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N° Objeto Material 
1 Helado grande Estructura, frejol pintado 

2 Mariposa Estructura, tela 

3 Cono de helado Estructura, galleta 

4 Chupetes Estructura, adhesivo reflectivo, hojas, arrocillo pintado 

5 Flores grandes Estructura, cascarilla de arroz 

6 Helados pequeños Estructura, cebada o trigo, limón, uvilla, tomate de 

árbol 

7 Galletas Estructura, galleta 

8 Faldón Césped sintético, follaje, crisantemo 

 Objeto Movimiento 
1 Mariposa Se abrirán paralelamente 

2 Chupetes Rotan 

3 Iluminación 6 Reflectores (2 frontales, 2 laterales, 2 posteriores) 

 

5.5.5.5 Morfología – Despiece 

En la morfología se destaca la inclinación del helado que resulta ser el 

elemento más destacado por presentar una situación más real. No obstante, 

le falta movimiento que sugiera la existencia de gravedad de los elementos 

que están contenidos en él. 
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Figura 80. Componentes del diseño Vida 

 
  

5.5.5.6 Construcción – Presentación 

El producto terminado realiza un cambio importante respecto de la primera 

propuesta, sobre todo, se refiere color imponente del helado. En este caso se 

ve reemplazado por un color café oscuro. El helado se torna más realista 
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debido a que adopta el color del chocolate. El chocolate es algo más 

representativo del Ecuador, que es uno de los principales productores de 

cacao y pasta de cacao del mundo. 

  
Figura 81.  Fotografías del proceso de construcción del carro alegórico Vida 

 
Ya no es la dulcería sino los helados y los confites los finalmente se muestran 

en el carro alegórico que lleva el nombre de Vida. El factor de improvisación 

resulta crucial en este carro alegórico, el artesano es quien tiene potestad de 

mejorar aquella propuesta realizada por el diseñador. 

 

Figura 82. Fotografía del carro alegórico Vida 
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5.6 Conclusión del capítulo 
 

Este capítulo es al puerto al que arriba el trabajo desarrollado. El capítulo parte 

del seguimiento realizado a un artesano constructor de carros alegóricos 

desde que prácticamente empezó la tradición. En su versión ha existido una 

renovación, siente que su trabajo está mejor complementado con los 

diseñadores. No obstante, es de los pocos artesanos que todavía hacen 

propuestas del contenido de los carros alegóricos pues la mayoría prefiere 

dejar todo en manos de los diseñadores. La encuesta realizada a diseñadores 

y artesanos apunta a que los carros conservan la identidad y la tradición de la 

Fiesta de las Frutas y de las Flores. Se realiza una clasificación partiendo de una 

interpretación convencional al producto final y se plantea que son cinco las 

categorías más destacables.  

 

A la primera se ha denominado ambateño industrioso y destaca la laboriosidad 

de los ambateños y su deseo de resurgir después del desastre natural; la 

segunda categoría se aborda la fantasía que aborda la creatividad 

desbordante de sus artistas; la tercera categoría aborda la gestualidad como 

elemento teatral que se combina con el don de gentes y la teatralidad en las 

interrelaciones sociales de los ambateños; la cuarta categoría señala el triunfo 

de la naturaleza sobre el objeto artificial; por último, la quinta categoría presenta 

a las nuevas técnicas como propuestas de ruptura con lo tradicional, en ella se 

destaca la incursión de nuevos materiales con los que se han incursionado en 

la construcción de carros alegóricos.  

 

Finalmente se aborda un elemento crucial que es el diseño de los objetos y su 

relación con la actividad artesanal. Se concluye que existe un complemento 

pues en todos los carros alegóricos se muestra una especie de evolución que 

parte desde la creación de bocetos, a veces sugeridos por los propios 

artesanos, aunque de este hecho sólo se dar fe el caso del  Artista Sr. Trajano 



 

 
247 

Flores, pero que luego sufre cambios en la propia adecuación del diseño 

tridimensional con sus partes. Finalmente, el artesano tiene potestad de 

cambiar materiales y hasta colores de los que había propuesto originalmente 

el diseñador. Los carros alegóricos que se obtienen superan estéticamente el 

trabajo del diseñador. Sin embargo, el trabajo del diseñador se torna 

fundamental en materia de planificación de aquello que se montará en el 

producto final. Él es quien provee de dimensionalidad, colorido y movimiento 

de los carros alegóricos. 
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CONCLUSIONES 
 

A modo de conclusión personal es menester partir de que no existe 

suficiente investigación en torno a la Fiesta de las Frutas y de las Flores. Existen 

miles de reportajes sobre la fiesta, sin embargo, la dimensión académica es 

algo que recién se incursiona. En varios aspectos antropológicos existen 

alunas entradas. Sin embargo, se encuentra poco material en el marco legal. 

Cabe señalar que en la Ley Orgánica de Cultura está especificado que las 

fiestas forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial y que son inapropiables 

por parte de las entidades gubernamentales. Sin embargo, se requiere un 

análisis amplio con respecto a la Fiesta de las Frutas y de las Flores debido a 

que el gobierno municipal desde sus inicios fue auspiciante y promotor de la 

fiesta, por lo tanto, su papel en la organización de la misma es protagónico, no 

sólo logístico. Ninguna de estas categorías se puede considerar pura o 

excluyente de las otras. 

 

Como señala Sennett (2009) el diseño siempre ha existido, incluso en la 

mente del propio artesano. Como un boceto que guía y permite planificar 

aquello que se está yendo a ejecutar está presente en la cabeza de un 

individuo. En el caso del diseñador de los carros alegóricos no se puede pensar 

como un diseñador gráfico o de un producto comunicacional, pero tampoco se 

lo puede encasillar dentro del diseño industrial. Parece ser que en el convergen 

diversas ramas del diseño por lo que se lo puede presentar como un diseñador 

de objetos. Los diseños por él realizados procuran conservar la memoria de la 

Fiesta de las Frutas y de las Flores, pero también es quien plantea cual artista 

propuestas novedosas sobre las categorías anteriormente enunciadas. En tal 

sentido, su contribución a la creación de los carros alegóricos resulta crucial. 

Se habla de contribución pues la última palabra y las temáticas sobre las que 

se abordarán los carros alegóricos siempre es decidida por el Consejo del 

Comité de Fiestas. De alguna manera esta actividad entra en disputa con la 

acostumbrada forma de crear carros alegóricos en las cuales únicamente los 
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artesanos decidían qué hacer. 

 

Con respecto a los símbolos y signos presentes en la Fiesta de las Frutas 

y de las Flores, se identifican al menos cinco categorías que se plantean en 

los diseños artesanales originales como en los diseños asistidos por ordenador 

actuales. El primer diseño apunta hacia la categoría denominada ambateño 

industrioso que acentúa la dedicación de los ambateños al trabajo y a la 

superación de las dificultades; la segunda categoría es sobre la fantasía como 

algo que supera la realidad; la tercera categoría aborda la teatralidad en el 

trato que tienen los ambateños que se representa en grandes gestos; la cuarta 

categoría muestra el triunfo de la naturaleza sobre las creaciones artificiales y 

tecnológicas; por último, la quinta categoría genera una ruptura con lo 

tradicional mediante la incursión y uso de nuevos materiales. 

 

Las pautas, criterios y concepciones estéticas que se advierten en los 

carros alegóricos finales de la fiesta no responden a criterios aislados sino a 

todo un colectivo dinámico. Existe mucho dinamismo en esta actividad por 

cuanto existe debate sobre los tópicos que se representarán en la Fiesta de 

las Frutas y de las Flores, no todos los bocetos propuestos por los diseñadores 

o los artesanos son aceptados en el seno del consejo. Una vez que se aceptan 

los bocetos se pasa a la etapa del diseño en el que se planifican las 

dimensiones, colores, texturas y materiales. Con los diseños disponibles se 

contratan a los artesanos para que ejecuten la obra. Los artesanos no siempre 

respetan el diseño ni el material propuesta por el diseño y, aunque se apegan a 

él en su estructura general, por lo general realizan cambios que mejoran la 

propuesta. 

El presente trabajo constituye un aporte a la comprensión antropológica 

visual de la Fiesta de las Frutas y de las Flores cuyas artesanías, discursos y 

narrativas se hallan vivas. Se aguarda que el presente trabajo anime a otros 

estudiosos visuales de la Fiesta de las Frutas y de las Flores a abrir nuevos 

caminos de investigación. 
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