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INTRODUCClON 

Se entiende por pintura figurati,'s aquella cuyas representaciolleS (figuras. objetos) 

son identificables. Usualmente se aplica el téonino de -ane representacional" como 

sinónimo de arte figurativo l. Esta deflllición a menudo se opone al concepto de arte 

abstracto y. aunque esta oposición presenta sus propias dificultades. la hemos 

adoptado. principalmente. por ruwncs de estudio. Sin embargo. es necesario sei\alar 

algunas diferencias que ayudan a entender el concepto de lo figurativo. 

La oposición que suele hacerse entre figuración y abstracción presupone para la 

primera la eoncepcióll tradicional del arte como imitación de la naluralezal. Con 

frecllI'ncia se olvida ql.lt' la representación figurativa 00 transporta de llJallCTll 

indifl'1l'nte un eJcrncnto del mundo a una superficie (bidimensional. en el caso de la 

pintura). La forma en la que se representa el objeto. es creadora y única, Además de 

lo que puede llegar a saberse del objeto en si a través de su imagen en calidad de 

documento. La forma y el objeto (moti,·o) de la represcntaeión revelan Jos intereses 

de l artista y son un testirmnio de SU tiempo y su sociedad, sin que esto excluya que 

para el propio artista y el espectador lo representado mantenga su ambillOedad. más al 

conlrario. ésta es una de las condiciones de la representación, 

La representación figurati"a 00 es el doble de la realidad exterior o uro forma que 

oculte una idea a la que se debe y que le antecede. Uno de los scntidos que ha 

adquirido el termino de arle abstracto (y también el arte conceptual está en este 

camino) cs. precisameole. el de redueir las apariencias para enconlrar la forma 

esencial de las cosas. pues es111S apariencias se consideran accidentales. 

I Chit~<JS. 1 ... Dra:iwrario de MU. Ali ..... Edi1orial.li1ulo origÍl\ll! n.: ClNICix Oz!onI Dicl;onary 
of Arl alIÓ Arl/m. Oxrord Un ivm;;1Y P,o.. 1990. N. caslcll:tnl AlilJll.ll Ed. Mad,;d·Espw. lWl. 
! AA VV. TiJe Oxji/l"U CQ .. paniO/1lu ArI, "A ~SIr""1 A" ". editado pOr Ha.old Osborne, l.ondres
Inglalerra. Odord Un;ve.,ily Pr .... 1979. 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



Una rcpr~sentae¡ón esquemática, pero earaeteristica y reconocible implica, 

indudablelllé'nté'. un alio grado dé' abslracción. pero es considerada aún figurativa. En 

el otro extremo se eneuentmn el natumlismo y el hiperrcalismo pretendiendo dar una 

dimensión más a 10 ré'prC>é'nlado. un I'lu~' de realid¡¡d. Dentro de este ¡¡mplio m¡¡rgcn 

nns refcriremos a la pintura figurativa en este tmbajo, pUlOS no es posible reducir la 

representación a la intención más o mellos realista que pudiera animarla. 

Como es bien sabido el fenómeno de la pintum figurativa es muy antiguo, pero para 

nuestro propósito el hablar de ella a lo largo del siglo XX conlleva ma)'or importancia 

por t .. "t¡u"Sc del periodo en el que la multiplicidad de las fonnas artísticas ha 

~stimulado é'nonnemé'nte la renexión sobr!;' el ~rtt:.'U n¡¡tum!eza y sus medios. Asi St: 

intenta entender la tradición pictórica del siglo XX y mostmr el contexto 

intemaciollal en el que se dt:S<lrrolla la pintum boliviana conté'mporánca. 

La exposición cronológica de los capitulos primero y tt:rcero tiene como meta revelar 

la pennanencia de la pintura tiguratil'3 en sus dil'ersas alicmativas a lo largo del siglo 

XX. por ser éste el siglo en el que precisamente se producen las rupturas más 

importantes con las concepciones prceedclucs dd arte y del artista; a pesar de que. 

eSlOS grandes cambios St: inicü¡ron aproximadamente a mediados del siglo anlerior y 

fueron propiciados por el desarrollo de la cit:neia y la tecnología. 

Por otra parte, una aproximación al llamado arte "no· objelual"' tiene el propósito de 

acercamos a ejcmplos extremos de art~ qut: nos ayudaráu a entender el eontc.xlO 

contemporáneo, evidenciando también cn eSle derrolero la actividad productiva de 

obra~ d~ artl.' y la P<'rsi,tt:nte relación entre I~eniea (aqui entendida como tecnología) 

y arte. 

Todo este rl.'corrido. en especial el dC"dicado a la pintura ligurativa fuera de las 

!Í\mtcras del país tiene el objetivo de elllllarear y mOSlrar semejw17..as, diferencias o 
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contiIluidad con la pintura figunltiva boliviana de los mismos períodos, especialmente 

en lo que nos concierne como ¡mi~ lat inoamericano. Esperamos que este marco, muy 

importante a nuestro entender. dé cuenta en gran medida del a~unto de la pintura 

fi gurativa en el ¡mis y muy eSJlI'cialmente en la ciudad de La paz en el período de 

tiempo que hemos delimitado. Intentaremos enriquecer el acercamiento a estas obras 

y artistas desde nuestra perspectiva de estudiantes de arte ne<:e>ariamente diferente a 

la visión del sociólogo, del crítico, del filósofo o del esteta. 

I'or Jo demás. apuntemos que como todo trabajo de esta naturale7.a entraila 

necesariamente Jos intereses o inclinaciones de quien lo realiza, haremos hincapié en 

algunos estilos y autol1's. Sobra decir que esta elección se debe a afmidades temiilÍcas 

y técnicas. El énfasis que haremos responde a una r<IZÓn importante. l.a identificación 

con algunos de estos pintores (nacionales e internacionales) y la indagación en su 

"horizonte" artístico permitirá que nuestra propuesta plástica ocupe mejor su lugar. 

Es precisamente para no cerrar nuestro propio horizonte que hemos enmarcado 

nuestra propuesta dentro de la pintura figurativa, y más aún, la hemos caracterizado 

por el lugar principal que la figura hunmna ocupa en ella. 

Puesto que entendemos la propuesta plástica como la conjunción de los primeros 

elementos ¡mnl la consecución de un lenguaje. es impensable abarcar dentro de este 

propósito todos los "matices" que tiene la pintura figurativa en sentido lato. Ademá~. 

y ya quc hablamos de una actividad individual c incluso íntinm como es la actil'idad 

artística, creemos que lo que más debiera imponar al artista y sobre todo al 

espectador es la autcnt icidad y sinceridad de la elección. 
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l. LA PI NT URA FIGURATI VA .:N F. L SIGLO XX 

1.1 . Lo~ An t t~tdtnt~ 

El arte del si~1o XX suele ser considerado como el ane de: la ruptura total con \as 

trudiciones. Es. sin duda, el siglo en el que se suceden los ··i~·nws··. Aunque muchos 

de ellos tuvieron la imención explicita de alejarse de la tradición anlstica europea, 

otros no rcnunciaron a ella por completo o recurrÍ<:ron a modos de reprCSClltoción no 

occidentales en busca de nuc"a:;; posibilidades plásticas. 

A ¡J<:SUf de que la Rcvolución Industria l y el Rom.1nti\:ismo cmn fenómenos 

anteriorcs..·último euano del siglo XVIII a mediados del siglo XIX aproximadamcnte

eominuaron ejerciendo influencia a lo largo del siglo XX. La Revolución Industrial 

habia desarrollado la prodU(:(:ión en masa. con la consiguiente racionalil'.ación y 

despersonalización. La espcranl.a en d progreso científico y tecnológico se expresó 

en algunas manifestaciones anísticas vanguardistas que revelaron una suene de culto 

a la máquina. al movimit.'nto y a la wlo/:idad quc se convinió en uno de los 

paradigmas del siglo; sin embargo, esta cspcran:t.a en el progreso tecnológico seria 

fucnement.: contrariada con la primera y segunda guerras mundiales. 

La idea de quc el progreso y la ciencia se constituyen en guía:;; de las actividades 

humanas tierIC sus cimientos en 1:1 filosofia romlÍnlic:l. :1 pes:u- de esto. la re:te<:ión 

ante el afán progresista se dio <-vn el mismo Romanticismo. Con su interprctaeión de 

qu.: Jo infinito es scntimiento. UIlO de sus :lsp<:ctos más conocidos. el Romanticismo. 

le olorgó un papel preponderante al arte. no asi a la filosofia. pues el ane es "Ia 

expresión del scntimiemo" mientlllS que la filosofía I'S rocionalidad. Tomada de lIn 

modo más literal. esta idea le permició al anista el execw emocional y la '"!ocllra··. El 

Romanticismo fue dCl.:rminante cn la recuperación del valor de cada et:lpa hislórica 
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como perfe<:ta en si mIsma, De esta manera se vak)ró la importancia de la Edad 

~lcdia liberándola del estigma de que se tr~tuba de una epoca dI.' barbarie y pérdida 

de los valores clásicos. En la misma linea. el Romanticismo fomemó la revalorización 

de las tradiciones. La alC"llCión a las lradiciones nacionales desemboeuría después C"n 

el pensamienlo nacionalista de las primeras décadas del siglo XX. 

En los primeros años dd siglo. em evidente que el aTle. en muchos <Isfk'c1os. se 

mantenía vinculado al simbolismo decimonónico en su oposición 3 la creciente 

secularización del siglo XX . Por Olra pane. el desarrollo tecnológico hiw que la 

mirada de muchos buscara el reencuenlro con la naturakza. Esle afán. alentó la 

exploración de regiones donde este proceso de desarrollo no había comenzado o era 

incipienle. despertando así. el interés en los pueblus "primitillOs". 

Sin embargo. unu de los faclores decisivos para el curso de la pintum y del arte en 

gencntl fue el desarrollo de la fotografia. Si bien la fotografia podía captar con mayor 

verismo y rapidez la imagen. SI' empIcó prillCípalmente en el retrato y en temas de 

carácter documental y no desplazó por completo a la pintura de esta función, pues. la 

pintura nunca lUVO ni lendrá únicamente un ínter<'s '"mimético", La fOlografia. en 

cambio. contribuyó con nuevas formas de ver el entoTno e impulsó a los pintores a 

explorar en Olms direcciones. 

La primera gran ruptura con las normas tradicionales del arte ocurrió en el siglu XIX 

{'on el movimiento impresionista. El impresionismo, lue la primera vanguardia en el 

sentido pleno del término, El rechazo e incluso la burla de que fue objeto y su 

posterior recOllOcimiento. casi treinta años despu¿s'. marcaron fUcT1c~ntc el 

concepto de "vanguardia" y más importante aún. iniciaron una larga serie de 

, GOOIbrich Ernstll,,-Panorama Cootemporáneo" en /USloria dd ArI~. -, Ed. Alianza Forma. 2da.Ed , 
1980. Madrid, E<p3ila. Pg 512. 
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.-ionam~ntos. repn:sentados en los siguientes MislTlOS~ y dirigidos. primero. a. los 

-..lios de representación y a más largo plazo. al COIlC.:pto y tin mismos del artc , 

U. La pint ll l'll figuntin en F.urop:ll y .:$tadQ~ Unidos 

En 105 primeros ailos del siglo XX se nt:lnir.:~1ó la in!1ucncia que aun cjereia el arl 

noll\1'OIl. El pintor austriaco Gustav Klimt (1862-1918) mantcnía cieno aislamiento 

de las corricmes vanguardistas. aunque c,'identememe conocía las estampas 

japonesas que habían enriqwddo los conceptos de representación de los artistas. Su 

U'3bajo hace é-nmsis en los elementos decoralivos y tiende. en ciena ITk.>dida. a la 

abstracción. 

A pnnclplOS de siglo, París era la ciudad en la quc se gestaron las principales 

vanguardias y la que aglutinaba a artistas de di\',:~ nacionalidades. En la historia 

del arte del siglo XX es preponderonte el Jugar que se ha dado a estos nl(wimicntos y 

su desarrollo. Sus propuestas. int.:grantcs y traycctorias son muy conocidos. 

El ft"ll-Ismo. considerado el prnncr mOl'im i ~nto I'anguardista del siglo. entró .:" 

escena con la exposición del grupo en el Salon d 'Allloml\t en 1905. Los!OIl\'/SIO$ 

aportaron con la uti1i ~ación de colores I'iolentos y la destrucción del concepto 

tradicional del espacio. Los integrantes más conocidos del grupo son Maurice 

Vlaminck (1 876-1958). André Dernin (18110-1954) y sobre todo Henri Mmisse (1869-

1954). 

El siguiente mOl'imiento I'anguardista fue el cubismo. Con el imer~ de eucscionar el 

modo de 1t'pt\.'SCntación. el eobisrro planteaba la explomción de la realidad. 

¡>I:rceptiva de maner-J siswmática y buscaba represcntarla de la rOrlll:l más completa 

posible. El eubisrro. reprcscnID el intento más signifieat i,"o de modirtcar el modo 

trodicional de r~prescl1tneión. al punto que el "proc~odimicllto" para llegar a ésta cobra 
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~'Or imponancia que el motivo mismo. Esta es una de 13.'S principales earaeteristie3.'S 

.xl cubismo inicial que. tambiCn. suele llamarse ··analitioo'·. 

Las principales influcnci3.'S en cl cubismo fueron la Obrol de I'aul Cczunne (l839· 

1906) ~ . la cSl:ulturn triool en especial la africana. Los pioneros del grupo fueron 

Pablo Pica~ (1881·1973) y Georgc Braque ( 1882·1963) quien pintó los primeros 

euadros propiamellle cubistas en 1908. aunque Las .,eíioriIM ,lit la call~ A,'¡"Yó de 

Pica~. suele ser considerado el cuadro emblemático del cubismo. IIllCia 19 12. el 

cubismo fue abandonando la intención de rcpreSl:nlación sistemática y complcla de la 

realidad y la complejidad de sus procedimientos. ¡'icasso y Braque COJllCl\Zaron u 

introducir e n sus obros rt:concs de periódicos. papel pint:w.lo. c:tiquet3$. etc. Aunque e l 

co/lage ya habia sido utili .. ..ado por artistas aficionados. fue su inclusión en el ane 

profcsiollltl lo que lo popularizó. puesto que implicaba también un euesl ÍQnamicnto a 

la habilidad pictórica. 

La progresiva simplificación de las "facctas" quc illl~ntaba rcprc~ntar el cubismo.;n 

su primer momento 1k:\'Ó u la utilización de planos en un espacio con poca 

profundidad. 10 que SI: denominó cubismo ··sinll.'tico". En esta fase se sumó a las 

explomeioncs plásticas Juan Gris (1887-1927). cu)"" obra tomó nueva dirección a 

partir de su descubrimiento del ro/lage. 

En Alemania, el primer movimienlo vanguardista del si¡¡1o fue Die Brrlu . El grupo 

se formó e n Drc5dc e n 1905 y las inflllClIcias más directas sobre su trabajo las 

ejercieron Van Gogh (1853-1890). Ed .... ard Munch (1863·1944) y el ane gótico 

alemán. además de las tallas africanas en madera. Herederos en ¡¡rolll part<' del 

romantic ismo. los "exprcsionistas", que es el oombre con el que se los OOl"llXcria 

d<'Spnés. buseaban la representación de las "convicciones intimas" con cspont~idad 

y sinceridad. El dcsborde emocional SI: correspondía con ··gl."5tos·· y huellas 

drnmiÍticos en el sopone. 
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Pruisamcnte por esta interoción de revelar las con\'i«iones intimas. que se haría mu)' 

popular entre los artistas ya entrado el s iglo. los miembros del gmpo no intentaron 

construir un lenguaje \'isual único ni un programa o procedimiento en los medios de 

rrpresemación y a dif .. rcnda dd fau\'ismo francés con el que se los suele rcIQcion~r. 

los expresionistas 110 pierden interés por el tema de la obla. Los artistas más 

conocidos del grupo son Emst Ludwig Kirehncr (1880-1938) y Emil Nolde (1867-

1956) quién pintó escenas bíblicas. en especial del Nuc\'O TeSlamento. 

También en Alemania. pero L'Sla \"Cz en Munid\. se formó .. n 1912 el grupo 

\llnguardista denominado IXr Hlalle Rciler que. a pesar de que suele ser considerado 

eomo rama del expresionis mo alemán. t .. nía intel\:St:s diferentes a los del grupo de 

Díe Brlike. El gn'po tomó el !'N)mbrc del anuario El jíride a:/l1 publicado por Vassil)' 

Kandin.sk)· ( 11166-1944) Y Franl' Marc (1880-1916). La obla de Kandinsky. 

considerado uno de los artistas más importantes en sus exploraciones hacia la no 

rcpre5Cntoc ión. giraría alrededor de 1910. hacia la abstracción "absoluta". 

El interes por lo primiti \'O lk\'ó a valor M la obra de artiSlas autodidoctas. pues se 

pcnsab.:I que por su f31t11 de t'l.lueación artística fo nnal no pcsabo1 sobre ellos la 

cuestionada tl'1!dición clásica. En ése sentido. la obla del pintor Henri Rousscau 

(18H·1910) fue aprec iada por sus cokgas en París. Cl11r~ ellos Pie,tsso. Su ut ilizaeión 

Oc colores puros)' el dibujo preciso que hacía de los contornos se con\'irtieron en 

carael~ristica.~ de lo pintura Iwfl'e. Otro aT1ista <jue h1\bialkgado a París procedente de 

una villa en Rusia. Marc Chagall ( 1887- 1985) coTlSCr,ó. a pesar de su collGCimiento 

do: las exploraciones plást icas coctán~as. el "' ismo curáeter "ingenllo" próximo al arte 

popular. 

Entre tanto. el artc estadounidcTlSC de principios de siglo se mamenia al margen de las 

exploraciones de las \'~nguardias europeas. Un grupo de aT1istas. que luego seria 

eonocido como la As/¡ e,,,, School. rcprcscmó la primero intención de los artistas de 
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lII11rt inarse cn tomo a un interés común, El Grupo de 10$ Ocho. eo!TX> se los conocía 

en t SC entonces. c,tuvo activo entre 1908 o 1911:1; los integrantes más eormidos son 

Roben Henri (1865- 1929). 10hn SIoan (11:11 1-1951) Y Gco'l.'C Weslcy &110""5 (1882-

19~5). 

El grupo ooSl:aoo reprcSl:ntar los aspectos cotidianos de lo vida urbana 

esulliounidcnst:. Como habÍlam.:s de Nue"a York.. quisieron mostrar el Lado poco 

amable del progreso norteamericano. el hacinamiento y la miseria en las gmndes 

ciudades. Su apego al realisllIo les acarreó La crítica de aquellos que pretendian 

sintonizar la cs«na artistica estadounidense con el ~modcrni.smo europco~ encamado 

por las , 'anguardias. En 1913. se realizó en Nuc\'3 York el Arnwry Sholl'. c:>:posieión 

en la que se podía ver un gmn número de obras simbolistas. impresionistas. p3l1I 

emonees ya plcnanl<'nte aceptadas. hasta los c:>:po:rimemos cubistas }' IUturista5. Esta 

muestra comó con la , 'is ita de numeroso público y cambió $U percepción del arte 

moderno. quedando relegada la As/¡ Cwr Sdr(}(}/ a favor de las figuras del arte 

vanguardista europeo que. en aquél !TX>mcnto. constituía el eje de inf1ucncia cultural 

rnlÍs importante. 

Si bien los nms importalllcs movimientos vanguardistas hablan surgido en I'ad,. otros 

se gestaron en diferent~s ciudades. El futurismo fue ulla vanguardia eminentefll¡'nte 

italiana. 3 pesar de qoc el manifiesto fue publicado en I'aris en 1909. sus illlegrantcs 

lo eonsidemoon una reacción COlllra elementos euhur,des importados de Otros paises. 

clllre cllos Fronda. Inglaterra y Alemania. 

El movimielllo fuHlrista dctlaró en su manifiesto su admiración por la "elocidad y la 

máquina. al mismo tiempo que r<,chazaba la belleza clásica de la que Italia es 

considcrnda la cuna. Sin clllb<lfl:\0. a po:sar de este aparcllIc rt.oeh.1ZO alatradieión y al 

romanticismo. la obra de algunos de sus inlegrnntcs como lIumbcrto Iloccioni (1882-

1916) manifiesta una tender.cia al mi~1ieismo. Giacomo l3alla (1811-1958) es otro 
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Dlegrantc destacado lid grupo. su representaci6n de figuras ~n movimiento rc<:uerda 

las imágenes fotográficas obtenidas con eámara movida. 

La Primera Gucrra Mundial (1914-1918) af~"\:t6 al arte y a los artistas como no podia 

ser dc Olm manem. Muchos de ellos sintieron el fervor p:!lriótico y ~lgunos prestaron 

servicio u ambos lados de la linea de oomb:uc. La 3Cti\'idad de los artistas 110 fuc 

prolífica durante- los ¡¡¡\os de ¡¡.,erra. sino después. ya que la guerra proporcionó UII 

nuc,,"' conjunto de experiencias y lemas. Uno ¡k los artistas que participó do: la 

contienda fue el e.~prcsionista aostriaco ()skar Kokoschka ( 1886- 191Kl). Otro artislQ 

activo durante la guerra fue Egon Schie\c (IH90-1918). aunque no fue enviado al 

frente de batalla. y su obro no alude directamente al contlicto. suele apr~'(:iarsc en ella. 

en especial en sus desnudos y retratos. Wl.:I mirada cruel hacia el ser humano. 

Los ai'los de la guerra \"Ieron tambien el surgimimto del grupo Ju-tltÍ. punto de 

infk¡o:ión ) ant .. 'C .. ..xnte para muchas t':nOeocias artísticas. Se trataba de un 

1Il0vimicIllo nihilislll que iba .:n CO lllra de la tradición. la política y el art~ misnlO. 

r~ataooo elementos quc las propias van¡,:uardias habían U1ilil~. En lineas 

gencrolcs. era un c~Slionamicnto p la 50Cicdad burguesa. Se dedararon pacifistas > 
antinacionalistas. lo que demuestra que también ,.., sintieron afectados por el horror 

de la guerra. 

En lIalia. durallle 10~ aoos del eonllicto. surgió la pintura metafísica ~1I>'o ideólogo y 

ma.\imo rcpr~'Sental\tc fue Gior¡;io de Chirieo (1888-1978). Su obro se eWllcterizó por 

esc;:RaS en las que los espacios arquitcctónioos están desiertos) donde aparccen 

objetos illcuherell1cs con d cont~¡o:1U. Esta última earacterbliea seria ,,¡¡plotad;!. aí\os 

más tarde. por el surrealismo. Un elemento que resulta interesante en la pintura de de 

Chirico. es la distorsióll sutil de la pcrspt."\:lÍ\·a eom·clleional. Cario Cami (1IlHI-

1978) e) considemdu. también. urtista representativo de la pintura met;lfísica. 
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-::. la Primera GUClT'oI Mundial, sc manir~'Stó un oucm ¡meres en buscar la 

~ili.lción ent~ las corn.:mes modernas y la ~F.ln tradición artí~lica curo~, 

"-~ OcTain, conocido como fll/(I'is/a se sumú a cstc impulso realizando homc~es 

.. r.1St3S como Gusta\"~ Courbct ( 1819-1877) y CJlIlli ll~ CorOI (1796-1875) en S ~l~ 

I'XUll.)S. 

"'J,;:a.,."o, también pasó por un periodo IlCOClasico dunulIc 1920. pero adaplaodo cl 

cstiIo a sus intcreses. Otros cubi~tas como Bruqu~ y Fcmand Léger vokÍl.'Tt>n a temas 

duicos. o utilizaron ekn'li:ntos clásicos en sus obras, 1:." Italia. país po~dor de las 

grandes obras del arte cl~"ko. el grupo r~prcS\:ntUli\'o de este c~píritu fue el 

SUI','Cetr/(}, mu~ rcla~ionado. por otra parle. con el regin'li:n de Mussolini. E[ pimor 

m;i.s importante del grupo fue Mario Siruni (1885-1961), cuya obr.l re,'cla su 

adho.-sió n al espíritu nacionaliSla de la época. Otro aniSla dc:stacado relaciol1:lÓu con e[ 

¡;rupo. pero akjado de [a política del país. fue Giorgio Mor~ndi (1890-1964). 

Micntras en Italia los neoclásicos SI; remitían con prefercncia al RCl\3cirnicIllO. en 

Alemania. los artistas que compartian cstc inter~s por 1'1 pasado S\: volcaron hacia los 

anistas germanos .. le· los si¡¡los XV y XVI. Los artistas de la Nuc"a Objeti\idad. 

Se/N! Sucltlicltkeil. buscaban inspiración en d arte anterior a la época cO/ucmpor.lnea. 

Los artiSlas m;i~ importatlll~ del grupo fueron Ono Dix (1891-1969) ~ Gl"Or¡;C Gro~ 

(1893-1959). estc último. ligado durante los aoos de la goelT'J al grupo d,,·dá. Ambos 

3rtista~ eOl1lp~rtí~n las duras experiencias surridllS durante b guerra y sus 

eo~eucncias. por lo q"" ofwc"n una visión crítica de la sociedad de post-guerra. 

También relocionado con la Nueva Objcli\·idad. estu\'O t-,lax B~'Cl;mann ( 18H4- 19S0I, 

cuya obr.l se distanció dd ''rcal isrno'' de sus colegas. 

En e[ período qu<: siguió a [a I'rimera Guerrn Mum.li"l, Estados Uflidos celebraba su 

confillllza en la in<.lu>tria. E[ grupo de [os prcdsiuni.\IiI., se encargó <.le ¡¡lorilicar [a 

rn,Í<juina. pero no dd mu<.lo en qlle lo habían heeho los futurÍ5tas. Su "Sli[o ,'rJ realista 
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~iiI.n énfasis en Jos ángulos y cunlomos p .... ><;iws de la~ formas. Las imágenes 

::rec:>ionislas. frias y despersonalizadas. unticipan de alguna manera el carácter que 

:cn!ri::l poslt:riorrncnlc el hiperrealismo. 

E! trabajo del grupo estaba eslr~cham~ntc r~lacionado coo la cámara lotográfiea. 

Charles Shcclcr (1883-1965). el artista más representativo. era además un excelente 

~Iógrnfo. A pesar de todo esto. los p"eó~·iOl!i.\'la~· también r~preseotaron objetos 

JoTOt.'stieos o incluso flores. como en el caw de la artista Gcorgia O'KcelTe (1887-

1986). Sus imágenes. que poco o nada tienen que ver con el progreso induslr~11. se 

destacan por su calidad fotográfica y el aumento de la escala. 

Otro artista estadounidensc. Stuan Da"is (1892-196.\) buscó imegrar el cspírilu 

(lIrericano con las exploracioncs plásticas europeas. en espe<:Íal eoo el cubismo. El 

resultado fue una reprcsentación c"'lucnllitica. con poca profundidad espacial. de 

envases comerciales que anticipan el pop-arl de los años scscma. 

En Europa el movimiento más importante de la década de' los 31ios "cinte fue el 

~urrcalismo. El ideólogo del grupo era el escrilor franc':s Andr': BrelOn (1896- \ 966) 

qui~n ofreció una definición dd movimiento en el manitiesto publicado en 192.\. El 

surrealismo. compunja eon el dadaísmo su rcchaw a la lógica. pero imcgmba un 

instrumento de in\'estigación de la mente y wmponamienlo humanos encontrado en 

las teorías de Sigrnund Frcud sobr" d inconsci~nte. El artista más ligado al circulo 

literario del rl),nimicmo fue Max ErllSl (1891-1976). dotado de una gran capacidad 

para la exploración de nuevas t¿cníeas. En estos prirn~ros allOS del surrealismo. otros 

anistas se sintieron atr;lÍdos por él. entre dios el bdga Rellé Magril1~ (1898-1967) Y 

el espanul Joan Miró (\ 893- 1910). 

Muchos artistas se mantuvi~'roll al margen de los principales movimientos. Uno de 

d Ios fue el pintor judio-ruso Cha"im Sont;ne (\893- 1943). Las referencias m:is 
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J:IOI:"..-tMlt.::~ paro su trabajo eron El Grcro ) Rcmlmtndl. <!JlIre olros. La obra de 

.., <L."'lr:. es de canicler .::xpr~'Sioni~la. aunque el 3!'Iisca nunca e.1u\"o vinculado al 

~Io;mismo alemán. SQulinc. prefería la represcntación d~ figur...:; oolitarias y 

.:aK:31es mediante pinceladas libres y agitadas. Su ubra. es una importante relerencia 

...,a los nl'Q-e"presionisLas ligunltivus de la dé<:.lda dc los ochenta. 

l..1 d.:-caUa de los ai\us Lreillla cstU\O marcada por cl espíritu na<;ionalisla ) la subida 

.al podn de regímenes tOlalitarios. Los conmctos bélicus rn;b; serios a ni,'el 

IlIIcrnaeional. fueron la gueIT"J d"il cspaílo'" (1936-1939) ) la scgund,t guerra 

mundial (1939-19045). 

En Alem.ania. el ascenso al poder del naciunal social ismo apartó d arte de la 

modernidad lachálldoJo dc ~dcgclI<!nwo". "marxisl:l~ o ··judío". En 1937, se edtbró 

cn ~luniclL la Exposición de Ar/<, D..'g<'''''ruJ<, en la q\IC ~ podían 'er obros de Max 

Bl'Ckman. 0110 Di". George Grm.-l., Paula Modcn¡uhn-Becker (11176-1907) Y K1Ithc 

Kolh, itz (1867-19045). entre utros. Esta exposición fue la contraparte d~ la cxposición 

de (irun A rle Alemán integnwa por obras que contaban con la aprubaci6n oficial. 

Ln ]932_ en la Unión So\·iética. una resolución dcll'artido Comunisla. cslabk.'Ció la 

Unión de Artistas $o\·ÍI!"licos. organización a la que lodos los artistas debían 

a¡lSCTibirs.:. En 19304. Stalin impuso el realisnk! socialista e11lenJidu ,'OlllO b 

rcprescnlnáón de I¡¡ realidad "n ~u dcs¡¡rrol1o r~\'ulncion¡¡Tio. El aTle del 

Mcionalsocialismo y d Tcalbnk! socialista. guardan silllilillld~s cunk! la de ¿,Ir mayor 

importancia al contenido de la on de eanicter ~"Ole-cti\'o rn;b; que individuaL por 

elldnla del ~'SIilo. Enla ¡,k\cada del ClJ:"lJ"<'nta. el hecho de quc el realismo rucnl el arte 

ulkial so\"ictioo fue utili,.ooo por los Estados Unidos. logrando a;ilJI;ia!" con éxito 

comunisnk!_ n:lI.ismu. f.lscislllO y dictadnm. Así. el expresionisnlO ¡¡b~trJeto sc 

presenló COIllU el ¡¡rte de la li~rtad y la dClllOcracia cn cuntmposieiún al r~a \i Slllo 

i¡lentificadu con la URSS y cun la Alcma.nia Nal'i. 
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~ tludos Unidos también hizo eco la idea de establecer la identidad nacionaL Los 

....,...., ugionulis/w,' norteam~ricanos rechazaron las exploraciones del une europeo. 

i.. "rVufI!1IiWIO. una tendencia nacionalista inclinada a mostrar. sobre todo. asp<.."C10S 

.x Í3 ,ida rural cstadounidcnsc. no tuvo el cariÍcter revolucionario del muralismo 

..-ric3no. ni uku!\ZÓ tal difusión. El pimor reprcocmativo del r<'Kiullalisnw es Grant 

'-ooJ (1 891 - 19.t2). cuyo American GOlhic ( 1930). que muestra con nostalgia un 

e;tilo de vida que iba desapareciendo. es considerado el cuadro emblemático de esta 

.:l.':nentc. 

Otros artistas norteamericanos sc imeresaban por la represcntación de la vida en las 

ciudades. El pintor más importunte de este periodo es EdwanJ Hopper (1882·1967). 

muy conocido por Su evocación dc la soledad en paisajes urbanos. Las pinturas de 

Hoppcr tiencn un aire silencioso. sin estridcnc~! ni agit~ción. el dr.mlil de la 

existcncia humana es s implemente sugerido. 

En la misma época. smgc en París la obra de Ualthus. Ualtasur Klosowski ( 1908-

200 1). Dalthus. sc instaló en P~ris en 1924 y gracias a l~s rchtcioncs de su prot~ctor. 

el poeta Rainer /..'Iaria Rilke. entró en eontaelO con d mondo del arte parisino. Este 

m isIa. u pesar de ser considerado realisla. lnanificsta en su obra un caráctcr incierto: 

su rcpres<:ntación dd espacio evidencia la influencia del macstro italiano !'icro dclla 

Fmnc.;,sca_ Rasgo característico de su producción pictórica es el CrotiSlno rellejado en 

figuras de muchachas adolescentes. 

Dentro del surr~a1is[no. la figora más importante en eSla epoca cra Salvador DaH 

(1 9Q.t-1989). quién. pese a sus conflictos con el gmpo surrealista y con I3rclOn en 

particular. es el pintor que más ha contribuido a la difusión y popul~ril.aCiÓn del 

surrealismo. Las imágenes en su, pintur.ts eran delibcrada",~nt e rcali7~!da5 ~on la 

técnica de pintores clásicos lo quc. al pareen, molestaba a la propia vanguardia 

surrealista. 
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, ¡a .... :s&mi:ntc en la década de los aoos treinla que el surrealismo se 

_~_"o.lJ3lizó con una serie de exposicion~s y ~wnlus r~ali7.<1dos ~n ~entrus 

__ ,,",%'es. En contraposi~ión al surrealismo. el único movimiento internacional de 

~:zLil fue la abstracción geométrica . 

.:- el fin de la segunda guerra mundial. el eje de in!1ucncia cultural se lrasbda de 

~ a Estados Unidos. Los artistas estadounidenses cobraron enorme notoriedad 

~ a esta nueva circunstancia. En una coccna intcmacional en I~ que el 

~ismo" ya estaba consolidado. el arte estadounidensc buscó dar una señal de 

2::xr superado su apego a su tradición figurativa. más aún. realista}' loca lista. En 

o;.:: eonk.xto. el expresionismo abstracto conló con el entusiasta y decidido apoyo de 

;:ok"Ceionistas y críticos convirtiéndose en el gran nuevo estilo de los aoos Cuarenl¡¡. 

o.: todas maneras. este nuevo estilo. tampoco r~sultó ser un lenguaje aislado: la obra 

de alguoos expresionistas abstractos prescnt¡¡n elcmt:ntos ligorativos. como sucede 

con Adolph Gotlieb (1903-1974) que revela la in!1ucncia del surrealismo}' dd arte 

primitivo. También rcrninisccnóas figur¡¡tivas sc manifiestan en la obra de Jaekson 

Pol1ock (1912-1956) de prine ipios de 1m; años ~u;¡renta. 

En Fmncia. durante los años de la Segunda Guerra. o más bien a raiz dc elb. surg" el 

ort (Ultre. El Utro Arte manifestaba una visión d~ la r~alidad deformada. incoherente 

y trágica. kan Dubuflct (1901 ·1985) considerado el máxi,no rcprc><:ntanle del "otro" 

arte cOll\Cnzó su actividad en el ai\o de 19..\2. Al igual que muchos artistas 

surrealistas. DlIbu!1ct sc interesú por el arte de los enfermos mentales. de artistas 

in~XP<'rtos:; d~ ninos. En la década del cineue'nta. su utili~ ... ción de materiales extra

pictóricos e insólitos ayudó a desarrollar el ~onceplO de I/rt brut. que inflllYÓ en el 

ane ligllrativo de la post-gllerm. 

En los años eUafCOla. el grujXI COBRA. formado por artistas europeos. buscaba la 

misma libertad de expresión que sus conlcmpor~lleos y colegas en el expresionismo 
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SI. ~o. también los ailos cincuenta atestiguan el debilitamiento de 13 sub\ersión 

*' _ \:rnguardias. El públiCtl ~ el mercado l\."Cibian el une coetánco con increíhle 

_.'.!luno. CrilÍeos) ~ol~"Cdonistas se vulcaron sobre artistas ante~ marginales y el 

r. <'X'oo alcanzó tm11bi~n ~ lus I;lenemciones qU\: ,·,t:Ib;ln empezando 511 carrera e11 el 

--n:'>lOnismo abstructo} en el jnf(Jrmll/i~·mo. su contraparte europea. 

1I J principios de los al'\o5 ciocuema. en Londres se empezó a pt:reibir d rt'Cha~o al 

~ismo ~ al pretendido carJeter ~sllblimador" dd arte proveniente Oc los 

~re.ionistas ahstr.Jl;tos e informalistas. El Grupo Indept:ndient~ del R")1" c<,II¡·¡:¡· 

~anieo mostró su imeres cn utilizar imágencs > pluntear lemas rcreridos u la 

!<Xi ... d:!d de COI150111O y mcdios masivos d~ comunicación y así mismo acab¡¡r con In 

Jifcrcnci:l(:ión cntre arte collo > pupul:lJ o masivo. 

En 1956. el ",,1"/"-'111/..'111 (in",p rc-... li7.Ó una exhibicioín litubda E../I> ,-( n",li/lll(l 

compllCsta por una SI.-rie de <'11\';r(lmenl.<. Sin embargo. el rollaxc de Richard 

Hmnihon (n.1922) in~()rporalxl muchos c !c'mcntos que 111"1;0 s.:rían considemdos 

lipica ll1~llle pOI'. 

En Estados Unidos. en la misma década de los eincllcllla > en el ,-sc,'nario casi 

ht'¡:emónico del eXp!l!sionismu abstracto. Jaspcr Johns (n.19JO) ) Roben 

Rauschcnbcrg (n.I925) bu:ll:aban la n:cupt:mciOn de b imagen rcrnenci~1 coJcct;l'a. 

En su serie r1aKs. Jasp;:rs Johns utilizó la b;",dcra norteamericana y le quitó Sil carga 

enlOlil'a arrellleti~ndu. de ~sta ll1an~ru. contra el di,cur~ de la expresión l>l:rSClnal ) 

anticipando un rasgo camcleristico dd pop-arl. Redujo la reproduceiUn oc la bandera 

a ulla imagen pl~na J eSlalica. El atmetÍ\o de esta serie de Johns. al iSual que las 

series Ta'f{I'IS y "'"mbers. radica en la miliz.adón de una técnica muy antigua: el 

el"austo. Rauschenbcrg ~s conocido por sus (·"mhillt·-f/{/imill)!s quc integrnn o¡'j~l<lS 

reales y ejemplifican la ruplUm cntre cllhura pupubr > de élitc. 
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~ *' ... JI.' Jos años sesenta está asociada con cltriunfo del pop-arl. El pop nacía 

~~ por los íconos dI: la so, i~dad coetánea y tocaba temas quc cmpezaoon a s.:r 

.:k debate. tales como el creciente nivel de consumo. sitoaciones y roles 

_aOdd:lSil!nados. asumidos y alentados por el empleo dI: imágent's estereotipadas. 

!MI. e=coa:1!O. despertar indignación por las características de la sociedad no cm parte 

z. ::acre; del pop-arl en su origt'n. El}'o!, muestra. sin el afán de legitimar o 

a:ien:ar.la rcalidad de una sociedad industrializada y de consumo. translormada por 

.iI. ~ncia de Ill<:dios I"nasivos de ,ollluni,aciún. 

i..oi medios de elaboración mecánica c impersonal que utililó d I"'P. así como su 

;:u..""O interés en la originalidad de la obra. son característi,as que lo vinculan COIl e l 

.... fJti) ·made Su amplia aceptación por partc del público. incluso profano. se debió 

precisamente a In utilización de imaginer ía muy ,onocida de la vida urbana cotidiana. 

Algunos artistas británicos más jóvenes empezaron a utilizar Imágenes popo Peler 

Slalc (n.1932) rcali:.ró en esta década una St.'ri<, de' r<,tralOs de boxeadores a los que 

añadía insignias. juguetes y otros objetos: sin embargo. su técnica pictórica es 

tradicional. El artista I")P briuínico más conocido es David IlockJley (n.1937) cuya 

obra. presentada eo la Exposic ión .Iáwne.'· ÜmlempOrÚneos de 1961. fecha 

considerada como el inicio del pop br it:ín.ico. causó gran impacto. Uno de los tcmas 

abordados por J Jockney co los ",,"cnta. cs cl dc las convenciones sobre la 

representación ut ilizadas por los artistas. 

El pop británico se díferenc ia del umcricano porque conserva íntere> por la oarrativa. 

La pmtura poI' estadounidensc se interesaba prÍlICipalmcnte por las imágenes que 

definian el carácter contcmporáneo del país y el modo en el que normalmente se 

represcntaban. Los dos pintor~s pUl' est~dounidenses más conocidos son Ro)' 

Lichtenstcio (1923- 1997) Y Andy Warhol (1928- 1987). Roy Lichlcnstcin c" 

conocido por las series de elladros de vÍ11ctas agrandadas dc' tiras cómicas. tamhién 
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-= e:. =110 de representación del comic a su serie Pinceladas, en la que eueslionó 

• e .... idad del ~xpresionismo abstracto_ La obra de Andv Warhol fu~ más allá 

__ .Jm]" el supue,to de que debía existir un vínculo entre la expresión del artista 

_..::.:> ~-reat iw_ Sus imágenes 110 prd~nden cuestionar estereotipos. al contrario los 

-=:a.;croo manifestación de la cultura moderna nortcamerieana. 

T.:e::i:ir::n en Estados Unidos. a finales de la d¿,¡¡da de los anos sescnta. surge el 

...... caIismo o fotorrcalismo volviendo a pL1nlear el ilusionismo pictórico. La 

~idad de la pintura de convertirse en un "doble·· del motivo es llevada al 

""'ellAJ. Pero este 111OIivo ya no es tomado ¡k la realid¡¡d mism¡¡. sino que es un 

~mo captado por la dmara jvtográlka. Al igual que el popo el hiperrealisnAJ se 

~u de la fotogra11a. pero en el caso de éste último busca su reproducción meticulosa. 

En muchos casos la im¡¡gcn es enkndida como un N"'1.r·m",/t'. en el sc'ntido dc· 

.magen dada que se rcprodu~e liclmente. en muchos casos se reproduccn tambiélllas 

.!islOrsiones que provoca cllentc dI' la cámaru ¡¡llOgrál,,¡¡ 

Chuck Close (n.19'11) trabaja con ro~.1ros a través de impersonales fotografias. Su 

obra se di,tingue por sus grandes dillk!nsionc's que inkllliilican el car~cter perturbador 

de la imagen_ Close no evita la reproducción de los defectos provocados por la 

cámara fotográfica y por la l¡-on1alíd~d de los retratos rcalú",dos ~ p~rtir de 

instantáneas. 

Actuallllc'l11c <,1 hip.:rr<,alismo. continúa siendo una de la~ corriemes artísticas m~s 

imponantes en Estados Unidos con 11guras como Richmd Estes (n.1936), 

c011lcrnpor.'m.-.o d~ Chuck Close pero d<,dic~do a la representación de <,spacios 

urbanos. y Jacob Collios (n_l9M) <,nlre los IlIlÍsjówncs_ Philip Pearlstein (n.1924), 

··es¡>l:cialísta en desnudos··. es considerado más bi~n realist~ va que. además. 

prescinde del uso de fotografias. 
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;. [~ los 3i'oos sesenta marcaron el /'.::iI1rKimicnto dt: una pinturo figllrlltiva 

".'3':x- la C:U-t:ocia <1" "lllOCión que pretendia <.'1 !,"P-I/r! E5Ie nuevo impulso de la 

.. Vil se hizo más notorio en Alemania. La RepÚblica Ikmo<..·rática Alemana . 

.... .;-~-.mrol comuni~tu. tnls b gu~rro buscó alejars,-' del ane rdaeiolllldo con el 

wz:cIDl. pereHo no optó por el rt:alismo. aunque este em el estilo oficial de la Unión 

ioI r. .. -a ~. en cambio apoyó el ~xprcsioni5mo. que !labi¡¡ sido una de las corriemcs 

-.krodas como ··Ucgt:llCl"lII.bs~ por Jos rIa;tis. 

~ II Rt:públicll Ikmocr.\tica AJcm:lna upur~-ce la li¡:uro de G~'Org Basdit7 (11.1938) 

..¡u:D se tr.l~ladó ,,1 ludo O\:cident,,1 en 1957. La obra de l3asclitz de c~te periodo 

:'t""eJa prceisallK'"nte In. innuencia de] expr<.'sioni~JIlu de I:Js primeras dc'cadlls del si¡:; lu 

XX. además del ¡¡ne de los enll::r/lllJs ment¡¡!es y fuentes litcrnrias_ 

En Jos noos sc-tent3. la \lInguardia parecía !laocr pasado a manos de Jos artiSl:lli que 

.nil izatxan medios 00 tradicionales. Estas manifestaciones teníalL sobre todo, 011 

c-arjelcr público. puc's dependían cada vez más del sislema de JIlOs.>os. "SJXleios ) 

londos públicos para su exhibición. o en algunos casos. de grandes fundllciul\cs. ¡¡ 

diferenci¡¡ dt: los primeros \3ngu¡¡rdistas que se habi.:tn mantenido ak:jados de las 

lnslÍlucio""s olkialt:s. 

Sin embargo. 011 margcn de! mundo metropolitano dd art~ ~'On S\l5 grandes 

exposiciones internacionales (como lalJocllmelll(l ti" K(I;'ul y la Bien,,1 de ¡',·m·da). 

So: dcs~rrolló. el resurgimiento d~ la ancsania. La ligur.! del anisla-an<'saJlO cobró 

impon(\JICi¡¡, en gran parle como una manifestación de rechazo a L'I socicd;¡d 

illduSlrial ~ su cada \"1.'7,. mas dC"53lTOlbda " impersonal t,--coologia. Además. 

rcprcscnlaba la oposición a los gr.mdes circuitos} mereados del arte y al énliJsi5 e n 

los procesos imek.-ctuales. más que fisicos. que ",' manifi,'slan c'n d a"~ tlO 

lrodicional. 
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Es en la dé<:ada de Jos selenta. cuando la pimur.! es lista eomo un ml-dio d~ expresión 

anacrúnico. Sin emb;Jrgo. "s t:unbitn la dé<:ada en la que se descubren pintorl'S muy 

imponlll11c:s. Es el caso de la pinlOr.! cstadounidense Alíec Net:1 (1900-198--1) cuya 

cxposíeiún en el Musco \\"hilT>C). en 1974. la rClclO como una gran retr:l1ista de 

cmeter cercano al expresionismo. 

Tal11bi~n en la do.'cad;¡ del wlenta el pintor aIcIU:ín. n~luwli '..;Jdo brit,inico. Lucian 

Freud (n.I922) Iogrú rdi~v~ internacional a parti r de su retrospectiva. tambi~n ~n 

1974. en la Gakría IIl1nmrd d~ Luoorcs. I::: ste !\."Conocimiemo ,.., wnsolidó ~n 1;ls 

décadas siguientes. Frcud. amigo illtimo de Franeis IlaCOIl. S<: habia mantenido 

lrabaj:tndo al maT};"n del arIC contempor:illl.'O p'·ro. a dif"r"ocÍ3 d,- lheoll. 11.1)13 

entonces había sido considcrndo un pimor coTlSCn·ador. SÍIl embargo. SU$ gr1lJld,.-s 

dotes Ik obs.:n·acilÍn > su capacidad como artÍSla de laller. aseguraron a su obra. el 

IDCR'Cido rcconocimienlo. Robat l·lughes, d isl inguido cs.:ritor y cril K:o. al comentar a 

propósilO de la primera rctrosp.:cl i\"a cst:ldounidcnsc de Freud. por entonces con 

sesenta y Clmtro aiID5. y este t¡¡rdin interés en elln. admite que es ··mej-or larde que 
.. , 

nunca. 

Un Mista que r\""Cum: al pa".ooo en su Irabajo es el alemáll '\TlSClm Kicfer (n.19--15). 

en su~ otlr ... s ..... los atlos setenta aborda tema~ (.k la mitología e histor~l l1errnánK:~~. 

Influenciado utmb;':n por el expresionismo de priocipios de siglo y su inter~s por el 

lema. la cumplcjidad de sus obr ... s "",mielle la ambigOcdad de la pintura. 

I:::n este período mllCoos dc los ·'grupos minorilurios·· cobraron rekvancia en el 

aml>icnlc artiS1Í<;o. El ~rlC afromnc-ricanu jU¡;Ó un papel importante. en ~spo:eial. a 

partir del movimiento por los Derechos Civiles en los aoos ;;.;><:n(a. Eslos anistas se 

\ .... Iicron de];¡ cultura de masas para revelarse en contra de los c>tercolipos rocislas d~ 

• , h~ Hrill50h C""ncit and Hu&hco le"""". I.M<'''~ Frtvd. r",,,¡'ngJ. Tham ... &1 11.<1<011. t ..... ldiciÓII m 
f , ... J .... t , . ...!.. •• , ~"S7 ,.,. _ r,'; "F" , .. ~~~A. "AA '.~, , 
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'a 'l(>(;ictlad estadounideose. (O ése scmido se accrearon al,x'p. aunque se akjaron de 

d pur d ~a6,.:t~r de d~l1uncia ,. indignación manifestado en su obr.l. 

El muralismo cobró nueva fuer/.3 en este periodu también gracias a la actividad de los 

Ilrupos minoritarios en el awn d~ maoifc,lar su idenl idad. Muchos fueron realizados 

en barrios afTOaJllerica[)l)s de Nu.c\lll York: )' Chicago}' se deSI:lCa eo ellos d eameler 

publko ~ oomunilario. También es de destacar la pimurJ mural chicana. ~u )"a serie 

más importan\<' se encuentra CIl el CUl1jUl1to de vhiendas públicas Estrada Courts. el1 

Los Angeles. muchos do: ellus n:alizados por el ¡;rllpu do: artistas autodcnuminados 

Lo .• Xiilo.! del Mllndo emre I \173) 1976. 

En 1981. la HO)~II A<'lUf<',,~, ,,(Ar/.f celebró la c~pusición Un ""e m l'WírilU <'lila 

/'imur<l <:11 la que se inclu)'cron mayoritariamente. pimore~ Iigur.lli\"os. Participaron 

de L1 muestra pintores lan disp:ir<:s <:onlO Bal1hus. Lu<:ian Fro:ud. And) W:¡rl",1 y 

David Iloekno:y. además de cxpro:sionistas. que ell su mayoria pmwnlan de la 

República Ft:d~ral Alcm.11L:!. y <,mpc~.3ban a ser eunocidos a ~scala imcrnaciurml. tal 

era el caso de llascli¡" ~ Anselm Kiefcr. UJI{) de los pintOR"'!! akmanes más jóvenes 

participames dI' la mUl·.strJ fue Marcus LiiP<'rt;: (n.19-'1) en tuya ubrJ se combinan 

expresionismo alemán '1ligurns llrcaicas. 

El mismo impulso Ileu·e.\prcsionista. ad~rnás de otras li.Jcntcs. es ~\'idcnw en 1" 

'lransvunguardia"' italiam. denominada cornu tul por el cfilien Achille Bonito Oliva. 

Tres pimol"l.'S son los principaks repR'SI:ntantes de eSla ~orri;,llt". Considerado como 

el más expresionisla. [rIZO Cucchi (n.19..\9) cmpl"a rormas distorsionadas mediante 

~rnplills pinceladas. sa lpicudurJS y got .. -o de pinlur.t. U. obra de Sandro Chia (n. 19..\6) 

es cUlIsider.lda de carneter más ,k..:orntivo y la pintura de Frunceoco Ckmcn(<: 

(n.1952) eombina cxpr"sionistno y "primitivismu" inspirándose en la .ultura indi:!. 
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~7 E<udos Unidos. t:l nco-t:xpresionismo se asoció con la libenad dt: tr",,» y 

~ión de impubos in~onsci~ntes característicos dd ~xpresionismo abstrJc!o. P<'ro 

~ b liguracióo. La had-pail1ling estadouniderISt: muestra. en este sentido, mCIIOT 

:.:ik.cocia dd expresionismo aleman o de la labor de su~ c~¡;ineos europeos y se 

;ocstituye también. en una reacción en contm del intdeellllllismo del arte conceptual 

... ¡nima/. Con scll1l'janzas con la obra de Edward Hoprer. Eric Fischl (n.1948) 

:ep!"C"Sl:nta la vida cotidiana de la clase media norteamericam. Realizada con una 

:i:\.-nica ··descuidada". la obra de Fischl es representativa de este estilo. 

La bad-painlinx estadounidensc se ha relacioillldo con otros movimieoto> y modos de 

expresión como d grajjili cobrando un caracter popular. La obra. sobr.' lienzo y 

ot ros soportes. del artista afmamericano Jeall-Miehcl Basquiat (1960-1 988). 'luie'n 

rea liw varios graffili en el metro de Nueva York. está considerada dentro de la bad

p"inli",g; aunque a diferencia d~ Fischl utiliw elemento, úgurativos casi 

csqoemat icos. 

En Europa. en oposición al neo-expresionismo surgió d nut:\"o clasicismo. En Italia. 

el ~ülÍ~o \\,,10 Mos~. publicó en 19&Q Pitluru Colw ~n \<1. \\u~ ~oru;idemba ~omu 

¡¡gura principal del nuevo clasicismo a Cario Maria Mariani (n.1931 l. qui~n se habia 

mantenido trabajandu <,n los años sctema fimundo sus cuadros con pscudónimo. 

Retomando anisras y obras del pasad<1. busca redescubrir los vínculos ~ntr<, el ane del 

pasado y d~1 pr<,scnte. 

En Gran Bretai\a. país de tradición IiguralÍva. la obra de Michael Lconard ( n.1933) 

r~pr~s<:nt a l"l nueyo clasicismo. Interesado por el desnudo masculino ~n particulJr. 

representado de forma id~al¡".ada. Lconard destaca en su utilización del espacio 

" \'ac ío" o n<'gatívo. los ángulos de visíón y el encaje de la ligura de una lomm q\l~ ya 

no puede clasificarse ~omo clásica. pues sus desnudos suelen exceder Jos limites dd 

lienzo y sugkr"n otras [oonas más alllÍ del cuerpo d"snudo. 
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;;., ~ fr,mcé" kan Rustin (n.1928) volvió a l;¡ escem artística a inicios de la 

~ de Jos oeh~nta. después de retirarse de ella por die>: ¡¡¡¡us. A pesar del éxito 

."IImid<l como pintor ab,tr..lc!O. este regreoo lo reveló como un pintor ligur¡¡tivo de 

~ habilida,ks en el m.anejo de medios tradicionales. Sus tígums. por lo g~ncral 

~itas y aisladas. han sido consider..lda:; como el re·nejo de una sociedad sin 

~s ante un sistema de v"lores mor"les e ideo logias colapsadas . 

.:.ro pintor que demostró su maestría en el empleo de medio, tmdicionales es Wcrner 

T5bL.~ (n.I929). WerIlt'r T;¡bkc. ~s un artista cuya calidad pictórica innegable ha 

Je,;,ho posible el que se le reconozca como uno de los anistas alcmane, ,mis 

~m;ult~s de las últimas d&:adas. Su rrorcado inter¿s por la pintura del ¡¡rte d~ los 

ii!;:los XV al XVII! ha dd,nido su obra cuya tl"l1látiea gira en torno a la guerra. la 

eutne v la Iocum. además de retolllar los grandes tern.as como el Juicio Final. Como 

.1O!"ti5Ia de la Republiea Democrática Alemana. so obr..l traló de ser marginada por el 

~ho de ser un artista import¡¡ntc en l;¡ ex - AlelT",nia comuni"ta. Al igual que en el 

Q90 de Bern:Jrd Hcisig. Wolfgang Mathcucr y Wim Sille. la inclosión de sus obra, 

m la Galería Nacional de Berlín des;ltó un debate. rn;1S político que pictórico. sobre si 

el arte de la ex-ROA era un arte pmpag;md;'tico. aliado dl·l gobierno comuni"ta. o un 

:l1te libre )' si debía expor~rsc eomo tal. 1 

Sólo un año IT"-'!lor que Tilbke. Emst Fuehs (n.1 930) es otro anista alemán de gran 

inter¿s. Sus repr~scmaciones dc temas religiosos. no sólo cristianos. caus;m protirnd" 

impadO: ert su obra dcmuestra un gran dominio de varias t~cnicas pidórieas. 

Habiendo iniciado su torrroción con Aloj~ Schiemann. pinlor y r~stauT3dor. Ernst 

Fuchs. es además escultor. discñador y arquitecto. 

, 
- AA VV . -Et debate pictór ico atemán. (.Que cuadro, de t. Repúb l ico Democrático Alemana d.l>erian 

~r CXP",""tos "" l. Got ... i. N.cion.l d. nerlin? lI"mb,,1d1 No. t tJ. t994. pg'. 44 ·49. 
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"'fa • Occadft de los 1I0'Cntu, las marüfestaeiones artistir:as no tradicional~s y el arte 

; !!lknt31 r<xobraroll l\ü>rL.:l y continuaron dcpelldi ... ,ldo dcl apo)'o oficial. como 

~ -.u ocurrido en la dt.'i:ada de los setcnt:l. a dir",...,ncia de la pimura )' la artesanía 

~ ~ibian estimulo de patrocinadores privados. Como yu se había manifestado en 

t.nrb> :mtmores la "upropiación", enlerxlida como la asimilación o copia de obr.ls 

JIIl nsentes. tamo (11 el ar1t' tradiciorul romo rll> tr ..... icitJnaL le dio a eSM década un 

~er histórico_ 

.:D.x las características ccntraks dd arte a lin ... s dd siglo XX. es que la \"dn~uardia 

K:' instiwcionaliJ.:ldo. ha sido incluida en el cireuilo del arte. Por otro JXIrte. a pesar 

~ m intentos del afie conkmpomrll"Q de rOlllpcr la barrera entre art ... popular y de 

1I:Ift. el ejemplo más rcpresemuti>'o es el pt}fH1rl. el arte no se ha ¡ocluido 

completarll.:nte en la cul1urd de rms.1S o popu!;¡r. 

El arte se ha eon\'ertido en escenario del multicoltmalismo. ademas de un espacio 

~ wd:IS las minor~ls. El mtcr .... s en estos grupos minoritarios es Olro lactor qlle 

.::oodiciona la aceptación y estimulo del arte experimenla!. 

.\ fim:s de siglo el arte. es un arre de materiales diwrsos; se l'rnplcan dcsde ,,,cursos 

lCCnológM."Qs hasta malcríal de dcsc<;ho. inclu)ClIdo los materiales considerados más 

:t:IJiciorolcs como d óico sobre lienzo. En ell·onte.~lo actual no puo'dc del;irsc que un 

estilo. tendencia o escuela ocope un lugar ~cntral; en eS1C panorama hdcrogC1M:Q 

IOdos las pusibilidadcs del arte sobrevivo:n. } debiem r~'i!onocerse u cada una su 

\'lIlor. 
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1.3. La pintura figuralh'a Latinoamericana 

1.3.1 El ~ i g l " XIX 

En d siglo XIX. ]¡¡ e~lruClura monánju;c¡¡ europea no ~ra ~~t¡¡bk eo]¡¡ m~><.iid¡¡ en qu~ 

k.~ h¡¡bí¡¡ sido a principios dd siglo XVIII. En 1789]¡¡ R~,olutitÍn Frant~s.a h3bia 

Jeseocadenado uo efecto desestabilizador en las monarquías europeas. A esta 

sint:lcióo. se sumaron los movimieotos independentistas de Haití y Estados Unidos 

Jue camolaron proli.md;nncntc lus Clln~eptus de dcpendcnci¡¡ culunial eo tierr..,; 

am~ncanas, 

Estados Urúdos e loglmcml. apoy¡¡roo a los potenciales movimicntos revolucionarios 

americano>, Por O1ra parte. ell Espaiia. la Iloev~ mOIl~rquí~ de José Napokún 

Bonapark ~n Madrid y el gobiemo de la Junta que gobernaba ~n nl)mbre de Fernando 

VII. provocaron un clima de crisis c indecisión entre los funcionario, .... al~s ~' las 

d itcs criollas en las cl)lonias americanas favorecicndo las luchas localcs de poder y 

los ulanes ind~pendentislas_ 

Los proccsos de independencia latino~mcricanos. se vieron marcados por d I:l11peilo 

en negur los lres siglos de dOll1in~ciún colonial cSlxulola. La tradición eSlahl~cida 

durante este tiempo. en d criterio de las nueva, ~uloridades. h~bí~ ocasionado el 

r~traso d~ las colonias ~spailolas amen,al1a~ Eo esle conlexto Est~dos Unidos. 

Inglaterrn y Francia se constituían cn modelo, que había que imitar. Se veía con 

anhelo b cli,i~nei~ del progreso de eslos ¡mises y al mismo tiempo ,~ do.'spro.',iub¡¡ b 

realidad dc los pllcblos latinoamericanos qu~ enm. y¡¡ desde entonces. exportadores 

agrícolas e importadorcs de k'cllologia. 

Las artes purtióparOIl del mismo espíritu de imitación: se había modilicado 

únicalll~lllc el patrón. Las di"i~ione~ regionales afectaron a 105 que habían sido 
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=tn"i eullu .... Les impor1l1ntcs durante la oolonia. 1.:1 d~'!l\"alorizac¡ón dd patrimonio 

~ r'blIdo oolonial fa,orcció d q"" muchas obrns de ar1e l"ut-sen emregadas para 

:5aanciar e3/llpailas militare-s de lideres localistas. En numerosos casos fueron 

w..¡i.lC3das e incluso. obs.:qui~das a "iajeros cxt .... njcros· . 

':11 embargo. ~. a pesar de que",.. habían suprimido los gremios y cofradías. 

~i>ÜCIlllI los sisti'nms tradkionalc-s d" uprclldízaje d" las anes. :kkm:h d..' las 

oe:"lTquias de maestros) apn:ndices cuya prod....:dón abasli'<:ía al ~ado popular. 

~I .... ho~ d" los artistas cran Ir"Jh.tiadorcs cmpíricos ) ~ IrJl1Smitia el conocimienlo de 

o!1c ios de padn:s a hijos. 1..0 mismo ocorria con 011'.1); manifestaciones "nhticas 

="-'f'Ulares corno ,,1 tejido. 1:1 eér::imicu. el mobiliario dc madcro y la plateri:1 

jomestica. l/ocia fines de siglo. esta pmdocción local. y sobn: todo las antiguas 

lTI=las. se encomraron cn un mercado dominado por prodoct~'5 industrillles 

:':I1ponados. En cuanto n los artículos suntuarios imponados eran. sohre lodo. 

T3.1\ceS<'s. 

Dcsempt:~ó un p.1pcl impununtc el trabajo de los pintores académicos europeos. 

'luicl1\'s. sobre ¡ndo en la segunda mitad del siglo XIX. paniciparon en b crc:ldón d~ 

w atademias de Bellas An~"S americana;;" impartieron elascs en ellas. 

El poder di' la Igksia como eomi1<."I1I" habia disminuido eonsid,·mbklll~l1h ... pero ... " 

~u lugar surge la d~l1lal1d'l de retrati>, de familia por pan" d~ sc<:tor~s d~ l:t burguesía 

urb3na ) de "ex - votos" " I"l.!lablos d~dic;¡dos II imág ... n ... ~ d~ culto. Tambi,.ln tstil el 

retrJIO d" carácter historicista de héroes d" la rClolución independentista) de 

3ulorid:aJ,'s d" gobierno. A panir de 1 IWO. ¡>rimero d dag""rmlipo ) IUi:g.) la 

fotografia. ("mpe7.amn a i"\"ClIlpl:v.ar al relmto pictúrico. obligando a muchos pinton:s 

:1 ~;¡mbi"r r.ípidamcm<.' de oficio. 

AA VV. I'im",u, Es,.,,(lum,' f o",¡:rufju ,'" 11x..,.<XlWI<ÍTit"U, J;g/w .\ 1.\ )" XX. Ed>ciO!'K"< Clil<d",. 1997. 
PIIS. 0-4" 
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_,3 finales de siglo, cmpic:ta a manifest;mc una CI'I.'Cicnte prrocupación por 

~wri.atr las manif~-slal:iorll;'s anisticas dd pa5.1do pl'I.'Mlomhino, Aunquc con un~ 

lO idealizada, Nta prl!ucupaciÓll anuocia I~ l'risis del moddo inspi,..do cn lo 

nlrt"pro. En suma. qucdab;t pl;1!1teada la más importal1\e cucstión que cobraría aun 

m;a~or fue<l.a ~n d siglo XX: la de la hU.';(jueda dc identidad. 

Ll .2 La Ilinhu'a figunalin latinoamericana ~n d si¡tlo XX 

... pnncipios del siglo XX se manifiesta una nueva tlCtÍlud empei'looa en mostr.lr una 

-\meriea libre de la inlluencia eUTOpca. Sr pl1ne "tención al propio paiSiljc y a los 

::pos populares naciona!cs. En los paises con fu~rte presencia indigena. se loma 11 éste 

,,'mo tigu,,¡ Oc la humillación y opresión. y m:\s impnrtal1\e "un. como símbolo uc la 

~ionalidad. 

En t'Sle semido. se advicn,' en las primeras dó:a<las del siglo XX un marea<lo inlel'l.'s 

por el paisajismo y el costumbri~l1lo. entendido este ultimo. como la represcntación 

.:1<- tipus y e""cnas populares locales. más próximas ul ..:ampo que a la ciudad. 

desligooa de la denuncia social. Sin embargo. esl" representación dc ligurns QUc 

~amaron la idca dcl espíritu naciunal dani como resLlllIldo cl "indig.'Ilismu··. u 

'RilI¡"ismo" qu<: en muchos c:lSO~ se mostró próximo al carác.er politi1.aOO tkl 

mura li smo mexicano. 

En liI.~ primcr.lS d':':adas dcl siglo XX, el contacto con d arte europeo fue limíta<lo y 

su inflUt.'lw:ia resultú ma}or cn los pais.."S con mayor imnig,,¡ción curop.:a ("paisc.-:s 

abicrtos-). que se cominicron :lo su \'CZ en los Cl'Tltros artisticos de ma}OT proyeceión 

e intllll:ocia en America Latina. I'or lo qUt.'. conM) St..'i\:lla Mart3 Traba. en las primeros 

dL"cadas del siglo XX. se ptlL-tle h3hlar de la influencia de un impresionismu t1lTdío y 
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...... Grttido la oonfronl~ción que se había d<:sa'ado oon la asimilación de Las 

=:axr3.'i \"anguardi3j curop<>a5)' Ll \'llnsuardia nno-objclual". 

o ,.il;aj ismo fue la ICI¡¡.kncia dominante de las primeras d&adas del ~i¡¡1o y en 

..... '5 casos 5e f: .~lcndió has.a los .. i'oos ~illCu..,nla. 1:1 (Xli;;ajismo conSlilu~c la 

....... !"lI m:mifcstadón dd camhio en la disposición a mirar el enlOmo: se abandonó la 

~nlaciótl idílica ~ se: adoptó mili \isión más r"alisla al cnfrc-nlarsc: al propio 

;-saje Con la representac ión del paisaje aparece la figma que lo habí.a: d tipo 

r~ local que muchos arlislas ¡nm:UQll como llX),il'O. buscando cOIl'crtirlo <'11 

mlcicma de la idenlidad nacional. 

~ \kxico. el pais"jista m.'Ís dc-slacado en ~s,,' (1'<'r;"do es José Maria Vcbsco (1840-

, ~): de formación acad.:mica. es cOllOCido por sus rcpr~scntacioocs dd valle de 

\k,\¡'; .. '. Otros paisajistas r,,"claron la innucncia dd impresionis1II1l C01ll0 0:1 

'"OCI'tomqocoo Fr.mdsco Oll"r y Cestero ( 1833-1917), Sin embargo, en su 

-er«"scnweión de lipos ¡x>pukues (cljil>"", en el caso pu ... norriqu('ilo) So: CI1I.'UCIlIm 

~ cerc~no al r,,¡¡li smo. cOn el ",-idente intcr¿s social que cara<:tcri7~lría o su ohm 

-':Ilstumbrista·· . 

~cle~te WO~ y Gil (1891-1985). es oonsidt-rJda la primero pintora modcnl:l d" la 

Repú blica [)Olninic,u1<l. [)cSpll~S d,' ,i:lj:lr a Europa)' ESI:ldos Unidos. re~rCs.1 ti Su 

;'Grs en 192'¡ y desarrolla un~ pintura post-impresionista. Es la primera pimora en 

:T.l!¿ar el ti"", n1l."Stizo: "n su obrJ If"ja j'" n'plIso repn:S<:ntu u una mulata. 1':1 mismo 

aIIo fundó en Santll Domingo. una lICHdemia tk pinturJ y diblljo donde introdujo la 

utilizac ión de moddos ,'i,os. 

En oposic ión a la Academia. ~n Venezuela se lomla en 1912 . ..,1 Circlllo lit' 81'1/IIs 

Arl." El micrnhn> nm d('stocndtl do:l Círclllo } el que II",-ará lIl.ís kjos su 

..,\~rim..,ntaeión formal es Armando R","cron (1989-195" ). A partir d" 1921. SI(' 
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-..J;s en "Iaculo y el<pcrimcnla con la acción de la IUJ; en 10" objetos y..,1 paisaje. Fn 

_ ,~ la luz trop¡"'~1 n'sla materia a los obj,·lOs. su pincelad~ C~ ¡;eSlllal > su 

:r.I gruesa. 

~ rnmcm ligura importall1e del siglo XX en Colonlbia ,'s Andr..'s Sunl3 Mur~l 

~..,o..19'¡5). Vivió la mayor parte de su vida en lin,selas. recibió lu inflllCllciu • .k 1<1 

ú..-.... da d~ &,rbi=Q11 Y del I~nebrismo espar'\ol dd siglo XVII. Posterion1"11.'111~. S<.' 

•• ,.,.,0 por el car.ich:r "matérK:o" de la pimurn aplicando gru..'SO~ empa~1es. Su 

-Wi!;3 gira en lomo <1 los retratos ~ bodq;o".:s . 

., Brasi l. la imagen del negro está mucho más presente (jue la del indlgcna. Sin 

sarurgo. también cl<iSli.:ron pintores (jU~ o;c dcdic~u\))1 a rcpr..'SCll1arlo. si bkn d~ 

rnw. ideali:t.ada. E" el caso de Rodolfo AnlOCdo (l857·19'¡1). Mienlrns Que.losé 

fenz de Almcida Junior (1850-1899) se inlcn:só por nlOSlrar al mcSlim brasileño o 

ti P~n,i. el máximo e.\]X>l1\:nle del pais;¡jismo fue lcólilo Castilla i 1857-19J2l. que 

.xrendió el impresionismo cn opusición al ocademicismo. En Ecuador. Camilo Ellas 

''IQq-I962) ~ r ..... ro Lo:ón (189'¡-1956) d,'S:lfrollaron su aCli"idad piclóri<:a n1:Ís 

.... "inu. al costumbrismo. t'li lkcir. desligada dcl inlcres social propio del murnlistr(l. 

':0 Argentina. \as nmrinus lienen brga tmdiciúll . 1'1 m~~ i l11o exponellle es Iknito 

Quinqucla Martín (1890-1977) con sus escenas del pu~rto de lJueoos Aires. remando 

''''¡er (1882-1935). debido en gran parle;11 apoyo dd 111an:h:l1u.· Fer .. ridu C. t-.li1lkr . 

.;lió impulso;11 ¡lIIisajismo nacional. En los años \eime incorporó la ftgurn humana. y 

~'Sleriornx:mc mOI;'O$ arquik'\."lónlcos. Demro del ~·d~lun,t>rismo. la figura más 

mponamc es la de Cesárco Il.cmaldo de Quiros. cuya máxima Obrd fue 1" scric de 

,~inl io(h(J li~nzo, tit~llad~1 LO.! (ja"clw.'·. ejceul<td:, ~I 10 I:¡rgo de w inle 3ilos. tr;ls CU}3 

~scmación alcanzó r..'\."ull0cimicnto imcrn:lCional. 
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::!I Crugua>, el afan TnO<.krni7.aOOr} el n..'COnI)<;imiento del propio paisajt.> se dieron a 

b raro Se en..'Ó dpl"I/;l/IlU : ... 1 paisaj.-Iocal plasmado en ptaoos de inknsv colorido 

"¡JC ren:la infllleocia [<II""! } post-impresionista. JuS<! Clmeo (188'1-1977) es 

~re..::ntal1l<.' de ~,lc ITlOlllento. 

El expon.:nle. por exce!cocia.. dcl costumbrismo en lJ rullua} fue Pedro Figari {1861-

1Q~81. Abogado d" profesión. so: inler"só prOgITSil'llHlt,'nle por la pinlurn ~ la 

Nucación anistica. RLllrescnlo los tipos popuJan.-s: el gaucho} sobre todo ,,1 rlI:gro . 

[1 i "digc ni_~m" S" convirtió ell Ufl" lend"'lCi" dominanle <.'" la~ primeras d~cad:,~ del 

;iglo XX Y su influencia abarcó gmn part<.' de la eseen.l artística hasta m._ .... iados de 

,,¡¡lo. principalmente. en los p;lises COH poblaciun", inJi¡,lenas importantes. Fn 

\lCxioo, fOC UM tend"no;ia muy ligada al mur~lisH"-', "'1\ la qoc se .;-x.altaOO el can\octcr 

heroico en la imagen dd indig ... n.:l. Ion p~.....:.. llego a .;-on\crtirs..' l'n una "seu ... la qu .... 

incluso aparto a Olras tcndencius dd paoorarna plásticu naciunal. 

5i ¡,kll ,'1 indigenismo rcpn:SCllllÍ eonllictos por sus l"onlradiccioncs cnla te"rÍ¡[ COIllO 

en la práctica. fuc el primer ll1u~ill1ielllo que se plalllL'Ó "d problema del indiu·'. Al 

buscar la identidad nacional> la figura r<pn:5Cntalil'll de esta nacio~l¡daJ. muehos 

artistas Ce imclcctualcs) e'ICOIllr.lrOTl eH el indig<"'" esa imagen de fu..-'u.a > pure~.a 
qu..'. adenlá~. so: eonslilU~l en s;llIhok) de 1J opresión. I' ''r "n,). d indigcnismo. buso.:ó 

la reivindicac ión social de los pueblos indigenil'l y la rel'a \ori7.1ción de su eulh,t¡]. 

!Xmw del iudigenismo. exislía la inclinación a n:prcscnl3T al indígella WIl 

patánlClros figutatims uecid ... nta\cs } en "'enor olCdida se produjo la apropiación oc 

~kmcolOs de reprcscmac¡"lIl illdígcnas por parte ...... J¡lS artistas. La obr:r. ..... arti)1:1$ 

indígenas siguió esta linea y su ubra se "da como frut.., de su "pureza" ~ ingenuidad, 

¡l(lr 1" que. sobre l'l 3rk indígena pesó si~mpre el prccullccplo. o si SI: ql,kn.' el 

prejuidQ d~ lo ''''if 
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:JI la plástica (como ~n 1:1 litermW1l). muchas \"«1$ el indigenismo m\u un inh."Ti"S 

~ipalmente foml<ll en la representación del indio. lo qu~ dio lugar 3 qu~ s..' 

":v:;tar~n dislineioocs. Es a;;í quo;, o;~tc tipo de representación cmincnto;rncntc form.1!. 

(T\t<,ndid~ como cXOI;SlllO. recibió d nombr~ de indi;l11iSI1ll) por par1~ de algunos 

teóricos \jue buscaban dblinguirlu de\ ;nd;gclli~nll). destacando el carácter 

:-1:1\ indicalorio de ~"Sl ... Í11Iimo.~ La misma difereocia oca.>iona dificultades al n'o()m~mn 

Je menciorw a algunos anistas. pues.. donde es evidente o:stc irltcn.'s formal más que 

:l:i\ indk .. lorio. sude hablarse también de costumbrismo. 

En Perú. la figura cmblc'l1átka del indigellismo es José Saoollu\ (\888-1956). a \juién 

suele ubicarse próximo al c()stumbrismo. Sabogal contril>uyó formalmen1c u I~ 

:nno\"ación en la pimum )' subn: todo al gmbado p¡:ruaJlOs ~"On la ulili~.ación de 

.;omposicioncs simples. tda.~ gru~"Sas y con poca pT.:l>araciOn. Su traw ) pi"'"'dada 

\ita les aluden a la fuer7.a que se le atribuía al indígena. focrta que Sabogal buscaba 

1t'S,"I ltar en su obra. 

F.n Colombia. el indigenismo cubra irn(lOrtancia a partir de 105 años treinta a rail. de la 

xtlLa<:ión del n'o()\'imiemo "n""h,,,;" qll<"' dcfendia idealo:s de re\"alor~aciól1 mu~ 

cercanos al murali snlO m,.:~icano. lo ellal hace \jut: se lo sitiic como pane de la 

mlluellCia alcanzada por esto: tiltimo. U"" d" las n\..1xim.1S expres iono.:s do.' esta época 

es la ubra del pintor y "SI.!ultor Luis Albcno Acui\a (1904-1993). Alrededor de los 

at'Jos ¡;esenta. 'u labor col11inllll d~scn\ul\"iéndüsc d ... nl1'O de la influ~n.;ia ~j~rdJa por 

el muralismo ITlCxicano. 

Duronto: la:¡ d¿.,adas siguientes a ~u aparición. la \lIDluno munolist. rnniun~ So.' 

difundio l" influyó en otros paiSl."S con'o() ningtin otro nlO~imielllo latinoallll:rieano ha 

IogrnJn hacerlo. El p¡:rÍOl.kJ inicial del nmr.llisn'o() sud~ ubicarse a partir de 1920) ~I 

\1~.j;I S. tnar Cartos. l." r,mur" C~,ul'mf'<J'ánr" di: 8"/,,., ... Lditorial "Juventud"". L. Pu·lloh", •. 
t 9". pp:L~7.S ~ 
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~e de su desarrollo inmedi~to se encuentra en las me<lidas tomadas por la 

le> ~l ución, En 191 J. S~ ini~ió I~ cre~ción de l~s csc\lel ~s ~ l ¡¡ire libre que. 

~onnenk. junto a los Talleres Lihres de Expresión Artística. fomlanan parte de 

_ ;""Oi!rallla nacional educmivo iniciado haria 1 9~O quc buscaba as~ntar la 

;:u::.Nnación de elememos populares y modernos. Sin embargo. cstas escuelas. no 

. ~i\ieron más allá d<.' b década de los alios trcinw. La mayoría de sus 

-.!iantes. cnm indígenas y la consigna de la ensei'i~nal enl pruveerlos de los 

__ ~mtos del ane y no in/luenciarlos con ninguna escuda o tl'ndcncia. 

b 19JO. se reabre la Secretaria de Educación I'óblica con jos<! Va5Concelos como 

ac::.ar Con Vascollcelos nae~ el MO\imi<.'mo de la Pimur~ tI.'lural Mexicana. 

le$tinado a crear cuncienci~ sobre los ideales nacionalistas entre el pu..,blu y los 

-.!:.~m:l5_ Va,,<mc"'¡us llevó adelante el progmma ~ducativo ) artisti~o 

~ 'Iucionario mexicano. A fines de 19~2. [os artistas s.., ugnlparon en el Sindicato de 

....-eros Tcrnicos. ['intores y Escultores bajo b dir~,ción de Siqueiros. Su órgano de 

~ón. El ,I{udu!/¡:, empezó" publicarse en 1924. En la década de los ai'io~ treinta 

'-"S artiSI", que' compartían I"s inquietudes políticas nacionalistas l'lnnamn la Lig" de 

~torcs ~' Artistas Revolucionarios e integr"ron el Taller de Gráfica Popular. 

U n',a[o rizac ióll dd pasado prchispánico. provocada por im<.'stig"ciol1~s 

~Iógicas y antropológicas. unid" a la idea de progreso basada en el materialismo 

l:::sWrico. confoml~ron los principales motivos represemados. Los lenguajes 

~s . junto a los "ntc~ed..,ntes locales como la obra satiriea de José Gu~dalupc 

~a (1 852- 1913). fueron f"ctores que in/lu)'~ron ,'n d tmbajo de los muralistas. 

_romo >e sabe. las tres figuras más importantes del muralismo son Diego Rivera. 

[b,id Alfaro Siqueiros y Ckmcl1te Orozeo. Aunque menos conoddJ. la actividad de 

,.,.-.:0:005 otros artistas S~ des¡¡rrolló dcmro de l muralismu. Es el caso de Roberto 

~"-"o[!tenegro y el gumemaltcco Carlos Mérida. si bien la obm de "mbos ¡¡nisws derÍ\'ó 
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.-.:nurmente hacia otrOi lenguajes. También dentro del murnli,mo, es import;mtc la 

.x anistas ex tranjeros como Pablo O'lIig¡;in, (19Q.I·19!B) y JU;lIl O' (jonll;lIl 

1fl5.-1982). en especia! por Sll aporte en la u,;lúación de elcmi'nt05 de composición 

~.as dirercm.:s a 1M de los tres principales murnlistas mexicanos, 

____ Ri- cro (l8H6- 1957), se fonnó en Europa y sus primtras obr:\S revclan la 

zd ':la dd cubismo. A rab: de la im·ilación de Jo><' Vasconocdos. regres:, a Mé~ico 

~ inieiar.í su actividad murnlista, Pintó en vrulos edificios de ins,;tucione~ 

_ .... ~"S ~ fue d único mu rnlis1i1 cuya aeti\idad. más allá lit la década de los mios 

___ continuó siendu patrocinada por el estadu me:o¡icano, I'imó también para la 

¡,..- ... , de Bellas. Anes de San Fmncisco. para el Ilodl!ji' /I.', c"m", ~ los p-ll1Cl('S del 

lI"orki'n S"'lOol, ;mIllo, en Nueva York, estos úhimos fueron cubiertos 

~rmcmc, Dunllllc toda su ,'ida pcrsistiú en la pintura de cabal k-I c. actividad de 

.. ~ >C' COIlSt'I'\3J1 rctrat05 fromaks de nií'los, El lengllaje utiliLado por Ri,,:m. cas.i 

_ .. :etaliJ:ul de so obrJ murnlista. \'3 de la narr.oción al empko de inl<i¡;cncs 

.-.cciicas, litilizó la K~nica del freseo italiano) su in!1uencia. principafmente en lo 

c. i r.c nidcncia en la pintura mumlisI3 d.:: otros p.líscs lminoamerie;mw¡, 

.... C~nlc OrolCO (1883-1949). es el único de los tres mumlislas que 110 tuvo 

_;.,o europ.::a y se clI~ontraba ya plllllificando proyectos murales Olll~S de 

__ se la Rc\o lución en 1910, Su obra se c(Ir.octeriza por e, idenciar su euncepción 

S .., ~ la ,ida , A lIIenuoo, entm .::n la rt:!1,'xión !iObre I:l , 'ida Y la muene con 

, kS tendencias c~prcsiolli,las, caraeterblie3 que k, ha eOIl\e rtido ell el pinlur 

:
::'~':l que ntayor inllucllc1a h,,¡ ~jercido sobr~ las gellemciones más jównes d~ 

~,it"allOS, Su obrJ más conocida es Catarsis rcali7.ada en el J'alacio de 

~ Aron a su regreso d.:: Estados UlliÚO$ donde \:llllbién pintó ,'arios murales 

7 su pcnnanCllciu entre los aíios 19303 1934, 
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~ Alfaro Siquciros (1896-1974) se car.lct~rizó por su perwnalidad beligerante, 

10" con d propio movimiento muralista y ~u s exponent ~s. Atacaba tanto al 

5 SOlO , primitivismo como al arte de las vanguardias. En el aspttto K'cnico se 

a lo lmdicional (como el fresco) y se manifesló a f.wor de nuevos medios 

S "emales cnmo el ccm~nto, la pistola de aire . lacas, arena. fotomontaje, En este 

.=.r:=o fue ,m pr~cursor y d,- aquí surgen sus Illayu r~s apurtc~ a la plástica 

__ "porinea. 

~ 1922 a 1932 dC<;;lITolla su actividad sindical que tendrJ gran illlportanCÜI en 1" 

ai»cocia del muralislllo. Viaja a Moscú, Argentina y Uruguay, dondc estimula la 

wza:"ión de sindicatos de artislas. En 1936. abre en Nucva York Su Exp/!rimeu¡al 

• wi:shop donde Jachon Pollock lo cOnoce. En 1943. pinta en Chile y Cn Cuba. Ld 

..... :00 d I' 1" Hum""idad f" tierra y /¡'K;a el e'm'I/IO;', obm rcal iZllda Cn el f'u~\:fi.JI"lIm 

~ la Ciudad de México. rcvcb sus diferencias con la obra dc Orozco y Rivcra y su 

.:p!ia utilización de mawriales extra - pictóricos. 

B mayor periodo de ;onuenci" del muralislllo en América fue el de los anos treinta . 

• t>icn en otros países latinoamericanos no se dieron la~ condiciones qll~ en México 

"ia prodllCido In Revolución. El apoyo estatal qllC IllVO el mumlismo mexicano no 

!II: produjo en otros paises, peru si se dieron las condiciones pam el surgimiemo del 

~mo social ~' para la emergencia de un arte con contenido político. 

En 1933 . David Alfilro Siqueiros dio charlas sobre arté" y politica y programó la 

~ución de un mural en la capi tal argemina. A ¡Xlrtir de los anos treima. se formó 

una g~nl'Tación para la cual la pintura social se conl'irtió ~n la preocupación princ ipal. 

Enltt' estos artistas eSlaba Amonio ¡kmi 0905-19Ml ). quién fuc pai<;;ljista en su 

primera clapa. A partir de 1933. se dedicó 3 la figura hlllllana con una obm muy 

próxima al realismo social. que him que se destacara en los anos sesenta. Tambien. 

forman partc' de esta genc'Tación Lino En~a Spilimbergo (1 896- l96-t) y DcmClrio 
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~.!'.'3 ( 1902-1978). quicllCs. junIo a OIrO!i ar1 iSI:tS fundaron en 19-W <:1 Tallt'r (k 

~ t ;Tal 

- Bruil. dU""~nl" el gobierno de Gctu\io Vargas . .::1 :1M" fue influido por el 

_< •• !~5mO mc"i~ano. La obr:! rcprcS('IlI¡¡I ;v;¡ de eSlc periodo "S la de C:indido 

, .::an (1903-1962). que busca su temática en la historia nacicHlul. ell los 

~Ies. trabajadores e indígenas omazOnicos. 

-- Vnle:¡;uc!a. el mllralismo no mm el carácter dC' propaganda id<-"Ulógica. sino el 

~ de mostrar las condiciones sociales d~ la ¡,:"nlc común, sobre lodo dt, 10$ 

~lnos. En eSle período (déculla dI! los treinta) el mumlismo mexicano "j"rció 

_ DOl3bk influencia en I'arios MiSIas. a1guoos de los c\J.1lcs ' -;ajaron a México a 

=-aJjar pintura mural. Uno de estos anistas es 1Ié<:lor Polco (1918-1989). quién 

.xCIa la malor parte de su obra a la ¡.:malica mml con car.tcler de demmcia social. 

~onnente. d murnlismo se desarrolló en las obms de Gabriel Bracoo (n.1915) y 

.,:aar Rengifo . 

. " \as décadas do: los anos cuarenta) cincuenta. alentado por la prct:aria si tuación 

IfIOOOoJmica ~ social l'n t.'l Ecundor. d ft."al isnlQ social ful' la principal tendencia. 

I):tlllO de esta. cobró fuera el indigenismo más ligado a los conttpiO'> del mural ismo 

:Dt""\J~ano. Es el caso de Eduardo Kingman (n. 11)13). pionero en el indigenismo 

:achnado por la caractcri7~"lCión de los rasgos trágicos de .us personajes. 

1'\. ..... su trns.:endencia. Oswaldo Gml)"as3Jllín (n.1919). es el artista t"Cuatoriano más 

~nante. En sus primeras obras panicipó del indigenismo) del realismo social. 

... "" fom\3s se- caractl'riZ::Ul por el dibujo rotundo. la dc;¡tiguración dramática. En sus 

cncnnes series de cuadros !;<: destaca la expresividad de la rumIa y el tmtmnicntu de 

lo:llU.S con contenido social y politico. 
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~o __ =,~, _,' ,mbianu más destacado fu~ I'~-dro f'el Gómcz! 1889- 1984). qllim en 

~ ..l c.Í<."Cución <lo.: 'arios lI111rnks ~n ~"'ilicios pubticos <k 1o.1l'llcllin ~ 

'< ..:.:;~guió fonnal ) Ic'cnicamcntc de lu~ murJlhlaS me.xicanos. También 

.-. .!; como la ";oknda ell Columbia y milOs s,'bre d origen de la ,id". 

... 1 ''Didad. en el caso del une lalino.'ulI"ri"ano, se idcmifica principalmente con 

.. .:.l cj ~rci,ja por las 'an~uardias europ"'-as. SI bien. el sentido l"11 d que se 

.&;:¡ :~nnino flt""lcnde seit:l13r unicarncmc la r\:l1o'ación de los lenguajes 

..-:: ~; ])e esta manera. loC habla del pai",jlMllO. OOSlumbrismu. indigenismo ~ 

_a=-- como manifestadon ... , ,.Ie\ ~ne "Il1,xkm,," pues implican l'Sla rcnU\'lLción. 

-~.l!~o. ;;c util;'Álrú el térnlillo "'mxlcrnidad" rdiri~ndosc principalrnclllc a la 

~ ,,-'J .. k las ,angtunlias europeas. pues esta n'no\oción se da (en la ma~orin de 

.:so.'s' nI regreso de 'arl". anistas oc Europa ~ Est:ldos Unidos) es fruto oc su 

~ con las ,anguardi:lS y oc su asimilación al ,mrKmuna local. 

_ Brasil. las primcra..~ ióCl)~ks de "mode'mid"d" l'n la pl:istica Se' díen.m en las 

....... -> de Anita ;"Ialfmti (1 HII'!- t Y6'¡) expuestas en Il) t 7. A \muna de Lovi, Corinth ~ 

·ff Culn en Akmanin, enfmúó el ~ar.icter subjeti,,, ~n sus obras ccn:an:lS 01 

.......... lonismo. Su cxposiciún si rvió para ta'Cantar los intc~scs de un grupo de 

r.:_t.l:' e intelecll~-¡lcs en oposkitlll al ane acad<.'mieo. rstos intereses c.ri ~tali/~lron ell 

• ~khraeion de la Sen"",', de Arl,· .\f<J{I"rtllI qoc se lIe,ó a cabo en Sao I'aulo el año 

~:: 

u:>' mi'las de la .5.'fl/m1(l bu;¡calxm repl:mlcar el arte en Br.c;il a 1ra'es de In alian,,, 

~ 1" nacional) lo cum!X'O. ~c m:lI1ifc~lah;lI1 las 1I11l11C1Ici:lS <id cul>iSITlo fran.:es. d 

.tumlllO italiano) d npresionísmo alcncin a las que los anisla..~ de la Si!mWI(I ,h, 

Irl, '\fmlt'rlw sumaron dcmcntu~ nacionales. culIm la hl1~ el color) cl pai~1je para 

:~pr.:.ar la i"knlidad nacíon:l!. I'n ese sentido. dieron 11luch~ imponuncia a b 11le7c\a 

:-'Jclal) a b cultuc" negra de SIl pais. Entre los artistas del grupo de la SrlllU/'" dc~u!~a 
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Emilio di Cavakanti 11897-1976) que revela en su obm este ¡nteres por la 

n3cionalidad brasileña. Sin alcjars.: d~ la IiguraciÚn. utili~-ó ¡onna¡; geométricas en las 

que no se distinguía completamente la flgum del fondo. 

Sin embargo. la pintom más importante dc la época fue Tarsila do AmJml (1886-

1973) quién regresa de su estancia europea también en 1922_ Sus obr<lS extr..len su 

cromatismo de la cultura popular. manifiestan la simplificación d~ las formas 

próxImas a la ··cubificación·' hcrc<lada de las vanguardias europeas y C'-OCaJI el 

paisaje' y la vida ruml brasikíla. 

En Argentina, el debate por la mooemidad empIeza también cn los años vcinte. 

Regresan al país Emilio Pellu",li (1892-1971), Alejandro Xul-Sobr ( 1887-1963). 

Jorge Luis 130rges )' su hcrmana Nor"h Borgcs eutre otros. Estos artistas e 

intelcrnmles se agmparon cn tomo a la revista Manín Fía/"O. Dc la misma lorm" que 

sus contempor.ineos en Brasil. pretendían la asimilación de las vanguardias curopeas 

en el eontcxto local. Emilio l'eltoruli y Alejandro Xlll Solar son los artistas más 

representativos de este movimiento y su ob", ",crementa el contacto con las 

'·aJlguardias europeas. 

En México el muralismo h:.bía ocupado la c';Ccna artística: sin cmbargo otros artistas. 

nO compartían sus objetivos políticos y buscaron tra)'ectoria~ independientes frente al 

arte ideológico de Rivera. Orozeo y Siqueiros. Estos pintores estuvieron vinculatlos 

con los dcnominados (."(JnlemjJlJrán"o.,·, un grupo de poetas y escritores. quienes se 

considcmban heredcros de los modanísla.", entre eHos se encontraban Agustín Law 

(1 876-1971). Antonio Ruiz (1895-196-1). Carlos Orozco Romeru (1IN8- 19R4). Jesús 

Guerrero Galván (\910-1973). Alfonso Michd (lH9R- 195R), y María 1~-'1uierdo 

(1 902·1956). Sude eonsidemrsc a estos anis1as próximos al surrcalismo. aunque 

como es bien sabido el sincretismo religioso en los ¡míses latinoamericanos hace que 

muchos aspectos que pudieran cOllsid~rarse "'cxtnliios·· sean parte de la vida 
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.:oüdiana De todas maneras. el surrealismo el.lro{>':o ejerció W1.ll influencia directa a 

través de los poetas y ensayistas mexicanos al"'dos al movimiento bretoniano. 

hida Kahlo (l907~1954) es la figura emblemática del surr~alism(). Acérrima 

defensora del na~ i"na!ismo. en su obm se aleja de ¿ste. pues ~ trata d~ una obm muy 

personal. práctieameme autobiográfica. And,-,,< Ardon la considero figl.lIa arquetípica 

dd sUITI.'alismo en tierras me~icanas. 

La obra de Rufino Tamayo (189')~ 1992) suek cunsidcmrse también dentro del 

surrealismo. A pesar de hat,.,r vivido casi toda su vida fuem de su país. mantuvo 

constante eontacto con el arte popular. hecho que se evidencia en la elaboración de un 

lenguaje pmpio inspimdo en éste. Su personal ob .... J¡, ha ~'ol{><:ado entre los artistas 

latinoamericanos mas importantes del siglo. 

A consecuencia de la 11 Guerra i\l\Uldial. muchos intcleetuaks y artistas ellropcos 

llegaron a México. Entre eslOS se encuentran tres pintoras. la inglesa Leonor ... 

Carrington (n. 1915). la espanola Rcm~dios Varo (19ü8-1963) y la francesa AEce 

Rahon (1904-1987)_ CarringlOn y Varo fueron muy proximas a los primeros 

surrealistas y desarrollaron sus rcspccti'·as o!lr,!s apegadas a este movimiento 

integranJo elementos místícos. 

Jaimc Sabart¿s. amigo de I'ieasso. se ínstaló en Guatemala y medianle él algunos 

an ístas ¡'><:alcs eonocíeron la obra de Picasso ~. las ideas de las prímeras vanguardias. 

Entre dios estabaJl Carlos Mérída ( 1 891·1984) Y Carlos Vallell1i (1888- 1912) quienes 

ademas tuvieron la oportunidad de estar ell contacto con estas ideas a mi¿ dd viaje 

que realizaron a París en 1910. La carrera de Vallentí se vío trun~ada por Su temprana 

muert~; sin embargo Carlos Mérida es considerado el prim~r pintor "modemo" ell 

Guatemala. Mc'rida se ínspíro en el m~ maya y la cultura popular guatemalteca. SI 

!lien desarrolló la mayor parte de su actividad Cn México. 
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En Cub~. la ~modern¡dad~ en el ane se produce como ",a~ción a la academia. Los 

anist~s locales de los alios v~inl~ estaball conscienles de los mo\'imi~ntos 

' =guardistas en Europ;¡ y d muralismo y nacionalismo en México. Influido,. sobre 

IOdo. por el nac ionalismo mC.xieano indagaron en la herencia de la cultur.! alricana. la 

cultura blanca y la mestiza de los campesinos. los ¡:¡lIujiros. Figum representativa de 

eslOS intereses es Victor Manuel Garcia (1897-1969). 'luién durante su estadía en 

Pruis conoció la obr.! d~ P~ul Gauguin de quién tomó el interés por los colores planos_ 

Es consider .. do d prim~r pintor "modcmo" en Curo. 

Otra sobresaJicme pintora. Amclia Pelá~;: (1896- 1968) tras graduarse en 1926. viajó 

a París donde se apartó d~ la tr"dici"n acad~mic i ,ta. A Su regreso a Cuba se imercsó 

por la arquitectura colonial), las artes decorativas. imerés que reflejó en sw; pintura,. 

m las qu~ además toma escenas de la vida cotidiana cubana_ 

El anista cubano más importante de la primera mitad de siglo y eonoddo a nivel 

internacional es Willrcdo Lam (I'Xl1-1992). Se fonnó en la Acad~rnia de San 

A.Jejandro de la Habana. continuó eSllldios en Espalia y posleriormente viajó a Pari,. 

donde entró en contacto con Pic<lSSO y d movimienlO sUITI'alista. Regresó a Cuba en 

1941 y renovó 'u inleres por la cultura. y en especial por las religiones afrocubanas_ 

La interac~ión entre la natumlcza. la realidad y lo sobrenatural ~s d t~ma centra! en la 

obra de 1.am. 

l. oo de los movimi~nlos más signitieativos de la década de los aiios treinta,~ uri¡;ina 

en el Uruguay. El "univ~n;a!ismo constructivo" fue fommlado por Joaquín Torres

Ú3rcia (1874-1949) de regr~so a su país d~spu¿s de cuar~nta y cuatro ailos de 

~neia. Todas las propuestas que desarrolló estaban basadas en lo ancestral 

::n;noamericano. si bien utiliw también la sección áurea. Su obra inlluyó. no sólo en 

L ruguay. donde Hegó a constituirse en una verdadera escuel¡¡. sino tambi~n en otros 

:J3.ISI.'S latinoam.::ricanus. 
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~a abstra<:eión geomdriea y po~teriormente el arte cinético. empiezan a manifestarse 

con fuer m a partir de la d<'<:ada de lo, cuarenl~. Su inlluencia es mucho más notoria 

e imponante en los "paises abienos" y se da paralela ul desarrollo de la arquitectura 

COll1emponinca. En el euS() de Argcntim esta inllueneia se evidencia en la dt'cada de 

los eu~renla y en los añus cincuenta en Brasil y Venezuela. 

El informali!llllO ejerce su inlluencia en Amúica Latina a partir de lus <lIJOS eincucll1a 

~ surge en contrdposición a la "frialdad" dc la abstraccion gcom~trica . Con el 

ill/Or/llali.,,,,,, SI' incr~m<,ntu el uso de mmeriales extra - pictóricos y en muchos casos 

~ difici l encasillarlo como tal pues SI' aCerca a la ligurdción y al expresionismo. 

Si bien la pintura ligurdtiva se mantuvo vigcnte durante la segunda milad dd siglo 

XX. es en los años ochenta dund~ se manifiesta una amplia apropiación de la 

ri guración. luego del dominio del arte experimental o .on.eptuul en los setenta. En la 

Meada de los novenla. en un panorama muy hClnogéneo. se ha vuelto a 

manifestaciones no convencionales entre las que predominan las inslalaeiones. Los 

¡cmas que más mleresan a los anislas se relacionan con la historia. la cultura. los 

pueblos indígenas. la ecologia y la intimidiid del anis\<!. 

La pinturd tigur;¡liva volvió a los cuadros de caballete y de grandes dimensiones. Esta 

ligurdci"n Se ew-adcriza por Su ~anider emocional. apasionado e incluso brutal con 

refen:nles en el .expresionismo de prin~ip i u, del siglo XX. 

La rigu rdcitin ru~ una constante en el arte latinoamericano y muchos artislas 

fi gur.1livo, se manluvicron aelivos micntrds se dC5ilrroll~ban algunas de las 

principales mplUms con el arte lradicional como lo obrd de Andv Warhol. Y"es 

Klcan. Jean Tinguely y Piero Manzoni. 
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.... -\J"g<'ntina a prmC!piOS de los MOS scscnta. d Grupo Olra Figurad'JII busca 

~_.,.I,ar la ligur<! lrabajando con nuevas liocrtad~s I¿cnicas aportadas por otras 

.rarnmles. ~nlre ~nas d iliformali:illlO. el (>""' (1,./,1 Y el e.~presionismo que sc 

..-.olla cn terr~no fértil no sOlo ~n Argemina, sino en otros pai",,~ d~ América 

; Miro pues son años de prorundO$ eontlietos sociales. Técnicamen\c lralxljan la 

-nalidad. el eollagc y el desdibujo. 

i. grupo Otra l'igllw"¡ón eSlaba integrado por Luis Felipe Noé {no 1933). Ernesto 

[)roa (n. 1928- 1986). Rómulo Maeeió (11_1931). Y Jorge de la Vega {1930-197 1). Al 

~n del grupo. pero en eSI3 tendenda. Se incluyen también las obras dc Antonio 

~ (n.19H) y Amonio Bemí con sus series de j",,,,i/(} LtlglI/la Y Ramolla ,\Ion/id 

.le iiJerte contenido social. 

D3 de ]¡¡s represcmantes más dcstacada, de la tendenc ia tigurati\"a neo

aprcsioni,ta de b~ últimas décadas. es Ana Eckcll {n.1947)_ En su lenguaje combina 

~jo ~ pintura. la temática gira en lomo a problemas sociales de la actualidad_ Emre 

<ti generaciones de arti,tas arg~ntinos más jóvenes destaca Guillermo Kuilea 

.. 1961) cuya obra presenta rasgos surreal~s y ~xpT<:sionistas. Su lenguaje 

~mcntc tigurati\"o. se acerca muchas "eces a la ab,tracciún gestual y al 

ilJOrmalismo. Su temática trata de la ausencia y presencia hwnanas. de sentimientos 

..:.:mo el amor y el miedo. la soledad y la muerte. En algunos ca;;os hace alusiones a 

~bo5 hislóricos ~<)ncretos COI1\O la inmigración europea a Amúica y d ! [olocausto. 

f" pop-<ln '" cornctcrizo por l. "tili,,,,,i,,,, de imogo ..... '",pliam<"t,· m:onocibi<> I imig""'" o,,,,,,,,,,ip¡oJos, y 
_ d <mpiro ~"' ,,""'" '"" """ ,.,tOn "-"J'IT'ClltaO,,-,_ L. ~ " ,,' " r-.. poo oon,,,,ncnn ... a de ,'" .1'1", ,.".,,,"'- , . 
..... .,.,.;,.0 por bu«", 1"" dcnomin""""" ,,,,,n,,,,,,,, de lo out,u", ""noamcri<;:ln •• "o,"n'j'IQr-;""'-d. Lo> imii~rnes 
_ DDrt<an1<n,,"os .ran. !"J! kI ~"n,.,...u. In,u lsa., )' hOClan ,e',,,,".,," " ,. nfOO""CIÓn "KI"""''' ) .• la ""'IO<i>d do 

1 ... no bu""ban ,,,,,,,ion,,," ,,,,,,, c'SIcrrotifM'~ )' S< UJ'OOilln • l. CSJlO"I....,idoo y "'rr"'¡'·;ú"" de l. """'i,,... 
~. J,n 'o; ..... " """"la, ,<1<"' .. LatloooI1l<-nca <c Cflcon'1"3h;i ,.., "" n<riodo de ,oo">1",I""""'n 
-"t<_ comp;uad" ClJn d .k,arrolto ",du,,,i.1 """""",,icooo. pul" lo qu.' '" ,d.cit\n con el arto J"'I' S< ,di.~ • 
• • occr<O/meTIlo at ""01100 .• lO .. o""""''''',,'''',,., (\< 1",," ,"""Iante e l c-mp l<" de """1\0'"" """"';" ':<. 
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::.-_ BrasiL las exposiciones de los imegranks del grupo Olra Figuración en Río de 

:
::~" m 1963 y 1965 causaron un gran impado en la escena artística de esa ciudad, 

.... que so: rclkja en las obras de ese ¡x-ríodo de Antonio Dias (0.1944). cercano 

.. --.;rl. ~ d" Helio Oiticica. I'malclamcn1~ ~ producia la proliferación de 

cia. no-objctua!cs. La exposición CÓmo es/á ulited. K<'neraciÓn 80. celebrada 

= Ka>.x Janeiro en 1984 reveló a una g~ncr¡¡ción de artistas que cSlabkdó contaclO 

_ as !Z~neracjones de artistas precedentes. 

:11 bieo. la r.:novada fucr,.Ll de la IIguración se dio aparejada con el rt'surgimiento 

.a::I ~o y el dibujo. En el dominio de estas dos técnicas. d"staca José Luis 

~z ~n . 19J..1). uno de los artistas Iminoam<:ricanos contemporáneos más 

__ ..antes_ 

~~ Toledo nacido en 1940 en Juchitán. ü¡¡xaca. es uno de los artistas más 

__ ,.<" del ane contemporáneo mcxicano y latinoamericano gracias 3 la personal 

~ión de elementos kgendarios y crólicos propios de Su regióo y su dominio 

... a~asas k~nieas como la pintura. dibujo. ensamblaje. gráfica y cerámica. 

~.o Castro Lei\t>ro (n.1951) nO h~ prescindido dc la oli l iy.a~ión d~ la ligura. 

~ a su trabajo elementos simbólicos ) recursos propios del expre~ionismo 

-=::a: [O e inJimllil/islIlo. 

wrreal ismo es ona teodeocia pcnmmente en Müico. ona de las figuras 

~poráncas ligadas a ella es Nahum Il Zenil (11.1945). Oedieado principalmente 

:.. ábujo en lécnicas mixtas. aborda lemas rdaciooados con la homoS<'xualidad y el 

~io que r<'S<l sobre el la. 

¡¡ i"...al.emaheco Rodolfo Abulamch (n. 1933), dibujantl" pinlor y gr~bador logro fama 

~iooal coo so recurrencia a rcprcsclllar ojos aludiendo a temas clásicos de la 
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'emmra y mitología. Su eomp~triot~. Moisés Barrios (11. 1947) es afecto a represcntar 

:! gente común. ccmníndosc en la realidad social y el leg~do de viokncia en su país 

con un sesgo e.~presionista . 

El artista salvadoreño que logro mayor proyección imemacional es Benjamín Clilns 

1n.!933). pintor de técnica clásica int"re,~do en la tcmática fantástica. Tambicn 

5ahadoreno. Cesar Menéndcz (n.1954) destaca por el reconocimiento que h~ logmdo 

su obm. Si bic'n sus pinturas se enmarcan dentro del surrealismo. encierran 

significados políticos y sociales que evidencian In secuc'la dc \'iolcncia de los años 

ochenta. 

l'no de los artistas panameños m:is reconocidos es Urookc Alf.lro (n.1949). 

Representa cscenns surrealrs con té'mica dásicn. sus lemas son políticos y religiosos, 

estos últimos extrJídos de la cultura popular panameña. 

En la pintura de l'ucno Rico de los últimos años destaca Amaldo Rochc- Rabdl 

'0.-1955). Su obra empezó a destacarse en b d~cad~ del ochenta. Su temática alxmlJ 

el autom:trJto. [lCrson~jcs femeninos y figuras extrañas. Su tc'cnica se carackriz.:. por 

el fro tado de la tda en d cuerpo de los moddos. las te!JS presentan una textura 

;l3SIOS3_ SU obra cvidencia influellc.ias del cxpITsionismo y d surrealismo. 

En Cuba. algunos anisl~s lmtaron de construir. en la plástica. la imagen de la 

=olución. Entre cstos estaban Mariano Rodríguez (1912-19'){). y Servando Cabrera 

\Ioreno (1923-1981). Sin embargo. es\¡! Imagen se cristalizó en la obra dc Raúl 

\tartínez 0927-1995) que em¡x-zó su actividad en la abstracción y derivó hacia el 

po¡rGn. Con un estilo mu~' [lCrsonal desarrol!ó una imagen posi tiva de Iu revolución 

inspirándose. también en el :me popolar. Martínez. junIO a otros ~nistas. fue el 

principJl ,,"sponsabk por el resurgir del diselio grálico y l~ serigrafia durante los años 

5C'S-enIH . 
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n; de 105 años ~enta el -hiperrcalismo·· .. tU\'O importante acogida entre los 

~ :ubanos_ Uno <k sus principaks represcntant~'l; e$ el pintor y grah.1dor Tomás 

7 , ,n. 1948), que d~samllló un hiperrea!ismo de carácter espiritual y subjetivo . 

...al :,..oz Azmee~ (n.1942) es uno d~ los artistas cub:IAOs más conocidos en las 

7 .lc:cadas. reside en Estados Unidos de!idc 1960. Su producción dedicada a la 

~ ~ la violi.'oci" cit:wJina. revela te!xk-neia expn:sionist3. 

.. =:.:zuela. en !a décad3 del sesenl3 se fom13 el grupo 1::1 Circulo del Pe: J)Qrad,¡ 

%5) confomlildo por artistas jóvenes elleabc:aldos por artist<lS rlt'O· 

.... '-05 entre dios: Ik¡¡ulu ¡'¿rez (n. 1919). Manuel Espinoza (n.1937»' hcobo 

k • • n.193l) cuyo trabajo SI: orit"nta hacia una ligur".Ición rodical. cxpresionisl3) 

~ ~ car:icter critico. 

t--:;:d pintores figurativos "cnezolanos de las ultimas generaciones. destaca Carlos 

:==- ,n.1950) qnc mezcla su obm pictórica en "construcciones" aliado dc objetos) :::'0:' popularcs. En su iconosrutia m~zcla samos. personajes de tiras cómicas. 

~ .-s y liguras populares. Ls UrlO de los artist<lS Ii¡¡unui\'os que también SI: v3k 

• ~«¡l3Ciones "no ,",onvenciOl1llles" como las inslal¡¡ciones. 

"'''~Ma es uno de los países latinoamericanos en los qu.-: l:! ligur".lción es una 

_.m"',r. Los má;; importantes representantes d~ est:ltcndencia en las dc~ad"-'i de los 

~ ':lDCucnta y sesenta son Alejandro Obrcsón y Fernando )lotero. La obra de 

, : _ .iro Obregón (1920·19lJ2). ~n la que prcdomina el car;icler simbólico en las 

~} colores. disculTC cntre la fisw.lCión y la abstrncción_ 

i. ~1T .... ti""" o f<XOIT~~liSl1l(O ts. <:1' W "'-¡gen. un ... ¡Io fillu"''''o 'loOIt.a",.ricano. f',I" p:arlc do 
:a -,;oc,,,,, otre<\a "'" moll~O SI"O (lC su "''''''''oce,,,,, me"culQj,¡O a Darllr "" n,al""al "~'"",,'lCo. 
~ rq:n;tntacíón de ta, ímá~cl'" no líen" ,·ar';';I., .imtoóli,,,. ni .ubjdi>,,_ E>IlI. l>ús<¡~ de 
_ IOXI. 110 .., 010 en ., caso oe anl,'a< 'aU" ... mcn<an<)S C~"II«""" eomo 11,,,,,mall''''''. ".". 
_onación hac. ",f~r~""ia pr¡""¡pat",,,,~e K bt lo'cni<;a. ~u. ¡K~s<,~a un ""abado nec,i ..... ".nl< 
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Botero (11-1932) es el art ista oolombinoo ron ma}or r~onocimienlo 

a:MJ.lI ~ uno de los pocos aMistas latinoamericanos que ha logmdo conSD~ 

_ . en la historia del aMe occidental. sino también cn el rnertado internacional del 

__ .\Jmirador de artistas como I'aolo Uccllo. Mante¡;nu. riera della Fram:c:¡ca. 

• pez ~. Rubens. toma cn eucn\;! también imágenes del período colonial y de la 

ma popular colombiana. Sus formas son dclin idas ~ l'OOtund<:ntes } suelen 

_ ~ntadas centralmente y en situocion<:s I'státieas . 

.. J.:.caJa de los 31los :¡ctcma. la figuración S<: nutrió del nco-cxpre,¡onlsmo 

...... el manejo simbóli~o de color y lonna y del rtalismo. En esta ultin13linea So: 

__ m.,tra 13 obra de Uurio ~lorales ( 19~4-1988). ccntrndn en el desnudo femenino. 

Jtededor dc la década del ochenta. dl'staca la obro de Lorenzo Jaramillo (1955-

" ': > quitn a pesar do.: su eoMa earr"ro dt:jó una prolilica producrión de pinlur.lS. 

~),;, grabados" iluslmeiOlles. En su obra se CI'id"ncia la influenciu del 

~ionismo europeo de principios del siglo XX, su tern:ílica hace rdi:rcnein a 

~ fuent"s, enlr.: ellas el nMC precolombino) colonial> la lileroturo t:uropea del 

-nticismo. Tambi':n colombiano. abordando el sentido religioso de sufrimiento) 

~go está la obra de Luis Caballero (n.1943). quién se dedica e5~ialmcntc al 

~IO, 

Ea e l Ecuador desde 1969, ~'mpicza a maniICstarsc In tcndenein neo-figura1iva en 111 

:«-a de ¡lIgullOs aMistas jóvenes. eomo José Unda (n.1948). Nelson Román (n, 1947) . 

.nbos q~r.:sados de la Escucln de Ikl1as Mes.. ~ Ramiro Jácome (n.1948). Pinlor )' 

':'bujantc aUlooidacta. J~~omc. es el art;sla ~u~o estilo 1m madurado más. reloma la 

1an.l1i~a urbana. y la ,'stL'tiell de lo feo. En t'sta nucva Iigur.>eiÓtl :¡c manifiesllI Ip 

iDllueneia del inglés ['mnei!! Uncon y del mexicano José Luis Cuevas. 

_11,14 Y <le c~lidod rOlo.>gráf..:~. P"'''' el> l. I.málica y el ";oráclcr ~ dir~rcl",ia dd cun<~IX" OfigiN.1 "" 
ftlt'e1Tta"W" 
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::: Aguirrc (n.1956). pimaba paisajes dI.' tono cxpresionist", proxlmos a la 

;lI ión. donde la ngur~ humana casi no SI.' distinguía. En los últ imos aiios se 

1IIIia il rostro humano con pincclmJas "doces de intenso colorido. 

~hos pintores. escultoN:s. gmbador~s y dibujantes jovenes que se mamiem.'11 

lao:I J: los oficio, lr.1Ui<:iona!cs. El Ecuador mamicnc una [",dición figum¡il'3 que se 

-~ en las generaciones más jóvenes d ... artistas . Emrc dios eslá lorg.: Vdarde 

- ~I Fonnado en España, se dntar" por su dominio de la técnica del óleo. que 

-.p sobre madera y tela. Su temática gir..l en tomo al rctrnto intros~clivo. el 

_ ... la decrepitud y I~ muerte. 

;. rl Pmi. cargado del interés de entablar contacto con la gran tmdic ión pi<:!órica 

•• _~ el retomo 11 la figuración ~c dio en la década de los 5clCnta. Hill Caro 

~ :';':.9). pintor de técnica hiperrealista n-tmta la mis("Jia de los barrios periféricos. La 

~, • ión se dio tumbién con un lenguajc muy cercano al surrealismo y al 

:ea:::usionismo quc en la dL'Cmb de los años ochenta ganará importancia por el chma 

E~ia c inccnidumbn- que empiel¡¡ en estc periodo. 

fa O.ilc_ dcstaca la obm dc Ro~no Mat1¡¡ (n.1911) que podria consider~r.>e cercan¡¡ 

• sareaJismo y la obm del ·'hipcrrealistu·· Claudio Bravo (n_19J6) que !"Cve[¡¡ 

-'¡c n. en algunos casos, UJ\ carácter sum:al. C!audio Bmvo cs conocido por su 

~ntación de objetos empaquetados, aunque también se dedicó a bodegones con 

~ cotidianos en los 'loe parece insinuar:st': una carga simbólica que reenerda los 

<ó:gones de Zurbarán_ También retoma escenas clásicas de la im¡¡ginería religiosa 

:alíca como las Telllariol1t's d" San A "¡oni,, y la Sacro Con\'('rsa~ioJ1~ 

Tanbién en Chile. entre la ligumción y el expresionismo abstracto se encuentm la 

m:, de Jorge Tada (n_1958) en la que integra símbolos e im~gcnes incicnas con 

~ncias antropomórficas_ 
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~;u.ay. los años sclenla marcan un retomo a la fib'llrnción y sobre lodo al 

'Ju<l tendencia imporlanle de la epoca l"S la abslr..ICción, Uno de los pinlares 

_ le" pro)ección intem~ional N Ignacio huma (n.19'¡9). Trdbaja con óleo. 

¿ ~nlC sobre carlón. con aplicaciones gruesas de pasta gris. ocre y bl;lnc~l . Sus 

l1umanas y objetos 31"1recen en dif"ren!cs escalas y disposición res pecIO al 

También realiza cscuhurns· piclóricas en canón) acrilico. 

'-:otanZOS (n.I961) e5 uno de los anistas ligurntivos JXlr.lgU3yOS mm; imporlantN 

.. _ Ultimas gencrnciollN. SUl"J:le a finales de los ,¡colenla y u!iliza l~cnicas mixtas. 

~ _ "IlO en d ca~o de muchos Olros ,n1islas hacen dificil una clasificación de su -
.a ~ figurativa lalinoamericana prcsl'"nta una enorme dÍlersidad que ha<x 

_-iJ-1c una dd,nición y pone t>Il duda incluso el término "figurnción-. eSlo ,¡co 

c.---.,. solo a la posibilidad de utilizar nuc"as formas de represemación. sino ademas 

.. lJIXo interés manifi"sto por pane de los artistas en cstabl"ccr comporlamientos u 

~ más dumderas . 

.. Jcsde los años cincuenta. la figur.H;ión h3 con, j,'ido eOll otros lenguajes 

~)endo las "anguardias miÍs radiealN. A JXlrlir oc los a"os setenta l"S1a 

l\cncia tm sido mas e\id~nto:. pues las posibilidmks plásticas que tienen los 

= as han prolifcrado nO!1,blcmo:nt" y la untigua confrontación entre !~ndcnci1Is ha 

~"'I"~'rcc ido. por lo que muchos anistas optan por Iltilizllr el o los lenguajes que más 

. ___ mgan a sus intereses sin imponar que éstos paNzean contradictorios. Como 

~ "Iarl3 Traba. las propuestas per.sonalc-s Sé" lalen del R¡x-norio internacional> 

.-,siSlea sin tomar en cocn!n b publicitada hmucnc deI1lf1e-. ,¡ 

!~ \ lona ..In. de A",,:ri,·~ Lmilw. /9I.JO./98(). Bar><o In!e!1lnt",ic."" d. DesarTollo, tm, 
• ..rutIC'Od U.L. IW- b 1. 
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~( ''-¡\lACIO/'. Al. ARTE "/'iO - OIlJF.l'UAL ~, 

_i.. :::l _ -11 >-objclu:Ll" y sus ~',Iecctlenlc, en EuroJlu y Est:ldos Unidos 

.oC aMe "no-objelual" abarea una serie de manifestaciones que tienen en 

a s;. 'r.áÓn dc nO producir objetos '1 ""r lo lanto c(lIlllev¡¡ el rccha7.0 de 1<1 

)n del objeto artist;CI '. En el c;I:;O (1<:1 happcning y la pcrJurmwlCe es el 

:K 2.:10. :\n. Dos rasgos carndcrislicos del arte "rlO-()bjctual" son r¡ uc la idea 

c ""Ii"","*, r preponderante, en >.egundo lugar, que busca abolir las ba ' eras entre 

JIEl'~' "El artc no debe scr distinto de la vida, ,ino una acción ,'n '" vi,"''' 

En muchos casos, ~Ias m:U1ifcstaciones artística:¡ .!uscan la 

del espect;¡¡jor mediante Su capacidad de an~lisis (COI " O el arte 

su presencia o acción lisie:, para completar la obra. '..l tro rasgo 

.~~os:::.:.. de este tipo de manifestaciones artísticas no tr;¡¡jiciona! 'l>', es que 

, 

,",~.:e.:u~ el componenle ... bual en la obrol . 

.... ~......:l :c John Cage, Abn K;,prow, R()bcn l{D.u~chcnbcrg. Cines 1) IJc,tburg y 

..a:z en , roo a 1960 con.stituye el apo¡¡l'O del happcll/1is y el emQmelJ1 en 

.n LniJ"s. Ix estas manifesl3eion~~ deril'ar:ill otras COl1l0 el anc cuuccptual, el 

___ ~. el 1'01' arl y el body url, este ultimo en Jos años setenta, En la!,"'II, llestaca 

_ ir-'fIO G:llai (1958), pero sobre todo es conocida lo. :ICtivid~d del grupo 

M-T"I"'mCtl le t1te>-dadaisla F/llxus (1?62) integrado por artistas europeos y 

_ ... ricanos, que llcsarrolló gran parte (le su aeti "idad ell ¡\ 1emania. 

J;IS manifestaciones artfstic.'I.'i no tradicionales encuentran pl'CC(."'¡cn\c en el 

=llC'nto do-dúo El dadaísmo (1916-1924) surgió como protc:. t ante la 

-*:I!::-.lCCión desalada por la Primera Guerr;1 Mumlíal y 11'''0 un papel decisivo en la 

..... \'. lIul""," u";",,,..u/ úrl tlrl." si~" XX, TOIlIO IX, [d. I't"".1,,- In>p"'''' en 8p:u' ., 1992, 
.... '" 
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~~rmación de los !;onceptos .§Obre el ane } el anista que fueron pane de la 

~ión estaica. ~ qu~ esta ~s oonsid"rad~ ~'(}mo ciencia panicular. Ideas 

las de la obra de ane como producto del genio del artista, dd genio wmo la 

_iJ;¡d e~piritual ilmula que da b regla al arte. d~ 1:. representación del id~al ~. de 

• ~ic\i\idad fueron euestiunwJas por esta IUJC\"a prácti;;a anística que desató el 

*" Picasso. BraqllC y O1roS ¡mistas ya habían incorpor.tdo a sus obras materiales 

:-c:"2-pictoricos. fue ~larcel Ducll.1rnp (1887- 1968) el prin"ICTO en daI'S<' cuenta de que 

_ ~JetO en si mismo podí .. ser presentado como arte. La intención de Duchamp no 

m. b de poner u11 objeto cotidi:mo en la eatq~üria de arte. sino qnitark al ohje\<) 

.... '\1);0 ese lugar: cuestionó 1:1 idea del objeto artlstico como prodUl;to original al 

I ~''lo.'r un objeto prodocido en serie ~ al mismo tiempo llI.""j,1o el , .. Ior com.:rcial 0.:1 

~odc ane. 

"" 'us ,·"",Iy-made.\", Duehamp desató una s.:m: de cncsl ionmllientos 'lile hall 

~o parte importanle de los derotes artíslÍcos en IIiS ultimas d6:adas. Cuestiones 

.... !.J Iccnka} el 'lalcnto" como requisitos par~ L, prodocción d~ la obr~ de urt,·. 

-". , elementos formaron pane de la idea del artisla ~'{}mo genio creador. idea que. 

~z.:¡ndo en el siglo XV y COn el tr;lnscurrir del tiempo. había gar>ado lelTeno. en 

dt"«ial con las tcorias de l1cgel Y Kant. que estahILocicron las características dd 

-;mio"" artístico. 

~ ~te .'lCntido. la ap.lrición del arte "oo---{}bjetual"' ha significado pam el arte en 

~J. ~ sobre lodo paro el arte ligur.lti\o. Urlol impot1antc inlCTlCK;n de ruptUr.l. pllO."S 

¡:.we.:ia proponer que el arte sólo podria ewlucionar hacia la 00 rcprcsenladón. si es 

.;ue no hada su aulocliminación. Sin embargo. est;; ni1erio sólo tu,,, ,crtbdcrJ 

'uerz¡¡ al principio. pues hacia la .'lCl;unda milad de ~iglo se producen una serie Je 

~ori.1Cio""s cid .. ne tradi;;;011.11 que se nunticnen p~ra!e¡as a!:ls m .. nifcstuciOt"ICs de 

" 
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r:c "no-objclL JI" n.ás mdicalc~. Es nccesano señalar que, por olr~ p~rtc, cstas 

- a.,i fe,tacionc de ~rtc no tradicional no t~rd ~ron cn ser incluidas ~n ~I circll ito dc l 

O-.ros ~spccto~ pllcstoS en tcln de Juicio ~ pJrlir de los re"'~\'-lIIad,'s dc Mnre~l 

O'.lchamp fuel)n In subjetividad del artista, el criterio d~ gusto y selección 

=adicionales y 'J condición sacmliZ:ld" de l afie. Rcpentinamcnte se extcndicron Jll1e 

e; arte un ~in fm de posibi lidades. leal1 Baudrillard J propósito dc los rcady-madcli de 

Duch~mp 110S :ce q\lc cstos pon~n Ci I1 a los objctos como objetos rcales, al ,Il1e como 

::lycnciól1 y al artista como el inventur de otro mundo, plles de lo real " 110 puede 

':':':i rse otr~ eo: 1 quc: lo cncontrC" 

El re",ly - m",/,' c~cstiul1ó la actividad artistiea en sí . pues é~ta quedab¡¡ reducida a In 

selección arbitr¡¡ria del objcto; sin embargo, la selección del objeto CrJ libradn cn 

cierto grado, a In subjctivid¡¡d, pues podía convertirse en rcmly - made ~unlql'¡er 

obj~to que Jlamar~ la ~t~llcióll en algún momento. A pesar d~ ~ste rasgo de 

subjetividad, ya no es el sujeto quién representa Sll visión del ffil tndo, no pretende 

lz¡tcrprc!ar el mundo "ill<.) quc ellllnndo impol1 C su pr~scntación. 

Si bj~n la ~ctivjdad artística se vc rcducida al mínimo, el artjst~ cOlltemporánco cs 

qUi ~ll se pone en ese :1\<1 COmo objeto artístico cs el caso dd hodr- arl en gcneraL 

Previamentc al dcsnrroll" del concepto de body-arl como tal, ~ncontmmos un caso 

rep resentativo de esta trnnsfcrcl1ci~ del objeto ,, 1 arti8ta en la "csculturJ" Hajo {O.I· 

,4rcos de Jos artistas londincnses Gilbcrt l'oersch (n. 1943) y Gcorgc l'assmorc 

,n.1942) ejcClltndJ por primera vcz en 1969. L ;¡ "~sc\JlturJ cantarinJ" como cllos la 

~crmieron. c,l ' ,b~ fomlada por los dos artistas con las mnno~ y los ro~tro~ pint;¡dos de 

do rado, \'~s " d()s con tr:ljes y p:lrados sobre una mesa, En el piso, sc encontraba un 

, Baudrillard Joan. "l a ""cr;l ura automático de l mundo " en LrI i1",j,m y desj/"úón es',",úu, 
tr.ld.l ut ieta ¡.-"",OOna, Ve"e/ucta, Monte A .ita editore" t9'l7 pp. 77·9(1. p~ . ~i 
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.-;:netÓlOno que repetía la misma cancióo a CU)'o ritmo los artistas ejecutaban 

-=.;.:n ientos rigidos, De la misma forma ell que John Cage ereía quc no habia 

~..:iOn entre me y vida, Gi lbcrt y Gool'ge afírntaron que todas las actividades 

.... .J.> podbn ser "cseultur.¡g", 

'" ","te "no-objelual" tambien bi.lSCa mostrar el ear~ctcr ritual de la ere;¡ción artística. 

es Klein (1928-1962) desarrolló su aetivídad a p;trtir de fuellles csotáicas como 

"O$3Cruces y el budi5fJlo un, Realizó un.a exposición cn 1958, que consistia en la 

-.cscnl3clón de una galería complctamellle vocia, dos guaJdi;.s custodiaban la 

..a3da. En la rcali".aciÓn de happening$, si bien produjo "objctos", su 

.-lcrialiwción implicó nucvos procedimientos comu cuadros aeal ~dos per el "ienlo 

" fuego, Es muy conocida su Alllropomelria, "ceremonia" pict¿'riea en la que dos 

:'I!'_. eres cmbadurnadas cn pintura azul rodaron sobre lUl lien¿o, mientras un grupo de 

r=:cos tocaban una Mpie7.a" musical de una sola 0013, En este tipo de acciones se 

~a el poder de cxhibieióll Y !oC t.-&Iada el "aura" del objeto al acontecimiento, 

aniSla "no-objctual" europeo mas destac~do de la década del sctentu, Joscph l3eu)'s 

. .)~ 1-l 986), conserva en Sll obru esle c:mieter ritllal. Estos "rit\~'lles" solían illeluir 

-.,,: ..:1 tipo de sufrimicrlto O ma[cstur fisico extremo, como realÍ7.'lr acciones 

~titi~as durante largos periodos de tiempo y pcmlaJlCCer en posiciones incómodas. 

r:wI parte de su obra surgc de las expcrieocias históricas alemanas y sobre todo del 

%!'iodo de la segunda post-gocrra. En el criterio de BCII)'s. su misión cr~ o(,..,:ecr ~ la 

xlcdad una fonna de t~rupia moral preseindiemlo det estimulo visual. 

. , .. :HO con [a intención de idemilicación tota[ de Mle y vida, la miroda subjetl\'a que el 

;Ji, iduo dirigia a la vida a troves del arte empicz..' a desaparecer. E:¡ Andy Warhol 

; ~30·1987) WIO de [o.> primeros y de [os quc mis se interesa en [a desaparición de la 

;.;¡bjetividad. Acorde con su deseo de querer ser una máquina, eliminó la 

,ntcrpretución de la le ]Iidad de sus obras y prct~lldió limilarse a su reproducción. En 
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• ",s qu', fi lmó con cámara fija reproduciendo espacio y tiempo reales, bl.lsca 

"',,"e -= imagen neutro de la realidad. En Slccl' filmó ~ un hombr~ uunnielluo 

*_&ocho homs. e hizo lo mismo con el Empire S/ale, filmándolo durante doce 

LOO la misma inlención naturalista, grabó conversaciones, peleas y dlÍsws de 

~ =- su estudio . 

.l.\1101. cuestionó la idea de que er.l ncccsmio lUl vinculo enln:: el impulso 

_ .. ~, ,. la emoción. De esta manera eue~tionó tambi~n, la espontaneidad del 

-....,.o:nisrno abstracto. La obra de Wad101 posee un~ frialdad y pasividad buscad;1S 

~~='S en obras como Dislurbios Raciales de 1964. La imagen scrigrafmda con 

...ere lienzo, fue ampliada a panir de una folografla de la prensa y no prelende 

-=:; ...-: mdignaeión O cualquier otro sentimienlo por lo que Illue,lra. En general, 

r-~ pop al11er;eano~ conlinúan 1" line" dadaist;! cn el sentido de que concebían 

... = en como un tipo de rcady-mat!e: ulla imagen dada. 

~~1l0S de los años scs..:nta el ita liatlO Piero />.·!anzoni (1933-\ 9(2) realizó una de 

_ a;;;:¡,;¡nes m~ provocativas que se hayan hecho concebidas como golpe (/Jeal) o lo 

XlStcriomlcutc se dará en d tentro con fll.ml/" a/ Público de l'eter Handke. Su 

_ I(i!'rda d'arlisla, que consistía en latas rellenas de sus propias heces, ha SIdo 

__ ~:,,'!t3da como una dur~ crítica al culto de la person;!lid"d del ~rtist". De cua1<.jULer _.= .. e5la "serie" evidencia la influencia del nihi1i~mo dadaista de una fonna 

~ 

... .:1 existir distinción entre vida y ~rtc, 1,,& acciones buscaron multiplicar el erecto 

.k ~dad, esto llevó ~ m~nifcSlacioncs extremas que al"cetuban la integridad físiea 

... r.ista . En el fondo de estas acciones perduraba el conceplo "romuntico" del 

.:r:.:i.::io del artista y de su "calvario" dc ineomprcn~ión por parte de lu ~ocicdau 

;c=p;.ificado en la historia de las primeras vanguardias, especialmentc en el caso del 
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:
::~-:.,mo. Por cORsi¡;uiente, existía la ¡ntcm:ión de expn.'Saf La ¡"satis l;' ; ;6n 

i..J. idea (y la pf'.lclica) "rolllálllica" dc ricsgo y sacrificio fisioo del artil 3 . 

.. x .u más extremas de estas acciones fllC la que momó el grupo vienes A, dón 

.w:tl 1965, en la que el :mista Rudolf SChW:lOko¡;lcr (1940-1969) se uuton,llliló 

: >n a la cnfcnncdad y el cm;\ctcr aUlodcslruclivo de la sociedad occidental qu.e 

_._ .• ,J.do a una segunda y más destructiva gUCfrJ mundial y al d.:scncanlado 

,..:= 10;1 de la posl-guerra. 

- ••• en en rcl~ción con el cuerpo del artista, )':1 en la década de los sctcnta ulla (11' 

_ ....:gu.ardias "'no-objclualcs" m:i.s c.1raclcrí~licas fue el bmly-arl_ Aunque mucllas 

~,,~·s extremas ya habían sido n:aJiL ... u.las por el Gnlpo AcÓ"" Directa. muchos 

• - .. inlcn\aron superarlas. En 1971, el oortcamcricano Chris Buruco (no 194(,) se 

~ ..,0 Wl brazo 001' un amm de fuego y p",¡;cntó [a acción y los rC>;ultados C0ll10 

= "'fa de arte. 

iD Mlbargo. el artista dd bodY·(Ir1 más conocido. l:unbi~n norteamericano. es Viln 

~i (n.1940). En Tradcllla,ks (1970), mordió diCcrcntcs partes de su cuerpo 

, !.:.lo ha.'ita lograr que las marcas de los mordiscos se notasen. D<:spu~; "'11 

~, .. II<I" Sludy ( 1970) se metió una 'nano en la boca hasta atragantarse. I ~~ nlOÍS 

~x¡J:¡ de sus acciones la rc:Llizó ell 1972, par:' b que h;/-O cOlIstruir una rnmpa. 

Xb;ojo de la cuál se te11<.liú, masturb:\ndosc mientras por altavoces se transmitían sus 

:.cw..;ia$ $exl.l;¡!es;¡ las personas que caminaban ~n la g;tlcria. 

~ en la década del S\:senta la Cotografia desempcilab::l un rol muy importante e'l el 

~.<oo de accioncs. en la d!Xada dd no"enla. ese papel le corrcspol1de C:I$; 

:.Lmcntc al video. Videos rcali7..ados por los propios artiSt.1S, se ulili~ln, 110 

~: iamcnte para la documentación de aceioll~s, ~;no como medio de expresión en si 

::'l.5mo. Algunas de estas n.;aliVLciolles tienen carácter político como PItI=1I de 
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___ ",n. imun,peión de la IrunslIIisiÓII de Dru<l Bimbaum, 'lile observa el p;lpc. 

"" ~pciiaron los medios de comunicación durante I~s revueltas ,,:sludiwll ; k~ Cll 

.::1("'<''''''' ChinJ. mediante un c,,/lagc de imágenes que no lticmll lransmit idJS con 

_ m:.,iiarncn!c di tlmdid<lS. 

.... ~ucda de aulenticidad, pretendiendo akjar toda intervención subjetiva, 

~..;¡Jda por las pclícul~s de Andy Warhol, se ve también en muchas producciones 

--=-"ográficas acluales que tienen carácter documental y dond", se utiliza 

~cmc el formato de video. Filmando, por ejemplo. uno <) varios días en la 

...... ..:c un pcr:;onajc se revelan de forma muy di recla y cruda aspectos que, por lo 

~. son p",ado, por aho: la parca rutina, 1" imposibilidad de determinad" 

.-:n:ca.ic de sobreponerse a su condición social, económica y alCctiva; en ~uma, la 

~t>ilidad de cmllbiar de vida. 

-=c-:en ~n los aJlOS noventa, ~ ve el resurgimiento del Iwdy-arl apoyado por el 

~ es el caso de las perjimmJncl!S quirúrgicas dc In artista francesa Orlan 

.:1.. .;.! - ¡. quién desde inicios de esta década ha reconstruido Sll cuerpo buscando 

~lo a los ideales renaeenti~t;1& de belleza. Las IX'lfor",,,,,,;n son dir i¡;id'ls ¡mr 

d..o. ::lisma. pues se encuel·t ra bajo anestesia local. e incluyen poesía y d'ln~...a. 

i:. =<=pto "naturalista" que se evidcncia en este tipo de Illanire~t,leioncs aníst ieas 

• i:g, de>a.rrollado principalmente en el cinc; que gracias n las técnicas de simulación, 

• :.;-roxinm nhis efteazlllcntc a la r~a¡idad, aunque por lo ¡;cneral esta k"<;nologín se 

.a:p:ea para diU" vcrnci,bd a lcma~ dc eiencia-ftcción. 

2t:r oua parle, el afán "naturalista" y docllInental ha d'ldo al arte una nueva 

~ieiÓn. n saher: buscar en lo aparentementc conocido elcmentos anlC8 ignor~dos 

':"¡""lSidcr.ldos desagradables. Co,as quc pref,eren i¡;nor"rsc o acerca de Ins cuales no 

iC "uiere hnbl<tr y sobre los que pesa, además, el prej .. icio. El ane ha abandonado su 
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... ion idealinldora. la búsqueda de formas perfectas y sus preh:nsioncs 

_,.. ~fu,Te a su especificidad. el arte parece haberla perdido. las disciplinas 

;!l1itcs" por 10 l~nlo la posibilidad de agrupar ciertas r~glas ~n toroo ~ 

.:1 00 existe. Los inlentos de seguir clasificando a las artes en plásticas o 

4_" ~Dt:m muchos iocolll'e·oitllh.·S. pm 10 <jUt algunos tcóricos oplan por 

.... Jc.r:e en general. 

=&~". d arte' ··no-objctuar. muy al contrario de' la intención dadaista. Il,a 

"-0-' al enr iquccimiento y r~no\'ución de los lenguajcs artíslicos lradicionales. 

~io <'1 hilf'f'm¡ng hu l'oboorado ~ign¡fícati\'am~nl~ ul t~alm } el arl" 

___ ow=a~' conceptual han establecido unfeed-back, en especial. con la escultura. 

~i.:l .Id tentro tradicional. el IlIIpp<,uin¡; no presenta ante el público un 

i. '0. sino <jue lo expon<: a sensaeiorn:s que él mismo debe ordenar, Eslos 

'''' S(l1l tomados por el tcatro expcrillll.'ntal e incorporados de forma. incluso. 

~~tacular. 

t:r- e :.::¡lro. ~a tn las prinwras d&:adas del siglo XX. "' se maoifcstó la intcocióll de 

... , ." la barrera ernre el espacio tiCllCio del escenario y el aoditorio; una rnueslrd 

_.:Id inlCré~ en fundir art~ r vida. 

-- : '165. Peter Ilandke present~ la obr~ (,,-milo al ¡¡úbli,·/) donde los aClores hablaban 

~..mtern ~ con d público) no reprcsenlahun ¡X'NOnajcs dcsemol\'i~ndose ~n la 

~ sino que se insertaban con los espectadores Cilla misma realidad. Evidenciaron 

~ los espccwd()r~s qu<, compartían el mismo ti~mp<.) y espacio: el <,scenario es un 

~io real } ya no representa el paso a un mundo ¡,gunido_ En el living I/warer 

'Ea IQ11. Pirande llo pro.enta en Rom, " obra "S.is por500as en busca de am",," . 
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_ ....... ~ la identidad de BrlC y vida es lOta!. los actores sólo se representan a sí 

__ R' ,. ,la;'g,",,1 pObIIi;,,· dirc<:lumcnl\' inslandolos a ser pmlt" de la obro. 

~ .le un mundo figurado al mundo real. los o:Iemcnlos también ~ vuch,," 

_R. -= .niliza sangl\' real. ,isct'r.IS rcaks: como en el cas ... lI., las "XCiollC5 

de Otto MUhL quién mediante el empico de "matcriaks" rC31c~ pretende 

... _z~-q"(Ti"nc i:lS ' -erdad\'rlIS de asco. anlluslia ) a~n"sión rcal..-s. Ellealro quien,: 

.., loCf teatro> con""nitsc en vida. es también el caso del u:alTO político de 

... .,;~.¡Il<' prctclKle. tinahncmc. conwnirs\' .. o 111Ovimiento de acción política real. 

::1 ~"nig político. que si bien liene y utili:r,a elcmelltos simbólicos ya TtO se 

~_=l'(lmo parte del mundo ficticio de la reprC>lo:maciÓ1L pues pesan ¡¡obre ~I l os 

..)C la vida real como encarcelamiento. agresiones por parte de la policia y el 

.1:1DO n de \llnguardia y su propu~'$la implicóta de adelantarse al futuro ya había 

~t3. en erure<.licho casi paralelamente al au¡;e de la ~<,ti\'idad ""anti·objetual" 

~ sr: ilúa alrededor do: los ai\os sesenta'·. Ya en la decada de los ochenta. se 

__ .' el imeres ~ la conl;~nza en el \'lIlor de la disciplilm. se hizo c\idente una 

~;"ia ibenad en la elección de cualquier estilo y cobró imponaocia I ~l visión quc 

-=a el ~ui1ibrio enlre mOOemidad y trndkiOn . 

.)$1f105 más cxtremos del "aoli·anc·· no Io~raroo socavar el sistema del mercado 

_';0. "ino que fllCron asimilados por ':-1. ("uanto mayor éxito tenia la 

""Oa1lIlC nt~e ión en su afan de disminuir el al'fa y la autonomia del nrk. más se 

","",irtieTon. prcdsamente el allr.! } la autonomía. en propi..-dad exclusiva del poder 

a exhibición eontrolado )XIT criticos, curadores. mercaderes y clientes. La 

U. \ \ . l/uMna L.",,..., ,,,,I Ji'1 ,¡ rr~. _,ig/o XX. l ~mo lA. Ld . ¡·l'n .... irnprno... bpa~a. 19'92. 
,....:q~.J 96. 
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::;I;"~i;¡H 5e IJ;¡ institocionaliJ.udo y se encuentm dentro dd sis' m', no fuem de 

L.: La \lInguanlia " n(l-objclual" en América Latin .. 

r ... 'no-ot>jctuaJ" e' I;¡ manifestación m,istica donlinanl~ en ];¡ dtt;¡da d~ los 

. bien tiene alllcccdentes muy lemprono5 en el arte latinoamericano. Hacia 

.x 13 déc3d3 dd 60, d ;¡rtc Iminoamcrkano también se ve enfrentado a la 

_ ...... de que lo que importa es 1" vida. Lo.~ problema.~ de dependencia e identidad, 

JIIIEl ¡ ;.,;gundo plano. 

-= .')Q y 1968 se vi"e, a nivel internacional, la protesta conlr .. ] ' cstabk-cido y la 

'WQC""'e Jesconfi;¡nza.:n las inst ituciones de las $OCiooa<lcs 3I!am~"te desarrolbdas . 

.... ~jrnci;¡ además una escalada de la violencia. Las eirCullstand,," qne Ilc"uron a 

:J:IS . .w..:iones limil':. no se dieroll en América Latina. FI des,'IlTO:lo de la cicnci;¡ y 

~ ,)gia., la inliasión dc im:'gcncs teh:visadas, <;:1 allo ni"el de consumo, d 

..IBK:'" ,de b cilx:metiea y la inforrn:itic;¡ y su disponibilidad p;¡r;¡ la mayor panc de 

iJI. - ....:;60 cran y ;¡un son condiciones propias de los paiscs ;¡harnCnle 

.-:!o:ot: ;.¡¡iza,Jos. Por otra parte. haci;¡ la segunda mitad de siglo, no se produjo en el 

~ : .... moarnericallo, c~e rechazo hiJCia las instituciones; por el contwrio, existía la 

. .le que est;¡s instituciones cst;¡b~n por ser establecidas 'j consolidadas. 

-\:m'rica Latin", la ,onrront~,ci6n se produjl'l entre Ins "v~nguardi"s" y quienes 

__ .J.:I la "igenci;¡ de los ml.'dios tmdiciolla les de cxprl.'~ión. éstos últimos que 

~ :..10 en la producción de "ObjCI05~ y utilimOOn los medios tr .. dic'onales de 

-=,"","ión como muscos y ga lerias. L~ vanguardia "no-objetu;¡!"' p~nia <.Id rechazo 

__ l:1Stituciones y del ;¡rtc como objeto de comcrei~lización. 
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...... =', 'lo las vanguardias "no-objctualcs", o "ami-objctualcs", con el arte 

... .:.: lIlC'dios tradicionales bus.caoo erigir a las primeros como d ane oc la 

_ d& .mque la balanza benefició lO uoos y 01ros de ocucrdo a la relativa 

""_."~'J''';'''''' l0' critico, cercanos a tillO u otro grupo. 

, •• jes centros de acti,itl.¡,d '"no-objcloar" fueron i\r~cmina y Brasil. Este 

.1 ~,nsidcmdo pionero en lus propo~i doll~s ··nu-objctuab··. I;,n 1931. el 

'ano Rczcodc <k Caf\'lllho (ll!99-1973). realizó en S30 Paulo 

J<'Sl inadas a impactar a la opinilill pública. la historiadora Io.lar1a Traba 

'111 a-io:a Amcy Amaral scilalamlo los orígenes bm~ileí\os de esta ncciún en el 

. E, ,~"".l , lIi\clcs populares como el cama'"al. el "<I1m/m"bM ~ la {'''I''J<'im' . 

__ ~;n en el Brasil donde surl:lió el primer grupo de artbtus que ulili~ó medios 

0:: .'lI.1les. [n 1%4. se presentu el grupo XI/e"u Ubj.-/iI'itI",J. cocabe:mdo por 

Jrn:hman (n.1942) } Amonio Dias (n.1944). Ln las convocatorias dc 

'.(.1 66. desw~llron las obras de H<:Iio Oilicica (11. 1937). Ly¡;i:\ Clark y 

.... i.Jul,;e LI'<' (n. 1931 l. 

_ r..: """"!1O-o bje!Uar' en el Brasil. S~ distinguió por su canlcler popular y ~ritico. En 

_ cruico FTe<.lcrico Mor .. is organizó la semana del Ar/(' í'n /tI Calle donde 

..... ·.\IIon \\ilma o\lJnins (n.19H). Wanda Pim!.'ntc! (n. 1943). y Helio Oiliciea 

_ >{fOS. Ion la década del sctcntu se ubican las p"rjurtlU/llc.>s corporales de 

__ \ I:mucl (n.19'¡7). quit'n al d!.'snudarsc ~~~lama qoc su obra es su eu!.'rpo. 

·.-.n:o en 1971. l'rederico Mor .. is organizó los Vomil!gQf eJe la Creación en Río de 

_OO~(I con el tln de alentar la ul\enti\'a y expresión populares . 

. , 
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~ .l.'1os oo'·enl:!. ~urge un nuevo grupo de anistas que manifiesta menor interes en 

~...::ción de SI nnlcce5Qres. Sil llcti,-idad se enmaren dcnlro dd lleo-d:l,bismo. 

~ evidente. ~I da-,M es el primer y lim<!amenlul rcrerente de e~te tipo de 

.m=,·~;aciones. Ln obra de estos artist~s se carnet cri~.:l por la e)(p.:rimenl~ción 

..- "IIn.ll r la explorneión de los materiales típicos IJS¡[dos por otros anistas no 

c¡,;:;onaks de los ailos sescola. Utilizan medios electrónicos y diselio industrial. 

. .a!eresan por temas relacionados con la antrQpo\ogln, la sociología, la historia y 

,.,.;oan.:ilisis. Fmrc ellos csl~ Tlmga (n _ 19~2) qlle prc>;cnta esculturus e 

~¡ones de di-¡·cnsiollCs monumcnlales claoom<las eOIl goma, ficllTo, metales e 

LOO de L más jóvem.'s es Fmesto Neto (n.1964) quién crea objclos de 

a.>i-los materiales, inlcrcsado por sus direrencias de tcn~iones y densidades. 

~ A:-~emina, la "oficial i7.:lción·· del ane "no- objetuar' se dio con la pr~St:nt:lcióll del 

",Uculo titulado /" Mcm:sando. promovido por c\lnstituto Torcuato di Tella y el 

) j"l critico Jorge Romero Aresl por c¡t!ollces director del [Ilstill110, COII el que se 

~-a la primera generación de artistas "no-objetunlcs", entre ellos I.eopoldo 

, 1l_1 93 7) Y :Vlnna Minujín (n.1941) . 

.; ,~:)S de los $Clenta el CA YC (Cenlro tic Ane y Comunic:lcioncs), pmmuc"e 

~~;:i3s conccptu:llcs, donde de,¡:,rro[bn su obra el GnlJ>O d" I.os Trece F" este 

~ oJoJ . la mayor[a de los artistas emergentes cmn captados por los ¡:nlpos 

~-::entalcs. El CA YC como centro de promQ<;ión > difusión de estos ¡;ropos . 

.1. aglutinar u un nUmero imponante de artistas y asociú sUS sigl:ls de forma 

~""¡'le a la van~uardia , En Arg~lItllta este tipo de manifestaciones. u diferencia 

.al Ekasil, mantuvieron un carácter más intclectu~1, Fue en este periodo, donde 

~ al apoyo ideológico y financiero dd critico Jorge Glusbcrg, un numcrr,SQ 

JF.:!"' de artistas que se afil iaron ni CA YC pudo acceder a [a ~alta I(:(:nología'- y 

"cr el ane de computador"" en los centros contemporáneos llIas illlponan:~'S 

, Europa y Japón. 
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.:.: ,o, oú\os o<:hc:nta se produce el surgimiento de numerosos pimores y 

Muchos artisl.1S que utilizan medios y soportes lrJ.dicionales 

lambién por el arte conceptual. Emre ellos se puede citar a Jorge 

... :"1963) con instalaciones de objetos, a menudo pohrcs, y pintum de técnica 

.. a ~¡~ las cualc~ pretende revel3r la convivCflcia entre lo sagrddo y lo 

.. ~3s jó\encs e,toí Diego Gravineso:: (197 1) que pinta y ro::aliza instal;Lcioncs. 

u ... ~, de su obra en ambas manifo::slnciones es muy heterogénea. Se ven CfI 

"-..::5 del cuerpo humano, C<lricaturJ.S de Disney, t'Sccnas de gente comun, a 

aWoCie ulÍ lil'M Irrcigcnes difundIdas por los medios masi\'os dc comunicación. 

~,al igual que el1 el Brasil, las munifestaeiones de la vanguardiu conceptual 

~~~.;n car3etcr popular. Los grupos que prolifemron a panir de la ¡¡¿'Cada del .a. _ nutrieron constanlemCT1tc dc la cultura popular mexicana. Entre ellos están 

Grupo y Proceso Pcnlágono preocupados, sobretodo por las !uch~s 

;;,,=wnas en el Continente. El Tnller de ¡n",!slignciÓII Plástica, que promovió 

:-=ión de murales comunitarios. es uno de eslQll gnlpes, 

.' .;1. .:!ecada de los nO\'cnta, la instalación se ha convenido en una manifestación 

r _ ~= muy popular en Mé:I:ieo. Entre Jos "instalacionistas" se cncucnlran Carlo~ 

_= (n. 1948) anista neo·coneeptual, Eloy Tarciso (n. 1955) cuya obra alude a 

.ti !:r:lJ~ momentos de la historia mexicana y Gabriel 0r07.c0 (n.l%2) que ponc 

....... ;s en la documen{.~eiÓn del proceso dc la obra más quc en la C:iCenificación. Es 

xido por sus w llages de sensaciones. Yol~nda Gulicrn:-.: (n.1970) mteresada en 

• C:Cv!ogia, presenta flores y an imales mmauos con materiales "pobres" como huesos 

_-es . 

• ,-'lIKI Caball.ro GcrnWI.. ,j,,~ de ,jmé,*" La",,,,. /98/ -2(J()(J. F.d. R:II1(o ln[crarncri<:aoo de 
• ....mollo. W""hingloll l) ,C .. U.S.A., 200 I . PII' SI, 
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""'_~"''',o la tradición de pm;.,:nlacioT\Cli de obras colectivas. a fin..>s de los ochenta 

~ uno d~ los grupos no ~on\cn"i()[Ial"$ mds ~t)nlJcidos: SI:~IEFO Isig~L para 

.lIr ~ \ledico ~orcnsc) d~-dicado a investigaciones sobre el conceplo de ritual y los 

.. ~Jd dolor. que;;.: \lIko ¡je la ¡olo¡;rujia. musiea. ,id~,,()5}' "malcriales rc3lcs", 

.. -·,;jos de la <.Iécada del noventa pr~scmaflm L"mllo Corpori.\, una inSlill¡lción 

~ .;;Ioia, eres de caballos. hu~'SOs. melal ~ mad('"m con 1.'1 fin dc mostr,ar la 

_~u.ción de los ,;eres vivos), ~u delerioro cuando mucren. 

_. ~ nt.1S im¡XlManlc el\ Colol1\bia lile d Simli¡:¡J{o ,1<' Btlrrllnqllill" (UCI;IO entre 

ro,..:9791 promovido por Ah'llTO Barrios (n.I945) que jumo a la ncti"idad de 

3 2 GOl\7.lÍlcz (n. 1938) pretenden la dcsrnilificadÓII Je la cultura europea. 

~.-a.eD se dieron manifcSlocÍ<Jncs que oludian a la pobrcu de la vida l:oJombiana. 

= "".10 m.:ucriale-s pobres o de OCs.."Cho. eumo d arte popular de los bll".,S. 

.... :sio en 1972 por Gabricl SeHCial (n.1947) o las esculturas de alambre y tubos de 

:.aJerl1 ifr~a dc Carlos Restn:po (n_19501. 

" cniendo el ~anktcr popular de demostraciones o accio~ públicas. estan los 

~icos Inural"s reali~.i.dos por Di~go Arango (n,1942) y Nirma ZáralC (n.19-'6). 

::. la acti,'K!ad no con\'encioBUl de las últimas décadas se- encuentran Teresa 

~ie (n. 1956) con I'l'rJ¡mlllm,.,:~ qu~ aluden a la .. ida doméslÍca > José 

:!...-ndro Restrepo (n. 1959) dedicado a las \'ideo-instalaciones en las que aborda 

_ wnropológicos. históricos ~ soxillk:s. 

wrnas de los grupos. de maner .. indi .. idual. ''arios artislas Ir .. bajaron en e:<Pfcsioncs 

• !r3dicion¡.lcs. Entre dios d"SI;!can el bf1lsikilo Vmicio llorla (n.1942) > la eubana 

\a \lcndk-ta (n.I948-1985). En la mayor p"rte del tmbajo d~ estos artislas se 

~ ¡,jencia la imención de ~()mUnic3r. Es d caso dc Aru Mcndicta. cuyo 1mbajo t;';'nc 

:ancla simbólico. Habiendo ~ido en\iada a Estados Unidos jumo u su bcrmana 

canalo cran niñas. Ana ¡"1c,klicla h.'lCe manifiesto en su tr:loojo eSla ooswlgia por SIl 

6) 
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"'~ ~'a realizaba aCIOS "rituales" de Üsión de su cuerpo con la naturalc7.a. 

.: ..... ~ silut"l1' t"ll la licrr~. en l~s rocas, CIl la hierba. o imcf\"cnia en b tierra de 

~: documentaba lU$ IIctos que r.:¡¡lizaba en fotografia y los exponía. 

~...:ndo '011 Mendida e l mismo ~spíri1U alusivo a l exilio, es I~moso el gn,po 

r=s cuba/lo$ N,,,!va York Cm"" }.{<I't!Tü,l. car..IClcr;/.óldo por sus instalaciones 

=3~~:..ll ... S ~' su fllene contenido politico. 

~ en 19MI. la Exposici6n titulada Vul"",,,,, /, rcuIliú a vanos arti~I¡'~ que se 

",,,," .' 'miado ~II el siskma 1;r.JI"ilo de educación :lnb';.a. Su interés se .:cntrnba en 

De,;a cultura 'J arte populares. La corriente ma.~ ntdical la propusieron 10$ artistas 

¡o..--::;, .. ban rdigion.:s afrocubanas y que habían crecido en ese ~'(III\(.'");IO. De 

~ la temutica dominante filO la religiosidad, sobre lodo, afrocubana. En el 

:"0:rnal. domimi la prodll~ción de la déc~d~ d~ los !X:hcnta la instalación y el 

-DO-objctU.l1" en general, con un fuene eomponclIle simbólico manifiesto 

",,,,a"-ocntc en acdont'S rituales. Los artistas nuís icuponames que participaron de 

_~"OCatori~ son Ana Mendicta. José nedía (n.l959), JII:llll'rallci!;Co Uso (1956-

=:=:.a inst;L[;-ción m¡j~ conocida es Por Amririm en b qLlc une el barroco y In 

~ 

.... ..su guatemaltcco, Luis Dial. (n.1939) c;'ptó intcri's con sus primeras 

...... -iones ambientales entre Ins que deswea Glwwbalas (1971) que (,Iudin a la 

, iolcntll situación politica de su pais. t\~tu;,lmcntc, contimiu utilizando 

=~; .. ú:s industriales y conceptos de dis~>f>o en obras bidimensionales y 

~"x::510nal<;s. 

~ :>'Iongc (1968) dc Costa Rica, es una de b~ artistas más conocidas de 

JiIIoC"...:a Centro!. Trabaja con vid~"O, fotografías, instaladolles y ohjcto,¡. Uno dc los 

~ r::tá5 ro;'ClLrt'Cnt..,~ en su acti~idad es la violencia en contr .. de 1;1 mujer 

--=- ;:icJdo ell su "ideo L<!cciim de Maquillaje de 1998 
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::: "cneluc!a, la vanguardia "no-objetual" luvo que enfrcnt¡ltSC a la hegcmonía del 

r.c ~lnetico. En 1973, el grupo confonnado por Margot Romcr (n.1938). An.a MariJ 

\.~, (n.1941) y lk~lriz Illanco(n.I944) y enc(.bczado por WilliillT1 Slone (n.1945) 

;rc>:;J.gonizaron las exposiciones-espectáculos: ScnsaciOIll .. 'S l'¡'rdidml dd Hum/m'. 

po...,.." Culllribuir " IC/ Conji,.·;ÚII General y I'je! u Piel; manif~tacionc" que 

r"OC.lban en el publico una serie de scnsaeiunc~ en Un:J c"Jlecie de mllu):.-

5.;..~ embar¡;o, la hegemonía le fUt.: arrtbal:lda al c' octi~mo por la fOlograll;, cl video y 

,.¡ Super 8, imegr.indose en muchos c;"!sos ~ ks manifcSlaclones "no-ohjctua!cs", 

E..:::re los artislas no convencionales aClivos ,juran\c las últ imas tklcadas cabe 

DC:I~iOl1.lr a José Antonio HcrniÍrnkz-Die7. (n.1964) quien se dedica a las \ ideo .. 

~ :.lIaciones de lono erilico añadiendo ademá-; 11l:L\erialcs orS:Ulicos. Meyer Abisman 

19(0) cs conocido por su inslll1aeión Vad' por IIl"IIlro. "ojo flor fi,aa. quc 

.:tlIlSislia en un cubiculo de ladrillo quc por dent ro rcproducia una l¡pie<! habitación de 

.=-1S.: media. Alfredo Wenemoscr (n.1954) COII su producción de objetos extraños .. es 

_ artista no trad iciomll de mayor proyección inle rnacional. 

_"':5 Camnilzcr (no L 93 7), es el mayor represcllt~nte del afie conceptual urug"")""

:)e-sde 1969. r~al il,;' instuLacioncs p·olitico-eonCCI tualcs donde c\lcslion~ :cmas com ) 

,.¡ ,d~nlidad, la libertad, y La estét;c;J. Su aelÍl,¡,l3d continúa cn Las ultimas d~'cada, 

.:;xicndo fnfasis en su oposición :1 la comerei"lizaeión del ane y a I~ represión 

""Iitica en Amcrica Lmina. En Firma por ¡ml¡;,,¡/m', establccía UUa fónnH1:t para lijar 

o: prc<:io de c;Jd;J una dc las lc\r.!.S de su flnna. En la Bienal de Venccia de 19811. 

~scntó b celda de un prisionero incluyendo ohj,·tos y textos qu<, hacían rcC~",ncia, 1 

~rror del encarcelado; esta inSlalaeión fonnaba parte de l~ serie /Ju [a lor/llr., 

;,Tl<gaQ)u. Aflistas de generacion .... s ,,-""Cicntes suelen us.,r \';Jrio~ L~L1g'l.ljes como \ I 

.::rle PO'"cr(I, e"'prcsiollcs primítivas, nrte coneeJltl13L y pintura mur.tl. 
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~.l.cionistas" más Jovenes , destaca Mario Sagradini (1946) conocido 

. ,",'r. _Hade;/I Un'/,'llay (1':191) en la que presentó mesas de café con 

, en alusión a la rique~..a ganadera de su país, en los que incluyó 

!$1.:_l'1Jguayos, 

3$xlla obra de AlfrcdoJnnr (1956) por la calidud de sus instalucionc, a 

.b:.;.::a :argos periodos de estudio, haciendo énr:lsis en el lugar donde v~ ~ 

:.a in5talación_ Los temas que aborda también han sido objetos de serias 

y son muy ~mplios y generalmente de interé.> social como la 

y manipulación de men~ajcs ideológicos en la publicidad, la 

3 Estados Unidos, lu explotación de recurso, naturales y la xcnurobiu en 

Pe-.i. el crít ico Juan Achá fue el referente intelec\ual para la v~nguardi~ 

:::::~,:E':I <.;rupo MrMUY re~lm\ una ~eción en el Instituto de Arte 

que consistió en Henar de basura la galería, 

.~_ escultores y pintores peruanos, al igual que otro>: Hrtistas latinoamericanos, 

~ su obra a manifestaciones no tradicionales. Es el caso del escullor Carlos 

:

::Tanaka (n.1958), quien trabaja cerámica escultórica con ad ición de otros 

;:'es, que monta en inst.;¡1aciones monumentales. 

r..e ~no·objetual" en América Latina se ha caracterizado por la utilización de low 

-. ~ objetos construidos, pues las escasas posibilidades de financiamiento impiden 

.;a:urollo de un arte de alta tecnología. Como se~~ló Mart~ Traba a pnncipios de 

_ .:reada de lo~ ochenta, en América Latina se utihzaron y d~struycron objeto, 

~n: más pobres que 105 ob,ietos curopeosl9que simbolizaban sociedades 

~,x." />larla, Arre de America LllIino. I g{)(J·/980, Barlco 1"lcrarocricano de Desarro ll o, 1V ... <hingtoEl 
.t>S,A, t994. pg, 150. 
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~-e del arte de 105 noventa tampoco se ha camclctizado por utilizar 

••• __ ~"~"Ió,,i,o,., quizás porque el aCCC50" estos es todavía limitado 

~ !C"D(Q:;¡mcanos, tal como se planteó, a propósito del arte digi!:!1, en 

::::~~:;':::::. Dc todas m:mcrns, muchos artistas tr."li~ion~les y no 
T ! ¡ la le<:nología a su alcance corno la illlemc/ para di rundir su 

mencionados en ~ilios inlcma"ionalcs o nacionaks y en 

.. u ••. ~,,~ oropías p"ginas wcb . 

... r-" '!l(H)bjctual" en Europa y E~t:uJllS Unidos , la "vanguardia no

:::=¡ ~-:;¡ Latina. fue recibida ¡Xlr los muscos como llna lonn" más de 

m Ei"~ casos se convHtió en el arte de las clases dirigcnl~s que 

~z,',e: !a imagen de sus países como pai!,e, modernos. El arte de las 

... _ ;:1; , ,s:!-ó y coexiste con otras fonnas de l'xprc,ión, incluidas las 

~ anificó la muene del arte ni logró la demolición de las 

~ opo5ición a la mdu~tria cultural y al circuito del arte resultó fáci l 

t :.1' en América Latina no cx;sli~ y no c~lslc en la me(lida en que se 

~os Unidos con la consigUlcntc, y a veces msólita, especulación 

zr __ D! anisla.> "no-objdu~lcs" que utilizaron un lenguaje críptico, 

:
~:~ .. "';Janicnto de la socicdad. Por otra parte, cs meludible y patcnte, en 

Z =s:: tipo de manilcslaeioncs, la inliltr.lciÓn d~ la cultura popular, como 

.. " .... ~~-.'m' en el taSO de México, Brasil y Colombia, lo quc rc,u ltó en unn 

... ~.~",'" .,""d,,"''"'"'''''' latinoamericano, 

=:¡:i:¡:~;¡:¡;;;::~~:'~::~1¡" ;~";:'~;. ~ de Americu Lalinu: , Banco IntC"'Olcricaflo do [)esarrollo, Washington 
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... m. "¡wiooancri<;U/'I05 (tue siguieron prac\i~¡mdo 1<15 disciplinas lfmJiciona\cs • 

.... a _ !lcro.lcros. pn.:..:isamcnlc, de (a tradición prI."Wlombina y occidcul:;l1. Es 

_ . ..... ,",) arte latinoomcricano contemporánco, =istcn 1:15 cxpresionCll de 

~¡oncs. de fOnl,,,ción d,ferente. q\le ~ !l1nl1ifí~sl:m en di"ersos estilos 

i ;,-s. que más que cnl¡'cnlJrsc se complcmcntnn. 
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LA PINTURA FIG URA TI V A BOLIVIANA OEL S IGLO XX 

~I. Prelimimlres: el siglo XIX 

... (poca rcpl1blicmm en Bolivia significó, una d~ I¡¡s el¡¡p¡¡s más [lObres en 

..x:xeión para las artes plnsticas. El primer cuarto de siglo culmina con la 

.x;.-endcnci~ del pais y es fáci l imaginar ql1e dur,mlc este periodo, las largas 

m das en contra de la dominación española y las pugn~", internas, no 

'"" n:ecieron el desarrollo de la actividad ~rtíslica . El arte no se beneficiaba del upoyo 

.1Iic.al, y ~l p~recer no contó con el interés de la nueva c5tructura, pl1es, eso se deduce 

x:. hoecho de que no sc hubiera fun dudo unu ¡¡cademia basta el primer cuarto del siglo 

\...'- Con lodo, si bien se hicieron inkntos por darle continuidad a la actividad 

r-wca. bmentablcmente, no lograron mayor repcr~u,ión . En 1858, el gobierno del 

.-:wr José María Linares creó una escuela popular de dibujo lineal cuya dirección 

Do:- encargada al pintor Antonio Villaviecncio a su retorno de Francia". Ya a inicios 

.a=:: siglo XX, en 1915, una misión pedagógica bdg~ con!r..ltada por el gobierno 

~ó la primera cseuela de artes aplicadas en La Paz y ulla escuela de artes y oficios 

a:: Cochabamha, eerr:indos~ ambas por ralta de recursosl). !'or otra parte, y al igual 

~ en el resto dc Amériea Latina. eehpsado el poder de la Iglesia CUlólica, el 

,_,;:ipal comitente, la producción artistica d~~ccndió dr3sticamcntc. 

1..00 la llegada de b independencia llega también el espíritu neoclásico. Los dos 

::r..:neros pintores que se nombran a miGio~ del siglo XIX, son Martin Drexel y 

Wznuel Ugaldc, ambos extranjeros. Ugalde, llega en 1825 con la comitiva dcl 

:.i!lertador y" pesar de ser eeumoriano, es c{}n~i dcrado el primcr pintor repub licano. 

Se dedicó pnncipalOlcnte al retrato, dentro de este género, sc pueden nombrar el 

:: \·,il.rrod Clatirc Rigol>eno, Teori"" ml"/ica., y 01'0' e;/udiu. Ed.CasJ MUTllc ip .. ¡ uo Cultura "Fra07. 
-""")"0" . La P"". Bolivia. 1975. l'gs.27 Y 2M 

:,,,¡ ...... JlS. .10.32 . 
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:'tlffito ecuestre del 'v'nriscal Amonio José de Suere, el de Andrés de S~nta Cruz y el 

x:rato c~u~stre del Libertador S illlon Bol ¡"¡¡r, rcali<é<ldo en 1830. 

I....:IS pimores de este periodo se dcdie:m en parlieular al rctr:110 de tipo heroioo, en el 

;aún de c;o;nltaf las glorias l11ilit:lres de los próceres de b in,!cpcndenci". Sin embargo. 

~ retrato mas eomÍill es el de busto y es esta b fOlnla en la que se representa a las 

;a:l!oridades de la !o\"cI1 república_ Por otra patlC, las construcciones reli gios.-.s en el 

-i.""llbito urb:ulQ $011 escasas 'j tienden a In sobriedad decor.l1i\"3 del nuevo eSlilo, por lo 

4u~ el lugar para b piutura es lrunbiétl lIIellor. Los 1~ll1as prcdomin:lIIlcs son lus 

Jo.:>cIOIl'S de la Iglesia y escenas de la vida <k Cristo y la Virgen. 

Al igual quc ~n Olros paises de América Latina, ell Bolivia. d "rle popular Imbin 

..-,amcnido su producción inspirada en la In.dkiÓn del b.1rroco eolonialiSI". Se tmt"b;, 

jc imágenes \OIivas, de pequeoo fOlllwto que se reaHzab.:m en lienU! n melaL 

~ualmenle malerial reutiliwdo. Eslas imágenes de eullO popubr, euros amores 

';"!-'nnrulecen ell el anonimato, constilllycl1 Ulla de 1:ls c;o;prcsioncs artblicas mús 

~""nportantes del periodo republicano no sólo boliviano, sino 1ambién, 

-1!lnoameneal'o. 

Antonio VilIa"k.,ncio es el primer pintor boliviano de la é[!OC" republicana, también 

Je fOllllación academiciSll1, realizó el n,:tmlO ce~~tre de Jose Balli\'i:,II, y varios 

:"l:tI1ltos de buslo, ":':Ilrc dlo~ el de Mm:ll.O Mclgan:jo. Al igual que M:ullIcI Ugalde, 

hizo pocas obras de e~r~elcr rcligiu~o. Ilaci~ mediados de siglo, v~rios artistas hacen 

;lmlura religiosa ror comisión de la Iglesia, entre ellos se encuentran Juan de la Crul 

Tapia. Fau5lino Pcrcim, $Jlurnino Pórecl, José Maria y ToreuJto ~lartirtCz.. 

Otros pintores aclivos cn In segundó' mitad dd siglo XIX son Manuel Maria ¡'órcel. 

~bnlld I'ercirn, 1'I0rcntilloO Olivares y Zcnón l1urr~lde que hizo el (Clr~to. hoy 
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desaparecido, de Pedro Domingo MmiUo, que estableció In fisonomi" de la que se 

valieron otros ~rtistas pma retratos posteriores. 

Quién, sin du<.l~ ha dcj"do un importante testimonio del país de aquella epocn 

m~di"l1te S115 dibl!jos y aeuOlrelaS, es Mdchor Maria ~lcrcado. Anista autodidaeta. 

que ,·iajÓ por Suere, Potosí, Cochabamba, La Paz, s"nta Cruz y Ben; registr.1ndo sus 

lmpresiones dd p;lis.lje y la gente en ti" estilo il1g~nuo que lo cmp;lrenta con el artc 

popular. 

Debido a b inl·xistcnci:l <.le Hila institución de ronn;¡ción prof~sional Si~lel11,itica . la 

mayoría oc los artistas eran aficionados. Sin embargo, nl¡¡unos lo¡¡mron viajar :, 

Europa para cstudi:,r. bcnelieiándosc de bc<;:as otorgadas por el gobierno e instalaron 

escuelas particulares a su retomo al pais . Antonio ViU;lvicencio, Zcnón lturraldc y 

José García Mesa tuvieron largas estadías de aprendizaje en Europa, particulannenle 

en Francia. 

Algunos escritores q\le se han ocupado de la pÍlllUr¡¡ bolivian;¡ del siWo XIX y XX. 

lamem:m el que estos artistas rtO se hubicmn percatado de la revolución impresionista 

> que por lo tamo 5U ~rrelldizajc fllcm ··neadémico e imitativo·'. En ojOS comentarios 

se hace cvidtntc que la idea del progreso en el arte es!:; completamente ~Sllmida. Sin 

embargo, ésl~, no cs, ni ha sido, Un fcnóm':l1o tllclllsi\"o dt nuestro p;lís y se 

manire~tó trunbi~n en países "dcSilrrollados" en los que, histori"dOTCs y eriticos 

lamentaban el qllC algunos de 5U5 nrtiSlas no asimi1:tr;¡n los adelantos lmísticos como 

si de adelantos lcc'lológicos se 1r".1lasc. Emst Gombrich advierte esto, ni CQmcnl."ll 

sobre el shock en la erilica <.le arte a partir, prCClsamclM, (id impresionismo)" de 

cómo canlbió éste la percepción sobre las siguientes vanguardias". I'OT otra parte, es 

,. GOnlbskh Em,¡ H .. 1I1J/(>riu dd ;Ir'.·. Ed,lo,ial ,\Iiann S.A. Madrid. I"SO. PI:>. 501-S tS 
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de esperar una critie;¡ de cstas caractcristie;¡s con la ventaja de una mirdda 

retrospectiva_ 

En las ultimas décadas del siglo XIX, DoliYi~ cstaba lejos del clim~ y las 

.;ircuns1.afICias q:.JC rudieran favorecer el desenvolvimiento del arte y la literatura, 

mucho menos propIciar una ~intemaciOllalizaeión" ~n estas actividad"s. Al comrario, 

el país IUVO que afrontar el impacto de la derrota en la Guerra del Paeílieo (1879-

1880). con la eo"siguiente pérdida del Litor;¡1. Durante la transición del siglo XIX al 

SIglo XX y la primera mitad de este ¡,!timo, Bolivia perdió aUn mis territorio en las 

guCIT35 del Acre (1899-1903) y del Chaco (1932-1935). 

Tambi"" es h;'cia fines dd s'glo XIX, que Bohvi;, se integm a la economía capitalista 

con la explotación del estailo. La Rcpubhc~ había mantenido la estratificación social 

de la colonia con criollos., desct:ndicntes de cspai\oles e IIImigr.mtes europeos con el 

poder económico en sus manos. Dc:bido al progreso de Una naciente burgues ía 

latifundista, que. como en muchos otros casos, confundió sus intereses con los 

intereses del país, progresaron también varias ciudades, en espt.."{;ial, La Pa4 

En 1898, los centros de poder politieQ y eeQnómico se trasladaroll a csta ciudad como 

consccl.lencia de la denominada ~Rcvolucjón Fcdeml"" llevada addante por los 

liberales aliadOs con los indígenas :1 travé.~ de zar;'t~ ViIlea. Una vel. ohtenida la 

,ictoria, los lideres IJ\dígenas, entre ellos Villca, fueron encarcelad"" y ejecutados. La 

,·jctoría de los lib~rales significó, en los hechos, illlicall,entc el traspaso del poder, 

pues en accione.~ políticas no representó cambio :'¡gullou . Es en estas circulIstancias 

-muchas de ellas se mantendrían c:,~j inalterables 11;'$1;\ mediados dcl nuevo siglo-, 

que el país enlra en el siglo Xx. 

" (J¡,...,,, de Me,. T ""' .... "'¡¡¡'Iori. y Cutlu," 011 1, U"tivia dd $ i\,lo XX"' en Pin""" fjl!livi(U", del 
SiX'" XX Compibción de I'odro Quer.j""u. tmp'.'" en MItán. 1980, p~. 33_ 
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111.1.2. Primcru mi tad del siglo XX 

Ellibcrnlismo. b"s;¡do en I~ ceol1omí" del estmlo, tuvo un enr;íe!cr progr~sis!a 'lll~ no 

¡,c habia manifestado :mtes y que estimulu el cR.'1:imicnto de algunas eiududC'S dd país 

~. la il1lereonexi:i~ d': varias de cUas a tr.,,,és de "ías rérreas y caminos. Este progreso 

~e manifestó en espcda! en las ciudades de In l'u, Potosi y Sucrc. dunde ~c ronn;,ron 

círculos de Ikllas Artes y se publíQb¡u. rcvist3s "xclusi,-anlCIlte en r,,"'cés. en UIl 

ambiente que continuabn con la visi6n"arraneesada" del siglo XIX. 

En 1" ciudad de La Paz, entre 1917 y 1926, en Un csCuerzo por darle di~ci6n u las 

artes plúst;eas, se C!"CÓ el Circulo de lJellll.\' Arte,· funduJo por Raúl Jaimes Frcyrc, y 

los pintores Angel Ismael D;ivalos (1871·1953) y A"eli,lO J\og.'des (c. 1 R70-'!), En 

1918. artistas c intelectuales potosinos formaron el Grupo Ge,llI Ikírbara y hacia 

1930. fruto Je las inquictudo.-s de este grupo, surgen los I'imol"<'s Libres de fu Si¡orra 

influiJos por el mo,·jmienlo indigenista Jel Pern. 

En el siglo XIX y el primer e\lurto del siglo XX In cnscriaru.a del arte había sido un 

asunto privado. Los pintores eran alltooidactas o, como aliciOllados, podían estudiar 

en los talleres dc artistas que babían recibido formación ~n el exterior. En ] 926, el 

Presidente IlcrnanoJo Sile!) rundu la Academia Nacional Oc Oella:; Arte!) ql.lC llc"ll su 

nombre. La Academ ia fue crcad~ bajo parámetros neo·clasicistas y cllcomenJa.!¡¡ a 

dos artisUls con C!:>!:' formación: lIombcrto Ikltrán de Olivcira y A\ejanJro Guardia 

1896- 1977). Esta orientación de la cnsc"an:t.a artística durJría poco, pues. en 1929 

Ceci lio Guzmán de Rojas se hace cargo de In Acadcmia y dirige In cnscñan/.a hnei;¡ el 

indiserlisrno. Lo signilicatho de cste hecho, es que la "c"demia constituye el prhner 

mtento, por parte cid Estado, de dar al arte nacional una linea Jetcrminada. 

" inicios del siglo XX. tienen eonlÍnuidaJ la pintura de eone historicista y alegórico. 

destacándose en e,to~ temas los pintores EJisa Rocha de Ihllivián, Müllcr y Angel 
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Davalos. Este último, pintor autodidacta de larg;1 trnycctoria, debido a su interés 

histórico pintó cuadros de person~jes bolivimlOS como Ililurión DaLa, Edu~rdo 

.\varoa y próceres de la indepeoo.:ncia. Sus pintur.l$ de escudos de la nación y de los 

Jepart:,mentos fueron reprod"cidos posteriormente y ~e conscrv~n como \"crsícmes 

o!1ciales. Se dedicó espcci;,lmcnte a la cnS<;Íbnza y no llegó a ~xponn su obra en 

"iJ:I 

En la primera mitad de siKlo, como sucedía en el n:~10 de Laliooarneriea, el p.usaje 

fue uoo de los generos que m~s intere. dcspertó ~ntr<: los artistas bolivianos, 

de.>ilITolhindo,e el p~isaje urbano cspcci~lmente en la~ ciudades de La Paz, Suere y 

Potosi. Uno de sus ll1a~orcs c.~pon~"tcs es José Garda Mesa (c.I8-+0· 1 <)O~), oriundo 

de Cochabamba, es considerado pintor de transición entro el siglo XIX y XX. Viajó 

a Roma y Pans donde ll.,rticipó de los salones oficiales e independientes. Como 

pintor académico hióf,Q retrato, pintum religiosa y en especial, paisaje urbano 

\ulicndosc de fotogralias. El uso de la fotografia, llIuestra que García Mesa estab 

alejado del cone'~pto impresionista de la pintura al airo libre ~n el que la luz solar es 

determinante y tendí:" m~s bien, .11 int"rcs docllll1enta l de los vi:Jjcro~ extranjeros que 

habla i'lfluido e~ la noeVa visión del paisaje en Améric;, Latina. De regreso en el pais, 

~ dedicó a 1a ensci\anza cn so taller privado en Cod¡;lbamba) fue maestro de 

.-\\·elino Nogales. 

A,clino Nogales, fue otro pinlor destacado de las primeras dC~:J.da~ dd siglo XX. 

Di~cipulo de Garda Mesa, además cursó estudios e1l Argent ina y Fruncí;" Realizó 

retratos de personalidades de la epoca, como el retrato dcl pre~idcnlc Ilautist;l 

Sa:l\'cdr~; se dedicó también ala clI5Ciianza despo.$ de instalarse en Co.x:habamba. 

El paisaje rural akanzó ma)'of des.arrollo en Cocllilbamb.l, donde cabe destacar la 

obra del paisajista Raul Gonl.álel Prada (1900-1989), pintor de los valks, activo e1l la 

década de los años CUM~llta ~ cincllcll!a. /l.-brio Unzueta (1905-1984), con una ,isión 
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ma.> pr6xim~ ¡,I impresionismo, ,e desli!ca por sus r~tr3to~ y paisajcs de pinceladas 

'uehas. 

En el costumbrismo, uno de 10$ géneros mi,s dusarrolbdos en ¡\m~rka Latina e11 la 

Nimera mita<.l del sil:lo Xx. se destaca en Santa Crul: la obra de Annando Joro:;n. 

Jordán (1893-1982), pintor aulodidacta. represento con picardía la vida en Santa 

( rul:. titulando sus cuadros como "moti vos típicos e(l,ccl'os". 

A partir de 1920 y ha5ta la Guerra dd Chaco, el país estuvo inO"ido por la id.cologia 

':d Ai'RA (Aliallla Popular Rcvolueio'laria American,,), partido político po:ru:mo y 

al el arte por la obra de José Sabogal. Por 1,'1110, ulla d.., la>; tendencias mi.s 

Im portantes del P',¡iodo. si es que no la predonlÍlI:lIItc. es el indil:cnisn'o, que 

encontró terreno fértil en el p;,ís, pues lJolivin era y continua siendo uno d.., los países 

,Jtinoamericanos con ma)'or población indigella. 

Enmarcada en el indigcnismo·6
, se sitúa la obra de Cc..,ilio GU7Jnán de Rojas (1899-

1950). Su obra se earacterizó por wla búsqueda, sobre todo. fnrnml que Jo lIe\'ó a la 

btili;¡;ación de las li~uras. En la década <le los años veinte realizó varios retratos de 

¡¡ente de la alta socitlbd estilizando sus rasgos como ra.~I!0S indígenas, 

Tras su retonlO de España. donde completó sus estudios. se iostala en La Pa/. y reaJiw 

\arios paisajes de los acantilados de areilla y piedra. adem;'LS de p:,i~je urbano de 

Potosí en los que participa la figura del indio con los r.lsgos cstili7.ados ya 

caraclcrísticos del estilo de GU7Jll<ln de Rojas. Como din:ctor de la Academia 

,. Cartos Salax.\r MO'l>jO ,ilú. lo obn de Cocilio G",~nln de \(oj., en el indbni,mo, e,l,bte<icnd(l lal 
<lif .. rnci, dado ct c:or:lcler """lill!OO y do: CSlili.r.:.ciÓ<l rll,m,,1 de: I:i ,00 de C, "l.Ulán de: j\" ,a, 
.,.1<1«1",,1 .. ,ndigo",SI. ' pe",.nos hicicron l. mis",,, di'lIrI.ió" en,ro Hldigoni,mo < ",di,niSLl1o <" 
",t¡¡ció" a 1, Otlrd ,le Jo,é Saboll"L L'le .. ,""jo .. referir:. a ~, obn di: {iulflljn d<: Ruia., «1,,'" 
~-.di¡eni'l' por "" .. ta I:i .se ",,!;' ~n 1> q"" ~Ie ¡;'u:.= en ta 'nayor pan. de 1 ... libo-..... de: anc 
;uc;ooal y l3li ...... rrocnaoo. " ...... 1I.,la, et car.ictcr rcivindical",io del indi¡:cni,mn, le,I'>1 solno ane 
1.:" ino"lIle,i,ono. habl.n d< un. mayor Inl1uencia dd muroti. n,o r"" ' u r<>mpononlc poli'ico. 
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:::~"IU"C los artist.:ls extranjeros que tr.lba.jaron en el paí, en estc periodo están el 

o.::u.atori:1lI0 Lui~ Enrique Toro Moreno (1897-1955) y el austria¡,;o Victor rch.'I:lInl 

:9OO.e_1953) tlcdiC'ltlo al género del paisaje . 

. -\¡1uro Borda (1883· 1953) es una de las ligur..,; I11~S iOlpol1antcs de lu primcr.l nlÍtad 

.:~. siglo XX. Dorda produjo una serie de retratos de personas allegadas y farnilian;:¡ 

.;¡ue se distingucn por su rcaI15!Uu, ~ntre los que destacan el retrato d~ SIL' p-1dres 

¡9~3), el de su hennano Ik~tor (1915) y el retrato de ~u madre regando las plurltas 

. IQ~O)_ 

Se CQrlscrv,m también los retratos de pcrwnajcs, como Walt Whitman, Maquiavelo, 

\·l~tor Hugo y Baudcl:tir~. 130rda intesTÓ al indi¡;cna en su obra de fomm diferente nI 

cr.di¡;enismo del que rene~ba; en el Ya/ir; (1918) la representación del indigena no 

tiene un interés plUam~llte fonnal. C0l110 sucedía en el indigenisrno. Aquí. el YlIIiri e5 

el sujeto princiP'l\ del cuadro, la escena representa lln cnCu¡,;nlro con la culturo 

;:1Jigena. relc\ :mdo uno de sus rasgos más eilr.lc!erí~ticos: I~ consulta a Ins hojas dc 

coca. 

&rda también ~ ocupó del pais:tje. es dc de~!aCilr Su insistcncia en la rel"'r~sentnc;ón 

¿el Jl/ime",;, montm'la tutelar de la ciudnd tle La J'az. Reali".ó estutlios de tonalid:tdc., 

il distintas hor~s del dia. en los 'loe se revel" la intencion de. ade1l1;ís de estudiar la 

luz, captar la impresión del momento, lo que mut:stra un criterio próximo al u:;o 

impresionista de la pintura al aire libre. Además dc! J/limall;. realizó pab"jcs de los 

valles yunguei\os y en mU(.has otras obras el paisaje le sirve de escenario pi1r1l ternas 

d~ carácter ~lcgórico. 

Las obras alegóricas cotlstitu)cn una linca muy impol1ante en la producción de 

Amuo Borda. ('ri/ic" d., los ¡Sil/OS y Triunfo Jd aTl.' C"~~im (19.:18). la obra más 

conocida de estn ctapa de su labor, es un manifiesto cstóieo en el que \~ mujer que 
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:-eprcsenla a la tkrra y a la nalurolc ..... se ne de los ismos entre lo~ CU ~I\:S, Borda, ha 

inc luido al md igcni' mo quc fue la corriente cQCtánea domin~ntc; sin cmbJrgo, a pcS.:lr 

'::~I tnulo del cuadro, éste no pucde $Cr considerado c!'¡sico desde el punto de vist, 

estili " ico. 

En 19 19, Borda Ilc,'ó una ¡:ron e;o¡po:;icióll a lluenos A,re:;. No se conocen los 

comentarios heehos ~ propósito de la muestm; lastimosamenle. al parecer le fue 

~"bad a en su integridad por un comp:llrioLl., lo que obviamente significó para Borda 

::na gran froslración y, ~m duda, t;lmbién una enomle perdida, pues se lrarub;¡ del 

ITabajo de varios ai'ios. A Sil regreso JI país. Dorda se dedieó a "11 actividad sindical y 

a escribir su libro El Ux:o, además de nlJ';iS actividades como el teatro. Después de 

retomar la pillluT'J, cnlJ'e 1951 y 1953, rulo dc Su fallecimiento, rcalitil esmdios 

ópticos y cromáticos como preparación para impartir clases de pintura. 

11 1,1.3. Se¡:u nda mitad del 5;¡¡lo XX. 

En Bolivia la Rcvolución de 1952 ma....,a el des;:¡rrollo de la modemidad; si bien ~us 

re, ultados no tuvieron la fuerza del conflicto urnmdo, ni colmaron las expectativas de 

los §cctores entusiastas que la habian npoy"doll. El gobierno del MNR Ilcvó adelante 

tres medidns polltica~ muy impor1:lIllcs: la nacionali,~'le ión de las minas de los 

denominados '"barones de! cstai'io". MamiciQ Hoschild, Simón 1. ?atii'io y Carlos 

Vic tor Aramayo, :3 Refonna Agr.¡ria yel \oto uni'·crsal. que incorpora a la mayoria 

indigena a la vida nacional. El pensmnicntJ nac ionalista que se había manifestado en 

las pnmcras décadas del siglo X X, cobró fuera a mi;>; de c.,tas refomllls. 

1\0 puede dejar ¿; hacerse referencia a este episodio de la vida nacional por sus 

consecucncias y el impulso quc dio a la eulltlra. El sentimiento nacionalista "Ielltó la 

3 ¡( lein H~bcrt S" I/i.J.II.r", d~ Ilo/M", C.p. VII I. Ed , Juvcnlud. Irad. c, ,,clta,,. Joseph Barn., d .. Kva , 
e<l ic ló<l. Lo P:v-lJoli,'ia, 1m. 
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~Ú5queda de la identid~d nacionn1. se revalori¿;lron las raices indisenas del país. Lo 

-. ¡, im¡x>rtante. históricamente. es I~ pre5Cnci~ de! indi¡;en~ en la vida n"cional como 

-'.lelO político y de expresión cultural. 

El proceso revolucionario llegó a Su fin en 1964 CUlIlldQ. con un golpe d~ Estado. la 

,!¡ctadu .... militar del General Rcné Barrientos lomó el poder e inicio un largo periodo 

.Ji~ci')Cho años- de gobiernos mi I iwrcs '1ue terminó en 19M2. 

Dura te la década de 1950. las artcs recibicron un gI:m cstímulo del seclor e~tatal 

:I:edi. lite el gobienlo centml y los gobiernos munieip:llcs. Los artistas tomaron 

~sic ón en relación a los recientes acontecimientos y ~e llgrupalon en tomo a dos 

;x'iic )f!eS que en esl<: periodo se consideraban antag('niens. La primera. la de los 

artistas comprometidos con los postulados de la revolución. cuya producción tuvo un 

:n:mifiesto componcnte nacionalista e indigenista de r",i"indicacioll social. por lo qlle 

;;¡cron denominados artistas "sociales". La segunda postura, era la de los arti~tns más 

~cccfltivos" tendencias extr .. ,.. "s. denominados "ab~tr:lctos··. 

~ I'Cl"olt "iÓfl nacional se manifiesta efl el muralislIlQ influcociaOO por el mumlismo 

mexicano, a pc~m de qu~" diferencliI de este ultimo, 110 contó enn el mismo auspicio 

O:Slalal ni akam:b lal difw l. Sumado a su compromiso idooJógico y al momenlO 

;:o..,litico del país. ,;1 lllumlismo, fue la expl'l:sion plástica más import:l.llI': dd periodo 

revolucionario. La~ figuras más importantes de este periodo fueron $olón Romero y 

."lbre 1000. Miguel Alandia P~ntoja considel';'ldo pintor oficiJI de la revoluciOn. pues 

sus muroleli ocuparon los espacios simbólicos de poder más importantes (I'arlazncflto, 

el pal~cio de Gobkmll. Yacimientos). 

Con la idea de hacer arte público se rcaliVll'On vanos mu .. ,des en los princip;lles 

edilicios estataks. ):1 di,Cl!rso revo lllcionario cn el arte se uflroximó cada vez más al 

",-arxhmo. aunque en la pr.ictka b Revolución no 10m" L"'Sta di ... :cciÓn. La tem~tica 
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d~ la pintura muralisl '<C earacteri7.ó por la represcntación de obrero.. y emnpcsinos 

,,'mo heroicos grupos 11"T,,~nos en ~ti t ud eombulivu. Dc fomlu muy similar a lo 

sucedido en el muralismo me"icano. el indigenismo fue una corriente dominante 

dentro dd mur~lismo, pues la:; rei"ino iC~lcione~ que se pretendi:m afinnar emn 

wnbién cuhumJcs, pues ~ obreros y eampcsinos eran y son, mayorilariamentc, de 

01 . I:~n indígena. En ese ntido, el supuestu de un Illundo prchisp:mieo "'"" j'l~to Iw 

p" rmauecido en el arte y, otras aeli"id"des a trav~s deL tiempo. 

El! 1950. se fundó en SI· .... el grupo Ame(l, bajo 1:\ lUIda del pensador y en~yista 

Guillermo Franoovieh ( '1 1-1988) por entonces Rt~tor de la Universidad Mayor 

R< al y I'ontifici~ de S~n "lncisco XnvÍl:r. El grupo llegó a (>ncamar ell I~ plastica 

)5 ideales revoluc onari, y conl6 con el iluspicio universitario; e.,talm confLormado 

p..r W3hcr Salón Romero (1925-1999), Jorge y Gil lm:m:" (n.1933) y ~ integro 

po5teriormcllle IArgio Vaca (n.1930). Dentro del grupo dCSl3caroll prindp(llmcnle 

S,'lón Romero y Gil Imana. 

En el mismo año, 1950. Waher Solún Romero inició Sil actividad con la rcali7ación 

.,::. un mural sohr~ la sc~ta li hcrtnria del 25 de n13)'o de 1809 en d :),,11'11 del 

R~ctomdo de la Universidad de esta ciudad_ A~os después, realizó el Quy·.,¡c y lu 

.·,j'Icaóón cn la Nonnal Superior ~ Amonio Jo~é de Sun c". nrar~c i o.::lHJo In fi¡;lITn qllo.:: 

caracteriaria gran parte de su obra. En 1957, ejecula en el salón de OOJlQr del Colegio 

:\ ~cional "Junin··, lln murol donde vuelve n plantear el lel113 de la cducadún. Al 

fmalizar la década de los :1110s cincocnla y disperso el grupo Anle". vario~ de su.~ 

1Il1c¡;r:mICS se lm~1adan n La I'at., En eSla cimbel. 501,,11 realizó los n",m\cs de 

Yacimientos Pet!olircros Fiscales Bolivianos, el del Comando Gcncrnl de la FucrJ.a 

.\crca [J.olivirul" >. el mural en el inlerior del Monumento a In Rcvoludón Nnc1ollal. 

Gi l Imanó., considerado dcmro del¡¡nlJXl de artistas "sociales", se distinguió Jc varios 

.:" cllos por la soorieJad de su pintura . ..,¡ccnta de las ¡¡c .• ticulaciones c h¡~l ' ,' IlISmO 
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de los personajes revolucionarios. Al contrario, sus fig\Jras en este período suclen ser 

pétrt':1S, planas, in(:xpr.:sivas. ,omo si se trataF.l (le figuros hier;\tic3S. Inwl1á se inspiF.l 

en la~ mujeres mirteras y campesinas utilir.indolas tambi<:n o;omo slmbolo do; la lÍerra: 

b I'"chm"amo. 

Yinculados al indigenismo y considerados como pimures sociales, d~sarroll;lron su 

tmb:ljo Juan Ortega Ley ton (n.1930) y Humbcrto Ja;mes luml (1925-1975), que hace 

ptnturJ matérica. JUniO a .::Ilos se encuentran Zoilo Linares (1928-1961), Manu.::l 

hurri (1928-1973) y Ilugo LarO! Cen1cll~s (n.1935). 

Paralelamente a la obra de e,tos pintores, Miguel AI~ndia Pantoja (1914-1975) 

r.:aliz¡¡ .. arios muroks. En 1954. realizó tres murales en la casa de la f.:dcrodón de 

mineros (FSTMB) y además adoptó una posición militante en tomo al "rte y la 

política. rcladonándosc con la coa (Ccntr;¡1 Obr.:m Boli_iana). 

En 1956. se realiz., el primer salón de pintores abstractos, Ulmquc esta definición no 

sea cabal en alguno!; casos. Estos :lrtist:lS r.:rrescntaron en aquél momemo la 

intención de acercar al país a las corrienll"s intem:t<:ioTJ.1Ies. El expresionismo 

abstmeto norleam~ricano. que .. ivia su punto ll1<lS alto <!n eSla d¿cada, cs b escuda 

cuya inOucncia >c hace evidellte en varios de esto~ artistas. Del grupo, surgió una de 

las pintor.ls boli\'ianas más conocidas en el exterior; Maria LUIsa p¡¡chcco (1919-

1982). 

Los "sociales" y "ab.,haetos", d~satarQll polcmica sobre la originalidad de ambas 

posturas y su validez en el contexto nacional. Entre amhas, surge una tcrcer.;t que 110 

está comprometida con los ideales rc\'oht<:ionario$ ni 1'011 los af,mes de 

intcrnacionaliz:Jciún de la corri~nte "bstnlCta y se cm-,1ctCri7,a por el abordaje de lemas 

"nacionales" como d hombre de la ciudad, el CamPCSill(). el indígena y el JXIj~je. Si 

bien agrupa a muchos arti,I:!S ~on diversas jlO5turas e intereses, y no plantea un 

Si 
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programa tun especítieo como el de los "sociales", cobró fllcr¿,l n fines de la lk"cada 

d,'los ~nla '1 hoyes una lle las prineipa.l~ tcndcncias en el arte l oliviano. 

Enrique Arn,,1 (n. 1932), es uno de los artistas que pertenece a e~' ;I ICf(;era linea. Su 

obra se encuentra entre la tiguración '1 la ab~traeeión. Se interesa ¡ or lemas ~omo los 

J.m bos.los A"<1N,}!iluS '1 el ,l3.isaje nltiplánico. 

Fernando Montes (11.19JO) pinta figuras pétreas en llanos dcw\1dos. Luis Zilvcui 

'n. 1941) se inclina por la representación del habitante de la eiuf ad. Maria Esther 

BJllhián (1927·1977), ¡KIrte del exprcsionisI110 de la esenela de 1 JlJlf;;! . deriva h ~cia 

el inforlllulislllo para, haei, el final de su carrera. aproximarse al realismo con 

desnudos fcmeninos que co,.stitu)'cn (a parte de su producción más c(1nocida. 

Ricardo Percz Alcalá (n.1939), excelente acuarelista. ~c aproxima unas veces a la 

protesta sociil, aunque gral' parte de su obr~ sucle ubicarst: en el realismo magieo. 

Gildaro Antczarul (1938· 1976), pintor cochahambino, reflejó en su obra la 

d~sespcrallza del hombre común, la miseria dI' I~ ciudad '1 de la "id" de sus 

habitantes, entre ellos el indigcna. En esta misma linea se encuentra Rupcrto 

S;¡lvatierm (n.1955). Ya COI1 e"idente inter':s en las culturas indígenJS. en cspecialla 

a) maJa, Alfredo Domingl.lCL (1937.1980) realizó. en grabado, obras inspiradas en 

ella. 

1:1 p;¡isaje altiplánico es aboodado por Mol$¡¡ Chlre Barricntos (n. 1932), Hu¡;o Rojas 

Lam '1 Da,id Pring1c (n.19-15). En Coclmbn11lb~ . d~dieada al paisaje destaca In labor 

<.le Fernando Praua (n.1943), junto a la de Carlos Ritnassa (n.1934), Antonio t.tariaca 

\11 .1926), Jorge Ctane y Vladilllir Rojas (11.1951). Y en ¡'otosi. ¡lltcr~s.lc1o en los 

~di licios del barroco colonial, destaca Alfn.-do Loa'lza (n. ¡ 927). 
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~Iuchas mujeres empiezan a dedicarse a la pinlura asumiendo di"ersos ·~stiLos. Enlrc 

c1!as cstán Nora Beltrán (n.I929), M;lfalJa Córdoba (n. 1933). Dca! iz Mcndic!n 

(n.1936), Cannen Baptis!a (n.1936), Yolanda de Aguirrc (n,I923), M.lría Smmi"a 

Ge,K":r (1925-197q, Maria Teresa Jkrrios (n.I945). Destacan especia1.ncnlC Agnes 

Sanz de Fmnk (n.I920) y Gmcicla Rudo i30ulanger (n. 1935), quién !.a a1ean:r.ado 

proyección intenlacional con obr.LS qu~ reprcscnl:m UI\ mUlldo idilicl ' poblado de 

personaje'S bonachones y regordetes. La obm de Crumen Vil1azón (n,1952) podri;1 

consider:usc costumbrista al estilo de Amlando Jordán. pues. con Ion" jOC(lSO, no 

exento de ironía. retrata csccnns de La vida de Santa Cruz con un aire inBcnuo y 

cspont~nco. 

I lacia 1964, empie;aJ a funcionar olra instituci6n públic;1 dedicada a la enseñ:lnza del 

arte. La Clll1"er:l de Artes de la Uni"cn;idad Mayor de San Andrés. comenzó como 

departamento de Artes el"' la Facnltad de Arquitectura y postcriornlente se consolidó 

eOl11o carrera. Contó CHtt!· sus primeros profesores con María ~thcr B dJivián. Luis 

Zil"ctti. Ratil Mariaca e Incs Ctirdoba. 

Rmil Maria<;;a (1 '128-1997). h3 sioo ealilie3do como sUfTC3list:l, por el C:I :\clcr onírico 

I.k muchas de SI obras. No se vinculó a ninguna de 1115 lre:¡ comentes coetáneas del 

arte n~cion¡¡l; I~ Il~yor parte de su producción la constituyen retratos y se destacó ~n 

la representación de naluralc;aJs muertas y paisaje. 

llacia mcdiado~ dc 10s:Ulos sctenta. la oposición y la actividad misma de los que se 

habían eonsidn"do gr¡¡pos antagónicos, "los abslf'.Jctos·· y '"los sociales", va 

perdiendo fuer¿:I. Dcspm:s del muralislllO, se da un período de tnUlsición que clIlmina 

en la ~sencr..eión del 15", 3fin al aMe conceptual y a \a denuncia social y politica. 

Empleando materiales no tradicionales. se manifiesta también el ane efímero, y bs 

acciones y perform(mccJ'. 
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Una ¡Je las características de esta mlCva gcneraeión es que des.arroHa técnicas que 

inclu~en la utilización de materiales y [onnas de .... ~prcsión !lO tradicionales. Al 

mismo tiempo, se rccupcr~ el dib\~o como disciplina artística autónoma, ~ se 

incorpor.l la fotografia tal como sucedía p3r.llelamente en otros países de América 

Latina. El indigl:lla continúa siendo U!lO dc los temas más abordados. a¡,nque ya no se 

trata del indigena combativo de la Revolución, sino del indígel\a emigmdo a la 

ciudad. Cobr.m impor1aJK:ia e] creciente problema del oarCQtr:\.fico y sus c[C(:tos sobre 

lo~ cultivadores de la hoja de coca. adcm:is de las imágenes de personas torturado~ y 

asesinadas por los regímenes militares.. 

La nueva gencrución, n;¡cida illrcdcdor de los m)os cincuenta, Cll1plCl-il a scntar 

pre5efICia en las Dienales ]NBO, realit.ooas en 1975. ]977, 1980. En 19111, 1983 Y 

1985 se llevan a cabo tres versiones de la "Bienal Bolivia" organizada por el gnlj)o 

PI/ram. como contraparte a las llienales lNBO. 

En cl C:lSQ boliviano, como ocurría en Lalinoamérica en gellera!. estas 

manifestaciones ;misticas !lO It:ldieionales, 1\0 pretendían la destrucción del circuito 

dd arte. sino Ikvar la vanguardia en la "intcrnaciUlmlización" del art~ tlaeiona\. UIlO 

de los artistas más idcnlificados con este tipo de manifestaciones es Roberto 

Valdreel (n. 1951), quien ~I mismo ti~"1TIpo se valía de tCcllicas tradieion:llcs como el 

dibujo. l'arakla ~ la obra ¡Je Valcárccl y también heterogénea cn temas y materiales, 

se ubie;. la obm de Gastón Ugalde (0.1949). 

Efraín Ortuiio (n.1957), presenta, con Wl dibujo rea1i~ta, monigotes de papel que 

recuerdan o rep:-csenUlll personas torturadas. Tambien realista es la pintura de Tito 

Kuramoto (n.1941), cuya producción se encuentra más cercana a la tcmalica ¡J~ 

géncro. plICS representa tipos y costumbres de Sant;1 Cruz con énfasis en el ddalle. 

" 
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Los hermanos Raúl (n.1940) y Gustavo Lara (0.1934), a su retomo al país a finaks de 

los :11105 SC!C1l1a. desarrollan su obra inspirada en el !olklure nacional. en especial. en 

el earnaV" .. l de OruTO. la obra de Raúl Lara se caroctcri:.(a por la representación de 

pcrsOlUljcs de la clase poplllar. el indígena migran!". su \ 'ida y sus creencias. Es 

comun SJlU.ilr la obra de los hermanos Lara dentro de! realismo mágico y 

e\¡dent~rno:nte Sil obra suele Meer constantes referencias a obras del boom 

lalinoamcricano en la litemtura que n:t:ibió este nombre. 

La obro do:- Edgar Arandia (n.195!) se M camcterizado por su critica sociaL 

Integrante de los IJI'nt'mérilos J~ 11I Ulopill, el grupo se tkdicó a ¡" revisión de la 

historia mciolwl y ~ la denuncia de los regímenes militares. 

Fernando Rodríguez Casas (n.I946). se interesa por el modo de: representación en sí. 

lIa estudiado la pcrsp.."Cti\·a yel punto de vista . m.uo de estas experiencias son sus 

obras de perspectiva esférica con las que e~ identiticado. La obra de César Jordán 

(n.19"¡7) modifica clliellzo. mediante entmntes y salientes con gmdacioncs de color 

en figuras vohunétrlcas que se confunden con los volúmenes rea1c:s. 

Las generaciones mds jóvenes de "imores Mil crec ido en democmcia y mudlOS de los 

pinlores de generaciones anteriores se han alejado de los \()IlOS bajos. la demlOcill de 

la represión) los tonurndos. a pesar de que en nuestro democracia como en muchas 

de las democracias (no sólo latinolllllCriclIlIiIS). la represión adquiere nUC\1lS formas. 

Las nueVlls generaciones \"Ueh'cn a tratar temll.'l más ligados a las corrientes 

universales es el eaSQ de Angeles Fabbri (n.1957). Patricia Mariaca (n.1961) y Maria 

la ¡'laca (n. l 962). 

1:.1 tema de la identidad resurge como resu ltado <le: las reflexiones acerca de la 

globalización quc o:-n muchos casos. tiende a uniformar la infornJ;lei6n y las 

manifestaciones cultura les. ESlo ha llevado u buscar referentes de identidad en el afán 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



de las nadones para mostr~rse como originales, cOn la consiguiente n::valoril.a~i0n do.; 

las " identidadc, locales". LIIs camctcrístieas de esta idemidad y sus nmnifestaeionc" 

son lemas de renexión no sólo para 1(15 artistas. 

M3reelo Sua7.nábar (n. 1970), Guioma, Mes .. (n 1961 l. y Alejandro Zapata (11 .1966) 

son pintores ngurativos que además muestran interc.o;cs diversos y muy cspccílic08, 

como ser la complejidad cultural dc la sociedad boliviana y jKlCeña en especiaL Exislc 

un gran número de al1istas jóvenes que se cncuentran en actividad y cuyo tmb"j'J 

muestra c"lidad y promete constancia. Dc cualquier manera, será el licmro el que 

revele el trabajo constante y sólido; se debe dejar "que la pintur~ se haya secado en el 

lienro y el plástico se haya endurccido~. 

Finalmente, la producción de varios al1istas ,le gencr"cioncs anteriores. incluso d" 

artistas nacidos en las primeras décadas del siglo XX que continúan en actividad, 

junto a la larga lista de artistas que surgen el1 el tmnscunir del siglo y de las úllim;:¡; 

d~c"d"s. le prometen al arte boliv iJllo un lurllO impu l~o y ojalá la libcrt~Ld de que ~o 

revelen y valoren todas sU.'; posibilidades. 

!'I En .. 1 Gombrich Cib Horold Roocmberg • popósno de la ",,11100 de criticas e hi.lOriador ... 
Gombrich ~-"",I J J., Ml'ano= CO<L!cmpoolncow 

tfI /fisUlria ckI AlU. Ed. AIi"", ... Formo. 2dahL. 
\980. M><lrid· E ............ 1'1I5tl. 
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IV, LA PI NTURA FIGURATIVA PACENA EN LA ULTIMA UECADA DEL 

SIGLO XX 

IV.I . • : n torno a la piotul'>l fi¡:uratiu. al arte no tnulkionwl y iU temlÍtica M fines 

dfl ,iglo XX. 

Cuando se habla de uo p<.'Tiodo de ticmpo determinado. hay que enfrentar la tcntoción 

de tratar de p.'lft iculurizarlo de antem:mo. Establecer en qué c1Lmpo y qué fenómeno 

es el más importante para carncterizar un espacio de tiempo puede resultar en una 

simpli ficación excesiva que cmpobrc~a su comprensión. Dilkilmenle po<lr~ln 

lItribuÍNC carnctcristicas dislimi,'ru¡ a la deead3 de los noventas. pocs no parece que. 

en este caso. se pueda hablar de una ruplLLra con respcrto al pasado. 

Muchas de estas clasificaciones que se dan a periodos artisticos no surKen de 

mo\ imieotos propios del ane. sino que son fnuo de acontecimientos a los que el ~rte 

00 se puede sustraer. Un giro en la política """onómiea y sus consccueocms 

detcrminan. IWIlbién. nue"as condiciones para el arte. 

Uno dc estos cambios de orientación se produjo en 19S5, cuando .. 1 gobK..'Tr'IO de 

Victor paz Estensoro adoptó los principios dcllibcmlismo económico. n."Chazaooo el 

Mcionalismo y capitalismo de Estado que so pmpÍD partido habia implantado Cn 

1952. El Estado fue reduciendo su inter"ención en la aclÍ,idad económica) su 

participación en la promoción de las artes plásticas y en eI"ein:uilo~ del arte es cada 

vez menor: galerias. institucioocs de promoción. COOCUl'SOS y otros van adquiriendo 

carácter pri, 'ado. l'ermaneTl1cmente se abren nue"05 y diversos espacios en los que se 

le brinda al artista la posibi lidad de expoocr. aunque, en última instancia el acceso 11 

galerias privadas esta condicionado a vanos factores. entre ellos, a las posibilid:ldes 

t"CollÓmicru; del artista. 
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Algunos artis~ y otras personas relaeion~<la¡; con el arte, entre ell~ la historiadora 

Teresa Gisbcrt, h3n coincidido en denominar "generación 21060" a lo~ artisl3$ que 

han abandonado d discurso nacionalista y que viven y trabajan bajo estas nueva~ 

cirelm~\aneim;. Est¡¡ "generación", se aglutina únicamente en tomo a la exp](mldón de 

Olr;t:; posibil idadcs plásticas y no comp"rten eumeterislicas estil istioas o Icm:\licaslO
• 

He¡;ha la <liferenciaeión a partir de la aplicación <le la polilica neoliocr.ll en el pais, $e 

le atribuyen ,,1 arte de 13 dccada de lus noventa, varios rasgos, aunque no ~iempre es 

posible allnnar que sean caraeteristicos, pues muchos vienen manifeslúllI.losc desde 

décadas anteriores y qui7..ás ocurre qu~ "lgunos p¡¡recel1 inten~ificarse. Por otra p"rte. 

puede que el retorno a la democracia, en 1982, sea un aconl~'Cimiento más important" 

y determinante pam la actividad artistica de la d~ada del noventa. 

Dentro de la tcm:ítica, se ha recurrido al indígena de ronna pcrn'"ncnte. a pesar d~ 

que la mirada ha cambim.lo desde aquél indigenismo vinculado a la Revolució¡¡ 

Nacional. [isciplinas como la antropologia, la etnología y la crcciento conciencia 

wbn: la hisloria del pais han estimulado el accn:amicnlo y conocimiento de es[.;Js 

culturas. Sin embargo, son principalmente las lIlanire5t~eiones de los propius 

pueblosl
], las que han logrado que se revele la urgencia de mayor atención por parte 

dd Estado, e.specialmente, en 10 qoe toca a sus reivindicaciones como "naciones·'. El 

discurso de respeto y tolerancia enlre las distintas eultul"::ts que habitatl el territorill 

bol iviano se ha hecho comu.n, Muchos artistas idcntificndos con estas culturas, toman 

ideas de ellas, intentando rcscntar y rcvalori7.1r nlgunos aspectos como su 

religiosidad, su fonna <le elllender el mllf\do, ya s.:a dc!>dc ona pretendida pUr\:)'.a tlc 

eSle o COI"lcebido desde cllllt::Sti7.aje. 

lO Gisbcrl de Mesa To'csa."La Gcnc,,,,,iim 21060··, Zoom, I~¡cr de l. R""oÓn. lO de Oc'u\)rc de 
2002. p¡. 4~.49. 
" En t989, ta nun:ba indl¡co>(l" por 1. Jisnidad y el l.",.ilO<;O", 

" 
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\tam""i Mamani (n.1962) es UlI artista que llXurre a su origen indigena como fucnt~ 

de iuspir.lción en su obr.l, aunque sus motivos 110 :1(',10 pro" ienen de la CUhUr:L :L)'mara. 

\lucho del interés por los pueblos "primitivos·' evillencia el deseo de retomar a 1: 

n~tLlr:Llcza, por ende ,,1 pensamienlo mágico, ,,1 ehalnOll islllo. en resumen es Un;! 

busqueda que se aleja del sistema religioso tradicional o.Ie occidente. La mmLer.l en 

que eSlos pueblos concebían llL 1l3turalcr.a y los c1C1I1etLlOS ha intcres:l<.lo Imnhién :1 

nuestros artistas. entre dIos Fabrieio Lara, Martha C:ljías y Gustavo Mcdciros. 

La mujer hJ Jdquirido U1I papel muy importanle en el :Lrte boliviano dd siglo XX. a! 

punto que Marina Núilcl del Prado (1908-1995) y r.,'luria Luisa I'acheeo (1919-1982), 

5<,)1\ las artistas bolhiallas más conocidas en cl exterior. La tem~tica tombien So. 

inclina hacia lo "femenino'· eon la rl."vulorización d<:l tejido, lu scnsualidad, la piel, c· 

\e5Iido, la sangn.' y el :lutom:Ir.lIO r ..... gmcnIJrioJ
•. 

Cómo se concibe lo "fem~n¡no" despierta interrogantes que no son objeto de estudi, 

en c~tc tmbajo. Lo que ~í es posible percibir es b perllLan~nei¡¡ de al¡:LULo:; 

preconeeptos: ciertos temas son considerados propiamente femeninos, las mUJe«:~ 

artiSlas se circunscriben a éstos por cOrlCcmirks e,<si cxdusi\'amenle n c\lill; 

tilLlLlmente, un arte hecho pnr mujeres tendría el propósito implieito de lomar Cl>p.."lCio 

P.1r:l bs mujeres, en la l·'gica de la "toma de la palabro" por parte' de ¡;nlpo; 

minoritnrios. En estc tipo de distinciones parece eseonderlle un ultimo rnsgo d~ 

scgrc¡;a"ióll, eo; comÚIl nlifl'par la producción de nrtistas Illujeres bajo '·arle remellin,' ' 

o el m,,¡ empleado "arle de g¿ncro,';J. 

n Que,..,j.,,, Podro. ·'EI ano d,,!':mIO la d¿.>d., d< 105 ,"' ..... "'. en I)oli.,..,", !lislo,'¡" J' C,,/mm No 21, 
'""¡,,dad Bolivi.na de 11is.lo,;", Ilo,;cmh<'t de 200 l. p¡;s, 16 1 ,162. 
"El ténnino "género .... empIca en "".¡tro medio p.r. r<fe,i('$<.". lo re1atim a l. muj~,_ En.1 ane Se le 
~3 dado 01 mismo uso .i"'l'km~nLc por el hect", oc qLO: d ,"l i 5(~ "" "aso , .. mujer. Sin embargo. \ 
bien ",bido, y prcci. .. "mcnLe por 050 incomprensible d que .. c I~ 1L.l)'" d><lu <stc uso .11<"""'10. q ... 
L.",fllie. <lo , ........ "" mh ""'1'1;:., de tar.\(,.,. coslumbrisla. 
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I:.n una sociedad dividida por circunstancias sociales. ecol'lÓmieas.. polilica$ y 

euhurnlcs. el nne difiei!1TICnte expresani un ideal eoleclh·o. Se ha hecho cada vel 

más c~ident c quc muchos nnistas ut ilizan un lenguaje críptico haciendo énfasis en el 

intimismo. La pret~ndida libre expresión artística accntúa el carácter intimista de la 

obra. muchas '<eces. cargada de "expresionismo~ como rcsultndo presumible de esta 

libertad. Sin pretender dar una clasificación concluyente."., puede oombmr a ani'lt:tS 

nacionales que parecen hacer én[¡¡sis en la ··expresión··. entre ellos Miguel Yapur. 

Patricia Marioca. Kciko GollZilles. Fernando Montes Colque. juntO a un grupo de 

grabadores y escultores. 

Al igual qu,," los grupos nacionales. el indÍ\'iduo nI.-.;:esita arITm.,. su propia identidad. 

no es sólo el individualismo el que nos muestra una realidad fragmentada. Lu 

"""stetización~ de la ,ida cotidiana ha p!U'ucado que los temas carezcan de panicular 

relevancia. Sin embargo. e'lto 00 implica qlJC lo cotidiano. individual o local earezca 

de interés. La figuro humana. el interés por el hombre. el lugar que ocupa y su 

relación con el universo es un tema recuITCnte no !!(llamente en el arte nacional. 

Alejandro Zupnla y Fernando Rodrlgue7.,CIl$as parecen tratur e'ltos temas desde más 

de una perspectiva 

Si bien el siglo XX. secular por excelencia. "., reflejó en el arte alejado de lo s.1grado. 

más específICamente. de lo sagrado judcocristiano. el interes JXlr pr.iclicas religiosas 

arca icas y la renovación cspiriILLal individual han sido asumidas como parte de la 

culturo rcligiosa occidental alticmpo qlle se recum: a I¡¡ imaginerfn Crisliana, esto 

pucde observarse también <;n la obra do:- anistas naeiorules. 

1M> dilemas sociales del pa ís proporcIOnan una fuente de moú,·os. al parecer. 

inagotuble. Uno tO:-m:l presente desde haee varias dcradas atrás. y que se manifiesta 

IOmbién en el arte. es el de la coca y \3 eocaiM. El cultivo de la hoja de coca ha 

estado somclÍdo a una fiscalización internacional cada \el: más rígida con un alto 
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costO soci~l p;,ra el r~ís. En el arte. so:.: 1m mantenido la defensa de la hoja de coc~ 

como elcrne-n1o fundamcnlal de- la cultura y rcHgiosid3<l indíg"na.. quechua y a)'mar.l 

en eSflCcial. 

Es prácticamente ímpcnS.1hlc hace-r una distinción. COmO b quc cxistió a ",iz. de b 

Revolución Nacional entn: ''.>ociales'' y "abstrJctos", Pcro, es indudubJe qu<: mucho~ 

artistas dt~l111~tran mayor iolerés y scnsibilid;,d h,acia lemas "sociales"; nO sio:mprc 

CQn el sentido de dcnunc¡'" o indignación moml, sino lambién, en lono imnico y 

burlesco, En este ;imbito se encuentran las obr.lS de AlcJ:H1dro Sal;,:wr, Mario Cunde 

y Ejti Stih. 

La tcm;·,tica que hacía rcrcrcncia a la minería)" al indigenismo ~c ha Irasbdado al 

ámbito urbano. Lo~ artistus de las últimas décadas se ocupan mas de las vivencias de 

los individuos urbanos. entre d lo~ i'ldígcnas emigrados del c:lmpo y mesti7~)~ o 

"cholos" que se incorporan a las ciudades con su cultura. La rdigiosidad indígena, 

eSI~ es un renÓIl1~no part1culamlcnt.· luerte en las ciudades occidcnlales del [l~is, se 

acomoda a la vida urbana Ira!l~fo(JJlántlola. Este aspecto, qu\: implica muchas factl~s 

de la eullur .. boli\ian~, es abordado por varios ;Irtist~s. entre ellos se encuentran 

Edgur Arandia, Guiomar Mesa, Sol Mmco. 

La sociedad boli\"iulla no puede ser calificada como un~ sociedad "conSlllnist:l". "" 

emlxlrgo, lo IjIJC no pl.lcde ser subcstimatlo, es la presencia tle metlios de 

comunicación masivos, por lo menos en muchos pUIlIOS dd país. Algunos artist~s han 

utili¡wdo y ;ld~~uado los ulcdios de comunicación masivos a SIIS intereses; ulili:¡;¡m 

artes publicilarins, afiches. tclc~'isi6n, folograli" y texto escrito. 

El lema de la identidad ha sido una prcoeup.1ción desde el periodo rc~ ublicano '1 más 

aún a inicios del siglo XX. El rechazo 3 la herellcia culturol eSpallol ,_ muy prcscn,e 

en el siglo XIX-. desde mediados <Ie l siglo XX se ha transfomlado ;n un crecientc 

C.r,.,. ~; 
Art" P¡.st¡eu 

1I M.S" 

,,~,. '.;-: _"o 
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interés en pn:scr. ar el patrimonio artistico del periodo coloniaL Las in\esligaciollCS 

hisHíricas han s.1c.1do a la lUl:, desde h:,cc variru; d .. 'cadas, e,ta riqm:z.1 :lrtisliea. La 

restaUnlC1Ón y exposición de obws de arte virrcin~1. ·!ic n~.os en c~peci(lh ,e hiln 

constituido ~11 !i,cnt~s de las ql'~ se (llillll'IlI:, COllsmntcm~l1te el arte contcmpor:ínco, 

En el país no se han confomlado graooes grupos que rosibiliten la rcaliateión de 

manifestaciones artisticas no tntdicion:,lcs mOllumtlltnlc~, -)'.1 sean in,\;d~ciones o 

pcrfom"l/u;eJ'-, 'lile requieren, además de la participación de decenas de personas, 

varios rnc:scs de prep:,meión 'f gr:llldcs inl'cr.sioncs, Los grupo;; dt aedó,l polilic!! 

lampoco h:m sido numerosos, deSlacó.ndosc en la generaci6n del 1S !.w' be ,,'mérifos 

.t~ fa "topía, En]a déc:Kb de los noventa qUi7..lÍs pudria c'lImr Cn esta clasificac·ión, - (1 

pesar de su propia neg;,tiva a ser incluidas en el mundo del arte-, el grupo feminista 

"'lijar .. CrC(llldo que uti lizan el gro/f"i, los hOf!pCII¡ngs r la producción nlldiovisu31. 

con una 3clilud de ciar.! protcsl3 r denunc ia de la discriminación, los prejuicios r 
desigualdades sociales, 

El arte "no-obJctu31" r b uliliZó,ción tic materiales extra-pictóricos no ~s una novedad 

en el arle nacionnl. Ya con la ap:,ridón de la "gcncrnción dcl7S", surgid!! o p:1J1ir de 

las bienales iNDO, se han visto este tipo dc manifestaciones que, en la decooa de los 

no\'enta, C<lntinúun prescntes cn el panornma dd nrte coexistiendo con (JIras 

maní resla~ ioncs consideradas "lrudiciOllalcs", 

Es característico del arte '"no-objclual" el reducir o eliminar .. 1 CQmponclUe visual cn 

la obra, e incrementar el componelUc -conceptual", En algunos C:ISOS, eSlo suele 

si~llific;¡r que en In práctica sc reemplace lo qllC tina imngen única r CSI~lica puede 

sugerir por lo quc puede decirse en otro I .. nguaje. Muchos artistas se c,~prcsan por 

medios "no-objctll:llcs", es d~'Cir ob\'i:mdo la inh:rvcnción en un soporte "lradicionor 

o sin producir objclos, Sin embargo, eo el país, cstos 3rtislas lambién pint:m, tienen 
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afmidad por algirl medio tradicional Q utih7.an ~mbos ~m distinción. Entr<: ello.. se 

puede nombror a Raquel Sehwarv.. Ramiro Garavito y Viviannc Salirl1¡SJo. 

,\ pesar de que la vari~dad tem~\ica de la que se ha hablado es abordada por artistas 

tradicionales y no tradicionales. la diferencia pan:(:c r.ldicar principalmente en loo 

"medios" que se lltilizan. Los artistas que se valen de In<:dios tradicionales, COtllO la 

utili7.ación de soporte, de óleo, acuarela, cte., es dccir aquellos en cuyo tr.loojo ocupa 

un lugar importante la habilidad técnica en estos medio~. son ~onsidemdos arti~t¡¡s 

"tradicionales". Los otros artistas que, generolm~'Tltc. no utilizan soporte y que por 

definición -aunque no siempre en la pr.;ctica- uo prdeodcll producir objetos artísticos 

y se valen de otros m~-dios como el "ideo. la fotogr<lfia. las instalacionl'S, 

perfOl'nwnces, cte., son considerados arti~\(,s no "tradicioua1cs". En muchON casos, se 

deja de lado el hecho de que también I.'.',las manifestaciones requieren de un saber 

hacer que recurre a otras disciplinas como el teatro. la dan/~l, cl lenguaje 

cinematográfico, y no están e¡¡cntas de la nccesidad de conocimiento y manejo del 

color, tono, planos, ángulos, volumen y lcx tllra~. por citar sólo algunos aspectos que 

están incluidol;; tambicn en la t(~nicas de las artes tradicionales_ 

En el rte de 13 última d~~ada, aunque Cste no es un rasGo caractcrbtico. se utilizan 

diven; ,s materin lcs y modos de e¡¡presiótl. El arte vi rtu~l. e inelu,o las ¡msibilidadcs 

que o::'CCe illleme/, -/le/arl-, no 5C han desarrollarlo plenamente en el pais. E$ 

indud. ble que é~te cs un campo en el que queda por hacer, y por eSI": camino cs 

previc ,1.:: el aprovcchamk."to dc otro Icnb'll;lje COI1 sus propios requ.-rimientos y 

especl icidad. 

"'Qu",.j3>;U Pedro. "L:t arte dw:>ntc lo d«aoh de 10$ """"n\.l en IlohvlaW

• Ifi.lorr(l)' C~/. "''' No 27. 
Soci.datl Uo¡',ian" de 1 ti'lvr;o, n,,,,iomb,. de 2000. [lg'_ 164. 165_ 
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IV.2. La pintura fi ~u rati va paccila ~n la última d(oc~da dd s i~lo XX. 

IV,2.1, [lIt ruducción 

Aunque nos hayamos referido princip"lmcntc a expresiones de! IIrte mlmno no 

popular, la fl"ma de manifestaciones artí$tieas que hay en IHK~tro medio es Illll)' 

amplia. Dent"n de CSU: contexto nos ocll¡mremos de comentar la obm de v"rios 

pintores h'LCi. ndo hinearie en la rruduedón de los u!timos <licz mlos del si~lo Xx. 

I'rcteooemos J¡lg<,r en los intereses y motivaciones pcr.;ona!cs dc estos pintores no 

s610 en lo que tienen de diferente sino en lo que tiene'l de c~L1lÍal. de lIIodo qlJC 

podamos inferir los ms~os más importante:s ce la pintura figurativa paeei\¡] <le los 

noventas. 

En nuestro acercamiento partintos del punto de vista dd cspcetadur, si bien éste no 

puede prescindir de la miroda dd autor, pUlS e"identementc el artista tiene ,ma 

percepción de Sil propio trabajo, <le modo que: luremos constantes I"l fcrendas a él. 

El análisis que prctendelLlos hacer ~f1 este tr~baJo, no tiene que \"er (on la expcricnci~ 

~stétiea frente a la obm de los artisl:i.~ que hemos scke~iOIl.ado_ r:~SClltrai\;¡r lo que 

sucede entre el espc<:t:ldor y la ob~ de ane es )" ha sido U110 dc los más imponrlllles y 

diflci les obje10s de e~tud io de la estétic;'. Puesto que no es el objetivo de e5te tr"bajo 

) no es útil para los tines que nos hemos propuc'.510 no 'lOS rcrcri,,'mos a la ubm de 

estos anistas en este scnli<lo . 

Paro aeere~ntos a la percepción de los ~r1ist"s sobrc su obra, al1l1ql1e é51;1 no es 

definitoria para nuestros comentarios., henJ('s I"l-..:urrido a sus Ik-..:laraeiones en 

aniculos de peri&lico y otro tipo de publicaciones. además de al¡:unas entrevistas 

peTSQnalcs. Además, conocemos parte de la ohm de algunos de estos pintores u tmvés 
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de sus exposiciollCs; también variOS de ellos han man:feslado sus :de3s en 

conferencias ~ a~ti\'i,' les rc laeion"das con el :lrte, 

Nos hemos \'alido también de oomcnt¡,rios o presentaciones de la obm de e:;IOS 

pimorcs contenidos en ('at~logos y en otras public~lcion~s. En el C~,.,(l de 1<1 

documentación de los cu~dros, de la mi~ma rumIa, hemos re~l.lrrido a la hihliogmlla 

pertinente. como ser libl'OS, ruu.I;mos y eóll:iJog05 de e"posición prineifl:llmen~c. 

IV.2.2. El criteriu de ~clcccj{1fl 

La selección de los pi"to ~ -s II cuya obro dedic;tmos Un comel·tario a eontil;uru:ión. se 

debió a las siguientes <.:On' Jer:tCion~s : 

1) En primer lugar. se trola de pintofC$ figuralivos, aun'lue ti' algunas obras o c1ap:Ili 

de sus eam:r.lS se hayan ;tlcjado de la fiijumei6n. Mas aun, en la obro de e~tt,s artistas. 

si bi~n 1:1 ligurn human" en si misma no es \ln~ c:l[.tcteristic:1 ~entm l o pcfl11 llellte. en 

muchos casos, es el princ- al motivo de inten:s. 

2) !.;l obra de a' gunos d los pintores selcccion"dos ticne l.n \;",do dc a: ~!rJcción 

nmyor; sin embargo, nún se encuentra en la rcprcscnta,·iún esquem"jca pero 

dislintiva qlle hemos considerodo como porte de la dcfinidón de figuroción. 

3) Hcmo$ seleccionado 3 pintores cuyo reconocimiento está pleMmcnlC e(;n~olid"do 

en ti arte nacional, es decir ql.le h~mos decidido aceplar el critcrio del púllico. Hay 

que añadir que la mayol parte de ellos tienen varias décad..s de trabajo xlnstante, 

lodos ellos h~n estado en acti\'id"d durantc b década rasada p.lrtici¡'ando cn 

concursos y rcilli:t~tndo exposiciones, incl uso ;lquel1os que pasan 1a 11luyor parte del 

ru)o fuer.,) de la ciudad o dd país. Es precisamente por es!;' constante a< ti\"idJd y 
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partic ipación \lue lenem s mayor acceso a Su obra. Esla ~:. h""tanlc conocid:! e 

identifica a sus autores. 

Sin embargo, hay que ;)lar que no todos los 3rtiSI.1.~ CU)··, obra com"nlnmos se 

desempeñan e.~clusi valll nte como pintores, algunos de elle' han utili;.ado \ruias 

tcenie"," y medios trmJil onales y no tradicionales que l:ond"l:en parte de su obra 

b:lcia otras disciplina.>_ 

IV.3. Comentarlos 

IV.3.1. Ed¡:ar Arundía ,'; 95 1) 

La pintura de Edgar Ara ,dia es, ev¡,kntementc. dI! inteneio,,',; políticas. Mudo de 

lo que se puede decir de la obra de Edgar parte de que S'TmlOS en qué S'-'ntido 

enliende ~l esta palabra lan cargada dc sentidos negativOl> hoy ,"" dia. Para él polílica 

es la posibilidad de elegir 10 mejor. no sólo individual, sino ta"" ién, colectivamente. 

Su obr;¡. anlerior a la rcapertura democrática tenia un carncle lucho más d~'j¡garrado 

acentuado por los tonos ~jos. Esla elapa de su trnhajo p;ln;c~ haber sido percibida 

como la distintiva. Amlando Soriano Dadani dice de su o¡'I"J que "dimana de nM 

actitud sincera y persisten le, de erilica social que se resuelve C'l pintura panfletaria y 

sarcástica, pues el trasfondo irónico es siempre áspcm, mUI' .a¿ y c:\u,tieo:.J! Sin 

embargo, no loda obr~ u objelo que Edgar Arandia produce c., de critica soci~l como 

se \'e en las tres principales exposicioncs \lue realilÓ en la déca',l de los noventas. 

Aunque la pintura. lígurativa o no. expresa ideas, las manifestaciones artísticas no 

¡radicionales para:en scr mcdios más direclOS par~ trnnsmitirl ~" . también ~i se trata de 

" Soriano Dad""i Ann~~". Pi"'Qrnl B<>Ij.iant:>s C""'cmpo"¡.",,,>s. "o.:.cu!". -a 1J0liyo,". 2<1:1. c;Jición. 
Cochalxun~.La p"", Roli."', 1Od,lorial "Los Am,&,» dd Libto". 2000.1'1'. 2~ Y 29. 
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ioea:; política:;. Como en el teatro político que loma como ~l;<;c nario b calle e 

inte rroga y se dirige dircel:Jl\1entc a los C5pcetadorL'S, b pimur,l. de ideas políticas 

tiene fines didácticos 't momli:amtes, aunque no puede Ser tan directa. Quil.áS Se deba 

a eslo el que en sus e:l:posiciolll.'S, el Grupo Bell<!mérilClS el.' /tl UIO¡¡iu, del que Edgar 

Ar:mdia es miembro activo, haya utili7...,do preferentemente mcllios artísticos no 

IraJicionaks. 

En la produ~¡óo pietún de E<lgar Ar:lIIllia de la última década del siglo XX, la 

l~mátjC;1 adquiere otr;ls , '\,lCrí~tic~s. las cxposiciom:s CIIII(Jllilll;;o Blm· .• (1995) y 

Clwquillgo lJt"k (2000) ' mm com" lugar de refcrcueia a la ciullad de La I'al:. ¡' cro 

e,13S e~posieioncs male" ir';llI diferentes lllter<'SCs. En ('/JIUJlliago Bllle .• predomina 

la visión nostálgica y estctieisl~ dc la ciudu¡J de La paz que no pri.ltcnde indagar en 

sus habitantes. Eo Clmqll;ogo lJt"k vemos el interCs L'Omrariu, pllC~ bosca interpremr 

y representar 10 que habitualmente no s~ ve: los hlehadores de harrio, los héroes 

populares, lo~ proslihuIO' .. los ladrunt.'S: "O cierto modo I"'TSOnajes margin;¡ks. 

Ruocn Vargas, a propósito de MLos Bl"e.~ de EdgM Arandia""" decía ya que los 

pcrsoll~jcs de Edgar Ar:ll\dia se encuentran siempre en el limik: lo~ ~ala\"eras y las 

miscar.ts "la exprcsi6n última, limite" serian el rostro de la muene "limite por 

definicióo ". Los (uerpos dcfonnados se encontrarían en el limite enlre 10 humano y lo 

animal. Armando Soriano Iladani ¡¡pllnta este mismo rasgo. 

También Sergio Cá~e¡(.'s el1 el COlnelll:lrio del catálogo de CllUquiClgo Dark :'punta la 

marginalidad de la que provienen IO!I personajes de F.dgar Amndia. En cft."Cto, se lr:lta 

de imügenes de U\\a cultura que se encuentra entre lo urbm\o y lo rural, entre lo 

occidental y lo indígena: el cholo. A lo que se sunw la incorporJeión de símbolos de 

la culturo. de mosas. 
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La exposición de los /conomágiros (1997) se encuentra cronológicamente ubicada 

entre las dos anteriores series que hemos mencionado y se trataba <k una mucstra 

dedicada al amor. "El hálito vital de la pareja"· nos dice EdHar Arandia-.En muchas 

de sus ob..-..:; se percibe su sentido del humor. muchas \'~es con el tono --cáustico" 

que menciona Armando Soriano Badani. pero en otras ocasiones con un aire mAs 

ligero romo en las series de los toquilos. 

Corno sucede en el caso de otros pinlores. de ninguno de los temas que le interesan 11 

Edgar Arandia sc puede hablar por 5Cparado corno estamos intentando hacerlo en este 

comentario. El indígena, por ejemplo. esta siempre presente en todo su obm. ya sca 

como el personaje de la periferia que se integra. nunca gratuitamente. a la ciudad. o 

como un personaje que rechaza el contacto con la cultura occidental e intenta vivir de 

acuerdo oon sus tradicinnes cultumks ancestrales. como ~n el Grtm Fum(lr. 

1:;11 el díptico Chllqlligo VarA: se ~intet il!8 la visión de Edgar Arandia oomo habitante 

urbano. Están los parlames "iconos de la comunicación" en tomo a los quc se reUne la 

gente. los héroes de la cultura popular e íconos de la cultu..-,¡ de masas. junto a Záratc 

Wilka vest ido con ehamarrn de ctlcro --redivi\'o en Iosj6\'cncs indígenas marginales 

actuaJes"JJ. 

Edgar Arandia utiliza dos métodos de observación: "emic". desdc adentro. y "e/ir" 

desde afuera. Es decir que no permanece ajeno a lo que está observando sino que 

panicipa en ello. Un ejemplo claro de esto son las ticslas ''TOckcras'' en las que estuvo 

(pensemos C'II ChllqltiuRo Dark) y su panicipaeión en la Morenada "Los X" del Gran 

Poder. 

El lérmino grotesco se suele asociar 3 la obra de Edgar Arandia. Estc algo grotesco. 

para él ocurre cuando una oosa no corresponde con su realidad. es d~ir cuando algo. 

" Parte de l •• nlrevisll .. aIiVld., Edg", Ar3l1di •. 121(.9/201)4 . 
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idea 11 objeto, "dcb~ría ser así" pero 110 lo es, I!ntonccs cs grotesco. Dc ahí que lo 

groto:SC') apnrc~,n en la vida diaria individual y rmis notorü'mcnte en lo social. 

Como aficionado al com;(', al¡;uoos dc sus cuadros al óleo y acuarelas se iospimll eo 

él. csto puede vcrse cn La IJCn"<!rso lu:: rld j,rda'l<I. C;Isi sicmpre utiliw en sus 

euadros contraste de comp1cmentalios directos o adyacentes como en el pequeño 

JXlis,"lje de ColoJIIII/III. en el que una mancha bermellón atmviesa el cido aZ1I1. 

La producción de imágenes es "proceso largo y constante para Edgar Arandia. pero 

tmnbí':n es un proceso muy urdenado. EdlylT sicmpr"I! "anota bs idl'as" en libl"O$ qllC 

1m hecho cmpa.>tar previamente con papel de bucna ealid"d. pues a menudo el boceto 

c~igc quc el pilpcl sea resistente. En estos libros Edgnr apu"t;, sus primcrU5 imágenes 

con tinta china. aguad~, acu~n:la. lapices de culor. y a menudo calcom:ll1ias. 

GencrJlmente acompaim sus "1 }CCIOS" de anotaeioncs. Además toma fotogmfias. bs 

recorta de periódicos y hace apunte>¡ del natural. Tambícn rompc algunos dibujos y 

los vuelve a "miar ell busca de conseguir otras formas. 

Ucnewlmentc Edgar ArJlldia ClllpiCl..a el cuadro trabajand,l con acrili<:o. Recurre a la 

perspectiva intuitiva y perspectiva a un punto combinada COII diferentes ánJ;ulos de 

visión. A menudo en sus cuadros la linea de horil.Ontc es alta. derojo de ella sc 

desarrolla la escena. Siempre hJce un boceto de color y S~ prcp.~ro ~I lIli~lllo el azul 

ultramar. el magenla, el amarillo de cadmio. y el blanco de tiulllÍo al óleo y al 

aerilico. 

IV.3.2 E l\ ri'l u ~ Amal (1932) 

Enriqlle Am;¡1 es definitivamente una de las figur.lS más importantes de la pl:\stíc" 

n"cional y no solamente pacelia. Lo suya es una larga y fC<;ollOCida trayectoria 

sol \'Clu"d;1 por la calid:.Jd indiscutible de Sil obra. Ya hetlH)S e~pllC5tu :lnteriomlente la 
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dincult~\d qu" 

fi 
. , 

'gural"J y ,a 

plica el tr3lar de eSlabk-ccr una línea divisoria entre 1" pintura 

~'~l racta. ante el Imbajo de Enrique Am,,¡ C~las dudas surgen 

nuevamente. Su ,bajo se ha diSI¡mciado de ¡" figuradón prcdsarncntc desde !ines de 

la década del ochenta. Basla comp:!faf su obro, de lus llltilllOS (UlOS wn, por ejemplo, 

su serie de t,/JUrapifWi, que es más figur,¡Ü"a aciernas de ser la más conocill". Sin 

embargo, en series presentadas dur:mlc la década ,lel 1lO\'cnl;J hay un" aproximación 

m;'s bien fi¡;llmtiva eJl la rcprc~cntaciólI, nos rcfcrimn< especialmente a f/ Toro 

(1994) Y P<I¡MYÚ dd A /liplrlllO (2000). 

Como)'a dijimos es prccis:nncnlc a finL'ló de la d~cuda del ochcnt;t que 1" pintur;, de 

Enrique Am.Ll se '>'uch'c menos figur:l1jvJ. Sin embargo. en su pimura rc:lliza un 

acercamiento al objeto real dentro de un csqucma abslrxlO qu..: oos lo vuelve a 

presentar (a representar) haciendo rc ferellda.~ ligur.uivas. Ya podemos ver este 

esquema de representación scmi-lIbstractu de un objeto real en su serie Mu",ajios 

(1985). 

Vemos un acercamiento similar a las montañas en la exposición presentada en 1989 

que constaba de tres serie>: Milu/"gia millera, El ",,,,,da d,> ",i ",cm"r;a y 

Nalllrulews MII~rlos; éstas ultimas con intención mas fI¡;urath ... A esta e~posidón 

p!.'rtcnccen S()ur~ d 11/111"0 d~ mi I/I~morill ¡ y Zu/",I/o. De r:;;lól l1lucstra Gonlalo 

II'i¡;uCl deSI~e" el cu"dro litlllado Ca{av; 11 cntre olroS. y las naturalezas muertas dc 

ZOlI"IlIos entero, y p"rtldos por la mi1ad y reali:wdo5 en gamas de colores cálidos. enn 

fondo oscuro. de pakla reducida cntrc el al1larillo. el negro y rojizo." 

En plena d~~~d., de 10l> no",nl:ll; !;nriqllC Ama! prcsclllÓ ulla de: sus senes más 

comentadas: U lOro (1994). que I:onsislia en rcprcsclllaciunes de este animal en 

óleos, dibltiO~, a.""relas y s ~rigr:Irr.ls . Esla ser i~ fue el resultado de v:.r;05 c~l\ldios 

que Enrique t,m~1 habri" rcalit.1do del nmuml, p~m lo cual nlqui ló un toro al que 

"In¡gu.~ V..:~ GUZl1\:'m Gon .. ~to. -u. pinlu"" de Cnriquco Amat -. JI,')-. 1 ... P3l"_ t6. 12.t989 r. 10. 
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tlibujaoo diariamente. aUllque esta no rue la primera \'c:.( quc Enrique Amal 

I'rcscnHlba este ¡cma"'. 

En esta serie se tlcslaean el vigor del trazo y la pincelada. con gran calitlad expresiva. 

COITll) es habitual en su pintura. aqui tambi~n Enrique Amal k,P'lI el máximo 

rentlimiento con el mínimo de r~cursos. Juan Carlos Ramiro Quiroga destacó la 

"fuer7.a s.¡lvajc" que rcneja esta serie. "la fuerza interior", "eltumu.'nto ) I~ solcdatl 

del mal",'o 

En la serie I'oiwjt'$ de, Alrip/¡lJIo (2000) nos C1ICOnlmmos nuc\'artlemc con una 

pintura que hace rcfcrcocia a objelOs reales: el paisaje altiplánico. representado en un 

esquema abstracto. Los colores son también grisc~. ocres amarillos)' negro. 

Ya sea con UII accrcamienlO más IlbstraclO o <:11 ocasÍQrK'S más figurativu. la manera 

dI.' resolver problemas plá.~icos de Enrique Amal se puede definir como sintética. 

Predominan las gamas de colores cálidos. siempre quebrados. hay muchos colores 

ocres. amarillos. COII el blanco que resulta cuntrastes de lUno. I.1UIlIU un poco b 

alcoción la permanente preseocia de un color oscuro. c.asi negro. a \'eCes CQII 

tendencia ,·;u lneea. junto ;L colores ros;¡. po, ejemplo. El tratamiento del color es 

siempre mcsurodo y sobrio. la pintura es magra. prácticamente sinlexlura m.alérica. 

En cuanto a la composición. generahnellle se trala de un solo elemento presentado de 

mallCTU rrontal. con una !;Ola linea predominante ya sea ésta venicalu oorimntal. El 

objdo ocupa b palie central) el pintor explora sus cualidad~s plásticas eLI la 

c;"'Cución de una obra cn la que el color) el vigvr de la pinc~lada son los 

protagonist.as principales. 

' Ion 19')). ) .. " meoc'OfII un "'om .. de Eftnquc Arnol .• ealiado en óleo iObo-. papel y pr~\.C1lL.do eo 
una '''ilOSi,iú" rol<,<Li"" O" l. ",l""i. d~ lo r uncl~dón Bit .... I,u H,,;';,,· ('~III"u. La p.,. 1 S. 12. l~: 
j)i;.C4 . 
.. Qtlirop J ... , e .. 1os IlimiTO. ~l.. oo.";d • ..,lnaría dol MIl ".II",o,{;~I¡II'Q. La 1'01; n 04. 199~. p. l. 
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L<llctmitica dc la obra de Amal pane de la "consciencia sobre el mundo. eltcrritorio 

común quc sc comparte con los demás". En 1990. iniciando su etapa meoos figurativa 

Amal decía que sentía que habia cedido mucho terreno a la realidad en detrimento de 

si misrroo: en el nuc\"O trabajo quc había emprendido. la realidad persistia pero lit: 

había trnl15rorm.wo. 1::1 giro hacia UM pintura menos figurativa fue determinado por 

C"iite pensamiento: el de no sacrifICar la indh'idualidad dcl aMista en pro de la 

descripción del entomo. Sin embargo. el anista debe elegir. de acuerdo a su 

experiencia. un lenguaje para exprcsar lo que percibe sin intentar scl'talar un camino 

como si fuera el correcto pues hay qllC: ai\adir que Enriquc Amal 00 comparte el 

concepto de cI'olución en el arIc·'. 

IV.3.3. ,Io~é IJa}'nI Corrochano (1960) 

Jose Hayro es un artista boliviano formado y radicado en M~xico. su trabajo plástico 

.. -3C eran canooo en el maoclo <le (lISlmta5 t~"mcas. Su In!l>aio tiene un estilo 

ingenuo)' vivaz . 

Los intcreses temáticos de José 1.Ia~TO son algo más dirlCi1es de precisar; enconlramos 

en ellos refercncias a grandcs obras de la tradición pictórica occidcntal como ser L" 

Venus. y el R(,pto de la Sabina. Tambien hay imágenes rcligiosas. conscrnndo 

siempre sus caracteres distintivos pero rcprcscntados en el estilo característico de 

Bayro. entre ellas Sama Ludll y Ar"úllJi:f'1 Arcabuef'ro. A menudo pparc<:cn c-n sus 

cuadros objetos mecánicos. insIrumcnlos quc permiten observar los asiros. lal ,"Cl 

$Cxtantes. corroo en LlIs máquinas y 1M alquimi.<I/lS y b.s Hermanos Im·en/ores. junto 

con OlroS objetos o máquinas C.~Irañas.. 

, Miranda Marro Anu..io. ""Con"usaci"'" ron Ionriquc Amll: hy rom!Jdidad cultural.., Bolivia". Lo 
RI/:.vn. )0.1)9. 10m. D. A20. 
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Es!:os clcnlCnto5 quc se repitcn en Jos cuadros}' objetos. junto al uso de diversas )' 

anliguas técnicas y formatos constituyen e! lenguaje de José Ba}TO, Roberto 

Valc:ircel escribió e! siguieme comentario: 

"e! carácter general de cstos trabajos es. a primera ,ista. historicista y 

conservador. delicado. esteticista. casi nostálgico. Pero tambi<.'n vemos rasgos 

nctHmcnt~ contcstutnrios )' modernos como e! uso de La combinatoria 

surrealista con la que este creador sugiere nuevos significados ( ... r~·. 

Sus personajes. compartcn los mismos rasgos fll;())lómicos. sc encuentran cn espacios 

inverosímiles. lo cual no implica quc las imágenes pro\'engun de la asociación libre 

de ideas como "método" crcativo, Héctor Azor ve en las obra de Bayro una refcrencia 

a la Comclliu dell 'Artl'"' donde anistas callcjeros)' acrobmas representaban obras del 

¡¡lISIO popu~lr: podemos ''Cr a estos personajes en Cir('o (1994) o La ('ujilll mu.<ica/ 

(19'i7), José Bayro se acerca siempre a sus temas con sentido del humor, destaca CSla 

característica en Extrm)o <111111111.' 0997). La nmm't'lI inj/ablf (1997) Y A,IQ/l's.,.'lIIe 

pt'nstmdo I'lr sexo (1997). 

Comentando el trabajo de José Bayro en cuanto a su forma. Juan ACM señala que se 

percibe en ella "11 "equilibrio muy personal}' armónico de las sutilezas del color· un 

t!lllto sordo·con las recias}' pun7llntcs lineas activas. predominantes en SII$ figuras". 

De las liguras nos die<: "fungen como simbolos , No las unc una lógica trivial. sill<) la 

alegorización de alguna idea. impn:sión o conccpto ..... b ·idcntemcnte el dibujo ocupa 

el lugar fundamental en la pintura de José Bayro. Jos colo~s son generalmente bajos 

) predominan las gamas c¡¡lidas con un color oscuro. también cálido. 

" V.lc"~l Robn1o. - r r.di<:io\oo y m<Nkrlli.dad '" LI ob ... ~ JOS<! II.a}TO C' C.ttlogo d~ S_ht= dt 
j,u,. 19'17. on. lO.! 1 , 12 
" AUI' L~I",: -I!.'~TO)' l. ~eoml'lr" d,L k .. 1Io OOIi.dion,,-. Clliol"l" Sombro. Jo. Lr.. t997.p.6 
- Achí Juan. comon~io ,mor ........ el ~.,óIOl!o So",hra., ,J., I.~:. 19<n. on, 2 , l. 
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En la obro de Jos.: Bayro predomina la búsqueda de la calidad en la ejecueión técnica. 

la calidad de la factura de las piezas. José Bayro no sólo se: preocupa por la actividad 

del artÍSla en el taller. Como otros artistas cuya obra hemos comentado. José B3}TO 

no concibe la producción artística sin investigación y propuesta constante. pero como 

pocos. se preocupa por la cadena entre la elaboración. la presentación y la difusión de 

la obr~: 

el artista ',icne que ser cuidadoso en la creación de Su obra y también la 

dcbefli presentarla adecuadamente y difundirla eficazmente ( ... ).EI anistll 

debe dar un precio a sus trabajos y usar registros de autenticidad. sellando y 

cbsificllndo su obro ... •s 

COIOO Otros artistas contemporáneos. José Ba}TO prepara pc~nalmcnlc sus colores. 

I'rabaja con templ<'. óleo. témpcra: hace grabado explorando sus posibilidades al 

igual que con la eeflimica. Como señala Michela I'cntimalli. "practica con entusiasmo 

las más antiguas y variadas técnicas'''''. por ejemplo. el elKausto aplicado a los fondos 

y Ulili'l3 también la se«ión áurea. 

IV.3 ... . Ma nha CMjías (1954) 

Los rccu~s Técnicos que Manila Cajias ha utilizado en su trabajo son varios. entre 

ellos están el barlk. el tejido en tclar. el dibujo. la cerámica y b pintura_ Como sucede 

oon otros artistas que comentamos, el dibujo ocupa un lugar privilegiado en la 

producción anística de Manha Cajías), corno en el caso de aquellos helTlO$ querido 

" BalTO JoW. -'101M l<Jbr~: ~I ... 1Oq"~ ÓlÍ<O <!tI aM'Su. """ ftspe<:1O al ano cOIuomp<rinoo" , Opi"¡,¡,,, 
Coch.bamaho n. 07, 1994. D. RK. [n .. t~ aMículo ll"yu. ("Scri"" lamm.n .... bro l. función do ,. _ 
C .. ", d. Cuhura y ti p.pel d. 1m col •• ';OIl ¡,tos. mmlI.ndo qU" un. mirad •• 1 arto """,¡d<r.do como 
00<0 mi. "u. una .lkiÓll tanto"", los aniuas """,o _ ~I 1>ÍIblico do-bo u .... rorm ... sc ... "MI 
",oksionahuciÓOl """WIll~ y """ .. iÓOl d~ l. ~laciÓOl ... ~ ~I ... usta. las inu,tucion .. dt difu.ión )' 
""",umo lid .ne, d núbli"", 
.. r.ntim. 11 i Mi<h~I •. "La obr. pictórica d. JOS< Oa)To", LlJJ Tirmpru. ~4 '(l~_ 1991. p_ R4 . 
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considerarlo pues sirve a nuestros propósitos de indagar en los "lcrcses lcnlátieos de 

la artista. 

El trnbajo de Martha Cajins parle de una concepción an;miSla. Todo objeto presente 

ell el mundo ticllc Un ser inlerno que. precisamelllc, lo anima: "la ticrro ""t:í v;,-~. las 

plantas. 1m; rocns, la5 monUlilas, el finnamcnto están ,'"os"· nn~ diec-,"Ia 

certidumbre <le perlenecer a esa gran red de pr~'S\;nciOlS que me suslcn!an y de la que 

fonno parte es uno de los lemas centrales de mi arte." 

El mito, sobre toJo. andino es Una de Ia.~ fuen!es de inspiraciór tematica y fonnal CIl 

eltmbajo de Marlha Cajias. Aparee!;n de manera recurrenlC 1'11' IS obras los árboles o 

las r,lices eomo en Sol Nocturno. dOnde se nos prcscnt,m se.' ,Iando la relación de 

p"rtenencia hombre·tierra. y a la "e/~ de rnUlUa dependen ia. Este dibujo está 

conccbido paro verse lambién de cabc~a en una cima alusión a "lo de arriba" y 10 de 

"abajo". 

Uno de estos milOS andinos más conocidos ap,lrc~ lambién 'n la obra de Marlha 

Cajla$: es el de 1"-,, sirenas Que:rinlult y UnJamm, que segun la leyenda, eran dos 

h~mlanas con quienc~ Thunupa (Snnlo Tomás-San BarloJOI11,) mJi\IIJVO relaciones 

um:llcs en ~o paso por el lugo Tilicaca.u En Sin.'no de HIla/, jara. la sirena se nos 

Fescllla romo una Artemi$ eon sus mf,ltiples pechos a pc.<ar d So procc _ "ncia local 

(il.,(tlrtj<t¡a) . Estoriamo5 nnle ulla diosa de la llaturalC7..a ) por lo lamo de la 

fecundidad. 

Simbolos relisiosos eslán ~iemprc presentes en las obras de N"artha Cajias. Gcrman 

AraU7. Crespo ya nos sellala la diversidad de estos s¡mbolo~' ··antiguos dioses i<C 

" AA VV. Comp. !kni .. üslcnnann. P'opu<J'u> y lemkMIm J"I arlo boIá _""" "JiMS del mi/enll). 
Ac.dc"ua NacianaJ de Bellas Anel ~l1om;u"¡" SilcsM

• E>pxio Simón 1.1'31) lo. T.i!"nqu;ri. La f'.v~ 
ed,Tail"nquiri, 2001, p.136 
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mun.:n C{lllc~Íltrlcamell\C en tQcno u un mundo regido por h circular, aunque de 

pronto esta <;osmogonia nos trae IIn sol escalonad" ..... 

Poc~s n;fcr<;ncias a la religiosidad de los pueblos africano, en América, también 

animi·ta puedcn verse en el artc. Mar1ha Caji:ls nos mu~stra u;m de ellas en C''lIlalá 

en la YrlUgas. donde d dios creador se nos presenta eOIl forma relTIL"Tlina parada 

sobre la luna y flotando sobre el agua. 

Martha Cajias t;¡mbién elabora sus inl~geneS en base;¡ sue~o~ln; lo cuál no se aleja de 

la <;onecpc;ún animista del mundo, pues en ésta los c'piritus que anim:1Il las cosas cn 

el mundo traosmigran de un OICrpo a airo, de un ser a airo y son causantes también 

de los sueños. 

PaC(l~i,1(l se asemeja a un útero o a U/m CUeVa con pintum parietal. El cs<¡uema 

ein:ular y ooneclltrico que ya habíamos mencionado aparece de IIUCVO aquí aludiL"Tldo 

nuevamente al lema de la fecundidad y también a la muerte COIIIO en Sama Ha,-¡;aril(. 

palrolta de: los partO.f. 

El color es mesurado, 5111 gr3ndes contr.ISlc5 de mal;:/: ,1; tono cor aló:ullas 

c:l:cepcioncs como en Obawlá CII lru Yungas. Ilonde cxiste contraste d~ colores 

complementarios (roía y verde). 

Se han seílalado referencias fonnalcs para sus dibujO$ COIIIO los dibujos de Guamán 

Poma de Ayala o el esquema cosmogónico de Santa Cru7 PaI;haeUl;. en el que 

.. {¡",t.c ... T O"':s:>. IlYJnO¡;n'¡ ... y mÍlOS uidig<:_ "" rl arle. 1<1:1 cd .• tm~.en La l'ar._lInhvio, Editoriale. 
FunJ""ión OtlN y Gi.bcn y ei, .. 1994. Pr. 4G·S t . 
.. A"""", Cr<::S¡lO G.:rman, M"1:lnha Cajías y "" 3r1~ en t:lpac,O l'orUlc. -. l~, ~a=ti". LJ. 04. t 'l94. p. 

" .. Pano de b "nlre'·'113 n·oli,.ad3 • M,nh, e_Ji., I ~I! 012004. 
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aparecC'1I d so1. la IUlla y una esp«k de dios acu¡Ítico o htlevo:' El 3CercamiC'nto 

pláSlico al tcma que hace Mnrlha Cnjías busca sus míces en lo originario. enlendido 

como lo aJlCC'stra1. es decir que aunque " ivimos en UII tiempo y lugar dctenninados. 

llevamos con nosotros y estnmos SllSh-'ntados por la vida y la muerte de 105 que nos 

han precedido. Capas }' capas de tiempo dejnn aparecer imagencs y sentidos muy 

al11i~uos'·. 

IV.J.5. !\hrio Conde (1956) 

A propósito de la obra de Mario Conde Armando Soriano [lndani nos dice que se 

lrola de un "acuarelista de probada rdC'\'llncia. maocja su C'sp«ialidad con prodigiosa 

seguridad en ellm7.0 y eompetenlc uli lización de los recursos técnicos"". A lo que 

aOOde que su inclinación está en el campo del 5urn:alismo coincidiendo C'n esta 

obs<'r'\'ación con Morio Ríos Oaslchi." 

Las ncunrelns de Mnrio Conde genera lmeote están compllt'Slas de fragmentos: los 

elememos representados COII calidad fOlOgráfiea están ubieados C'n enlOmos 

inverosímiles. dondc la representación del espacio 110 incluye la sugerencia de 

profundidad creíble: sino, más bien el fondo se resuelvc en un tono oscuro sobrt' el 

que aparecen Jos elementos iluminados y volumctrieos. Los tOIlOS más bajos los 

eo05ig"", con sucesivas veladuras de un color quebrado. lo que equivale a d.:dr que 

terminar una acuarela le toma varias sesiones. 

Ln impresión de que Jos elementos son Iragnw:ntos que se han reunido en un nuevo 

contexto es mas inlCns¡¡ en la pimunl de Mario Conde que en la de otl'OS pinlores_ Lo 

" E ... idta la .ma16 Goozalo ln¡,~l Vaca (iuzm'" m "El bolik de MIrilla Cajia$ Ho)' -L'III'Nraf. 
_1 Pu !4.1 1 19S9.1>, 10 
" Pone de 11 mlTevi'l' , •• lizada I Manhl Cojia •. lS/1 0/2004 . 
. s, ... ia"" Bada"; IIml"""'''. Pi"¡(}rf_' 1I00"·;.",,JS C_~m".,..,¡n .... ,'. -De,,-,~br. Iloli.¡.". 2da. Ni<:i<in. 

Coc:h.bombo·l. Paz. Soli. ia. Ed;lOri.l *los Amigos del libro" . 2000. P. 71. 
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que no sib'Tlifica que los 0:1cmenl05 no guanl~~l relación y coherencia enlre si. En la 

asociación libre de idea¡;. pn:CiS:ullcllte una de las técnicas utilizada por poetas y 

pmtorcs SUITC~\ÍSlaS, los elem~ntos ticncn divcrgcnda dcdamda, pero guardan una 

n:lación 5Ccrew. Sin embargo, Conde ~ebra que no uti1i7_' el automatismo psíquico 

cOmo método de producción de imágenes, sino que éstas son escogidas cn runción a 

la idea (im~gcn) que hu concebido. 

Los intcreses Icm;iticos de Mario Condc estan relaciorwlos con imagcnes dc la 

cultura populnr y mestiza. En su pintura cncontr;Lmos vnrias rererencias. también 

fonnales, al Barroco Andino. al Barroco, CQmo a otros rcríodos de la Historia del 

Art .. , asr como imagenes rcligi05a$; no desprovistas de: carúc:tcr critico. 

En Desayuno Americano, Mario Conde no sólo muestra a uno de: los personajes de la 

ciudad, sino que la imagen del dólar americano y una vajilla de te "OS e"rre"tan por 

oposición a su silueta, la de un lustrabotas con la caro del Che Gucvara c~tampada en 

la chamarra. Tambi(" en esta linea tcnemos a COl"rllplio (1996). otro ~cu;lrcla en la 

ql.lc aparece el busto de un personaje de:rorme, cu)'Qs ojo,s, sobre los párpados, son 

ral~os, pues están pinlados. En donde deberían estar 1"" ojos realc~ hay dos órbil:\S 

huecas. señal de que C!;te pcrson~je no puede ver. Su lengua loma la forma de un falo 

como símbolo de poder. Asociamos la imagen COI) la de un político cuyo podcr se 

cculr.! en el discurso, falso. asumimos, por la imposibilidad que lÍene de ver la 

realidad. Este espíritu critico de las condidOllcS sociales y económicas del país se 

revela en varias otrolS obras dc Mario Conde. 

"Ni did~ctica. ni religiosa, ni política. ni filo.o;ófica, pinlo las cosas que creo que e~t:íll 

mal, pinto contr.! las cosas"ll. así se refiere Mario Conde al car.ictcr critico dc Su 

pintur ... 

$O !ti"" GZlclú M;lr;o. C,.adQTO de 1.%. ~,,;., Y for"",,(W",;,'as pltiwcru di: (1<>1;,''''). La l'aJ.· 
Bolivia. .wición Centro T~lrir<tulri .199H. p. 45. 
"P:trto <le ta entrev;'l. ,eatizad •• M..-iQ Conde. t4 1Q912004 
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La..; referencia..; ~ lo hisp~no-c3tólico en su obra se ven claramente cuando alutlc al 

tema de la conquista, siempre con tono crítico, en ~pct:ial cuando hace parodia de la 

Iglesia Católica como institución. Como en El En/uer/o ,le la CO"lflli$/a (1998) o 1;'/ 

lea/ro de los de.'cubridores (1992) en los que cuestiona el rol quc jugo la Iglesia 

Católica en el proceso de colonización y en la destrucción de "idolatrías", 

Una apropiación del espírit" ascético barroco la encomramos en Tres col(JV<!r(J.~ 

(1994) donde la tereera calavera, todavia cubierta de vida cs la del autor. Aqui 

tenemos una referencia a la muerte y '1 su recordatorio; además, en la pared aparece 

O" t..'S¡J<;jo que aunque nos muestra la calle y personas ocupadas en sus actividades 

diarias, es también un rewrdatorio de nuestra condiciÓn perecedera y una 

amonestaciÓn a vernos tal como somos, qU1l.1is un l1;l1nado a In pn,dencia. 

En una acuan.:b de Mario Conde 8(111/0 Tomás de AqUÍ/m (1994) aparece 

representado con sus ~~ributos habituales: C'Sta vestido de dominico, lleva una e~trcl!a 

en el pecho, un libro y en va. de la azucena, so~ticne una pluma, Como en el caso de 

otros artistas cuya obm comentamos; en c1trab~jo de M~rio Conde tampoco faltan tas 

imágenes religio.sas. 

IV.3.6. Gil Inlaná (1 9.33) 

Gil Imaná es sin lugo1" Q dudas una de las Ii¡¡ur.r.s más importantes de la plástica 

boliviana. En más de una ocasión se ha reconocido su labor y larg;1 trayectoria, JunIo 

a los miembros del (:"Upo Antco, fue uno de los prolagonista.~ dd movimicnto 

artístico que se produj) 11 raí:f. de los ideales difundidos por la Rcvoluciiln del 9 dc 

Abril de 1952. 

La figura del indio ha o:stado prcsclUo en su trabajo más temprano junto con símbolos 

como la cruz clladr3da q\le aparece en las mantas de bs mujeres indígenas que Gil 
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Imana rcalil.ó.:sr ':;a lmente durante la década de los selent~. Las cuestiones q' .~ se 

plameaban a pmr ,to de los pintores indigenistas, no sólo 00Iiv;;"'05, y que hemos 

expuesto :mh:rionncntc se rcpiten en el caso de Gil Imaná. pues también a(¡\Ji nos 

enconlrumos con una representación del indígena cuyas connolaeion<:s ideoJó! .ieas 

son objeto de opiniones divergenles. Sin embargo. se puede decir que el indigcll" que 

retrolla Jmllll~ es distinto del que nos muestraIJ p,ntores de gcncr.lcioncs más jóv Iles, 

pues en el caso de estos ultimos, se trata de un indígena. no rur.ll. que se in~orp ro a 

la ciudnd, yquc no tiene el aspecto hicratico e inmóvi l ¡Je las ligur.!.'; de Gilll ,lnn;·,. 

Sin embargo, el lema centr:ll dc SU ob.oI es la mujer mdigcnn, como simbol1" .:e la 

m:ncmid~d, la fc~ undidad y muchas veces, también del dolor. Se trata por lo ge!."ral 

de mujc!"{:s con niílns n muj"re~ ¡!;",tallles. 

La angustia que se percibe en hs c: .. presiones de muchos de sus pen;ol1aj~"S UI"olIS veces 

parece referirse a la pobreza como en Luces y peuas (1996), dO'ld" dos m'Ü= se 

acurrucan junto a los restos de una fogata. Sin embargo, cst~ ~ngustiu es 

principalmente existencial y se manifiesta en la desfiguración de los 'J.'Sos de 

rostros y manos de su pcfS(lllajes, como en lA Dllda (1992) o La Espera (1990). 

Aunque en su trabajo el tema de la mujer-madre sea rcpresenludo por una 'm¡j..:r 

indigena. para el anista se trala Oc un tem~ univenal. pues C(H1 estas imágenes 

tnmbién Irdtu de ellprcsar 000 de los senlimientos primordiales del ser hum~no: el 

amor, que al ib'Ual que la ternura está presente en I~ represenladol] de la relación 

"- .," entre ma",,, y n, u. 

El p~isaje ha sido unn~ de los moti~os de la producciún piClórica de Gil hmm:J. A 

,,!xcs ~s lomado Conll) protagonista dc la obm como en d EclliJ.1'c y la Afo,,/aila 

,. D«latxion<$ de Gil lJnaJ'15 a propósito de la SellC "Dd . mur y 13 km ...... ~ rr~srnc.-.d.:I en b ""la de 
<Kl""ic,ones de la Emb3jad> de Mó"") en 1994, l/l/Y, b raz. 07 ,06.1994, p¡¡S. 2-3. 
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Negro (1989), JX'TO gCllcralmelltc el paisaje. ah;plánioo en este caso. aparece como 

una síntesis del enlomo de las figuras. 

l;Js figuras en el Ahiplano rodcadas y ullidas al paisaje y a veces atormentadas por 

los elementos de la Naturaleal. como 1I0S las presenta Gil Iman¡'l. nos remiten a la 

unión y dcpendencia entre d hombre y la ticml, como en Altiplano IIIji/lito (1991) o 

VielllO (1994) y Viento ell mis $oled(ldes (1992). El a.o;pecto rigiúo de sus fib'UTaS 

unido a los colores austeros, los asemejan a roc:IS que resisten el lemporal. nos 

sugicren que también son ~eedorCli dc una llIor.ll austera y resistente. 

Otro de los temólS recurrentes en la 01 ' 1 de Gil lmaná es el de los warmimlllwchis, 

amuletos para el amor y la fecundidad '~stas figuritas, llliualmenlC talladas en piedra 

por artistas populares, son representadas en la obra de Gil Imaná en un e$quema 

sint(1;eo y pudicra verse cn ellos un símbolo de la necesidad de oomplemcntaricdad y 

unión entre lo po~itivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino. Vemos estas 

parejas en Sol negro (1999) y Unió" Petre" (1994). Ade11l:"1~ pucde entcndel1óc cstos 

mw",chi.J con paisajes como concordancia con la NaluralczlI." 

l;J producción arli~lÍc;¡ de Gil Imana ha pcnnnlll:cido pr:íctieamcntc sin cambios 

desde que alcanzó su estilo distintivo. ,in embargo puede apreciarsc una mayor 

abstl1lceión y ' . .'cOllom;, dc trazos L'fI su trabajo dc los úllimos nilos comparado con el 

trabajo dc 1011 ailos sctenta y pnmeros ailos dc III decada del ochenta, como puede 

versc en obras COlllO El(rmdo del licm{IQ (2000). 

En su trabajo piclórico se deMac3 especialmente el trazo, más gestual en obras de los 

últimos 31'05. l;J palct" ha permanecido reducida (Gilltn~l1¡\ utili1.a poco~ colores), y 

dominada por colores grisCli ocres. Tambi~n podemos ver colores grises oon 

" Quorej""" I>.dro. "T.,.¡i¡:o Y pmI¡>gOJ"Ii,Lo del Ii~mpo". ctI AA VV. Dir. M~rgar'la D.1M~.guy. 
Pml()l"c. BollvimlQJ; COIII~m/ .H"<Ín""s. GII/m",,,i. La j>"".,30Ii .. i", S'''Hllo,," de EJi.i,,,,,,. S.A 200J. 
p. 10. 
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trndencia fria además de algunos toques de rojos y bermellón junto a un color gris 

oscuro O negro que estlÍ constantemente presente. 

Hu utilizudo especialmente el óleo y cl acrílico. uunque en su trabajo de décadas 

nnteriorcs pu<:de verse la utilización de otras técnicas y materia!cs como el (',,11 .. ):(,: 

con la misma i<.ka de colla1:1' ha COrnpt1Csto "objctos~ con tableros a los que a.ñadió 

piezas de madera. <.k mc\al ) otros materiales a manera de objetos encontrados. 

IV.J.7 Maria la P1Mu 

La obra de Maria la Placa ha sido considerada como una de las n:nicntcs de la joven 

pintura boliviana junto con la de pintoras oomo Guiomar Mc·s... Angeles Fabbri y 

Patricia Mariaca.)f 

En la exposición titulada A"es y E,m' (1991) yn se refleja uno de los intereses 

temáticos permanell1 cs en el trabajo de Muría La l' lacu: la mitología. No se trut:!. sin 

embargo de una mitología. exclusivamente occidental o andina. sino de una que 

indogn en el sentido primigenio de los mitos y por lo tanto en lo que éstos tiencn de 

uni"ersal. 

en esta serie esta Pajaro de luego. una referencia a lu mítica u"e relacionada con el 

cu lto al Sol en Egipto y de cuyas eeni¡:as surgía un nuevo Fénix que traS~lduba las 

eeni:ms del padre al altar del Sol. También formó parte de esta serie Leda y 1" áJIJI'. 

tema de la mit olog~1 clásica griega. Tambicn hay rcfercncias literarias como N""ea 

mm. donde la presencia del CIICT\'O 005 rcmitc al cuento de Edgar AlIan Poco Sin 

embargo. loda la serie traln de un lema en panicular: la f«undidad )' la mujer: que 

MiU"í~ I~ Placa "olvió a trutar poSleriorrocnlc. 

" Ilt .. co Etiu, "Maria d. kn Ana,t .. F.bb<i, O t'lI~n.nción ron ..,lidod . ... PlN'rlIJ Anima. 
26.0~. 1'I% .... • 

112 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



Otros temas son tomados de la tradición bíblica. pero no son tratados como tem3S 

cristianos, En este sentido podemos citar S(l1!rada fi,milia y I'orla Luri.l. éSte último 

m:uerda a pasajcs dd Apocalipsis.. 

En la serie Sangrl'. I('CM)' IÚKrimas encolllramos nUC:~"lIlI1cnte el tema dc la mujer. 

esta ,"Cl como "Gran Diosa". como "Diana'" y "I'achamama"" y por lo tanto como 

diosa de la feeundidact Estos euadros preseman !ambien elementos contemponineos 

en un atan de ··humani7.J1f lo divioo" y mitificar lo humano"". También mujcres 

míticas aparecen en la 5Cric Ama:QIft1.~ (2001) pero csta vez con refereocias Iocaks a 

In Amazonia boliviana que pueden verse en la sub-serie Oo,,;a.'· guerreras. 

Maria La l'laea ha utilizado varias t"enieas en la ejecución de sus obras. entre el las el 

óleo. sobre todo en sus obros de inicios de la década de: los fIO\"entas. pero nuoca lo ha 

utilizadu exclusivamente; más hiell. su trabajo se caracteriza por el empleo de 

tcrnicas mixtas incluyendo el col/uge. 

I:.n cuanto a la composición. las obras dc los prirrn.'TOs aoos de los noventas se nos 

presentan más sencillas que las de series como rarol o SWIKre, ¡¡'che y /úgrima.,·, 

donde se hace evidente el abigarramiento de los elcmemos que no ob ... decen ya a la 

presencio. ordenadora al fin. del borde del cuadro que generalmente fimcion.1 como 

una "Iinea de piso" paro la pimum figllnlli\"a. Tambien el color es mas sobrio en la 

serie Al'eJ)' t:I'<I.'· (1991) en comparación con trabajos posteriores en donde empiezan 

a hacerse notar contrastes de color mas altos y casi por complementarios directos 

como en uratiae y .n/Mima/io. o en los clluuros que forman parte de la serie &mf(re, 

//'che y lágrimas. 

,. !\Ibornol redro. prel.<ntadón de l. upo$ición "'''''¡¡/Y. ",·1It y JúK'ilflIJS. c01ologo d. l •• ~po$¡ción 
,ealiz:lda <'ti l. Gal .. ,. \<>1a ... "",·iembrc <k 199<-
~ ... Ibomo~ Pedro. preM.'nto.ión <k lo e'po$ición .'iangn'. 1«1It) /liIlTilfO(Js. cat:dogo d. l. oxpo.ición 
,..IiI.ad. en l .... I.da N",. en ",,..¡cm bre de 1 m 
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I V.3.8.Gu~ III\·o La". (1 934) 

Gusta"o Laro es un artista eXpo.'rimcntado que ha demoSlrado dominio d .. \"lIrlas 

disciplinas, Se ha d .. "..,mpailado prill<:ipalm..:nte como escultor. pimor, ceramista y 

muralista. Fue el primer miembro de 1" familia Laro en dedicarse al arte y Imnhi¿n 

fue el maestro de su hermano Raúl y su hijo Fabricio. quielll's también se hall 

d~S<'11lp,,,;'1ado ~omo cscul1orcS}' ~ero11listas, 

Gustavo Lara no eoncilx: las espo:x:ialidades del arte tan o::larn"",lIte s.-parOOas unas de 

otros, Paro él. ) ya qu~ el dibujo es la baSi' de toda la prodlleeiúll artística, el i,nista 

que Jo domine estÍl capacitado para descnw!ver.¡e en cualquit:r disciplina. Para 

Gustavo LM~ por elleinw del "qué", es d~cir. del inkn;s tem:itico. está el "cómo". 

l'StO es. el intcrCs formal y de ejt.ocución, "Uno poede tener imagcnes - nos dice· pero 

si 110 están SU5lcmud<ls por el olicio. no '-alcn'./i,. El oficio paro Gustovo Lar:! no es 

sólo la habilidad. ésta es sólo !lua parte: "uno puede ser muy hábil y llQ ser artista o 

St'T li¡,!cromeme h:ibil y Sl.'r artisto··."" 

Los intereses lemÍlticos de su obra son varios. lIay lemas inspirodos en la cultura 

popular, también en la tiesta. el boil.: ) el c:U"ll:lval como lIalllul<'/II": - Caf"nlllrm 

(1997), o Desplltr,¡ del haile. La 1igura humana y en especial la 1igura fetJ\Cnina, 

cOnslÍluy" uno de Jos intercSl."S constam .. s ",n SIl obro. no sólo pktórica. La flgum 

humana le interesa. sobre lodo, como ",ltmcnlO plástico. Cuando las 1igur.lS son Uos o 

se' rcprese'IlHIII sobs ",n el clIadrn hay una visión más cercana y familiar d", la csccna. 

como en Intermedio (1999). cn estos casos tambi6J el tratamiento de la flgoro varia: 

es algo más rcalista. aunque llQ §e trnta de retmlos . 

• , \lart;nez Ron.ld, ·"("..,al.'O Lo ... : de rmne y de perlir. Op,~,6>I. C«h.bamba ()4.06.t994, p,BI . 
• • Mart¡n<¿ Ro".td, "(l"'13~O l..m: d. h-nlC y de perfi I ", Opim<ÍIP, ('"eh.D.m bol 1).1.06. 1 <1\14. p. 81 
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Tambien Gustavo I...ara parece ofi'a:cmos la visión de un peatón a\Cnto. En cuadros 

COOlO AnJétl o [erra;:a las liguras son Olucho más planas que en otros cuadros. y 

pn."'lSCntan rusgos mis simples. aunque no esquemáticos. Algunas agrupadolll's de 

figuras son composiciones abstractas. los rasgos de las ti¡:;uras aparecen ¡:;eolnétricos 

y la paleta se reduce. Tal es el caso de Composición o la Mesa pue$/a donde además 

los persorojcs nos recuerdan a una familia con rasgos indigenas. 

Es evidente el interes de (jUSI3"0 Laro en la cultura popular e indígena; Armando 

Soriano lliIdani nos dice: "No renuncia a escudriñar nuestra realidad naliva. ancestral 

en la doble dircu:ión elnica y rolklóriea. ( ... ) sci\ala la representación de las imágenes 

precolombilUlS que revelan nuestras raíces andinas'·"'. Aunque Gustavo Lata ha 

scñalado que 110 le inlcn .. ·san el "nativismo" ni el ~nacionalismo ~ en el arte"'. 

Sin embargo. como )"a hemos mencionado. el tema en panicular no es lo más 

imponante en el trabajo de Gustavo Lara. Además hay que destacar Sil constante 

prcocupadón por la educación anística en todas las d isciplinas. En especial. como 

panc de su actividad como escultor. Gustavo LaTa d()(."umcnta cada etapa de la 

planificación y ejecllción de los trabajos de mayor exigencia. sobre lodo técnica. con 

el fin de uli!i;w este material oon fines didáctÍCQs dado el caso. 

IV.3.'. Raúl tan (('''O) 

RaüJ Lara es uno de nuestros pintores contcmpor'.meos más representativos. Radicado 

en OruTO desde 1979, la producción de su larga estadía en la Arllemina no es 

conocida en nuestro país. Raúl Lara nos dice que aquella era la época de W\a pinlUra 

.1 S\>rianQ a.d.ni Armando. pjmvr~.,· Bol¡,'¡"'''''' ("Qm~mpo,rilP'<J' . ~[>t>!cu .... Ik>ti~i.··. 2da. ,dieión. 
'ochabambl·l.. !'aL.. Ik>ti_ia. lAil",;.1 "Loo Ami .... det !.Obro". 2000 o.12i) . 

... An6nimo,"i:t 1ft;", GuSUlVO!..ara· h.y que ¡,quio apr ... di ... d,,··, U. RJr.órJ. 13. 11. 1990. p. 86. 
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dolorida; la realidad política Imponía u la pinlur.l unas curaclcrblicas más frias. 

50mbrias y con perwnajcs dramáticos. 61 

Su relomo al país ddermínó el virajc hacia lonalidades y colorcs más intensos, a 

pesar de que la familia uLra enconlró lambién aquí un panornma poliüco 

dcsulcnlador. Su r..,.;neuenlro con el paisaje y la gl'nle del allipl;mo bolivi¡UKl Ic 

posibilitó el descubrimiento dc las formas y calidades expresivas quc hoy carncll'rizan 

a su pintura. 

Raúl L:rra ha in~i~ l i(io en reitemdas ocasiones en que más que un interés 

predominanle en el lema, mas bien lo que pretendc es trnscenderlo" medianil' una 

búsqucda esteticista: cltcma no debería condicionar ul arti~ta . ESla idca se lmsluce en 

toda SIl producción artislica de un contundente dominio técnico y rorm:a1. Los temas 

de basc intimista junto con el carnaval y sus pcrlóonajcs. además de consliluir una riea 

expresión de la C\llIuro urbana popular y mestiza. le inter<:san especialmenle por sus 

cualidades Cliprcsivas y plásticas. 

La cr<:ación dc imágenes tiene, cn el caso de Raúl L.1rn. clll1lcterísticas similares a la 

de olros pintores que hcmos comenlado; pues resulta de una asociación 

aparentemente casual de los clementos. Raúl Laro explica que ht.> imá¡:cnes surgen dc 

varios "agunpuntes'· que va ensambl;mdo y se unen con "naturolidad·· 67; de esta 

Ullión surge lu imagen. la primera llp3riciólL del cuadro. 

Las ligur..,; de sus euadros aparecen muchas vcces cn un espacio ecrrado y con 

profundidad espacial lograda por el empleo de la perspect iva; muchas de eslas figuras 

.. Oumucio D.¡t, " Alron,o, "Los mil(>$ ""pul,,,,. en la pinlUro de lo. hcrm.no. LM'~". El Mrmda. 
29.03.19KH. p. 14 
.. ¡\nónimo. "Rol Lar. Y el 61eo -C ... lquicr Lcm~ es un da:lllo-. U<1,-Canm"""". La P;u: 
12.10.199-4, p.l' 
" ¡\n6n;mo. "Ka,. L~ra y el 61co"CU31quicr [e"" e' un de"r.o· .. ·. lIaJ~C""'rat"pi1. Lo 1',",. 
12.1 O. I '194. p.14. 
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eSI:ln "cortadas" por el borde del cuadro. En la rcp"'SO:ll1aeión de l:l figura humana no 

inlcresan lOOOS los elementos. sus figu'..Is inacabadas parecen desvanecerse o 

complct~ con este dcsvanecimiento. Los colores predominantes SOn el awl y el 

magenta que, paro Raúl Uiro, deberían so:r considerados complementarios. Estos 

colores empleados con toda su S:ltu'..Ici6n resallan sobrc colores grises, qucbro(los y 

muehas veces más oscuros en busca del controste. no sólo de color sino de tono. Se 

deslacan cspecialmente las carnaciones de las manos y d", los roo<tros, llenos do:.: 

protuberancias, trabajados sobre todo eon altos contrastes de color como en 

Composición con morc"o y niñu (1994). 

Los temas en 1:1 pinlu"" de Raúl laTa surgen de la obscrv:leiún de la culLur;t popular 

urbana y mesliza. Los seres :lIados que a menudo aparecen en sus cuadros fueron, en 

principio, angeJes salidos del 1 de Noviembre, Día de los Difuntos. Luego estoS 

ángeles tomaron nuevas formas. Los niñus con alas de mariposa, por ejemplo nos 

recuerdan a las wnlmmwus eon las ear;tcteristieas mejillas pimadas; lambién pueden 

verse como representaciones de :lImas (fe niilos que vuelven en l-sla fech:J. E.~ta 

imagen es un elemento recurrente en los cuadros de Raúl L.'lTa, como en {'(¡¡saje 

;,rleriar, Homenaje a Chihuantito y Niño de Cal/apa. 

El "!lloreno" es otro d~ los pcrson~jcs Gue aparecen a menudo en los cu~dros de Raid 

UiTa y junIO a otras referCl1cias al eam~val se han convertido en clcl1lenUls distintivos 

de su producción. El moreno es el cholo en el eam~val euya mirada gem:ralmeme se 

e~~onde dctrá.> de una mús<:;¡ra o ¡¡.afas OSI,:ur..s y su entorno es el ;¡liiplano e ... époe;l 

de fiest~. Maria Elisa Martínie ve en estas representaciones de la ¡¡esta mestiza una 

"sonIa reali • .bd" donde la miseria (le la vida Gueda atr.is cuando es tiempo de 

can13vaL Nos dice: 

"cs el cholo que liene un :J$idero en sus costumbrcs pero que no puede evitar 

confundirse en lo ajeno y lo exportarlo. El cholo que se aferro a un;¡ estructura 
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que h eonstruid(" a partir de $US tradiciones milenarias y de su herencia 

co10l11al, ( ... ).,1 q' e liene que 3costumoorsc a aceptar las ciudades, ("/Cro que 

todavla conscJ"Ya B I concepto de eomunidad,a. 

IV.3.IO.Fabricio La ra ( 967) 

La obra de Fabrieio Lara se baila en "Ilimite entre la reprucnlaeión figurati ' a y el 

abstracto. Sus liguras se pueden dc:l,nir como rcprcsentaciollCS esquemalicas, pues, 

conseJ"Yan los rasgos esenciales que hacen que las identifiquemos como figuta5 

(humanas yfo animales) y muchas tienl'll rostros de rasgos humanos. En otros casos 

su pmtuHI es cvoeadorn más que concreta, ¡x:ro, esencialmente podemos considcrnrla 

como rcpresenlllCión figurativa.. 

Los cuadros de Fubricio Lara nos recuerdan formalmente al arte rupestre. La relaei6n 

que se establece entre ambos se debe principalmente a la ufiliación de enlores OCfcS, 

rojo, negro y blanco y a la aparición rciternda de algunas forma.~, como caballos y 

bóvidos. Sus imágenes se acercan a las representaciones figurativas más que a las 

composiciones abstmet;ls más frecuente~ en el arte rupestre. 

En el caso de Fabricio los animale! quc representa nos remiten a personajes y 

elementos de la tradición cultural local como los wo/mlokoris. a jinctes y a r¡to~ 

ance~tra1es como el del ellCuentro de cóndor y toro cn Difí/ogo Condorlouri. que 

Fabrieio Laru ha pintado en varias ocasiones. 

Hay en el lrobajo de Fabrieio Laro un anhelo de volver a los origcnes, entendiendo 

estos priocipalmente como ("/Casamiento andino. Ea el coneeplo andino del hombl"l: 

nnda es abs-olulO. ni completo por ~; mismo. De "Gu; resulta que ningún C1\te es 

.. M:u"I,n;c M~r1a Eh ••. "Una re,llJad descol"rida"". I'rimcc" ['1m,,,· Arr~ y Cullura. Lo 1'",. 
t~.11.t992. 
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¡ndependien:c, incluyendo a las deidad~; por esto es quc la annonia clltre la 

divinidad, ,! hombro: y la naturalc7.3 es vital para la supervi"eneia de todos. De b 

mi~ma fon .3, los CIlCllCn.lrOS que Fabrieio Lara nos mutslra, nos roxuenJan el 

dualismo a<..m~trico de la cosmovisión andina. donde todo tiene su ya/m eompa~rco 

o ~-ompllilrr_. 

Como el mi.,mo Fabricio m:milicsta, su deseo es volver a la tierra, al agua. al sol, ala 

luna, a la naturalC7.a."'La mirada vuelta hacia la cultura ancestral, sigrufica tnmbi':'! 

una ~uclta a los principios uni~cn;aIC!l, por In relación que estos pueblos tenian con !a 

naturaleza. Las forma.~ y colores en los cuadros de I'abricio Lara nos remiten a lns 

elementos esenciales que él menciona; los elementos de 105 que, se creia, eSI~ 

constituida toda la vid;¡. 

La fonna en la q ·~t5n ejtcutados los cuadros cs, en sí misma, una representaci, n 

de la tierra, en algunos casos Fabrieio ha utili7~,(lo In licml como material es el C,'Q 

de Ser del Atardecer realizado con :llena n:cogid;¡ en JislÍntos lugare:¡. Fabricio La a 

no concibe sus figuras como separadas del fOlldo: es decir como elerncnt05, sino que 

trabaja la sU!><,rficie pictórica íntegramcnte sin rcli~..ar divisionc~ ni siquicrJ para la 

composición,. como pul' ejemp1o,.:;c puede percibir ca euad.os. de Jacks.on Pollocl..1'I 

Lus accidentes de la superfrcie pictórica, que permanece SlII sugerencia de 

profundidad espacial,.';I;: asemejan a tierra árida, donde In última lluv ia parece haUc ~c 

secado y "eraquelado" In tierra; pero es de esta tierra de donde surgen bs ligur'15 

aéreas. Lo "telúrico" IJ{) toma sólo importancia tcm:'itiea sino que, más aún, surge;l 

material empicado en la ejecución . 

.. I\A VV. Comp. ~nisc O'·'crmann. f'rop""""u y ~it>s JcI aNe bt1I;v~,,,,, (1 finu del ".;~r/(). 
I\c:odem" N.óonal de IIdL , Arlo. ~lIcm;lndo Sitc.", F.,pac;o Simón L I',\illo, T"irinqu;ti. Lo P.v., 
<J:r ~ip¡nqu;ri, lOO!. p. t H. 
"' I':r.nc <k t~ ... tn:vw. =ti""'¡a a f~bcicio Larn, 19/10104. 
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Ger .. rd Teulicrc ellpone de esta manera la relación entre la parle fonna! y la temática 

en el trabajo de 1'al-ricio Larn: 

"sobretoá la prep3r.ición material de la obm se convierle en acto camal que 

a la pa que pinceladas va cubriendo el tegumento del lieflZO oon 

cscarificll mes, tatulljes y I\láscaras tutelares . Se pcrenni7~ln asr la hucllll, la 

prescnc,n la mar\()~ inscritas definitivamente en relievC$ y surcos sobre el 

soporte . otra carne. De esta sensación de la obra como pergamino, 

palimpsesto vivo y dérmico nace la comunión física entre el "yo piel" del 

arlisla y la epidcrmis del gran Otro que es el mundo. Entre ambos impera la 

figuro humana, dislocada , pero ~icmprc reconocible ( ... )"." 

Tambi~n encontramos entre las im¡\gcncs de Fubricio Lara a personajes de la cultura 

popular mestiza como el Tala Santiago en S<lIIliago o del alurdecer /1/. Fabrieio Lara 

nos dicc que la riqueza dc las imállenes de todos los tiempos le permiten emplear en 

su trab;,jo bisontes y astronautas, scres eÓSlmcos, mujeres, hombl'C$ y animalesn . 

El primitivismo que sc percibe en Su lrabajo, ademas de los rn.~gos antes 

mencionados, son una rcrereneia al modo en que los homb= primitivos organi7.l1ban 

su vida: en torno a lo que aprendiJn mirando hacia el cielo y poniendo un "orden" en 

el cosmos, nombr.íntlolo. Cargados de est.:lS referencias se nos aparecen los seres 

a8tra1c~ y los ~cre5 solilres de F¡¡bricio Lara, incluso t;¡mbién los animales y fi burd.5 

humanas, pues su reprc:<;entaciOn, adcmb de mostrarnos Su prcsenei~ fisica. nos 

evocan la espiritual. 

71 Ttrullm Ge.anI, "Fobflcio La<1o: Hu",~ni,mo Iclú.rico~.ub(¡\u!o dd ..,icuto "Holivi>. pinluflI del 
mi'Q, vitalidad) diyc'5i dad ", l~, l1a,,jn·C~/II,,·,,. 1 H.08.1 '196. r. 6. 
" AA 1111, Com¡>o Dco;'" OOlO,mOlln, Propu,,",'tu y Wtuknc~1S fhl <N'~ boJiv_ a ji ..... J <id mj/~n/o, 
Acadc:on;~ Nacional de tkU .. Anu "1 tomando S,l .. ". 8¡w:io S",,6n L I'.li,"" T.ipiJ\((uiri. La Pat, 
<:d.Taipi"'luiri. 2001, p. 11S. 
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1\'.3. 11 G ¡lk~ Wa ra Libermann 

Ellrabajo de Gilka Libermann no puede ser considerado plenamcnte naif. No se lrata 

de una artista que no haya recibido educación artística formal Gilka Wara realizó 

estudios de artes plásticas y artesanías en Mexico. entre otros periodos de aprendizaje 

en distintos talleres. Sin embarllO. si su trabajo tiene característÍC;as ingenuas. ':stas se 

deben a su acercamiellto al arte popular y a la artesanía. Pero como ya sefullamos 

tieTIC una formación artística sólida que utiliza. -por ejemplo· para sugerir profundidad 

con recursos como la proporción de los elementos o la saturación de los colores. en 

los casos en los que insinúa una leve pcrspccti\lI aérea. Como ejemplos de la 

utilización de estos recursos podemos citar Soknliname y Xachimilco. 

El material más ulili7.ado por Gilka Libermann es el temple. geTICralmente aplicado 

sobre yeso: cuando trabaja fimnatos mayores utiliza también él óleo. Muchas de sus 

imállencs son planas. no existe profundidad espacial ni modelado en las figul1lS y 

elementos. Los colores son sio:mpre saturados. aW1quc no existcn fuertes eontrn.ste5 

entre colol\."5 complementarios. predominan los colores cálidos. ocres y quebrados. 

Su temática cstá plcmOlentc adscrita a las rcpresentadollCs ingenuas. Las \'ar13$ 

representaciones dd mundo T\U1II como Tie"u de labran=a, nos recuerdan a pintores 

campesinos que rclmlaban su cntomo. En un ambito urbano las imágenes de Gi1ka 

Wara parecen más bien visiones nostálgicas de un mundo natural idílico. Aunque 

representa algul\llS escenas cotidianas eomo Las hodlU J~ CanJ/lcho. estas imágenes 

nada tiellCn de realistas ni cotidianas. por el contrario. el acento está puesto en la 

ideali7.lleión de la escena. 

Como artista que se vale de un modo dc representación deliberadamente ingenuo no 

puede escapar a temas de la cultura) religiosidad popular como el que vcmos 

121 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



I'f'lIcjado en la I'irgen de Pow.ri. Un.1 advocación nacion.1l; la virgen Pachamama", 

También "eTllOs representadas escenas bíblicas -El an.'u de /t.oe- donde apare'CC 

nucmrTlenle esla visión idilicu y ooslálgiea de un cSlndo de cosas antcrior. 

Su lernálica además hace relerencias a pcrsonajes mitológicos cL'tsioos COTllO &co y 

Circe, cuadro en el que Gilka \Vara realiza el cfICucnlro enlre ambos. Baco 

n:prescmado en 13 vid. como dios de la \'egClación. del vino y a la "ez de la 

fc<:undidad animal y Circe representada ell los animalitos que cuelgan del árbol y en 

los dos ct:rdos que aparecen a sus pic$. pues Cilla mitolo~ia clásica se lrataba dc una 

hechiccra capaz de transformar a Jos hombres en animales. 

La cultura popular no es estálica. esto se hace e"idemc en la tematica de pintores que 

son sus observadores: la temática denominada popular no puede ser sólo ancestral 

sino que está también !iOmclida al in flujo de la vida moderna y a los productos 

industriales: en Gulniu de Gilka Wura tenemos una de estas imagcncs que surgen de 

la !iOciedad contemporánea_ 

I'edro Quc-re)azu nos sei'lala otro inl..,!"és t..,málÍC<J en el trabajo de Gilla Libcrmann: 

las referencias a la lilo!iOfia oriell1al'" que vuelven a enla!i7,ar la lIooranza del 

equilib-io y conformación a la naturaleza 

IV .3.12. l'~t rici~ M uiaeM (1961) 

El trabajo de l'atricia Mariaca. aunque figurativo. lioda en muchQs casos con la 

abslracdón como soco:dc en El milo es la emruda secrela. En general. su trabajo liene 

"Gi~rt Teo-~ y Jost d. M.loa." LI Virgen Marilen Bolivia. l. di.ltctica b.rroca en l. 
r.Drc-'<nta~iÓl, de Marí'-·_ '-'Il AA VV. Memorl .. dd 11-.·",·".,nJm I",~m",'j",,"¡ IA'¡ 8arro(I> """,~ 
Publicado por el Vi<;e. Mlni~eo-io dt Cultura. la UniÓIILMiu con el _PO)" de 111 Emt.jada Real d. 
Lo. I'li5e'! "".,.. Lo ¡'al-!loltvia. 2003. o~.27, 
,. Qu.,.jozu Pedro, "EI arte de Gilk.a W ... ··. utalQj[o de la .~ción pr ... nlld.en lo Golc-rll 
l:mu..a.. ¡uh" de 19':11 
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." .. ,. r·'-Q . " A dS· D' ·1.~_ ti1l~ctcr cXprCSlolIlsla. an!' c .... v l1l'Tl,.'jazU como rman 0_ onano :1 .ml ,..,n 

scflalaclo ya la importancia Jla solide ... del dibujo en la obr:l de Patricia W. ,daca. En 

13 scne ,"asean/es (1997) VI mos un acercamiento ¡¡Itema más enfocado eu el dibujo, 

mmquc se trata de un dib, jo donde la precisión no interesa a la artista. !'l camcter 

expresionista está dado ro' la textura, la violencia del trazo más que poi el color, 

reducido al mínimo, ¡ncluS(! en gradación lonal. 

El carácter expresiollista 'luc ya hemos scilalado en su lr;loojo define ) sólo el 

~SpcCIO fonnal de é.~lc si 'o lambién los aspectos temáticos. EnlN: los a lisIa.. que 

hemos comentado, d Ir'" ';0 de I'atricip Muriaco es linO de los más or"clllaUQS a 

manifestar la subjctividaL' del artista. Sus temas son "expresiones de S'5 propias 

inquietudes '1 vivencias interiores ( ... ) cOlwirticruJosc SlIS obras en medit~cioues del 

porque del ser humano en un mundo c3ótico ... n Este es el reflejo de la1;encralidild 

del ser del hombre con el Que, en últ;m3 instancia, el espectador se identifica. 

Sin alejal1>e de est3 temática subjetivisla, cnC011lrJlnOS en la pintura de ratriei3 

Mariaca varia~ referencias litorarias corno el Akph. La propia Patricia Mariaea sd'ialó 

Que la constante en su pinlUra es la figum hum:ma'I, :Iunque es espccificamenle la 

figura femenina la que se convierte en recum:nte motivo de reprnelllación. 

En Diá! 'gas con la IU/la (1994) ("Sta es un símbolo fcmcuiuo. En <"""510 scrk la fi!,'ura 

de l~. n :jn aparece serena '1 concenlr:,da, como en comunión con la lnl l"'llcf.a 

simboh. Ida en la luna '1 en el paisaje. También en Specta"dum la figura fcmcniua 

tiene un lugar privilegiado, pero en este c:.oo no e •• contacto cOn la naluralcfÁI sino en 

n Qu<ttja>.u I'rdro. I'n:sc:nlaCi6n ~I cat:\logo de la cx.-;ci6n , "r3lricia Mariaca·l'im"",,". 
1992.G~lcria de la FWldaciÓ<1l1l IN. 
lO Soriano nado.."i Armando. 1'1",,,,,,,, BoJio;""", Q,,,,,,,,,,,,,,,incos. "lkscuhm n<>li~i."'. 2d •. eJic .... n. 
Co<habamba_La r",. 1I,,1i~¡3, Cdi.oriol "[.(Is Ami¡¡os lk:1 LIbro"' . 2000. p. 131. 
" Qu<: ... j"'" Pe<l,o, Prc,"llladón ¡¡j ,.Iálogo de la cxp,,,ido,,: '"I'arricia Mariac._Pinlnro.,"'. 
1992,00IoriJ de la F und""iún lUiN. 
,. Jnigl"~ Vac, Guzmán G..,n/..,I". "Una cnl",~i,ra con 1" pil\11)r:\ I'olli"i. Mariaca'". 11",,",1., fM",jngo. 
13.09.1987. pp. 9-1 O. 

123 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



una ')Iuesta en escena" donde 10$ espacios. vacíos y grandes. cn contros"; con el 

reducido tamaño dc las figuras, para:ell acentuar su soledad como mujer "ot ;CJ"Yada~ 

que tiene que responder a presiones sociales y familiares . 

Formalmente la lib'Ura OP.lrcCC sola ocupando la parte ecntrJI del eLadro en 

composiciones sene!l13$ y pnictieamentc ~imétrica~. La superficie cs tn ,ada sin 

sugercm:ia de profundidad espacial, las figuras están levemente modelad. s por el 

color ,l\lnque no al punto de lograr una apariencia volumétrica. Toda la supe ficie del 

cuadro es Ir.llada con textuT1l táctil y visual. es cvidL111e el gusto de Patricia M:lriaca 

por la materia en la pintura. Ella logra dircrcntcs calidades de textura ca el óleo 

como con otros materiales. En cuanto al color cncontmrno~ en d trabajo d, p,,(ricia 

Mariaca una tendencia a utiliz:¡r los colores por pares complementarios L.l mayor 

proporción quc los colores quebrados y grises. En este sentido está orga' ¡:lado el 

color en Eclipse. La CIluta de: AI/tacalm y La luna es el ojo de plma. 

IV.3. 13. Gustavo Mcdei,'os (19391 

Gustavo Mcdeir05 es un artista de larga trayectoria cuyo trabajo se 11.1 car.l tcn/..ado 

por la inclusión de 10 vernáculo. Su pril1lCra clIposición realizada en 19,' I en el 

Musco Nacional de Arte ya inc\uia muchas de las técnicas empleadas e .. el arte 

pOPlllar y que 110y poclrian ~onsidemrsc alternativas. la ellposieión con.istia en 

sesenta y cinco tmbajos entre dibujos. témpo.;ras. tapices. a\rombms y ólcQs79. 

Mucho de su producción se eame¡eri~a por la utilización de elementos ;,')straetos 

como puntos, lineas, circulas y espirales, Ya en la presentación de la expos: 'ión quc 

hemos rncncionmlo Gustavo Medeiros manifiesta que la suya intenta ser una 

1t tlt:lOCO Ellas. "G"'ilavO Medoiro, ""'yo. un arquilcclO-pinl""". l'u,'r¡>l "bi~rI". L> l'nz., 21.().I. 
1996. p. 4. 
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"concepción abstrocto-teliuica que dentro del campo de la creación libre 

mlle~lre una fisonomía idcntificada con lo nuestro, no en la problcm~tica 

~O<:Íal, quc e5 c. cunstan ;al ( ... ) sino más bien en cuanto se interesa por 

e)!.altar aspectos pl~stico, quc trn.~unt:lIl lo anc<:strnl, lu eterno dc nuestros 

valorcs kono¡tr:ifieos y c(; ,micos~!(I 

Como ya advirtió Elias )JlanCQ a propósito del tr;.bajo de Gustavo Medieros, esta idea 

seri~ una const(lI'lc en $U ¡robajo. !::sta e<.mecpción absttaeto-Iclúriea se aplie~ también 

a 51'S ~uadros rn:b fillurotivoS, en Jos que las rcfcren<:Ías loc.alcs. sobre todo al paisaje 

rurol. pCf1nanccc'l, como en los Cl adros 0lm,; 588 y nuca (1985). 

Gu.stavo Mcdciros no sólo se h~ ocupado de temas y signos tiwanacotas sino dcl 

pai~aje andino ln g<:ncr;ll; e5 deir pur los pueblos que ocupan el ámbito de la 

eordillero de 10~ Andes, Lo qu , Gu'tavo Medciros recrca en sus cu~dros es la 

atmósrcrn. partiendo de las imr'CSioncs y rccuerdos del paisaje. También se ha 

interesado en pcrsonaj...s conerel)5 como en la seric dedicada al centenario de la 

muerte de JU3n~ ~anucla Gorriti . xpuesta en 1992" . 

Fonnalmcntc. su cuadros son Ir lados siemprc como superficie. no ha} sugc!\'CnCla 

de profundidad ~spaci,'¡; los '1jCtoS volumétricos aparecen aplanados en una 

combinnción de 'mgulos de visitO rront~1 y ccuÍlal. Predominan los colores ocres, 

tielTaS. siena tos\:Ido y naturnl jl nlo oon rojos también quchrados al i¡;ual quc lus 

vcrdes que provo':an contrastes d,. CQlor poco acentuados. Los elementos geométrioos 

y menos figurativos pueden aprec';¡n;c es¡x:cialrnellle en susl'iclQgrafias I=riles . 

.. Blano.:" Ella;¡. "G", a'<.> M,de;"" Anaya. ~" 3fquil,"lo-rin1fl' ". PW:fliJ AbW'iJ, La I'v. 21.04 
1996, p. 4 
"Anóni",,,, "Gu.l:lv.) Modci,,,, o.'p<>nc en el MU$<Q N""icn,,1 de; Arte". La R(4cln·C.lt",,,. La p"" 
16.09.1992, p.D'). 
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IV.J.I'¡. Guiomar Mes" (1961) 

La pmlUra dc GUlomar Mesa es t~nlcamente cereana al tliperrealismo Incluyendo el 

aspecto "frio" de sus representaciones. D~ superficies sin relieves. lu pintum es 

aplicada cuidadQSa 'j minuciosamente. Generalmente. la plntQfi\ no I"tenta sugerir 

profundidad espacial. Sin embargo, sobre estos fondos. ca,¡ planus. los personajes 

son representados con volumen. Una de las características de su pinlum es que los 

sujetQS suelen ser objetM inanimlldM que nos dan la impresión de quc I~ artista ton 

colocado. previamente a la ejecución del cuadro. en una especie de teatrino. lo que da 

a sus obras un carácter incxpre~ivo y estático. 

Guionmr Mesa ya toa se~alado que lo que caracteri7.a ,. su pintum es la falta de vida: 

"se trata de un trabajo CI\ base a natumleus muertas en una v,sión un poco dual. pues 

mue~tra figuras que además pretenden recuperar vida propia. 8l Además Guiomar 

Mesa realiza maquctas 'j utiliza la fotogmfia como referencia visual y como objeto 

de representación, 

Las exposic iones de Guiomar Mesa son elabornd"s a panlr de un tema. Como seilala 

Pedro Querejazu "son series lcm:hicas. desde los m,los prchisránicos de origen, lo~ 

mitos coloniales como el Santiago, La Sirena. La Mujn- Montan", La l'lIch"mam3 'j 

la Virgen Inmaculada. M') 

La pintura de Guiomar Mesa tiC1lC como fondo un imeres histórico. n.o sólo porque la 

temática toca hcrhos 'j personajes históricos concretos. sino porque se nos presenta en 

rclcrenciu al hecho p;lsado de la existencia individual o colect iva siempre con un airc 

O una "vocación" de recuerdo. Se tmta de obros CM intención narrativa 'j simbólica. 

" M ¡",ncII Marco AMonio. :'Yo ("11 .. Ilc vida y muerte M. /.." R""ó~. La JO." III OS. t990. P A20 
OJ Quon'jv.u PodIO, presoenI3Ciót! publicada rn el ""1.010&0 MFJ f.n de los m1rgellM, homonaje a ,;<1<: 
3Jtl>ta1 bolo ... """" -. San"'1J<> <k Chil". ~hril de 1996. 
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Guiomar Mesa cs. quizás. la artista que de man~ra mi\~ iMistentc 111' representado 

símbolos patrios. junto a objetos de car:ieler religioso. cristianos e uldígenas. En 

CmCeJ (1995) por ejemplo. aparecen varias de éstas. con diferentcs formas. dos dc 

ellas pimadas con los colores de ];¡ bandera nacional. ll ac i~ la pmt~ central del díptico 

una de las cruces e~!a envuelta en tejidos /Indinos. otras llevan en la un ión de los 

bralOS un circulo metálico a modo de custodia. Otras tienen aves tropicales apoyadns 

en sus brnzos. lo qllc las identiticnrian como cruc"s amer icanas. otms cruces están 

hl'Chas de malcriate$ más pobres y perct:cdcros como paja y madera. Todo estc 

conjumo tiene como fondo un muro de pledr;¡ que identificamos como tíhuanaeot3 

por la hendidura CMacteri stica para las grap;.s de sujeción. 

Este cuadro ejemplifica los intereses temátIcos de Guiomar Mesa. En principio e$ una 

pin torn preocupada por asir la identidad nacional en su obra. En ella aparecen. como 

en el caso de las cruces. imágenes retigioS3S cristianas haciendo rercr<:ncia también a 

lo hispano. sobfl:PUtsto a lo andino precolombino. Tal es <:1 caso de Cabez" .. e/mm 

cuya piez.a central también tiene una cruz con los colores d~ la bnndcra nacional 

apoyada sobre una piedra. que representaría como en los casos anteriores 10 pTl'

co1011i81. pero en este caso la cru? lleva una pe<juefta Imllllwall"a que resultaría en la 

síntesis de ambos. El día dc los difuntos. fiesta en la que se elaboran csws masas. es 

una celebración eatólica; en la que pervive. subsumido el pensamiento .ndigena sobre 

el retomo del alma y donde se les atribuyen a estas almas capacidades de seres vivos. 

En muchos de los cuadros de Guiomar Mesa no vemos la presentación de un 

conflicto entre estas dos visiones. sínQ más bien una síntesis de los elementos: como 

scilala Mario Ríos Gastchi oo •• e l sincretismo seria la más clura expresión de sus ideas 

respecto al míto andino-u. 

~, Riot Ga<lclú MariQ 1) .• CN!tJdOfU <k C f'OCio. I~:.f"''''', (QTI~lru pt,isli= d~ B,"i»ia). La p.,.. 
Bohv1l .• di.iOO Ccnlro Talpinquin . . t998. pg. t 06 
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Sin embargo, en muchos dc lo.~ ritos indígenas que se usimilan a la ciudad, si bien no 

suele existir una confrontación con lo cristiano. si existe una yuxtaposición de nlOS y 

creencias. Por ejemplo en eh'CllIa (1994), el rito indígena de ha~'Cr una ofrenda a la 

P(lC¡'C11lnlllw y enterra rla en los cimientos de la edificación, no sólo hace rcferenclil a 

I:'\t<: rito en especifico. sino a que los mitos y ritl1:lles indígenas estim presentes en el 

ambilo urbano. constituyen Jl.1rtc de su identidad pero al mismo tiempo son pane de 

una culmra cuya riqueza es en gran parte desconocida y no completnmente mesti~a. 

Asi los ritos indigenas y cristianos no se mezclan nl"Cesariamente. bastar.l como 

ejemplo el que se realice primero el rito cristiano (la misa) y despucs el rito indígena. 

Guiomar Mesa también ha trnbajado sencs de santos y seres mitológicos 

pll:colombinos transformando su iconogrnlia hacia una m:ls personal y 

cOnlcmpor;inea. Ot ros de sus cuadro~ r<:quicren una lectura mas detenida, aunque no 

se trola de cuadros conformados por escenas sucesivas como se usaron muchas veces 

en b pintura religiosa, sino de elementos simbólicos o simplcmente referenciales que 

entrc si conforman una "historia" como cn el caso de f'(lchakuli ¡liga (1992). 

Gcmrd Teuli~re sella!a en la obm de Guiomar Mesa dos clases de mitos. La prnnern. 

abarca las fábulas andinas y bíbl icas. :l lgunas veces ~incréticas, confonnando los 

mitos modernos la scgullda c~legoriau. En cuadros como Abandanarlo sin contando 

Iri rcfilcrzo (1995), y Fúrbol (1995) Guiomar Mesa aborda el tema del sentimiento de 

nacionalidud. de 110 pertenencia a Un pais cuya noción de pasado es parcial y cuya 

cohesión el"irnoml nos muestTll un estado débil. Las obro~ de esta serie. Horo C;.·ica. 

son más bien parodias de !a nación CQntcmpot"áne". En el cuadro En lo OIlIOpsi(1 Sf! 

\'1m; las liguras acartonadas de dos niílos nos hablan también de una educación 

acartonada y mas biclI represiva con la que se Imta de Inculcar un falso sentimlcnto 

de nacionalidad. 

" T (uh"", G<:=d: "(j",,,,,,,,, Mesa. el -no y ta iJ=". catalogo de la exposicloo Mllon. Civia~. 
(J3lc,ia de la F""daci6n BHN. Lll'lI.R"liv; •. 1995. 
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La obn de Guiomar Mesa está cargada dI' sentidos, si",mprc preocupada por la 

identidad nacional, por el mestizaje. la supervivencia de ritos y mitos indígenas junto 

con obras de carácter mas personal, que no deja dt lado las temáticas antes e)(puc~tas. 

Formalmente n un" ohm meticulosa y planificada donde los aspectos plilsticos son 

cuidadosamente planificadOs ~kndo tan determinantes como los temiÍticos. 

lV.3. 15. Agoes O"ando-Sanz de Funk (1920) 

Agne~ es una pintora de larga trayectoria y merecido reconocimiento. Su pmtllra cs 

directa y sencil la. Genera lmente no se ocupa en detalle del sujelO, simplemente lo 

sugiere y se remite a las formas esencialcs. El color es casi plano; no pretende 

representar el volumen del objeto, excepto en algunas obras como en la imagen del 

hombre comiendo nube.'!-. El fOfloo generalmente reviste poca imponancia. Sos 

formas SOn siempre rotundas. a pesar de que sc trata de cuadros de pequcl10 formato. 

Por la intensidad de la expres ión, la obra de Agncs ha sido calificada. adcmils de 

I1ai",'e. como expresionista, a pesar de que predominan los colores quebrndos y grises 

y no hay contrastes demasladQ fuertes o demasiado frecuentes en el color. El eameter 

cxpresivo de la pinturn de Agnes estaria CTI la interpretación de las ernoeiollC$ y la 

di~torsión de los elemCt1tos que sirve a este fin ... 

lus lemas de los que Agnes se ha ocupado son varios En las representaciones de 

il1scetos. predomina una visión "micro", en la que Agnes se detiene en lo pequcilo y 

parndójicamente resultan representaciones más veristas que los retratos o escenas con 

seres humanos. Por ejemplo Agnes ha pintado grillos, arai\as y moscas. 

110 Sru-ia"" fladani ,\""aooo. r,~m"", R"/j,,j~m>.f Conl~m"""J<Wf)J, "()esoubroll"Ii,·ia". 2da. cdlci"", 
Cocbabamba--La P.,.. Bolivi>. Edi'<>riat "Loo Ami,,,, det l,bro~. 2000. pp, 91 y 92. 
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Como muchos otms artistas Agnes ha presentndo también series en tomo .3 un tcm¡I. 

Uno de éstos. que ap.1fecc constantemente Cf1 el trabajo de Aglll:s. es la figurn de In 

mujer indigena. En Sombm~ Po/pi/alifes presentó figura~ de ebolitas en escenas 

biblie3S. En R/'lrtllru y maripo.fa5 (1991) VUelvCTI 3 ap~recer las chola.~. esta "el como 

mariposas; se trataba de mujeres·mnripo5a~ trabnjadora~. pues también había 

mariposas de las minas como Mariposa de cobre. 

A propósito de esta e:o;posición Agnes. dccia que la cholita es la figura más plástica 

que tenemos en Bolivia, por eso su imagen le recordaba a las mariposas·' . Así 

utili7.ando como pretexto la imagen de las mariposa~ Agnes mostró escenas y gente 

de la calle y la ciudad. 

Podemos ver en muellos de los cuadros de Agnes un intcré.~ social. en el sentido de 

que nos ofrece imagclles en las que percibimos que In autora sicnte simpatía por los 

sujetOS que representa. No se trata de imágenes desgarrado=~ sino en el estilo, 

ingenuo tal vel, de Agnes, ella se solidariza. en especíal con la., mujeres a la, que 

pinta: aunque Agne5 no ha manifestado su interés en una pintura de denuncia o 

indign~eióll moral ante las desigualdades s()<;i~Ic.~. En este sentido podemos 

mencion~r el cuadro en el que aparece un cartel que dice "c l ~se pruleh1ria" y la 

marcha con cholas lIe~ondo una bandera boltviana. 

Su c:o;posieión Verde Cinabrio se originó a panir tle los eolo= de los minerales y 

Imtó de representaciones de la hoja de e~a y variaciones sobre la figura lIe la mujer 

IIldigena. una ve/. más la chola. El tema de la coca se n:fcna a ella como un elemcnlO 

de mbima importancia en la cultura del pais. más especificamente de la zona 

occidental del país y su consid~'11Ición conflictiva en relación ni narcotnifico. 

" Anónimo, "Agncs de ¡'m"1: y Su obra en el ¡:spa"io Ponal •• ". I.a Raz6". 09 . ¡ t . 199 ¡, r.BS. 
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Sin embargo, eviden!emC11!e para Agnes el mcnsaje tiene menor importancia. lo que 

ella busca es atrapar la mirada "estéticll"del observador. ella misma dice: "se debe 

pintar bellamente porque un cuadro debe ser contemplado 'J gou.do·Jl1
_ 

Agne!! siempre hace evidente en sus representaciones su sentido del humor; elta 

reivindica ante todo su voluntad de gozar de 105 colores y Ia.~ fonnas. Varios 

periodi~tas y escritores han comentado la obra de Agnes a lo largo de su e~ tensa 

trayectoria. Entre ellos Gennán Arau7. Crespo nos ofrcee un" ~inlesis de lo que 

algunos de CSlo.~ observadores han encontrado en [a pintura de Agnes: "sus criaturas 

son conccbida.~ con una pintura increíble y muestran todo ese humor que sólo el 

hecho de procreadas con amor puede darles. El mundo de Agnes es de indecible 

temura.lleno de humor relrescantc.,g,. 

I V.3. 16. Rica rdo Pércl Alea 1:\ ( 1939) 

Ricardo Perez Alcalá es el acuarelista boliviano mas conocido y galardonadu fucra y 

dentro del pais. Gran pane de su trabajo puede denominarse como realista. En varios 

sentidos esta defin ición pudiera parecer acertada. primeramente porque en lugar de 

mostror lo que podria tenerse por bello, elige reprL'SCT1tar e.pacio~ y escenas que nos 

llevan a la vida diaria de la gente común e incluso pobre como en La Cam" del 

mofim!rQ (1995) o Polio o)'moro (1995) que, ademas, nos nccrcan ~I ámbitu rural. 

Los objelus. los espacios habitados pero vacíos. ocupan el lugar central en el trabajo 

de Ricardo P~r~7. Alcalá, no asi la figura humana. El pais.1je natural ocupa, 

generalmcnte. un lugar accesorio: apar<.'t:e como fondo o escenario sm llegar a ser cl 

verdadero protagonista de la imagen como puede vcrse en L(I ciudad perdido (1994), 

La ci'ldud sin memoria (1997), Nos miran (1996) y La bielde/(¡ bllmeu (1994) . 

.. AllÓn,mo, "t I"mcnaj~ I Um~" Eto y Robeno I'ruMnt'o". U/lima /10'<1. ORo t 0.19R9. p. t 6 
lO Ara ..... Cr.spo German. "w voláliles morip<>SJ' <le Agro .. ". la R<etm -C~II"m. 20.1 I t9':>l. p¡¡. D9. 
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Hay en las imagen!.""s de lugares vacios y viejos U" aire nostalgieo por el paso del 

tiempo. Se trata. de una suspensión del momento, mediante la pintura. Suspensión ('n 

la que lo an tenor. la presencia de las personas que habit¡¡n el Jugar. su paso por ¡¡IH, es 

enunciado. Tambien apart.">!en las marcas dd tiempo y ¡Jel uso en los objetos. I..()$ 

boxIegoncs son uno de los tcma~ prefcridos ¡Je Perez Akahi, los objetos le interes.1n 

no s610 en la exploración de su apariencia: sus desgastes. texturas. colores; sino y 

como ya se ha dicho para el caso de los espacios. evocan, no la presencia humana 

sino su ausencia. 

El mismo PcreO/; Alcalá estableció una división en su producción: "sólo hace pocos 

ailo! pmto lo que pienso. antes pintaba lo que veía". En base a esta dl'Clar3eión del 

pintor, Rodrigo Abcl!.lloomlield. en el comentano que !.llanca Wicthlictcr recapitul:l. 

establece la distinción entre los tiempos "de lo visto" y los tiempos "de lo pens..ldo'". 

Ambos resultan ser el d('sarrollo del mismo conocimiento e intención de 

representación de lo rea l; para l3loomficld. cs a través de este primer tiempo que 

aparec(' la mirada insólita que cs. más bien. lo insólito de la escena. por 10 que la obm 

de l'erc7. Alcalá se ubicaria dentro de lo real maravi1los09ll. 

Lo 1I1sólito toma nuevas ronnas en la aparición de cxtraños objetos y de seres 

imagmarios ajenos ni contCXIO. La relación de los objetos entre si y ~Oll el espacio ya 

110 conserva e l orden natural y real , sino que por nu~vns nsociaciones adq uieren 

canicter simbólico. No se trata de lmagCI"I(,s quc surgen cuando el pintor se ha 

liberado de la T'dcionalid3d sino, por el COfItrnno, cs ésta la quc condiciona la 

existencia y las circlmstancias cn que aparccen los objetos. Con esta~ cilr.lctcristicas y 

constituyéndose en oltgalos ecologistas aparecen imágenes como Apoculipsis (1994). 

Cargando mis CO!Clf (1990) y 1..tI ciudad perdida (1994) . 

.. W,,,,h\k1..,. m."".. ff..." A/c"I,; o /Q, "",¡~..ro;i= ""mleroj c/d ",,,"po. Lo P",·J.\oliv,a. EdiciOOe1 
del Homo,,,,,¡\o Scn'odo. L,tn,a Boivi.n •. I'lu'ol. t 1'97. pp. 29. JO. 
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Intacamhian(IQ Lealtades I y H sugieren la falsedad de las ¡>osturas y ~'alores. La 

muerte, como una gcneralid~d dd ser aparece tambien en la oord de Ricardo Pcrcz 

Alcalá; son frecuentes las alusiones que h~ce a ella en las osamentas de animales que 

represenln como en 8icicfeM bltmca o Jaime Saenz (1994). Una refle~ión sobre la 

propia muerte puede verse en Reclinad() sabre mi rumba (1992) donde el pintor 

:l.pareee dos veC<.:s, una de frente y Otra de espaldas reclinado erl su pira funeraria 

encima de la cual aparccefl algunos objeto~ queridos y que lo idcntifrean_ La misma 

idea se repile en Es/e ('.< el lugar (1995) donde dl"Slaca un blanco crunco montado 

sobre un tripode que una mallO dirige. 

Sus acuarelas se caracterizan por la permanente presencia de colores gnscs. con 

tcndencias azuladas. y en clave baja. Las imágencs de cankter simbUlico tienden a ser 

má~ lumlllosa.\ y de mayores cont/astes. Ricardo Percz ha trabajado gcneralmente con 

acuarela sobre papel y modera. en olgunos casos. de gr.lIldt:5 fonnal05. Ademas 

empleó trXniea mixta sobre lienzo_ 

IV.3.17. FrrnHndo Rodríguez Casas (1946) 

La obra d~ F~mando Rodríguez Casas se carneletiza por la heterogeneidad ele mcdio~ 

que el artista ha usado parn su ejecución. Sin embargo. Rodríguez Casas C$ 

identificado principalmente por su pintura figurativa y por !3$ in~e5ligaeiones 

reali7.adas sobrc la perspectiva esférica. Lo eonsidcrnmos un artista C'iCnci~lmcnle 

figurativo pues él mismo seiialn que no considera que la realidad visual se haya 

terminado y precisamente sus investigaciones tcóricas y plásliens están orientadas en 

este sentido_ 

La dccada de !os selentas y parte de los ochentas Rodríguez Casas se mantuvo 

estudiando la pen.:cpeión del espacio. De csla época son sus cundros Curvarura del 

E.ipacio (1979), El Planeta (1980) y El Circulo de Magnolia (198M). Todos hacen 
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referenc ia 11 sus investigaciones sobre el limite del mundo ~isuaL En El pl¡mC/(J '1 el 

Circulo ck Magllo/io el observador, no pued~ vcnc a si mismo d~ la misma rorma en 

que capta la apari~ncia de los objelOs, sólo puede percibir.oe como un vado, como un 

punto ciego en el mundo visual. Por esto el obs~rvador sólo puede reconoce~ a si 

mismo como el límite d~ lo perceptible. Sus invcstigacione~ sobrc la p~rspcctiva son. 

en esencia. inclagac1one:< sobre cómo se pen:ibc '1 se llega a conocer el mundo. 

Los eu~dfOS de esta etaJm S~ ven dislOrsionadO!; por la aplicación de l:u 

investigaciones de Rodríguez Casas sobre la pereepción visual. No hay que olvidar 

que Rodrigucz Casas caracteri7..a esta visión no como la de un espejo esférico ni la del 

lente "ojo de pez" sino como la dc una burbuja aplanada.tI A pesar de esta dlSlorsión, 

el trJtamiento de los elementos representados en los cu~dros de este periodo es 

hipcrrcalistll, 

En la decada de los no\"entas este tema sigue mteresando a Rodríguez Casas. pero 

ndemás del modo de pcrecpdón '1 de represen tación del espa~io, cobra mayor interés 

el problema de la percepción '1 rcpll'sentaeiÓTl del tiempo. No sólo está presentc la 

evocación del tiempo como en QUipU.f Kef'ping. donde el texto dn paso. o mejor 

dicho, se conecta con otro te.,to y se producen capas '1 cap:u en una especie de 

"scdimcntación~, una "epifanía det tiempo·.9l como la llama Rodríguez Casa~. en una 

alegoría de la historia y la tradición. 

Además de evocar el transcurso dd tiempo. Rodríguez Cas:u también lo hu hecho 

panicipe de la finaliación de la obra. En el díptico r:.xlincionf'$, el centro está 

!"Caliado con pintura permanente y de alta calidad: hacia los e~t remos. los materiales 

van disminuyendo en calidad y resistencia: utilizó rollages y JmpeJ quemado, entre 

., AA VV. Comp. Den isc o.temUlnn. ?ropue.'/Q3 y I<nd.,.ó", dd uNe be/M""" nfi"'" okl mlleniu. 
Academ;. Nacional d. IklwArt", "J!<m>ndo Siles". ESpHi<> S;1!IÓfO l. rOl;"'" Ta'pinqu,n. 1 ... raz. 
ed.TOIpinqu,ri.1OO1, pp. 105·114 
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otros cosas. Con el tiempo. C5tOS matenalcs se pondrian ~marillos y asi éste 

comribuiría a la finalización de la obm. iJ Aqui el tiempo. como una especic de 

espectador. contribuyc a la obra más all~ de que el ejecutante rlO este ya presente. 

tambien podemos ver nquí una mlonifeslación del dcseo de trascendencia de la obm 

El material contribuiría a In formación de esta "pátina de tiempo" como ~n 10$ 

antiguos cuadros al óleo en los que el aceite ha salido a la supcrlicic formando un 

velo amarillento sobTl: la pintura. 

Sin embargo, nos parece que el interes de Rodrigue..: Casas !lO Se concenlro 

preferentemente en la obm en .. \1 calidad de objelo. sino en la idca. Es el mismo 

Rodriguez Casas qui~n se~nla que:"la d l~tinción enlre arte y rilosoria es muy lenue 

en el siglo XX porque los artistas están inmersos en un juego tan conceptual que tiene 

interés político, estttieo, sexual, moml, c1e·.90 

La actilud ,,:nc.~iva sobre su obra cstá siempre presente en Rodriguez Casas. Por eso 

cs que al hablar de los intereses que motivan su tmbajo creemos que no es posible 

haccr una dist inción csencial cnlre ~u producción netamente Iigurativa y aquella 

menos figuml;va y Que se aeerea a Olros medios de rcprcsent¡¡c;ón distinlOS a la 

Pintura. 

Estn temática y las investigacion~ ópticas de Rodríguez Casas tienen obvias 

rc l ncionc.~ con la condición humana pues indagan en cómo percibe el hombre el 

mundo Que le rodea y como se pcn: ibc 1I sí mismo: 

., E.pi"",.> Caroli"" y An~.ola Eti,.ab<,h, MNo «."tibo la vida .. n I\acc" f,lo>Ofia". t ... T "''''(>M' 
Cultum. C""hob:lmb. 2108. t 99-1. 
4\ V~'&'l" RubCn. "NuotStrQS ..... drns.. 0lIl ... 0105 ~I infinito. van • mori, uobajados por el HernpoM. 
PU~"'Q Ablt"'Q-""~.e""ia. 07.03.19%. p.1 
.. Esp in", ... C'folirur y Arní1.ola Eli'.>bClh,"No concibo 13 vida .. n ha«r f'lnsor ..... Lo! Tk",f'aA' 
Cul,uro. C""h:lbamba 2t.08 199-4. 
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"Me interc:san los significados humanos. los seres humanO!; producen objctos 

ql.lt ticnen significados y estos significados no se agotan con la inlención del 

artista sino que van crc~icn¡Jo y sedimentiindo~c con el ticmpo~ 

En esta ¡Jcc1aración de Rodrigue? Casas se ve la unión de sus intereses ncerca del scr 

humano y su preocupación por reprcscntnr el ticmpo y su labor en estos 

··significados". ¡\1 fin. la obra de Rodrígucz Casas. incluso sus invcstigaciolle~ 

matemáticas y ópticas. planlcan inlcrmganles sobre la existencia humana _ Eslo se 

hace más evidente en obra~ como la Expansión drl Univer.w (1994) en la que una 

canoa con un huevo en su intenor se ubica por encima dc! "mul1llo··. se trala de una 

canoo-vagina"" como alusión al origen del hombre y del mundo. Una idea quc 

tambi¿n s~ puede ver reprcsenwda en nlro de "us cuadros en el que una vagina da o 

IU7 a un mundo que está empcz.1ndo a fonnarsc. 

En la e~posición Die: figuras y una cnlciflxioll (2000). \;t figura humnna es 

protagonista de la representación por encima de la reprc:sentaeión del espacio. En esta 

ellposieión Rodriguez Casas volvió a la utili7.ación del óleo en grnndcs fonnal05. Los 

SOí"'rtes eran \''-'l\:zm:. 'i t'a-pc\ \"Iu:t'am<ÍQ. 

Aqui RodriguC2 Casas combina la representación del cspacio en forma lineal como en 

/Jtosmido sobre altll(lhada a~,,1 (1999) con In represcntución del espacio curvo. 1:11 

eOl11o aparece en Hombre desnlldo en Ima m~(:edor(l. En eSla nposición puede ver¡I;C 

la afinidad que Rodriguez Ca.~3S siente con Lucian Frtud. cspcriDlmenle en lo~ 

Cuadn» de desnudos masculinos. JunIO con Lucian Freud. Franci .. Uncnn es olro 

pintor que Rodríguez Casas admira y que evoca en .. u Cmcifixión )' al que. además, le 

hace un homenaje en IA-Cj·pera. 

··'Rnj .. Vah'erd~ Lui" "Filo,oli. inlerprcloc ión y artc~. ent"'V1ll' ~ FCnl'H,<k, Rod,illurz c ..... 
Du~ y COSfrurr1On. Plural Edllor .... La Paz. ~ncrf>.""'rzo de 1995. I'P 41 .45. 
o. R"i"-' V,lverdc Lui •. "fil...o~a interprt13CIÓII y art .... cn~",Sla' Fem,ndo Rod,i,,,,,z C""", 
Di.",ílo y C(J'fruCCió~. Plu,,1 &Jitor",. L. Paz. c""rO·m'rm <k: 19-95. PI:, 45. 
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L~5 otras f. guras de la muestra e,tán descompuestas, pero ap~rclltcmentc no desde la 

pcrspcctiv~ cubista con la unión de los direrentes puntos de vista posibles. sino con 

Ia~ lineas y formas esenciales necesarias pam identificar unu lígura humana. A modo 

de cu/lages. lino de los medios que Rodriguez Casas ha usado habitualmcnte Cn su,; 

cuadros. representa figuras en una "operación compleja, poliscm,intic~"'" 

Tal vez puede verse en esta fragmentación algún rasgo de la voluntad dadais!a de 

dotar a objetos-miiquin~ de caraetcrist ieas humanas O por el contrario mostrar unu 

suerte de automat ismo en la eondlción del homhre contemporán~o; un hombr~ "sin 

anclas trascendentales" .91 

IV.3. IS. E.¡ti Stih (1957) 

Ejl! Stih es una artista cslovena que ha logrado posicionars~ en el movimlcnto 

dnistico crucci'lo y paccño gracias a su cOllstante actividad pl:lstica cn amb~s 

cludndcs. Reside en SJnta Cru7. desde 1982. 

LJ producción pictórica de Bjti ha sido de fi n i d~ como neo-expresiollista"'. La mirada 

que dirige a los temas '1u~ le inleresan está cargada siempre de ironía. En sus cuadros_ 

las figllras se nos muestran casi como si llletas caricaturescas. Donde pudieran vcr!;c 

intenciones de critic~ socia l, Juan Ignacio Pita nos dice que Ejti "no denuncia ni 

ensalza, pero muc<;lm",IOO 

"Pm,im.l1 i Michela, C.tálogo de cxpo, icióo '"Di<7. ~gllra, y una c",,,ifLxi ón"', F'l"'cio L P", ioo, 
c~ro-fcbr"ro La Paz, 2000. 
'" Citado por At ici, Smoklor, La ci"d"" imaginaria. L, l'a?~ flotivi" PtEflfStNERGtA. ab,il 1998. p. 
246 
.. Qucr.jJlu Pcd ro, catá logo dc c'l""ición '"Et fLn de los Mjrg~ne" t lomenaj. a .¡ele art"", 
ootiv ianos", Museo de I\no Comcmponineo, Samiago de Chile, abrit de 1')%. 
, (lO Pita Juan Ignacio, comentario publicado en el catalogo de expo,iciim de la Galerí, EMUSA, jut io 
de 1q9t 
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Este "mostrar~, en cualquier caso, pone de mani(lcsto el interés de Ejti Stih por la 

sociedad en la que vive. Tiene una mi rada crilica hacia los círculos de poder. como en 

J"rmnemo y Los poli/icas. También observa de esta misma manera la trivialidad e 

hipocresía <le encuentros sociales corn o en TOrio ( 1994), Ladies 's nif(hI o Familia 

MlIch~s de estas esccnas puedcn cal ifiCilrSC también como cscen~s dc género pues 

hay mucho de cotidi(loo en los cuadros que Ejti nos muestra. Sus f'guras de rasgos 

borrosos representan un tipo promedio, no sólo eruceilo sino también boliviano. Son 

personajes que creyendo distinguirse de los demas terminan encamando los 

cstefl."otipos y los prejuicios más comunes de nuestra sociedad. 

Los pelOOllajcs de Ejti, nos dice Gcnnan Arnu~ Crespo. "testimonian oon uesfachH!ez 

nuestra sociedad. Se mofan del poder, pero también muestra" la tristc1.a. la solctlad o 

13 Oescsp"r.ln:ta oo. 'o, 

Formalmente sus pnmeras obras eran de tonos y colores más oscuros y fríos como En 

la IlIberna. luego sus lienzos fueron mostrando la satur"ción de los pigmentos que 

hoy caracteriuo su pintura. redro Quereja:.o:u'Ol y German Arauz Crcspo'O) ven la 

C3u~a de ,-"Ste '"c:sta11ido cromático" en el impacto del pais.1je tropical cruceño en la 

visión europea de Ejti. En realidad la fuerza de la e~presión está presente ma~ bien 

en la "gestualidad" dcltrnro y la ~31uración del color que 00 sc organi7~1 por contmste 

de complementarios para aumentar su imp;,cto, como pudierJ esperarse; sino que se 

tmta dc colores análogos eO el circulo cromálico trabajados en sus malices, más 

blanco y un color oscuro (gris negro) que se ve en las líneas que aCen\úilO algunos 

,., At1IUZ Crespo Gmnan. -Epi Soh: rcnejar~t alma de las pe_". Lo Ram-, -C~II~,u. 14.t2.1994 

rO, ~rej31." ¡'<:<.1m. "El fin de t", Mllrgenos: J lornen.jo " si<le ,"i'Ia.. bo l ¡vi,nos". calalogo de 
<xposici&n. MUSl'O de ¡\ne Contomporilneo. Santi.go de Chi l., ab,il d. )996. 
10> At1Iuz CTOSpo Gmnan. "En 'omo • b .'POSIC'ón de Ejli Stih". 1.<J RI>:im·Cult~r". t 3. 1 1.1991. p. 
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o:ontomos de las figur.lS. Esto puede OOOcl"\'arsc darumt"Tlte en cuadros como Mullillld 

rojo, Lo brujo y Mi'SII. 

En otros cuadros como los de la serie Desnudo.' lo paleta e~ más ~mplia incluyendo 

colores complementarios en liguras y fondos. aunque I~s c~raclerísticas que hemos 

l:Cilalado antes sigUl:n siendo las distintivas. Prácticamente no hay colores grisClI. los 

colores que percibimos más directamente son los o:olorcs primario.~. 

Sus liguras aparecen ··cortada~". n v~ces de manem insólita . por los bordes del cuadro 

ere:mdo una sensación ml,s aguda de "frat;mcnto" de realidad; más bien nos dan la 

impresión de un encuadre fotográfico logrado con zoom. Ejli pinta generalmente con 

aerilieo po!" la velocidad con que este material le permite trabajar el cuadro: util¡7.a 

además, soplete y trapos para darle a la superficie pictórica dL'Ctos diferentes a los del 

pincel. 

IV.3 .1 9. l\hrcelo SUll m ábar (1 970) 

La pintura de Marcelo Sualllábar está llena de alusiollCS 3 las imagenes rchgirnms del 

balTOCo andino. Las figurns que opareeen representadas no poseen ra~gos distintivos y 

el tipo de representación se interesa poco por lograr verosimilitud en el espacio y la 

figura humana. Gerard Te\1li~rc ha señalado que la pintura de Suazn:ib"r "se entronta 

~n d arte europeo mornlizante y apocalíptico de finales de la Edad Media (,.,)y se 

combina con la simplicidad de la pintura nar,"t'''. '001 

él carácter nay de su pinturn lo acerca a las imilgenes del arte popular y su intención 

moralizante no licne d ac~nto grav~ y ~evero que la representaciiin verista le daba a 

las imá¡:cnes dcl l3arroco espm~ol, si pensamos en Zurbanln. por ejemplo. 

, .. Tculi¿re Gemrd. ··S...,.1IlIW: .... Nmr.olgia do1 0.110" I'n' .... mxió!o de t. uJ"'>M:ión "Angel.,. y 
demonIO'" Gate1i. de la Funda.;:iÓl'! BIlN. Lo P:u: ·Bolivia. t996. 

139 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



Los primeros cuadros de Marcelo Swunábar son obras rcll1:iosas. Como él mismo 

scñalaoo a propÓ$ito de la exposición En/re el cielo y lo lierro, el ¡,bi.o;mo y la 

divin;J¡I(J{I994) la temátita, aquí, empiea l' volverse profana en d sentido de lratnr 

"las varias opciones que tenemos los seres humanos, los "uríos malo~ caminos y bs 

tcnsiom:s que nos rodean,,'OI. Entre otros. pertenecen a esta serie 1m; cuadros Ecce 

Hamo y Mirando al de/o. 

En las siguientes imágenes. las rcprescnta~iones de Cristo y la Virgen ceden lugar a 

escenas en las que :ingcle~, demonios y serc~ humanos cohabitan en el mismo 

espaclu. En Alegorio del pum del Ilempo y /:;1 macabro JXlSo dI!! liempo. Sua:¡;n;",b:u 

loca uno de los temas ..... presentativos del barroco: la incvitabihdad <k: la muerte y la 

condición recaminosa del hombre. rodemos ver en ellos umlS vanilus. 

Las alusionl"S al infiemo son recurrentes en la obra dc Marcclo Suazntibar, aqui nm; 

encontramos ante uno de los temas más representados dumnle el barroco. Es el caso 

de la Casa del lomll!l1Ia de los réproba. _ En la~ pinturas de Suaznábar suele aparecer 

representado un solo plano. a diferencia de euatlros religiosos del barroco colonial -

las serie~ de las l'ostrirn~ria5 de Cambuco o Cnquinviri en el nlt iplano pace~o- , en los 

que se representan el plano humano. el divino. o en vez de éste ¡,ltimo. el plano infra

mundano, el infierno. Aqui ya no vemos aparecer una figum maxima cuya autoridad 

exija el cumplimientLl a una ley de obediencia como SLlcede en las imágenes 

cri8tianns. El que seres humanm; habiten el mismo espacio que demonios y ángeles 

pretende mostrar que el hombre puede escoger evilar la tentación, 

la pintura de Sua7.nábar manifiesta un caroÍelcr penitencial; en ella los hombres son 

rt'presentooos siendo atonnentado.~ por los demonios o procucintlOlie ellos mismos el 

sufrimiento y el fin de -'liS dlas. También Gcrard Teuliere. habl,l en el caso dc 

,., Anómmo. '"Man:.lo Sll.1l.l13bar y ~t 6"'"', la< figurns prora""" ""n ranl¡\s';ca.~. 1/,,~C~llUra. 22.(19. 
19'H. p.14 
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Suaznábar, de una pintura mi lenari sta: "el espcClador percibe lo que en el fondo allora 

el artista: la nosta lgia de un orden primigenio, de un ardo M"ndi, sin pecado que será 

restaurado por un catacl ismo final, Jl.Ilcio Final o Pachakuti " I ~. 

La obra de Suaznábar se concentra con prderencia en b representación ,le la 

"premonieión" del cataclismo, Aunque se ve ~ los hombres sufriendo, ~ l endo 

del'orados por an imales o torturados por demonios, la destrucción no parece total, 

como en Nal!lralaa Vivo, Natur"leza Muerto IV en la que sobre una plataforma 

ajedrelada que nota en medio del agua, queda un árbol sosteniendo una botel la 

dentro de la cual una mUjer agarra un cráneo humano_ Sua7.nábar tampoco representa 

el estado posterior al cataclismo o tendríamos que decir "la Gloria" si scguimos la 

lógIca de las postrimerías, 

I.os personajes que aparecen en lo, cuadros de Su~znábar ,on pequei\o~ seres qUG no 

parecen e,tar dotados pam otra co,a mejor que cau~ilrse dano y goznr también de 

pequeños placcres_ E,tos con,tituirían algunug de lus rdsgu~ qu<, utorgan a la plntllra 

d~ Suaznábar su profundo pe.~i mi~mo y escepticismo, pues, en cila el hombre no 

parece capaz de conducir su destino por sus propios medio, 

La única f'gura que cobra relevancia ~n los cuadros de Suaznábar, es una mujer, que 

se idemifica con la Natura leza. Ya en Bodegim (1998), subre los hombros de la mujer 

aparecen frutas por lo que podemos identificmla con Ii! madre T ierra, la Pachamoma. 

En los cuadros de la serie NO/l/raleza Vim, Nal","O!e~" Mllcrla (2000), la presencia 

de esta mujer, representada en perspcrtiva jerárquica , conlínna, una vez más el 

carácter fatal ista, de la pintura de Suaznábar: esta mujer. o el ,itio en el que está 

, .. T e" liere Ge,a,d. "Su",nábar; La No,'"lgi. del Ordo", I',e'enlación de la cxpo,ición •• Angclo< y 
demon io," Galería de l. F",w"iim Ill-IN . Lo paz · Il"liv ia, 1996 
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apoyada. es atacado por los hombres. Esta preocupación por b. continuidad de la vida 

en el planeta se "e también en cuadros como Verd"gM de /a Na/lira/el{¡ (1999), 

La atmósrero de 105 cuadros de Mareelo Suazn:ibar en esta ultima eX[IOSlción es 

ascetica. acentuada por la clavc baja en la que están armoni,.ados. VariO$ elementos 

continúan presentes. como los criÍneos que uluden a la condición mortid del hombre. 

Su presencia. junto a 10$ relojes. aunque no se trute de relojes de arena. nos hacen 

pensar cn los cuadros de wmi/as y su amonestación de despreciar 10 que ~ considera 

deseable en cstc mundo. 

La pintura de Marcelo Suaznábar alude a la pérdida de valores religiosos: el hombre 

se: habría alejado dc1 respeto a normas rectom,. y las cOMccucncias oobrc el futun.> 

pOdemos inwirlas en las imn.l!cncs que MMccln SUllzn;lbilr no<; mucstm. 

1\'.3.20. Alejand ro Zapata (1966) 

AlcJllndro Zapata es considerado un pintor clásico. lo que generalmente se refiere a la 

calidad de la ejecución 1~"Cnica dc sus cuadros. adcmas de a la búsqueda de serenidad 

y armonía en la compoSición y el color. 

A propÓl!ito de Sil tr¡¡baju Alejandro Zapllta decia en una entrevista: 

"me gusta pintar el ~Slado de ánimo que para el resto del mundo está oculto, lo 

que estás pin13ndo no es ni la luz, ni la sombra. Lo que estás tralando de 

captar es la forma en que (el retratado] mueve su cara. cómo se expresan sus 

ojos. sus cejas, cómo están sus labios o de13l1cs ( ... ) que pueden expresar 
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exactamente todo 10 que está ocurTIendo en la menle, el alma y el eorn7ón de 

una pcrsona, ,' ~l 

Este arán de C!lptar la vida mterior a lr.lvés del cuerpo le da car';cter expresivo al 

Irabajo de este pintor y 10 aleja de lo que se considera la Ilcllcl3 clásica, Pues allral"r 

de mostrar lo que ocurr~ en el "alma, la mente y el corazón lk una persona", a través 

de su cuerpo. está tratando dc captar la realidad de nt3 persona y la n::alidad no tiene 

como característica la bclle7;1, 

La realidad, el mundo que percibimos. tiene una belleza mom~nt5nea y episOdica que 

sólo percibimos cuando la miramos con una disposict<Ín especial. oon ojos 

cstetieistas, No se trata lit la misma percepeión que habit\lalmente tenemos de los 

objetos comunes, Esa es la belleza, captada con ojos de estcta, que Alejandro Zapat:, 

TKlS mucstra 

Alej andro z,'pata no representa a figuras ajenas a nuc~tra expencncl:I y por tanto 

privadas de tCnsiones; al contnnio, cscudri~a "las múltiples y complejas racetas del 

alma humana (,.,) que apenas se vislumbran en la apariencia e~tema en medio de la 

cotidi~neidad d~ la vida",'Qt 

El mismo pfirma que le intercsa representar la "vivacidad de U113 mirada, las m3rc3S 

de la pie'" 1""los sil,'TlOS clltemos de la vida de la persona; sin embargo, el tema no es 

prioritario en su trabajo. Su principal i nteré,~ cs que la obra se refiera y se detenga en 

si misma, 

LO' Maninte Mar,. Elio.a"Recorri~r.do oami,.." elel :>no "" ,,,, '-"p.lO. ele un pinlor~, ~nlrcvi>l •• 
Alejandro 211':"'8, lA ['mUD' C""Mro, 20.09_1998. p 68_ 
,oo Quertjuu I'WIO. "Lo dn,.o li(mp", vi¡;<:n1e y nuevo~,ago;lo de 1997, rn=n1O.,ón de t. 
c'<P""iciÓII r<:.1i7~ "" ,. G.lni. de la FundociÓII 1lI1N. 
"" Parte do I~ enlre_i't. rtalizada a Ale. Zapata. 1411012004_ 
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En 5US cuadros. gCl1erahnenlc podcmo~ ver tilla sola ligum ocupando el centro de lu 

composición. también se aprecia construcción de profundidad eSp;'Icial. aUllquc 

Zapata no utiliza habitualmclltc perspectiya cicntifica ni definc 1111 punto de atención 

por la aplicac ión de la sección aúrca. Sus composiciones son claras. con pocos 

clemente» quc gcn<:ralment~ siguen líneas ilQri7.ontalcs o vcrticales. Predominan los 

colores quebrados y grises. pues estos son los colores que existen en la naturalc7.a; 

Alejandro Zapata no ut iliza el color con intenciones simbólicas. La pintllra es magra. 

logrando las camacíont:S por capas ~ucesivas de "cladur.lS. Alejandro 7..apata uti1i7.a 

mcdiums -quc él mczcla- desde la primera capa aumentando so densidad en las 

úllimas. Sólo en los pumos má.~ altos de luz podemos vcr pintura m~s gmcsa y ~c 

advier1e la huella del plllCC!. 

Sus de.~nudos y relralOS adqu ieren a mcnudo carácter dramático. En f'ensandQ en 

\'er/k, la ligura cabi7.baja del hombre apoyado en la pared y can las manos entn: las 

piernas nos sugieren una tensión interior acentuada por la ilumInación cenital y la 

construcción del espacio. quc resu lta opresivo. Es el estado contrario el quc Zapata 

nos muestra en Dormilón. En otros cuadros. como fuien.f. Alejandro Zapata vuelve a 

lIlilú.ar esta iluminación dramatica; en Alma medil/J1IC1o en un d/!tpeiíadcro. el 

COnlrast( entre luz y sombra es más profundo y la imagen tiene un aire mucho más 

melancólico. 

El carácter de muchos de sus personajes no es clásico ni rom¡\ntico. pues ambos 

conceptos C'Stán alejados de la vida cotidiana. En una atmósferll nost~lgica pero 

serena las fi).!uras nus su~icren tensión interior, 
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v, PROPUESTA PLASTICA 

V.l. Intrlldu cción 

"I'oom" 1, .¡oJo <'J el m,),", ti< lo, « ;"",',"" ¿Y 

qu ;'n<o """ <ulp"hlo< d. m. TooJ", "', ~'" ,.., gU."il" 

de 1", 'por,<nci"" l . .J- 1'= d i", <1 mundo <om","", 

mm "l/á ojO"", no" ,lo un. wm;,,,, "" "O beso", 

5.M.c;,,,,," rEI Mro de lo" Q¡,i_m.,¡ 

Desde hace varios m1os, las Iccnicas clásicas eOnV l v~n COn manifeslaciones J!1íst icas 

tradicionales. Las referencias al m1e primitivo. medieval y clásico, entre olros, y~ son 

comunes; gran parte del arte contemponinco eslá or icntado hacia el pasado co~ '" Cila 

y la apropiación_ 

Juma eon la constante atención hacia el desarrollo de la tecnología hay, tnmbicn, Un 

renovado interés por el hombre. Oc ah í, que nuestra m;r"da se dirige principa lmente 

hacia la cxisleneia humana, sus tensiones y por tanto su represelllación Nuestra 

propuesta, este primer ensayo, resulta de u~a serie de elecciones, las primeras en la 

búsqueda de 1" confonnaci6n de un lenguaje propio_ 

Como se ha vislo. la pintura fi gurativa abarca una gama muy amplia de alternativas. 

con algunas muy cercanas a la abstracción Nosolros nos inclinnmos hacia una de 

~stas tanlas ahemat lvas y como se puede constatar en n\Jestro trabajo plástico la 

figura humana ocupa d lugar principal. 

Compartimos este interés por la figura humana con varios artista, nac ionales y 

ex tranjeros cuya pintura se consti tuye en las in nuen cia~ mi,s importantes en nue,tro 

trabajo_ En varios de ellos puede advertirse el carácter c-xpres ioni<;ta de su pincelada y 

la mat~ria en la pintura, tal es el caso de Ludan frcud y Cha'im Souti nc , Ignacio 

¡turria y Amaldo Roche-Rabcll son dos de los pintores latinoamericanos ellya 
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producción nos resulta cada v"z más atractiva, sobre todo, en la par1e formal. En 

cuanto a pintores nac ionales su innucl1eia sobre nuestro trabajo es tem,"tica y formal; 

entre ellos estlÍn Edgar i\mndia, Fernando Rodríguez Casas, Guiomar Mesa y 

Alejandro Zapata, aunql«: esto no e~eluye nuestro mtere:. por el trabajo de aIras 

pintores figuralivos y abstractos. 

V.l Propuesl:¡ I' lástica 

V.2.1 Una refluiún sobre el cuerpo fn virtud de Sl1 re lación con la propues ta 

]llástica. 

El cuerpo humano ha estado siempre presente en la tradición pietúri~a de Occidente_ 

Con un caroelcr simbólico. con ink-nciones más o meoos naturalistas, entendido 

como creación divina. como medida de todas las COilaS. el cuerpo humano ha ocupado 

cllugar prindpal en las representaciones del ar1e en general y de la pintura. 

En muchas interpretaciones. el cuerpo humano ha sido concebido como una entidad 

de segundo orden o reducido a sus aspectos fisiológicos. Es evid~nte que nuestro 

cuerpo adquiere a menudo connotaciones negativas, pues enfermamos, envejecemos 

y morimos. En cucstion"s aún m~s sutiles podemos decir que el cuerpo nos traiciona. 

Bastará con que pensemos en las v«es que se nos ha cortado la voz. o cuando hemos 

desviado la mirada sin proponemoslo: en esto nuestro cuerpo suele sct más erlcaz en 

la comunicación que nuestras palabras. Pero cs. sobre todo, trente al envejecimiento 

y la muerte que nuestra impotencia sobre el cuerpo se muestra total y éste adqlliere su 

significación más negativa: es comlptible. 
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La interpretación dualista dcl hombre viene 8 sah'ar este "después": de aeuerdo a CSla 

postura. el cuerpo y el alma llO ~'Slán unidos solamente durante la ellist~'Tlcia. Por el 

contrario. en nuestro trabajo partimos de la idea de la unidad de cuerpo y alma. de 

'Iue el alma vive con el cuerpo y también mucre con 1&1. El cuerpo es la primera 

maniFestación de nuestra cllistcncia y por tanto se oonvierte en el "lugar" de 

c,\presión. pues el hombre manifiesta su existencia con su cuerpo y a través de su 

cuerpo. Este es el prinClp31 mterés que este enfoque del hombre reviste para nuestro 

trabajo. 

ror ello, intentamos que el cuerpo represenlado sca vi~!o oomo sujeto. Concebir al 

modelo como sujclo implica atribuirle acción. En esta parte. que constiluye una linea 

dentro de nuestro 1mb,1jo. el modelo no es una ellcusa ""ra expresar nuestras propias 

ideas o sentimientos. El modelo es alguien real con inquietudes propias. Sus manos. 

ojos. gestos y mareas expresan un leoguaje particular. corno también 10 hace la 

desnuOez o vesllmcnla del cuerpo. AHí donde uiste un lenguaje se pueden decir 

muchas cosas, pero otras se pueden callar: ambas posibilidades revisten gran interes 

para nuestra acli vidad. 

Sin embargo, en nue~lro caso, la refWCscnlación figurativa no tiene que ver con la 

verosimilitud de lo representado, ni con que una representación se pretenda más o 

menos verídica. 

En la otra linea de la propuesta nos hemos alejado del afán de representar el cani Cler 

distintivo del modelo; si bien aquí la figura representada puede Conservar rasgos de 

éste. no es al modelo al que estam05 representando. Aquí podemos de\;ir que la 

búsqucda es también expresiva. pero ticne un carackr menos individualizado y 

particular. En este sent ido ntleslro trabajo se acerca mas ni expresionismo que al 

' lo t;(} .s (>'1nc del inlori. dt éOle trabajo el ditclJlir O UJl'OIICf lo que se onllende: y se ha ~nlcndido por 
"lltma~. pero c. obvio""," aquí no se concibe et <ucr¡>O e<>mO ta cmel dd . Ima do la que ""ha libr.rse 
~.'" . Ioonz.,. 1" vrrclad o d eon<>cirnj<nlo. 
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interés mimético. Nuestra propuc~ta conserva la forma y el dibujo a pesar del gro~or 

de la pintura. 

Muchos artistas del siglo XX se han aproximado de manera subjetiva n la iconogrnfia 

cristiana en su obra y le han atribuido un significado distinto en el contexto 

eontemflOnineo. En ~igloo pasados, !as representaciones de lemas mitológico~ y 

religiosos representaban un lenguaje de ideas muy e1aooradas, muchas de ellas con 

enseñanl!ll.S morales, cuyo sentido hoy día no llegamos a captar completamente. A 

fines del siglo XIX yen el siglo XX termina por consolidarse la concepción de la 

pintura como medio de expresión subjetiva y si los temas cobran carácter alegórico se 

refieren con prefercneia a cUe5tioncs existenciales. En el sigLo XX. el siglo secular. 

estas imágenes han mantenido su eanicler simbólico en cI sentido de f;er entendidas 

como representaciones convencionales de pensamientos o sentimientO/;: así tencmos 

imágencs de la crueifi.~ión. el calvario ° martirio haciendo alusión inmediata al dolor 

O a la fortaleza en medio de las n,hersidades por citar sólo dos ejemplos. 

Este es el sentido en el que nosotros 005 hemos acercado a c.sla ieonografia. que 

obviamemc en nuestro C3S0, no COnSenr3 el rigor de representaciones de carácter 

plena y manifiestamente religiO/;o. Las referencias a las advocaciones marianas SOn 

cspecialmeme importamcs para nosotros pues en:emos que de entre toda la 

imagmería católica, la Virgen. cs la imagen que más profundo ha calado en la mcmc 

indígena y mestiza latino.1mericana. ya sea como sustitución a un culto. yuxtapuesta a 

cultos precolombinos o mC7.cLando algunas de sus características con ellos. 

En nuestro trabajo partimos de que es la imagen y su cnr.\eter material, en nuestro 

caso la superlicic pictórica. lo pnmcro y preponderante sin Se!" lo exclusivo. Tampoco 

entendemos la expresión artística como un modo de <lar rienda sudta a la expresión 

de los sentimientO/;. No es lo que el artista sieme en detcnninado momento lo que 
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debería, en nuestro criterio, ser la natumlCY~1 de 10 expre$ado, sino más bIen 10 que 

t$te conoce sobre el sentImiento humano_ 

V. 2.2 Una refluión sobre el oficio. 

Es bien sabido que el desarrol lo tecnológico planteó la supcrnción de la nrtesan ia y 

del trabajo manual aplicado al arte. Hoy "el arte está atravesado por la idea"'1I y su 

realiución material tiene, en la ma~ parte de 10l: casos. poca importancia. Esto es 

precisamente 10 que más interesa a lo~ derroteros actu;,les del orte, pues su actividad 

se oricnta a la precminencia dc lo conceptual: la idea. Lo que tambicn podriamos 

dl'Tlominar la eseneia de la obra. termina prescindll:ndo dt la ejecución matenal. 

aunque paro "dame" toma también una apariencia. O en cualquier caso la realización 

material se convierte en una entidad de segundo orden en relación a la idta. Pero. cn 

nuestro criterio, lo que se ha dado en llamar la esencia de la obra. no se encuentra 

dctrás de la apariencia de ésta sino que está entn::layada con clla. 

La expansión del arte cn el siglo XX, su voluntad de fusionarse con 111 vida. de 

liberarse de la pro<lucción y la ejecución de la obm. entre otros tantos rasgos 

eontemponineos, ha estimulado la cspo:culaeión estética. Los planteamicntos de las 

posturas eSt':1icas son tan disimile.'! como el arte mismo. ror IIn lado existen 

planteamientos que vcn la actividad artística como percepción y ~ontemplaciÓn. 

relegando la producción de objetos artísticos. La postura opuesta sostiene que el 

inicio de la obra está en su n::a1i7.ó1eión matenal. que la idea es posterior, incluso es el 

material el que produce la idea. La renexión nQ está cxcnt3 del tmbajo del artista pero 

este no se ha forjado una idea prcdcterminada"2. 

,, ' Baodfitt",d J~an. llu,idJ,)' J".ilu.ióIr e.>ltl/=. Momo 1\ vita oditorc.. Ca.., ... Ven"" .. t",t ta_ 

t,Ll 998 pag.27. 
", Raye< Fhrmo"". H!JI",ia ,le la Es¡;/ica fil S'j{lu XX .Fondo de Cultu/I r;(onóml<a. 61a 
,ml""'iÓ<'.M"ioo D_f_I993. 
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Dentro dcl marco de la re~li7.aciÓn matenal esta iI\lima poslura nos penTIiw recuperar 

la actividad productora del artista y la participación del espectador en ttlnto qlle es él 

quién tient la responsabilidad de eaplar y rescamr el valor de la obra. $in ~moorgo no 

pretendemos reduc ir el artc ti su rea lización material. 

La reivindicación del tmbajo manual aplicado ¡ll m1e no es la búsqueda de corrección 

rormal o la eliminación de los excesos, no es tampoco la bUsqucda de un modo 

e~clusivamentc clásico y/o técnico que pudiem supooer una llueVa coacción a la 

actividad ar1istica 

La aplicación del trabajo manual al ar1e puede brindarle al artista el conocim iento de 

sus propias capacidades, pues, ya sea que un 3r1ista opte por experimentar o por 

lograr el múimo rendimiento en una disciplina o tecnica, sielnprc se ve cnrrcntado a 

problemas proresionales en su trabajo. No concebimos que cltalcnto pueda ca!"<Xcr de 

oficio ni que la liber1ad se entienda como la eliminación de todo obstáculo lL"Cnieo. H¡ 

En esta propuesta no estamo~ plamcando ull uso de los matcriales que no se haya 

planteado ya. El óleo e~ el m~t er;~I que más hemos utilizado porque es el que no~ 

rcsulia más cómodo y conocido. Esto no Implica que descar1emos.. a ruturo, el uso de 

otros materialcs, técnicn~ y sus eombinQc ion c~. ni que subestimemos las posibil idades 

que orrecen. 

V.2.] L" 1Ililiuc;ón d el color 

Lo~ imj"lresionist8s Ir:lbajaron y estudIaron el renómeno de la sombr:l coloreada a 

par1ir de su obser,ación directa de la nalumlela. Hasto el momento se había admitido 

'" h", idta ",\.lo uprnad;l tfI 01 aniculo de Frvok Sch'ffl113chcr. --Saber ~t "r.eio. n momo al .!te: ta 
SIluación Ira< d<'<o!ldM do ditelanu,mo". En el ... btiluto ",\nc, pt6sttc ... o,t lllfi " pifTicas··. /lum/J{}/'/t 
No 114. 3110 1 'l9S. PV·):¡·39. EduanJ neal>dtomp es muy con'unden!e. P'o''''. en .SI ... nudo.., "r .... 
• ta p<.Tdld:> del of..: ;o <OrIlO ~l. plago <k d;kWl!ls.mo~ 
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que el color de la sombrn era gris negro ' l", esto como reSllltado de que el eSludio de 

la iluminación de los objelos se reali7.aba en un espacio interior y 110 en el paisaje. La 

enseiianza imprcsionista lt ! de la sombra coloreada no elimina. ~in embargo. el uso 

dd negro y el gris negro como color local o color de fondo como lo hemos utilizado 

en algunos de los cuadros que presentamos. 

Los colores de los pintores son pigmemos y a diferencia de como suc~-.Jc en los 

enlores-luz, la mezela de colores complementarios o de los tres colores primarios en 

sus tonos más bajos da como resultado un color pardo oscuro muy ccrcano al negro. 

El "negro" obtenido de esta manera e inclusa el "negro puro" fonoa Po1rtc del color 

en la pinturo . Nosotros lo hemos utilizado com,) color local y en especial p¡lra realzar 

el contraste claro-oscuru; esto es que. sobre un fondo o~uro una figura dara es 

empuj3lJa hacia addante y vicevers:L 116 

Hemos utilizado el color de fornlil expresiva alejándonos, en cierta medida, de 1 .. 

fidelidad a los colores que e¡(ist"" en la naturaleza. El tratamiento <le las carnaciones 

no pretende ser completamente realisla; la representación de venas y wnas 

enrojecidas de la piclticne la intención de sugerir vida sin recurrir a l.' verosimi litud 

de lo representudo. sino. a su carácter expresivo. En la representación del espacio y el 

ClHomo de la figura. en muchos casos, hemos renunciado a la repres""tación realista. 

lIemos utili7.ado colores grises y quebrados junta con l"Qlorcs completamente 

salurados como el bermellón y el azul coballo. 

,,, I1t<n Johlnnu.EI arl. dd rolco-.Noricg,o EditOfe<. Mexico D.F. 199-1. pg. 81 
.. , AImqu< los p,nlo,... ¡=_imp.,ioni><a< ya conoc;,n el fenómeno. ¡.omboén gracias 1 ... obstMIC,/on 
de la n:>1UfIIeU. los imp<esionanles fueron mU IcjOl en l .... perimenl.xiÓfl de la ..,mbra coloreada y 
el 'oolmte slInullOneo .poy~ en la. leorlas del <01<><. (Loo estudiO" dt EUK"nc C~v~ul y <k 
Joh.n o Wolfj¡lln¡¡ Goethel 
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V. j Cuadros de la m .. es lru 

··u. "", m, ",O <lo ,,,,,,,,1<1> r. l"odod nu"" OC"'" cn 1, OI<""oIn <lo "" 

u,,¡,.jo de arto. !'" P""""'" de ,,,'o'' ","';O, , n d ."0 de " .. ",OIn ro'" 

d<$llpom:c fl:>eio l. fi ... li,.' .... <lel ,..x..:.JO. ro<"",,, ...... ,""" .. qtX" .1 

pó.'011 ..... c_i ....... ojo ............ 10 ..... pi.""" lo '1"" ..u pint_ 

Il ...... OII"'tItOS, .1 <aso $O ho aun'odo • np<ta" que lo p,"' .... ~ • l. 

vicio. Si no ru.r. ID" -. l. tono ... paf""'" podrio ><1 P, ........ I cuy> 

<eo-no;""""", <:1 pi"IO' podri ...... ¡, ..... Esb .. lo ~ "".Iici<nc .. ~U< lo 

;mpo.ll",. Entoo::" ,1 p""""" ojo . ' .. ".e"", le vuol", ~i<> par •• 1 ~;"''''' 

qu i,M mI.< q"" ""'" 1, pi.MI. El )'1«>«'" ... <1< """"" , l. fONn"""", de "n 

~;'blto" Lo,i,. F".d. 

El prtisla no es el espt<:l3dor final de la obm. pues. cil'rtamenle es muy dificil 

cont:ebir que 1rlIbaje para si mismo. Sin embargo. lambién es cierto que el nrt iSla, a 

medida que ICffilina su obra. se convierte en especlador y eTÍlico de ~Ia, Asi 

concebimos que el art ista pueda habla, dc su obra, como fnllo de una j)Crcepción y 

re flexión posteriores. ¡'ero [lOr este camino pr imero podemos encont rJrnos eon el 

peligro de que se dé por senlado que es necesario Imdlleir al lenguaje verbal o escrito 

la imagcn soslayando su c:l.rácler emincnlemenle visun l. El segundo peligro eslá en 

que lo que diga el artista sobre su propia obra SCll definItorio para el 3C<'rcamiento de 

tel'C('rns personas a eSla. El espectador es parlicipe de la obra cua~do le presta su 

Mención y con su imaginación conlribuye :1. la ficción dc la misma, por l:\I1to cn la 

sigu iente expos ición escrita quc haremos de los Cl.mdros qu~ rorm un la mllCSlra 

esperamos sortcar estos obstáculos y no cerrar ningUIl~ vía de nproximación ~ nllcstro 

trabajo. 

d. 11l~n Jotwtne.. -U""10 ~5p.~i.1 del ~"Io,~ ni él "'le <kl rol",. Noriega Editores. M.xi«> D.F. 
199-1. J>&. 78, ,'er ImIb,m d capl1Ulo '"'COlUrMlc C ... li1a1l>'o <101 0010,-. pg>. 55<\8 
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l. Mujer Sentada 
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1. Mujer Sentada 

Fn este euadro una mujer apan:<:e scntada en una cama euhi~"a con varias frazadas. 

Lo eama 5C encuenlra contra la p:mxI hacia una de las esquinas del cuarto en un 

intcntu por sug.·rir prolimdidad espacial. es decir la supcrlieie se M tralado como 

supcrfici~spacio. La mujer ocupa el espacio central sobre una línea '·enicaJ. la 

Clima fomla una diagonal muy baja. casi una hori r.ontal que la atro\'iesa: olros dos 

lineas inclinadas se cruzan en la mitad derecha del cuadro. l.a gama cromática está 

lormada por colores frios. desdc el ' ·crdc-amarillo al azul-,·io1cta. Los colores cálidos 

se encuentron Crl menor proporción y yuxta.pucstos a \nIS complementarios. El único 

~olor c:ilidu que deslaca cn el conjunto es el rosado-naranja de una de las frazadas 

además de 1:1 carnación dc la mujer en 10nos rojizos y violáceos. f:lltrc la mujer. la 

coma) el fondo hay un conlrnstc uscuro-claro. respectivamente. rodos los colort.'s 

oon quchmdos y la mayor parte. son grises. 

Se lrata de una escena de la "ida cotidiana. por lo que podria t.'nmarcarsc en la 

tcmática d~ género. En la intimidad de una habitació<J la mujer pudiera estar en la 

espera. lal vez angustiusa. de algo o de alguien. La~ manos vacías de la mujer ron las 

palma~ hacia arriba parecen acentuar esta espera o por el contrario sugerir una 

pérdida. 
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2. Paola ME FECIT 
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2. J>lIo l ~ M f. FECIT 

En este h~'Tl7.0 se repn::s~nta un alllorrelrato sobre fonllo mjo. El autorretrato aqu í 

puede tener varias connotaciones: el senlillo mas inmediato es el de pret~ndcr retener 

el tiempo efl un inslanle y brindar un documenlo de este. eonscrvundo JlO sólo la 

ap;¡riencia lisica de la TCtralada, sino también representando el ~conte"to~ del retrato 

y del relratado. 

El retrato es uno de los medios que le permilen al hombre conocerse y ser reconocido. 

Aquí podría decirse que el asunto del cuadro. como retrato. es Iriple. Al mismo 

tiempo que es autora es sujelo de la represefltación, y t"Il tercer IUg.1T es el propio 

objeto c:l que informa sobre quien lo hizo mediante la escrilUra en latin que aparece en 

1~ pMe inferior del cuadro. A muchos objetos producidos por artistas, éstos les 

oto rgaban "la palabra" al poner inscripciones en primera pcrsonu como si el objeto 

hablara. La frase que registra el nombre del aulor y el ~ i guicntc ME HIZO. 1I!mbién la 

ulili7.l1ban artistas indígenas americanos."7 

L.os elementos en la pared y sobre la eabe7.3 de la relrntada constituyen el fondo del 

cuadro. no sólo en sentido visual sino que tal1lbi~n Intentan sugerir un COntnlo al 

retrato. Primero esta la imagen de la V] rgen de Copacabanalll , un~ de lus más 

COnocidas y veneradas en el país. Pon3 en la pane inferior una ",/¡¡po/a del 

." Memorio del 1 f.neuon!t"o IJI1tmae>onot de 8.3rm<o. 1'\nd]1It). Vicem]n;Slerio de Cul" ... con la 
«Ibbotoción de la Embojado Real do los Poiocs Bajos. L:o paz. U,,¡¡v;a. 2003. f'K.2S4 
' " L .. Virgen de Copar.barut n una Candelaria. la iconograro. OorTeOl"'nde • la prcsenIXión del "]110 
~n.1 lem¡>1o (S. Luc", 2:23 y 241 y pan of"nottr romo soc,if",;". de a<OuerOO • l. ity <k M"i,és"dos 
tórtolas o do< I"' lomill!)S" pall la purif1,,,,,ión de l. mod, •. l.. Pu,ifi.""ión oe od,,!,!ó fIO'lt",iormente. 
como f1o'l' "i'''.na en la que le rcalil.ab. un, p'oce,,,,n ,<In vel ... po' lo que la V"üon .p.rocc 
llev,ndo un cirio. Adorn'" l. 1mago. {iene alri buto< de la inmocul.d. co""ep<ión oom" l. 11,"" bOJo 
'uS p'.'. L. iconografia. J. ,d,ción po,t.,ior. J>U<' en l. im.Stn en hu t,o de TilO Y"I"''''I"; 1, Vi,sen 
M .. tá p,r:><!> sobre" lun •. corresponde 01 {exlo dc Ap<><.lip:<i, 12: I y 2. T ........ G"bcn ,ndic. qoc 
le 11":1\ .. de una imagen que Sl.lSllluye un <ul{o ¡dolátrico; el culto de "NI f,g .... un.da en p,tdnl Vnl 
,.¡\lo"" «In ""110 hwnano. Stn bfnos ru pin y cunpo p; .. ir"""" .dorado en Copxottan> y de do"'" 
do"'",, el nombtt dc .. u población. (T0Te$:> Gi.ben Y J"", de "' ..... la Yi'J{"n Marw~ .. Bol!vi<>, ,,, 
"",'mkn IJarrtKD ~ .. lo '~fJ't!U""fOCi6n J~ MaTw. pub. Un;"n ulInl, 2ooJ). 
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Collasuyo, y debajo de ella una bandera boliviana. No es e~lmií() enconlrar objetos 

CQmo eSlOS a los pies de alguna rcprodllCdóIl de la Virgen o de algún samo, en 

espc<;:ial en las imágelles de cuila popular. Flanqueando estos elemeTllos. c:stlÍn el sol y 

la luna representados en la pintura religiosa occidental y tenidos por deidades en el 

mundo indigenall ', que aqui, además pueden sugenr la ineonmensu ... bilidad de los 

asiros frente a la pequeiíe~ del hombre y de sus asuntos. 

", So/,n, la rrohih,ci6ol <kl CUl10 a los .Olros <ti el proc .. " <k .'·'''IlCIi7.oción de J li'I',u""mérica y l • 
. ",milación <k l. ,mogon do! Sol a l. do Dios ¡'odre f'tJ<de con,ull'r$e el li bro de Te,."" Oi,ben. 
kon(}grofia y milm mdij!<nm en .1 arte, publicado por la Fund.1c,órl UllN.2d". Ed. 19'14. La paz. 
I;lolivi., p¡.'.29·35. 
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J. Durm~ntes 

En cada W10 de los cuadros de cstc triplico. hay un retrato en primer plano; tos rosuos 

de los cuadroslateralcs cstán oricntados hacia afuera. En la pieza eo:ntnll el rostro está 

de tr.::s eLL;lrtos hacia la b:quierda. Los colores son grises. predominan los tonos bajos 

de la ropa y cabello de los !reS personajes. Los tres euadros tienen un fondo gris y 

eomp.1nen además el tono bajo de la ropa. l-I aspecto gellCral del triptico es apagado: 

los imicos colores cálidos se ClICuentran en los rostros. pero tambien ~n quebrados y 

grises. La Iw no provoca grandes contrastes. 

La proximidad del plano sugiere. en estos tres retratos. también una aproximación a la 

intimidad del retratado. A diferencia del retrato de cucr¡x. entero cn el qlll' cobro 

mayor importancia el cucr¡x. del sujeto y a veces también su entorno; en este tipo de 

aproximaciones el roStro es el ccntro de illterés. Aquí las tres mujeTes cstan 

dunniendo y comparten entre ellas la misma atmósfera y color. La representación se 

ha alejado de todo carjclcr simbólico. son sólo peTl!Onas que esuin dunniendo. 10 que 

!ara/lUZll su indiferencia hacia nosotros que las o~'amos e Imagmamos su 

respiración. 
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4. El calvario de Copacabana 
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En este euauro. la figur~ se encuentra sobre un fondo euadratlo y amarillo. en el fondo 

se eneuenlT'.l una la representación ue una vista del lago Tilicul:U que se consigue al 

subir d Cah-nrio. El amarillo y el azul son utili7..ados como complementarios 

(auyacentes) en distintas proporeiones; además, I~ r.onas de sombra R-ducen aún más 

la proporeión de la saturación de los colores. La luz se dirige de derecha a izquierda.. 

la misma dirección se repite en el paisaje. La mujer que marea el núcleo de la 

composición. se encuentra en medio dd cuadro dividiendo con su cuerpo la zona de 

luz de la de sombra. En el segundo plano hay una distribudón asimétrica de la luz. 

Este es WlO de los primeros ensayos de pcqucfoo paisaje como fondo en nuestro 

trabajo. 

La figura. una mujer jO\"l:·n. está envuclta en una tela blanca que sujeta con Wl3 mano 

mientras en la otra sosliene una ramita en cuyas dos hojas aparecen sus ojos. Este 

iJltimo demento corresponde a la icooogmfia de Santa Lucia: aunque murió 

degolluda esta santa aparece con los ojos en Un plato o en los brotes de una ramita. 

pues cuenta la leyenda que cansada de los halagos que su prometido le hacia por sus 

ojos se los arrancó y se los envio. 1\~ l a santa es invocada para curM las enfermedades 

de la \-ista y o:s santa de los ciegos. Am])Qs elementos. el cah'ario } la iconografia de 

Santa Lucia pueden nu tener ninguna relación: 0010 diremos que lodo aquí hllce 

referencia a la ~ista: la mujer con los ojos abienos <lue nos miran desde ese brote de 

plallla. la luz que provoca comraslCS más altos y sobre lodo el paisaje que sólo se 

consisu.;, \er euando se ha tcnninado de escalar el Calvario y logramos p<'reibir o:sa 

-bcllc~7.a terrible y dolorosa- ante la eonlcmploción de la naturaleza. 

161 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



5. La abuela 
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!. La abudu 

[$ un tríptico ,,,nkal cura pie/.a priocipal se encucnU'll en la pane supcnor y pn:scma 

en primcrisimo plano la cara de una mujer anciana: "la abucla". Es el único cuadro en 

el que ella ap¡treee de~piena mirando dircctamenle al th:nlc. En este lriplico el 

intcres es muy sencillo. aqui impona el modelo en su condición de 51.'1' humano. 

liemos tralado de ser fieles a la modelo IllOStrolndo su vejez en las arrugali profundas 

de la cara y el brillo algo difuso de la mimda. La cam ocupa, pr.icl icamcnle. lodo el 

cuadro: una pcqu('íla panc del fondo. azul cobalto, apar«c aliado derecho de la car~ 

con el fin de darle luminosidad al conjunto sin producir un alto eonuaste. 

La;¡ olras dos partes dcllriptieo (60 x 40 cm c/u) son horizontalcs con la intención de 

ac('ntU>!T el hetho de que la n:lratada está durmi,mdo. La figura csta representada 

deso.k dos ángulos diferenles. uno de eoslado y el Olro prácticamente cenital. El azul 

que predomina en eslas dos pic/.as busca crear comrasle con la carnación de lonos 

lCITOSOS de la cara. lodos los colores están quebmdos y los colores de la cara son. 

adema:;. gri~. En el tratamiento de la caro! se ha intentado crear La sensación de una 

piel telTosa y algo opaca.. rasgo,; "isib1es en la piel de pcr50nas uncianas. 

!::stc ~'"S otro euadro de "durmientcs" de los cuales en e>;ta mUCSlTa se puede 'er otro 

ejemplo. pt.TtJ a diferencia de .:ste. "la abucla" podría Sl.'I' CTltendida como una 

,;ecucncia en ]u que lu rClratada al final o al principio se nos mueslra dcspicna. El 

rclrJlO relienc un inslanlc. La idea de los retralos en poliplicos inlenla captar y 

sug\'rir la sucesión de instantes; en CSla sucesión el retralado. al misll1(l tiempo que 

t'Stá "suspendido" como imagen. cambia en otro Il1(lmemo de la representociÓn. Sus 

gestos son dislinlos. pero conlinú~n siendo cllm~terístieos, 
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6. No tengo tiempo 

164 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



'" 
"peP!W"I;) cl e ~-:>!sodo 

113 odw~!l P Á JlJ;)I1UJ el lOd :)Jl!W ;)S CP!" el ~nb Jp"p SOUJ3pod OWS!"0íllllUU 

Joo "r!W .:>S Opol ;)I1b Ols.JIld 'o\!);Ifqns odW;')!1 [" ,." 'odW;)\1 P .00 "lcnp!.I!ptJ! 

011'5 Ol! 'uQ!s:rsqo 111 .." Ulls;:¡nw cun 53 "odW:)!1 oíruO! 0No, OJpcrn pp 0lnl)l El 

'oun ~\;)S O[g5 'opedwcls3:1r OPOW C ·op.\ 1,) UJ(1ltJ <>!lb SolJ) sOI,)JI :of.:ql!.l¡ WlSJnu 

U;) "\U"J .. Hl:l;lJ J;)S I! ¡r,.;)\<lW;¡ ;cmb lI;)iiew! cun S;) sopr. ... llp S~l;)I!Jlg 1100 Á 1l3!W<;lJr.UI! 

m;)U;:¡lJooc :lp U(lZCJOO 1;1 'U91l.l1Waq 01'" un CIUIJ.\;)I 'O¡ru¡;WO¡nI: un 'runa!J 11"1 

'S0Jll!!qwll:lJ;¡¡U! ,nOO uytS;) tOS P op!nq!<')ll oUlln;>ww 

1;) Á cUll1 el c ".(nqlJlIl "1 :>S;)!lb OU!U:lW"J J;»):lJlIllJ El "OOUlJ!II;) ~1}U1 ~;>\ mm JUIClI:lS 

"P fOI:lJ I"P U9!;)unJ I/WS!W 111 U;)I,l.'!1 mml el ti lOS 131> S;:¡U.,S9W! !>e\l<mOOd sop WIU~ 

1" epllH 'soln:)Jp SOl"" 5;)1\ ;lp JOP;¡PJJII! um¡u;m:lU,) .:>S (OIl!lIC J;)",!-,d 1;) U;) OlpO) 

SO!J:I!qll sofo "S\lWlln u.~ o[n:lJ!" un "p IlJIllllll :>S !S 0IlIW ;)Jqoo JOlro :Ir s;) OjIl:Uj:l 

r.pUJ:lp OllJWp:ld El ·roFIl un ;"Ip r.JJUCUI u sCJOlJ ~uI sour.WOJ SOJ,'wf.lu U~ repUJJCUl 

~;) Olpnh;,4 syw 1;"1 U;"I 'W\U;"I) I;¡ C!:>et¡ ~OO!J\U?:IUOO so[n:JJ[;"I W\1:f\;) ,(clI ID!J.xIns 

;"I)..lcd n[ UJ 'o[nJJ)J [;¡ Ud '[cd!;)U!Jd u;¡í!rlu! U[ ~UJ!lUO;) ~lIb O[II:JJ!;) P U:JJIllIIU.l SU[ Jnb 

opwpl!1l;) p u~!J;)s:lp WI1lTl;) SIl[ :mb.Joo ,( e;)!l\!wwJ p!!p!un e[ Joo CJ)O;¡P sy.Jl:lp eun 

;,sJ~.' UJlxmd ;\)):l.\UI\)3 QJ¡IlTU SU[ '¡cuoí!C!P CUIl OpUJ!,!u;)S;¡P PCP!"U!III03 ul :ldmoJ 

ru;¡.\CLCJ ru;¡:JJ.l\ U[ ;mbuny ·tu;¡w!-ld \)1 upell JlI!J!P ;)5 ,( l!jJ;xI :lp \liS.) ·cp.J;¡!nb"¿! 

JOlJJ.lU! cumbsJ e[ U~ \)J:l.\e[cJ cuun;) Irl 'O[I1;)J)J [JI' NIUJ;) [J Cj;)clj ulu\J;)S :>110 

1. :lIU~J:>P CJIU;)I"I:>U,,:lS Ui'!qwC¡ ;¡nb CJ~\r.[U" 1I.);)~:llll[ 1I11l1J:JS sou J0!-hlJU! IIlnq!PUUW 

ns ·J\U;\I.I ;¡P \)J)IIJnJU" ;)S c4J.:!JJI' JO!JJdns UU!I1OsJ 111 .lp C'] 'CIPJJJp 1~1 C!Julj ;¡f!!J!P 

;)5 Á [lJJ:Id "P \lIS;) "1!fU'I!nb:z! Jo!J3dns eu!n!>s;¡ 111 tJ.;) RI:IW!Jd 111 ';¡IU;\lJ ;¡P sop Á [!J.I:Id 

Jp sop ·\)J:l.\U[UJ u\J:ll1b.xt cun OJIUJJ [J U;I JU.l!1 sOIl" Jp OUI' UpUJ :oJl'euJ [.)P seU!"!>S;¡ 

~"1IllI!:mlj lIC./lu,)llJU:l;)S SO\l"nb:xl ""1n;\lJJ Mm;) '¡cdpu!Jd U;)lIIlW! III UJ U9!:lU;¡IC D[ 

C:lOJIIJ ·CUC)UJ.\ Jp opotu C 'Olpcln PP I\)JIII,);) .))..lcd ul upo) cdn:lO Jub O[U:lJp un ,nby 

odwa,¡ o'liUJl 0N ''.1 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



7. Dc tripas corazón 
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", De tripas cora/.im 

En este cuadro aparece la figura de un homw desnudo; sc trata d" una silueta, ('11 

este caso clam, sobre un fondo oscuro. La ligum está conada por encima de las 

rodillas y por cndma del coxl1o hacia arriba. Los brazos ~t:in cruzados sobre el 

pecho y la figura esta recargada en una de sus piernas. Una luz frontal ilumina la 

pane central dd eu~rpo contra un tondo oscuro, el~mdo se utihz¡) este tipo de 

iluminación Ullll ¡¡oca clara aparece en el borde de la fi¡¡um. Las hielOS más alias se 

l.TICuetltran en el alxlomen y en ""nes del pecho Y el cuello. hacia ahaio .as Dlema 

emplezan:1 oseurL-.;:e!"St:. 

Este. como otros desnudos masculinos que no se encucntmn en la muestra. no es Wl 

cstudio dd c .... rpo humano en un sentido ~trieto; si bien no mllt:~lm una 

desproporción o distorsión del dibujo n01able. sí pn:lendc una visión idcali7.ada del 

cuerpo, en el sentido t:n que nosotros entendemos que el artista responde a una "idt:a" 

que ti"ne . en est" caso sobre ta bclle2:l del cuerpo. y L'S en consonancia con esa id~a 

que dirige su mirada al mundo. Por eso, no sólo el euerpo humano, sino también el 

desnudo nos interes:.. con toda su "car¡¡a"; es ahí do!tdl' IIp:1l\'c.-n los tonos desiguales 

de la piel. las venas y el vello. 

Fltítulo "I)c tripas corazón" es po:sterior y puede aludir a que la luz Ilace énfasis en 

el alxlomen y en el pecho del hombre, que además ooopta una postura en la que 

p.."lrcci"ra estar rrolcgiélld~ de algo. En tooo C:lSU es un hombre que se sabe 

observado y no es indiferente a su propia desnudez. 
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S. Naluno lt'l.a muu t a 

En este caso se trolla dc un tri plico donde todos los clC!11cntos se eneuemrJIl en una 

c~pe<:ie de nicho rectangular sohrc cuyo fondo ~ encuentra un marco dur.wo en el 

que a¡xm:ce un animal (un pollo) con los órganoll CXpt.ICstos. En las piezas lalerolles se 

encuentran dos ecincos humanO$: ell el de la izquierda el cráneo de un varón y en el 

de la derecha el de U/la mujer. Ambos Ile\"an gafas de sol ) gorros de laml. 1:.1 fondo 

del nicllo es bermellón. que se obscurece hac ia los extremos y la base es dll color 

,"crde limón. Cun estos colores hemos renunciado a representar el cspacio por medio 

de la "temperatura"dcl color. es decir colores fríos en los planos posteriores y cálidos 

en los primeros planos. aunqll~ existe contraste de tono: gris en d caso del bermellón 

y claro. casi blallOO. en d amarillo limón qlM' ayuda 11 mantener el primer plano. De 

todas formas ... n ¿ste como en otros cuadros la SU ..... 'TI:l\ci8 do: profundidad csp.1cilll no 

se hll logrado por medio de lu perspectiva ··científica··. sino que S<: han uti1i7.ado liJ1CM 

di:lgonales. que si se observan con mayor de tenimicnto no or ......... n una ... onstmcciÓn 

del espacio totalmente verosímil. 

Dentro del bodególl. las ,·(",ilU.' tlan ocupado un IU¡¡lIr pri,"ilcgiado. apenas se cstán 

desentrnñando 10$ complejos signifiClldos que contienen. I'odemos decir qllt: en el 

caso dc este tripliCtl el renlil es una m"illls. pues 110 es dificil ver en él un~ 

~onnotución simbólica snbre la inevitabilidad de la Imlenc y la fugacidad de la vida. 

E~III no significa que se ha)'3 buscadu hacer IIna rcprcswlación alegórica. sino que es 

c, ident..: que lodos estos elementos forman parte de nuestro bagaje cultural. Las 

calavcras ticnen gorros )" lentt"$. eomo si fucr.m po."TSOIlaS ,¡, "3S aÍln. pues ,'S asi 001\10 

se las lrata y C0111Q se 1M pucdc "Cr en la fiesta de las Natil:\S del S de noviembre de la 

ciudad de La Paz. sin quc esto ~lirs<". por el contmrio. refuerlÁl su clImctcr de 

símbolo de la corrupción del Cllerpo. 
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9. Virgellclta 
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9. Virgen cita 

En este lienzo aparecc. una vez más, el tema de la Virgen. Evidentemente. 1:\ imagen 

no corresponde a una iconografia específica: los colores <.lel manto y del velo se Imn 

escogldo con el propósito de que el tono más alto y más lmjo estén en primer pluno en 

n:lación al tono medio del bcnnellón. La imagen describe un triangulo en el intenlO 

de <.lar una impresión monumental; oon la mism:¡ mteneión el cuerpo de 1:1 figur.! 

excede los márgenes del eu~dro , El paño bermellon del segundo plano, con las lineas 

del doblez de la tela marcadas, es una referencia a pintores nameneos'"~. 

Una vez mlis, 3parei:e el Conll.ón, en este caso no está representado anatómicamente y 

es un corazón sangrante. En la iconogrnfia cristiana el eOrnzOn (con direrentes 

elementos) es el atributo de varios santos\!!: también es COIlocida la devoción al 

"Sagrado Corazón de Jesús", pero en contexto relisioso como laico simboliza el 

amor.1ll 

Como las vírgenes del periodo barroco, esta imagen lIom. Aqui nos eneonlramO$ ante 

la emoción que ha eslill1ado, ya no es el momento de la contención. ni es el instante 

pn:vio al desborde, es la explosión del sentimiento. y"d e~lamos ante el correr de bs 

lágrimas y el do lor- pasión expreS<1do. 

'lO Tamb,én ClaoolO Hta,'(> (\936·) "n ' u Madonlla COn a" .. I". 'ep, ... n," un I"'~O ~" ">la. 
~arll<:l", [,lic", con p,""c i\iÓn hlpcTTcali,la. 
," San Agustín, S.n Anlon io de 1'a.dL13 Hovan un ."U,Ó" en lI.m"" ~ Son l¡:nacio d. Loyo!>, un 
~O~ (Dt01IIIdO rlt opi_. 
". Hall Jan>tl. Dicó,"''''io eh Ttm(JJ }' Sj",b%.. 1I""lkln, A 1i3""" Edll(>ri.l. 2da. N. espalloJ. 19%, 
M3dnd, E<pMa. pg<. 1 06.1 07. 
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10. Ca~a 

F.n cste lienzo apart"Ce un pai.'5ólje reducido al mínimo. L" liOC3 <k hori~onte es olla ~ 

deoojo de ella se ubica la casa, que podemos tldi"inaT está habitada por la ropa que 

eudga en la bamuda. Ninlllll1a de las pequl'ilas ventanas está abiena. LI>S dos pisos de 

la casa ocupan casi lodo el cuadro; el pequeño espacio de ciclo que se puede ver tie"'-" 

un lono gris anmrillo'nlo. es la almósfenl de "cido cargado"". ames de In lluvia. 

Formalmente este lienzo lOS uno de los primeros reali7ados con l""Spátula. se boscó ante 

todo la cxperimenwción con texlUm matéri~a. dondo' el tema no tio'n~ mayor 

relevancia. La pasta se ha aplicado en capas delgadas., casi raspando el color ~ la 

base de otra capo' ant"rior ya se.:a. se han reali1.ado algunos esgrafiados. salpieudo 

pinturu y "cortado"" la pimura grasa con dilu)'cnle magro en busca de conseguir 

efectos de ··chorn.:-ado"". Lo;¡ colores !IOn gris.:s ) qocbrndos constituyendo lo que 

suele llamarse una paleta ··sorda". Se han utili7.ado los colores primarios. dos de ellos 

en sus tonos mas bajos: carmin y :vul de phblodanill3. Además de blanco de titanio. 

todos los colores y me7.clas obtenidns se han me7.clado a su vez con una porción 

(mayor o menor. dependiendo el caso) dc un color oscuro logrado con n~gro. a:l.ul 

phtalocianina y rojo bermellón_ En este cuadro predominan las linca!> hori7.onlalc:s 

cmJX'/.Ilndo por I:! quc siglle el techo de la C"s;¡ y tenninando. hacia abajo. con la de la 

barnnda que se CUTva señalando que hacia ambos lados del cuadro toda\"la ha> 

peqllci\.1s partes de In C353 que no se 'en. 
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1 t. Triptico de los paseantes 

SI' trata dI' un tríptico cuya pieza está dividida en ocho casillas de las mismas 

dimcnsiones cmrc sí (40 x 25 cm.). En los extremos se encuentran dos calaveras. una 

ligur" masculina a la izqlli~rda y una ICmenina. con un bebé. a la der<,cha. Una vez 

más d fondo dd cuadro es gris negro. bIS casillas están divididas por una linea de 

color siena natural. liemos utilizado. sohre todo. los tres coloT~s primarios: rojo. 

amarillu. Mul, aunque están quebrddos y grises. 

En contraste con la plcza central hcmos inl<,ntado que I~ pkzas laterales sean 

luminosas. Sobre un fondo dorado en d caw del Sol. hemos utilizado bcnnellón 

pum )' mjo d<, cadmio. en d caso de la pieza de la luna. hemos utilizado un fondo 

plateado. azul cobalto y aJ;ul ultramar. Ninguna de las figuras es protagónica, aunque 

las tigUT05 de los extremos se destacan. cspedalmente porque sus dimensiones son 

mayores. 

Las mIsmas interpretaciones que hemos expuesto para el sol. la luna y la 

representación de 105 calaveras que aparecen en otros cuadros pueden aplicarse 

también en éstc. En cuamo a la aparición de las figuras en las casillas. ésta es mucho 

mlÍs arbitraria. pero podríamos decir que su representación individual no importa 

demasiado. Aunque est5n separ"dus. se han concebido como conjnnto y a grandes 

rasgos podríamos decir que junto con el sol. la luna y las calaveras rcpresentan el 

transcurso del tiempo y por tamo el cido de la " ida o si se quiere el paso de la vida a 

la muerte. 
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12. U/.aro 

Este cuadro cstá claramentc dividido CII llos partcs: la primera parte infcrior, donde 

está la figura tendida acaba un poco por debajo del centro dcl cuadro. Como fondo 

está rcpresent"da una escena que se pretende" la vez Ser unn escena pintada d~ntro 

del mismo cuadro a modo de llccoración. Evidcnlcmerl1c el tratamiento y la 

representación de 13s figurJS en todo el cuadro no tienen un interés realista. Unil vez 

más la sensac ión dc profundidad está sugerida por I~s líneas diagonales de la ligura y 

por la menor proporción de las figuras en el plano de atrás. Tambi¿"Tl color tiene ésa 

inlt"Tlción, pues los colores fríos, eSIán ntnís, "delante se encuenlran los colores más 

claros ydlidos. 

La figura prmcipnl es la de L¡\z~ro que e5tá tendido sobre un¡( caja o mesa de madera. 

De acuerdo a la historia bíblica. se solia representar a Lá7..aro de pie. de acuerdo a loo 

ritos runera rios judíos; sus hennanas Marta y Marin eran reprcsentadas Ilrrodi llad'ls a 

los píes de Cristo jumo al sepulcro. Lá7.llJO tenia las piernas y bra7.O$ atados con 

vendas y la cabc:u cllvuelta en un sudnriolll . Aquí las vendas dc ~u cuerpo ya han 

sido retiradas, pero él continúa tcndido. En lit esccn" del tondo las imicas figuras 

vestidas, están de negro y podria verse en ellits a las hermanas de Lá7.aro que lo llorall 

y le piden que vuelva sin obtene!" respuesta. Su 11nnlo también se debe a los euerpo~ 

¡elididos a su al redcllor en medio de la desgracia y aunque ellas mismas esHín en una 

siruación difícil y dolorosa. insisten en su pedido. La hma y cl sol están por encima de 

ambas escenas y nos observan con rostros compungidos. 

'" Hall J:tmn, Dkc:;""",io <k Tt1Jf<H y $i",/>()/". Arlí.fÑ;QJ. Alianz~ Editorial. 2da. ~. tspallola 1996. 
Madnd. Espa.b, PI- nI 
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13. Lázaro (de pie) 

hn esta scsunda versión de Lázaro. éste aparece de pie sujetando una de su~ manos; 

su cabeza toda\'in estA vendada y él está cubierto con una pic7.3 de tela amarillcnta y 

~u figura ocupa ~asi completamente el soporte. vertical y delgado. 

El amarillo ocre Ul1li7.ado en la parte superior y el azul cobalto de! fondo eonstillJycn 

un par de colores complementarios adyacentes, pero e! eonSllaslc está atcnundo por la 

mayor parte de blanco nmarillento de la lela que cubre n Lázaro. 

Ellrupán está cntelado sólo hasta dondc empieza e¡semicireulo dc la parte superior. 

La p.lrte superior ticne una aplicación de pasta formada con tiza molida. ~rpicola y 

agua en la euál hemos e5grafiado njos que giran alrededor de la cabe7.:1 de Lát.aro; 

encima hemos aplicado capas gruesns de óleo. 

En esla segunda versión de Lázaro su cuerpo muestra las pnmcras mareas de 

COmJpción, pues aunque ya 110 aparece en el relato bíblico ni en la~ escenas de 

resuTTC<:ción. el resucitado tiene una scp,unda muerte. 
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a Retablo cerrado 

b. Retablo abierto, con Flores en UII vaso 

c. Mujer que llora lágrimas de payaso d.Dolorosa 

14. Santo sin devoción (retablo de imagen intercambiable) 179 
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1". Santo $in devodím (rcwblo de imagen intercambiable) 

Se Hata de un retablo ~n el que los ein~u SO¡l<)rtcs pint:ldos se pueden cambiar. 

Cuando las pucrt:u están cerradas pocdcn "ersc dos figuras oscuras a modo de 

siluetas. Ul111 pmad:1 y otra arrodillada. Pueden rcpresc1l1ar estudos eOnlrarios como el 

letargo y la acción o sens:lCiones opuestas como frio y calor; precisamente cstim 

rcalil.ildas con colores Iríos tplate"do y azul colXllto) en el caso de la imagen de la 

izquierda. )' colores cilidos (cobre. dorado, amarillo-namnja) en la imagen de la 

deredw.. 

Lu mlsm;1 idea se repite cuando se abren las puer1as. salvo que aquí lo "cilido" 

aparece a 1" izquierda. En las imllgenes di: las puenas desplagadas apanx:en dos 

corazones y sobre ellos el sol y la luna a la i~.quierda y derecha respectivamente. La 

imagen princip',] qoc ocopa el lugar que en Un retablo de deloción ocuparla 13 

imagen del sanlo, puede ser cambiada. I.X:pcndiendo de que imagen ocupe e~le lugar 

el canicter ckl retablo puede \'ariar complCUlrnerne. 

Es te rc\ablo tiene tres imágenes inlereamiables: 1'''$0 CvII jlorl'$. "'Iljn que llora 

lúgrimas d.: ¡J(lyasv y Doloril.\·a. Es tlll obra sin posibilidades de concluirse pues para 

poner una n"",va imagen (y cambiar de santo) sólo es necesario qoc el soporte no 

c~ccda las dimensiones. 

en c~nto a la ej~'Cueión t~nica. hemos utilizado uerHico en las primeras capas de los 

p.lncles dI.' Ins puenns ~ las figuros han sido realizadas con óleo. ,\/¡ljer l/l/e llora 

¡'¡grillla., de payll.w. está integramente rcali7.ada al óleo mientrns que en la /)Q/oro.m 

hemos I.""mpleado !ambién acrilico. Al igual que en otros trnbajos los colores son 

grises y qUl.""h,,¡dos con c~ccpei6n del bcmlellón y el azul cobalto que han sido 

utili7..ados en toda su croma. 
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V A. Apllnl\'! TecnicO!! 

En todos los casos se trala i.lc lienzos de algodón. (tocuyo torc ido o dobk AA) d~ lIIm 

~ola pie~~1 montados en h:l$tidore~ de madera ochoo o de pino. La imprimación es de 

8<''<.\"0 ¡Ierilico aplicada \.'n tres c:lp;1s de la misma consistencia; sólo en el caso de los 

soportes rigidos la imprimaeión se ha aplicado con espáH.la, también en capas 

dcl¡,!adas. 

Todos los sopones son flexibles exceptuando los cuadros que componen el rt:tablo 

que están trabajados sobre soporte rígido. En todos lo~ clladros se ha \.'lllplcado bleo 

desde la primera dapa, exceplUando en las piezas m;·,s pcque~as que componen el 

retablo donde hemos utilizado acrilico aplicado con ~spi\1Ula en l.a.~ primeras cap.1S. 

En la mayoria de los cuadros el primer paso es un dibujo esquematieo de los 

clemento~ . .;-n otros .uadros hel11tlS procedido sobre manchas anteriOrt:S como en 

Calwlfio de Copacohem(l y C(l.~(I. La pintora se ha aplicado por etapas. lo que 

significa que las capas p,,,vias deocn estar secas. Sc h:l recurrido al moddo en vi\·o y 

a las fotografias y en algunos caSQ.'S hemos prescirKIido de ambos.. En el cuadro ü •. w 

h<,m05 utilizado s...~an!e de ólCQ, lo qox k da al conjunto brillo adicional. 

V, 01 . 1 J)imensiones y I~cnicas 

I.Mujer Stnllldll 

00)( KO cm. 
óleol1icnzo 

2.I'~ohl ME FECIT 

81 x61 cm. 
óleo/lienzo 
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3. l)u rm ¡enles rlriplico) 

45 .~ 30 cm C/u 
úko/licnzo 

4. El Cah:lrio d~ Copncabnn3 

IOO;o(SOcUl. 
ó!eollicn7.o 

.'i. Ion ahuch, (lriplico) 

:!(50;o(40cm\ 
135~JOcm. 

óloollien7.o 

6.;>10 h·ngo licmp-o 

80.~ ~O cm. 
óleo/licn7.O 

7. I)e Irip;t.. curazón 

100;0( 70clll. 
ólCQ/Jicll7.o 

8. NaIUrnI C1.;l Muerta (Iriplico) 

60x60cm 
60 ~ 30 cm. c/u 
óleo/lienzo 

9. Virgcnciln 

IOO .~ 70clIl. 
óleo/l ienzo 

I (). Cllsa 

120 dO 
ólCQ/Jicnzo 
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11. T~iplico d e los pa~ennlc~ 

15u;\l)"cm 
'('- 'S, __ ):>1_ cm. 
ólcollicnzo 

12. Lá1a~o 

!44 xl14 cm. 
óleol1i~nlo 

13. L:i1.3ro (d r pi~) 

42.5 x 95 ,m. 
óleollrup:in entdado 

1-1. SantlO sin de\"lOción, (retablo de im~ gcl1 inlercmnbi3ble) 

poliplico 

::! piezas inltrcmnbiabks ( -10 x 40 COl.c/U) 

4 piezas (30 x 15 cm. c/u, Imllbién intercambiables) 

mixla1sopon( rígido: lrup:ín >' canón rnlelado. 
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VI. CONCLUSIONES 

] .- A lr.l\,¿' dd sc¡;uim;c'lIlo que hemos I1echo de' obms l anisms II 10 la'l:o del si¡;;lo 

XX hemos evidcndildo una permanente presencin de la pilllura tigur.ll;va. Dentro de 

lalend .. 'ncia Jlgur3liv:l ha) un inter¿s casi genc-mlizado el! el akjamiento dd espirilu 

clásico entendido en e! semido de la búsqueda de! orden. armonia. screnid~d. nob1c7~1; 

o mejor dicho en contm de que esta idea de be lleza sea predom ; n~ntc. Ahnm lo bello. 

entemJido de eSta fonna. no es lo c'>Cncial en la obra de arte, 10 que no significa que la 

bellc7a y las nOml:l~ d:isicas no Icng:1Il un lugar en el :1",,' comempomneo. pero 

ddiniti vamente han perdido Sil carúcter de normas rectoras. 

En cuamo a los :lspcttos h'cnicos. esislc una inclimci6n por el uso "d,-scuidlldo" y 

ecléctico de l¡, técnica. Por Olro Indo. eSlá la cxacerbac ión de la habilidad técnica o 

recursos tt'eniras en busca de la máximll verosimilitud. c .... mo en el caso de l:! pintum 

lotorrcaliSla: pero en ambas alternativas la intervención en el soporte por partc del 

anista es importante. En d primer caso. la "huella" del b~ccr ,kl artís!:! con sus 

imperfecciones e-s ~rte dd carácter de la obra. 

Tal1!bién d~nlro de b~ ll amadas ":!!1eS no Imdicionales" Imy dos tcndclleias . En la 

primem se ",,,ela el af~n de no divorciar el anc de la ciencia y la tecnología_ La 

búsqueda d<, la fonna hiper-I.:<:nológica ~ CXP"'S3 t'n 1Il3l1ire5lacion~ que olili;;'11l. 

por ejemplo. las imágenes y simuladores vinuales. la intcmclividad: es decir. la 

\'croSillli1itud qu<, puedi.'n ofrccer los recursos Ic'i:1!ológicos: se eonlin\;:l viendo ~Il 111 

máquina el simoolo de la carTt'r:l dc progreso tecnológico ell la que está imbuido el 

mundo. La velocidad no es 'lÓ lo 1111 paradigma de l progreso. sino t3mhién del ~nc 

contemporáneo_ 

Para la anism francesa Orlan. que ya benlOS mencí,,,,;¡do en ~ste trabajo. y pam 

S!ClaTC (n. 1946), anista australiano. el <,ucrpo humano est.~ ob.'iOlcto cn relación a la 
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wlocidad a la que se produce el progreso tecnológico y en ese sentido es un cuerpo 

que hay quc modificar: la \' í~ de esta modificación sería la unión con la máquina l1
' . 

Ambos artistas han acudido a la mcdieina y a la ingeniería en SI.lS experiencias. 

Creemos que en estos ejemplos eli:trcmos de mamfest~cit;nes art ísticas 

contemporáneas son únicamente los medios de eli:presión lus que h~n cambiado. pues 

el problema de la representación, continúa siendo la primera cuestión en el arte. Lus 

artistas eontemporáneus conlim.ian produciendo imágenes ° estimulando otros 

sentidos además de la vista. 

Ninguna actividad artistica ha podido evitar la prodl'cción de imágenes y ubjdos , 

pues tuda obra debe "'aparecer" y para completarse debe manifestarse de forma 

sensible al público. Toda forma artística toma una apariencia, aún los ejemplos más 

extremos del arte que pretendían abolir el objeto. Gran purte del llamado "artc dc 

masas" de hoy toma a menudo una apariencia bella y cs capaz dc provocar en 

nosotros la compleja experiencia estética, ya sea que en ella predominen las 

sensacIOnes placenteras o desagradables. M~s aún, mllchas no rompen con b 

tradición sino que se valen de ella en una apropiación y resultados que podri~mos 

llamar kitsch 

Por otro camino, dentro de las artes no tradicionales, cxisten manifestaciones que 

hacen énfasis en brindarle a la expresión artística una dimensíón mas h\lm~na, por 

ejemplo. con la representación dc carácter ritual Podriamo~ ci tar bs acciones n tualcs 

de Hermann Niscil l2J (n. 1938). Orgia y misterio, por ejemplo, donde seres vivos y 

muertos se enfrentan en el aclo simbólico. Estas acciones gumdan similitudes con las 

de Joseph l3euys inSPITadas en el ch~man i smo. 

," AA VV. ,\ !~tno,ia El Cuerpo en 1M Imaginarim. eoordmoeiim M,chda Penlimalh . CalIT" do 
Litemura. U.M.S.A. Fundaciótl Simón 1. l'aliilo. Depa"amento de Arte y Cultura. llCB. La paz· 
Uotivia. 2003 . pg<. 178.179. 
[l' ! termann Nitsch como Qno MUht p ... ,e,,!a acto, con "'maleriab reate,"". "'n¡;re y carne reale •. 
pero a diferencia de Müht . :-'¡i",h reivindica el carácter mimé'ico. puc, on e5l" ,,«na., ,imbó l io" ,< 
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2." El arte contemporáneo ha logrado desviar la percepción estética hacia objetos que 

no parecían luerecerla. objetos de producción industnal y tecnológica eSJ)<'cialmenle. 

la J)<'rcepción estética se dirige hoy con mayor libertad hacia objetos que no 

rcclaman ser J)<'rcibidos como obras de arte, por ejemplo artículos artesanales en los 

que pudiera verse, incluso, Un principio de prodllcción en masa. 

Aunque la estética no se ha ocupado de la experiencia estética frente a la naturak711 

como lo ha hecho frentc a la obra artística, csto nunca ha imJ)<'dido quc el hombre 

disfrute y goce de la vastedild de un p¡¡isilje O de la visión del gesto de un rostro . De la 

misma forma en que cosas que nO pretenden ser objetos de contemplación estética la 

obtienen. así, todo tipo de cosas producülus como obras de arte son exitosas si logran 

ser objetos de esta misma percepc,ón. Pcro un objcto fruto de la producción artística 

no es. en nmgim CilSO. Un objeto común; reclama para sí, aunque su alltor se 

mani fícstc en sentido ~ontrurio, SCr percibido estélicamente. 

Aún el arte conceptual y los ejemplos más extremos del arte, nO han desestimado 1" 

exhibición de la obra que la distingue del objeto común. Es decir, 'I\le "\mque se trate 

de objctos comunes, quc no han sido producidos, ni intervenidos por un artista . son 

elevados a la categoría de objdos artístico, pues al presentarlos al público 

descont~"lual i7.ados de su existencia diaria, sc está reclamando para esc objeto Una 

pereepción espceial. 

3." La misma actitud que nOS permile disfrutar de obras de artc que lOman nuevaS c 

inusitadas fonnas, nos ha permitido calificar y asimilar como artísticas. 

manifeslaciones cult\lrales que no han ,ido concebidas como obras de arte 

anteriormente. hnsemos en el arte primitivo, el arte arricano o el arte precolombino 

americano. por citar sólo algunos ejemplos. 

,eConocen epi sodios <rucialcs de la existencia humana como 01 n3Cimionto y 1" muerte. W. lI.rshofT, 
Dicle, '"La closinlogm< ión dol concepto ""no .. ". flllmbo/dl No S9. 1976. 
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Se ha desencadenado también un saludable interes en ot ..... alternativas discursivas 

como la mística. la magia. la heterogeneidad, el rdomo a la nat um1c7~1. la 

revillorización de culhlrllS extra·europeas y primitivas. 

liemos evidenciado, en el recorrido de la pintura figumllva que hemos emprendido. 

que el interes por lo nuevo y original ha estado. y aún está. intima mente ligado al 

coneeplo de progreso histórico, rasgo eardcteristico de la modernidad. Así. el 

progreso como se entiende hoy ~n dia es, como todas las id,,~s. una construcción 

eOl1cephJul (que a menudo adquiere incluso connotaciones políticas), que aún liene 

fucn~ presencia C1! algunas actividades y que a todas luces dominó las 

manifCSlaciones de la cultura occidental del siglo XIX y desempciló un papel muy 

importante en las vanguardias artisticas de principios d~1 siglo pasado. En nuestro 

erilerio. nos parece más apropiado dirigir a cste asunto otra mirada. Citando al 

filósofo H.CF. Mansilla. más bien: 

.s indispemable UTl enfoque intel~ctual que n05 haga digerible la idea de que los 

pro<:es(K históricos se Caratlcri7.an p<!r sus discontinuidades y nO p<!r sus claras line~s 

asc=denle<, ~ la supcrpo$ici(m de diverSO!! y contradictorios esudios Konómicos. 

p<!liticos y culturales y no p<!r etapas delimitadas y concatenadas entre si de modo 

evideme. 1
1<I 

4.·1;11 el caso de la pintura figurativa. incluso en su manifestaciones "mimétiC;ls"'. ésta 

no puede simplemente etiquetarse cOmO un retroceso de la pintura a sus funciones 

n.:prC5Cmali\'a5 pre,,'anguardislas. Tanto en los ejemplos de obms y artistas que 

hemos tocado, como en nuestra propia propUCSIa se evidencian múltiple. intereses 

que no I1cncn como referencia tTlmediata y única In representación. Y más aún. liemos 

visto que algunas de las manirestaciones más cxtrem:1S del ¡¡rte cnn\cmpnr(meo no 

reniegan del caraeter represcnl3cional y mimético de la obra, No se trata plles, de que 

·-"H.C.F. Monsilla, Etpir'''' (ririco)' "<n'a/gIlJ tJrH'(JCT""m. td CIMA. Lo. rv. 1999. JIC. 37, 

'" 
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I~ pimura fíguratil'a desconozc~ I~ ~risis de I~ mimesis, la volumad de 110 rcpr~Sel1tnr, 

y el s,lcritkio d~ la supcrfiei~ pictórie~_ 

~._ En cu~nto a la pintura figurativa en Illlcstra ciudad y dumnte el periodo <¡ue nos 

hemos propul.'sto eOllOCl.'r, hJy <¡ue decir <¡lII! comp"rte muchns d" las car3c1~ristiens 

señaladas antl.'riormcme. En principio debemos seiialar que la mayoría de lo~ nrtistas, 

~ún aquellos iMntifiC:ldos cOn el ~rtc "Ilo-objch,al",lmn r"alizado obrns figurativas y 

utilizado medios lradieionalo¡ de expresión. Oc la misma ma/ICra. varios pintores 

ti gurativos u!ik,¡an medios allerllOlivos. Como sucede en el contc;{to int"rnaei0I1;\1 

son sólo los medios de expresión los que cambilm, pues la lemática gira en lomo a los 

mismos asulllOS. 

La pintura figurativo. en gran medida tienc intención narrotiva. Estahlece una relación 

entre ~us elemcntos: relación en la ~tcil el espeelador pu«le eneOn1rar un scntioo_ 

Esto es CSPl!"ialme!ltc !,'vidcme en la obra de los artistas mi,s figurativos pues el modu 

de representación pennilc hacer rclercncias más cOllercws. como ell!a¡Wr dos u !ll~S 

,,"'mcntos simbólicos. Pensemos, por ejemplo en los cuadros de Guiomar "lcsa_ 

LJ le11l:\tica ~st,; ori"nt~da I'Tlncipaln'~nlc O lo nacional. en l~nto indi¡:~lI~ y Illcsli/.o. 

El MilO Y ln.s tradiciones cristibnas e indígenas. pri/ICipalmentc, tien..n un lugar 

rrÍ\'ik~i3do en la m~I I eión qu~ los nrtistas le dirigcn a su ~1Ilurnu. Algunos pi1lluI'Cs 

nos prescnlnn In. vid~ dc la ciud~d de Lu paz ~ lrav~s dc sus personajes. Estos 

~rsollajcs. los cholos. ;ntcgr:odos a la eiudad eon sus coslumbre'\.. pero moditic31K1o 

~I mismo liempo su cultura. constiluyen unQ de los lcma~ que m~s 3trae a los pintores 

comu habitantes)' obser\'adores urbanus: nos enCU1llr:llllUS en la apr('t!i~lción rstclica 

del cholo_ Es el caso de Edgar Amndia, Gnionmr 1\1I:S3, Ralil Llr.1, Gustavo Ulm y 

1Ilario Conde. AglI~s dirige su mirada haci~ b dlOln, en ~spt:ci:tI. CUIl'O "l\1J~r 

trabajodOTa_ Poco tiene que ver la visión ud indigena de estos pintores COn la de 
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Jlmorcs de la llamada genernción del '52. donde la idealización del p.:rsonaje lo alcja 

de su influencia ~al en la \'ida urb.lna. 

I'odemos se/\alar lambien el inleres en lo anecslrol. enlendido principalmcntc como 10 

pr"colombino. Sin embargo. CSta t .... lldern:ia se relaciona e;lsi nalurnlmcntc con el 

"ol .. "r la mirada hacia cultums ;lntigu::ts no sólo ondinas. sino CurOpeilS prc·cristianas. 

asiáliC;lS y africanas. I'cnscmos ell el trabajo d .... Manha Cajias y Maria La I'laca. Dt: 

la ma!lO de eSla mirada hacia alrás ap.lrece el re~iwll del pensamiento mítico · mágico 

y del palltcismo. 

Inmerso en CS\;) lendeneia ~ancestralisla" está el deseo de renovar el conlaelO con la 

nalur:,lezn. que ruelllos amiguo$ mantenían dc manera 1I1:is estr"eha. El trabaju de 

rabricio Lara se orienta en estc sentido. pero hacicooo énfasis ell hl concepción 

andina del hombre- )' del universo. 

Se mantienen l~s referencias religiosas c¡¡lólicas, algunas veces en el espirilu de 

"humaniz.:t.r lo di"i!lO" o d"struir el carneter sagrado de la unag"'n. p.:ro consen/ando 

aún un sentido rd igioso, pucs la religión es lambien la busqueda de respuestas a las 

int"rroS.lntcS ultimas de la existencia humana. Qui~..:is I~ fucrw de 1" ~:tleq\lesis \"i5\1~1 

que opero la Contrurrefomm en tierrns americanas y la rique:m de hu imágenes que 

d~ aqllcl la ¿poca han qllcd~do. se"ll las c~l1sas de ql lC éstas s~ h~y~n grabado 

profundanlenlc en la menle de los latinoomerieanos. siempre apropiándolas y 

n:dabor,indolas. Varios pinlol"l.-S han locado lemas o ulilizado iconogrnlia católica, 

pero su presencia es más evidente y conSlante en el tr"bajo de M"rce1o Sua:r.n:"!bar y 

Guiomar Mesa. 

La icollografia católica está muy presente en el arte popular, junto a Olro tipo de 

escenas dc carneler idilico. Una aproximao;ión a eSle enfoque podemos "crlo en 1:15 

1"' 
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obros de JOS\! Bavro y Gilka Waro Ubennann aunque el IrJoojo de estos anistas!lO es 

en ninl?,ún caSI) arte popular. 

El nacimiento. la mll~rte y. en medio de ellos. el tiempo son temas existenciales en 

l.,s que \'arios ar1ist~s han reparndo con atención eSIWcial. Entre dios podemos cit~r a 

Fernando Rodríl?,ucz Ca<as cuya visión subre es\()s asnnt"s \icn~ Hlmbién un matiz 

rcligio~. Las :Kuardas de auscncia dc PCrt"7. Alcalá nos remiten a ID muene e01l10 la 

ausencia ddiniti\o. 

La representaóón d~ las costumbres y la "ida c"tidiana. ~on acento erilÍco pcrsis\~ ~n 

cltrnbajo de Ejti Slihjunto eon temas subjeti\'istas. como se puede vcr en las obras tk: 

Patricia Mariaea. Interés en la representación realista. pero también intiu\ista y. en 

al~unos casos, simbólica se advierte en la pintura de Alcx Zapata. 

[n Enrique Amal ~ Gil ¡'nan~ vemos la npresióll de la "isión poétic;, dd anista 

hilcia el mundo. Lo nlá, importante para estos pintores es la búsqllc"<la de las 

cualidades pl:\Slicas de In inmgcu; la \"alurnciún esteticista del ",ot;"o \Xln::ce ser m~s 

importante quc la "idea" entre los artistas de más edad a dif~reneia de la "gcn~raciún 

del 75"' donde el asunlO de la obro sude cstm más all:l de las lIt"tsqucdas ronnalt'$. 

Muchos dc los piutores cuya obra hemos comenwdo consideron de máxima 

importancia los as",",elos plásticos, pt'nsemos. por ejemplo, en GUSI3\'0 y Ral,1 Lam. 

en oposición a gran parte del trabajo de pintoras y pintores como Gu\onmr Mes.a. 

Edgar Ar.mdin. Ejti Stih y j\'lario Conde paro quicocs lo que s.: diga. la ~idc:,". col>ra 

mayor relevancia. 

En cuanto a los aspe<;IOS técnicos. los nK-dios tmdicion31~, >on los ",as uliliZ¡l,IM 

entre los pintores cuyo tmt,.,jo hemos comentado. especialmente entre los nacidos 

aln::dC'dor de los años Ir<,inln. Predomina la utili/.:lción d<'1 óleo. la acuarela, tccnic:1S 

mixtas >. en metmr medida el wlluge. la mayor parte de los pinlores no intentan 
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sugerir profundidad, el espacio tiende a ser plano_ Son más escasos los ejemplos quc 

tenemos de profundidad espacial sugcrida por la utilización de la perspectiva 

ciemífiea. 

También lIay una tendcncia, qumis crecientc 3 utili-¡Jlr tknicas lradicionales no 

occidentales. Casi en lo que podriamos denominar una revalorización de lo indígena, 

se ul ili7.an cl tejido, la ecr~miea y la iconografía ind ígcnu que ha llegado a nuestros 

días, sin dejar de lado lo meslilo. No wlo se tmta de una reapropiación t&nica, sino 

tem~tica, pue$ como hemos visto alg\lllOS pintores intentan rc~nlDr también la 

concepción del mundo indígena. en especial aynwru_ 

6.-La temática y la fom13 que cada artista elija p.1ra el<prcsarsc, responde 

no:o:sariamenle, al medio en el que vive. Tampoco debe olvidarse que la producción 

artística se debe a individuos cuya e.~periencia y consciencia del mundo se cxpresa 

mediante un lenguaje también individual m . 

Es evidente que la pintura urbana quc hemos analizado es una manirestación artística 

de élite. aunque tome elementos de la cultura popular e indigena. En nuestro criterio, 

d.:be tender a una profesionali1.3ción cre<:Íentc no sólo cn la actividad <.Iel artislD sino 

en el circuito del arte. Algunos de los anislDs que hemos comenlDdo se plantean 

cucstiones sobre la tradición artística paceila y bolivian~, hemos visto que la pintura 

boliviana dc d&adas anteriores comparte muchos aspectos con la pintura 

internacional y latinoamcncana en espc<:Íal, pero es principalmente heredera de la 

tradición pictórica del país. tradición que, precisamente empie7J1 a descubrirse, 

valor;lr:sc y documentar:sc en el siglo XX. 

'" ESIO ;d~. tn .'pr.só Enri~". MMI en La R.,.Ón. La Paz. 30 do S.pl;embr~ d. t99O. pago A 20. 
Ibn", oilado UM pane Jo <sIC .ni~ul0 en el «:>IDtntario q"" k dedioam"" 1'&'. 99 ~ t02 J. os," 
trabajo. 
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ue la misma manera. y sobre la producción pictórica más reciente, unJ sólida y bien 

difundida tradición artística se establece a través de la documentación y archivo 

fotográfico dc las obras exhibid"s en décadas pasadas, pues la única manera de saber 

d~ nuestra pintura es teniendo acceso a un amplio "banco ,k im:i~cnes" del que 

fllturas generacione~ de artistas puedan ali m~ntar<;e. Por otra parte la misma 

promoción)' documentación, con criterio de archivo, de be aplicarse al art~ popular y 

a las manif~stac ioncs culturales de pueblos lndigena~, que en origen nO tienen 

pretensiones artist;c"~. Este e3 el prup6sito de los mUS~05 etnogninco~. 

7.-En cuanto a nucstra propucsta plástica. no buscamos el valor intrín<;cco de las 

ideas liberadas del mcdio mmerial. En 1ll1cstm propuesta nos inclinmnos J ver en la 

supcrticie y el material pictórico el ini~io de la obra; no ~onsidermnos 'lue csto esté 

r~ii i do con ~I carácter repres~ntacional y simlJ.ólico d~ la misma. Como hemos 

expuesto anterionncnlc. cn nucsTro critcrio, la producción de obras de arte y el 

acercamiento a éstas no puede logmrse con éxito a Tmvés de modelos de oposición de 

contrarios tan ccrrados y prctcndidamcnte tan disimilcs como las oposiciollcs razón

lntuición, alma - cucrpo y e,cncia- apariencia. 

En ~~t~ muestra hemos intmtado nucvas asociaciones de forma y color, 'lue m,;s al l,; 

de la kctura que pudicra hacerse de ellas y que hcmos expuesTO. pam nosiltros tienen 

car,;c1er experimental y transitorio. A pe<;ar de que ~e trabaja en base a lmágenes y 

concepto> sólo sc produ~c una obra Il~ci~ndolu; d momento de creació" y ejecución 

son uno solu. 

Los cuadros que componen csta mucstra están todavía en d cmnino de conformar un 

lenguaje propio. Ticnen carácter e-xpresivo m,;s que rcaiJ,ta ti simbólico, poes nos 

",teresa inCIdir y dejar h((~lIa sobr~ huella en el soporte. Nucstra in tención cn cada 

obra. es y ha sido. pasar de la auto-expr~sión a un trabajo ca(la vez má~ proresional y 

no por cllo mcnos rico. Lc toen al ~sprctador complctar la ohm. 
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ANEXOS 

ANEXO No 1 

l'j n!O~"'" en llcti"id ad ,. mues tras pic tó ricas rea lin das en G31Hía E.\l USA, 
Ga lnía Nola. Museo Nacional dI.' Arte e i nro~m3Ción sobre premios y Im:ndones 
del Salón " I'rd ro J)omingo 1\'lu ri I10"(1990-2ooo). 

C ALERlA EMUSA
,
¡1 

Ges tión 1990 

m~ Arlistaftit ulo dI.' la mues tra Observo notas 

mono Patricia Mariaea: Jllegos (!c la M,mlaí¡a 

mano Jorge Arias Saavcdra y M¡,rio Sarubla 

abril Fernando I'rada 

abril Juan Carlos Acham. Gerardo Zurita 

mayo Alfredo La Placa: FUII/as;a,< 

mayo Rudy Ayoroa: Paisajes MClllfisíco., 

juma Fabricio Lara. Jhonoy Quevedo. Luis Torrico Mil1an 

julio León Saavrorn G~uer, Leíf Yourston 

julio Mamaní Mamani! Jorge P~dil1a 

agosto Cannen Torres, Angeles Fnbbri 

ago-sep Darío Antezana Acuarelas 

septiembre AGNES. Agoes Sanl de I'rank óleos 

septiembre Gon7.ato Rivcro 

octubre Robeno Valcarce\ esmaltes 

octubre ln';s Córdova Joyas y cal lage 

noviembre Raúl !.ara Oleos, Imperas 

no~'_dic Gil Imaná 

diciembre Gustavo !.ara Oleos. témperas 

1' . '-" ~Icna EMUSA. d<pcnd.cnto de la F"nda<"x> EMUSA se '''''''11",6 en 19;4. y ce» su. 
Iltci,idade< <TI diciembre de 199&.. 
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Gc,li"n 1')91 

mes Artista/tit ulo úc b !nuc.,tra Oh.,crv, nol".\ 

kb·mar Gastón Ugaldc : Himno Nacional: coro g<"ICral (>;nlura y m ; ~la 

marzo Patriei;1 Mariaca: Nadar Ul/mmar Oleo f licnzo 

abril Rctrospectiva de María Esther Da 11 ivían 

mayo Albertu M~ú ; n;! 

JI11110 Luis Zilvcui 

Jl1mo Bcmriz Mcndicla : Variacion~.\· sohre "" lema 

julio Alfredo Loay711.l?amóll Tilo 

julio Jaime Ca li",yo, Morio Pill'\>. Fernando O"hoa, J",'; Rodriguez 

agosto Fr~ddy BI~nco, Am~deo Castro 

s~ptiemhre Keiko Gon7.-lllez, Jorge Vald ivia 

septiembre Eisa Nidstn d~ Quintamlb 

octubre Ronald Mart intz. Erick Ti lO 

noviembre Ejti Stih A~rilico 

noviembre Danielle Caillel. Javier Fem~ndez 

diciembre César Jordán 

Cestión1991 

mes A rtista/ titulo úe la muestra Oh.,en', nol"., 

marLO K;1fine l3ou langer, Erika Ewd 

mar-abr Graciela Rodo 130ulanger 

abril Fernando Rodrígue;o;-Casns 

abr-muy Ramiro G","v itu: Mc/( H,h je I i" id", 1, Angel Zuasnabar: 
Del1lro d w/ler 

mayo Fabr icio Lam: Arcaicu f. Leif Y our:;[on. 

JU1110 Gillmamí 

'" 
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Jumo Angeles Fabbri :SaIiI't,Jo por ftl pl/erll, de elllr{l{l/. o 

julio Muria La Placa. Cl:Cilia Wildc 

jul-al:o Fernando Prnda 

agOSIO ll1.1n Bllslillos. Frcddy Escobar 

agosto Dario Anl .. zan3. León Snaveúm 

sept icmbre Marccla Mérida 

ochlbr .. Inés Córdova 

Ilo\'i .. mbr<: Raúl Lara 

me~ Artista/ título d e 1M muutn Observ, nOlas 

mal'?O Kciko Gonzales :!)rrsJell SuUc G'3bado y ólro 

marzo (¡Irmen Bilbao: EII~"f{IUlje dr /0 piel 

abril Jorgc Valdivia, Sabino Pinto 

mayu Alfredo La Placa: /máf{enes Recurr ell/es 

mayo Gusmvo Larn Oko. lérn[ICr~ y 
dibujo 

JllnlO ¡:emando Momes Colque 

junio Edgar Arandia Técnica mi"I~. 
3cuan:13 , 
obicto~. 

joliu Rcmy Daza 

Julio Ocam~ Mcndicta 

"go~lo José OSlri a: Utopio"" 

sep'()(:1 Ilcnninio Fumo 

noviembre Gilk3 \Vara Libcnnann Tcmplc/y .. ~o 

noviembre Ejli Slih acrílico 
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(;ts tiún 199-1 

m~s A rt ista/ titu lo d~]:o mue~ tr:o OlJsen ', l1ot:1S I 

f~brcro Ro~ana Crespo 

f~hrcro Grnci.:13 Rodo Uoulangcr : V .. J1IaIllU 

mano Karinc Uoulangcr: s../nl ..• i .. rra 

mano Rudy AyOTOa: Pai.mj .. Melajisicn 

abril Mareel" Sua7.nabar. Juan Bustillus 

abri l Cecil ia Lalll[1'O 

m~yo Carlos Nadal Mnrtinho (espail.ol) 

nla)o Javier Fem~l1de7 

JUniO LcifYourston: Roct/S 

jun-jul Gaslón Ulllllde: MllllidiscipUm,ria "S/}U" Pin1Urn. 
ill <lal:lCión. 
video. 

j ~II iu Cannen Alvarc7. Dal,~ 

ago,lo Femado Rodrigue?- Casas: Q/lipus ~ú/Jin¡; T6::niea mixta 

septiembre Grupo Valc!ircel: ÚJ.< rosfros de CrilNl (; m fi I u.tteril ieu. 
m:odcnI. ul>je1ot 
v~"u<. 

stp-oct Gunzalu Ribero: Rillml 

oc\llhre Gil ¡maná 

noviembre Fal>ricio Uira Técnica mi~la 

G~S l ión I'~~ 

me. "rt i~ t"ftitulo de la muc~ t "'d Observ, nQt:ts 

mano Carmen Bilbao: Memoria de lo pm 

mayo Alrr~do La !'Iaca: lmógene," Fri1Xiale." 

mayo Edgar Arandia Quiroga : O",q"iaga lJl/lc.f Ole<.>, 
mi~IJ11a lomera"" 

lO' 
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lun-jul Ricardo Jordán 

aSOSIO Kciko Gml7..:1lez 

~SOSIO Dario Ante7.alla 

septiembre Re",y Da:r.a 

octubre RiCilrdo Perez A lcalá 

diciembre Ramiro Oamvi to: Ulla /It'quelia /¡i,\'Ioda de la \'ida Oleo. acrilico , 
/¡1lI",mu)' Quimal matcriulcs 

diversos. 

mu ArtistaJt ítu to de la mues tra Obscn', nOlas 

m.lr7.o "Homellajr " ,\lurio Mercado··(e.~posici6n colccti"a) 
C~nncn Al,'a",z Daza. Edgar Al11ndia. 1I.0beno Verdeció. 
D~nicllc Caillel. Ted CMraSCo. Inc! Córdoba. .\ngeles 
Fabbri. Gil Iman~, Atfredo La Placa. Gustavo Lam. ROl,1 
Lam. Patricia M"ioca, ¡kalri •. I\-Iendict.1. Ri\:ardo Pé,cz 
Alc. I;\ . fe mando Montes. GOTI 7"lo Rivem, Grac icb Rooo 
Doulangcr, Le<Ín Saavcdr;\, F'f",cinc Secrelan, Ejli Slih, 
Gastón U 'alde, Roberto Valeilrccl, Luis Zilvetli. 

abril Luis Zil\'cni: Entreaclo 

abril Tali:lJ1a femandcz 

JUnIO Primer Salón de Arte Libre 

julio Fernando I'rada 

agosto Fabrieio Lara 

scpticmbn: Cecilia Lampo 

ocwbrc Gil lman:l: Allmrde de las JQ!!Ibml" 

noviembre Inés Córdova Joyas , 
e,malle. 

Ges tión llJ'n 

Art ist:aflílUlo de 1:lllIues l . " Observ, "OI~S 
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febrero Graciela Rodo Bo"I~Tl gcr: El m",,,lu de Di~gu y Ad,iu/1 
, 

abri l Agnes: Paraísa. pI/labra pers" 

In~yo Edgar Arandia: Los ico/1omúf!.icu,,· 

julio Patricia Marinen: l'asean/es 

ngoslo Rcmy Daza 

oclUbrc Rnúl Lmn 

octubrc Gonz~ l o Rivcro: De la muerle a la vidll 

noviembre Gustavn La ra 

,hckmbr .. Karine B0ulnnger 

G~s li ó n 1991! 

mes Art is taft it ulo de la mue. lra Oh,cn' , nolas 

marzo D~vid Anglcs 

abri l enrlos Nad~1 (esp.l 

¡ul;o Carmen Alvarc-,. Daza 

Jul io Rossana Baptis!a 

~goslo Gi lka Wara Libcrmann 

s epticmhr~ 23 artislas: M"ina Nufiez do! Prado. Maria Lui sa Pacheco. 
Maria Esther Ballivián, Danicll e CJil lcl, RO.\ana Crespo, 
Frnnci tl c Secret"". 1\-1arin " Placa. Erika Ewcl.1',brceb 
Mér id,. Carmcn Alvarc'- Daza, Ej ti Stih, Tatiana Fernn" dcz, 
Angeles Fabbri. Ana M",;ón. Gilka Libennmm. Beatr iz 
Mendieta. Guion" r Me,a, Raquel Sc''''·~''z. Inés Coruova. 
Patricia Mariaca. Grucie la Rodo Boulanger. Cecil ia Lampo, 
Agncs Sanz de Frank. 

septicmbre Alcjandro Zapma 

octubre Cecil ia Lampo· Co" "" e"l'írilll azul 

nov icmbre Inés Córdova 
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GALERlA NOTA Il9 

Gestión 1992 

mes Arti~taftít u lo tlc la muestra 

octubre Exposición colectiva. Canncn Alvarez Da'~', Gi l Imano;' 
Angeles f abbri, G"'tón U galde, Raúl Lara, Alfredo lo Placa, 
Dcatri" M. ndi. ta . Ejti Stih. Henn inio Petlra"", Fern ando 
Prada, Gustavo Lam. 

nov iembre Juan Carlos Achala, Rosurio Ostria, Jorge Valtlivia 

diciembre Alfre do La Placa 

dici embre Jaime Calisaya, Mamani Maman; 

Gestión 1993 

m .. Art ista/título de la muestra 

abril (Exposición colect iva) Cannen Dilbao, RicJrdo Pérez 
AIc~lá, Raúl Mari"ca, D"rio Antczana, Vilma Arce, M.falda 
Córdoha, Roxa na Crespo, Angelc< Fabb,i, Ceeil;. Wildc, 
Juan C.,los Achata, Mario Pinto. 

mayu Jaime Calisaya, José Rodríguez, Marccla Mérida. 

julio Gi l lm.na, Gustavo Lara, Freddy manco, Rcmmy Daza, 
Keiko Gonzalcz, Ra;'1 Lara , Fcmundo Montes Colque, 
Gastón U~.lde , Roberto Valcárcel , Carlos Va ldez, 

~gosto Gemrdo Zurita 

septiem bre Ejt i Stih , Raquel Scwartz, Josianc Pe,il !:,t 

octubre Carmen Torres 

noviembre Juan Carlos Achatn y Rosar io Ostria 

diciembre Alfredo La Placa 

Obscrv, no tas 

ObSHV, notas 

Ccr:\mio, 
"oultorio, 

,,., Galori. NOTA fue inau gurooa el 22 de octubre de 1992 bajo la adn> ini ' traci ún Je Norah Claro< y 
T ar,az Baghirzade, 
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Gesr ion 199'¡ 

ni es 

nlU 

cnc-fcb 

mayo 

junio 

jlll io 

agosto 

~crtiCtllbn: 

~p-OCl 

" ." 
Caille!. T~d Cordova. An¡¡clc~ 1 Gil 
Imaná. Alfredo La I'lac3. GUS1~,'0 Laro. R~¡'I Larn. 1'~lrici:J 

~lariaca. Ikalriz McndiNa. Ricardo Pen" Alc,L~. Gonzalo 
Riberu. Franci"" s.-cretan. Ejli Slib. GaSlÓII Ugald~. 

,\ r l is ra/l ilu lo de la mucs lr,¡ 

"(klw <lr/L,·,,,.< .. (Ex[JOsicio" colectiva) Angctcs ".bb,i. 
Alrredo " Placa. P~ l r i c i a Maria,:!. FCnI:tt,do Montes 
CoI4UC. Kicuruo Pere~ Alcalá. GraCl~11l 'oo. Boulan¡¡cr. 
Ejli Stih. Luis Zik~ui 
.. Hamenajc a ¡\(llr;ll Es/her /k,II;";l'"'' 

Mata! Ferreira. Alex 7..aJ1"t3. Kciko GOO1.a!cL 

Tatiana Fcmandcz 

Marccl~ M~rida (ani.!a cochabambina) 

Maria Eugenia Cortés (aft i~la cochabambinu) 

Karinc Uoulnn¡;a: Vitlje a/ oriente 

b ,. 

Obse ...... nClUU 
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I octubre I Javier Fern3nciez: rrazmeme _ 

diciembre Alfredo La Placa: fmcigenc!> Si/e"¡",, 

Gc~tión 19<)(. 

mes . ,lo de , . ~~. , 
marzo i<" ii'I'~ ., ~ Gon",lc7, Gil Imaná. P,tricia Marioci!, Alfredo La 

PI"ca, G",tm'o L:lr.l, Raúl Lo ra. GO<\,,,lo Rivero. 
Mendiew, Ricardo Pcrc~ Alcalá. ~:j( : Slih. Cecilia Lampo. ,. . 

" . . 
marzo ¡c; " , 

t= :;;¡;¡: l' , 1. 

m¡¡yo ~"1I (arti,ta I 

p,;; l . 1 " 

I julio 
,. .. , 

~~;i: " " 
, 

"" l'~" oQo& 
agosto , i,1 ., 

malcrialc, , , 
, Mmiaca: Peregrinos 

i"' , . ;¡s;;;;;; 
, , . m , 
., . , 
" n ;;p¡; ". r ·t , 

Gestión 1'1'17 

mes Anistllfti!ulo de la muestra Obsel"V, not~ s 

nmrZO (F~po,icióll colectiva) Dario Ametalla, Inés Córdon. 
K~iko GOIlz.~I" l, Gil Im,ná. Alfredo Lo Placo. C~cdil' 
Lampo, Gust",·o L:"o, R"úl Lora. Pouicio l\-1arinca. !lealr;1. 
Mcndieta. Ricardo Pere1. Alcalá, GOll71110 Rivera, Ejli Slih. 
Femando U "Ide. Gastún Upldc, Ror..:I1o ValdrceL 
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ll1~yo /I..Jaria la Placa 

j ul io Jo""; Rodríguez (A rt isla eochabambino) 

agosto Fernando Monl e~ Colque y Ramiro Luj án 

septiembre Cecitia Llmp<l. Palricia Mari"ca 

ocmbrc 1"", Córuova 

n"v i ~rnbrc Tat iana Femandez 

Gc~t i "' n 199)('''' 

mes Art ista/ título de la mue.,tr" Obser\', oot"s 

marzo Rami ro Gam,' ito: Utopia,' en remale 

mmzo Pedro Canabal (csprulol) 

G est ioi n 1~99 

mes A r tista/ti tulo d e la muestra Obscrv, notas 

abril bposieión ~olcct l vn (d i""iocl!o art ist;¡s) 

mayo Alfredo La Placa 

julio Palricia Mariaea 

agosto Kciko Gon7A1lcz 

septiembre Oario Antc711 na, Rcmmy Daza, Maree l" Mérida, Elena 
Millonc. José Roori ucz , 

octubre Ange1cs Fabbri 

novi~mbrc Maria la Placa 

Gestión 20rHi 

mes A r t ist" lt ít ll lo de la mues tra Observ, notas 

1;0 En ",a)'o de 1998 1" galor;. NOTAse tra.lada J su "".vo local ubicado en la 70na d. San Miguel. 
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mar/-<l E~positi6n tok<:~i,'~ (die. ani<las) 

abril Manina Larn: Coloralllra 

m:I'1o Ejli Slih 

junio Gastón Ugalde 

julio Da"icll~ Caillet 

jul io ,\I~jandm ZaP.'I~ 

septiembre Patricia Murillo 

Kptiembrc Edgar Arnndia: Cllllqlliago Darle 

octubre Cecilia Lampo 

no\'icrnhrc Rox:ma Crespo 

MUSEO NACIONAL DE ,\RTF 

Gestión 1990 

mes Art i5!altít ulo de la mue~!ra Observ, notas 

marl'll "alriei" ~hri:ICa y Keiko Gonzalcl l'inlur3 

:Ibril Alfredo da Sih'3 'J HlIgo Si"";! (ani~1a.~ jlOlosinos) Pinlura 

:Ibril JU:III Carlos Achata: Abs/NlCCim~.< l'UflU/S Pintura 

julio Javier Fcmandcl Palón: Tms IOJ' n1llf(l.' Ile I"je Acuarela 

octubre Magda Argucda.\ ¡'intura 

no\'kmbn: Gu<1avo Medeiros An,'y~ I'inlum 

novicmbi"e AlfR-do La Placa. Retr05ptCtivaI950·1990 Pintura 

Gt>Stión 1991 

lile. Arti~ I"ltílu[o de la "lIItS lra Ohserv, "ol:IS 

abril Antonio Toro Ikjarnoo: Toro Bejarano 
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¡muo Jorge Ari;ls S~av~<lrJ. : Jorar.m 

Julio Juan C~rl os Ach.la: F...,,,,óo,, Siderales 

¡¡go~lo Keiko Gom:nlez: Ar/e powra 11lixt~ 

s~pticmbrc Silvia l'e~Jloza: Páginas colidi(lll(<' 

octubre Carmen Torres: Serie Cúrlus 

octubre Ru<ly Ayoma: Facetas 

noviembre H"ns HofTm"" y José Rodrigue z: lmá"en~., y realidades Fotogratia 
I pintura 

, 

Gestión 1992 

m~_, Artista/titulo de la muestra Observ, notas 

mao.o GaSlón Ugolde: ("{¡ipayaJ Pintura , 
insta laciones 

1ll~yo Gilka Wara LibcmmlUl : Tan dulce proximidad Pinlura 

mayo Ejti Sti¡" ReIr0-<f!eCli\'a/~.~2 - 1992 

l"mo Juan CJrlos Achala: R<:c~plor Sid<:rll¡ 

septi embre B~rlcmé r ito. de la utopía (ex[lO, iciim col~ctiva) 

sep1iembre GUS¡"\'o M~deiros ; Vilió" I'iclórica dd (Ílllbi'o ""di"" 

novkmbr~ Jul io César Tcllcz Román: Olros acuarelas 

G".stiÓn 199J 

!l1 ~s Artista/lit"l" de 1:t mu~str3 Observ, notas 

~bri l Alfredo Loay"': P%ú, pasado y presenle 

mayo Maria Teresa l3errios 

Jumo Beneméritos de la "topia' Ba/ero de caballería 

septiembre Javier Fcmandez: Peregrin(J,' de/liempo 
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m~ Artisl:al lilulo dc 13 muestra Ohstn'. nol", I 

abri l luan Carlos "chala: 1::1 "''':/0 wu.ml 

nClubre .. AOIII,I('/" Ani.las bolivianos en C0n13clo con Alem3nia. 

"''''' .. 

, . ,. li . 

G~S lj un 1996 

lil e.' Arlisl:ol¡ilUlo ¡Hutu tlc]a muestra Obscn', no las 

ubri l M,rb llayd"é AgLJi l",: Modre d, "" IliIi" iyt' rOJo , Pi ntura 
e'IO/I"",,, 

s.:¡'ltiembrc Rn(!ud Sch"'artz: Un "¡lIje F.."''' IlIml. 
c~'"""c~ 

, 
inSl~lación_ 

oclubrc Ro«no V~tdrccl: TN'S por /!"e,'. 're.< figre_ •. m:.< ¡".Tlm. tres Pintul1I 
'" ',,,,,' 

dk icmbre Colecti va "Arl ;Slas boliviwlO., dO' 1" };cneruciú" Pi lltllnl 

(lelllal" 

!11 es Artista/tilulo dc la muestra Oll.~crv. nula.' 
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agoslo "'ario Conde y David Va'E3s: ACU(lr"('Iu.< ,v DibuJO> 

s.:pliembrc Dicgo ,l.lornlc,: Diblyos, I'inl/ira.<)' numllye.< M;~ln 

GUlión 1998 

mn Artisla /l ilulo dc b mutS l rd Obstn ', no las 

mano ColN:liv3 <.le Dr'listas boliviaoos. "Arlt' 9B" Pimum 

moyu ZCllón Sansuslc: Espacio. Cuerpo 

noviembre [3catri ~ No~1es: {''''j''IId" <1,. 1" A " .I'CIJe;'1 l'i"lun •. , 
inSlal"cil", 

G~lion 199'1 

"'C~ Artis l:l/t itulo de b mll f~ l rd OhSfn', not :l ~ 

~hril Valia C.rvallto y Erica Ewcl: Mirada.< hklis,',el<l.' Pi,,' uras , 
inolal n~iol\ 

JImI O Magdill\rblJ~'<lAS 

~plicmhrc Primer Salón Internacional de Arte - SIA!!.T 99 

diciembre Ca.l<K. f(olllndo. ,l.b",icio , ''''' Miguci Ibyro 
Corrochnoo 

G~s t ión 2(}(}Cl 

111 es AHlst3/1ílulu d e lA mUf Sln 

I I elllN:' 

'"' 
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I Latioa}' Espu~' CA\). NEXO-Colombia 

S~l Ó lll'ctlro Domill!:o i\1t1ril1o 1990 

Gno Premio Desierto 

l'reOlio Pintur:I Am~dt-o Castro: Ilonrbrl's (jrist.T 

Mención I'intur" Fabricio I.ara: p,:,,'z Ve/¡(<("f) 

I'rcn,io Escuhura J);::~icrto 

I'rcmio Dibujo Frcddy [lbnco: Tllfe le 1m .m/wl<fQ 

Mención f)ihujo Alejandro Sala¿¡tr. Sin título 

¡""Olio Gr:lbado Desierto 

I',t o,io Fologr:t. lia Alberto Goli lla: Ofremlu.t 

1\ I"nclon"s tlt honor en fotogTII ria Rodalfo Goiti3 (bt3nco y negro) 
ROIk:Mo "mi Ita (color) 
Omar Tru· illo (cotor) 

S,tlón ¡'edro Don,inuo i\1nrillo 199] 

, , 

" Edg,1r Mandi.,: 
Guion,ar Me',:,: 

I'rcmio Dibujo 
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I'r('n,io Gr2b~do 

I" ('mio en l«nica5 nO Iradicionnles 

Mención d, hODor '" tknic~. 
I r~d¡donllles 

S:.h'm .'edro Ilon,;n!:o Murill" 1992 

" 

" I r~d;don"lt1I 

., " 

"" 

"" 

Hans HoffnlM : '\/"'1(/0;.' url.' c 

Guido Fern:lndo N3vin: 

J\l3n Javier Ca~lro : Grito 

, 
Pachtr.¡/i 

El moreml 

" 
MIguel S~ la/ar' {.neo 1''''' tu amo,. pero 
" ti !>,.,e o.. l)(Im poder (ml(lrtc 
Gon! ... lo C~rdow, ú, ,'id" IH!I"I~ de "" 

FrUK."'''lIIru de fa 

1m 
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Fen'ando Ochoa ¡\k:!lá: lb /IIejl)t' de ,od<. 

Su lo'm I'edro n"minl!0 l\Iuril1o I9'.IJ 

Gr~n Pr~mio Erick Tito Villegas: Oh. '\M""rQ/i,, 

I'r ~mio Pinlun F",nkhn Molina: R,. mi',;sCf",óa' d, "', 
/liad". 

i\ltn~ ió n tle lIooor en I'inlura lenOn Sanwsle: Lo Esprm 

I'remio E.eullura F3bri~io u.rn: A",Jino 1 

.\ l enciunes tic I lono r en E~eu Itura ¡\~npito Céspedes: Con el j,,"f!,O ,'/1 " 0/"'0 

I'remio Oihujo R",kMo Roeha R.,ollo : AIJJ:rl.w,I"CI(I1' 

i\l tndont~ tle Honor rn Dibujo Fn')il~n ensme _ Al citlo 
Da_ id l'ri ~~Ie: Cisne. 

Premio Gmbatlo OcsOcrto 

l\Iención tle Honor Roe;o Chuquimia: Ma,ía y JI, 1,'e1", de 
rwll.< 

Pn'rnio en técnicas lO" Inu.lidon ~lcs Jaime C~lisa)a: Anlropo/it",w 

Mendon .. ,', h"""r '" ("'oicas "" Hrn;n C.li .... ya ' .u!1rc/ll' dd e"",lnD 
'md¡d"n~~ !,"senrt 

Alberto Chilo Prnda: e/10m",,, ~YINIJ¡ ¡nli 

I'n",;" en 1:> ntltd~1idad de "cuanla ·\13';0 Pin!O' 11<'11''''10 d, "'., ",,'"' sQ/dador-
M .n<ion e~ en la t~rc'd~ lid,,1 lenón Sansuste: ".<m S<tgr"''¡'" 

Pablo V i"",,oeha: EsI" 1,,: 
Jn~ Rodri~ue" Ra"io<,rafia 

Salón l'ctlro I)orn ¡ligo Jllllrill" 1 '.I'J~ 

Gran I'remio Onlcn" 

I'rcmio I'jnl" ..... ,\Iejandm S"lanlr: El - " com'", .• oci{m 

i\·'~odones tle Honor ell !'inlura Kej~o Gon, •• lcz: Ojena 
1";," C",10 116n: Pintar I 

Pr~ rnio Escultura \¡¡gue! S"IOI-,," '''''''- '>. mtl.l' 

W"'C ,'" ~I rnro=ón pt72 :",;,r $"/IIir 
¡ud<, ·"/Ulil ,,,,"'" whl_ .... 
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Mendone. de Hunor en Escuhura David VillcllO!' NO.\'llll!!",' 

Premio Dibujo Erra;n onuno: r .. r_ro"'lJ~ 
""eneiones de lI onor en Ilibujo rem""do Munles: Akw¡¡,orfil$i .• de {" 

Edll"n";';" 
Eu..,bio COOq'"" Lo 1II1<'.,'lro"o ti,,"' .... 

Prtm;(1 Gr!lb.do I~sicrto 

i\le"";(Ines de l lonor en Gruha"o Ferll3ndo Pachc'i:o: 1':3II1<1io"~ Wro 
Jesús Florido Vilbf'"li: Am., .• y,¡".¡Jm:,' 
dellll(llr i_'Q 
Gusla,'o ¡k,1 Río: l/k '1>.< Ami 'os 

Prcmio en lécnicas no Ir3dkionalu Sol Mateo: El Sebosi!¡m 

,\¡endon .. d. honor '" INn¡~a. "" MÓIli;:a [);;valos:l'or """ m"jo" jllbiltl<'¡6n 
I rad idoD",le< 
P...,mio en la n .... d~lid:ld de A~uar~l ~ J""" Rodrig .... '¿ . lI«ho C"lmrol 

S3[ón ['edro I)omin l!o ""urillo [."S 

Gr"n Premio Rodolfo Rocha Revono: Lu~ "¡"b/mk ... 
"d hit·" v el "'(11 

Premio rinlUra R.,mmy D:!7..:t ' r(!"iI .. III~.< 

i\lcl1doncs d~ Honor en Pintura Lie Jun ti Wicn ' M,,,I, .. 
F<anklin Molina: IV" .. ",i !II1ln(lChi 

Premio Escu['ura Desierto 

Mendón de I!onaren E-Icullunl Jboony Quevcda: COIICf"<','¡Ó" 

Ccdmica Arlrstic~ Dc<;er!o 

Prrmio Dibujo Efraí" Ortuilo: Mllj~~ CIJ L'",,: 

i\I~ndón de Honor fll Dihujo :-.1arco Alandi" 

Premio Gr.lbado M~ll ,\reqmp;l: Serie ,< 1·~1t, ,k ,,~, 

uioll"J~" Bolu'i" 
Mención de Honor tn Gnh:ldo Anlonio Toro n~jar:lno, {.tI ab/K"a de lu 

mil .. 
I'r~",io en la C.pcciaUd:td de Acna<cI" Dc<;er!o 

"'enrionr:. n la r:.pr-riatidad Hans Iloffm3n: Borg ... \ 
José Rodriguel : Tr""h/lIPllmle 

2JO 
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• 

Salón I'ctlro 0""';111(0 i\lurillo 1996 

• • 

• 
Ti~ Jun l i Wei: M/I"~ulI(l$ y .,¡'-ra 
Zenón Sansus!c: Lo derlIJ ",j/" <:1"""1,, 

, 

Salón I'edro Oomil1l!'ll\Iorillo 1997 

Gran I'remi .. (Juiomaf Mesa: 8orrat;/II!NI V~rd" 

"rcm;o Pil1 tura Rcmmy Da7-'1: r""il<'nle.' 

Mención de lIonor CI, I'intura [van CastcllÓf1: Vrnlr oIilv l' I~'nk coca 

I'remiu Escultllru DL-sicno 

I\Tcndóo d e flnn oren Escullur:I M iguet Salvar: U,u, loca al \·¡,·",u 

Ccr:itni c!I Art i~ l ic!l u.,sierto 

Prtmi .. Dibujo Efra;n Ortuilo: Vidrio Rol" 

lO' 
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i\I~nc;ún de lIonur ~ n Dibuju P"'\Cual Cori: (" ;noN.eTt'I/CUI ,M 
ar",,mll 
Robl:rlO IJclgadillo: Vm:/u d~ """"'"'0 fI 
Mar;o Cn"'"!:a Mau ~i 1,,,: Sual> CO/UI'/uje 

Premio Grabmlo Adri3Rll B,.,.,o: Tnllrin de fin de siglo 

Mención d e lI o nor~n Grnb3t1o Alfredo da Sih·a: Forma< Mi.f/i(·".f 
Ciro M~~IIa: , . . " "",ói" /1 

I'",mio ~ n la "'p«ialidad de Au~ .... I" lksicl10 

Sa lón I'edro I)omin~o Murillo 19981J
' 

Grlln Premio ~·m!lcinc Sccf~l"n: 0[,..."(/" de 1" liem, ,,/ 
del" 

Premio l'inlllr~ C~"Cil;" Lampo, Li/ia.1 

Mención de lIonor en r int ura Kciko Gonza1e1" Dt~·am~ 'f'''' I~ loabl" <VI' 
mi .,il~"do 
Rnmiro Gar:o.v;lO: Glohll¡'="óÓJ/. 
cotltlm 'Clle "ill. (/o"'lI;i''''. 
rabricio Lar.l: &U:U,,"tro Coml"mmri ,·n 

E/a"'''''''' 
Al co,úmlO de la olo,.,. de Gastó'l Ul'3lde 

Premio Escullura V ¡,· ;'nT'C S"l ina.: f:'1.ejimw~" (m;n",". 

M enció" tic Honor en F: ~c ullura V ¡etor lIugo Ect.c ... crria: c:.",fll""''' 

Cerámica An islica Dcsier10 

ilh·ncion t~ ¡on !"S ta C!! p«i~litlad Mónica tlhalO$: l>t:1 A.,i/o 
Patricia M"rillo: ()/Jjnu l/lOO 
Vic!or Hu o Echevcrria: !::x/mi .• 

Premio !)ibuju "brio CareJga: L" muer/e ,Iel ,,,,,·e.'/I"I) 

i\lención de lIanor en Dibujo Da"id "ngles: AnHlrl"S Plalu.,ic .... 

Premio Gr':I b3do H"go Rojas 1..11"': el/"k,,1 Nuclllt"l<U 

P .... mio en 13 e<p«i.'idad d~ Af"alTl~ Desierto 

", (n ~,t" ~.,t ¡l>n. el JLOrado Cal ifi eOOor. hilO l., li~"i<"nt<, r«omooo:>c¡"' .... , 
·(limi"ar la di,·isión por c"<golias '¡<C"ie~s 
·M,nten" el ~m" p",mio y OIOf,.at ..ei. prtmios adquisición a'" ",i, ....... ¡0TtS obra!. !en;''''''' "" 
«""'l. $U tali,1ad tSlt,iea . 
• Eliminar las r61ri«iont. en ruanlo a 1 .. mNlirl,. de la< ot.n. 
·Ro.Ii,.ar un (",,, d<balc en el '"'''''' de lo in,ug'''"";'''' d., S,IÓfI. 
En SU .i~ui<m. >-cnión la <""""n!oria fu. ",f"""ulad. en función. es'as teC<>mcnJ.cionc •. 
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5:11ón Pedrn Domingo Murillo 1999 

Gr.," Premio Gastón Ugal~ por el conjunto <k ... obn. 

Premio '" Artes I'lrosl icas Fernando M<mtcs Cok¡ue: Emigmnte .• 

Ili1lirncMion alu 
Mención de lIonor Mall'o Ferrd ... : Pi" (grnl>lloo en meral) 

Ro~~na Salinas Sin 1¡lulo (óleo) 

I'n'mio '" Artes I'l~$lic~s León Saa,'edra Ce,,'" Sin liluTo (cSI'uhurn 

T r id i mcnsionlllcs en metal) 

i\! rnc ión de lIonor ~;:"nc Sal¡nu: ,l h'I,JCt)/OIIC.' (resina 
t xica) 

Premio d, Artes 1'lá~ ti c'lS I' ro)'ce tos R:'miro Gnrnviw: Simb<J¡,,_, P"lri".' 

Espttiales 
"'eoción dI' lIooor F~biob Al~.rado: Pincl"c" 

Tat~,,,a Ftrnandcz: 1 .... 1,,1(.d<in 
I're I'C 111 i"" 

S:llóo I'edro Ilominl!o "'ur illo 2000 

Gr.," I'~mio Tatiana Fcmandcz. InSl:1lación 

I'ri rner Premio Narrla Fabiola Alvarado, Instalación 

SCl!undo l'rcrniu Rnmiro Ganl~ito, losl"lacióo 

Tercer Premio crika Ewcl 
Mención d e lIonor Vali" Catvalho, tr¡¡lIicn 

"'enciórI de lIunnr Angclica II~kel 
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.\nnn No 2 

CURR1CU LUl\l VITAE de artistas comenl,u.los 

1.- ARAN IJIA Quiroga, Edgar 
~'ació en L. P.~ en 1951. Alumno libre de lo E,ueela de Ue ll., Anes. alumno dellaller de grabado del 
Cenlro Boliv;ano Rra, ikno. Curso d. v;,leo. ,"",1 8. Ecu"dor. Alun",,, libre de vari'I< 1"l le",' en 
[urop'. Licenc i.do en Anlropología. Universidad Cató li ca 110I ivi""". 1996· !(J{Iú 
Principales '''posiciones Individuales 

2000 CIr,,'1"¡"go Du,A. Galerja N<>la. La Paz. Bolivi • . 1997 leonom(Í¡:!cOs. Galeri. EMUSi\. La Pa>.. 
!l"I;v;a , 1995 G.hi. EMlJSA. "CIr"'I,úaxo 81",·,". 1993 G.lerio Mdn,,,lV, He ilddb<rg, Alem,,";.1. 
St""dtb ibl iot~k. Ma,lhein. A I~m"ni,. Pub licó Clwq,lingo 111"05 y Ell'o¡s<y" ,." 1"" oja, de 1" ¡/:""''''' 
1 991 Galcria ··TIl.de,,!" Lim •. Perú, 198 1 Ga l .. i, Pomai, •. Qu'IO, Etuador. 1 9~ú SAHOI'. Me.ieo , 
D .. F. 1978. 1979. 1980 Gal .. ia '"La Tienda" Uremon. Alom.ni •. 1978. 1979 "'Aaron G.llery·· 
Wosh ingt"n. n.c , 1976, 77.78.8-'.84.85.M.87 Go1crl. EMUS,\. l.a Pa,_ Ilol ivia.l974 Mu",,1 Perú. 
Lim, 1971.73.75.79.88.89. Salón "Creilio Guzm"n de Roj.,"'. Lo Paz, 1969. 1970. 1975. Museo 
Naei"n.,1 ,k Anc. L" PaT_ .Paniópó en va ri " "'p"'icio",,> coleclivo, 
Premios y !listineiones 
Promi", Oblenid", en el Salón Municipal "Pedro Domingo Mur;II,,"', l" Paz, 197 1.75.76.71 Premio 
Unieo en dibujo, 1972 Mención Honro," en pimu"' . 1974 Segundo I'romio en Pi'lIu,". 1975 Primeros 
P.omi", en Pint",. y Dibujo. 1976.78.1989 Primer Premio en Pinlum. 19~4 Pri me. Premio en Pintura. 
1976 S.gundo Prtmio en Pintura, Univcr.;id.d Técnie. de Oruro. Bo li vi., Segundo Premio en Dibujo, 
ü:>ncurso do Ane, Vi,u.1e< "J"",, Carra.co"' 1')77 P",mi" E'p'"ei"l, Uie,,"1 L.l1ino.",er icano de 
Dibujo, M,ldon.do, UruguO}' 1978 Prime' Premio en Pintura. "'Ceci lia Gu,rnán de Rojas"'. 
Uni"e"idad Tomó. Frías. POl"'i. nol i.i • . 19H5 '"Gr.'n Premio Bienal PerspeCliva", 1979 Mene i"n de 
hono,. Salón "Jost Carra~o"' 1998 MenciÓll E'pec ia!. V Biena l de Dibujo de Santo Domingo. Rep. 
DominicaM. 2000 Tercer Premio. Ano Sacro. ESART 1974.1975 Primer~, promi", en p<l<S;' . 
Asoci"ion Cristi.n, F.m.nin, . 1'»98 Primor P",mio de Poe,i" "V';"'I"ez ~I"hi<odo" SonIa Cnl'" 
Boliv ia, 

2.- ARNAL. EnrillUC 
N"ió en Catad. POlO!; en 1932.E"u,I;0.: Becar;o de la Fundación Fu llbrighl. Virgin ia Community 
C"lIage, R;,hmon •. 1')91. Ilocar,,, de la Fundac ión Simón 1. Pot i,io a l. Ciudad Intemac ionol de 1 .. 
Arte,. Parí,. 1967. 1966. S,in! Goorge" s College. Ilu~no, Aire, . 1945. 1951, 
l'~in~ip"les E~posicionc. lndh'iduales 
1000. Circu lo d. 1, Unión. La Paz. Pai.<ajc.' ¡f"IAII¡plmro, G, lori" o,ART. La Poz. 19'»9, Hotel 
R."li",m, La Paz, Mu",1 1.0 Mítico Andmo. 1 '194. Goler i" Arte Un ieo. La 1',,_ Ilanco 1·1 ipoteeario. l.a 
Poz. Mural El ,\fundo de mi menw,iQ, 19R9, Golorí. La Base. Pari,.19~~. Mu,eo Nacional de An~. La 
POl. 1985. rile Si):,,, G.llery. Nueva York G,lerí" 'J. Li ,,,. I'!NO . Emp re", C.rton de Verla,,.I •. 
Scr igrafiJ El Umbral. C.m<"I. 1978. Museo Nocion,1 de Ano. La Paz, MII,"o de Bo ll " Arte<. 
C.mea;, G,bi, EMUSII. La I'az. 1977. Or¡;ani7aóÓll de Est.du, Americano,. Washinglon D.C. 
Cent. r for In'er.·Americ.n Ikl.tion<. Nocva York. 1976. G.loria EMUSA. L. r.17. 1975. 1912. 1971. 
_Partiei!'ti eu ", ri", ".,posieiones co leeti", y ",ol izó "o ri as pub licac ioroc< v ,onfcrencias ""'re Pintura 
Boli,' i.,,". 
l'rcmios 
Primora ~Ienci ón 1I0no,ir,ca dci Premio Interamericano de la Cullura Gabriela Mi,tr.!. O'll"n izac ión 
d<- [,ta.J", Amencan",. Washingl"" U.C .. 1977. Premio Ilienal IN llO. Lo P." Primer P",mio 
Coneu"" N"iollJI d. Plá.t ica, . l)"ivcrsid.d Trcn iea de Dorro. 1975, Prime. Premio Concu"o 
Nocional de Ane, Plásticas. La 1'". IQ62, P, im.r Premio Municip.1 de Dibujo, L. 1'.7.. 1961 
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ctll\<lo Prem io Salón Munll:i",,1 de A"'" Pl.!iloli<ot<. La 1'a1. 1951. GIlIn Premio MuniciClOI de Pinl=>. 
_ ,'= 1955. 

J.- OA VRO. Corrochano .Io~t 
Naci6..., 196(). ~n Coc~Jb;"nbo.. Bolio;'. E.ludios: />Ia"',ia (n Artes V"",ks. Pimu,a. Ac.demi. Son 
..:.<1<>5. M6;"0 D.L. 19&9·1991. 1983_2000. Es< ulluta. hl"V~r.:.. gr .• b.do y """i1:"r.. <lo ¡;mn 
l(¡rm.1O (011 m~."ros m<~,(.",". 19111-1985 Arou~«1Dra. U"i'~l>idad Aul6nolna de Mt~;"o. 
E~ llosieiuDr5lrIlJi\· idu ;¿k:. 

Un;'~l>i<bI Ibm>.tl".,ica~ G.C .. I' .. bl •• Me~;"n. 2000. ""U5(O N'I<;.;, ... I de Ane. La I'3lo Rol,,'''. 
1'199. (O,I.,i. ,k AriO M"tachi. "".,;ro. D.f. . "' ... loco, 1998. 5«"":.ía lit Cultura S. JOS< M,nl<>. 
""""la. Mh;"o. 1997. U"i~orsidad do La< A.,w,icas- Puebla.. MbicQ. 1994 . OP"""nll)' 11m" •. 
IIct1d«$o",ill~. N.e. U.S.A. 1994. Sala Dcn",,,io C.,,,,I,,-<- Coch.:>b:lmoo 1l<>li~",- 1993. G:!"'ri, 
Abnocooabno . l. PJ~ IMi_ia. 1991. Ac3dcmi. S ... Carlo... M,;,ico L>, F .• 1991. (jlkri. AlbellO 
\lismchi. Mf\ico D.F .• 19\10. polir"""n Cu lturol 5<4u.in><. México.L>.!' .• 19$9. (¡.I«ía do lo 
O,¡¡aniz..ción d~ E"ado> Am .. ",arlOS. Washmg' OII D,C, U.S.A" 19U. Salo Gik!:lro ""'Clan¡,. 
Coch.,b:lmb3. &Ii .... 1981. G:!ltri. ViiI> (l:!1I",.Ilc. Qu<'b«. C .. ,adá. I'IH6. Un .. crs id"d Nac i,x,,1 
Au'ónorno de :..1"';.-0. Escut" la d. Arquil~Clu11l. Mó.;co D.~· .. 1985.·r.n,cipó..., ""'-;~s .-,:pmicionts 

.,,'e<:" ":"' . 

.. . - CAJI AS. i\l~rl lla 
N,,, ió on l. P,z en 1954, Esnxhoo: Cam:11l <lo Ano. de la Uni'~rsid.1d Mayordo ~ Ar.drrs. 8cuola 
de Rd"" Ane. Talkr de Robo:no Vak;ir-(ol. l}fpan.mcnlo <le Arle •. Un;"orsi,lad de California. n.,.;,. 
GRbado. Univmidad de Oreg<>n. Eugene. Comun;l . College de Eug ..... OIt-gon. E.E-U,U. 
l'rincip:oles ElIIO§ic ioDC!i Indi"idualr, 
fÑ I,,,,m. 11,0'1'" -" gra"i;os. E.pxio Simón 1 1'.Ii.ilo. La l'aL 2003 C, ... d. 1, C"Itu'" lk Quito. 
1'199. l." ";J¡, ,.~ ,,.';.u'/(I en el Ce"' ''' ~c ."'es y Cm"""K"";';" El Solar. l... Paz. 199& ti.k.;. Ane 
U.ico. l. 1'3~ 199-1. E.pacio Ponal". Lo Paz. SaIÓtl Gildaro AnlCzatI(l ctI Cod,.l»moo en 1986. 

S. CONDE.l\lario 

NxHl ... L. P"",.n 19S6, E"ud i,,;: 8<,,<1. d. I!cll~, Ane' 'kmoOOo Silos. La !'aL 

I'rineipalc. E~po .• kionrs Indi"hhmlcs 

Mario Conde. F.n;ro do I-,,<ca, Mu<l''' N"ti ""~1 de Ane. La Po>. 2()()3, Co,,<ro Cultur~1 T.jpin4uiri. 
L. 1'" , 2000. Crotro CUll"",1 Taipinquiri. La Pu. Bolivia.I999. EsJIXio Simón 1. P.lióo. 
Cochab:lmoo. I!oli.i •. 1998. M""", Nacional de Arle. La Pa'" 1997. (¡.leri. ICONO. Sm"" Cnll. 
19%, Centro Cull"",! Toipinquiri. L. P,~. Boli,·i •. 1994. C;:n. de l. Cutn ..... s"nl. Cnoz. 1993, CISII 
do l. ('ul,u"'. San •• Cruz. 1-<" .... io Simón 1. .... illo. 1..1 I'v. 1991 N<:<kla "all.'Y. 1).11 •• _ I'c~"'. 
US" .. 1989 

t' ri llei l'" les r.~ pl>sic io" rs Colrc li"a~ 
r:'P"<IO Simón L P.>1,fto, La PIl. UOli,-i.>. 2000. Dcsd~ Boli_i •• Pinl"'" Conl~mpo"n,,". Mu",,, dc 
A,u"",, ... MotIrid. F .. paIIa.. 2000 Salle C.pilul.i,~ de la Cour Mably. O"""",,,",. F""",i •. 2000 
Euro Ame,ican G.II.'Y. NuevI YofI<., USA. 1998. Stdt: de l. O.E.A .. Washin¡:ton DC~ \J.S.A. 
1998. "Ene_ro (On los Ma.",ros" Cas:! de 1.1 Culll"'. 1..1 paz. U.oli,ia. 1 '198. M,.>mi Oadc Cnllcgo _ 
Florida. U.sA. 1991. 

6.- I,\IAN,\ . Gil 
N .. ió ~n S",,~.n 1933. Estudiol' T.ller de Juan Rim~ •. Sue," , 

]'rillcipalc. E~l'osido"rs Indi"id""lt'lI 
2000. f,pos;"ión R<1.-osp1'<1i'·1 de HOm<naj •• 10111. ..... N""ioo31 de Arlc. 1m. hpoOSiciún 
K'"lrOSp<"<'"'' "Gil Im",,>- ~o .!Ios do p;ow",". Centro <l<: AriO C"",tnlpn"nro rund",,¡ón Simo.in 1 
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~."ii\o. (:ochabamha. \ '19<).\99') (jabí", T,ipin'lui, i. EMUSA y e<ART. La!'aJ_ 1m. E~l"'"i.i6n 
!n~"eur1l1 CMO de 1, Culrura. Suc~. 1990 CISa de '" Libc-rud. Socre. 1989. Awn<ÍÓn. POr1lguay. 
19~3. Ikt H:l()manín. J'N""l.!n. 1"",,1. 1 ~77. I'aloc io de Bella, Artr< Mhir:o. D.r. 1974 U" ... "idad 
de L"" Aod<"O. Mtnda. V .... "'<I. 1973. Mu..." Nacional"" An •• L. Paz.. G.kria T..ck.. Vencluoll. 
1~72. Mus«> ti< l. Un¡.~rsid.d "" Lo" ,ino. Sala Gaudi. Uartdooo. (spo.ft,.1971. G.lcti. Jacq'''' 
Mao,sol. P.ñs Mu<ro ti< L"ll.....,itage 1968. ea.. de la Ami'la<! de los l'ucbios. M"""u. USS R.1 962 
Coocq"iÓl,. ('hilr. 1 '150_ \ 955 SLI<rc. 1'01\,.1 y C""h.h.mba, 
I'r~m i(ls 
1'197. Oiploma ti< HOO<I<. 01OA. W.."t,in¡¡lon. I).c. E.E.\J.U, 19'),1. f'rcmio " la Ctillur •• Fuod""ilm 
Manu.1 Vicenl. 1I.lIi.;¡". La Paz. 1990. COI>ÓN<JIXión"'l Gobótmo de Francia con la Ord ... de: 
An •• y Letras ~n ti Gr.klo d. Caballero. I939. PlaqOlCta d~ Om. Goh,eml> d" Uni<bJ N""i<>"al. La 
f'u.l986. Mer><:ÍÓIl de 11000f. 1 Bien.1 do Mi,",i. E.E.U.U. 198~. Gran Pmnio "(11 mérito I tod:! Su 
....... arll<tica" 1911. Pri'r><:r I'rCfTlio Cn Grabado. XXI Sal"n " p"dro I)omin~o 1,10"110". t. 1>:0>" 19(i.I. 
Pr imer !'romio Mur.!I ... Factrltad de Ingen,C'ÓI. UM.S.A. 1.a IV. 1962. !'rifMr Pn:mio S.lón X del. 
R,·.olueión Nacion:.\ 1%1. I'rin,cr I'rOl"OO. IX Saló" "Pedro D(][ni" ~o M",illo··. 19S1 rn,mio do 
1100(><". Salón Univcrsit .. io San F,.."ci..." X.v;"r. Suen:o 

1._ LA PLACA. M aria 
Nació en 1.a I'az. E<!IIdiO'!: Talicro$ de dibujo. hati'. ¡:r1Ib<ldo y vilral •• con Maria Gco ... l06n 
S,",'edr., 00",r. y Mag<l.l r .. ,IC~. Dibujo Universidad ti< Uuech'. Ilol:lndo 19&2. lliscllo de Mud.u "" 
el I .... i'oto Tffi,ico. Leid .... Ilol.lfld¡( 1981·1983 
Expo~icionn Ind i,';'.Iuales 
.,.,'ml:". L«1oo- }' l,;grima>. Galma Nooa. La Pu.. 1999 El Ca ... o d~ la, .\·irm~ •. A Iternat ¡ .. Cenlro de 
A"o. 1.3 I'az. 1m. lIiSI",i", d~ fin 11 •• i¡:I~. Gnbí, RO<l ...... Coc~.b<l!nha . 1'1'1'1 1'."."" '1"" I~ '/"""" 
' ...... k. Ilomo~jc a Garr" lorc~. Espacio Simón 1. Palillo L. l'>~ 1 ?9S. S"irr "'I1Ilina, Uncoln Contor. 
N,",,," YU'~. 1'197. 7;"'JI, Gol .. ,a Nota. La 1'",,_ 1997, ,h·t:f,. EViU. G.alcr'a Arto Un,eo. 1 .. Pu_ 1991. 

t'n:mi05 y Reco n oc imi .. n lo s 
S"¡"CCicMI:>.i. "1\ ."neo"",, " ",c.1a nacional para pi ntar los ",'m'OS "" k,. ¡<"uidcn'cs tk Iloli~;a p:tTll el 
P.l.cio de Gobiomo. Se¡undo I'mnio de pin'ura lCI. 1991 R~",. alloli"; •• n la n lIi<nal "" 
Morida - Ve"clo.I •. IQ92. 

S. · LARA. Gust,,,"o 
Nació en Iluanun;. Ornro 1J.o1i ....... 193~ F-"'IIdiO'!: e,ruela de Ikll .. An .. de <>rulO. 

I'r incipal .. s Expos icionel lmli\' itllla lu 
~ 1950.1997 .... <>rulO. 1.a Pu. U(>CII'" Aim.lujll)'. R",ario. Mor del Piola ySamial'l de Chile. 
Premios 
1'180. I'rimer Prem,o Concur$O N.cion.1 -Monumen,o Juan. AlOrduy d. PI<I;II.- i"<tllado en Villa 
DoI"",. del Alto en 1989. Prime" ?rem", 1I<lq. "S:.loo I'<:dto 1)0'"'");0 Mur ill,,". \.. .. 1'a1, 1979. prin, .. 
r>r"n,io Concurso M""umento. S"""'ioln Popdor, Oturo. B<>liy;'.1 977. MC'fICi6n H"""",,- ~gwuIa 
11 .. ",,1 de Arte C""te"'poráIIro-INOO. L. 1',,_ 1977. Mendón flo"""". 1'""" .. Ui,nol de An, 
Ccnomror.irlCO 11'110. L. Fu. 1975. Prir'ncr I'mnio Concurso M,.,..I "E.ocIo Jujeilo- Dire.ción 
f'fol,inci:ol de pnuura. Kepública Al!:"nt;" •. 1'170. l'rin"" ¡'''',nio 11 S"lón "" [},bujo In,lito,o 
Ilispanioo de Jojuy. R.p, Ar~.nli"". 1969. Medlll. de Oro. Salcln Nac,onal Tucurnin. Rrp_ Arto"tin •• 
1960. Pn:,nio Adq. CCKOCWW Noc"'rol "" Rctr1lt'" tk: 1l01i.:u- y Socre. Uni."rsid"d T Cel\;" Jc ün"". 
1lohvi,. 1935. Pri .... r I'rtmio Ad<¡. Ik Pimu,,". ?ri,...,. Salón Nocional d. An .. pl'<lit: ... Mini.torio 
de f.due:oción. Medalla de Oro. 61w Los Ohw"W. Museo Nacion.1 d. Mto . La Paz, 1935, 

9.-L\IlA, lbÍlI 
N~,;ó en 1940 en San Jo~- Ororo. 1l01i" ... E'lt><Ii",: E",u.l. Su""ri", de Boll .. An .. ··Eme,'o d. l. 
CiIfcoI¡." de 1l .... os Ai ...... y.n los ,allrA:$ de lO$ pinl"''' J.C. Ca,lasoino. y o.:mc1rio Urru<hi. <le 
Jojoy, 
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l'rinfipal~'S EXllos¡don~~ lodi\'iuuales 
~,,"li~ 2~ mlX~m indi~idu:!10 m Boli~;'. i\rgmtir>a, Chik y Uruguay. p.nieipó ... vanas 
C'posicj""", co1«lo"'" ~n AnI.!.i<. 1.:",no. E,"&p. y E'l""'" Uno<lOS. 
I)articipacion"'~ por invitac ión ~ n la dé¡'Hua de los nO\'C lllU~ 
lJNE.<;CO. E~posi<iOn 1!;ncr.\lMe /I,..",,,,,,&ic,, r,ma. 1997. L<pxl<l MERCOSUR· Musco oc Ane 
C",,'.mpor.iTlCO, Slele aniJlo, Sud"",rric"""'. fdi~ No<!, Ra,d 1.II1lI. AnI",,;.., En"""" Amaral. 
e" rlo" Colombino. Agucda Dicaocru. Nolson RUlo, y R.n\Óo Vert:""'. MOIlIe,i<l<O. 1/)1)7 ,"·I'ROI'.\1. 
1998-. M ..... ,'rtIS <k 1" Pmum J4rn1i~". exposkiÓ!! do: PiolO'" y enlrep d~1 libro Arle Ullitlo 
Amo:ric.no. C.li.colombi:!. 1991. SO ... i~ UN.OSCO. JOS< Ooooso. R;oul 1.. .. ",. Cumh«: 
P. eside""i.l. '"9ó~ Vib del M..-. Chile. 1996. In,irado jUnio, Cecilia Wildc: y f abricio \.M1I por la 
Fuooadcn F">f~" \'on l.i,·,'h/<"IuIC¡", "'I",ncn en ~1 kri" W.1Itrnut· Mall . l ~qS. La WORI.D WI1)!2 
IUND .• U.i .. "I. Reino Unido lo in~;l.I pan .. prncnt .. I 1 .. Ues Amé.i",>. Su otn fIX IUbao'od. en 
1.0000rcs en bmer",io de ~~ EniidaJ Ecologis,. Mu."hal. 199-1. UNf_<;CO. Fondo d. Cul .. "" 
[e"nó .ni ... Madrid. M<x ieo. invi"n roro Hu.1r!Ir Now,ol.:" ,\ Iuma .n C""~lmba tlel ...."ilor José 
1)0"'- p'"'' Pe.io tib.O!I. 1993. Irwilado pO< NACION ES UNIDA S v el G,~,iemo Je IIm,jl " la 
CUMBRI:: SOURF. F:COLOOIA. COl><ursolnlC11\Kio ... l de Pinh .... EC(}.ART. Rio d. J .... ,1O. 1992 
flar><o ln.<",,,,,,.'''''''' de Ik.arron". II.I. D .. "" invitado pOI' Holivi", joniO" 0..: .. Pano"j. y ¡;IKiq"" 
Am.l. Uli" .\rt ao llol)'. NAGOY A. Japón. 19<1 1. lovil.do ~ e.poner por el Cent ro Cu l,"",1 Wilfredo 
Lom.lbba"'. I990, 

lll.- LARA, F"l¡ricio. 
N ... ¡6 en Onrro.n 1%7. [.sludi"" C."'ero de Anes de l. Unive" idod M.)-' .... Je San And rt,. T. lle~ 
de los p'nlD<CS R3ir1 Lar.> Y CO!Il'''' La",. 

I'rincipales ¡':l llo~icioncs I"d;"ídual., 
1.>.lc.;a E:.MUSA. 1 ... P:u. 19<12·1\19.1·1996. G.I •• ia de la Fundación UIIN. 1'}'1S. G,krla .,ART. l.3 
I':u. 1997. 
l'r~m iQs y l)isl incionc~ 
P, ilT1Cr Premio N •• ional d. Pintu ..... 1 S.lón de Pintu", Suero 1'>9;'". Primer Pr<:rn io Nac ional <le 
l'in1ura. X xx SolÓ<! Municipal - 14 <lo: 5qIIi .... b~··. Cocha,,"mba. 19'17. MeociÓ!! <lo: 1101l0I' eo Pi""'ra. 
VI. !iaIÓll Munieipol-Pnl1O Don1i"", ,"'lImllo-, 1.11 Pv, 1997, Meneión ó< Honor en Prot""'- XXXIX 
S"lón Munieipal "14 <le s.,plrembr.··. C"d,abamba. IJolivi •. I?%. P"",.r PremIO Nacion.1 do I'in,"", 
XXV 111 Salón Municipal '"14 d. SotPlirmb<-t'" . Co<habamb •. Uolivi •. I9<lS, So lec<Íoo.do PO' l. G. lo.i. 
W.ltmud 10131 •• Con,-.,nio Cultu .. 1 Inlrrnxi<ln.1 - Fun<bciOn Alc""m., r.icset>, I'<;nocip:><lu de 
Liechlen'loin, 1995, PTcmiodo en ti "Concurw N.e;"".1 ó< A.dn¡des Conlcmpor;>nem··. C.I .... 
Arte lIni,o. La I'al. 19<15. Mon,ión d. Honor. IV fli<"allnlenlJcj <>n,1 de I'i ntur .•. encneo. Ccuodor. 
1994 !'rime. ""'mio N.iolllll de Dibujo XXVII SalÓ<! Municipal"j4 de S .. pllc:mb.e'" CochJbamba. 
Iloli"", 199-1.1''''"<' Pr .... io N>e""",1 de Esculluro. XLI Salón An".1 "Pnlro Domine<> M",;lIo~, 1.11 
p",,~ I'XIJ. Primer.! Mención do: Honor en Pintu .. XXXVII I S.1ón Mun;'ip>1 "Pedm Dominxo 
Mu.illo''. La 1'.1.. 1m. 

11.- LlllERM ¡\NN. Gilka W3t"~ 
Naci ó en 1 .. P3~ , Esllldi ... , Arte. Plblk., }, An.",n;. on Mé,;<o. Cerámica .n l. E<c"e l. Na,i,,".1 
<lo Art"""ni", y"" 13 Escuela de Ceno,iea y 1'<I<t.l:rna. I'undaciún M<*i<hi Obda. Talkr de 1';n1UrJ 
<Ir; Cilbcno Ae ....... 1987·1'190. Exucla N>ei<ln.l ó< Ano PI", i<., ~n Culos.. ~'é.'ico D.F. 
Principales E~I',," if ionc~ Ind i\' id"ak~ 
Cale.;,M"",,,,,hi K.n T!IOChiura. Cal ... ;.. Konoha. T<*io. J.pón, 2000. C""i ll o C""",liano. Mil . n 
11.li,,- 19%. F"", (.""""'ieo. Aonn. Alemania. 1996. <iakrla UHN. 1 ... Pu. I'XIS. M ..... , N""iooal de 
,\rte. La Paz. 1992. P:rl",io de Mi"..óa. México D.F .. I'XII Caleri, ó< la Or~.nizaciÓO de E .... d ... 
AmOlicano •. Washington O.C .. 191)0. Calor;' de Ane '"1 .0\ T.l lc.c .. ·• COYO.CM. Müico D,F Me.';oo' 
Alianu Ft3IIccso, 1981. Escuela Nocional de .\nej PliniCII' San C.rlos, 198'1. 
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I 2._ M ,\RI ACA. I'al ricia 
'13<;IÓ el' La paz (n ¡ 9~t. E.srudios, Lkenei,lIIJa en Ano. Univenidld de Sarltiaso de Chile Taller 
"1'1= Gil do Castro". Tnllrr del pintor Sammy Iknmayor . Son!ias<>. Chl!e 
PrincipBI~ Exposidones IndividuOlc, 
C.led, do Art< NOI"- La ~7, Bolivia 1999. G.Iori. do Ane EMUSA. la 1'",. _ R"li"", 1'>97. Co.,rla 
Nota. la P07. - Bolivi .. 1996. Galet1. AlU Unico. La paz- Aollvi • . 1995.G31.,i. Fund."iOO mlN. La 
Pal _ Boliv;,. 199·1. llal\Cn f'npul.,lkll','rit , San!> Cnlz - Bolivi .. 1993. (jal""j. Fundoeión 1111"1. La 
paz· noli"i .. 1992. G~leri. Auditorio. LI 1'aJ:' Buli\u. 1992. (imk,i. de ""O Oe"i • . Alicon' •. 
Espa/l • . I9'lL Sal. v.,s l'a. I'e,du.'. UNESCO. l'.ris· Front:ia 1991. , .... krla <le An. EMUSA_ La 
Pal· nnli"i •. 1990. 
,'nm';os 
Pri", .. I'mnio do DibuJo. G.leñ. do Art. IIIIN. La ~l' Bolivia. 1997. Primer I'Ttrnio de u.cullu" 
Doo.Ió. ["Sti'"to Cultura' [Ioli_iano "Iem~ - Aol i"a"u. La 1'1ll.198g Primer Prc",i" de P,ntura. Cen,,,, 
~olivi ano Amcric'M, La POI. nollvia. 1'/85. Primer l'n:mio do f);bujo, "Hom .... j •• Simón flnli ....... 
C"",ro Boliviano Arnrrka .... , La Paz. Bolivia. 19S3. 

U.' MEOEIROS. G usln'o 
Nació en Coch.b:>mba en 1939. F .. ,ooiol: ArquilOC',,'" e" C6rd<>b •. A'l>enlin •. 
l'rincilmlcs E~ ,lOsici"nc5 lndivld113ks 
Museo Nacionl>l <le Ane. 1971. Galm. !:MUSA. 1976-[984. Tlipinqui,; C~nlm de "ne 1991-1'1'1'1. 
Si~s Gallet)'. N"""3 Y<>r', 1980. "Rclr~p<cliva 40 al'"." 1'"lxi<> I'orule, CocbaOOmb3. "abei<> 
Portal«. Cocm.bllmb:>. 

I~ .- MESA. GlIj"n¡nr 
Gu,omar ~ ,($I nació en La l'a7. rn 1%1. Estudios, Littn¡:i/Ida en Pintura. Carrera d. Artes de l~ 

Univonid.ul May<>r de S:m Andr<'s. La 1'"" .. Tall .. de R<>bm~ V"k~rc.'- Oibujo. I';nll..-a e Ilislori. dtl 
Anc, Un;vc,",ld.d ComlllultnSC do Madrid. G",hadn con Ma¡:da frcnch. 
l>rincil)~1"5 E'posicionc.~ Individ uales 
G.I.,;. Rami. norq""l. Mo""·rrey. Mi,iro. 21)00. FuOldxión SU'l. I99S. Mu .... de: Arl' 
ConlcmpOrinro do Mono"""l'. M.,ic" L 994 SalÓ!> "C<eih" Cuz",;n de Roj .. ,". Arte Unoc". 1 \)<)0 . l~, 

1'iU. c.r~ Ane l' Cullur.t. 1982 

l'r~lIli" s 
Salón "1'c<b1J DomingO Morillo" La Pn. r,i""" Pren,io de DiDujo. 19'11. Men<:ión en Pim"", 1992 
Gnon Premio 1997. 

1:;.- OV ANI>O-SANZ dc Fran~k. A¡!nrs CI:,r,1 
N""ió "" Onoro en 1920. EsIl1d,os' Art .. Plhlic., "" Sanliago de Chile. ReS1aurnción e" el 13110 r dt 
Jorge de la Ro,,,. 

Principalu Expusiciones Individual", 
l;.p.xio Portal ... "Croo .... y l 'ima". La paz.. Elolivia. 199>. 
E,!,&" io Po",I ... "Retralo' y M.rip-osaC La p"~. Bolivia, 1991-
".leri. dt Ane EMUSA. ~v .. <Ie Ci""brio~ La paz- Ilolivia. 1m 
1954-1964-1969_1915 S.IOO Pedm [)omingo M",illo, L. ""~. 19S7- 197o--I9n_197~ Irn.lll\llo Cull ..... 1 
Uol i,·i."" AIe,n"'. La PIl'. 1959-1%6-I96S C~ntro lJoIi"i;1fl(l Amcric~ ..... Lo 1'117_ 1%5 G.k..-¡;' 
lodiaq .... (kn,,,'., Suiu. 1970 Ccntro Pedag6gico Pon~k,. C"eh.bombo. 1971 Col",í. Cirta. 
Ge"ove. SU" ... 197·1 Ca", de ... Cullura ~raI\l T.nuyo. 19S7_1999, l. .. 1':>7, IRSlilUlo C"I'"",I 
IIolivi3ll0 Alemán, C"",ro Bolivi.no Ame.ka .... , Emb.o.jad3 de h.lia, G.le.l. d. El Di .. io. Casa do I~ 
Cu ltllrd. Calcrí. Akald, .. G.lerio " .,.jifia, C ... dt la Cult"rd Fr:onc""". Gale..-;" "n~, C .. I",,1o 
EMUSA, Embajada d~ "~,ico. Esp;ocio Ponal ... Atcl ... A~. 
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I'rc",;o! 
'i:l1ón "I'cdm Dom;nto M.-m,,", Lo rv_ 1960. M~nci6n Ha"""". I96S. Segunda Pr.."io; 1'166. Gran 
I'r • .",io; 1916. 0O'3n I'n:,.,'" Nacion:ol I la l",yttlori. a,tiSlin. IQ6S. I>r=in Ilnico. Oal..,.;;' "",. 
(1 1",i): 1970. P",mio Unicu. O"~ri. N.,ra: 1972. I'",m;" Fe~ni"" de PimUr.l. CIlA; 1973. Sc¡:u,l(I" 
I',em'''. S.I"'" Municipal Coch"b"mh •. 1976. P",mi" 10'1"'.;',1. Uniw,. id"d ·lú ,, ;c.' ~c Orum: 198(;. 
Galcrll Josip Bral. TilO. Yug<><l.vi.: ~ llo homenaje 3 5u cuad,o Tambor d. coca 1998. Homenaje 01 
Mtrilo CulllJf1l1. A_. Bolivi ..... Pro-AfI •. 

I(, .• I'F.REZ Aleal;;. Rk~nlu. 
Nac i60n 1'<>1o, ; en 19J9. Esludio!: A"demia do Uo ll " Arte •. 1'01osi. Arqu;leclu,a, Univer$idad 
M.ya, de San Andrés. 1 ... ~.'-

r r;oei l)ak~ EXl"'oskiones In di"idu31C'!1 
Ta,,,'nqu,,i Ccn''''' de Aroe. 1 .. I'a>. 1997. Ci.l<Tilr (MUSA. 1991 . "olirlllUm Scq""""" MC1;CO Il F. 
1990. SIllón Nacional do Panami. México D.F .. Palxio óc: Mi""ri .. Musro Nacional óc: l. Ciudad ck 
Me,ic<'. 1983. MoxiN O.F. Gak,i, Pi"edo. 19&1. Or,A W .. hing,,,n o.e 197<J. Me. ic" I).l'. Go lori .. 
U.";'I. 1978. Qui'o. Ecuador G"krf. God ibar. 1977. Chtlq"i".c~ Ilulivi •. Uni'o"idad San Fra"ti!Oo 
X~~i.:r. 19?5. Ca<> de la Mor0td3. l'<>los!' 1 'f7 '- La Pu: "Salón C«ilio (,u""in de Roj""-. 1956. 
r~mi", 

BL><'OC>.I Ai",,,, Argonlo""- <1,1'" lo< 16 r,""¡¡'I'" del C"",,,,",,, In'crn.xion"1 de A"c Sa<m (1600 
p.rti c i p~nln). 1998. Gr:m Pr<mio ~ Medall. do Oro do la acuBre l ~ me,ieana 1984·85-K9. Pr imer 
I'r~mi" y M"d,II, d. Oro do' S.lón ole l. Mu",o',. México 0.1' 198J. Primor "",,,,io Cone"r"" 
Nacional de Aruc Sacro. La Pal', 1998. M..:Ialb do Oro MI Senado Nacional p=> Artis!a do: 
R«o"""imicr"o 1111......, ...... 1. Leo 1' ... 199-1. Gran Pr<m;". [J;noaIINIlO. La P .... 1'175. La 1'a7; Salón 
"P«ho l)om;n,110 Murillo", Gmo !'Kmio. 1971 1 .. Pn:m;" Acua",la. 1970. Coch.bo"",ba. Salón "14 
dc SeJll,ombre'" 1 .. l'remio Aru,,,,I.,. 1969. !'rimer I'r<mio ~ Med.lI. de Oro de: A~u,ICC!U,", 1%8. 

17.' ROI>IUG UE"_ t:ASAS, Fl'rn:lndo. 

Nació on C<>ehabomba. Boli"ja on 1'N6. Es Doc1or en Filooofi. "" II Uni'~r$id3d Ri~ on HouSlOfl 
[""d,,, ¡Jnidus (1973), 

Elp"~id,,nl's 1 ntl i"iduales 
C~,,,,o dc Ar1e Conlcmponl"co. CO"IIO Simón 1 1'. 1;1\0 CQcI"b"mb> .. 2000. Esp:l(~, Si món L 1'''1,,"\0. 
L1 Pu. 2000. C"""ilhon ""d CO.FIII(." Galltry. flou .. "", ""cro 1999. Windy Morehcad Oalkl)'. 
Nuc.-:l Orle"",. dic;'mh", 1996, G",millioo ""d CO.ri"":lfI Galkry, llooSlon. aboil 1995. -¡"n.iIY 
Gallny. AllonlO. G""'lIil, OC!ubn: 1992. fundación Cul!ural EMUSA 1 ... Paz. Uoli~i .. Julio 1988. 
S"lón do cxpo, i c i.",c~ "GHda", AnIO,a",", Coc:h."'nnba, !J<,livi •. junio 19~K. Li!~ Lg;pl Eml"'I>r',"S. 
"Sp,cc Ind PereeJll ion", Los Ango le,. « ptiembr. 1979. Do" •• " Galler)'. H"u"on. nov iombrt 197'1, 
Heri!,,,, Oolkry. "Spxe .~d POf«I";""'" loo "ngelo. Scp!i.:mbre 1979. Harri .. (¡riffill Gallery. 
No,. VOlt Cily. OC!ubr<: 1976. Salóft Munici",,1 de Exposiciones. Cochabambo, Hol;w; .. diciembre do 

'''" ·Pub licó w.,io, on<lryO! 10ór;.OS rcl,don.oo. 0"".1 Bne. la ÓJlI;'. y l. geo,nt!da de los cU0'P"". 

IR._ 5'1'111. Ejl; 
Nació ,n "nrnj. EsIO .... "ia en 1951. r" tudios; Academia do Bollas Aro ... Ljublj'N\. CsIO'ltfliL I'ru.!_ 
j!r.Ido. Ma.!.· ... Talle,. "rSlU Ib<-c<tl"' ... Zasrro. C~ ... 

I' r;od l)ale~ EXI"'"sicionH IlIdividu"les 
S~nl" Cruz- Ilnli. i.: C."" <le la Cu llura e ICl . 1')~I,2000. Mu,eu Nacion,l "" Arte ''C""dm, 
F,,,,uchablo.~. 1000 !l Fnli val Internacional de 1 •• !rO. Ca.'" de la Culluro y Muoeo Ili"órioo. C.t..:l",1 
M Ribcr:J1tl. AlCI. 1999. Fund.x~ Suc..,. Capi,.1 Culu""l. V r"",val Ink1'rlacion:rl de la Cul,ora, 
1991. Ane R<"r\óK.-Vina del Mar. ChII~. 1997. O.lcria Ikrheim. Ciud3d rk Pan.mlo.I':m~mi. 1996, 
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Galc1ia erc,l" Goo ... l07. Lima· I'mi. 19%. G.lerla de la Fundxión II11N. 1 .. 1'<17. Bolivia. 1995. 
\1~scu N'<; ;<mal de Arto . hposicilln do t .... j.! tC'!ralu. La F'n, ])oh,,;a, 1995. Centro eultunl 
Rrcok.~a- nu<oos Aires, Arsontill' . 1 99~ . Oalerla Ucrhe im. e iu<l>d do I'"na",~. l'an"nlA. 1 'J'Y.!. M"seo 
Nacionol ele Ark. E.'po'Ii~i6n R .. rosptct;va. La paz. 1992. Im!iluto de eoopc-ración Ibcroomc:ricana. 
Madrid. Esp.fia, 1992 . G,le.,l. ,..bu la RO'.I, e n""I",. Ilé lgica. e .... M""sen...,1. full<l:>ciórt F",,,, 
MutereL Sinl Niklau. Iltl¡;ica. 
¡' rcmios 
Premio de la crit ic. a la mejor .~posició<, e~t .... nje",. V i~a de l M.r. eh i' e. 1'197. 1 Prem ie en acu'rela' 
Sal6fl Mario \ Inade V3ta G~n.. I ... ~· Boli.ia.. 1994. 1 Prtmio Cf\ Concurso Nacional de AfIChe 
e ín. mOleca Nacional. La P:u. Bohia.I994. 1 I'Yl:mio en etn\mica. Blenol d. Anu I'lhlicas., Son!3 
eru,. Bolivia. 1993. I I'n:m;u eoncur.lO N.~i"",, 1 de Aro. ho CincmalO~rico eoodor de PI" •. Santa 
Cruz. Boli'· ... 1990. 

19.- SUAZ.~ ,i.U,\R. Ma r~do 
Nació en !lol ivia en 1970. Pintor au!odidólCl'. CIIn.o de Ano de Ext.nsión d~ la Universidad Cltóli"" 
dt S.lIti~. ChiN: 

Exposiciones IndividuaiO'$ 
NmIJrale=" ,·¡,·a. Nmuml"a n",,,",. Museo NlCi onal de Arlc. L., 1" "'. Bolivi, . 2000. AI<;:O<";" de la 
,·"Ia ,. la "'H",~. Salón Gildaro Anle1.ana. CodIabamba· llolivia. Club Orum. Oruro. Bolivia. 1998. 
,1" ):,·1 .... A",í"K,·t¡ .. Y 1""mar;i<mn. C"'fPO<XioórI Cullural de las C"""" ... s..nu"to de Chile. 1'J'l1. 
Anl(rlrs y Df'It¡on;us. GaN:,{a <k l. ~·und.dón BHN. La 1'"". BoH. ia.. 1996. Em, • • 1 ci.l" )' 1" .1",,0. el 
abu"",)" J" d¡'·inidaJ. ("inrr.>me) GaN:,la d~ la Fundxión mIN ..... Pu. Bolivia. C'·AIro de Ane 
Colll~mpon\"oo, Fundación Si món L P:l1 ifto. CochAbamlm. Gal.ria EMUSA. la Paz Solivi • . 
~undxión Intí Ka)·mi. CEMEI. Onoro. escuda ~pccior de Bell .. AMe>. Üf\Iro. 19'M 1"" ilulO de 
eoop<rn<ión Ibnoornrn.a .... Cl$I de E~. La PI" Boli,". 1991 

rr~m ios y Uislincionc.' 
Mem:ión Csptc;.1 1 S.1ón Intomacional de: An. SIART 99. 1999 

20.· 7.AI'A TA, Alejand ro 
Na66 ~n N ... ,,, YOIk, EE\lU en 1%6. Naci"""hdad bohviiUl3. [,ludios: licenciado en e.1l0 Ann. 
Escuda de Arte .. Visual.s. Noc\'a y "", 

~: , pos i e¡t1n ts Ind i .. iduales 
The Well~ Galle')'. Nuc," York. ".E.\l. U .. 200 1 ·2003. La Pa~: Galeria Nom. 2000. Gale,;a CMUSA. 
LA Par, Bolivia, 1998. Fundadó" IlHN. La rAl'. 1997. Glleria Cecilia Gonzalu. lima·P.";. 1997. 
G~le'ÍJ AMe UnÍ<o. La PI]. 1994. AIN:gmt G.>lItry. Nue .... Y<rl. EEUU. 1993. 
Premios y d istincioll e!l 
~I<11Ciórt eA el Salón IntctnlIci"""t de AMe SIAII.,. ·01, I'Yl:mio en C$II«ialio:bl carboncillo. «omt~. 
sansui"a. T~r<cr CO,",UI"SO ·· R~~upernc ión <1<1 OibujoM "",vocado ror l. Fu"d.ciÓII BlIN. l. .. 1'.1. 
1997. !'rime, l'Temio en Pintura. XUV Soló<> An",,1 de Anes l'lt.licas ··Pedro 1)0111inl:0 Murillo··, La 
~ 1996. SelC'Ccion&do por el ju~ ¡mem.cional del Concuno NacÍOR/lI de An:6n;el ... onvocado 
por l. G.I~1Í. AMO Un ieo. La P01., 1995 
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-\!'I1F.:XO No 3 

Enlrevisfll .< 

1. Entrevista oon Edgar Arandia 1219/04. 

2. Entre"i$la con Mario Conde: 1419/04. 

3. Entrevista con M:trtha Cajías 15110/04. 

4. En1rt:vist8 con F abricio Lara 19/1 0/04. 

5. Entrevista con Alejandro Zap3ta 13110/04. 
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