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Imágenes que comunican y sonríen. El humor gráfico en la 
arquitectura, de la caricatura al meme
Images that Communicate and Smile. Graphic Humor in Architecture, 
from Caricature to Meme

IDOIA OTEGUI VICENS
Universidad de Alcalá, idoia.otegui@uah.es

Abstract
El humor es una potente arma de comunicación y un eficaz mecanismo para comprender, 
interpretar y criticar la realidad. Las imágenes y los dibujos también tienen un gran poder 
de comunicación y nos hacen pensar. Ambos, el humor gráfico, son una manifestación del 
contexto histórico, social y cultural. La arquitectura que forma parte de ese contexto ha 
utilizado el humor gráfico en una doble dirección; como fuente, víctima de las caricaturas 
en la prensa, o como herramienta de combate para trasmitir ciertos mensajes con conteni-
do humorístico. Los medios de difusión de estos mensajes han ido transformándose y las 
redes sociales han aumentado exponencialmente la cantidad y la rapidez en el acceso a la 
información. El meme es el humor gráfico actual, y del mismo modo que lo hacia la carica-
tura, sintetiza una idea critica a través de un dibujo y unas pocas palabras usando el humor. 
Analizaremos las repercusiones del uso del meme en la arquitectura.

Humor is a powerful communication weapon and an effective mechanism for understan-
ding, interpreting and criticizing reality. Images and drawings also have a great power of 
communication and make us think. Both, the graphic humor, are a manifestation of the 
historical, social and cultural context. The architecture that is part of that context has used 
graphic humor in a double direction; as a source, victim of caricatures in the press, or as a 
combat tool to transmit certain messages with humorous content. The means of diffusion of 
these messages have been transforming and social networks have exponentially increased 
the quantity and speed of access to information. The meme is the current graphic humor, 
and in the same way as the cartoon did, it synthesizes a critical idea through a drawing 
and a few words using humor. We will analyze the repercussions of the use of the meme in 
architecture.

Keywords
Humor gráfico, caricatura, arquitectura, crítica, meme
Graphic humor, caricature, architecture, criticism, meme



432 “Imágenes que comunican y sonríen...”

El humor es un eficaz mecanismo para comprender, reflejar e interpretar las formas de 
sentir y pensar socioculturales y también uno de los recursos más directos, pero a la vez 
sutiles e inteligentes para enjuiciar o comentar la realidad. Su finalidad no es únicamente 
provocar la risa, el humor hace reflexionar, es una forma de pensar, es otra manera de 
mirar el mundo, que tiene además un fuerte sentido comunicativo, pedagógico y creativo, 
por tanto, podemos afirmar que el humor es una cosa muy seria, “lo cómico es la visión del 
mundo más seria que existe”1, o al menos mucho más seria, o menos frívola y tonta, de lo 
que aparentemente parece.
Las imágenes tienen un gran poder de comunicación, por méritos propios nos hacen pensar 
y también nos pueden hacer sonreír. El humor basado en la imagen normalmente ha sido 
asociado con la prensa, pero se ha ampliado a todos los ámbitos de nuestra sociedad gra-
cias a otros medios de divulgación, sobre todo los digitales.
Con una viñeta humorística antigua podemos entender que pasaba en el momento en el que 
fue realizada, porque el humor es un manifiesto, una prueba tangible del entorno histórico, 
social y cultural que se vivía en el momento y el lugar en que fue manifestado. Si la arquitec-
tura —como dijo Octavio Paz, “testigo insobornable de la historia porque no se puede hablar 
de un gran edificio sin reconocer en él, el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus 
intenciones”—, forma parte de este contexto, parece lógico pensar que el humor extiende 
también sus vectores a la crítica de su pensamiento y a la práctica arquitectónica. Pero 
¿Cómo puede la caricatura ayudarnos a comprender mejor, o al menos de otra forma, el en-
torno construido? A pesar de no ser objetivas y servirse de la exageración, permite al inves-
tigador desvelar una historia alternativa, pero muy real, de los problemas que se planteaban 
en la arquitectura en el momento en el que fue caricaturizada. Y más allá de la broma o la 
burla, los mensajes provienen de un análisis mucho más profundo de lo que puede parecer. 
Es decir, puro humor, esconden lo serio bajo la aparente broma de un simple dibujo.

El humor gráfico en la arquitectura. Fuente o instrumento
El humor es una potente arma de comunicación, la lógica del lenguaje está sujeta a reglas 
semánticas y sintácticas que producen representaciones verbales tradicionales, y lo que 
puede aplicarse a la creación humorística es precisamente el uso impropio de estas reglas. 
Surge así una nueva creación lingüística que junto con la capacidad analógica sirve para in-
novar y comunicar una nueva experiencia, cuyo mecanismo transformador puede aplicarse 
tanto en el proceso humorístico como en la creación proyectual arquitectónica.
La arquitectura utiliza el humor gráfico en una doble dirección, como fuente y como instru-
mento. Como fuente, cuando el trabajo de los arquitectos no es comprendido por el público, 
ha sido víctima de las bromas y las caricaturas en la prensa. Pero es aún más interesante, 
cuando el humor gráfico es utilizado por los arquitectos como herramienta de combate, 
tanto para la práctica arquitectónica, asimilando el modo de operar del humor gráfico, como 
para trasmitir a través de la arquitectura ciertos mensajes con contenido humorístico.

1 Peter Berger, La risa redentora. La dimensión cómica de la experiencia humana (Barcelona: Kairós, 
1999), 25.
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Como fuente, la arquitectura forma parte del contexto socio cultural de una época, y por 
tanto es también objeto de ser sometida a la crítica o el comentario por medio del humor 
gráfico en los medios de comunicación, cuya eficacia es mucho más directa que utilizando 
otros procedimientos. De hecho, la caricatura permitió en su momento poder ver y sobre 
todo entender lo que pasaba en el momento sociopolítico para un público muy heterogéneo 
y con un alto grado de analfabetismo. Utilizar unas pocas líneas y algunas palabras para 
comentar la arquitectura que se está produciendo tiene dos consecuencias inmediatas; la 
primera es que el mensaje es más accesible y permite su inserción en revistas o periódicos 
de gran difusión, llegando a una audiencia mucho mayor que los pocos expertos que se leen 
unos a otros en la prensa especializada, algo cada vez más necesario si queremos seguir te-
niendo un papel transcendental en la sociedad; y en línea con lo anterior, en segundo lugar, 
esta amplia difusión permite una mayor relación de la arquitectura con la sociedad, pues las 
caricaturas se convierten en reflexiones gráficas de interés y actualidad sobre ella, abordan-
do problemas más banales como los interiores de las viviendas o a qué objetos familiares se 
parecen los edificios, o más profundos como la evolución de los suburbios, el papel público 
y social de los arquitectos, la fugacidad de los estilos, la resistencia de la sociedad a los cam-
bios en sus modelos domésticos consolidados, y por tanto, y más importante, de la relación 
de la arquitectura con la política, pues generan debate, expresan opiniones enfrentadas de 
una manera mucho más directa y eficaz que en un artículo escrito.

Figura 1. Saul Steinberg, Chicago , part III, 26 de enero de 1952.
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En nuestro reciente pasado siglo XX, ha sido la arquitectura moderna el claro ejemplo de 
fuente de crítica a través del dibujo gráfico humorístico, como las ciudades densificadas (fig. 1), 
la hiperracionalización de la ciudad, la paulatina ausencia de ornamento o la estética ma-
quinista (fig. 2). Como ejemplo, la Looshaus en la Michaelerplatz (1909-10) de Viena, del 
arquitecto austriaco Adolf Loos. Este edificio fue en su momento atacado con brutalidad 
por los ciudadanos2, caricaturizado en los periódicos y objeto de una dura batalla con el 
ayuntamiento para su construcción, que llegó a parar la obra en varias ocasiones, llegando 
a ser acusado paradójicamente, de un modo de construir “demasiado sencillo” y de preten-
der ser un arquitecto moderno y sin embargo construir como las antiguas casas vienesas. 
La prensa caricaturiza la casa como una tapa de alcantarilla (fig. 3) o como un rostro triste y 
rasurado, carente de todo ornamento y que el pueblo compara burlándose con una “casa sin 
cejas” aludiendo también a los huecos de las ventanas sin decoración en jambas y dinteles, 
sin frontones o molduras. Loos, con todo el sentido del humor que le caracteriza, humaniza 
a su casa y dirigiéndose a ella condescendientemente le dice: “Vosotras, mis queridas viejas 
casas vienesas, que no tenéis cejas, no os preocupéis si la voz popular os insulta, porque 

2 Cuando Loos osó construir esta casa junto al Hofburg generó tanto disgusto al emperador Francisco 
José que este dejó de utilizar la puerta de palacio de la Michaelerplatz.

Figura 2. Ilustración de William Heath Robinson y K. R. G. Browne para el libro How to live in Flat (1936).

“Imágenes que comunican y sonríen...”
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ha encontrado en vosotras... un pequeño defecto estético”3. Nadie pone en duda con qué 
facilidad a veces los arquitectos sometemos a crítica nuestro trabajo en los medios de comu-
nicación, sobre todo al inicio de nuevas etapas, estilos o vanguardias, a cargo de la prensa y 
el público no especializado, que al no comprenderlas son un blanco fácil de disparar. No es 
difícil comparar un papel arrugado con el museo Guggenheim de Bilbao.

Estas críticas, dirigidas hacia la imagen de una nueva obra arquitectónica, son más fáciles, 
directas y eficaces con dos herramientas: el dibujo y el sentido del humor, es decir, utilizan-
do la analogía, la descontextualización, la exageración y sobre todo la incongruencia con 
intención peyorativa, para burlarse mediante los chistes gráficos, los dibujos humorísticos, 
las viñetas, en otras palabras, la caricatura.
Los arquitectos también comunican sus ideas y ejercen la crítica utilizando el humor como 
herramienta, normalmente hacia lo contrario que la prensa, contra lo ya establecido y en 
favor de lo nuevo. Y esto se hace sobre todo con el dibujo y el humor en diferentes formas 
retóricas, una fórmula bastante sencilla: dibujo + humor = crítica.
El dibujo es la forma que tienen los arquitectos de comunicarse, pero cuando se dieron cuen-
ta de que el dibujo no solo era un mero medio de representación de la arquitectura con el 
único objetivo de llevar a cabo una construcción física, sino que podía ser una herramienta 
para expresar nuevas ideas, empezaron a usarlo para pensar dibujando, para comunicarse 
y también para opinar y, por tanto, para la crítica. Algunos arquitectos comprendieron que 
era más fácil opinar o hacer una crítica —llegando de forma más eficaz a un mayor número 
de público— dibujando que, escribiendo artículos, dando conferencias o incluso diseñando 

3 Adolf Loos, “Mi casa en Michaelerplatz”, en Adolf Loos, escritos II 1910-1932 (Madrid: El Croquis, 
2004), 44.

Figura 3. Viñeta de prensa de 1911 sobre el edificio Goldman and Salatsch (hoy conocido como Looshaus) 
de Adolf Loos.
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casas, y si estos tienen la capacidad de hacerlo con humor, el mensaje será recibido de una 
manera más eficaz, directa pero sutil, sin juzgar, sin destruir.
Para hacer reír por medio de una imagen visual deben realizarse una serie de mecanis-
mos que son: la economía de líneas y técnicas de transformación como la deformación, la 
exageración, la distorsión, el collage, la desproporción, la analogía o descontextualización. 
Normalmente el mensaje enviado produce humor cuando muestra una contradicción o yu-
xtaposición de significados y su fin es peyorativo, rebajar la dignidad con el propósito de 
burlarse.
No todos tenemos la destreza para hacer una lectura divertida de lo que pasa y reflejarla 
con humor, de reflexionar parodiando o ridiculizando, exagerando o distorsionando, para 
mostrar las debilidades y contradicciones de la arquitectura sin utilizar palabras ni mate-
riales constructivos. Es un humor inteligente con una línea astuta. Los arquitectos se han 
divertido y nos han hecho sonreír no solo asociando el humor al dibujo arquitectónico sino 
también a las formas construidas, es decir cuando la arquitectura es el propio soporte para 
realizar una caricatura tanto gráfica como física, de manera que también se pueden hacer 
comentarios cómicos a través de un edificio, parodiando a un personaje, representando la 
arquitectura como dibujos animados con vida y carácter, invirtiendo las lógicas de lo racio-
nal, caricaturizándose a él mismo, a otras obras o proyectos, a la sociedad o al panorama 
arquitectónico del momento.
En este aspecto hubo una auténtica Edad de Oro, que va desde los años 60 a los 80 del pa-
sado siglo XX, cuando el dibujo empieza a adoptar “un carácter cada vez más comunicativo 
capaz de convertirse en un poderoso instrumento de crítica al servicio de la arquitectura”4, 
hasta entonces confinada a la comunicación oral o escrita. El posmodernismo tomó repre-
salias contra lo moderno a través de la paradoja y de una ironía autoconsciente y totalmente 
intencional. Los posmodernos resucitaron la policromía, el ornamento, la metáfora, la refe-
rencia, los materiales sensuales y, se sirvieron del dibujo humorístico para ser más directos 
y comunicativos. Stanley Tigerman (fig. 4), Madelon Vriesendorp y Rem Koolhaas (fig. 5), 
Hans Hollein, Arata Isozaki, Léon Krier, Saul Steinberg, Venturi & Scott Brown, son solo 
algunos de los que se enfrentaron a lo moderno mediante una ironía crítica dibujada.

4 Para saber más sobre la retórica gráfica: María A. Salgado, Javier F. Raposo, Belén Butragueño, 
“Retórica gráfica. El dibujo del arquitecto como herramienta de comunicación crítica”, Arte, Individuo y 
Sociedad 29, n.º 3 (septiembre-diciembre, 2017), consultado 1 de julio de 2023: 587-602. https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=513557288010.

Figura 4. Stanley Tigerman, The Titanic, 1978.
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De Las Señoritas de Aviñón a los memes
Picasso es quizás el primero, o al menos el más importante pintor, en rescatar la caricatura 
de las revistas y los folletines para trasladarla a los cuadros y no solo eso, sino en convertir-
la en la técnica utilizada para ensayar, probar, experimentar y crear una nueva vanguardia. 
Una de las cualidades de la caricatura es su poder para cambiar de estética y su capacidad 
de romper y transformar en nuevos estilos artísticos. Pintó Las Señoritas de Aviñón (1907) 
como broma, burla o caricatura de El Baño turco de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1862) 
o Las grandes bañistas de Paul Cézanne (1906) o Visión del apocalipsis de El Greco (1614). 
De hecho, fue una obra criticada por ser una caricatura, a lo que Picasso respondió que 
“todos los buenos retratos son en cierto modo caricaturas”. Él la utilizó para disolver los 
límites de la representación clásica, pero quizás realizó sin saberlo el primer meme de la 
historia.

Figura 5. Madelon Vriesendorp, Flagrant Delit, 1975 A cuarela publicada en Rem Koolhaas, Delirious New 
York, 1978.
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No podemos asegurar que Picasso quisiera reírse con el arte moderno, pero sí quería de-
mostrar que podía hacer algo diferente, quería sorprender, jugar con las realidades esta-
blecidas, adoptar sus distorsiones como medio para destruir el ideal clásico5. Y lo hizo con 
las mismas técnicas que utiliza ahora el meme, aunque sin las mismas posibilidades de 
difusión.
Desde Las Señoritas de Aviñón de Picasso hasta los emoticonos de hoy en día, la historia 
del humor gráfico es una historia de simplificación y reducción a lo largo del tiempo. La 
información se trasmite ahora de una manera muy directa con el menor número de trazos, 
palabras e incluso de caracteres, hasta el punto de conseguir trasmitir mensajes y emocio-
nes, que nos pueden hacer sonreír o reír a carcajadas mediante un solo emoticono.
Pero no solo en reducción ha ido transformándose este mecanismo, ha evolucionado de 
ser una imagen simbólica en la antigüedad a herramienta para la experimentación en el 
Renacimiento, y de crítica mordaz en el siglo XIX a imagen publicitaria en el XX y unidad 
mínima de comunicación masiva en el XXI. Primero hizo reír, después ver y hasta finales 
del siglo XX hizo pensar. Lo próximo, el humor gráfico actual, representado básicamente en 
el meme, nos hace dejar de pensar, solo nos entretiene y nos distrae de lo importante.
No quiero ni mucho menos menospreciar el meme, son piezas semióticas y culturales que 
utilizan las mismas estrategias retóricas de incongruencia y yuxtaposición de significados, 
exageración, comparación y descontextualización que la caricatura clásica, con referencias 
cruzadas a otras piezas mediáticas de la cultura visual popular. Sin lugar a duda el nuevo 
medio para compartir humor es el meme, como elemento gráfico humorístico con plenos 
derechos. Es un elemento visual, textual e incluso auditivo/sonoro que se difunde por in-
ternet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión, para trasmitir un pensa-
miento, una idea, situación o concepto, mediante cualquier tipo de medio: dibujo, audio, 
vídeo, cómic, texto, imagen o todo tipo de construcciones multimedia con clara intención 
humorística. Es una unidad mínima de información replicable, se trasmite con gran rapidez 
por las redes sociales, y conforma, nos guste o no, la base mental de nuestra cultura.
Pero tampoco los acusaremos de naif o superficialidad como en su día se hizo con la carica-
tura, porque a pesar de ser un medio masivo, es capaz de cuestionar el estado de las cosas 
y requiere de elevadas competencias digitales y habilidades muy sofisticadas en su creación 
para producir humor y que éste sea percibido por un público masivo. Pero el hecho de que 
sea anónimo, replicable y efímero reduce mucho su capacidad crítica. Los usuarios ya no 
observan imágenes, las consumen, y el contenido es compartido, en lugar de trasmitido, y 
aunque es cierto que su difusión es masiva —la masa modera y generaliza la intensidad y 
los tipos de mensajes— y que sin duda su intención comunicativa es humorística, y por tan-
to son capaces de expresar las contradicciones propias de la vida contemporánea, es una 
crítica de cierta ligereza e ironía, además de que también desaparece con rapidez, se con-
sume, se olvida y no dejan tiempo para pensar. La crítica y el humor son efímeros. Y al ser 
compartido, el autor no existe, nadie se hace responsable del contenido, la responsabilidad 

5 María Luisa Gómez Villalba, “La caricatura y Picasso. El arte del dibujo como proceso creador” 
(tesis doctoral, Facultad de Historia del Arte de la UNED, 2019), 47, http://espacio.uned.es/fez/view/
bibliuned:master-GH-MTAIHAG-Mlgomez.
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recae en el receptor que se convierte inmediatamente en nuevo emisor. Y la masificación de 
mensajes humorísticos produce una disminución de la capacidad de reír, de abandonarse al 
buen humor, la risa se sustituye por “una cierta sonrisa” nos dice Lipovetsky “una sociedad 
narcisista sin exuberancia, sin risa, pero sobresaturada de signos humorísticos”6.
En El medio es el masaje de McLuhan y Fiore7, que a pesar de haberse escrito en 1967 es de 
rabiosa actualidad, analizan el mundo con fino olfato y mucho humor. Pese a estar hablan-
do de los medios electrónicos como la televisión, en su lectura, de forma casi instantánea, 
sustituimos electrónico por digital y televisión por redes sociales. Nos recuerdan que los 
medios modifican el entorno y con este, la gente cambia, genera nuevos comportamientos 
y relaciones entre las personas. El medio es más importante que el contenido del mensaje. 
Hablando de humor, el medio de trasmitirlo también ha cambiado, y el contenido humorís-
tico es todavía más secundario. Es más importante que todos usemos las redes sociales 
y que su difusión sea muy masiva, que el contenido que compartimos. La imagen sigue 
siendo el modo de trasmisión, el medio son las redes sociales, un medio no solo rápido, sino 
instantáneo, mutante, vivo y muerto al milisegundo. Hay que conocer los medios para en-
tender los cambios sociales y culturales, un cambio en el paradigma tecnológico es un gran 
cambio social. El cambio de la oralidad a la escritura impresa, y de la electrónica a internet, 
no ha hecho más que aumentar exponencialmente la cantidad y la rapidez en el acceso a la 
información, y disminuir la importancia de la autoría y la propiedad intelectual, así como 
el compromiso y la implicación en el contenido publicado-compartido. El dibujo satírico de 
la prensa, tradicionalmente, había sometido al ridículo a los tipos y clases sociales, a las 
realidades y las costumbres, y había desvelado lo que estaba oculto en la sociedad con todas 
sus contradicciones e incongruencias y por tanto la criticaba para intentar transformarla. 
Pero este tipo de humor y el medio con el que se trasmite ha dado paso a una comunicación 
menos combativa y más festiva. La gente se sigue riendo, incluso más que nunca, pero de 
cosas diferentes, más cercanas y menos provocativas, como los memes, que ya no producen 
una risa que es incómoda, que es una provocación, es una risa floja, amable y su propósito, 
en la mayoría de los casos, ya no es la crítica sino simplemente la risa.
Esta situación también se produce en el ambiente arquitectónico. Existe una ausencia de 
discusión crítica y esto provoca como consecuencia la ausencia de humor, que tiene que ver 
con el medio en el que se difunde la crítica (fig. 6). La crítica a la ausencia de ornamento en 
la arquitectura de Loos al comparar su casa con una alcantarilla conlleva un proceso cogni-
tivo-perceptivo complejo y crítico, que no puede compararse con el meme de Loos, donde es 
el simple juego y doble sentido de palabras homófonas que muestran a Loos ganando o per-
diendo lo que nos hace reír (fig. 7), pero sin una intención ni crítica, ni transformadora y sin 
invitarnos a reflexionar sobre nada. Echamos de menos esa edad de oro, en el posmodernis-
mo, donde el dibujo, el comic, el collage y la caricatura siempre con humor, se convirtieron 
en el medio de trasmisión y brazo armado de la crítica en el entorno de la arquitectura, con 

6 Gilles Lipovetsky, La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo (Barcelona: 
Anagrama, 1986), 146-147.
7 Marshall McLuham y Quentin Fiore, El medio es el masaje. Un inventario de efectos (Buenos Aires: 
Paidós Estudio, 1969).
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unas cotas de creatividad en la producción gráfica hoy en día envidiables, y que esperamos 
que el meme o lo que venga a continuación sea capaz de alcanzar.
Dicho esto, debemos reconocer que el meme es capaz de sintetizar una idea, una crítica o 
un debate complejo en una sola imagen con un texto corto usando siempre el humor. Es ade-
más un recurso muy rápido, pues recoge al instante cualquier acontecimiento y por tanto 
tiene también el valor de dialoga con la actualidad, con el presente. Puede usarse de forma 
gremial, como nos ha gustado hasta ahora comunicarnos a los arquitectos, excluyendo a 
los que no tienen ni las competencias ni el contexto para entendernos. O podemos intentar 
con ellos conectar con la sociedad para la que trabajamos y así fomentar un dialogo con el 
público, para que la arquitectura no se quede fuera de los debates y las políticas, aunque eso 
suponga que el humor tenga menos contenido crítico, la crítica sea menos combativa, pero, 
aunque sea más ligera no deja por eso de expresar una opinión, que como tal no es neutral 
y por tanto favorece la discusión y eso siempre es positivo.

Es muy oportuno hoy esta mirada hacia atrás, sin ser nostálgica sino instructiva para acep-
tar que “el meme es una de las muchas herramientas disponibles hoy en día para la cons-
trucción de la cultura arquitectónica contemporánea, y como tal debe utilizarse”8, recono-
ciendo que, aunque no pueden desarrollar narrativas tan complejas como en un libro o un 
artículo, ni su humor es tan agudo, esto no merma la capacidad crítica de la que a menudo 
escasean los medios escritos. Además, los memes tienen la capacidad de llegar al instante a 
un gran público y pueden producirse por cualquier persona con medios tecnológicos y eco-

8 Davide Tommaso Ferrando y Felipe G. Gil, “Memes De Arquitectura: Una conversación asíncrona entre 
Davide Tommaso Ferrando y Felipe G. Gil”, SOBRE. Prácticas Editoriales en Arte y Arquitectura 9, n.º 1 
(mayo de 2023), consultado 10 de junio de 2023: 79-85. https://doi.org/10.30827/sobre.v9i1.28262.

Figura 6. Meme (autor anónimo).
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nómicos escasos. El meme no compite con los medios tradicionales, simplemente aprove-
cha su potencial de comunicación, y ambos deben adaptarse para sobrevivir y ser utilizados 
en la medida en la que se ajuste mejor a lo que tengamos que comunicar, siguen diciéndonos 
Tommaso y Gil. Pero a diferencia del humor gráfico, que tiene la capacidad de convertirse 
por sí mismo en arquitectura o en el soporte para realizar una caricatura tanto gráfica como 
física, con el fin de experimentar con ella hacia nuevas vías de investigación arquitectónica, 
no vemos posible ver una arquitectura como un meme, pero sí aprovechar ciertas caracte-
rísticas de este para favorecer algunas prácticas en el ámbito arquitectónico. Ambos son he-
rramientas de comunicación que sintetizan ideas a través de la reutilización de los mismos 
materiales, constructivos en el caso de la arquitectura e imágenes existentes en el caso del 
meme, con resultados muy distintos. El meme puede ayudar a los arquitectos a deshacerse 
de la idea romántica de la autoría, ya que es una de las disciplinas donde la autoría es más 
compartida debido al gran número de personas que intervienen en su desarrollo y construc-
ción, nos recuerda Tommaso, y además la arquitectura casi siempre se construye a partir 
de otra arquitectura, como los memes, de manera que estaría muy bien ver como cada vez 
más arquitectos copian sin tapujos y se dejan copiar. Otro punto interesante es como el 
meme puede contagiar a la arquitectura para que los arquitectos “sean capaces de abordar 
la disciplina de una manera diferente. Sin ser menos serios en lo que hacen, son capaces de 
canalizar en su práctica la energía creativa que les ofrece una aproximación irónica, ligera y 
abierta a la disciplina, lo que les proporciona la crucial capacidad de escudriñar las grietas 
de la cultura arquitectónica, donde se pueden introducir ideas críticas y enfoques experi-
mentales”9. Sería todo un éxito ver como cada vez más arquitectos son capaces de divertirse 
en su práctica profesional, y consiguen hacer feliz a la gente no solo con el placer estético y 
funcional de sus arquitecturas sino también con el humor.

9 Ferrando y Gil, “Memes de arquitectura…”, 84.

Figura 7. Meme (autor anónimo).
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Su importante repercusión está fuera de toda duda. En cualquier caso, cualquier dibujo 
paródico nos interesa por su enorme potencial creativo y comunicativo, sirviéndose en mu-
chos casos de la exageración como arma para desvelar la realidad muchas veces oculta o 
enfatizarla hasta el extremo, y también porque funcionan como indicadores. El humor, a 
través del meme, puede ser un recurso muy valioso porque es un indicador del estado de 
las cosas y de cómo este estado puede cambiarse, es decir que puede cuestionar tanto la 
realidad construida, como a los propios arquitectos y sus modos de pensar y hacer arqui-
tectura, además de generar debates y comentarios en tiempo real. La Historia del humor 
gráfico continúa o como dijo Gombrich alles is karikatur, que Hollein tradujo en alles ist 
architektur, y que hoy podría ser all ist meme.
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