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aventurero del Coolhunter con el emprendimiento llevado 
a la naturaleza física o digital, el poder de este hábito nos 
compromete a retar cada día una nueva idea y que nuestra 
cotidianeidad se convierta en la máxima inspiración del 
contenido. Ello hace que este informe sea significativo en 
términos de aspecto sociocultural, académico y como guía 
para poner en marcha. Siendo conscientes que la práctica 
nos enseña muchas diferencias entre la búsqueda de ten-
dencias y la creación de las mismas. 
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Abstract: The present essay makes a tour of the fundamental role of a 
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Desarrollo 
En Ecuador, indígena no significa una persona nacida en 
cualquier lugar, es la persona de la América prehispana. 
El indigenismo fue uno de los pilares en el desarrollo del 
arte en Bolivia, Perú, Guatemala, México y Ecuador, pero 
en cada país se desarrolló de diferente manera. Por ejem-
plo: en México se le suele relacionar con la revolución 
mexicana con una postura política, y en Perú es parte 
del movimiento regionalista con origen en la migración 
a la capital: “Durante la primera mitad de este siglo, el 
indigenismo se impuso como el principal discurso cultu-
ral en todos aquellos países latinoamericanos donde las 
comunidades nativas forman la mayoría de la población, 
pero no comparten el poder” (Majluf, 1994, p. 611). El 
indigenismo ecuatoriano en el arte y la literatura nace 
desde principios del siglo XX, y en la política en la dé-
cada de 1940 a partir de la formación de la Federación 
Ecuatoriana de Indios (FEI) y el Instituto Indigenista 
Ecuatoriano (IIE) (Becker, 2006). Las dos organizaciones 
nacen de grupos mestizos, pero en la FEI sí se incorpora 
a un grupo pequeño de indígenas que logran que los iz-
quierdistas urbanos entiendan su realidad. El problema 
es “que los indigenistas fueron más importantes en la 
construcción de imágenes de los indios que en llevar a 
cabo políticas reales de incorporación” (Clark, 1999, p. 
115). El pensamiento central de los artistas era que “no 
querían ‘borrar’ a los indígenas, sino incorporarlos en un 
estado mestizo unitario. Este proyecto de ‘regeneración’ 
del indio no tomó en cuenta ni se basó en los intereses 
de las comunidades indígenas” (Becker, 2006, p. 137). 
Existía aquí la paradoja de que “mientras que la sociedad 
discriminaba efectivamente a los indios, en niveles más 
políticos e intelectuales, el indio era la piedra angular 
de la nación. Y así era entendido a nivel continental y 
global” (Ordóñez Charpentier, 2000, p. 47). 
El indigenismo es una mirada desde los mestizos y 
desde la ciudad; es todo lo que tiene que ver con poner 
al indígena o elementos indígenas en cualquier tipo de 
obra. Trinidad Pérez (2017) explica que “como categoría 
general el indigenismo es todo lo que es hecho sobre el 
indígena, pero no hecho por indígenas” (T. Pérez, co-
municación personal, 23 de agosto de 2017). Esta idea 
busca que el indígena sea un modelo de lo nacional 
por ser la fuente de origen de una cultura y “lo único 
que se requiere para ser indigenista es no considerarse 
indio (…) la nueva literatura se llamaba ‘indigenista y 
no indígena’” (Majluf, 1994, p. 614). También se piensa 
que esta corriente surgió a partir de “una reacción al 
academicismo predominante en los salones y escuelas 
de arte” (Greet, 2007, p. 93), en especial a la Escuela de 
Bellas Artes (1904) que fue el lugar donde muchos de los 
artistas indigenistas estudiaron. Existe una reacción de 
estos artistas contra el hispanismo, pero al mismo tiempo 
sigue siendo ajeno a ellos. “La angustia mestiza y criolla 
frente al concepto de autenticidad cultural determinará 
en gran parte el desarrollo del indigenismo” (Majluf, 
1994, p. 618). Ellos tratan de crear un arte auténtico 
tratando de diferenciarse del arte europeo. 
Los artistas generalizaron la fisionomía del indígena 
como una generalidad y no pintaron las características 
específicas de las distintas culturas indígenas. Era una 

construcción “homogeneizadora, universalista, en la 
que lo cultural es romantizado, sin matices sociales y, al 
mismo tiempo, tiende a la folclorización, pues esa es la 
huella nacional del arte, es el factor diferenciador de lo 
local frente al arte europeo” (Sandoval Vega, 2018, p. 3). 
Eran vistos como grupos con características particulares, 
pero donde todos son idénticos “y pueden ser simplifi-
cados o caricaturizados en unos pocos rasgos” (Ordóñez 
Charpentier, 2000, p. 51). En algunos casos, su identifi-
cación se encontraba a partir de la vestimenta, pero no 
por sus rasgos físicos, ya que era un indígena genérico y 
anónimo como símbolo colectivo. “El concepto mismo 
de lo indio es siempre y desde ya una categoría simbólica 
(…) una estrategia de homogeneización que facilita la 
denominación” (Majluf, 1994, p. 619).
La imagen del indígena o de elementos indígenas en el di-
seño y en un objeto de consumo exacerbó la idea genérica 
y suavizada. El campo de análisis de esta investigación 
son las portadas de los discos de música popular ecuato-
riana en la década de 1960 Se utilizó como metodología 
el Análisis de Contenido de Rose Gillian (2016) y Klaus 
Krippendorff (1980a). Las categorías gráficas encontradas 
en estos diseños tienen un paralelismo con la historia 
del arte ecuatoriano indigenista y estas son: 1) arte pre-
colombino a partir de la arqueología; 2) costumbrismo 
indígena de principios del siglo XX de los álbumes de 
los viajeros; 3) visualización del indígena como lo hacía 
Camilo Egas y otros artistas en la década de 1920; y 4) 
paisajismo rural de finales del siglo XIX, se centra en los 
Andes y en algunos casos hay elementos indígenas. El 
arte indigenista del realismo social ecuatoriano de 1940 
que pintan al indígena con la intención de denunciar su 
situación a partir de los artistas y los políticos no se ve 
en las portadas porque es una imagen muy dura y triste 
que no se utilizó en productos de consumo masivo. 
A continuación, un pequeño análisis de una portada de 
cada una de estas categorías: 

1) Precolombinismo 
El disco Raza de Bronce de los artistas Los Corazas, del 
sello discográfico Discos Granja de la fábrica IFESA con 
código 12008 de 1960 tiene cinco albazos, cuatro sanjua-
nitos, una tonada y una danza aborigen.El diseño de la 
portada tiene como técnica de representación la ilustra-
ción, su predominancia gráfica en la imagen y la sintaxis 
del título es la relación con la imagen. La intención con 
la categoría es poner en valor con la reutilización de ele-
mentos precolombinos, con el retrato de un indígena la 
idea de la imagen de Rumiñahui. Tiene una lanza detrás 
de él que cruza de forma diagonal. Está la máscara del sol 
de oro de la cultura Tolita de la Provincia de Esmeraldas 
y una vasija de barro usada como recipiente por varias 
culturas indígenas. Las formas y el fondo tienen motivos 
precolombinos. Todos estos elementos dan un sentido 
de pertenencia por el origen con los incas guerreros y 
fuertes. Aquí se ve un rostro duro y fuerte, que son parte 
del realismo social, pero no están haciendo ninguna de-
nuncia sobre la situación del indígena. El nombre de esta 
portada también está en una obra literaria de la década 
de 1920 de Alcides Arguedas que se llama Raza de Bron-
ce, y es la primera novela indigenista. En esta portada 
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se ve la imagen de Rumiñahui con una representación 
muy dura de facciones, como las obras de Luis Mideros 
(1888-1967), quien hizo una serie de muchos retratos 
de indígenas en la década de 1950. Toman a Rumiñahui 
y Atahualpa como íconos de fortaleza y adquieren esta 
fuerza expresiva de representación de los indígenas. 
También el escritor, político, diplomático y promotor 
cultural ecuatoriano Benjamín Carrión escribe un libro 
sobre Atahualpa, que habla de la identidad y el rescate 
de estos héroes indígenas. Pero, en esta portada hay una 
mezcla porque también hay una simplificación de la 
vasija y la Máscara del Sol en Oro de la Cultura Tolita. 

2) Indigenismo: dar visualización 
El disco Arpegios del alma de la discográfica Discos 
Granja de la fábrica IFESA con código 12020 editada en el 
año de 1963 tiene música grabada por Luis Aníbal Granja 
y su Orquesta. Los ritmos musicales que ellos grabaron 
aquí fueron: pasillo, albazo, chilena, sanjuanito, canción 
andina, yaraví, pasacalle y danzante. El diseño de la por-
tada tiene como técnica de representación la ilustración 
donde su predominancia gráfica es la imagen y color café. 
Por otro lado, la sintaxis del título va en relación con la 
imagen y la intención con la categoría es dar visualización 
del retrato de dos músicos indígenas, de esta manera 
tiene una identidad que puede ser diferenciada en la 
industria. Los dos están vestidos con ponchos, camisa 
blanca, pantalón blanco y sombreros que parecen ser de 
la cultura Otavalo-Imbabura. El uno toca el arpa y el otro 
la guitarra. En la esquina inferior derecha hay una vasija. 
Aquí hay una apropiación de la imagen del indígena para 
caracterizar, identificar y vender. 
Este tipo de indigenismo, más cercano a Camilo Egas, 
intenta dar visualización de la imagen del indígena, con 
lo cual tiene una identidad que puede ser diferenciada 
en la industria. También existe una apropiación de la 
imagen porque está fuera del contexto cultural para carac-
terizar, identificar y vender. Su imagen tiene un contraste 
fuerte de color con un delineado de sus formas y están 
los músicos y la vasija como elementos iconográficos de 
gráfica popular, mucho más simplificado; no se ven los 
rasgos fuertes en los indígenas, pero sí el vestuario, con 
ponchos, trenza y sombreros. En esta portada está la firma 
del artista E. Diez que fue un caricaturista en la década 
de 1920 en la revista Caricatura. 

3) Costumbrismo 
El disco de título Folklore con código 12002 de la dis-
cográfica Discos Granja y la fábrica IFESA se editó en 
el año de 1960 con la interpretación de las cantantes 
Hermanas Mendoza Suasti tenía grabados cuatro pasillos, 
cinco albazos, un yaraví y un sanjuanito. Su diseño de 
portada tiene una técnica de representación de ilustración 
con una predominancia gráfica de imagen y color negro 
con azul. La sintaxis del título tiene relación al tipo de 
música y su intención con la categoría era dar visualiza-
ción de las costumbres con el retrato de mujer indígena 
que está rodeada de muchos elementos simbólicos de 
las artes. De esta manera tiene una identidad que puede 
ser diferenciada en la industria. Los íconos encontrados 
son: la danza con la mujer bailando descalza, el teatro 

con la máscara, la música con la guitarra y la fiesta con 
las flores y la pancarta. También hay una vasija como 
símbolo indígena. Hay una utilización de la iconografía 
del folklore de las artes con elementos simplificados para 
que sean más amigables las imágenes en la industria. 
Esta portada está firmada por el artista Leonardo Tejada 
(1908-2005), quien fue parte del arte indigenista y luego 
folklorista. En sus portadas se ve la utilización de muchos 
elementos iconográficos del folklore, como las flores 
para adornar, o elementos de la danza o la música. En 
esta portada tiene varios elementos iconográficos, como 
la bandera, la mujer bailando, la guitarra y una másca-
ra de teatro. La idea de danza, música y teatro evocan 
el folklore como elementos de identidad. Tejada hizo 
estas portadas, además de portadas de libros, porque 
generalmente existían relaciones entre los artistas y los 
músicos o poetas; por ejemplo, Tejada conocía el círculo 
de artistas de Quito muy bien y era vecino del músico 
otavaleño Gonzalo Benítez (1915-2005). Ambos vivieron 
en el barrio La Floresta en Quito, donde también vivía 
Luis Aníbal Granja, y se visitaban regularmente. 
Este tipo de costumbrismo no es exactamente igual al de 
finales del siglo XIX, porque tiene que ver con enseñar las 
costumbres de distintos espacios culturales o artísticos 
y no como registro clasificatorio de los indígenas y sus 
vestimentas. “El costumbrismo (…) muestra una galería 
de personajes populares, captados en su pintoresca pre-
sencia, pero en gran medida, callados, carentes de un 
discurso propio que no narra grandes historias; retrata 
sí, caricaturiza, relieva los rasgos pintorescos de sus mo-
delos” (Ubidia, 1999, pp. 63-64). Esta es una tendencia 
artística y literaria que utiliza las costumbres típicas de 
un lugar o de un grupo social como tema principal de 
su obra. Tiene una intención de dar visualización a las 
costumbres de la música y de las fiestas, pero también 
está la utilización del folklore con elementos típicos de 
la cultura para resaltarla, para dar una identidad que 
puede ser diferenciada en la industria. 

4) Paisajismo indígena 
El disco Pentagrama de los Andes de Discos Granja e 
IFESA con código 12026 y editado en el año 1964 es del 
Dúo Benítez Valencia. Los ritmos musicales que se graba-
ron aquí son el pasillo, albazo, pasacalle, chilena, vals y 
sanjuanito. En el diseño su técnica de representación es 
la ilustración, su predominancia gráfica es la imagen y 
la sintaxis del título es su relación al tipo de música. La 
intención con la categoría era dar visualización del pai-
saje andino, donde se ven las montañas nevadas, y como 
parte del paisaje está un indígena de la cultura Natabuela 
Imbabura tocando la quena de perfil, acompañado de una 
llama que mira al frente. Hay un sentido de pertenencia y 
orgullo del lugar que les diferencia del resto del mundo, 
como las montañas de los Andes ecuatorianos. 
El paisajismo tomado desde el arte utiliza la naturaleza 
como elemento para expresarse, pero en este caso ubica 
al indígena como parte del paisaje Esta portada tiene un 
paisajismo súper estereotipado con el indígena sentado 
haciendo música y la llama junto a él. Tal como expone 
Trinidad Pérez (2017), “la forma de pintar al indígena 
en esta portada y el tipo de nube es como pintaba Egas 
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y algunos otros artistas que vienen del paisajismo de la 
década de 1920” (T. Pérez, comunicación personal, 23 
de agosto de 2017). 
En conclusión, muchas de estas gráficas utilizan ele-
mentos indígenas porque son los más reconocibles e 
identificables para el mundo como ecuatoriano, aunque 
la mayor parte de estos músicos eran mestizos, al igual 
que la música. Esto significa que estas imágenes no son 
el reflejo de quienes pertenecen a la industria. En estas 
portadas la gráfica está bajo una mirada de otro que no 
tiene relación con el mestizo. En las portadas con elemen-
tos indígenas se encontró que su mayor intención era dar 
visualización a las culturas indígenas, pero muchas son 
imágenes del indígena genérico, cuya cultura se puede 
reconocer a partir de su vestimenta. Las culturas más 
representadas en estas portadas son de los indígenas del 
norte del país, y esto se da porque ellos han sido buenos 
comerciantes, porque su cultura se ha movido interna-
cionalmente y porque varios personajes de esta industria 
provienen de ciudades del norte. En estas portadas hay 
también un sentido de pertenencia por el origen, pero 
también una utilización del folklore indígena como ele-
mento identitario. Todo esto se da porque en la década 
de 1960 el indigenismo se ha oficializado al extremo. 
Tal como lo relata Trinidad Pérez (2017): “Guayasamín 
llega a ser presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
por breve tiempo, pero él en realidad domina la Casa de 
la Cultura por mucho tiempo” (T. Pérez, comunicación 
personal, 23 de agosto de 2017). En esta época se da una 
efervescencia política de izquierda que buscaba que se 
mantuviera la representación del indígena. Se discutía 
la reforma agraria, que era una forma de apoyo a la gente 
del pueblo y a los indígenas. Por esta razón, esto se ve 
reflejado en el diseño de estas portadas. 
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