes. Tía Vicenta tuvo distintas etapas: la 
2 Su primer secretario de redacción fue Carlos Peralta (que firmaba sus textos con el seudónimo de Carlos del 
Peral) junto a los escritores Julio Gil (Pericles), Jaime Botana (Jaimote Botanilla), Julián Delgado (Julián Jota) y 
Manuel Gurrea (Magumu). Entre los dibujantes se encontraban: Carlos Garaycochea, Joaquín Lavado (Quino), 
Alfredo Olivera, Raúl Damonte Taborda (Copi), Miguel Brascó, Héctor Compaired (Kalondi), Jorge Martín (Catú), 
Ángel Aboy (Drácula), Manucho y Gorla (Trillo y Broccoli 1971: 89 y 92; Rivera 1984: 611).
3 Así la describe Landrú: “Era una especie de señora gorda a la que le gustaba mucho la política pero no entendía 
nada y sus conversaciones eran desopilantes. En esa época yo vivía en Montevideo y Juncal, y mi tía se mudó 
al segundo piso del mismo edificio, de modo que la veía muy seguido. [...] Era viuda y bastante amarreta; y a mí 
me hacían mucha gracia sus comentarios políticos delirantes... Estaba allí todo el rudimento de la señora gorda; 
pero ella no era muy agradable: quiero decir que cuando no le gustaba algo, gritoneaba. Yo la fui transformando 
de a poco en Tía Vicenta, atemperando sus rasgos físicos y de carácter... Me encantaban sus rasgos, su humor 
involuntario y su arsenal de historias” (Russo 1994: 11).
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primera, como revista independiente a cargo de la editorial NOPRA (dirigida por Landrú); la 

segunda, a partir de 1964, como suplemento dominical de humor del diario El Mundo, hasta 

el 17 de julio de 1966, fecha en que fue clausurada por el general Juan Carlos Onganía por 

aparecer representado en la tapa como una morsa; quince días después, reaparece como 

María Belén (1966-1967) y Tío Landrú (1968); en su último período, nuevamente adoptó el 

nombre de Tía Vicenta durante la dictadura militar de los 70 (1977-1979).

El semanario pertenece al campo del “humor gráfico”, en tanto la palabra 

convive con el dibujo y la fotografía. Según Florencia Levín, el rasgo humorístico de este 

género reside, precisamente, en esa conjunción texto-imagen: ambos ponen en primer 

plano la presencia de anomalías gráficas, hipérboles o juegos de palabras que causan 

rupturas de sentido y yuxtaposición de elementos incompatibles entre sí para generar 

un efecto cómico (2015: 17-23). No obstante, su objetivo no siempre es provocar risa, 

sino que muchas veces puede ser utilizado como herramienta crítica, moderada por un 

aire cómico, que pareciera quitar un poco de énfasis a la denuncia.4 El humor gráfico 

que circula en espacios institucionalizados (diarios, revistas o semanarios) es un discurso 

situado contextualmente (Levín 2015: 24-25), pues representa y evalúa, a la vez, un 

período de tiempo en determinado ámbito social. Su carácter subversivo hace que tome 

como referencia una representación social, que modifica, deforma, para elaborar una 

perspectiva crítica respecto de ella.

En ese sentido, Tía Vicenta analizaba el derrotero de la historia argentina –entre 

gobiernos democráticos y de facto–, a través de una fuerte sátira. Pretendía alejarse del 

humor gráfico de la década peronista, si bien, al mismo tiempo, manifestaba no demostrar 

simpatías por una facción política en particular. Su mirada subversiva estaba asentada 

en el absurdo, la parodia, la invención de noticias, las caricaturas, entre otros tantos 

dispositivos utilizados para leer en clave humorística las características destacadas de 

ciertos grupos sociales y personalidades del momento de publicación de cada número 

(Rojas, Aramburu, Frondizi, Illia, Alsogaray, Onganía, etc.) (Favero y Mosiewicki, 2015: 7-8).

2 CARNAVAL, RISA E HIBRIDEZ GENÉRICA

Resulta difícil clasificar a Tía Vicenta dentro de un determinado género discursivo 

(Bajtín 2013), porque se trata de un objeto semiótico híbrido y complejo: el formato 

varía, la figura del “autor único” se desvanece debido a su naturaleza coral; aparecen 

4 “Captura fragmentos de ideas, imágenes y opiniones que circulan en otros espacios en que se produce el 
intercambio social; los transforma y los vuelve a lanzar a la circulación a través de la prensa masiva, alimentando así 
la producción de aquello que constituye al mismo tiempo su propia materia prima: el flujo de las representaciones 
sociales. Y lo hace entramando esas redes de representaciones colectivas en el marco de las escenas imaginarias 
construidas por los humoristas […]. Porque el humor gráfico vehiculiza, necesariamente, lo que llamamos el “sentido 
común” (Levín 2015: 24).
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dibujos, fotos y textos pertenecientes a géneros diferentes que mutan en cada edición. 

Esta particularidad puede relacionarse con el concepto de carnavalización literaria, es 

decir, la traslación de la fiesta popular del carnaval medieval y renacentista al lenguaje 

de la literatura, estudiado por Mijaíl Bajtín en sus trabajos “La cultura popular en la Edad 

Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais” (1987) y “Problemas de 

la poética de Dostoievski” (1993). El carnaval celebraba un proceso de transformación 

caracterizado por no tener un escenario determinado (ya que se realizaba en plazas y 

calles vecinas de pueblos y ciudades), ni actores ni público, sino que todos participaban 

con absoluta libertad; no se respetaban las jerarquías, leyes ni normas instauradas por 

las autoridades de la época, pues se buscaba una igualdad de condiciones a nivel social.5

Podemos observar, así, que en Tía Vicenta también funciona la carnavalización 

bajtiniana en la mutación, la mezcla, la irreverencia, la risa y el no cumplimiento de pautas. 

El principal rasgo carnavalesco reside en su materia textual diversa (alimentada por 

canciones, estatutos, avisos y slogans publicitarios, refranes, instructivos, entre otros), 

que congrega formas expresivas de distinta naturaleza (palabra e imagen) para consolidar 

una sátira de los discursos dominantes y provocar significaciones múltiples:

1) Imagen-texto. 

Tía Vicenta Nº 369, domingo 17 de julio de 1966.
5 Luego, en la mitad del siglo XVII, el desarrollo de la vida en el carnaval comienza a degradarse y disminuir su 
importancia en la sociedad; por consiguiente, la literatura cuenta con la corriente de textos carnavalizados (algunos 
de sus máximos exponentes son: Cervantes, Rabelais y Boccaccio) durante las épocas anteriores y no con el rito 
en sí para crear nuevas ficciones que pretendan simbolizar ese universo ideológico –medieval y renacentista en 
particular– resemantizado en cada texto que se escribe.
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Aquí, vemos fotografías que reproducen la realidad en forma analógica (un 

mensaje “denotado”, “sin código”), según lo sostiene Roland Barthes, al tiempo que 

expresan un “mensaje suplementario, secundario, connotado” dado por un “tratamiento 

de la imagen”, “una retórica”, propuesta por los diseñadores de la revista (2017: 9). El 

significado resultante (estético e ideológico, en este caso) remite directamente a la política 

y la cultura argentina de los ’60 a través de ciertos objetos, símbolos y estereotipos (por 

ejemplo: el tambor, el burro, un oficial de la armada en la imagen citada) “construidos” con 

el propósito de que el lector pueda reconocer y, luego, inferir el mensaje connotado por 

estos signos según sus saberes previos:

Por una parte, una fotografía de prensa es un objeto trabajado, seleccionado, 
compuesto, construido, tratado según normas profesionales, estéticas o 
ideológicas, que son otros tantos factores de connotación; y por otra parte, 
esa misma fotografía no es solamente percibida, recibida, sino también leída, 
vinculada más o menos conscientemente por el público que la consume a una 
reserva tradicional de signos; ahora bien, todo signo supone un código, y es ese 
código (de connotación) el que habría que tratar de establecer. La paradoja 
fotográfica sería entonces la coexistencia de dos mensajes, uno sin código 
(ese sería el análogo fotográfico) y el otro con código (ese sería el “arte”, o el 
tratamiento, o la “escritura” o la retórica de la fotografía); estructuralmente, la 
paradoja no es, desde luego, la colusión de un mensaje denotado y de un mensaje 
connotado […]; sino que el mensaje connotado (o codificado) se desarrolla aquí 
a partir de un mensaje sin código (cursivas del original) (Barthes 2017: 11).

De esta manera, recordemos que, en palabras de Umberto Eco (2013: 69-75), un 

texto debe ser “actualizado” por su destinatario, pues contiene muchos elementos “no 

dichos”, no manifiestos en la superficie, y es necesario que alguien los ponga a funcionar 

a la hora de la interpretación. Para ello, se requiere un lector cooperativo que actualice 

su enciclopedia y lograr el trabajo de inferencia, aunque varias veces la competencia del 

destinatario no sea semejante a la del autor.

Como señala Eco (2013: 75-76), los guionistas y dibujantes de Tía Vicenta –– 

piensan y diseñan determinadas estrategias humorísticas y comunicativas que requieren 

un “lector modelo” con las competencias necesarias (lengua, enciclopedia, léxico y 

estilo) para interpretar la crítica de la revista. Sin embargo, en realidad, el autor no es el 

“propietario” absoluto del texto ni tiene derechos sobre él, ya que al estar compuesto 

de un denso tejido de citas de la cultura y la política, el lector y su experiencia cobran 

el verdadero protagonismo en este proceso, ya que es el encargado de “descifrar” esas 

“huellas” culturales diseminadas por el discurso (Barthes 1994: 71).6

6 En “La muerte del autor”, Roland Barthes afirma al respecto: “Hoy en día sabemos que un texto no está constituido 
por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje 
del Autor-Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas 
escrituras, ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la 
cultura” (1994: 69).
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Muchas de las fotografías que aparecen en el semanario de Landrú utilizan el 

“trucaje” o fotomontaje como principal procedimiento de connotación a partir de una 

alteración de “lo real en sí”. En palabras de Barthes, “hace pasar por denotado un 

mensaje que, en realidad, está marcadamente connotado” (2017: 13) para una sociedad 

determinada, ya que el código es histórico.7 En estos casos, además, la palabra ilustra 

la imagen: funciona como un “mensaje parásito” que refuerza/amplía la connotación 

(2017: 17).

Asimismo, Eliseo Verón sostiene que en el “orden de lo discursivo” (1995: 22) 

repercute en el proceso de espaciotemporalización; además, los objetos significantes 

no son homogéneos, pues múltiples materias y niveles de codificación operan al 

mismo tiempo (imagen-texto, imagen-palabra-texto-sonido, palabra-comportamiento-

gestualidad, entre otros), tal como sucede en Tía Vicenta, en tanto “paquete significante 

complejo” que recorre “las redes sociales del sentido”, al decir de Verón (1995: 23).

3 LA MORSA EN EL PODER

El uso de máscaras y disfraces en la revista (es decir, la estrategia de apropiarse 

de la identidad de otras publicaciones contemporáneas como Ahora, Clarín, El Gráfico, 

Pravda, por citar algunas) evidencia una relatividad, un estallido de la identidad, a partir 

de la metamorfosis y el juego entre la imagen individual y lo real (Bajtín 1987: 41-42). 

El empleo de esa máscara facilita el engaño y el encubrimiento; se oculta la verdadera 

personalidad detrás de la “fachada” del humor construido por un coro de voces autorales 

complementarias. Un ejemplo de la irreverencia carnavalesca se observa en la tapa de 

Tía Vicenta publicada el domingo 17 de julio de 1966, en la que dos morsas dialogan; el 

dibujo ocupa un lugar central en la diagramación, pero también este animal aparecerá en 

todo el número:

7 Roland Barthes afirma en “El mensaje fotográfico”: “El código de connotación no es verosímilmente “natural” ni 
“artificial”, sino histórico o, si se prefiere “cultural”; en él los signos son gestos, actitudes, expresiones, colores o 
efectos, provistos de determinados sentidos en virtud del uso de una determinada sociedad: la relación entre el 
significante y el significado, o sea, la significación propiamente dicha, es, si no inmotivada, al menos enteramente 
histórica” (2017: 19).
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2) El diálogo de las morsas.

Tapa de Tía Vicenta Nº 369, domingo 17 de julio de 1966.

Un lector extranjero o desconocedor del contexto no puede comprender el “doble 

sentido” ni el efecto paródico y provocativo de ese dibujo y las palabras que lo acompañan. 

La elección de una morsa en la ilustración y en los textos tiene como referente al 

presidente de facto de aquel momento. La portada consta de una única viñeta o recuadro, 

acompañado de un enunciado breve (“¡Al fin tenemos un gobierno como Dios manda!”), y 

busca provocar un efecto humorístico a partir de la ironía sobre un asunto político actual 

(Levín 2015: 18): el golpe de estado denominado “Revolución Argentina”, encabezado por 

Julio Alsogaray, que derrocó a Arturo Illia en junio de 1966 e inauguró “la era de la morsa”. 

Mediante los procesos de condensación de un fenómeno y la combinación de elementos 

e ideas pertenecientes a distintos dominios, al decir de Levín (2015: 40), el dibujo expresa 

el cambio de gobierno y la asunción del general Juan Carlos Onganía como presidente 

de la República representado en la figura de este animal con el que se lo identificaba por 

sus tupidos bigotes, que le tapaban su labio leporino. Así, aparece la deformación física 

y la comparación del político con un animal: otro de los recursos muy utilizados en la 

publicación para burlarse, sin respetar jerarquías, de una personalidad pública.8
8 A lo largo de su trayectoria, varios políticos fueron comparados con un animal: Pedro Eugenio Aramburu (vaca), 
Isaac Rojas (pigmeo narigón y negro), Arturo Frondizi (jirafa), la logia militar (dragón verde), Julio Rodolfo Alsogaray 
(“chanchito”), Arturo Umberto Illia (tortuga) (Gandolfo 2013).
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A pesar de que la figura de Onganía se reitera en las ilustraciones de la revista 

desde julio de 1963 hasta 1966, siempre representado con cierto respeto como un 

personaje poderoso, el número del 17 de julio molestó al teniente, quien ordenó la clausura 

a pocas semanas de su asunción, “‘por falta de respeto hacia la autoridad y la investidura 

jerárquica’, específicamente por representar al presidente como una morsa” (Favero y 

Mosiewicki 2015: 2).

La alusión al golpe militar no solo está presente en la portada protagonizada por 

dos morsas –cuyos colmillos pueden interpretarse como armas de guerra (Gandolfo 2013: 

11)–, sino que el significado asociado al autoritarismo, la supresión de los tres poderes, la 

censura y la imposición de ciertas normas se replica en cada uno de los titulares y el 

interior de la revista:

“La Revolución Argentina se patentó (Registro Nº 832567/66)”.
“¿Qué se celebra el 29 de junio?”.
“Las proclamas revolucionarias se redactan así”.
“¿Kochane ministro?”.
“Comenzó el campeonato de quemados. Hay varios radicales”.
“El buey solo bien se salimei”.

Además, la frase “Estas botas están hechas para caminar’ (Juan Carlos)” debajo 

del dibujo de una bota negra en la parte superior de la portada alude al calzado típico de 

los militares y a una canción muy famosa de Nancy Sinatra –“These boots are made for 

walking”–, que salió en febrero de ese año (Gandolfo 2013: 11). Sin embargo, las morsas y 

la canción no son las únicas referencias a Onganía y su régimen represivo; en otra página 

del último número, por ejemplo, reaparecen las botas como símbolo, la frase, el nombre 

del general y la idea de que el país tiene un líder que lo guiará correctamente:

3) “Estas botas están hechas para caminar”.

Tía Vicenta Nº 369, domingo 17 de julio de 1966.



Por Palavras e Gestos: a Arte da Linguagem Vol VI Capítulo 4 43

4 INTERTEXTUALIDAD Y AMBIVALENCIA COMO BASES DEL HUMOR

Los textos y las imágenes que integran el semanario entran en un dialogismo 

(Bajtín 1993: 65) –diálogo contrapuntístico– de voces que están en “coexistencia e 

interacción” (47). Es decir, la revista entabla un constante “diálogo” con escritores, textos 

y géneros discursivos populares o cultos intercalados en cada sección. Esas citas (como 

el verso de la canción de Sinatra) se incorporan y asimilan para construir un discurso 

humorístico crítico:

“El que se acuesta con chicos amanece Pistarini”.
“El que Risolía último, Risolía mejor”.
“Onganía nuevo barre bien”.
“No hay radical que dure tres años”.

Estos “nuevos refranes”, por ejemplo, tienen una relación directa con la política 

actual –visible en los nombres propios del comandante Pascual Ángel Pistarini, que 

impulsó la Revolución Argentina, y el juez designado por Onganía para ocupar la Corte 

Suprema de Justicia, Marco Aurelio Risolía–. Esta operación de reescritura permite 

resaltar el objetivo de una revista que exige un lector competente, perspicaz, informado 

para entender la sátira explícita a distintos actores sociales.9 Por consiguiente, en estos 

juegos verbales resuena la idea bajtiniana retomada por Julia Kristeva: “la palabra (el 

texto) es un cruce de palabras (de textos) en que se lee al menos otra palabra (texto)” 

(1981: 190). Así, Tía Vicenta “se construye como mosaico de citas” (1981: 190): absorbe y 

transforma discursos previos heterogéneos (arte, música, prensa periodística, historia, 

política, refranero popular, sátira social, publicidad comercial…) para producir dobles 

sentidos dados por esa confluencia. Esta transposición de diversos géneros discursivos 

permite el diálogo entre varios códigos, por el cual cada uno se configura/lee en el otro y 

todos se complementan.

Al mismo tiempo, Landrú y su equipo editorial hacen uso de la “palabra situada 

en el espacio” (Kristeva 1981: 191) al señalar hábitos sociales, vicios, aspectos negativos 

de la sociedad y la política argentinas mediante la parodia, en el que la imitación, en tono 

de burla muchas veces, pero con un lenguaje cotidiano, exagera y deforma personajes, 

situaciones, discursos con la intención de juzgarlos:

9 Los refranes originales son, en orden de aparición: “El que se acuesta con chicos amanece mojado”, “El que ríe 
último, ríe mejor”, “Escoba nueva barre bien” y “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”.
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4) El matrimonio siniestro.

Tía Vicenta Nº 369, domingo 17 de julio de 1966.

Nuevamente, en la sección “El matrimonio siniestro” firmada por Marcos Martínez, 

con un tono sereno y bajo la aceptación de los personajes, el diálogo paródico entre la 

anciana y la señora Lúgubre en el supermercado pone en evidencia la asimilación de las 

acciones más desagradables y típicas de un gobierno inconstitucional enmarcadas por la 

muerte, la tortura, la censura:

-¿Y qué tal, cómo mueren ustedes?
-Bastante bien. Mi esposo se dedica a vender sangre inocente y está ganando 
mucha plata.
-¿A cómo anda el litro?
-¿De qué grupo? El RH negativo es el más barato.
-Mire qué cosa... ¿Y Sepúlcrito cómo está?
-Es un degenerado divino. No piensa más que en hacer sufrir a los animalitos de 
Dios. Es extraordinario. Nosotros estamos muy contentos con él. Ahora que ya 
va siendo mayorcito dice que quiere comenzar con personas...
-Se ve que el monstruito tiene vocación.
-Ya lo creo. Dice que quiere ser torturador.
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Tía Vicenta utiliza la “palabra de otro(s) para poner en ella(s) un sentido nuevo, al 

mismo tiempo que conserva el sentido que tenía ya la palabra”, por ende, la palabra “se 

vuelve ambivalente”, al decir de Kristeva (1981: 201). En el caso de la parodia, se introduce 

un significado opuesto al de la palabra del otro (1981: 202).

Un fenómeno semejante ocurre en la sección titulada “La página del Barrio Norte”:

–¿Qué te pa el nuevo gobierno, gordi?
–Hasta ahora, regio. Yo creo que nosotros, los de Arroyo, también tendríamos 
que hacer nuestra revolución.
–¿Una revolución en el Barrio Norte? ¡Qué divertido!
-Por su. Tendríamos que erradicar a todos los que no pertenezcan a la G. C. U.
–¿A la G. C. U.? ¿Qué es, gordi? Suena a una logia.
–Es una logia, vieji. ¡Mirá que estás “out”! ¿Pero en serio no sabés qué es la G. 
C. U.?
–Es la primera vez que la oigo nombrar.
–¡No te puedo!
–Podeme que es la pura. Dejá de hacerte la misteriosa y decime qué es.
–Después, gordi. Ahora hay moros en la costa y qué sé yo. La pirujona de Mirna 
Delma está en la sala y nos puede oír. Se está planchando el pelo con un líquido 
que la futura “cuñadita” le trajo de Brasil.
–¡Qué asquete! Mirnita está fula con la revolución. Su “simpatía” Aldo Rúben 
trabajaba de sereno en un comité radicheta y ha quedado sin empleo.
–¡Pobre Aldo Rúben! También, los radicales tienen la culpa de todo lo que pasó. 
¿Sabés que ni el viejo, ni Perette, ni los Suárez, ni Palmero usaban Rolex?
–¡Se la buscaron! Claro, la gente pobre no sabe que los Rolex son antigolpes.
–Es que la gente pobre siempre está en babia. Espero que la Morsa lo use.

María Belén y Alejandra actúan y hablan siguiendo el estilo de los típicos 

habitantes del Barrio Norte de Buenos Aires (zona de Retiro y Recoleta): representan 

esas “chicas pitucas […], totalmente alejadas de la realidad del país, cuyo mundo es el 

de las convenciones supuestamente aristocráticas y las últimas modas” (Gutiérrez 2018: 

7). En esta sección firmada por Landrú, se hace uso de la estilización (Bajtín 1993: 261) 

paródica, porque sus protagonistas adoptan “la palabra de otro” relativizada (Kristeva 1981: 

201), marcada en su discurso conforme a la actividad y posición social de los ciudadanos 

de clase media-alta y alta de esa zona, pero, al mismo tiempo, siguiendo a Bajtín, la revista 

se apropia de esa palabra ajena y le introduce una orientación de sentido absolutamente 

opuesto a la orientación original. Las abreviaturas, las palabras despectivas referidas a 

las clases bajas, la creación de vocablos coloquiales y la cursilería son algunos de los 

rasgos evidentes en la transposición de este tipo de discurso estereotipado utilizado por 

una burguesía chic porteña de mediados del siglo pasado, que quería pertenecer a un 

sector de élite exclusivo a partir de la imitación inadecuada, absurda, de cierto lenguaje, 

vestimenta, modas, “buenas maneras”, gestos que acentúan, en realidad, su ridiculez:

Landrú, en 1957, ya había cristalizado sus arquetípicas señoras gordas, y 
también, a partir de un registro implacable de tics y presupuestos formales 
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de los segmentos sociales, una incesante galería de personajes y tipos 
cuya devolución especular los exponía dentro de un sistema de clasificación 
tan rotundo y desprejuiciado que resultaba una tácita impugnación tanto al 
maniqueísmo clasificatorio como a todo aquello que se rigiera por convenciones. 
Es así [...] que su sistema resulta cabal, un nomenclador de irresistible influencia: 
sus mersas, pirujas, GCU (Gente Como Uno), chiruzas, caqueros, gordis y reblán 
son tipos indiscutibles de la fauna social argentina [...] (Gutiérrez 2018: 12).

Al decir de Silvina Marsimian (2021: 28-31), Colombres lleva a cabo una “radiografía 

social de los años sesenta” en esta sección, destinada a representar de manera 

humorística a los sectores medios considerados “bienudos”. María Belén y Alejandra se 

autoincluían en la GCU: la “clase distinguida” que vivía en Barrio Norte y se caracterizaba 

por el esnobismo, que marcaba lo que era “in” (“el buen gusto”) y lo “out”. Estos personajes 

femeninos repiten fórmulas lingüísticas que definen esa clase burguesa en ascenso a la 

que querían pertenecer. Como vemos, en sus diálogos cotidianos, algunos de los recursos 

predominantes son: los neologismos, los apelativos, las apócopes, las repeticiones, las 

fórmulas psicosociales, los nombres propios en diminutivo, las expresiones enfáticas y las 

siglas generalizadoras, por mencionar algunos.

Por otra parte, se observa una presencia destacada del procedimiento de la 

repetición en todo el número, que refuerza con mayor intensidad el significado asociado a 

Onganía y su gobierno dictatorial. De esta forma, la figura de la morsa reaparece muchas 

veces, tal como sucede en el “Estatuto de la morsa”, compuesto por quince artículos y 

acompañado por el dibujo del animal acostado en una mecedora:

Artículo 1º. – Queda establecido en todo el territorio de la República el Día de la 
Morsa, que se celebrará el día 29 de junio de cada año, con la participación de 
los efectivos militares, navales y aeronáuticos de la Nación. En el supuesto de 
que se careciere de efectivos suficientes o se encontraren éstos entregados a 
sus funciones específicas, podrá hacerse uso de cheques.
Art. 3º. – La Morsa inviste las funciones de jefe del Estado argentino y 
comandante en jefe (pero de veras) de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire.
Art. 5º. – Los tres Poderes obsoletos que hasta ahora venían acarreando la ruina 
del país con los nombres de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial 
recibirán de hoy en adelante los nombres de On, Ga y Nía.
Art. 12º. – Cualquier institución que, por una u otra causa, proporcionare a la 
Morsa el más mínimo dolor de cabeza será inmediatamente dada de baja y 
suprimida de los textos escolares de lectura.

Y en el “Diccionario de la morsa”:

Almorso: Almuerzo en la Casa Rosada.
Morsilla: Alimento presidencial.
Morse: Alfabeto para telégrafo inventado por Onganía.
Morsarella: Queso revolucionario.
Morsalini: Jugador de fútbol favorito del gobierno.
Morsadela: Fiambre que se come en los acuerdos de gabinete.
Morsacicleta: Vehículo presidencial.
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De nuevo, el discurso humorístico de la revista se apropia y reescribe dos géneros 

discursivos estereotipados (el estatuto y el glosario) para presentarlos, desde la parodia, 

con una función diferente de la propia, a pesar de “respetar” su estructura original. En 

consecuencia, la insistente reiteración del símbolo de la morsa apunta a resaltar las 

características del gobierno de facto a través de la ironía, las comparaciones ridículas y los 

juegos con el lenguaje, que incluyen el uso del doble sentido, el calembour o sinsentido, la 

creación de nuevas palabras a partir de términos y nombres de personalidades tomados 

de la vida cotidiana (almuerzo, morcilla, mozzarella, el ex jugador de fútbol Silvio Marzolini, 

mortadela, motocicleta). En definitiva, la reunión de estos elementos connota un mensaje 

puntual: la Revolución Argentina instaló nuevas autoridades, normas y costumbres que se 

deben respetar, según lo ordena el presidente.

5 TÍA VICENTA Y UNA MIRADA CRÍTICA DE SU TIEMPO

En este trabajo nos propusimos realizar una lectura semiótica de Tía Vicenta, 

centrada en el análisis de los discursos sociales que circulan por sus páginas. Juan Carlos 

Colombres junto a su equipo multidisciplinar plantean una revista de características 

genéricas problemáticas y con una orientación ambigua, ya que puede ser leída como 

una publicación pasatista, divertida y tolerante o, por el contrario, crítica e impertinente 

(Rivera 1984: 611). Según esta última interpretación, el semanario fusiona texto, imágenes 

y dibujos con el propósito de satirizar los discursos dominantes contemporáneos. En esa 

línea, el número de 1966 resulta significativo ya que, al tratarse de una publicación madura 

y afianzada en el medio gráfico con un sello propio, extrema el uso de los procedimientos 

humorísticos para realizar una crítica política y social cargada de invectiva implícita y 

explícita a la autoridad gubernamental máxima.

Observamos, por consiguiente, el predominio de una realidad disparatada, 

sustentada en la mezcla de géneros y la irreverencia. Simultáneamente, la transgresión, 

la parodia y el trucaje confluyen en ella para dar forma a un texto híbrido que da cuenta 

de los estereotipos sociales y políticos de las décadas del ‘50 y ’60, es decir, “un cruce 

de superficies textuales, un diálogo de varias escrituras: del escritor, del destinatario 

[…], del contexto cultural anterior o actual” (Kristeva 1981: 188). En consecuencia, Tía 

Vicenta requiere una lectura atenta que tenga en cuenta y haga funcionar en paralelo 

el juego entre los signos verbales y visuales, los cuales provocan, a la vez, significados 

múltiples que pueden ser interpretados de diferentes maneras por un receptor 

participativo y competente.
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