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D e dí e atorras 

A ti, Mamá 

Por tu .infrn.ito amor y contiánza, por vetar siempre mis sueños, porque con t1\l ej'erhtlltl 

'1 superación me rras i'T'pulsado a seguir adetante y porque eres ,F1a . 

mujer mara vil Fosa. 

Á Mami Feli 

Pbrenseñarmeque.tooo se puede, no importa la edad; ¡Jor ser ejemplo de íortal.eza. 

alegría 'f a:nor para todos. 

A misherrnanbs: 

Clau, Rito, Tomasito, Per y r'rartín 

Por ser mis rf"tplnn"< amigos, por caminar a mi lado apoyando cada una de. mrs 

desióones, por no ¡Jertnitir que me de pOr vencida, por creer e:1 mi y 

A 'Y11S ti0S: 

Blanca, ArmandQ, lomas y Anita 

Por ser sien:tpre mi apoyo y ejemplo de trabajo, fe, fortaleza y amor. 

A ·1'1.i5 primas.: 

. Bere, Diana, S.ugey, bey 

POTcompartir cada experiencia conmigo, por su cariño, alegría y ejemplo, 

A mis sob.nnos: 

Gaby, Mico!, Rosy, Ernesto, Manuel, Yabeth, Yahir, Adahir, Sona y Adrian<r 

Por ser la sal de mi vida, Dor la alegría de vivir que me transmiten en cada 

por enseñarme a ver el mun<:lo con ojos nuevos, ustedes son mi inspiración, 



A mi Padre 

Por dejarme ser siempre lóre, porque, gracia:; a eso soy 

A Fabian 

Por túsc::onsejos, porque siempre tienes las palabras pne,cjs¡¡,sifat<i ,1'~<J&~'f'fn~, 

recapac:itar, por ser er pilar de tCJ famlHa Per yYanir, por cuidar:iru:y ¡¡;¡:¡A;¡H"lil;1~w 

tanto. 

A Miguel 

Por estar siempre al pendiente de mL por tu amor; <;oJ'ífiar.rzay e)f~@lj~JO 'I.¡"'''':''i~',',' 

1a,cen querer se, mejor per!iQna para no faHartenunc.a. 



Agra d e e ím íenlós' 

A Días 

Porque gradas a Él estoy aquJ y tengo todo lo que necesito en la vida; pO"q¡¡e fia 

Delesto en mi camino, a personas muy valiosas y Con ellas la fortuna y beHeza de IJTia 

vida compartida. 

Al' Maestro Oswaldo Guayasamín 

Un Homenaje y toda mi admiració:t a su memoria por su legado de a110r 

Latina: ysus~aíces, su trabajo f ejemplo al hacer su sueño realidad,uLa CapiWa del 

Hombre", que es wnagran aportación a n~estras conciencias; porque, como de't:ía: 

Pablo Nereida aL referi rsé a la obra de Guayasamín, "pensemos antes de entrar; 

nD se~á fácil Volver', yo estoy convencida de ello. 

A mi Universidad y MaeS"cros 

Parla oportul1idad que se me dio de estudiar en la UNAM, Máxima de l=C+h'rl'i,Í"i<O 

A mis Maestros, por forjar mi educación y transmijmre su ejerrplo de ser una 

profesionis"Ca comprometida con su, época y sociedad. 

A 

Por ,tus consejos, sabiduría y paciencia, por regresar mis pies a la tierra y tc:",nhe¡¡¡';"', 

por enseñarme a fijar metas más altas, por compatir comigo este sueñco, 

tu arrar y apoyo incoildiciorral. Sin ti éste trabajo y yo no seriamos lo qüe soni{yS' 

ahora, Este logro es tambjéntuyo. 

A mis amigos 

Dulce, Jaime, Blanca, Oonovani Claudia, Vicky, Gaby, C~istha, Paula, Isabelíta y 

A los qtle éolaboraroh para la realizaci6n de es~e trabajo y a los que estwvreroo 

siempre <1-1 pendiel1te imp:ulsám:!ome y creyel1do en mi. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEI'1A 

Planteamiento del Problema 

"" ,No' nos, conocemos Da s totlte ni siquiera nosotros mismos, los interesados en· primer término, 

Nos, ignoramos/osunos a Jos otros con L/na obsoJuta inconsciencio";' 

Damián Bayón. 

Las crisis político económicas del siglo XX en Latinoamérica, y la ·falta de interés en ladifusión del pasa

do colectivo, han sido la causa de que el ámbito cultural, y particularmente el desarrollo y difusión de las 
artE;s plásticas, fuesen relegadas poco a poco, hasta recibir un escaso apoyo por parte del sistema guber
namental, hasta las recientes décadas en que se ha retomado parcialmente, 

Esto' ha generado un gran desconocimiento y por ende una falta de aprecio. por parte de nues

tras sociedades. al arte. y la cultura local. A excepción de algunos artistas consagrados, muchos artistas 
contemporáneos que han construido la cultura visual de nuestros pueblos. han sido poco apreciados por 

el aparato cultural de cada país, lo que nos impide conocer la variedad de manifestaciones artfsticas lati

noamericanas de nuestra historia. particularmente los movimientos de reivindicación de nuestros pue
blqs indígenas Surgidos a principios del siglo XX. 

Por otrolado.lain¡;¡.ovación tecnológica esta modificando aceleradamente el desarrollo social a 
nivel global; de:sgraciadamente.la creciente cultura del entretenimiento mediático fomenta entre la íuven~ 

tud el ocio., ignorando. y violencia; como cOJTlsecuencia. las nuevas generaciones padecen problemas de 

integración y partidpatióri social. y las manif€:stacionesde identidad de nuestras sociedades se diluyen' en 
los nuevos esquemas de innovación continua .. que favorecen el individualismo hedonista. orientándolo a 

merced de los intereses mercantiles y suplantando la riqueza cultural de nuestros pueblos. 

Es importante en este sentido, el papel del comunicador gráfiCO. ya que por medio de su que

hacer puede contribuir de forma fundamental. no sólo a la concresión. sino a la planeación y creaóón de 
r¡nat€:riales que fomenten laintegraóón de Las sociedades al arte y cultura latinoamericanas. abriéndose 
camino por los diferentes medios de difusión. especialmente a través de los medios electrónicos de 

comunicaóqo, como el Internet. 

I BAYÓN, Damián, Aventura.plástica de Hispanoamérica, Fondo de Culttwa Econ.ómica, p. 9 

13 



JUSTifiCACiÓN 

JustíftC3ción 

La historia del arte en Latinoamérica es tan rica en expresiones y matices que resulta. dificil conocerla 

en su totalidad; por su amplia variedad y por el desigual apoyo que han redbido ctertosmovimientos o 

corr.ientes. que han dejado en la penumbra a muchos artistas en nuestro continente. Tal es el caso de 

bswaldo Guayasamfn. uno de los artistas plásticos más importantes en Ecuador; sinem:bargo. en nues

tros días su contribuciÓn al arte es poco wnocida en nuestro país. debido alá poca documentación. 

enlace y difusión de su trabajo. 

Por lo tanto considero necesario desarrollar una investfgacíón que nos permita conocer el arte lati

noamericano contemporáneo. y a través de su estudio. entender los lazos y paralel'fsmos entre nuestros 

países. para así revalorar el desarrollo de nuestras culturas e identidades. 

En las últimas décadas la socíedad wnjunta ha propuesto un rescate de lo nuestro, de10s valores que 

nos identifican. y con ello todos los contenidos que sustentan esta identidad. Ac:tualmenteel fenómeno 
del arte en el ámbito mundial se enriquece a través de los medios electrófricosde comunicación que 

han venido a revofucionar el funcionamiento del mundo y a reducir distancias permitiendo una globa

lización de conocimiento, incluida la cultura, que sin ellos no sería posible. Personalmente. deseo con

tribuir él este crecimiento, con el estudio de latrayectoda de un artista contemporáneo latinoamericano. 

adecuando este material a un proyecto de difusión por medio de un sitio de Internet.· dedicado a los 
niños de Latinoamérica. 

Propongo la creación de un sitio de Internet para difundír mi investigación debido al auge que tienen los 
medios electrónicos en la actualidad; he decidido adecuarla para este medio en particular, por su amplia 

difusión. flexibilidad y economía. ya que considero que '<1~obalización también puede ser utilizada en 
beneficio de la cultura. Así mismo. el srrio está destinado. a fas niños. ya que es necesario c;rear espacios 
para las nuevas generaciones que promuevan los valores de respeto, plura~ídad, toierancia, y amor a las 

raíces propias de nuestros pueblos por medio del arte,para contrarrestar la pérdklade .identidad de las 
. actuales sociedades latinoamericanas. 
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JUSTIFICACiÓN 

Uno de los propósitos de este trabajo. es despertar en las nuevas generaciones. el interés en el 
conocimiento de nuestros artistas y por medio de enes descubrir la riqu1:!za ¿ti:ltura1 de nuestros países. 

así comotambiéf\ colaborar con su desarrollo intelectuat por medio de u1ia experiencia que enriquez
ca y estimule el pensam lento. 

Los niños, son uno de los sectores más afectados por la pérdida de valores de identidad. es en ellos 

donde debe promoverse el rescate de los mismos que ayudará a cubrir ¡a brecha de Información crea
da por eldesiftterés en lo nuestro. 

Por parte de nuestros gobiernos hoy en día hay una lenta adecuación de los sistemas educativos en 

medios electrónicos que nos lleva comotomunjeéldores gráficós, hoy más que nunca. a buscar y desa

rrollar alternativas para la elaboración de programas de aprendizaje entretenidos yd¡námicos. capaces 

de retener el interés de un público infantil; cada vez más inmerso en eratecoolÓgica. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

O~etívo5 
06jetívo General 

Desarrollar un siüo de Internet dirigido a la población infantil latinoamericana de habt.a hispana 

de 6 al2 años de edad. a partir de una investigación sobre la trayectoria de un artista plástico 

contemporáneo latinoamericano, el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín y su obra "La Capilla del 
Hombre", 

O~etívos específícos 

Por medio del conocimiento de Guayasamín y de su obra, fomentar el interés por conocer las 

raíces culturales de Latinoamérica. 

Promover el conocimiento del arte latinóamericano contemporáneo y estimular la sensibilidad 

artística en los niños. 

Favorecer y potericializareldesarrollo cognitivo y perceptivo de los niños mediante la 

interactividad entre usuarios. contenidos y estructura del sitio. 

Convertir el sitio en un nexo de comunicación entre los niños de6 a 12 años de edad de 

Latinoamérica. 

Fomentar un ambiente de participación, colaboración, respeto y tolerancia hacia otras opiniones 

y formas de vida por medio de entornos democráticos y solidarios, donde se valoren las 
participaciones y opiniones los demás. 

Hípótesís 
De qué manera contribuye el Comunicador Gr.áfico a la difusión del arte contem.poráneo 

latinoamericano a trovésde un medio electrónico de comunícacíón como el Internet. 
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INTRODUCCiÓN 

lntro.duccíón 

En los últimos tiempos con el bombardeo de los medios, nuestras sociedades y en especial las 
nuevas generaciones han perdido el interés por sus raíces y su identidad, desencadenando un pro
blema de aislamiento y. pérdida de valores que sólo favorecen al consumismo eindh,tidualismo 
hedonista. 

En este trabajo, planteo ,que el estudio y conm:imíento del arte y la cultura son un camino hacia la 
partiCipación social. el aprov~chamiento de la5:capacidades perceptuales, creativas, analíticas y críti

cas qe .todo individuo. Asírnismo,propongoal comuni~ador gráfico como enlace para cubrir esa 
brecha, ya que su expefien<:;;ia y conocimientos son fundamentales para abrir nuevos proyectasen 
un campo detrabajo tan amplio y fértil como ei·lnternet. 

En el capítulo uno expondré los conceptos y fundamentos generales que permitirán allectorcom
prender de forma clara el desarrollo de estaínvestigación. 

El segundo cap(tulo está d~dicado a Latinoaméri.ca y el arte a través de los siglos, antes y después 
deja conquista. El estudi.ode sus acontecim·ientos históricos nos da un panorama general, siendo 
referencia delps valores culturales y sociales q\,le se perdieron y transformaron a partir de la con-

. quista. Met;Hante unaflálisis histórico, podemos hacer referencia a la función qUe tenia el arte en 
Latinoamérica y la depend!encia con el antiguo continente, los movimientos más destacados y la 
ideología de los m1smos. así como el gran sa:l:1:a que los movimientos de iines del siglo XIX repre
senta,ron para el mundo. P.ero Japarte más importante de, este estudio se enfoca en los principios 
del siglo XXe.n Latinoarnérica. ya que es enton,¡;:és cuando los artistas latinoamericanos miran hacia 
adentro a. sU c;oJ:'ltinente ylo representan por medio de una realidad que pocos conocían o que 
pocos querían mirar: Ia miseria de los puehtosoriginarios, la relegación del indio al campo y las 
condiciones inhúmana.s,a que habían sido sometidos durante siglos. En algunos países del conti-
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INTRODUCCiÓN 

nente sucedieron algunos. intentos de reivindicación por medio de varias c:orriente'S'.entre las más 

sobresalientes se encuentran el muralismo y el expresl'onismoindígena, que 1ueronprimordiales 

para el rescate de las culturas. que sobrevivieron y sobreviven a la exp1ota'óón: sin élJl'lbargo, a lo 

largo de los siglos; su realidad sigue siendo lamentable. 

En el tercer capítulo. retomo el expresionismo ind(gena a través de uno de sus exponentes más 

sóbresalientes en Latinoamérica. el pintor ecuatoriano Oswa!do Guayasamin, En. este capítulo se 
haceunaná!isis délpanorama cultura! de Ecuador, que sirve de referencia para entender!a impor

tancia de las aportaciones de Guayasamín. tanto artísticas, como sociales, a su pueblo y a !a 

humanidad. tiemplo y estudio detallado de esta Tesis es su.máxima obra "La Capitla del Hombre"; 
en este recinto, se materializa su sueño de que AmériG'l Latina sea una sola "desdeMéxico hasta' 

la Patagonia". inaugurada el 19 de noviembre de 2002 en Quito, Ecuador. ha sido declarada 

PatrimonioPrióritarío de la Humanidad por la UNESCo. 

El cuarto y último capitulo de esta tesis es la creación '1 desarrollo de un sitio de Witernet dedica
dó a Iqs niños de Latinoamérica acerca de "La Capilla del Hombre" ysu au;{Ór Oswaldo 

Guayasamín, llamado "la Capilla para Niños", que busca sér un. vínculo de.a:cercamier)to. al arte latf-

. noam~ricano ya la cultura de huestros pueblos paralás nuevas generaciones; ya que es en ellas en 
las que debemos sembrar el conocimiento, pero sobre todo el respeto a nuestros orígenes ya. las 
culturas que aún existen en nuestro continente. 

Mi trabajo tiene la firme convicción de que los c.anales informáticos creados por la globalización 
pueden ser usados a favor del arte y la cultura, y que en este proceso, el papel del comunicador 
gráfico es fundamental no sólo como productor y estratega de comunicaciones, s~no como identi

ficador de necesidades y emprendedor de proyectos dirigidos a la preservad6ndelos valores cul
turales de nuestras sociedades. 
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L J cldíseñográtíco en la 

actualídad 

El diseño y la <:omuni<:acion gráfica son profe

sionesde reciente definición ,en comparación con 

otras, tal vez p9r esta razón son relativamente 

desconocidas, poco entendidas y justificadas. inclu

so por, los mismos estudiantes, profesionistas y 
académicos; aunque nuestro trabajo forma parte 

de la. cotidíaneidad" ya que vivimos en entornos 

plagados de diseño 'gráfico. $in embargo, esta con

fusión no afecta a otros profesionistas. por ejem

plo, np.die se pregunta qué hace un arquitecto,un 

médico ounagrónomo; .y desde luego. nadie 

cuestiona la existencia de estas actividades nicle 

las carreras adyacentes ajas mismas. 

l:íl~,¡",WEíF P0VAT-F..ewlf 
ffi.\:l'TACt~íO·"WV $r¡f,f¡\(,',J 
~~J:¡rñ~J'''r~:i!:'l$Q~' , 

f~~<C<¡¡:¡IENW\II- C~'5tl!.SQWI ' 
~liIM~:>¡¡"'tAARf\~iNe : 

t'iIIlflffi¡rti.\t: 
J u.4~n'J;.IÁ!fI¡f,.jj¡.¡¡rlJ1l1t1kl. ' 
tl;m ~ fp'wi~tllt, &lHtll;.ilUdftr. : 
,~r;I'a(l,l;U~t" ~1i .. llttit· 

.. , "-

llWlr~ n":''''"itl,uw.:r'hr.¡rll!llma 

Ilustra,i:iones Art NQlN,eau publi~ada.,. en la revista "The studio" Hl,9 3. el 
ir¡térés porla,Orllame;ntadón (el granoncler¡visual eran cilI'a~terístiCQs 
de esta'cotdente. ¡rsr'como el uso de Glvarso>; estilos tipográftcos. 

EL DISEÑO GRÁfiCO EN LA ACTUALIDAD 

1.1.1 Breve hístoría 

del díseño gráfico 

Comem:aré abordando el diseño gráfico y su 

evolución a través de la historia; Con el fin de com

prender como era visto y entendido en cada 

etapa. El diseño gráfico como tal es desarrollado 

en el siglo pasado y surge como una necesidad 

decorativa '1 posteriormente mercantilista regida 
por el capitalismo. 

Sus elementos esenciales fueron desarrollados 

en los años 20's con el Art Nouveau, una corrien

te de arte decorativa que desarrolló una clara vo

luntad estilística de gran orden visual. Se interesa

ba en la ornamentación )1 cambio de estilos y 

medidas en las fuentes tipográficas. 

Posteriormente los movimientos de van

guardia: Dada, De 5tijl, 5uprematismo, Cubismo, 

Constructivismo, Futurismo y el Bauhaus, apor

taron al dise,ñodraniáticos cambios por medio de 

Su nueva visión, cambios de estilo' gráfico y un 

mayor uso de la forma visual como elemento 

comurücacional, influyendo en el desarrollo del 

diseño gráfico del, siglo XX. Dichos movimientos 

influyeron en todas las ramas de las artes visuales 

por su abierta oposición alArt Nouvea!J. que pos

teriormente evolucionó hacia el Ar! Deco donde 

se demostraba un mayor interés por la geometría . 
A mediados de los años 50 's y gracias a "la in

fluencia de nuevos conocimientos desarrollados 

en psicología, sociología, lingüística y comercia

lización, ei objetivo del diseñador deja de ser la 
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MARCO TEÓRICO 

creación de una obra artística y pasa a ser la con

strucción de una comunicacion eHcaz".2 En la 

actualidad el dise-ñador ya no es un artista, sino 

un intermediario erTtre quien produce un men

saje y quien lo interpreta, por tanto su trabajo 

débe estar despl'ovrsto de estilo propio. Hoy el 

diseño se interesa en el mensare y cómo debe 

. ser presentado al público, es decir: que tipo de 

personas lo verán, eft que entornos,en que situa

ciones, en que época, en que lugar; el diseño más 

que atraer busca retener fa atención del púbfico; 

y más allá de la simple retención pretende trans

mitir un contenido determinado. 

Portada del PeriÓdico ''Der Dadá"que junto 
con otros movimientos influyeron en el desa
rroHo del diseño gráfico del siglo XX a través 
de cambios de estilo gráfico y U!1 frlayor uso de 
la forma vistW 'como elemento comunicacional. 

L 1.2 Detínícíón de 
díseño grátíco 

Una de las definiciones miÍS completas'i amplias del 

diseño gráfico actual estaque nacefor~Frascara en' 

su libro "Diseño Gráfkg y ComunÍ(:ación"; en ella 

plantea que ·' ... el diseñÓ gráfico, visto corno adivi

dad, es la acción déconcebi~programar.proyectar y 
realiz:arcomunicaciones visuales, producidas en, ge

nenil:f iJar medios industriales y destiffiiclas a transmi

tir mensajes específicos a grttpbs determinados',? El 
aspecto más esencial de la profesión. para Fraseara, 

no es el de crear formas, SfflO el de crear comunica

dones, ya que abarca desdelia cqncepción, progra

. macón, proyección, hastalllrealizadénde cQt'nunica~ 
ciofles visuales. El' diseño gráfico más aRáde la C05-

métk:a, es la plaileación yla estrudutación de las 

cDmt:!I'ricadónes"pór tantQef trabajodéFdiseñador se 

involucra no sóto conrápárte' forrhaf~tiene que ver 

coo ta ptanificación y·ta'estr:uct.uraei6~ 'd.ecomunica-

. dones. esdedr,qebemóscooce!Jjrl'loscOrTloestrate

gas de la cómunkadón ,másquece~dibu¡antés. ' 
teniendo en cuenta la prodiK;:ción y fa ,evaluación de ' 

nuestro, trabajo, ,paraasegurarhos CfI:leel objetivo 
haya sido alcanzado y eft, que medid¡a" 

La profesión de comu:niGlción ,Wáfica abarca 

mucf"los de los conceptos emuft¡eradós pór 

Frascára, sin ernbargo,exiiSten otras que son parte 

de nuestro trabajo 'i quepórtaryto debemos 

dominar; es pOr eso que tomo prbfesionístas 

nuestra labor debe estar taml)ién orientada al 

2fRASCARA, Jorg,", DlseAo g"áfico y comunicación, Edíciones infl"A:o, Buenos Aires Argentina. p. 56 
31hid, p. 19 



DEFINIC)ÓN DE U\ CARIURA DE COlvllJNKACION GRAFICA SEGÚN El PLAN DE ESTUDIOS DE lA ENAP 

estudio e investigación de actividades ql,le sean 

parte y favorezc,m nuestro desarrollo permitién

donos elaborar mejor nuestro trabajo. 

1.2 Definícíón de la 

carrera de Comunícacíón 

Gráfíca según el Plan de 

Estudíosdela ENAP 

. La profesión de Diseño Gráfico, así como la de 

. ComunicaciónlSráficacompart(an el mismo tron

co común en el plan deest.udios impartido por la 

Escuela Nacio()al de Artes Plásticas; aunque la una 

y la otra· fueron privadas de aspectos formativo$ 

neéesarios. fuera de las aulas han compartido el 

mismo campo rletrabajo ya que las dos son parte 

de la. comunicación humana producida parlas 

sociedades modernas. Una' definición acertada de 

ellas sería:. el diseño yla comunicación gráfica son 

profesiones que ...• "medianteJun método espe¡¡í

fico (diseño)i construyen .mensajes (comuni

caCión). con medio!; visLiales" .4A contihuación una 

revisión detÓ 'que ,es' ja cl?municación gráfICa 

según el Plan de Estudio~ de'la ENAP. 

4lbid. ¡i 21 

Comunicación Gráfica. Es la carrera que 

forma profesionistas para crear y dirigir la 

traducción en imágenes y símbolos gráfi

cos de contenidos de mensajes al público; 

pla-near y diseñar lenguajes gráficos. ori

entados a campos como la educación. la 

tecnotogía. la publicidad. la ciencia y,en 

general. hacía toda actividad humana que 

implique transmisión de conocimiento. 

t2.1 Príncípales tuncíones 

Sus principales funciones son planear; dirigir; con

trolar y>evaluar los procesosyeootenidos de la 

comunicación gráfica. a través de actividades tales 

como: 

- Diseño editorial y de imagen corporativa uti

lizando la simbología. 

Ilustl'ación de publicaciones, cuentos, revistas, 

foUetos, carteles y portadas. 

- Formación de originales mecdnicospara impre

sión. 

- Fotografía para la producción de publicidad y 

audiovisuales. 

- Diseño de envase y empaque, consicJer(1ndo su 

funcionalidad. 
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Producción de lenguajes gráficos para cine y 

televisión. 

. - Diseño y comunicación gráfico mediante lo 

electrónico, nuevo técnica de control y repmduc

ción que debe ser considerada en sus elementos 

fundamentales. 

- Docencia e investigación. 

1.2.2 Habílídades del egresado 

El egresado de esta licenciatura contará con un 

marco teórico-práctico que lo capacita para: 

Responder a las necesidades de comunicación 

de la sociedad en (arma consciente, práctica y 
eficiente. 

- Crear estrategias de comunicación utilizando fas 

medios audiovisuales. impresos y tridimensiMoles 

del diseño. 

Utilizar; controlar y dirigir los procesos, meca
nismos y técnicas de la expresión visual. 

Cóflócer los medios de comunicación. colaboran

dó con ellos con responsabilidad y ética. 

- Fomentór uría actitud crítica equilibrada y crea

tiva para transformar su medio de trabajo. 

- Desarrollar la investigación teórico-práctica del 

arte y de la comunicación gráfica en particular. 
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Como lo mencioné af'lteriormente, la descripción, 

las funciones y las nabifrdades .que. al egresar debe 

domínar el comunkadorgráfko sOflmuy cercanas 

alas descritas por Frascarill acerca del. diseñogr~ 
fi(O de nuestras días. Revisaré a continuación la 

ampl'iación de funciones que mehern sido de gran 

utilidad para desarroflar mi profesión de forma 

integral en el campoproíesional. 

L) El campo del 

diseño gráfico 

Jorge Fraseara describe cuatro áreas fundatnen- . 

tales en el campo del díséño. las cuales tienen 

límttes que sesuperponenpareíatmente. cada . 

una de ellas requiere una: preparádón especial: 

Diseño paro ín(ormoción: Eldiséñopara la infor

mación abarca cliegeño e <frtorial, tablas 

alfanuméricas, gráficos y diagramas, instruc

ciones. cierto tipo de material dídácticó, 

informes, programas, prospectos, exposiciones, 
señalización, mapas y planos. 

Diseño para persuasión. Está destinado a influir 

sobre la conducta del púbffco, induye tres áreas 



fundamentales: piJblicidad (comercial y no co

mercial). propaganda (política o ideológica), 
comunicaciones de interés social (salud, higiene, 
segutídad.prevención de accidentes, etc. 

Diseñ.Q para administración, Contribuye a orga
nizar ciertas comunicaciones dentro de sí s

temas (formularios, boletos de transporte, 
entradas para espectáculos, memorándum, 
boletas de compra, organigramas, comuni
cación empresarial interna. y diseñó de valores 

cómo: billetes de banco. sellos de correo, etc. 

Dis¡:ñoparaeducación. Aunque este tipo de 
diseño también cuenta con polos como la 
información yla persuasión (esenciales. para la 
tomprensiónde la profesión), tiene además 
elementos originales, como la participación 
activa del usuari,o del diseño. misma que no 
existe con la simple información; y aunque es 
persuasiva nó se reduce a este tipo de elemen
tQs,yaqueel ·fin no es la modificación de la 
conducta. sino, la contribución al desarrollo 
(pensar, juzgar), 

El presente trabajo de Tesis pertenece a esta' 
.. última área dediseño •. er:da que se diseña eH un 

sitio de Internet; que más que material didácti
cq, es una situatión didáctica. en la que el 
receptor; más. que un re,céptor es un intér
prete. que wmpleta él mensaje propuesto en 
el.material. permitiendo que .el aprendizaje sea 
óptimo y duradero por medio del conocimien
to adquirido de forma: activa pqr tos usuarios. 

5jbíd. p.20 

El CAMPO PEL DISEI\¡O GRÁfiCO 

1.).1 él díseñador .Y 

otros protesíonales 

Para la mejor realización de una pieza de diseño 
de cualquiera de las áreas descritas anterior
mente, el diseñador requiere de la participación 
de otros profesionales afines como el fotógrafo, el 
ilustrador, el calígrafo o el d¡b~jante técnico, el 
programador. que colaboran en la parte técnica; 
sin embargo. también requiere de otros especia
listas menos afines con el trabajo visual. tales 
comO: mercadólogos. sociólogos. pedagogos, 
especialistas en los temas espe'eífi{:os(aquí se 
podrían mencionar infinidad de profesionistas). 
debido a que entre las funciones del comunicador 
gráfico se encuentran: planear, dirigir. controlar y 

evaluar; tal y COlTlO lo señala la descripción de la 
carrera. 

No hay que olvidar que el diseñador es un 
intermediarío entre el emisor y el público. por 
tanto na puede limitar Su interrelación ni profun
dizar en áreas que en cualquier otro casQ le serían 
ajenas. Como bien dice Fraseara, "El diseñador 
tanto en la concepción de ,la estrategia comunica
cional 1:omo en la realización gráfica. más que un 
solista, es como un director de orquesta. que 
debe conocer las posibilidades de todos los 
instrumentos. sin necesariamente saber tocarlos. 
siendo sulabor. fundamentalm~ntela.deun coor
dinador. El diseñador así, coordina investigación, 
concepción y r·ealización. hadendouso de infor
mación o de especialistas de acuerdo con los 
requerimientos de los diferentes proyectos".5 
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1.).2 El díseño en Internet 

En la actualidad. gracias al desarrollo de los 
medios de edición de imagen digital. el di
señadortiene un papel decisivo en losproce
sos de información, comunicación social, 

comunicación global y producción. ya que 
convertir el mensaje en un sistema visual 
claro. conciso. atractivo y efectivo. que compi
ta en un entamo visual saturado como el 
actual, requiere capacidades de visión, análi?is. 
estructuración yereatividad especializadas. 

El diseño gráfico. anteriormente limitado a 
los soportes impresos, ha encontrado un 
campo donde expandirse e incorporarse: el 
Internet; un campo que al principio parecía 
ajeno al diseñador. ya que sólo involucraba a 
especialistas en in'geniería con escaso interés 
en la gráfica; sin embargo. la masificación de 
las computadoras.· generó el acceso de usua
rios no especianzados. que requerían interfa
ses. gráficas intuitivas y sistemas visuales que. 
facilitaran la interildividad con la maquina. 

El Internet ha sido abOrdado por el diseño 
grafico convirtiéndose en un área especializa
da en el desarrollo de arquitecturas y 
entOrnos visua1es atractivosespecfflcos que 
facilitan la navegación y permanencia del 
usuario. 

7.6 

1.4- E:l público O 

grupo blanco 
En todo proyecto de comunIcación I¡::¡prímeroes 
deífhir al público o grupobbrncoal que será des,
tinado el mensaje; esto con el fillde conseguir 
ffi<i}'Or eficacia seleccion:anoo a grupos específicos 
en vez de generales, ya que todo grupo se fórma . 
de individuos diferentes. fas actitudes y conductas ' 
típicas de un grupo no pertenecen al perfil 
promedio. Y aunque, en efecto, dÍ!:~<as conductas y 

actitudes puedan ser recof.locidas en: otrOs gru
pos; esto ayuda a deiimÍ'Í:ar el espectro de las 
comunicaciones y a defl11tr una estrategia toman
do en cuenta que la comuf'I'icación: tocará además 
ainrnviduos que no pertenezcan 0,1 grupO blanco. 
pero que si tengan vaforés y temperamentos' 
conectados aéL 

Gracias a.estaestrategtél. se détimita el público 
aL quese dirige el sifu.cof'l.el fin d~ter\er mayor 
eficacia en la comunicació""peron('} se excluye a 
otros posibles visitantes que teng~n gustase 
inquietudes atlfles con el grupbse{ecdonado. El 
grupo blanco o pub1ko.al que nos dirigiremos en 
este trabajo será:ntños de6 a 12 años de edad. 

de habla hispana, de LatinOamérica. A conti
nuación sus características. 



1.4-.1 Los níños 6a12año~ 

Entre los 6 y los 12 años de edad el niño vive un . 

periodo evolutivo (operaciones concretas, según 

los principios de Piaget)que wndiciona su desar

rollo cognitivo (pensar y razonar) y analítico; en él, 
los niños están en condiciones de aprender a se

parar conceptos de imagen y realidad, ya que 

cuentan con una idea más real del mundo que les 
rodea, p.sí se familiari¡an consírnbolos einstru
mento s de comunicación u,tílizados en su cultura. 

Los; niños entre los 6 y 10512 años de edad, 

desarrollan la capacidad de pen~ar en forma con
creta, acercad.e operaciones también concretas 

{hechos y objetos queestál1 al.alcance deeHos}. 
como combinar:;' separar; ordenar alfabéticamente 

o por clases, trqosformarobjetos y acciones. 

En esta etapa la curiosidad juega un papdrnuy 
importante en su desarrollo, ya. que los lleva a 

ap"enQer de manera fácil y a explorar activamente 
. suentprpo. a pre~untarse sobre fas cosas. a bus
careXplkaciones y a relacionar unas con otras. 

Disfrutan .Ios desafíos. ya que la mayor parte d,e su 
energía la dedican al desarrollo de sus capaci
dades. En los primeros años de esta fase de su 
des:arroll.o , .. '"los ·niños aprenden a pensar, mani

pulandoobjetó$ y materiales interesantes, expre

sandd' slls fant1f\sías. y observaciones, planteándose 
problema$, generando teonas y poniendo aprue
ba su! íngenio";6 

• Gura (je P~res 11 6· a 12 áfíos, f ¡¡ndadófI Vamos México; AC" p, '18 

. 11bí<;l,p','l9 

"'APARlCi, &>berto,la educadon para los medíos de comunicación, p, 5 

El PÚBLICO o .GRUPO BLANCO 

Otra áreaquese desarrolla en esta edad es la 

lengua escrita que ... "es el conocimiento más re~ 

volucionario de su educación, la herr.amienta más 
importante para expresarse.' comunicarse y 

adquirir conocimientos'',? Graóas a la lectura los 

niños abrirán la ventana a mundos desconocidos. 
fantásticos y reales, a través de ella, encontrarán 
información sobre temas que le interesan como: 

biografías. historia, sucesos del pasado y la vida en 
otros tiempos. Una parte fundamental de esta 

etapa es el sentido del humor que utilizan con 
inteligencia, el cual disfrutan por' medio de adi
vinanzas, rimas y chistes. Se involucran a fondo 
con 1.0 que despierta su interés. les gustan los 

retos y desafíos, las demostraciones de memoria 
e ingenio, les gusta que su . capacidad de 
entendimiento sea apreciada, 

EI1 los últimos años de esta fase, los niños han 
desarrollado un vocabulario más rico. su memoria 
ha mejqrado y su capacidad de atención es más 

prolongada, así como la facilidad al leer y al 
escribir; su pensamiento es más organizado. sis

temátfco y preciso. 
"Es importante fomentar en este periodo, 

un contacto, a través de imágenes y sonidos. 
con formas estéticas y culturales variadas, con 

figuras divergentes: héroe. antihéroe. etnias o 
grupos sociales diversos con habitats variados. 
con el fin de evitar posibles estereotipos. pre
juicios y empobrecimiento de su capacidad de 
percepción" .8 
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Para estas nuevas generaciones el uso de lbs 

medios eledrónícoses intuitivo. ven todos estos 

avances ( que a nuestros padres cuando niños les 

hubiera parecido ciencia-ficción) como un proce

saque es parte de su experiencia cotidiana, por 

eso les puede reSUltar aburrido el antiguo y estát¡~ 

ca sistema educative, en el que no contaban t:on 

la novedosa interacóón con la que. cuentan tos 
. nuevos medios. Por eso es importánte valernos 

de les rnedios para acercar a elfos el arte y lacul

tura y lo que estas conllevan. 

1.4-.2 Cómo favorece a los níños 

el estudío del arte y la cultura 

La. cultura y el arte sOn fundarnentales para el 

desarrollo sano e i1'ítegral de los individuos, ya qve 

fomentan en ellos el respeto, la tolerancia yla paz, 

gracias a su estudio y conocimiento. la sociedad 

cónserva y se enorgullece de ser heredera de un 
patrirnonio cultural. 

El Programa Nacional de Cultura 200 1 ~2ÚÚ6 

define a la educación artística como "la que per
mite aprehender e! mundo, expandir y díversrficar 

la capacidad creadora de las personas, afirmar su 

, CONACULTA Programa NaCional de Cultura 200 1-2006 

!O VJWN.UrleSCO.org 

" www.lavacaindependíente.com 
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autoestirna y desplegar su sensibiiidad y posibili

dad expresiva, Además de' propióar el desarrollo . . . . ' . " - . . . 

de prOcesos cognitivos cel1'lO la-ab$traccióny .Ia 

,capa:cidad de análisis y Stl'ttesfS" ,9 . . . 

La .educad6n artfstk:¡¡(para r~ VNESCO su

ministra a los níf)os ya'dGlescentes. "ía posibilidad' 

de.eiercitar capacidaooscríticas y acceder al 

conocimiento, extendrendo los límites de la jerar

quía del conodrnienfo y'a distrfoodón de pape

les, así como para el bienestar emo~ional, intelec

tual. psícológicoque ya no necésitan ser 

demostrados".1O Entre m<Ís sensf!:>i¡¡zada al arte. y 

la tuttura se· encuentrauoa sociedad, sé vuelve 

menos violenta. ya· que. aprende a desarrbflar un 

criterio rnás arnpliÓ y unaeomptensión dé las cir

cunstancias que la rodean. 

"El arte es utl excelente vehículo para desa

rrollare! potencial1'lumaftO¡ la .. iflltéligencia y la$ 

habi:lidades."" Gracias.a. ·Ia .. edutad6n . artística, ·Ia 

infefigenciá puede desa.rroftarse. ya que las . obras 

.. de arte!e dicen a.lgo distinto a. quien las percibe, 

depende de la épota,ndtura y estado de animo; 
los niños 1'10 son espectadores pasivos, en todo 

momento se les debe considerar comointér

pretes, y cómO tal desarrollar trabajos· que con~ 

tengan SITuaciones didácticas en las ~ue enriquez
can y potencialicen sus destrezas. 



LOS MEDIOS bE COMUNICACIÓN CONO VíA PARA El DESARROLLO CUllU.F\AL 

L5 Los rnedíos de 
, 1 " , 

comunlcaClon como Vla 

para el desarrollo cultural 

Permanecer indiferentes al desarrollo de los 

medios de comunicación audiovisuales (Televisión, 

radio. historietas. discos. computadoras O video

juegos) resulta imposible. ya que pertenecemos a 

sociedades mediatizadas,en)as que es común el 

• uso. dedesarroHos multimedia (CDS interactivos. 

animaciones. efectos especiales. etc.). los tQuch 

screen (pantallas táct)les)y en las últimas décadas 

eUntemet. 
El me1!iioq.\¡,¡e.utilizaretn.ós en el presente tra

bajo será el Internet,acóntinuacion una breve 

descripcci6n acerca de este medio. 

n h11ernet es un conjunto de redes inter
conectadas entre s,. que se comportan como .una 

unidad. Esto selograutiJizando un protocolo 

(lenguaje. reglas, normas) de comunicación (TCP

IP) qUe se extiende por redes a un conjunto de 

computadoras conectadas entre sí. La culminad6n 

del proceso de este medio, desarrollado al princi

piocomo tecnología académícay militar. es la tec

nología de comunicación que más auge ha tenido 

en los últimos affios. 
Es mUy import<;ir)te señalar que Internet es un 

, producto de la so.:iedadgJobalizada. pues surge a 

partir de la l1ecesidaddecomunicacióninstan

táneayperrnanente. En un sistema, en el que las 

nuevas tectlO[¡ogíaS' reempla.zan a . las que hasta 

ayer eran consideradas novedad. Internet se ha 

convertido en un medio de característica variable 

cuya única constante es el cambio. 

El ~nternet multiplica por m111ón los alcances 

de 10$ anteriores medíos; propaga su propia cuf

tura:.la cultura "en línea" (on line) que modifica la 

percepción y los hábitos de información. $u valor 

agregado a 105 visitantes esla klteractividad; con la 

cual se plantea al usuario no como' un simple 

espectador pasivo. sino que además de mirar y 

comprender. le confiere el poderde interactuar a 

distintos niveles con el sitio diseñado. 

La cantidad de erflpresas,estu.dios y almacenes 

que tienen unsitio.ha crecido enormemente, es 

pOr eso que más que una moda. el Internet se 
está convirtiendo en un aspecto de la vida coti

diana y como tal. su expansión en los campos cul

turalesy artísticos no está quedando marginada. 

1.5.1 La dítusíón de la cultura 

a través de los med~os 

electrónícos 

La cultura es un sector fundamental para el desa

rrollo social de cada país, sin embargo. las políticas 

culturales en Latinoamérica cuentan con .pre

supuestos muy reducidos por parte del estado. 
quien prioriza los ,. presupuestos a sectores. y a 

problemas que en nuestrOs, días '1 en países sub

desarrollados como los nuestros. merecen mayor 
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atención. Lo mismo ocurre con la educación, no 

de manera cuantitativa como de manera cualitati
va. En este contexto parecería natural pensar que, 

dadas las circunstancias existe un gran atraso cul

tural, aunado al g,-an atraso en Jo referente a 

medios de comunicación para la educación, pade

cido hoy en día por nuestras naciones. 

Definitivamente esta es una muestra de qtJ.e la 

realidad tecnológica que se vive en nuestras 
sociedades, no se vive aún tomo tal en los sis

temas educativos. 

La forma quéhart encontrado diversas institu

ciones gubernament<tles y privadas para competir 

conlá cultura mass-media, es el desarrollo. de 

proyectos alternativos ertfocados a educar de una 
forma entretenida. es decir, han optado por ton

ceptos interactivos flevados a cabo por medios 

tecnológicos de comunicación, tal es el caso de 
los museos que ,han adoptado con gran entusias

mo el apoyo de la tecnología a través de sus salas 

para estar presentes y vigentes en las tendencias 
y preferencias &f ~úblico. También ha surgido el 

interés por parte de diversas .instituciones par 

hacer páginas y sití.os destinados a la educación, la 

cultura, el arte, la ecología. la protección ambien

tal, ek Sin embargo, este territorio es minoritario 

comparado con el negocio del entretenimiento 
asociado al mecanísmode lucro. 

En nuestros días el uso de interactivos en la 

educación se está ampliando, son varios los sitios 
que la implementan; por eso representa una 
forma ideal para difundir la cultura y el arte alas 

niños. El aprendizaje por medio de la red es ahora 
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una gran ventaja que na obtenido gran respuesta 

por párte de estudiantes y maestros interesados 

en una forma alternativa dé aprendizaje a distan

cia. Cada vez es mayor el público infantil que 

basca este tipo de páginas y materíales como 

importante apoyo en fa realizadón.d'f) tareas. En 
Latinoamérica, en el campo de la educación, se 

h~n clesarrolladoen efúltimo sexerl'foprogramas 

sobre educación a través de los medros, Tal es el 

caso en México del programa "e México" apoya

do por medios audIoVisuales, Elírigido en su 

primera· etapa a niñosd~ y é añade Primari<;t, 

ffevaeloa cabo por la SER 

Es ¡mpórtante, como profesionales de la 
comu1'licación gráfica, contribuir al desarrollo de 
los medios de comunica-cion encarhinad6s a la 

difusión de la cultura y el arte en nuestras 

sociedades, cada día más tendientes a dejar en el 

olvido nuestras raíces y nuestra culturas ances

traJes. Nuestra labor dE;be estar involucrada desde 

la pia1'leación estratégiéa e indusive desde la 
creación ideológica, yaqvesomos identificadores 

y soludonadores de· problemas de comunicación 

vistlal yeomó tal es menest.ér tornar también ini
ciati.\f<:ls qué además de:beneftciar a la sociedad, 

abran nuevas oportunkiadés para eL desarrollo de 
fluewa profesión. 

. En los siguientes capitulos· abordare lós. 

teffias que son la base para el desarrolló del 
siHo ele internet quedlfundírá la cultura yel 
arte latinoamericano· y que está dirigido a un 
públko infantil de6a ¡é2 años de edad de 

LatInoamérica. 



· j 

1 

Capítulozr . 
Latí noa mérlca., una tierra mestiza· 





2.1 El mestízaje 

La~ cultura~ híbridas o mestizas son todas aque
llas en .Ias que· fas características· psicológicas, 

sociales, económicas o . espirituales, son ·parte de 

Unametcla desangre, d.ecostumbres y detradj· 

ciones.dondeainbas partes., antes heterogéneas, 

mwistranasimili;í::iones ysehomogenizan. dando 
origen a unacOlturafusionada, 

En América, el mestizaje fue un proceso aplas

tante y devastador;tra$ el trauma del despójo a 

los pueblos nativos y laadaptadón de la gente del 

viejoLQntinentGa:tíerras nuevas. los valores de 

dos pueblos se integraron en un largo y desigual 

proceso de fusión •. que persiste hasta nuestros 

días; una fusión traumática e inconveniente para 

·105 pueblos originales, y ventajosa para los recién 

llegados, 

En nuestro continente la mezcla culturas 
fue abr:upta. pues en anteriores conquistas euro

peas. nOsíernpreocurrió 'lo mismo; generalmente 

pueblos COf\qbl istad ores . y ·Ios conquistados 

desarrollaban Una nueva fOr'ma de vida. tomando 
,- : ',: , ' , 

ambascultura~~ 'f desarróUando una nueva 
sÓciedad; eh r¡fn~ún caso de la historia la ímposi

dónfue total n11a elirrill'l<:lción de la culturalo.Gii:1, 
tan aplastante, como .lo fue en América. 
negación de la: cultura eXistente por imposición 

de una .nuevé;\es un caso que en la actualidad 
. asombra e indigna. 

HMESTIZAjE 

La destrucción de siglos de cultura en manos 

de los españoles, sólo puede explicarse como una 

avalancha de ambición e ignorancia, Sin embargo, 

la fusión de culturas se dio como fenómeno poHti
co; . socioeconórnico y cultural, aunque la 

adaptación de los eUI~opeos significó cambios· 

mef10res en su estilo de vida y represento muchos 
dividendoS, 

2.1.1 Las Culturas antes de la 

con9uista 

La conquista dividió en dos partes la historia, 

tanto de España y Portugal, comQ de América, 

AUf1que ambas partes tenían una forma de vida, 

de organización social, económica. política y reli

giosa establecida, la conquista representó una 
transformación para estas culturas, Para entender 

unpaco mejor como se llevó a cabo dicho mes
tizaje, ~ev¡sare las características de· cada una de 
ellas al momento de la conquista, 

Hacia 1492, España y Por1;ugal estaban muy 
avanzados en la exploración de rutas comerciales 
alternativas a las Indias. España poseía una 

poderosa maquinaria de guerra, experiencia naval, 
una sólida economía, proyección exterior y poder 
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científico-tecnológico (matemáticos, geógrafcs. 

astrónbmos y constructores navales pertene

cientes a la mezcla de tres culturas: judíos, musul

manes y cristianos). 

Los espaRoles tenían vasta experiencia en con

quistar, ocupar. poblar y explorar nuevas tierras. 

Acostumbrados a la aventura, el nuevo continente 

se convirtió en la tierra prometida para ellos, que 

contaban con las estructuras militares. diplomáti

cas y administrativas para emprender cualquier . 

conquista. El descubrimiento abrió para España 

una gran ruta comercial; de América seimpor

taran· alimentos que no se conocían en Europa. 

oro y plata en grandes cantidades e infinidad de 

piezas valiosas. 

La Piedra de! 501 o Calendario Azteca. pertenece a la 
cultura mex¡ca., ft;fldónó como base. de los .sist.emas 
cafendáricos solar y Fitual, Y como punto de partida de 
complicadas obse.rvadooes astron6rPicas. 

En la época de la conquista en América 

existían diversos tipos de organización sodal: 

desde la más rudimentaria como la de losindfos 
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Ofla. en el sur de la Patagonia. hasta las civiliza e 

dones más cómplejas como la Azteca y la Maya. 

extendidas de México él América Central. y la Inca 

de Perú en las altiplank:res de losAndes,desde 

Quito. hasta el norte de Chile y Argentina, sin 

contar otras grandes culturas que habían desa

parecido. dejando él su paso ruinas enYucatán, 

Guatemala. la Costa de Perú. y en fa regiót1 del 

Tiahuanaco. cerca del lago Titicaca. 

En América. conviVl'an pueblos guerreros y 

otros padficos.que si bien no desconodan las 

artes de guerra, se inclinaban parla paz. Existían 

pueblos en distintos grados. dedes?írrollb,con

viviendo no precisamente en armo['1l<l,.pero siGon 

uníntercambio mutuócre valores. 

las actividades más importantes eran la agricul, 

tura,el tejido. la alfarería. la ce.nstrucdón· de edificios; 

alguf'lOs se distinguieron en la metalurgiayla cerámi

ca.En . todas las culturas. el cultivo de plantas medi

cinales era común y alcanzó un gran desarrollo. 

Como podemos ver, fa historia de ambos con- . 

tfnentes era muy diferente, el grado de desarrollo 

quetenfa América latIna en muchos aspectos era 

sorprendente. por efeniplo: los conocimientos 

astronómicos y los conocimientos matemáticos 

predsos . de los mayas. superaron a los europeos, 

lrwerrtaron el cero. y el príPlcipió de· pOsición. que 

facilitan los cálcu'osa~itmétkos antes ·quelós 

hindÚes. Su escritura comenzó'siendo ideográfica 

(corno los jeroglíficosegipdeis) y se dirigía hatía el 

tipo fonético (la repreSélllfación de sonidos por 

medio. del habla) cómO en tos ¡d~ol'fl4s europeos. 

Conservaban escritas .sustradiciooes religiosas E! 

históricas, así se cÚll.servó el Popol Vuh (el libro 



EITomilam;;rtl l'leAubín era usado por los andanos sacerdotes 
prehispániCos .. contenía "'a cuenta de los días o lOs destinos" 
y asegurab,a el éxito o fi-acaso de la vida de los pueblos . 

.. quiché sobre Ipsorfgenes del hombre y del 
mundo), efRabinal Achf(drama guerrer~ quiché). 
los librgsl11ágitos ChilamBalám el códice Aubrn, 
recientemé'nte recuperado de Francia. 

2.1:2 La ímposícíón .Y fusión de 

valores.rJcostumbres 

La conqllistay colonización fueron proCesos 

simultáneos dé negación y eliminación de las cul

turas pre~X+stentes, que abrían paso á la imposi
óón de un nu~vo orden: Este cambio, que exigía a 
los pueblos vencidos .el esfuerzo de reacomodar 
nO solo su modo de vida. sino. su esenóa ideoló
gica. fue Un proceso dramático y doloroso, pero 
sobre todo. carente de opciones, 

EL MfST1ZAjE 

.' . ." , ,~ 

. La ambición de los españóle~ aúÁ¡¡d¡¡. a su ignorancia, los 
llevó a intentar destruir todo vestigl.o de las culturásque 
habitaban América~ bajo la consignade la evangelización. se 
cometieron atropellos, saqueos. miles de muertes y la casi 
total destrucóón de reHgiones y crl!'endas locales. 

"Como se ha observado alguna vez, más 
que una conquista militar. el proceso fue el de 
una verdadera retracción de fas culturas aborf
genes frente al avance español. Como si la 
presencia del mundo occidental implicara la 

espontánea desintegración del mundo ameri
cano. Sólo profundas raZOAes de órden psi
cológico. por lIH lado, y de organización sodal~ 
por el otro., pueden explkareste enfrentamien
to. victorioso de pocos ci:entos de soldados 
españoles a ejércitos organizados.compuestós 
pór decenas de miles dehombres",t2 

" BAYÓN. Damiári. Arn1!rica latina en sus Artes, ¡Un arte mestizo? frar)dsco Stastny Pp. 154-155 
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La aparente . faólidad con que . invadieron y 
. tomaron estas tierr~, es cosa· qJJe aIJo asombra, ya 

que los ejércitos de los aztecas 'l de los incas super
abanen número a tos ejércitos españoles; pero no 

sólo la compleja maqJJinaria de guerra que tenían los 

españoles intimidó ,y subyugó a pueblos acostumbra

dos tal vez a lal!4Cha: lo que marcó la derrota, al 
menos en México,f.ue la unión .de los pueblos opFi

midos, por los aztecas,. a los conquistadores, pueblos 

que debían dar tributo a sus opresores, y que en esta 

uniÓn, vieron la opQít\Joidád dé derrotarlos. 

"Alrídotlde~lencuemro fue más Violento, 
mayor fue la et:;"jQsjón' art[stka, y donde 'Ia violen- . 

cía ocasionó un .jflayor arrasamiento, ·I/;)s templos, 

ídolos yol;>jetospa,ganosf-ueroA sustitl,Jidos con 

igual o superadaveheme.nda por templos, imá
genes y símbo.los cristíanos."'J . Gran parte de la 

c4,Jltura indígena fue destruida, durante la con

q4,Jista: arte, religión:, ciencia (donde la había) y 

escritura, (maya y azteca), pero también hubo una 

fusión de culturas, que evoluciona y está presente 

h~a nuestro.s dí<J,S. 
Al establecerse en América, los españoles y I'OS 

portugueses' in:¡portaron el modus vivendi 

europeo: su religión, organización sodal. sistema 

jurídico; artes, ciencia, agricultura, crianza de ani

majes domésticos, industrias,cQmercio, vestirnen
ta,diverslones y'. ~Q'st¡jml9res en general. Trataron 
de enseñar estat71:Ueva cuJt\;Jta a IQs. ¡nd(genas, 

pero estalal;>or no.pudQ Cumplirse al igual qUe 
R9ma lo había flecho el"l. Europa. pues el territo

rio era extenso. e iOéJ,ccesibte en muchas de las 
. zonas y algunQs gr\;lposiodígenas se oponfan 

" ¡bid, Enc~el1'Íro de culturas. filoteo Samaniego, p. I 16. 
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rotundamente. En la actt..¡alidaden Arnérica Latina 

hay más de 2 millones de personas que tia hablan 

español ni portugués; otras los alternan con su 

idioma natal, coma en Mérida, C\JZco y Asunción. 

Es así como el quechua, náhuatl, guaraní, aimara, 

etc., se siguen hablandQ a lo ~argo de . América 

Latina y muchos de los puebtosindígenas siguen 

conservando parcialmente su cuJtura. 

La participaci6n de losrnisioneros españoles, 

fue muy importante para la.conservadQnde 

parte de las culturas Locales;elios aprendían las 

lenguas' para catequizar y luegcrlas. extendían 'a 

Arte Tequitqu.i 1" fachada de ~algJ¡;:s¡a de la 
Santa Cruz en Juli, Per(Í. es .una.tm!estra de la 
contribución indígena a la arquitectura barroca. 



, otros territorios, tales el caso del náhuatf o el 

guaraní. En rruestro ídíomaactual hay un gran 

número de' aportaciones lingüísticas que el caste
llano y el portugués han recibido de estas lenguas 
como: cacao, tabaco. etc. 

La (V1tunt implantada. por supuesto, no per
maneció idéntica a sus modelos originales, el 

trimspla(lte oblígó a los europeos á modificarla 
para adaptarla a nuevas colonias indígenas. tal es 
el caso de Ias capillas abiertas, quepretendfan 
acercara los indígenas a la religión, pero sin 
perder la costumbre que ellos tenían de adorar a 
sus dioses al aire libre. Recíprocamente, las cu,~ 

turasindias ejerciemn cierta influendasobre las 
, costw;nbreseurc:ipeas,igual' perdurables hasta, hoy. 

En Arquitectura, pintura, ,escultura. los indíge
nas dirigidos por maestros europeos aportaron la 
forma caracterfstica d~ sucultura,.creando así uh 
nuevo tipo, de arte llamado tequitqui, que significa 
eh náhuatlvasallo. La mayoría de estas contribu
ciones 'indias eran manipuladas ,para atraer la 
at~nción y adoctrinara los desconfiados conquis
tados, pero no tenían valor más que como apoyos 
para acelerar el aprendizaje, 

La técnica pictórica de los códices fue utiliza
da porlos monjes y cronistas que admirados por 

su eficacia visual. decidieron relatar a través de 
este ,instrumento, los pasos de los conql:¡jstadores 

y personajes importantes que habían intervenido 
en la conquista. 

En el teatro. los misioneros trataron de instru
ira lósi.ndígenas montando obras teatrales. donde 
se cé)mblnabafl recursos del arte, medieval con el 

"!bid. lU(\ arte mestizo? Francisco StastnyP.157 
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arte indígena, Las obras eran escritas en lenguas 

nativas, bajo estructuras europeas; tal es el caso 
de la obra OlJantay. escrita en quechua. en,tres 
actos y en verso a la manera de Lope de Vega y . 
Calderón, 

La medicina indfgena fue y es aprovechada 
también parlas europeos, al valorar sus virtudes 
propias. En laagricufturase conservan las técnicas 
europeas y los métodos indígenas. También hubo 
fusión en los métodos culinarios. 

A través de desplazamientos humanos 
masivos. como el esdavismo y la inmigración. el 
continente ,Americano. se convirtió en una gran 
mezcla de culturas, no solo europeas y ameri
canas. sino africanas y aS,iáti¿as. Un continente 
pluricultural.q:ue por lb misl1lono es homogéneo. 

2.1.3 La creadónde una nueva 

socíedad 

Era de esperarse que una vez estableódas las 
colonias españolas. crearan una nueva 
sociedad. "La sociedad colonial se jerarquiza en 
{Jn verdadero sistema de castas que discrimina 
a los indígenas y alas mestizos. y establece 
rigurosos tabúes sobre la cultura nativa por 
razones religiosas y antropocéntricas."'4 La edu

cación que ,se daba a los indígenas era en su 
mayoría religiosa; también se les enseñaban 
artes y oficios europeos. todo esto con el fin 
de ponerlos al se.rvido· de la Corona. En el 
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campo, las comunidades agrícolas eran menospreci

adas y se intentaba aculturizarlas, mientras que las 

ciudades europeizadas contir:luaban creciendo. 

En 1505 flieronfundados colegios e institutos 

independientes dirigidos por órdenes sacerdo

tales O frailes. DE!"Sde 1513 la corona espaf.ola dis

puso que se enseñara latina los indígenas. por lo 

que la educación no eraexc\usivade los 

españOles. Si{1 embargo estas é~cuelas se encon

traban en las ciudades y no seintent¡¡Qa extender 

la cultura intelectual atados los habitantes. Las 

universkladesenseñaban" en latín; para 1624' ya 

había universidades en cada ciudad importante. 

Instituciones educativas de otra especie fueron 

fundadas a partir de 1792 iniciando con la Escuela 

de Minería en MéxLCO, Acadetnia de. Bellas Artes 

de México en 1 liB. de Guatemala en 1797. La 

enseñanza artística se había iniciado desde los 

primeros tiempQs y contaba con centros espe

ciales como el Colegio de San Andrés (1 553),que 

formaba arquitectos. escultores y pintores. 

Había 8ibliotecas Públicas. Jardines Botánicos, 

Museos, Opservatorios y hasta Ui\a escuela de 

Náutica en Búenos aires. Para fines del siglo XVIU 

y principios del XIX como decia Hl,lmboldt no 

había ciudad en el. nuevo mUl;\do,quecontara eón 
establecimientos científICOS t<ln grandes y. sólidos . 

como tos de la Capital de Méxíco. 

Desde mediados del siglo XVI empiezan a 

aparecer escritores nacidos en América,paca 

finales de la centüriahay centenares. Unos son 

hijos de matrimonios el,lropeos; otros, descendi-
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entes de indios, ° mestizos de inOio y e l,lropeo. Tal 

es el caso del historiador mestizo inca Garcilazo 

de la Vega (1539-1616). Historiadores distingl,lidos 

son también los indios mexicanos Hernando 

Alvarado Tezozómoc (c.1 520-c.1 600) y Fernando 

de Alva Ixtlixóchitl (c.15 68-c.1646). Sobresalen 

de entreios descendiéntes de ewropeos el mexi

cano Juan Ruiz de Alarcón Ce 1580-1639). que se 

trasladó a Madrid cuando tenía33 años. y allí dio 

a la escena sus comedias: en' sus ,obras' adopta el 

sistema dramático español de sw tiempQ, "la 

. comedia de la capa y espada" malizooa por éL con 
las notas graves de su espíritu retl!e~¡vo.Sl,lcome

dia más conocida, La verdad sospechosQ.fl,le imi

tada en ,Francia por CorneiUe en Le mentel.,lr. y así 

resulta antecedente inmediato de Moliere. En esta 

lista destaca también la más ilustre Poetisa de 
México. Sor jl,lana Inés de la CnJz. (1651-1695). 

En arquitectura. en l,ln principio se implIsieron 

los estilOs traídos del Viejo m\sjoGID, el "estilo 

isabelino" correspondiente a la €tpoca de Jsabel la 

Católica, con algunas reminiscendasdel arte 

rm,ldéjar,le sigl,lió el plateresco, llamado .asÍ por 

la similitud que este arte tellia con. las joyas 

labradas por plateros. Le S\:lce<:lió el estilo 

Clasicistá, Un estilo sevetoal qwepertenece la 

Catedral.de México. él más ¡m portante de todos 
ros monumentos de la épóéa colOl)ÍaJ (l65.6). A 

principios del siglo XVII. se adopta elestiJo 
Barroco. 

Para 1600 la mayoría los arquítect()s. eran 

nacidos en et Nuevo Mundo, en esta época el 



barroco desarrolló formas originales 

produciéndose el ultra barroco (churrrgueresco}. 

De él muchas construcciones de grafl 
importancia artística. Cuatro de los ocho más 

importantes construcciones Barrocas del mundo 

se encuentran enl\mérica: El sagrario de la 

Catedral de México, El colegio de los Jesuitas en 

Tepotzotlán, El Convento de Santa Rosa en 

Querétaro, yla Iglesia de San Sebastián de Santa 

PriscaenTaxco. Con el tiempo. este estilo influyó 

en la arquitectura españOla, En Puebla. apareció 

como estilo local y se extendió a la comarca el 

llamado Talaveresco, que consistía en 

adornar con multicolores los edificios. 

A fines de la época colonial llega de Europa la 

reacción clasicista del siglo XVIII, el estilo llamado 

Neoclásico. 

La Iglesia de SalT s~~ast¡án de Santa prisca ' es una 
, de' la~ construcdone,sdel ultra barroco más importantes de 
Latinoamérica; estilo influyÓ en la arquítecturaespaño-
la aligual que propio de la ciudad de Puebla, 

EL MESTllAJE 

2.1.+ E.I proceso 

de índependenda " 

Los movimientos de independencia comenzaron " 

,desde muy temprano en el llamado Nuevo 

Mundo. Los indios de las dos grandes culturas 

subyugadas, la de México y la de Perú, buscaron la 

recuperación del dominio de sus tierras. El más 

celebre de estos movimientos es el de T úpac 

Amaru, descendiente de tos Incas. en 1780. 

Los europeos \! sus descendientes también ini

ciaron rebeliones. en las que. aunque llegaron a 

tocar el punto de la secesión. no existen pruebas 

de que los reyes aceptaran esta idea. Ninguno de 

estos levantamientosllegó a poner en serio peli

gro la unidad del imperio Español. 

Desde mediados del' siglo XVII se comenzaron 
aleer en AmértcaTextos y obras de 'grandes pen
sadores europeos., t.omó:, "EJContrato Social", 

libros de' ROl,]sseau!~'La 'soberanía 'Popular; uG 
divisiÓn de poderes en gobierno de las 

naciones", "La dec1áración de los derechos del 

hombre" etc., a de la prohibición de 

tipo de literatura,ladandestinidad hizo posible la 

propagación de la ihformación que fue generando 

la fortaleza para l.os ~ovimientos que se gestaban. 

Hubo tres hechos que provocaron el 

movimiento de secesiórl de las colonias: La inde
pendencia ,los Estados Unidos en 1776; La 
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Revoll,lóón Francesa en 1789; la invasión 

napo.leónica en España y Portugal en 1807. 
América había comenzado un movimiento 

que no podía ser detenido, la aspiración de inde

pendencia estaba ,en todas partes asomándose,. 
En México cQmiel'lz~ la insu.rreccióll en sept¡em~ 

ore de 1810, quedando consumada. en 1821 en 

toda América LatiH,a. AmericaCentral,se declará 

libre sin lucha. Y las t\ntiUaspotosañ.os después. 
Vnadelas teorías' polák:as 'que tl,lvo mayor 

reconocimiento en este movimjento fue la sobe

ranía de los pueblos;, quelosJlévaba a convertirse 

en naciones libres. Selo~ra la abolición de I;¡¡. 

esclavitud, se ponefi·n aladiscriminación qe clase 
y de raza y a las\Jspensión <:le los tribunales de 

inquisición. Otras ,consecuencias de [as doctrinas 

igualitarias y detas campai'ias libertadoras del 

siglo XVIH fueron I,a supresiGn de tributos y car-, 

gas que soportaban Jos indios. Las actividades 

económicas, que hasta entonces habían sido 

exch,.lsivascon ~~p;¡¡fia, 
que !.aimprenta; ',' 

dec!a,r;¡¡ron libres, iglaal 

Las luchas por' conquistar.' independencia; 

llevaban consjgoeldeseoc!edestr\.lir el sistema 
cqlonial y reempJazarlo C(::;n una. organización; 

social moderna; en todos los ámbitos: político, 
económico y tarr¡¡,b¡!ID cultidf'a,l;este último, COIl:JO 

sueño de muchos ·nombres .i:Justres, (hombres uvví
versitaríos. de pensamientoyde acción),era 

impartir una edklcación moderna a toooel 
pueblo. En generatlo que buscaba la independen
cia en menor o mayOr grado era la libertad de 

cl,lltQs, la expropiación de tierras, la creación de 

registro civil, la promulgación de educación laica. 
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la supresión de conventos. Para ventilar elcomer

cio se estableció la libertad plena. supresión de 

monopolios, se proyectaron servicios p~blicos, 

inversión, 'de capital extranjero. Al principio la 

principal expresión de cultura abrió paso en 
un área que ,además, servía a ,los· i,fltereses y 
cal,lsas de la I,ibertad: la prensa, En, esta época 

salieron a la luz innumerables,p\dblicaciones; 

muchas más que en taépoca Cokmial. Otrasma

nifestaciones pequeñas dé cultwra se dieron en: 

pintvra de héroes, en música de Jlimnos ele gue

rra. Los trastornos políticos y econÓmicos impi

dieron el desarrollo de la arquitectura, en esa 

época poco o nada se construyó. En la literatura 
de intención política y social si h.l¡l,bQ abundancia, 

principalmente para estimular e4patriotismo y 

propagarlos principiospolfticos l/ sociales. Las 

casas editoriales tuvieron un. gran auge, ya que 

A pesar de la aparente estabilidad '1 progreso del llamado 
"desarrollG económico", la sitUilCión delo.s indígenas em
peoraba día con día hasta quedar reduciqo al mínimo su 
nivel de .."ida; convirtiéndose en vkti¡n¡¡sde la explotación. 
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a.demás de obras locales, reímpnmlan muchas 

europeas. El periodo que siguió a la independencia 

fué ún período difícil: tras la sangrienta . lucha los 

países se encontraban en la ruina, con la población 

diezmada y la vidasocíal trastornada: América, en 
general, se encontraba desestabilizada, este perio
do de inquietud politica .oscilaba entre la guerra 

civil y el despotismo. Fueron muchos los. intentos 

de establecer la democracia, sin embargo, mucha 
gente aún vivía en condiciones adversas, sino es 

que infrahúmanas; los conflictos ínternosimpedían 
que·ni siquiera en las naciones recién formadas, se 

mantuviera la unidad. 

A pesar del triunfo liberal. la parte con?er

vaciara no se conformó con la derrota. fueron 
vados .Ios intentos de recuperar- el poder, siempre 

mediante la fuerza,. y la anarquía Así se llevaron a 

. cabo dos importantes movi.mieÍ'ltos: el 
MOvimiento 'Organización (en Argentina) y el 

movimiento de la. Reforr;na (en México). 
Posteriormente, los países iniciaron una época de 
estabilidad, y así: éomenzó ef"desarrollo económi
co"; una muestrade~sa estabilidad fue la multipli

cación de los bancos, la de!os ferrocarriles y la 

Inmigracióh Argentina ,/Uruguay. "No hubo 

inmigración, en cifras atendibles, en losderhás 

Pliíses de la América Española, porque no podía 
cómpetir COn el trabajador indígena, 'C¡ue como 

consecuencia de siglos d~explotación había 
reducido almfnirilo su nivel de vida".'s 

Aunque aparíencia. al tomenzarel siglo XX 
América mostraba una estabilidad indefinida. 

nunca existió· una infraestructura que permitiera 
· el crecimiento de los países, por el contrariO,la 

pobreza siguió filtrándose en distintos estratos 
sociales hasta afectar a la mayoría de su población. 

2.2 La dependencía 

económico-cultural de 

occidente 

A pesar de los movimientos de independencia, 
América sólo adquirió autonomla política, pero en 

los demás aspectos como el tecnológico, sigui6 

dependiendo significativamente de occidente. 
América consiguió liberarse en alguna forma del 

yugo español con ladestrucdón del sistema colo-
• ' ' • r 

· níal, pero los vínculos con España no se perdieron 
· del todo; en las relaciones no reguladas por la ley, 

persistían tradiciones españolas y portuguesas, es 
así comó continuó la dependencia con otras 

naciones Europeas. 
"Nuestra dependencia dfO los patrones estéti

cos europeos se produjo como consecuencia de la 

dependencia económica, pero la transmisión de 

modelos encontró canales específicamente Cllltu
rales: la difusión de revistas sobre arte. la promo
ción de ·Ia ideologíatrberal en la educación, Yo muy 

especialmente, los víajes delo~artistas a París, 
Roma y otrOs centro de estudlon

." Era algo muy 
común en aquetenton.ces que el nuevo continente 

"HENRíQUtz Urelia. P!!dro, Historia de la cultura en la.América HispánIca. Fondo de Cultura Económica,México, P. 91 
"GARCíA Candin¡, Néstor, Arte popular y sodedadAmédca Latina, Editoriál Grijalbo. México, D.F., 1977 P. 151 

41 



LATINOAMÉRiCA, ÜNATIERRA MESTIZA 

mirara hacia el rnodernismG con tanto afán. pues 

este representaba la puerta del conocimiento y de la 

ciencia. Así Europa y en especial Francia se can~ 

virtieronen un museo y una tienda: donde se iba a 

ver lo mejor del arte y dOllde se iba a consumir: La 

creciente burguesía imitaba las modas y los estilos de 

vida europeos, incl¡:1sQ. las ciudades más importantes' 

eran una réplica a escal¡;¡ de las europeas. donde tam

bién el mercadQ del.arte, éra parte dicha réplica. 

Laimportadónideológicaen lIarioscampos, no sólo 

el científico y. el filosófico,sinQ támbién el estético, pre" 

sentó un gran ~ge; sin embargo' se encontraban desli-' 

gaGas de las prácticas de los paises donde se originaron. 

Los artistas vi9Jj;aban aÜJropa, para alejarse de. la 

realid¡:¡d de sus p¡:¡í8€S, donde su desarrollo era esca" 

so o nulo, y como [¡)arte de una ce.remonia de la cual 

regresaban consagrados. DesdeioicÍQs del siglo XIX 
muchos escritores que . desempeñaban funciones 

políticas en Latino;ilmérica. vi<1jaron a Europa para 

estudiar ec,onomía política. derecho público, sistemas 

administrativos y de educación. todo lo que pudiera 

ser trasplantado apa:lses en vias de crecimiento. y fore 

mación. La gran . muestra es qjJe en materia jllrícJica 

en todo Latinoamérica. se . segwía el modelo francés. 

En música prevalecíanlaescu.e1a francesa e ita-

, liana; en, arquitectura. se .. ~~caban ~stilos europeos 

pr~dominando ele;;:t,uo·francés soiJre ingleses. suizos, 

vascos, espqñoles QPortllgueses:'en pintura elcjasi

cismo y tendencias rom¡i¡;ttiqas . también europe~s. 

posteriormenteelimpresiGnisrno; en literatura., el 
modernismQ' fuet.l,flo cleros movimientos más 

importantes; en este . campo. América superó a 

España en calidad y Glntída<:ide escritores. 

42 

2.2.1 El desarrollo tecnológíco 

H el progreso 

Con la influenCia tecnológÍt:a América comenzó a 

forjar su propio desarrollo, pero díchp desarrollo 

fue nQtorio sólo en algunos focos, principalmente 

en las capitales, y en aJgunos sectores sociales. 

como las clases mediasascéndentes. 

Mientras el progreso y lamüderi1idad se 

hicieron' presemes e,n las prind¡¡.alés capitales, 

apareció un mal que aquejo a toda Amér¡~a 

latina:!Gs gobiernos reacciOllariGS, que dieron 

privilegios a la inve;sión' extran¡era. permitién

doles el acaparamiento de los prindpales recursos 

del pars. A medíadosdel XIX. la industria minera y 

El proletariado al igual que los campeslnosestaban a mel-ced 
de 105 monopolios extranjeros. Con políticas que limitaban el 
crecimitlnto. interno, pronto· los campeci¡:¡QS. comenzaron a 
emigrar al norte para convertirse en b.racerosy jornaleros. 
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petrolera,fa red ferrocarrilera y los bancos se ha

"abanen podér de .Ios monopolios extranjeros, 

este, fue el principio de la subordinación de .la5 

economías latinoamericanas a los monopolios 
extranjeros. 

• Hubocrespojo, expropiación de tiérras y abu
sos contra los campesinos. agricultores y comué"' 

nidades inqígenas. por parte del gobi'erno que 

estaba a favor de grandes hacendadbs y com

pañías . extra1'1feras, 

Con el desarrollo del capitalismo, a principios 

del XX.' Se formó el,· proletariado industrial; 

simultáneamente, surgieron la burguesía.repre
. sentada por grandes industriales, comerciantes, 

banqueros, te.rratenientes y la pequeña burgue~ía 

urbana. qUe posteriormente· tendría un papel 

importante en los movimientos derevolucióf\. 

"Ltn importaf\te factor. para la· aceleración del 

desa,..rolloetonómko fu~el paso deJamanufac
tura a la fábrka,.Q sea:,I~ produccióncapitaHsta 

mecanizada,aJa cuaJcontribuyó eficazmente la 
mnstrucción .deferrocarriles,queampliaronel 

mercado mterno, .y la construccion de plantas 
eléctricas":l? 

El proletariado se concentraba en las ciudades. 
". ,.los campesinos y SlJsfamilias estaban en c;:i:ll

dad de peones y sometidos a Una inmIsericorde 
explotaéión por parte de los terratenientes",l8 

A principios del. siglo XX se incorpóró a las 
mujeres y a lns niños a la producción capitalista. 
los niños eran utilizados· en las minas, en la indus

tria dé transformación yen el transporte. 

Los monopolios extranjeros saquearon fas 

riquezas naturales de los países americanos; en 

algunas regiones se alcanzó un relativo avance 
Industrial, pero él resto seguía siendo un sector 

agrario atrasado. Las rutas ferrocarrileras se tra

zaban hacia el exterior. no .conbase a las necesi
dades dedesarroHointerno; las políticas antípo

pul ares limitaban el crecirníento del mercado 

interno y el desarrollo de las economías 
nacionales; 105 carnpésin05 padedan las formas .de la 

explotación precapitalista, Para 1930 la proletización 

de la población rural alcanzaba enormes propor
ciones. los campesinos sin tierra. no tenían otra 

opción que convertrrseen bracerósy jornaleros. 

·Fachada con la leyenda Tierra y l:ibertnd del movimiento 
revolucionario de 1910 en Méxko, mismo que tuvo conse
cuencias en lo político, sodal, artístico y cultural cambiando 
la forma de ver y concebir América Latina derrtro y fuera. 

17 VIZGUNÓVA,I., ·Las¡tuad6~ de la clase obrera en México, Ed. Ediciones de cultura popular, impreso e.nMéxko,I 985. P. r 6, 
o • . ' , • • 

" Ibid, P. 1.9. 
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El precio que pa,garon Jos países latinoameri

canos por el auge de la economía y la producción 

capitalista, fue Ié( penetración del capital mon6po

listaextranjeró. Además,al menos en México, el 

70% de la tierra se encontraba en manos del 2% 

dela población,95-98% de las íamiliascampesinas 

carecían. de tierras. 

Estas condíciones desat;¡ü'Qfl hacia 1910. la 

Revolución en Méxíco, .encabezadapor labur

guesía; siendo lasprincipal\ll$ flJerzas motrices el 

campesinado revolucionado y el proletariado: 

hacia su primerae$apa selu.ch6 contra la dktadu

ra clerical terraten~nte y contra la tiranía del ca

pital extranjero; en la segkinda etapalqs 

campesinos lucharon por la tiertc¡J. y el proletaria~ 

do por sus reivindicaciones eCOAÓmicas y. el dere

cho al trabajo; :a tercera etapa se caracteriza por 

un movimiento masivo del pueblo contra las reac

cionesinternas y fa íntromisióndelosimperialts

tasextranjeros;e¡;¡. ta~ltir;¡¡¡a .etapa el, campesinadó 

se Opuso al trit.tn:fO de la revoJuciónque habJa 

encabeladola bür§uesía, pOr su it\tima vinc\Jlació.n 

a la t~néncia de la tieáa: Sin embargo,el 
. campesjnado y efpt~Jetart3.dGl estaban ¡ncapac~$' 

dos para' formar un . auténtico estado P?pulal';a$f, 

se vieron someti.qo3 por la burguesía que ya en el 

pOQer se. vio obtim¡¡¡.Gta a irl'lirooucwen I~ consfitu
ción de' 1917 ifl1i'>9ftantes delTsliIDdas de los traba
jadores, convirtiéndose en. una de . las constitu- . 

ciones burguesas más oemom\ticas. 
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La revolución mexicana. tuvo vastas conse

cuencias en toda Latinoamérica. No sólo en lo 

polítiCGl, sino en lo social,. cultural. en el arte y en 

la forma de ver y concebir América Latina, en y 
fuera de ella. Además, la revolución rusa, poste

rior a la constitución mexicana, injlwyó en toc;la 

América Hispánica y provocó la formación de 
partidos comunistas. 

AutQrretrato. Juan Corder:ü pintor rno¡:xkano, su obra es 
propi¡:¡ de la escuela europea.romántica en América. 
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2.2.2 La ímítacíón de 

las tendencías 

Imitar es hacer una cosa a ejemplo y semejanza de 
otra, actuar dela Il'lisma manera o tomavafgo por 
modelo. Desde la cotonia,la imitaóón de fas ten
dencias europeas. representó en América una con
ducta .. preestablecida seguido por los artesanos a 

petición exclusiva de la iglesia: retablistas, pintores, 
grabadores y escultores, trabajaban pretendiendo 
solo ,imitar; pues ninguno de ellos eraconsideraclo 
artista. 

El, desprendimiento del arte de las institu

ciones religiosas se dio después de los movimien
tos de independencia. a mediados del siglo XIX: 
no obstante los estilos que predominaron en 
América aún continuaban en la tradición europea 
en lo fundamental. pues la realidad americana dis
taba mucho delarealídad europea. 

Con la apertura del mercado cultural en. 
Europa, las propuestas libertadorase. individuaHs
tas . independientes no se dejaron esperar. Los 

artistas; sií'}\'liendoel modelo del romantici$mo 
francés que, c!1'culaban entre el' capita.lismo mer
cantil y.Jos aspectos materiales de la subsistencia; 
crearOn en torno a sí mismos y al arte, una esfera 
intocable. queJos hacía aparecer como oficiantes 
supremos. 

No sucedió lo mismo en América, pues el 
mercado cultural no era el mismo que en Europa. 
que juzgaba con criterios estéticos y que repre
sentaba un fuerte mercado. "Lejos de poder con-

figurar proyectos creadores iRdividualistas, los pin
tores, grabadores y escultores son empleados 
para construir la iconografía de las gestas de li
beración y de los procesos deconsti,tuciónde las 
naóones."'9 De.estemodo, el arte americano de 
esta época. cumplía la fund60 de insertar valores 
históricos. Los artistas que viajábao , a . Europa en 
busca de enriquecimiento. regresaban empapados 
de ideas liberales. pero la realidad era otra: como 
eran desconoc,idos ya por el apego a enseña.nza 
de la escuela clásicao porra imitación del merca
do. su obra no correspondía a la realidad en 
América, y los arüstas ejercíao OtrO tipo de 
labores, algunas veces ajenas a su proresión o se 
dedicaban a pintar retratos, paisajes y escenas de 
costumbres. 

Ninguna de las corrientes que en América imi
taron a las europeas, tuvieron el mismo impacto, 
debido a las opuestas condiciones de desarrollo e 
historia de ambos continentes, El romanticismo 
representaba en' los países europeos el rechazo 
de.doscambios.pHntipales:'fasupremacía del esti~ 
lo de vida burgués. que se. eXtendía económica, 
política y cultural mente hal:ta.los estratos medios. 
y el desarrollo industrial y urbano, Esto desenca
denó una ruptura entre los artistas e intelectuales 
con la sociedad; convirtiéndose en críticos de 
aquellas transformaciones "deshumanizantes" 
como las llamaban. En cambio en América no 
hubo tal ruptura, pues no existía una burguesía 
como la de Europa, ni gran desarrollo industrial y 
económico; aún no habfagran concentración 
urbana, y lo que para los europeos representaba 

" GARerA. Candin;, NéStor, . Arte Popular y Sociedad en América Latina, EditonalCrijalbo, P. 14;:'. 
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el ataque de las consecuencias del progreso, para 

los americanos era la promoción de la· mo

dernidad. América estaba uno o muchos pasos 

atrás, no podían estar~n contra del progreso, . 

pues lo esperaban con. gran expectaciÓn, apenas. 

comenzaban. a cono.cer .elmafcOmo para detes

tarlo y querer la. cura. 

. Pósteriormente, se vislumbra un cambio en el 

campo de la pintura, mf1 la llegada de las vanc 

g(jardias ellropeas, corrientes de ruptura con la . 

academia introdu,c:idas· pór varios· artistaslati

noamericanos; no obstante qlJesullegada fue casi 

medio siglo después, fueton recibidas con bas

tante incomprensión. En. este entorno de. 

desajuste entre 10sintent'Üs de modernidad y las 

verdaderas COndiciones eCOnómicas en Latinoa

mérica. inició el s¡glQ xx. 

2.2..} Las vanguardias dd arte 

Entre 1880 Y 1.~3úcomQ ún;a..cri.sis cl,lltural prQc 
ftJ.m:la del· capitalismo surgee¡! movimiento Ilama

do modernismo; é.ste \TIOvimiehto basado en rup

turas y discontinuidades, rendía culto a la novedad 

y al cambio, negando toda tradi<:ión. Al principio 

en la literatllra y luego con las explosiones de los 

grl,lpos. de vanglJéiI'dia.En dGMlde ..... 105 artistas no 

ceSan de destrlJk las forma$ y tas sintaxis institui

das. se t-evelan vi.(illentamente contra el orden ofi

cial y el academicismo: odio a fa tradición y furor 
de renovación total," 2Q 

El rnodernismo se. revelaba contra todas las 

normas y valores de la sociedad burguesa. no 

reproduda los valores de la clase dominante, 

seguía la corriente romántica, donde se exaltaban 

los valores del yo, lo auténÜco yelplacer;estos 

. valores eran opuestos . al . pensétMient6 burgués .. 

que se centraba en el trabajó, el ahorro. la· 

moderadón, el puritanismo; es decir. que el 

modernismo era una corriente antiburguesía, 

pero no sólo introducía una ruptura en la cultura, 

sino G}ue, perfeccionaba la lógica de lIn mundo 

indivíduaJista, situación que sería aprovech~da por 

el capitaiismo y la eradel consumo masivo. 

El cono Sur; con menos mestizaje y creyén

dose heredero directo de la cLiltllra occidental. 

seguía todos los ¡smos importados, con mayor O 

menorJortuna. Pero no todo fue fácil para los 

iatinoamerícanos que veían de J¡;;Jos o de cetca 

esas vanguardias, Muchos de esos entusiilstaS del· 

futurismo fueron -al mismo tiempo.cfascistas. Por 

otro ladó, su aportación artística no correspondía 

con su pÚblico. que apático.continlJapamirando el 

costumbrismo ingenuo, el. folklore. 

..... Del Dada al Surrealismo, los artistas inno

vadores radicalizan sus críticas CGntra las conven

ciones e instituciones sociales, se convierten en 

contestadores encarnizados del es,~íritu burgués. 

menQsp.reciando su culto al dinero '1 al trabajo. Sll 
ascetismo, su racionalismo estrecno,"21 La pintura 

fauve, el cubismo, el futurismo. el dadaísmo, el sur

realismo, tienen en América ~na marcada 

'" UPOVETSKY, Gilles. Loe era del vado. Eniayos sobre el individualiSmo cpr*,ml'"rá.1"'o. Editorial Anagrama ImpreSo en España, .2000. ea t 
.,. .100. P. $3 ... . . .. 
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influencia: espa6al, la naturaleza, del mito; la 

cosa era et replanteo de tos problemasptimitivos; 

En estabúsqúeda surgen dos corrientes: una de la 
razón y deinstínto y otra del ¡rracionalismo - . . .. 

. expresionismo y fauvismo .. 

En Argentina se daba la Reforma Universitaria 

de Córdoba: un acontecimiento más cultural que 

trastocaba una nación que se acomodaba a su 

situación política y social vigente sin ponerla en 
cuestión, en estos países se consideraba que la 
democracia transitaba por una buena vía, no habfa 

denuncia, o al menos no en la medida que en los 
países con tendenÓa. indigenista. Colombia y 

Venezuela vivían un limbo artístico con un arte 

académico. que atrasaba y unos pocos artistas 
que encabezaban' una tímida vanguardia, que tam

bién atrasaba. 

A pesar de todo, los artistas lograron el 

reconocimiento oficial, que en esta . parte dé 

América Latina se dio en los salones nacionales o 
privados. basándose en becas a Europa y Premios. 

El tono culto este periodo desapareció lamen

tablemente de la noche a la mañana con el' pero
nismo, un régimen que practicó una demagogia 
fácil y que' se apoderó de un figurativismo 

mediocre. 

2.) EJ arte .apríncípíos del 
sígloXX en Latínoaméríca 

"Si todo arte es siempre la medida de la postura 

de unos hombres frente al mundo y frente a sí 

mismos. el arte latinoamericgno. ya sea que nos 
parezca ahora mejor o peor en tales o cuales 

épocas y lugares, ha sido la medida de las reac
ciones nuestras frente a "lo otro", ha sido la medi

da de nuestra autodefinición como alguien con un 
rostro determinado."n 

Hacia la segunda década del siglo XX, se gestó 
un cambio, no solo en materia de artes. sino en lo 

político. económico. social e ideó lógico. producto 

del ambiente social~n América Latina; un cambio 

un tanto ambiguo einherehte alo que se puede 
llamar el espíritulatinoamerica~o. que impulsó' el 

. arte de nuestro cOfltfnente hacia todo el mundo. 
Oos movimientos principales C¡ue significaron 

el despertar ala modernidad y a los cambios que 

venían ocurriendo en Europa Revolucionaria: por 
un lado, la apertura a la multiplicidad de formas 

ofrecidas a principios de siglo y por otro. voltear 
los ojos hacia lo propio, tomar conciencia de la 

"BAYÓN, Damián, RelatocAmérica L2ttina en sus Art,"" ¡rclentidad o modemidadlJorge Alberto Manrique,p.:n 
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En paises con ext¡¡nsa tradic:ión y testimonio d~ pasado .. surgió.el, sentimIento del propio ser; a tray,és de\Jn 
arte políticamente comprQmetic.\o como lo fue el.mur<ílismo en México: en cambio los países que .OQconta
bao con !;1M :trayectoria wltwal de siglos, difun<ilieron él rompimiento con el compromiso SOCial. 

Mural El flgitador, DiegpRiYera, 1927. ' 

re~lidad social, Wlicandouna identidad, no sólo 
"serlatinoarneri.car;¡Qs", Si.HO definir a' Améric~ 
Latina, como diferente de EUrQpa. buscando miÍs 

. que nunca la realj.t¡j;¡td latinQamericana, la post\;lra 

de América latina como '1J!1. tocio o una diversidad. 
La toma. de conciencia acerca del des~rro~ 

1100 urbano e industr,ial yl3 autonomía respecto 
a los grupos d<ilm~na~te?.permitíeron a' I.os 

artistas y escritores Jce fas ,clases medias 
nacientes y a l<ilsgrupos ,populares, vincular su 
obra con los fFÍovimientos campesinos y 

obreros, Así stlrgió la novela social. con el 
rescate del habla popu~ar, el indigenismo yeJ 

21 Ibid. p. 20. 
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muralismo, que conformaron al ftrl Una identi

dad naci.onal. "Diferentes entre si. surgidos de 

situaciones muy diversas y sustentados en par

ticulareS y peculiares tradickmes inmediatas. 
manifestados con distinto. grado de virulencia. 
todos los movimientos nuestros de ese 

entonceS de alguna mane-ra mirans-imultánea
mente.haciaafuera y haóa adéntrQ,"2l 

La pintura latinoamericana ha sido el reflejo del 
arte .eblropeo, pero en este periodo de estudio. 
ha sido parte de una herencia anc€stral, ya que 
pertenece, s.in duda. al lugar darilcle nace. 



lÁdEPE~IDENCIJ\ ECONÓtHC,O,CULTURAt DE OCCIDENTE 

2·3.1 1920-1930 

Los mo~ímíentos de 

IdentídadfjModernídad 

los grandes movimientos artísticos lati

noamericanosde la década que va de \ 920 a 1930 

tienen dos. rostms que miran simultáneamente a 

ambos lados del Atlántico, también en otm senti

do muestrafl. dos caras: miran al futuro. pero tam

bién al mismo tiempo miran al pasado".14 

Entre 19iO y 1930 surgieron dos importantes 

movimientos; que consolidaron un despertar para 

el arte en • Latinoamérica: el Movimrento del 

Sindicato de Artistas Revolucionarios en México 

(1922) y el movimiento Martinfierrista, surgido en 

Buenos Aires en 1926 (en torno a la revista del 

mísmonombre publicada a partir de 1924). Hubo 

otros movimientos no ... menos import;mtes. que' 

reafirmaron . corrientes expuestas con anterio

ridad: . el movim~ento Montparnasse de Santiago 

(1928) Y posteriormente un movimiento 

encabezadoporVfctor Manuel en Cuba 1924. 
Dos vertientes principales, una de arte. popu

lar y revolucionario. que representaba la super

vivencia de las tradidoneslocales; y la otra de arte 

cufto. quesegufa: los modelos· europeos contem

poráneos. tratando de igualar la modernidad 
europea .. pareo'an algo totalmente opuesto, pero 

ambas nad'án de la búsqueda por la identidad y en 

ellas encontraba parte del cont.inente lati

noamericano y parte del europeo, pues la 

primera, no sólo tomaba elementos populares, 

" !bId, P. 24 

sino que, se valía de elementos clásicos yformales 

propios de la vanguardia francesa. mientras la otra 

tomaba de guía agrandes arti'stas europeos con

temporáneos, pero Con un estilo que utilizaba ele
mentos locales. 

En México.perú,Ecuadof,.Guatemala. Bolivia, 

Honduras y Bra.sil.países que cuentan con una 

extensa tradición y con gran testimonio del pasa

do, surge la exaltación del seAtímiento del propio 

ser, pues en estos paíseshabitarori las culturas 

más importantes de América Latina y en ellos 

predominaron los rasgos indfgenistas. Sus artistas 

creían en la lucha social, en losvalóres locales y 

en la grandeza de su cultura. 

En cambió Argentina. Uruguay, Chile, 

Venezuela y Cuba. países que no contaban con 

l:.Ina trayectoria cultural de siglos. no dudaron en 

mostrar su rechazo a lo vernáculo en sus mani

fiestos y revistas pUbNcad'as; difundían el 

rompimiento con él. cü mpf7omiso social. Predo

minaba el valor .de to. plá:rti~b y lo formal. Sus 

artistas siguieron .de cerCa les movimientos de la 

vanguardia europea: prirt)em el impresionrsmo . 

. más tarde el fauvismo.cubtsmoy hastaelsurrea

lísmo; viajaban o estudiaban en Europa. sin 

embargo no llegaron a. formar escuela. pues la 

influencia recibida era transmitida a los demás 

artistas solo de palabra. no era una experiencia 

íntima como en sus propios casos. Europa. como 

lo describe D. BáYÓn, era "como el diccionario 

donde encontramos la mayoría de nuestras 

definiciones", ahí acudían y aCuden. aún hoy en 

<'lía. los artistas e intelectuales latinoamericanos 

en busca de ]as fuentes. 

49 



LATINOAMÉRICA, UNA TlERRl\ l'1ES.TlZA 

B.ostelmann Enrique.j\.¡;:nérica: l.¡Il viaje a través de la injusticia. 1911l. 

Bostelmann Enrique. América: un "iaje a tra';lés de la injusticia t 97f1. 

" lbid, P .26. 

De estos movimientos enlucna por ser 

reconocidos, solamente el primer¡;¡ traspasÓ frone 

teras, con el muralismo mexicano, que influenció a 
artistas norteamericanos y aunque no prevalecen 
en ellos estrictos valores clásicos y formales, 

como en el arte que se asemeja más a Europa, su 
principat importancia e influencia Se dio,más que 

en el aspecto formal. en el aspecto sociológico Y 
político, 

Con. el muralismo se creó blfl arte que 

expresaba lo nacional. con un leng;l;J<\jeuniversal. 
al menOS en el caso de Mexicoy Brasil. Sin 
embargo " ., ,mientras más lograron' los 

movimientos de los años veintes en tanto que 

movimientos.,. más hipotecaban a distancia Sl,l 

futl)ro,"25 . En ambos movimientos, mientras más 

se establecía la liga con el pasadlo, más se espe
raba de ellosa futuro. 

Un aspecto muy destacado del muralismo 
fueron StlS contenidos, este funpionó perfecta

mente como propaganda poltticéL"Unoshom
bres descubrían lo que creyerOI;J: la verdad y la 
justicia y trataron de integrareSo~ contenidos 

. positivos con unas formasdev¡l;t;lguardia que' 

fueran siempre accesibles aJ~ran público:'2. 

Aunque el Muralismo era considli'tado un arte 
políticamente comprometido. era protegido de 
manera oficial. por las jnstituóon~s en el poder; 
al priocipiocon absoluta b;.¡ena fe. pero 
después sólo para perpetuarla t¡:-aqición. 

En Latinoamérica, no sepgdr1a decir. que 
todo era racionalismo internacional <.:omo en el 

'" Bayón, Damián, Aventura Plástica de Hispanoamérka, Fondo <de GUltura Económica, P. 57 
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LA DE NÓ MICO, e u L TU R A L E o cel 

Q muraHsmo nacioml:

especial de México, estos dos 
m,tfx:,,;m,;:Fit1tI";<: son los más caracterfsticos, v.com" 

'- . . - j 

• ,piérm'entDsetwnoclel otrooelo que se vivía en 

con marcada. 1:endencia indi· 
en los que prevaleda una 
p:atSeSeh los quelo:s sec

vivido a través clelóssi
tángrancles que habían 

;11~~'~üetl~:D:;::1:hl'Í":¡fr\ii:mn,:u calidad de vrda,t:ran v((

"Ca !Dnizadón ¡¡-¡tem a, Genera l· 

camp~inos! viven pobres 'f explota
regio:nés de . refugio, A lo largo de los 

poblaci:ón Mestiza ha logrado quitarles 
y SIJS bosques, les paga salados de 

.. I'\tf;m~"h;; I'es roba eh las camererales, 
·rI~'~l':$;r#"",'::\ y los (liscrimina en lo social y en 

po,]¡ftico, El, nuestro México rural, 10'5 grupos 

íflid,.gf2!:h:as~:1c:omo pueblos colonizaGos, Los 
coJolI:i'ZClidorés s'omos nosotros, los habitantes 

ICílS: cilJdades, 10'5 alfabetizados, los mestizos, 
f(CJ:SprWilegiados ql.j€ nos admiramos del sentido 
;\iH*~tl;i:rh 'Ice artesanía de los indios, d€ sus 

'f"r'l:lil""'·"",(;' ySU$ formas, y que nos aprovechamos 

princi
XXh:ayah intentado reivindicar á 

'lias·"C¡J'ltu:,,¡s· " a 10'$ p'uehlos étnicos, el logro fue 
por caus,a de los sistemas políticos 
y s~rvenal G'apitalismo, a los que ha 

dejado de interesar el discurso de }o,s 
movimientos, a.no ser por pura dema:gogi;a, 

En una época como la que vlvi.mó's.,eS' 
importante saber que la verdadera responsitbl:" . 
litlad y el verdadero futuro de nue'strospuebl,tr5: 
dependen Ele nosotros, que debemos de 

observar los problemas que por. sigh:YS 
aquejado a nuestros pueblos y 

respuestas y soluciones, para dejar 
"colontzadores internos", 

MéxíCb 'f América Latina, A,ntología de textos, Colección .Artes P:ásticas, serie investigaCión 
Artes: Pluralismo cuiwr:al P. 43 
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El PANORA~!A CULTURAL DEL ECUA,OOR A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

3.1 E:I panorama cultural 

del E:cuador a príncípíos 

del siglo xx 

A principios del siglo XX Ecuador era un país 

rezagado ctiltural y artísticamente, que no lograba 

definir una: ideritidad propia, Todo lo que ahí se 

producía, Gulturalmente,hablando erala copia o 

influendatotal de lo que hacía en Europa, Con 

una .forma de vidacristiano-occidentaf, cOmo la 

mayoría de paises Latinoamericanos y con una 

leveinfluenda francesa. 

A partir de 1930 en Ecuador surgió un 

movimiento en laliteratl,lra que cOflstituyó el 

fenómeno ctlltJural más importante de Ecuador 

Contemporáneo, con él se dro,un gran salto rom

piendo, cQn liíteratura costumbrista. gradas ala 

lIamapa . gener"cióndel 30, que era un. grupo de 

escritores. ctiyotrabajose fundaba en la vida y en 

L¡lS ·cústumprespopular:es. l'1uchosestudiosos 

explic~n movimiento. no sólo' como de 

índole 10€irf, sino, también como un movimiento 

confnfluendásc~lturales y políticas extranjeras, 

puesto q!Je en él se encontraba el pensamiento 

socialista. las crisis económicas tanto nacionales, 

como mundiales, la rev0lución bolchevique y la de 

México: auhadaa tod6ésto. la frustración política 

interna. 

La obra "Huasipungo"escrita por Jorge Itaza, 

(exponente del llamado indigenismo literario), re

veló el drama de. ¡nj!jsticias de la sociedad rural de 

Ecuador. Con este movimiento se inauguró la lite

ratura nacional ectJatoriana. Estos poetas y 
escritores fueron qufenes más contribuyeron a la 

Hberación del lenguaje entre los escritores de 

América Latina. Esta tendencia social en la litera

tura influyó también a las aFtes plásticas. en espe~ 
cíal. a la pintura, 

Entre los movimientos pictóricos de esos años 

seerícuentra el EXpresionismo dramático o social 

que es una denuncia de intención. polrtíca; denun

óa las lacras sodales que pasan inadvertidas .. por 

ser las coordenadasinvisi.l;lleso. mejor dicho, el 
contrapunto detavisiónsuperficial . de . nuestra 

época. 

Con el' pintór Camilo Egas (198~-1962) se 

marcó el comi.enzo de la pi",tura llamada indi

genista que se convirtiÓ en una constante 

profunda de (as siguientes décadas. Otro pintor 
precursor fue José Abraham Moscoso (1896-

1936) pintor qU€ transitaba entre el expresionis

mo de inspiradón mexicana y la denuncia sociar. 
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Viajó ,a. Rusia tomando la,ídeología Marxista, por 

lo qUé fue persegu;ido yentarcelado. 

.tsta denuncia contagiaba a gran parte de la . 

población, que ¡xirhaber estado durante siglos al 
margen de la vi.daculturaJ, .economicay política 

del país, redamatia sus derechos y condenab,alas 

injusticias de que era victima, Para contrarrestar 

este despertar de la conciencia colectiva, algunos 

in-telectualeslucharon por conservar intacto sw 

lugar privilegiado, r:nediante el encubrimiento de 

sus abusos. Sin embargo, el realismo ,social descar

nado, que deformaba la anatom·ía. del motivo indí

gena, se convirtió rápidamente en la bandera de 

muchos pintores y en elespiritu del pueblo. 

Las influend<ts de este movimiento fueron; 

en México, el expresionismo moderno con sws 

imágenes paradójicas del.murt,do interior mór

bido por ladeformación,~uefue el punto de 
partida del muralisrno y el expresionismo 

E0ropeo, ,paraentontes ya superado por el 

primero. 

A este afán de renovación social, 

pertenecieron pintores locales muy importantes 

como: OiógenesParedes, Edtlardo Kinginan, Luis 

Moscoso. Bolívar Meria y Leonardo Tejada, 

Guerrero. entre atms. A sus obras incorporaban 

al indio y al montubio. A la misma corrieAte 
expresionista ind*genista pertenecieron las 

nuevas y destacadas figwras de Mena Franco, 

Jaime Valencia. K¡n.~man y Oswaldo Guayasam¡n; 

encargados de continuar este importante 
movimiento de renovación.A. este. último, desl;i~ 

. naré Una atencióndetallad¡¡¡,por ser el más \!esta

cado en su labor spcialy C~IJ:(¡ij. 
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)J.1 La cultura en Ecuador en 

la$ últímas décadas 

. Ecuador es un país pequeño, per:o muy rico en 

manifestaciones culturales, actuarmentecuenta 

con alrededor de I 3 millones de habitantes, de los 

cuales más de lamitád son mesti.zos hispano-indí

genas, con un pequeño aporte afrÍ<:ano, casi 4 
millonesd:e indígenas y casi 2 miUones de blancos 

y una minoría de negros. "La econpmíadepende 

principalmente del mercado internacional; el 

poder económico se encuentra en manos de una 

Ecuador es un país pequeño. ahr surgió la cGfriente expre
siónístaíndigenísta, corriente segu~a por Oswaldo 
Guayasilmín. 
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minoría, y la gran mayoria popular (80%} sufre las 

consecuencias. de las desigualdades socioe
conómicas y.presenta las características del sub
desarrollo entados los órdenes, Se trata, pues,de 
un, Estado joven, de vieja nacionalidad étnica, 
una sociedad heterogénea y subdesarrollada, en 
consecuente lucha por una definición national."28 

la influencia en estos últimos años, al igual que 
en t0da Latinoamérica, es norteamericana, por un 
lado, y eUropea por un pequeño sector anti

norteamericano, También se puede apreciar una, 

cada vez,rnayorinfluencia de otros centros cUltu
ralesLatinoarnericanos: México, Argentina y 

Colombia. poda penetración, de la música, e! cine. 

latelevisiónYel deporte. 
Existe falta de po;l ític a cultural adecuada para 

la minoría. indígena, con relación al desarrollo. de 
las ár~as culturales, durante el último siglo, sota-

. merite han sobresalido. en forma muy tímida, la 
literatura y las artes plásticas, que constituido 

un faétordave e imprescindible en el. estudio 
Ecuador. las demás manifestaciones culturales, 
están apenas despertando del letargo, abriéndose 
camin'o con dificultad. pero no por ello con poco 
entusiasmo. 

El comercio de arte en Ecuador no. e.s exdusí
vade las galerras,esto ha contribúido 1:1 la adquisi-

"MOREI.RA. Oariola polftica Cultural en Ecuador. UNESCO, 1977. pp. 12 

clón de obra mediocre del país; además. las 
galerías extranjeras casi no se interesan en el arte 
Ecuatoriano, solo· algunos pintores sobresalen. la 

mayoría de las colecciones. de arte son escasas y 
pequeñas, además de estar en manas de enti
dades privadas al igual que gran parte del patri
monio cultural: que entre otras cosas, ha sufrido 

un gran saqueo en años pasados. 
En un país donde es tan evidente la bwrocra

cía del estado para con los artistas ecuatorianos 
al no comprender su intima relación como parte 
integral de la cultura de una nación; dOr'1de 

escasean los eSPacios y financiamientos para el 
arte, donde al estancarr¡iento el} el ámbito cultu
ralhay . que agregar ¡apoca cultura artística en 
general y la poca participación cultural y. artísti:" 
ca de Ecuador en otros países; surge de la inicia
tivadel pintor Oswaldo Guayasamín.la creación 
de la Fundación Guayasamfn que a partir de 
1976 es un órgano fundamental de difusión cul

tural en Ecuador. A través de ella se ha con
tribuido a la conservación y difusión del arte 

ecuatoriano. La Fundación. por medio del Museo 
Guayasamín se. ha encargado de abrir varias 
exposiciones individuales y ha dado. desde sus 
inicios en. 1984. muestra de su interés por la 
cultura y el arte en Ecuador. 
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)~213íografía de 
Oswaldo Guayasamín 

"América Latina tíerle su ',propia rQÍz, 

que es necesario remover y encontrar 
para decir nueSlfas cosas, 

pan;¡ expresamos 
con nuestra propia voz 

que es de tierra profunda 
geHninanr;io".29 

'" LASSAIGNE, Jaques, Oswaldo Guayasamín, Eoitoriaf Naut¡¡, &rcelonaI977. 
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Oswaldo Guayasamrn'reconocido'cQmo "El Pintor. ' 
de América", en la IX Cumbre de Jefes de Estados, 
Latinoamericanos, tuvo una carrera que 

trascendía las barreras det.idioma y la cultura con 
su obra nena de fuertes denunCias qwe represen

tan un Hamadoa la humanidad, hu{:(liklad, solidari
dad, dignidad y, al amor: Perteneciente a la 
corriente expresionista incjigenista. logró plasmar 

las injusticias cometidas por el hombre contra el 
hombre. Al mirar su obra, no se puede continuar 
indiferente ante lo que es considerado un "grito 
de dolor". 

Alo largo de toda su vida, dempstrógran 
preo-cupación por la difusióndei'il cultura,en 
Latinoamérica. No sólo COn su Qbra, sino con su 

deseo de dejar un legado cultural a su' pueblo;, de 
,enseñar 'a, valorar y' a amar el, artjil.',~ una región 

con una gran tradición cultural de siglos, 

Su gran amor por América Latlni3, ro llevó a ser 
un artistít comprometido con $Lrtiempo; con si
den¡do un artista social. en él se combinó un 
espíritu de lucha, der¡uncia y amor a ti3S raíces de 
la humanidad. OswaldoGuayasamfn nació el 
t 9 deiulio de 1919 en la ciudad de Quito. De 
origen indio por parte de su padre y mestizo 
porpa:rt~ de su madre, desde .peq.ueño cono
ció la discriminación de la sociedad. Fue el 



mayor de .10 hermanos. desde pequeño tuvo 

que trabájar para ayudar a sufªmília, su 

vocación fue muy evidente desde aquella 

pintaba paisajes y hacía artesanras que 

eran ven(;Hdas a los turistas. También hacía 

anuncios para :a tienda de su' madre, mismos 

que cambiaba cada .semana. 

"Siendo muy niño comencé. o pintar con totol com

pticidod de mi madre, cierta vez en que trotaba de 

producir el cielo rojizo de las tempestades an-dinas y 

no logr(¡ba darle 'a luminosidad, ella viendo mí angus-

tia saco de su seno y me la ofreció pata ver si 

mezdondo su esencia maternal con mis colores infan

tiles, obtendría/a luz deseada";3o 

La madre de Guayasamín murió cuando' él tenía 

17años.estodesen<;:adenó un profundo dolor. ya 

que en su madre encontraba una cómptice de ·su 
vocadón, 

Debidoasu temperamento artístico. fl,:leexpulsa~ 

dó devariásescuelas por. distraído e·índísóp!inado¡ 

en más de una ocasión .Ios profesores le llamaron fa 

aterición peor hacer dibujos' en caricatura de sus 

maestros y compañeros. Su vida fue dura, pero tam

bién muy profunda. es· el sufrimiento vivido en su 

,infancia lo que 'Ie hace amar y aferrarse a sus orí

genes.La rnuerte de único amigo Manjarréz le 

inspiró a pintar su primer cuadro llamado Niños 
Muertos. 

"'Ibid, 

BIOGRAfÍA DE 05WAtDO GUAYA5AMfN 

"Con él Ibamos a Pichincha a los montes a ver a las 

hormigas construyendo sus palacios. a jugar con. las nubes, 

aorr en ' silencio· nuéstro proPio canto.' En ~I año. 32 . en la 

guerra de los cuatro días, a las seis o siete de la tarde. fas 

muchachos salfamos a ver a muertos, en la calle del 

cementerio amontonaban los cadáveres y en uno esos 

montones estaba mi amigo Manjarréz inmensamente 

grande. verde azolado. Yo era muy religioso y no podro 

entender, todavía no puedo entender. no entenderé jamás y 

ya no me interesa: cómo es posible que habiendo un Dios 

que maneja todas .Ias cosas, cómo es posible que una per

sona tan buena. tan humilde. mi único amigo, en (In. pueda 

haber muerto sin culpa .. Esa fue mi ruptura con Dios.") 

Es con esta obra que Guayasamín comienza su 

trayectoria. mostrando el dolor y el sufri

miento que ha.bía en su país. 

Niños Muertos. 1942. s0bre tela. 

"GUAYASAMíN.Oswaldo,The ti'Ce that ¡ nave had to "ve. Editorial POlígrafa,1993. 
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).2.1 Formadón académíca e 

Influencías 
.. . . . 

En el año de 1932 ,ingresó a la Escúela oéArtes 

de Quito contra la voluntad de su. padre que 

húbiera preferido p~ra él otra profesión. En 1941 

se graduó de la Escuela' de SeNas Artes como 

Pintor y Escultor, en, ese mismo año ingresÓ a la 

Escuela de Arquitectura. 

Hacia 1942 hizo su primera exposición. que se 

conv.irtió en un escándalo. pues fue interpreta<ia 

como un gesto de rebeldía trente a la exposlci.ém 

oficial de la Escuela de SeUas Artes. centro que lo 

consideraba el mejor alumno. En ese mismo, año 

expuso en Guayaquil, donde obtuvo su primer 

gran éxito, el primer "Premio Mariano Aguilera" 

con elcl,ladro Retrato de ¡j;¡,j hermano. 

En' 1942 fue m¡'litado a l"osEstados Unidos por 

Nélsoo Rockeféller: ahí recórri'p varios museos,,! 

tuvo la oportl,Joi:dad de estlJdiar a varios maes

tros, especialmente, las obras del Grécdc 

Nueva Cork, el mUseo de a-rte le adquirió algu:nas 

de sus obras. PosteFÍormef1te sigUIÓ su camino por 

México donde conpció aJpintor Orozco. con el 

que aprendió la técnica ,del frescQ, misma desa

rrollaría después en :;u obra.,\:ste fue el inicio de 

una carrera muyp,ro~metedGra. 

"Yo comenté Qpimar 1) América Latina desde qtJ€. 

conocí en México a Pablo NerJ:¡G/G1. era el año de 1.942 

y Pa1;llo se desem~eñQba C@fllO Cónsul de Chi/eqn)g 

ciudQd de México. Re.gresab.ayo de Estodos Unidos y 

jJQr esos díasconod Wmbién Q José Clemente Orozco 

" I.ASSAlGNE,jaques. Osw,¡Jdi> GUi\Y~sam(1\ EQitoria,1 Nauta, Barcelona 1977. 
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RetrQ,t~ de míhermono. 1.942. Óleo sobre tela. 

él hizo cambiar mi estilo, en el contenido mis obras 

sufrí a Orozco como sufií al Greco, a VeJÓsquez.a Goya. 

Al comienzo tuve innuenc/a de esos españoles, pero 

después cambie con Orozfo.' arrorQ pinto como, 

Guayasamín". 31 

;.2.2 Labor sodal H huma níta ría 

En el área de la política cultural, Gu.ayasamín hizo 

grandes progresos para su país, dende fue desig

nado Vicepresidente de la Casa Cultura de 

Quito en 1967. Posteriormente. en 1971 fue 

elegido Presidente de la Casa de Cultura 

'Ecuatoriana. ahí inició un activo programa de 

extensión y difusión cultural para el pl,leblo; un, 

ejemplo fue un acto masivo en e!qiJe pintó ante 
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Cbmo Fresidentede I¡¡Casa de Cultura Ecuatoriana, Guayasamín inició un activo programa de extensión y difusión 
cuttuF<tlpara el pueblo, En un acto masi'JO pintó ante un pub!ko de estudiantes, obreros y niños. 

un publico de estudiantes. obreros y niños: realizó 

también él monumento escultórico "La Patria 

Joven" en conrnemoración del' 50 Aniversario de 

la Ir'\dependenda de Guayaquil. En ¡ 978 obtuvo el 

noryrbramiemo de Miembro de, la Rea~ Academia 

de Bellas Artes de San Fernando España. y un año 

después Miernl.:wo de Honor de la, Academia de 

Arte de España. 1980 fue elegido Presidente 

de 'la RewniónConstrtuyente de la Asociéicíón 

latinoamerIcana de Derechos Hunlanos yen 

1981 partiCipó en el Encuentro de Intelectua.les 

por la Soberanía de los Pueblos Latinoamericanos 

celebrada en la Habana. 

Ala largo de su vida fue Considerado un pin

tor" polémico por su amistad con políticos y 

grandes escritores entre los que destacan: Fidel 

Castró. Salvador Allende, El Rey Juan Carlos de 

España. Luis Echeverría, Pablo Neruda. Garda 

Márquez y Rigoberta Menchú. entre otros. 

Sus declaraciones en contra del Gobierno de 

Estados Unidos y a favor del Socialismo. especial

mente del gobierno Castrü,ta levantaron gran 

alboroto en 

dos a la 

Guayasamín 

los círculos c\:Jlturales, acostumbra

neutraltdad por conveniencia. 

fue un Arttsta que siempre se 

mantuvo fiel a suscreencías.Suaversión contra 

'los regímenes Militarístas en América latina y sus 

innumerables protestas en su pintura y en sus 

comunicados de prer1sa. legeh~raron la enemis

tad de muchos dirigentes en el. gobierno, pero la 

empatía con su pueblo, COn sagente. 

Entre su labor como un pintor de acción, 

destacan varias subastas organizadas por él 

mismo, una de ellas se llevó acabo con obra do

nada por pintores mexicanos en solidaridad con 

los presos políticos en Uruguay. 
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deuda externa flle Sllopinión respecto 
absoh,rta'lQ <;fe!Jdá deAmérícá:(fJtlm:J eS una nueva 

. . 

forma dedominacion .. . no podrá pagar ni .0 través 

de los siglos". JJ .' 

Siempre luchando en contra de la domi
nación de .105 pueblos latinoamericanos, sus 
declaraciones acerca de Ja Guerra fueron rOt\.H1-
das, Para él el peligro mayor no sólo en el arte, 

sino en el desarrollo de la cultura en América 
Latina, era "ese monstruolJamado Estados 

UnidoS" penetrando gota agota consl,l infinita 
basura capitalista, destrlJyendo cultura, concep
cionés ancestrales, formas de vida. Estados 
Unidos le negó toda visitaartistica o proselitista 

a su territorio. 
"Ahora no me dejanenuor a Estados Unidos, 

parece que a Jasbutoridades>mo le guSta qt,le n(1rre en 

mis cuadros el dfdrlla.de la' exp/~taóón de los indios 

de ·mi . país yde "los pueblDs latinoamericanos, ,mis 

.dem.mci9s molestan en Wa$/:iíngWn" ;¡.¡ 

En 1989 Expuso enPamp!ona al lado dé 
otros Artistas Vascos y L¡¡.tJnoamerícanos en 
contra, de la cetebración del V centenario al . 

cual deollociaban como una auténtica con
quista y no com.o el des.cubrimiento de 

. América que significó la ffiUf!rte de más de 70 
millones deindigenas y la desaparición de cul
turas muy antiguas. 

Aunque nunca se ¡vmió a partido alguno. 
militó en causas dtTt solidaridad coo los pueblos 

oprimidos e indígenas, .en la IJ\:hapor: la int~
. graciónlatinoamericana:contra1as. dictad\,Jras y 
por la paz. 

,.2.3 El rescate d~ laídentídad 

.Y la denuncía socíal 

"El artista no tiene modo alguno evadirse de su 

@poca, ya EJue es su (¡niea oportunídod,nJngún creador 

es espectador, si no es parte del Giiamo no es 

creador".15 

8ostelmar:lo, EnriCjue. América: un viaje a tr¡¡.>:és deda injusticia 1970. 

Jl El Día, julio 30 '1985, GAUNOOiCarmen" ,,,,,ayasamÍll cOntra la dew;!a; e..terna P.12 
M~ . . 
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Su trabajo siempre estuvo ligado a sus ¡-aíces, a 

plasmar los acontecimientos que se vivían en su 

compromet¡do siempre con su sociedad, 5011-

. darizándose con los niños y con los hombres injusta

mente maltratados y humillados, con las víctimas de 

asesinatos perpetrados por el gobierno y el . 
poder: Sus'. no fueron fictióos, fueron el 

producto de una realidad increíble para muchos, 

excer)to para quienes lo vivieron y víven en carne 
propia, 

"Me conmueve profundamente, la tr¡s~eza y aver

gonzante realidad de los niños en. el Mundo, no puedo 

aceptar que en pleno siglo XX se sigue asesinando por 

fa espalda a niños en nuestra América, Que otros 

muchos mueran de hambre en África, o como come

wencia del cruel maltrato y la explotaci6n en Asia",)6 

En 1%0 visitó China, la Unión Soviética y 

Checoslovaquia junto con otros pintores y 

escultores' ecuatorianos. Para Guayasamín cono

cer estos países socialistas representó una, 
madura'ción en la concepción de su pintura, 

Guayasamin pintó una realidad que muchos 

ignoraban, que muchos no querían ver y que 

m\.lchos no queríanqúe se viera. decía que 

este siglo que nOS toco vivir es el más bestial de 

too05;por la forma en que el hombre es capaz 

de atentár en contra no sólo del hombre sino 

del planeta. Por la cantidad de guerras y por la 
pobreza extrema que invade a tantos millones 
de seres humanos. Él fue quien mostró al mundo 
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todos estos acontecimientos; que lamentable

mente no han tenido final. Cada Guerra, Cada 

dolor, pena y hambre; eran plasmados por él. 

"Quienes hem.t'>s nacido el'! este siglo no te

nemos bueno suerte ya que .es un siglo bestia/. .. 

si las grandes 

entenderse el 

mundiales no logran 

la destrucción del generó humano y de todo ser 

viviente será inevitable, Me siento como Goya en 

su época negra, temor a lo que nos espera, por 

eso mis cuadros SOl'! denul'lcia de la crueldad al 

horror, a la miseria en que millones de seres 

húmanos, especiafmente en mi continente lati

noamericano están condenados al imperialismo 

estadounidense y sus aliados fascistas y u/trae 

derechistas, son los peores el'!emigos del genero 

.humano:'17 

'.2.4La fundacíón Guayasamín 

t 976 creóunairlstitución Jurídica, sin fines .de 

lucro, entonces no contemplada en la legislación, 

a la qUé, mediante decreto supremo especial, se 
le asignó el nombre de "Fundación Guayasamín", 

de la que el artista fue Presidente Vitalicio. A 

través de esta institución donó al pueblo de 

Ecuador todo su patrimoniocori el que fueron 

creados 3 museos: Arqueológico-Prehispánico 
(más de 2.400 piezas); Colonial (más de 300 
piezas) y; Contemporáneo (con de 200 

" GUAYASAMÍN, OS'A'a1do, The time tnat I nave had to live, Editorial Pollgrafa, 1991 
" LASSAIGNE, Jaq¡;¡e5, Os'mldo Guayasamín, Editoríal Naot", Barcelona 1m, 
J7lbid,. 
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obras de su autorta. ~iJdih4jo5 y más I ,000 

obras de otros artistas cémterf\:poráneos), 

Guq.yasamín creo la Fundación para que 

preservara y exhíPiera el patrimonio qlJe reunió 

durante siete décadas a costa de enormesesfuerc 

zos y sin recibir,nuflLa ayuda ele nadie. donación 

legalizada que hizo, a través la institución. a su 

patria y a la humanidad, en la actualidad sus tres 

museos son referentesindi$cuti,bles de la cultura 

quiteña. 

la ,Fundación tiene potJtica de puertas abiertas 

y solidaridad para la difusión de todas las mani

,festaciones ¡;Iel arte. y la .cl.;Iltura. En la' Fundación 

sehan realizado exposiciones individuales y colec

tivas, conciertos de toda clase 00 música. recitales 

de poesía. teatro:. danza. presentaciones de libros. 
conferencias ys~m¡narioscasi siempre, gratuita

mentey cuando tuvo val~ral~una entrada fue en 

beneficio de los propios artistas. 

Además. po. medio de La Fundación 
realizaron en casi todas [as ciudades del Ecuador 

y museos de las principal.e5 capitales del mundo 

exposiciones de la ebra de Gi,Jayasamín, que$on 
parte deL patrimonio de la. Imtit'Ución, destac;¡ln~ 

dose muestras camolas del .Museo l' Hermitage 
de leniogrado (hoy Petrogrado), <Jonde n'Unca 

, 64 

habla expuesto ningún artista \iivo •. ni ningún lati-. 

noamericanoi en el Petit Palace, Glhel Museo de 

Arte Moderno y etMuseo del Palacio de 

Luxemburgo, todas en París. También expuso en 

. Moscú, Madrid. Barcelona, Pragá, Sofía. Roma, 

Milán, Varsovia. México, San Juan. La Habana, San 

losé, Caracas, Bogotá, Lima, La Paz, Santiago, 

Buenos Aires y Río de Janeiro. 

Oswaldo Guayasamín cOflLesionó a la 

Fundación, la licencia exclusiva y a perpetuidad de 

reproducir obras gráficas, para giilcrantizar su finan

ciamiento y supervivencia. Y le entrego la respon

sabilidad de construir su, mayor y ambiciosa 

creación, "la capilla del Hombre",un complejo 

culturajúnico. declarado por UNESCO "proyecto 

pHorita:r¡o de la cultura;'" que' alberga los murales 

expresamente pintados para el sitio y lo mas 

destacado de su vasta creación. 

La fwndación también es responsable de con

servar y administrar el museo, las colecciones de 
cuadros de arte pintados por su fundador; piezas 

arqueológicas y piezas de pintura y escultura de la 

época colonial, que forman el :patcrimonio de la 

Fundación con el propósito deGjue sirvan para el 

estudio y difusión de las artes plásti.cas en benefi
cio de la cultura. 



).) La obra de 
Guaij3samín 

"Mi pintura es para herir; 
arañar y golpear en el corazón de lo gente, 

poro m0stroc lo que el hombre hate 
contra .el hombre ";'8 

Su actividad fue intensa, todo el tiempo qUé 

tenía libre lo dedicaba· a dibujar en su pequeño 
cuaderno pintaba de IZa Hhorasal df;;LPara él, 
pintar . era. vital, . como respirar y formaba 
parte de su vida .. 

Entr~· sus·· obras· destacan murales pintados en 
varios pafses, retratos, paisajes; pero principal~ 

mente series de algún .tema específiCO, como la 
guerra, elambr maternal. o el coraje y la ira del 
drama IGltinoarnericmo. 

"Pintor es unO forma de oración al mismo tiempo 

que de grito, es casi lino (lctitud fisiológica y la más alta. 

consecuGilcia .de amor y soledad. por 12$0 quiero que 

todo s~q ,:'Itido. clqro, ql)e e/ mensaje sea sencillo y 

dire.ctó. ~oqlJ¡ero dEVar nadad azar, que cada figura o 
símbolo :;ean esenciales, porque la obra arle es l{j 

Msquedafffcesante d~ sercomo los demás y no 

parecerse a nadie".]· 

Guayasamin det::Íaque no sabía hacer nada más 
quepintal~ que no hubiera podido ser otra casa 
más que pintor. 

LA OBRA DE GUAYASAMí", 

El dolor, la humillación. la pobreza y la soledad 
fueron sus temas más recurridos, se valió de la 
exageración y déta teatralidad para expresarlos 
en su arte. 

Desde muy joveh.Guayasamín concibió un 
de~arrollo original de su propu~stap¡ctórica. men
taHz:ada. en grandes grupos obras sobre un 
mismo tema o sobre una motivación central y por 
eso las denominó "series". 

En sus pinturas se notan reminiscencias del 
arte prehispánico, prirícipalménte en las series, 
que aludían a un acontecimiento cóntado a la 
forma de los murales de Séchín (restos de relieves 
y formas de las culturas ancestrales encontrados 
en 1937 y de los que aún no se tienen datos pre
cisos), también la forma plana o bidimensional de 
pintar la figura, pero sobre todo el expresionismo 
de su pintura lo retorna deSechín, mas que del 
expresionismo alemán o europeo. 

Al pintar una mano,· una boca ouhoslabios 
. . 

trataba de quena fueran sólo proporciones 

plásticas: Guayasamln buscaba ir mas allá de la 
. plástica misma. visualmente pretendía ha~er hablar· 

aY ojo que llora, a los diel'ltes que muerden, las 
manos angustlacfasqtletiemblan, buscaba hacer 
más vívida sU obra. más cruda y cercana a la rea
lidad del sufrimiento. A través de un mensaje claro 

,. GUAYASAMfN,.Osv.¡ali:lQ,Tne ti'1'\e that I have had t dr/e. Editoríal Polígr?Ja, 1993. 
J7 tASSAIGNE. Jaques, Oswalpo Guayasamín. Editorial Nauta, Barcelor>2 ·1977. 

65 



OSWAlDO GUAYASAMíN. EL PINTOR DE Ai'"IÉRICA 

Sechín es un lugar en dQnde fuef'Qn encontrados en 1937 
restos de reli"ves y formas de las culturas ancestrales de los 
que aún no se tienen datos precisos. 

y. transparente, simple y dÍlecto; a pesar de la 

complejidad de· fa .simple,'.buscaba la esencia de 

cada figura, de cadasímboKo. 

"Estoy en el mjsmOpUftiQ pero cada vez más hondo, 

siempre golpet:Jnali> hackJ QdenUo, hacía aderttrD, 

Considerado una de las grandes figuras del 

arte indigenista, se rebeló contra el mundo 

mediante líneas rectas, duras, impactantes, a través 

de un juego de 11;J;;:: y sombra en La edad de la Ira. 

Pero su dolor .pronto dio paso a colores más 
suaves y líneasmáscurva1.i; En La edad deJa 

Ternura renacen SUS esperaflzas, y en La Cap.ífJa 

del Hombre se rn,aterializót fa idea de que, a pesar 
de todo, se pueQ}e confiar en el amor; enel futuro, 
y en lahumanid.td. 

Tres . son las.· seriesTllás destacadas de 
Guayasamín, cada una de ellas son parte de una 

Guayasamin retorna para su pintura varios 
elementos del arte prehispáníco pdncipal
mente de los murales de Sechin, como el 
expresionismo, las series y la for.maplana o 
bidimensional de pintar la figurá-

etapa específica en la vida del alatorconforme se 

enfrentó a las realidades ya lahistoda no sólo de 
América Latina sino.del mundo: H4JQcayñán, La . 

edad de la ira y La edad de la ternura. 

.10 GUAYASAMíN. Osw¡i¡1io, The time that, f have had to ¡¡ve. Editori¡i¡ Po!íg¡<)fa,I'193. 
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Camino de Llanto 

La primera de ellas es "Huacayñán" (palabra de un 
dialecto Ecuador llamado quichua, que traduci-
da significa "Camino del Llanto"), .es una visión de 

las etnias. qqe componen el mestízaje americano: 

los indios y los con sus culluras y sus 
expresiones de al~grías, tristezas, tradiciones, iden

tidad, religión sobre todo los paises andinos, 
Ecuador. Perú y Bolivia. 

"Depüebloen pueblo, de ciudad en ciudad, 

fuimos testigos de lo. mós inmenso miseria, 

pueblos de borro negro en la tierra negra, 

niños· embarrados. de lodo negro. hombres y mujeres 

conde Piel quemado por el frío. 

donde los lágrimas estaban congelados PO! siglos 

hasta no saber si eml1 de sol o e ron de piedra; 

músico de zampoñas yroñdodores que describen 

1'0 inmerisosoledad sin tiempo, sin dioses, sin sol, 

sin maíz, sofamenfe e/borro y el viento ". 

Este viaje'duróaproximadamente2afíos, en este " 
tiempo re<iOZó más de mil dibujos, "El camino 
del Ilanto"ft¡eempezado a pintarenl948 yse 
divide en tre~partes;ternis indios. temas mestizos 
y temas Este trabajo fue expuesto por 

. primera vez en 1952 

" \bid 

LA OBRA DE GUAYASAMfN 

El Poramo, Tema indio. HuacoyFián. 1946. 
Óleo sobre tela. Colección Nelson Rockefeller. 

Desnudo, Tema negro. Huacayiión. 1945-1951. Encáustica 
sobre papel. Colección particular. 
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)_)_2 La edad de la Ira 

La segunda. Lo ~dG¡:d de /0 Jm.de 1961 que cóns

ta de 250 cuadros. basada en más de 5 m¡1 

dibujos, en esta serie refleja las crueldades de la 

guerra civil española, las invasiones nazis. los 

campos· de concentración. Hiroshima. Vietnam y 
las torturas y genocidios por las dictaduras de 

América del Sur según pa'labras del propio 

Guayasamín: su segunda serie mueStra "la cruel

dad dí!lhombre c:ontraelhQrnore en el mundo 

. que nos a toca:dovi:yir".~2Q€)ntro. de la colección 

se erKMentran· co~ecciones: Mujeres I/arondo, La 
espero· en /QSiCrJmposQeconcentradón. Las 
monas. Losmániies c. (ín~ka,da ·enlos horrores 

cometidos. durárite· el . gobiernp de Batista). etc .. 

Las manos delQ protesta. LQ edad de Jo Ira.1963-19íi>5. 
Óleo sobre tela. 

"Esta sol~dad es obscwo,/os ricos coqa vez mÓs 

ricQs y los po bies cada vez HlÓS tremenqameote 

pobres, cíuQades Yf;ifJíses enteros son convertidos en 

carceles donde Jos.fffiJros de J!,l.muerte y el miecJ.o 

imponen el silend·i:¡ se~;al, pwztiL. Creo que nuestro 

siglo puede ser considerado como el más horréndo de 

la historia de/a humanidad. nunca hemos sufrido ni 

a~ist;doa tantos crímenes. guerras, bombas, atroces 

campos de concentración, dictaduras bestiajes y tqntas 

crueldades juntos: pese a todo. no hemos perdido la fe 

en el hombre, en su capacidad de alzarse y constru;¡; 

porque el arte cubre la vida, es una forma de amar":". 

Homenaje (J los mártires. La edad de la·./ro. 
/963-1965. Acrllico sobre teh . 

a~ . . . 

. " GU~YASAMrN, Oswalc:J?,lnaugl!rati~n ~ la Se.EunQ¡¡ Reunión Latinoamericana.para la Defensa de los DerechoS Humanos 
QUItO. Edltarlal FundaclQo G..ayasaml(l, QUito, Ecuador, 1980 . . 
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llanto y Miedo la edad de la Ira.19·63~ 1968. 

Óleo sobt~ tela" 

"La pesodi110 def hombrese extiende, el miedo a una 

guerra atómica, el terror y la muerte que siembran ,las 

dictaduras militares, la injusticia social q,uéabre una 

héridacadavez más profunda, la discriminación racial 

que, destroza y mata. estón carcomiendo lenta y dura-

, mente el espfrítu de los hombres en la tierra, la vieja 

y leJana' eS/il'etónza de paz es todavía puntal que nOS 

sostíeneQuf>strq angustia. si no tenemos laJuerza de 

estrechar ntJé~'traSmanos . con las' manos de todos. ,sí 

no tenemos/a iernura de tomar en nuestros brazos a 

los niños de/mundo, si (Jo tenemos la vo/untadde. 

limpiar la tierra de todos los ejérci.tos, este pequeño 

planeta un cuerpo .seco y negro en el espado 

negro." " 

la dktaduramtlitar de la época ordenó su deten

dónen Ecuador. donde estuvo a punto de ser 

fusilado. permaneció varios días en prisión. Tras su 

salida Guayasamín publicó en un diario una carta 

de protesta y censura contra la dictadura. 

'" lbid 
" Ibid 

LA OBR.A DE GUAYASAMiN 

Mujeres, florando. La, edad de la Ira, 

1963-1965, Ól,eo sobre tela, 

"Yo sé que los ejemplos de tortura física y mE¡ntoJ, de 

crímenes cotidianQs, son más omenosconoddos pero 

hay otra forma de tortura o crimen oficial menos física 

pero más devastadora que apunta al mismo objetivó: 

la destrucción de nuestrosplléblos. aniquilando nuestra 

cultura, convirtiéndonos en consumidores de próductos 

y conceptos elaborados a mUesa€ kilómetros de nues

tros países. en esta guerra total que el fascismo ha 

dee/aradó tina vez mas a la cultura"." 
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J.,., Laedaddela Ternura 

Su. tercera serí~ laedpq de la Ternura cuenta 
con más de I Oí) 6hras.expuéstaen España en 

. febrero del983.coocstitlJye un hecho sin 

precedentes en Jacarrera c\elpintqr. dada la 
tendencia conceptual ,de .sus anteriores series. 
La serie formap.arte de su col.ecciÓn "Mientras 
viva siempre te recuerdo '~. 

"Está dedicada Q kl mujer delmoodo, o lamodre, a mi 

modre en particulor Ji' a los ffiQ·dreS de/ mundo que sun 

Jos que sufren e/impacto deja guerra, pero tampoco 

quiero hacer de esto madrl;'! ode esta ternura una cosa 

liviano, babosa, no, no, no. Siempre cemparto esa ternj;/

ro . con la de uno' hembra úgre; si su cachorro esta 

tierno .10 lame, la arropa, lo CJ..«do,ré· da calor pew si 

alguíen se atreve' acoger ese cachorro, (Grajo; la 

hembra tigreesmtí$ dura el tigre; mós dura ql1.e 

cualquier animaJ" 

Madre y Niño. La ed,ad de la Tem.tJw. 1986. Óleo sopre tela.. 

Madre y Niño. la edad de ja Ternum. 19&9. Ólw sobre tela. 

En esta serie Guayasamín vuelve. a tener fe en 
el hombre. en la capacidad quet~ene éste de 
alzarse y construir formando parte del arte, 
porque para Guayasamín el artepoc\íacubrir la 
vida como el amor. 

16G1,JAYASAMíN. OswaMo,The time tnat ¡ have had tI) live. Editori;¡d fulígrafa. 1993. 
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).).+ Retratos 

Entre su obra cabe destacar los retr¡tos; Oswatdo 

Gúayasamín fue un gran retratista, en su obra se 
I 

cuentan mas de 600 retratos. Derde temprana 

edad se Qbsesíonó por el rostro humano. estudió 

y logró dominar deta,lIes . mínimos! de anatomía, 

tenía· una maestría excepcional p~ra plasmar . las 

caraderfstkas esenciales del modelo. En sus 
'.' '" . . . .1 

retratos podemos observar que n9 hay.naturalis-

mo; sin embargo el parecido es impresionante 

pues no sólo es la persona ffsicasimJ su espíritu. 

su personalidad, su técnica, hay retratos al óleo 

realizaddsen apenas 20 minutos con la misma fac

turade éalidadde cuando se tardaba hasta 3 
horas. 

"El hombre contemporáneo vive dos dramas el uno 

de. Piel hacia adentro y el otro de Piel hada fuera. que 

at final son' rino solo, la angustia del tiempo Que nos ha 

tocado vi~ir. Quiero mostrar a estos dos hombres distin

tos el pasado y el futuro en esta lucha presente ":' 

Guayasamín pintó grandes personajes contem

poráneos. escritores .. artistas, políticos, estadistas 

entre ellos Destacan 1uan Ramón Jiménez. Pablo 

Neruda, Juan Rulfo, Gabriela Mistral. Benjamín 

Carreon. García Márquez.Ernesto Cardenal, Fidel 

Castro. el Príncipe JúanCarl6s de España. La 
~rincesaCarolina de Mónaco y muchos más. En 

1960 viajó .a Cuba invitado por Fidel Castro. No 

" lbid 

lA OBRA DE GUAYASAMíN 

Retrato de Berenke Guaydsam{n. 1967. Óleo sobre tela .. 

pintaba las caras de las personas sino su espíritu, 

al realizar su autorretrato para la galería Uficci, 

declaró que tuvo miedo de pintarse, que fue un 

trabajo muyangv,stíoso. pues le daba miedo des

cubrirse a sí mismo, ya que no se conocía más que 

a través de los cuadros y a través de ellos él podía 

decir que era un hombre amoroso, tierno, porque 
én sus cuadros se reflejaba su ser. 
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)-}.5 MuraJes 

Gua)'asamín de pie al mural El ¡f1~ario y la Conquista. 

Destaca también su trabajo mural, en el que 
experimentó técrnc<il,s nuevas; en su obra cumbre 

pueden encontrarse murales pintados con temas 

acerca de la conqwista de América Latina y del 
mestizaje. 

En /954 real¡zó un mosai.co mural de cristal de 

Venecia para la fachada del Centro Bolívar de 

Caracas. 
Para 1958 le fueron encargados dos grandes 

murales uno para el Palacio de Gobierno de 
Quito que se titwta el D.escubrimiento qel R[o 

Amazonas y el otro para/a Universidad Central 
de Ecuadortitulac;lo HístGria del Hombre y la 

Cultura, junto a este Último coloca también uria 

gran escultura titulada Prometea .. 

'" Periódico, El Dí .. SecciÓn Cultural p.18, lB defebcero de 1989. 
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En jlJflio de 1982 en el Aeropuerto de Barajas 

es inallgurado un mural de 120 metros realizado 

por Guayasamín, este mural se realizó con acrfli-· 
(Os y polvo de marmol, esta dividido en dos 

partes, una de ellas dedicada a España y otra de

dicada a Hispanoamérica . 
. En 1988 otra de sus obras crea una gran 

polémica se trata de un mural de .36Q metros 

cuadrados qlle queda instalado en el Salón de 

Sesiones .de la Cámara de Ecuador. En él el autor 

incluyó un casco nazi con la inscripóón ClA; esto 

fi,le considerado por el goblernol)orteamericano 

como una ofensa. Esta nota aparece ttH el periódi
co El Dia en 1989: 

"Se le ha l/amado 'Historia Plástico de la 

Patria' y en verda.d, la obra restllne el pasado 

nacional, en la porte superior lo uil.ogía de las 

grandes figuras precursoras: Espejo el fundador, 

Momalvo el pensador, Rocofuerie el civilizador, 

distribuidos convenientemente figuran los 

grandes hombres de la historia ecuatoriana y 

caricaturizados, el gran explotador y el milirar 

abusivo; inútiles fueron los gestiones por con

seguir que ese símbolo eiocuel1:te fuera borrado 

del mural de Guayasamín: no encontraron el 

menor eco ni en el Congreso, ní en el presidente 

electo a los que qu¡sie~on chanrajear con veladas 

amenazas, mucho menos en el pinwr que sé 

negó hasta recibir los mensajes yr:mqlJis"."· 



3.3.6 E:xposícíones !J Premíos 

Nacíonales e Internacíonales 

En 1948 obtiene el Primer Premio en el Salón 

Nacional deAc~a(elistas y Dibujantes realizado en 
Quito, en el. mismo año pinta al fresco un mural 

para la Casa .. Cultura Ecuatoriana, sobre el 
te,ma de la conquista española . 

. En. /955 viaja por vez primera ¡J. E$paña· a 'la 

Tercera Bienal Hispanoamericana de Arte en la 

qlle expone 3p cuadros y en laque 5utríptico 
Ataúd B!C1rrcd es galardonado con e! Primer 
Premio de Pintura .. 

En 1957 le es otorgado el "Premio al Mejor 
Pintor de Sudamérica" en la bienal de Sau Pablo 

Brasil. 

En 1960 gana el Gran Premio de la Segunda 
Bienal de Pintura y Escultura y Grabado de 
México. 

Presenta exposiciones individuales en España y 
viaja a Italia y Francia. 

Para el año de 1'166 La edad de fa Ira es 

expuesta en Roma. 

En 1967 Lo edad de lo Ira se exhibe en 

Cuenca, Ecuador. A partir de este año la edad de 

la ira comien;¡:a. un recorrido· exhibiéndose en 

varios países del· mundo. En .1969 se exhibe en el 
Museo deSellas Artes de Chile, en 1972 en el 
Museo de ~\rte Contemporáneo de Madrid, en 
1973 viaja a España, expone en el Palácio de la 

Virreina de Barcelona, se expone también el. 

Museo de .Arte Moderno de la ciudad de Paris; 

LA OBRA DE GUAYASANfN 

cabe señalar que este Museo concedió el honor 

de exponer sus obras por prlmera vez a un artista 

latinoamericano,También en Francia la muestra se 
prolonga de drciembre de 1'173 a marzo de 1974, 

En 1974 recibe la más alta Condecoración que 
otorga el Gobierno de Francia a un artista, siendo 

el primer latinoamericano que es depositario de 
esta distinción, 

En ! 974 también expone en la galería Maxwell 
de San Francisco en Estados Unidos y en est~ 

mismo año. uMa contribución muy importante. 

inaugura el museo Gllayasamín en quito exhibien

do 30 agua fuertes fitograftas y dibujos originales. 
En 1991 recibió la Orden· del Cóndor de los 

Andes la más aLta condecoración de Bolivia, en 
noviembre del mismo aRO le. fue concedido el 

Premio de la t1emoria Patrocinado por la 

Fundación Francia libertades por su defensa de 
los indios americanos, 

En 1994 recibió un "Premio a toda una Vida de 

Trabajo por la Paz" por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la 

cultura lINESCO, EA t 992 se inauguró en el 
Parlamento latrnoamericano un mural suyo y en 
ese año recibió el premio "Eugenio Espejo", el 

Principal GalardonCultural otorgado por el 

Gobierno Ecuatoriano. 
En 1993. inaugura su "Casa Museo" en la 

Habana Cuba. 

En NOviembre de 2002 Se inauguró Lo Capíl/a 

del Hombre, que muestra gran parte del trabajo 
de Oswaldo Guayasamfn, al igual que murales 
creados. especialmente para cubrir los muros de 

este recinto. 
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).+ La Capilla del Hombre 

"Som(ls una identidad física, 
adoramos todos al Dios Sol (Según la historia) 

y deberfamos partir de aHí paro hocer 
una nueva creación de este continente",'W 

Ubicada en el Barrio Bellavista en Quito, junto 

al Parque Metropolitano de la ciudad,La Capilla 

del Hombre, es la obra cumbre de Oswald;o 

Gúayasamfn, legada a su puebk.lEcuador,y a toda 

la Humanicjad. La lJNfSCOk¡; declaró J'atrimonio 

Príoritarío de la Humanidad,ya¡:ogió, atJspiciÓy 

demandó ayudai¡;¡ternacíonal para financiar sU 

construcción, por ser el proyecto. de mayor 
trascendencia cúl1;~ral en ia región, 

La Capilla del Hombre 'cristaliza el sueñO de 

Guayasamin: crear una sola na,ción "desde México 

hasta la Patagonia", partieBdo de cuatro. gruPo.S 

humanos mayas, a¿¡tecas, aim¡ij'as y quechuas, piezas 

fundamentales que formaban unaunídad espiritual. 

Fue inaugurada el 29 de noviembre del 2002, 

forma parte'delc'omplejocuftural junto al "Museo 

Casa-TaHer Guayasamín" (q\>Le ·fuera residencia del 

maestro hasta antes de sv muerte), y los museoS 
arqueológico, colonial y cQntemporáneo que se 

, coristruirán en lazoGa norte del terreno. 

Cuadrado, como un dado de piedra, en 15.000 

m2de terreno, seJ.evantan enur;¡ conj\.mto de ed.í~ 
ficaciones, ,Iaprincípal ,/en'lbl¡¡mática de dos 

La Capilla del Hombre, el último sueño Guayasamin. 
declarada Patrimonio Prioritario de la Humanidad, 'por la 
UNESCO. ' 

plantas; uno dentro del suelo y otro fuera, en la 

última de ellas una cúpula en forma, de cono de 

bronce truncado, inspirada en et"1emplo del 501" 
construido por los incas hace 3.QOO años en la 

línea eqyinoccial de la mitad ddmunqo,donde se 

encuentra la dudad de Quito. 

El proyecto obtuvo el patrocinio de varios 

gobiernos sudamericanos. además Guayasarnín 

organizó subastas y un concierto, que se realb:ó 
en Quito con, artistas internacionales. 

De~!ilués de su muerte se hart cealizado subas

tas de sus cuadros y otros, evento? para ' recaudar 
,fóndos para laculrninación'delprOl'eC10. Las obras 
,del maestro Guayasam(n" nombrado después,de 

" GUAYASAMíN, 05Waldo,llIauguración <J~ la S~unda Reunión \..atinoamericana para la Deiiensa de los Derahos Humanos 
Quito, Editorial Fundadón Guayasamín, Quito, Ecuador, 1980. 
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En este platpiflttustado en el suelo permaneGerá encendi
dilla llama. eterna por la paz y los derechos humanos. 

LaCúpufa de la Capilla es de cobre. y tiene la forma. 
del Serro maldito del Potosi, donde muderon millón es 
de índios extrayeridooro para los conquistadores: 

su muerte como "El Pintor de América", en la IX 

Cumbre de Jefes de Estados Latinoamericanos, 
fueron declaradas Patrimonio Cuftl!ra! por el 

Parlamento Ecuatoriano. 
En la c::apilla del Hombre hay una identidad 

con los pobres dela tierra: los pueblos discrimina

. dos, las mujeres, los niños, las víctimas de las gue-

LA CAPILLA DEL HOMBRE 

rras ylas torturas de toda especie; representa una 

defensa de los Derechós Humanos y de la 

humanidad, ya que surgió como una respuesta a la 
necesidad de rendir culto al ser humano; a sus 

pueblos, a su identidad; sin importar la raza, cul

tura. situación geográfica. condición social o políti
ca; con la máXima preocupación de contribuir a 

salvaguardar la cultura humana en la tierra. 

).4.1 Las colecciones 

Su interior se divide en tres secciones: la primera. 

dedicada a la cultura amerfcana antes de la llega
da de los europeos. la segunda expresa la fusión 

de ambas culturas, mientras que a la última dona 

varias de sus co1ecciones para ilUstrar el arte con

temporáneo. 
Consta de dos elementos arquitectónicos 

plásticos. En el piso bajo en. el centro. se observa 
un gran plato metálko incrustado en la .tierra 

donde permanecerá encendida la llama eterna 

por la paz y los derechos humanos. El otro es una 
cúpula que tiene la forma del cerro maldito 

Potosí, en la qúe se tepresentaal míllóh de indios 
que vivieron y muriéronencerrados en las minas 
para extraer plata para 105 conquistadores. 

También en' el cel'1tro.serepresenta la muerte de 

Tupac Amaru desctJartizado'por cuatro caballos, 
al rebelarse contra los españoles. 

La Capilla del Hombre contendrá el museo de 

arte arqueológico más grande del país: ocho mil 
quinientas piezas; un museo de arte colonial. con 

ochocientos cincuenta obras de diversos autores; 
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otró de arte COrltemporáneo, con doscientos cin

cuenta cUadros y mi/dibujos de Guayasamín, más 

mil obras de artistas contemporáneos de, toda 

Amédca.Todasestas colecciones, están valoradas 

en más de treintamiUones dedólares. y son dona

ciones de Guay?sarnín a Ecuador; 

Representados por mllrales, se encuentran en 

cada sala las épocas '1 los temas históricos: América 

antes de la llegada de los españoles: sus dioses '1 sím

bolos, su cosmogonía, su arquitectura, su música, dan

zas y vestidos, sus an{males '1 plantas; Otros murales 

tratan del desc\lbrimiento, 't con mayor énfasis de la 

conquista. empresa en la que murieron millones de 

indígenas, además. también hay murales que se 

refieren a los millones denegras que, arrancados de 

. su tierra natal; .África, fueron almacenados en 

"depósitos de carne de ébano~' iiIltes de ser enviados 

a América Y por Supuesta. también se referirán a la 

nueva raza: IQse~o!es qU€!'l:n;leronal continente 

una relígión, \lna lel)glJ¡l; unaS c.::ostlJmbres nuevas que, 
almezdarse con .• los aboc:(genes y negras, dieron 

lugar a una slmbi0sis cultural que corresponde al 

mestizaje. 

Entre las obras de Guayasarnín que quedarán 

expuestas en este recintofiglJran sus más impor

tantes colecciones"lérl Edad de la Ira" y "La edad 

de la ternura". 

En la segunda etapa, aún sin cond\lir, quedará¡::¡ 

terminados fos museos Arqueológico, Colonial, 

'" Diarló Excelsior. Luis Su.árez,nóllÍerol:lre.2~ de 1985. 

.uno dedicado a 1<1 Obra Guayasamin y:elárea 

de Exposiciones Tempotales;adefl!ás contendrá 

un Audítori(), una Bibliote.cade Arte y 

Servicios Generales; 

).+.2 La muerte 

de Gua-yasamín 

"Hay quien nace viejo y muere de lo mismo 
sin <enterarse siquiera de su pqso por la 

vida, hoy quien nace y (rl/Jefe Joven 
eternamente joven renovador y creativo'?~ 

Guaya.5amír;lhizo estas declaraciones a un 

diarío de nuestro país en 19as, 'Temo morir 

antes de conC/ujrmi obro (ha Cápi/ia del 

Hombre) ... tambiéri tengo mie~'Q,Hoa>lámuerte, . 

que p.Qrq nosotros los indios es WfI fenómeno 

marav.íf,losamente natural. sino a {o forma enqve 

esa mUerte me Jlegue. Me prég~l'Jto sj vea ser 

una la¡;ga enfermedad o algo rnásJnmediato, por 

ejemplo, un accidente. En el fondo pienso que es 

un poco de miedo a la vejez, aunq,ue el paso del 

tíempoconstituya algojnevitabie. y hay. que 
asumirlo, me angustia pensar enqCl€ no podré 

termina.r; que quizá muera antes .de alcanzar la 

culminación de mi obra". 51 

. "GUAYASAM1N. QswalidO, T:lre.tim"li1atlluwéhad to. Uve, Edl!pri<j\ PQlígrafa,l'%13. 
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Lamentablemente Oswaldo Guayasamín falle

ció en 1999 en Baltimore, Estados Unidos. cuando 

regresaba de un chequeo médico de fa vista; un 

paro cardiaco frenó la conclusión en vida de su 

máxima· óbra la Capilla del Hombre iniciada en 
1995. En la ac~tlalidad sus hijos tratan de concluir 

el sueño de su padre con ayuda de entidades de 

todo el mundo y el.apoyo de la UNESCO; 

Sus restos reposan en un terreno contiguo a la 
casa donde vivió nuestro pintor. bajo un árbol de 

pino. Y el mundo lamenta la pérdida de un pintor 

. tan comprometido con. su tiempo y Jai actuales 

generaciones agradecemos su legado, suejempro 

y su entrega a la vez que sentimos un gran com
promiso por no dejar que se pierda en el olvido 

un trabajo tan Frnportante. 

"Síempre voy a volver, 

LA CAPillA DEL HOMBRE 

m a n ten g a n u n a 1 u z e n e e nd í da" H 

Os w a Ido G u a .Y a s a m ín . 

" GUAYASAl-1IN.Oswaldo.The ttme that I have had to live. Editorial PO~gJ·afa. 1993. 
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Dientes y lágrimas. proyecte de muraL 1973. Tinta china sobre papel. 

ÑlQrJOS de la angustia, f 95 9. Tinta chll1iil sobre papel 

Desnudo negro. 1940. T,ma ctlina sobre papel. Cabeza de niña. 1933. lápizsobt'€ papel. 
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Desnúdo de mujer. Temo negro. Huacoyñán. 195/. 

Óleo sobre tela. Mural de /a Selva. 1949. 

LA OBRA DE GUAYASAMfN 
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El ataúd blanco. 1947, Óleo sobre lámina de plata, 

Las beatas. Tema mestizo, Huacayñón. 1941. 

Laca stntética sobre tela, 
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. Retmt{) de Carolina de Mónaco. 1977. Óleo sobre tela. 

Playa Girón. La edad de la Ira. 1963. Óleo sobre tela. 



Las manos de/terror. No.VII Las manos de la ternura. No.1X 

Las manos de la oración. NoX Las manos de la meditación. NoXl 

Las manos. La edad de la Ira. 1963-1967. Óleo sobre tela. 

LA OBRA DE GUAYASAMfN 

L6grimas de sangre. 1965. Óleo sobre tela. 
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Flagelamiento. Tema indio. Huac.ayñán. 1948. Óleo so~re teja. 
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Madre y Niño. La edad de la Ternura. 

1989. Óleo sobre tela. 

Flores secas. 1993. Óleo sobre tela. 

La procesión. 1942: Óleo sobre tela. 



Cél pítu lo 1" . 
el sítío de Internet de GU3Hasamín 9 
la Capílla del Hombre para los níñdS 

d L .. "", ,'e·' atlnoamerlCd 





lÍNEA PEDAGÓGICA QUE ABORDA fLSlTlO 

"Con el sueño de que algún día 

seamos una sota nacíón 

desde Méxíco hasta la Patagonía"" 

Osw31do GU3y3samín 

Uniéndome a.1 sueño de Oswaldo Guayasam{n, 

surgió el.anhelode.desarrollar un. sitio de Internet 

que contribuyera a este propósito, El desarrollo del 

arte y la cultura a través de los. medios de comuni

. cación hal7l jugado un papel muy importante en mi 

desarrollOprofesional,y dirigido mi formación; por 

otro lado,.también me interesan particularmente los 

niños y la educación. ya que pienso que es en la infan

cia donde se definen muchos de los intereses del 

individuo. y donde puede gestarse ún verdadero 

cambio sódaJ;también considero que Ioslatinoame

ricanos estamos obligados a estudiar nuestras rafees. 

y desarrollo hi$iórico,para entender los paralelismos 

entre nosotros, nuestra identidad actual y así poder 

ser Ser protagonistas candentes de nuéstra sociedad, 
capacesqe coiTegirtas desigualdad social que se sufre 

en nuestros días y colaborar con sabiduria en· la cons

truccióndeun mejor destino para nuestras naciones. 

Ef1 este momento, las tecnologías electróni

cas nos pe~mite acortar las distancias e 

integrar gradualmente la "globalidad" tan 

ampliamente mencionada; sin embargo los 

mismos medios ql:Je contribuyen a este 

estrechamiento. provocan la destrucción de los 

valores culturales regionales. 

Mí propósito es conjugar los intereses antes 

mencionados en un proyecto multidisciplinario 

dirigido a los niños latinoamericanos aprove

chaf1do el auge de los de medios elettronicos. 

para usarlos de manera conectiva, promovien

do el interé.s en el reconocimiento de nuestras 

raíces, en las antiguas culturas¡ latinoamericanas, 

nuestra pertenencia de raza y herencia cultu~ 
ral; y el enorgulledmient0.de estos lazos. para 

fomentar los vínculos e,ntre la niñez lati

noamer1c;anaactual. 

"GUAYASAMfN, Oswaldo.lnaugurad6n de la Segunda ~ur>ión Latinoamencam para la Defensa de los Derechos Humanos. 
Éd, Fundadon GuayaMmrn. Quito, Ecuador, 1980. 
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ElSITIQ DE INT.ERNET DE GUAYASA~líN YLA CAPILLA DEl HQM~RE PARA lOS NIÑOS DE tAHNOA[VlÉRICA 

4.1 Linea pedagógíca que 

aborda et sitio 

El sitio de Guayasarnín y La Capilla del Hombre 
pretende favorecer y potel'ióalizar por medio de 

. participación, colaboración, relación y respeto. el 

desarrollo de los niños, a través de cuatro áreas 
de habilidad presentés e importantes en todos los 
seres hl)manos: social, comunicativa, afectiva y 
cognitiva. 

Área Social. Por medio de la interacción entre 
niños de diferentesparses en este sitio se fomen
ta un ambiente de respeto '1 tolerancia hacia airas. 
opiniones y formas de vid.a qlJe crean entoroos 
democráticos y sotJdarios. donde se valoran las 
participaciones y opiniones k)s demás, ya que el 
sitio es ljn espaci0plurícuJturaL 

Área comúnícativo.Por medio de· salas de plática 
se favorece la expresión deídeas, emociones y 
pensamientos; en e~'as los niñpstratan de elabo
rar más y metal' sus. explicaciones al conversar 
con otros niñQsenriq\J<ede¡::¡dosulengua~e.· 

haciéndolo más tluido. incrementando su vocabu
lario cOflla acepóÓfl de nLlev¡as palabras y sinóni
mos, Por medio de algunas secciones se pretende 
desarrollar la ha~lidad de el¡.IDorar historias, así 
como la creatividad. 
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Área afectiva. Por medio de 105 fOFOS de expre
sión se faVorece la identificación y reconocimien
to de las emociones propias y de los demás, al 
participar se fortalece la seguridad en si mismos, . 
ya que su participación eolos foros es tomada en 
cuenta, toque les permite téner confianza al 

exponer sus ideas y sentimientos. 

Área cogn.itiva. Se· favorece la observación por 
medio de los. juegos de memoria, así como la 
integración al haber diversos ele~ntos interac
tuando en su entorno como: música, imagen 
estática, texto, imagen animada, etc Se busca 
desarroliar la capaódad de analizar. clasificar. y 
relacionar con mayor precisión, fomentando la 
reflexión al tener tanta información y tan diversa. 

Además del desarrollo de estas áreas, este sitio 
pretende fomentar el deseo.de viai<ar y conocer 
diferentes lugares que se encueFl1ran én nuestro 
mismo. continente; particúlarmentel,.a Capilla de.1 
Hombre, así· COmO museos, pan;¡ues ycomu
nidades, que sean comentadasenlas.salasOe 
plática; ya que al interactuar entre nilíos de otros 
países, aprenderán' valores Como la no 
discriminación, la tolerancia y el respeto a la 
diversidad .cultural. 



PROGRAMA DE DISEÑO DH SITIO "LA CAPillA, PARA NIÑOS" 

+.2 Programa de díseño 

del sítio "La Capílta 

para niños" 

Este programa de diseño establece ta 

metodología de trabajo. considera todos los 
aspectos necesarios para laprodücción del 

proyecto y se encuentra dividido en cinco etapas. 

Para estaTesis se consideraron las tres primeras. 
ya que la cuarta requiere financiación y la quinta 

representa un estudio independiente. Sin embar

go. no pretendo omitir su mención. ya que son 
parte fundamental de todo proceso de realización 

de un sitio,delnternet. 

+.2.1E.tapa 1. Análísís 

En ésta etapa se hace el análisis y la selección del 

material qué Sé incluirá en el sitio; contenida eh 

los capítulos lIy 111. Posteriormente se delimita 

grupo planco o público. 

, Acercadet grupo blanco: Este sitio de Internet 

estádirig~do aun público infantil de6a 12 años 
de edad (edadprómedio en educación primaria). 
de habla hispana del continente Latinoamericano, 

que tenga acceso a Internet. 

Acerca del cOflteflido: Se evalúan y deciden 

los contenidos a incluir (textos, fotografías) 
dependiendo del grado de jerarquías que tenga 

cada información, se delimita I,a extensión de 
los contenidos y los textos que servirán de 

refuerzo a algunas imágenes. 

Se 'determina de canal, en este caso se 
decidió que el medio ideal para hacer este 

trabajo fuera el Internet. por sus amplias 
posibilidades. por tener cobertura mundial, 

presteza. flexibitidad, fácil accesibilidad. 

economía, comodidad, novedad. efectividad y 

por ser un m¡edío m.asivo y de amplia 

aceptación entre· fas nuevas generaciones. 

EquiPO multtd~sclpllnario 

Finalmente se dispone del equipo muftidisdpli
nario para la prqdúcdóf1 de este sitio de. 
rnternet, aquí s.effitegró un équipo de diversas 
áreas afines y no afines, que. participan en el 
trabajo, contribuyendo así a la calidad y consis

tencia del mismo. 
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Coordinación de proyecto: 
Blanca Zúñiga Delgado. 
Proyectó, seleccionó y coordinó el desarrollo 

ejel sitio para lograr una comunicación visual 

efe<:tiva y clara con el público aJ que nos dirigi

mos. 

ConsultoriaeQ contenidos: 
Blanca Romero. García 
Líe. en Administración Edúcativa 

. CólaQoró desde tafase Conceptual al rl.,lmpo. del 

proyecto: en la selección de información y estriJc

tura de los contenidos yáteasde interés. 

Dirección creativa y d.earte: 
Alejandro Tapia 

Artista Visual 

Desarrolló la estrategia creativa de acuerdo a t.os 
objetivos comunicG.Cionales y dirigió la ejecución 

del entorno visu;¡¡;1 del siüQ. 

Programación: 
Alejandro Tapia 
Artista Visual I 
WebMaster 

Se encarga d.et desarrollo de la estructlJra 
nita y aplicacioo.es del. sitio, ton él fin 
eúriquecer y óptifnizar·sufundonamiento ant~s 

y después de ¡apub!ícación, también se encai

. ga de lasactuatízadones en linea. 
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+.2.2 Etapa 2. 

Desarrollo creatívo 

Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación es la integración 

inteligente de los elementos conejfin dea\canzar 

satisfactoriamente los objetivos d¡¡oJ proyecto. Esta 

define la manera de .dirigirse a los usuarios, 

consi~rando los distintos Cünte;ctos, deseos, 

prioridades, valores, préferenci¡;¡¡¡ y niveles de 

inteligencia entre los mismos, para promover la 

participación activa en la corístrucdÓAdeJ mensaje. 

En este caso, el objetivo esirwoJl.Krar de manera 

efectiva a los individuos del grupoblanc9 (niños de 6 

a 12 años de edad· de ~I~ hispana de 

Latinoamérica) y provocar su, participación en las 

distintas secciones del sitio para una correcta interac

tividad e intercambio con otros usuarlos de distintos 

países, a través de recursos de comunicación del 

mismo, CQmo salas de platica, correoeleetrónico, 

juegos y otros. 
En este caso, la estrategia es involucrar al 

usuatioconel sitio, a través. de una estética 

emocionante y explosiva, el Usó d~ personajes 

animados y un lenguaje relajado y humorístico, así 

como secciones de entretenimiento en las que se 

requiere la interactividad del mismo . 
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El nombre del sitio 

El nombre del sitio es muy importante. este es un 
sitio dedicado a Guayasam ín ya I.a CapilJa del 

Hombre, sin embargo un nombre dees'te tamaño 
s~ríacornplicado e inconveniente en Internet. por 

. ellp se deódlóque el nombre fuera "La Capilla 
para' Niños",haCiendo referencia .a La Capilla del 
Hombre destinada a los niños. Escrito en Intemet 
"Iacapillaparanrnos", ya que la "ñ" no reconoci

da en lenguajehtml de los navegadores. 

TO.noc:omu n I cae i onal 

tonocómunitácionaJ es la manera en que el 
sitio paraestáblecerá contacto con el público; 
dé él depencle rechazo oaceptaóón. El sitio 
se dirige alususario de manera sencilla, clara, 

agradable. divertlday humorística para estimu
lar la confianza del usuario durante el recorri
do. Los contenidos serán explicados por per

sonajes que guiarán a los usuarios por cada 
página del sitio. El lenguaje será hablado y no 
hablado. involucrando gestos, muecas, posturas, 
colores y distancias. El lenguaje hablado será 
muy claro y general. pues debe ser comprendi
do por niños de distintos países de Latino
américa. ya que el significado de las palabras y 

de fas expresiones varía de país etl país. El 
lertguaje no hablado será actüa,do pOr Jos per
sonajes. con gestos y . posturas corporales. que 
permitan unaidentificaci6n con' el públkoy 
refuercen las ideas en expresadas, los expertos 
dken que énuna' comunicación normal el 65% 
de la comunicación Se produce en forma no 
verval. aquí haremos uso de ese recurso. 
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Personajes 

Para' este sitió s.e decidió que la visita estuviera 
acompañada de un personaje principal y 

alg1,lnos complemerrfarios: el. principal es "Ipw" 

un. niño poblador de EcuaDor nacido hace tres 
mil año.s.· De..p:erfH J\,lgllJetón, amistoso, 

. inteligente, que ama y CGfloc.e su cultura y se 
. enorgullece de ,eHa.inoce,trteyalgunas veceswn 
. poco distraído para fome¡:¡jar la participación 
activa de los usuarios. Alo largo del siti.o\pu 
hará uso de la tecnología '1 de objetos cot¡d~
anos para los niños como un teléfono· celular; 
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una computadora, etc., ya que a pesar de haber 
nacido hace 3,000 años, Ipu muestra su capaci
dad de entender y adaptarse a todo lo nuevo, 
descartando así, cual.quier estereotipo o pre-

. juicio. Los personajes secunda60s . serán un 
guanaco hembra (un mamífero rumiante pare
cido a la llama) y un cóndor emperador, que 
acompa:iiarána Ipu €n,esta aveutl4ra . 

. En algunas páginas Ipu motivará la' obser
vacióily el análisis, así mismo !acQmunicación; 
ya que esta experiencia es tef0>rzada al ser 

comentada por el usuario cQllaLguien más, 
dentro ylo fuera del sitio. 
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Juegos 

En e.I sitio hay un vínculo para juegos, en el que . . 
los niños podrán reforzar los conocimientos 

adquiridos de forma entretenida y poner eL 

prueba su capacidad. por medio de retos y 

desafíos, Los juegos están pensadQspara que, 
tanto los. oiRos pequeños y los mayores puedan 
jugarlos, ya que cuenta con niveles que les per

miten jugar a su propio ritmo. 

Galería 

También existe una galería en donde podrán 
hacer un dibujo en línea que pasará a formar 
parte de la. colección del sitio, donde podrán 
ver el trabajo de otros niños aliado del suyo, 

con elfin de fomentarla participacióny la auto 

confianza. 

Otros sitiosrecornendados 

El sitio tiene un apartado con enlaces a otros 

sitios relacionados y de interés de los niños, con 
el fin de ampliar su univerSo con temas como 

derechos humanos, cultura, arte, etc. 

Contacto 

El sitio tiene un área de contacto, para que los 
usuarios envíen sus opiniones. sugerencias e 

inquietudes. 

Biblioteca 

En ésta sección se publicarán artículos de 
interés general referentes ':l Latinoamérica; 
donde los niños podrán enviar artículos que 

puedan énriquecerla biblioteca cuya pubn-
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cación estará sujeta a reyisión por parte de la 

administración del sitio. En ésta sección se 
podrá solicitarla colaboración de publicaciones 
especiaJizadas e instituciones afines, con el fin 
de ofrecer a los usuarios una fuente de infor

mación. 

Sala de plática 

El sitio además contará COI1 una sala de plática 
(Chat), p.ara que los usuarios púedanilitercam
biar experiencias Y9piniqnes con otros niños 
de su mismo continente y de otros de habla 
hispana. También tendrá diversos foros, que 
podrán modificarse conforme a íos temas de 
actua1idad, para fomentar el intercambio cultu
ral entre los usuarios. 

Postales y Tapices 

El sitio también cuenta con un VlflCUJ.o para enviar 
postales y bajar tapices para computadora de 
obras de Guayasam(n; con esta seím;:entiva a los 
niños a conocer la obra de Guayasamín y compar-

. tirla con otros niños. 
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+.2.) Etapa ), Producción 

Arquitectura de la información 

La arquitectura de !ainformaóón es la estruc
tura fundonaldeuh sitio: Se divtde en dos 

partes: la . primera ese! árbol de navegación, 

donde sedetallan!aorganización y flujo de los 
contenidos. La segunda es el layout,interfase o 

distribuóón visual de los elementos en pantalla, 
tales como vínculos. fotos, textos,encabeza
dos, bl,lscadores, botones. barra de have

gadóh. anuncios (banners).etc. 

De la correcta planeación del sitio depende el 

buen funcionamiento y comunicación con los usua

rios. Una estructura adecuada es importante para la 
navegación ágil y efecHlla del sitio; determina el tiem

po de permanenCia del usuario. así como su próxima 
visita .. Si ul1sitio es demasiado lento o cOr'lfuso hace 
que los. usuarios pierdan el lnterés. por lo cual es 
importante jerarquizar loscoríter'lidos, para crear un 
orden lógico. comprensible, pero sobre todo,intere

sante y satisfactorio para el usuario. 
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LayolJt ° ·interf¡u¡e . es la propuesta gráfica Pilfa un sitio; en ella se ¡;:!eci¡;:!e 1'1 distribución 
vislJal de los elementos en pantalla: bot-enes. menú o barrú de .navegación. submemí .. 
bannérs o anuncios. texto; imágenes. vínculos. fotos. encabezados. bllscadores. etc. 

Diseño grán~o 

En .esta etapa deben producirse todos los compo~ 
nentes para armar el sitio del,nternet; se define la 
aparienCia del sitio. "la estética. retículas, y k')$ 

elen;¡entos vislJaiti!$ q\..le ,lotntegran; se generan 
ma~eriales gráficos yaudi¡;;),\liS'ÍJales:ilustraciones .. 
fotografías. animaciones, etc.S,e .escriben. orgaflj~ 
zan. enSamblan y editan losGOntenídos textuales. 

la estética del sitio se ,basa en el trazo deda 

pintura de Guaya~am(n; sin. embargo. se aplica una 
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paleta más colorida, contrastante y emocionante, 

para atraer a 105. niños. e induclrtos en yn am

. biente referente a la pintura y el arte.perocon un 
toque divertido, 

Las tipografías usadas son tres: 

la primaria. utilizada en el nombre. del sitio 

La secundaria. para títulos '. y sootítulos (con 
fuentes divertidas y originales). 

Una terci¡;¡;rla para los textos inrormativos, que 

permita una buena legibilidad. 
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Especificadones técnicas 

Pantalla, 

Las resoluciones estándar en la mayoría de los 
monitores son 640 X 480;800 X 600 Y 1024 x 780 
pixeles, En est!~ ca¡;o, U$aremos 800 x 600 pixe

les. que es la resolucíOn mas popular entre los 
usuarios. Una resolución menor impediria desple

gar contenido!; con buena visibilidad y desde una 
mayor; un archivo de 800 x 600 pixeles puede 

verse sin problemas. 

Software. 

Para el, dibujo, diseño, maquetación del sitio, cap
tuca., edición y optimización de imágenes, se usará 
la Suite Adobe CS. específicamente los programas 
lHustrator I I yPhotoshop8.Q, 

Para el armado general der sitio. se usará el 
programa Ore;¡¡;mweaver MX de Macromedia, que 

integra archivos enlenguajeHTML. JAVA y,otras 
aplicaciones de uw universal, én internet. 

Para las bases de dato,s y utilidades. como salas de 

platicas foros y e-mail. se usará el protocolo PHP-4 
que permite fundones de autentificación de usuarios 
e intercambio seguro de contenidos en linea 

Para la anir¡r¡ación se usará Flash MX de 

Macromedia. que permite animacion compleja, 
inclusión desanido, y animación por capas opti
mizados para internet en diferentes plataform4s 
(Windows. Mqcit1tosh, Linux) y navegadores 
(Internet Explorer, Netscape, Safari, Mozilla. 
Opera). Los archivos pueden v.isualízarse instalan
do un reproductür (plug-in) Macromedia Flash 
PlayerTM enlacompútadoradel usuario, que ya 

está preinstalado en las últimas versiones de sis
tema operativo o puede desca¡-garse gratuita

mente por Internet. 
En la portada del sitio se induye un detector 

del mismo, y un enlace para descarga desde la 

página del proveedor; en el caso de que la com
putadora no lo tenga. 

Para la visualización de video se usará el pro

grama Quicktime de Apple Computers, cuyo 
reproductor tambien puede descargarse gratuita
mente desde el sitio del proveedor. Para la trans

ferencia de los contenidos se usará un programa 
FTP (File Transfer Protocol) . 

Hardware 

Los contenidos visuales del sitio se desarrollaran 
en Computadoras Apple Macintosh G4 con sis

tema operativo Mac OSX 10.3.8 Panther. Las uti
lidades de servidor se desarrollaran en computa~ 
doras pe Pentium 4 con sistema Windows XP. 

Imágenes 

Se usarán los formatos de imagen más populares: 
JPG, GIF Y PNG, todos de alta compresión, que 
reducen el tiempo de descarga de la imagen, fun

damental para permitir el acceso desde conex

iones de baja velocidad de transferencia. 

Sonido 
Para enriquecer la experiencia de la navegación 
por et sitio, algunos enaces, transiciones animadas 
e incidentes contaran con sonido optimizado para 
inteenet en formato MP3, mayormente incluido en 
las animaciones de Flash MX. 
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4.2.4 Etapa 4. 

lmplementacíón 

Gestión técnica. 

Son los procedirníentDs referentes a la compra 

del dominio. hospedaje. soporte para los recursos 

y lenguajes de programación que requieren las 

aplicaciones del sitio, como: *php, css, asp, Qukk 

time, flash y Bases de datos.que son necesarros 

para tener un siti-o en la red, 

Publicación. 

Es el proceso por el cual se depositan los con
ter'1idos en .el servidor. y se les asigna una direc

ción de acceso el"l la red por un tiempo que 

puede variar desde I hasta 50 ó 100 años. 
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4.2.) Etapa ;. 

Evaluacíón 

Evaluación delalc3rlCe '1 . 
clIRllpUrniento eha olljetiv:os. 

Gracias alas recursos de admifJ15traci6n del 

hospedaje del sitio. como las e;;tadí!rt~cas y anal

¡zadores de visitas se puede tener Ht'I.ll evaluación 

muestra en un periodo especifico de tiempo tales 

como: un mes. Lina semana. Uf' día, irn:ltlSo se puede 

tener por hora. Los recursos de coFfiUnicación del 

sitio, como el Chat y el libro de visitas, también nos 

permiten' evaluar una rnuestfa proporcional al total 

de visitas al sitio en periodos, relativos de tiempo. ' 

Gracias;¡tl análisis de los resUltados obtenidos en esta . 

etapa se hacen posibles ajustes y cambios que 

requiera el sitio. 



CONCtU51ÓN 

Conclusión 

Enla actualidad. en nuestras sociedades. el diseño gráfico es considerado aún como una actividad 
estética '/ decorativa. tal y como era visto en sus inicios, hoy por hoy involucra también aspectos 
comunicadonales; por elfo la importancia de revalorizarlo. así como también a las profesiones que 
giran en tomo a él. La labor de un diseñador o comunkador gráfico es fundamental. ya que es el 
intermediario o interlocutor entre emisor y receptor, es decir. entre quien desea comunicar algo y 
el destinatario o intérprete final, de él depende la efectividad y claridad del mensaje. De la misma 
forma edrrrportante tornar conciencia de la responsabilidad yéticaqueimplka nuestra profesión . 

. en lasso!jedades yen nuestra época. 

. lpsprofesionístas egresados de las Cal'n'lras de Diseño y Cpmunkaeión Gráfica pueden 
desempeñarse en muy diversas áreas cpmopubl'¡cidad, administración. información y educación, así 
como formar parte de equipos multidísciplinariosdirigidos hacia un mísmoobjeth/o. Nuestra labor 
debe estar. invpluc\ada. desde la planeación estratégica. inclislve, desde . la· creación· ideológica. ya 
que somos solucionadores e identificadores de problemas de comunicación visual. y comó tal, es 
menester tomar iniciativas que beneficien a la sociedad y generen propuestas de apertura a cam~ 
pos nuevos de trabajo,en los que nuestras propllestas tengan cabida y sean un vínculo para la for
maciÓn depiroyectos que difundan y fomenten la actividad y el respeto de nuestras culturas; ya que 
como latinoameriános, pero sobre todo. (amo profesionistas~ debemos conocer la historia de 
nuestro.contrnente, saber apreciar nuestras raíces y lo que somos, para así ser partícipes activos 
del destinodE~nueStras naciones. 

las nuevas generaciones están inmersas en los medios masivos y en la tecnología. esto 
determina sus preferencias, su facilidad de aprendizaje y su búsqueda por la novedad. Es por eso 
importante acercarnos a su nueva forma de percibir el mundo; .y para ello el papel del comuni~ 
cador gráfico es fundamental para la elaboración de proyectos atractivos de calidad, na sólo 
publicitarios. también educativos, cu.tturales y artfsticos. dirigidos a cada tipo de. público agrupo 
blanco, proyectos capates de elevar el medio social. 
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CONCLUSiÓN 

Considero de surnaimportancia desarroilar nuestra profesión a la par delavangl,lardia 
tecnológica, sin.· dejar atrás nuestrós cQnocimientos y objetivos, nuestro criterio,! convicciones, 
pero ante todo, con unai}.ctitudprofesiona:l,m.ilima que determinará lacalídad de propuesta en 
nuestros disefíos;ufla actitud reflexiva, anaHtíca, pensante, con conciencia étiCa de observadores 
ante todo lo. quenas coil"tpete: cultura, ciencia. tecnologta, economía, deporte y toda realidad 
cotidiana. 

C;;racias él la rea,lizacíón de este sitio he aprendido a trabajar en diversosnivet~s.enrique-· 
dendo así mí tra·yectoria profesional al comparti.r conocimientos profesionales con especialistas en 
diversas área. Tengo la firme convicción de que la G/obalización puede ser utitfzada a favor de la 
cl,lltura y que lastecnologias de.ben ponerse a favor del conocimiento y conservación de nuestras 
ratees; que no po~emos darle la espakla a la era tecnológica en la que estamos inmersos, pues es 
una realidad qu.e forma parte de cualquier sociedad actual. 

Comopndfesiontstas del diseño estafl'jo$ capacitq,dos para desarrollar estrategias de comu
nicación, interpretando las necesi.dades de la sociedad, por ello; a pesar de la eSCa$iiL financiación a 
proyectos culturales. artistícQf;,Q sociales .. debemos buscar y crear. alternativas; pornlngún motivo. 
dejar de participaren la eJahoáción y creación de proyectos, que aunqueparez.cafluna utopía son 

. realizables, lo qLi~ notenQ.rias.entido es limitacseexdusivamente a . responder a requer¡mientosdel 
mercado,permitiéodolea (l$:te definir y Iimnartodasnuestras.acciones. El díseñodecomunícación 
visual tiene un pil,pel muytm.portante que desempéñar en la sociedad y es hora de que nos pre
ocupemos de lo que realmente importa: la vida. la muerte, el dolor, la feHcidadyel bienestar de 
nuestras sociedades. . 
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