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Los cambios en la esfera del arte y la necesidad de una noción descoloniza-
dora del proceso artístico, configura la propuesta de acción del Colectivo 
“Cosas Finas” (CCF)1, llevando a explorar un espacio distinto, que parte 
de los conceptos imagineros e inter-sur-jetividad2 y la creación social del 
Arte como visor de las relaciones que en éste se tejen.

Los artistas dedicados al Arte Bello han patrocinado lo individual y lo 
genial –concepto venido de Europa– como episteme de relación con los 
escenarios sociales, siguiendo la ruta del modelo traído por los conquista-
dores y distinto a la creatividad existente en la colectividad.

Las sociedades americanas en su práctica cotidiana han conformado 
una forma vívida del arte. La fabricación de objetos ha estado entregada 
a la vida práctica y a la apropiación de lo estético que tiene la naturaleza, 
todo esto en una gran fusión con los procesos sociales que se dan dentro de 
un territorio. Así, las maneras de expresión que vemos están dedicadas a la 

1 Colectivo de Arte conformado por trabajadores de la imagen implicados con la Antropología, la 
Comunicación social y la Educación. Omar Eskola, Wilman Trujillo, Efrén Rojas, Inty Muenala 
y Oscar Naranjo Huera, han incursionado en diferentes espacios artísticos y sociales; disciernen 
entre la vivencia de lo popular, el conflicto con la cultura-clase dominante, los medios masivos, la 
verticalidad de unas artes con respecto a las otras, la medicina ancestral, las relaciones entre campo 
y ciudad, la historicidad oficial vs. la no escrita.

2 Concepto acuñado por Omar Eskola, que refiere interrelación psicosocial y cultural desde el Sur. 

El escenario social de las artes y el 
Colectivo “Cosas Finas”

Oscar Naranjo Huera (Oskan)*

* Artista del colectivo “Cosas Finas”, trabajador cultural del colectivo “Vientos del Sur”, maestrante 
de gestión y desarrollo social en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), ha sido docen-
te investigador de la Universidad Técnica de Cotopaxi.
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consagración de lo colectivo a través de la obra conjunta. Cuando nos refe-
rimos a las expresiones artísticas de los pueblos originarios no encontramos 
el nombre de una persona sino el nombre de comunidad. Sin embargo, 
en las clasificaciones que se le da al arte andino se le ha tratado desde una 
visión eurocentrista de las artes, dividiéndolas en menores y mayores, con-
finando muchas expresiones artísticas a lo artesanal. 

Por su parte, el Estado nacional ha dejado marcada la idea del privilegio 
a las artes oficiales y el manejo de una concepción de lo bello desde lo eu-
ropeo, por la consolidación de una elite que explota, invisibiliza, denigra, 
deslegitima el proceso social del arte latinoamericano.

La idea de ‘Arte por el Arte’ y ‘Arte bello’ como principios de la estética 
idealista (Rosental y Ludin, 2005) propuestos a lo largo de la historia por 
los discursos artísticos provenientes de la cultura occidental, en oposición 
al concepto de arte práctico-popular, muy difundido en las sociedades 
americanas, coexisten en incertidumbres como: ¿Qué se logra con lo me-
ramente bello? ¿Qué se logra con los laureles del arte oficial? El genio se 
encierra en su ego y subsume su humanidad a una alteridad focalizada, en 
primera instancia, con la escena del arte y luego con el mercado.

En el camino del CCF existían muchas discusiones y conceptos en-
contrados, más tarde se facilitarían las respuestas a las anteriores pregun-
tas mediante la interrelación en espacios teóricos como el de la Educa-
ción, la gestión de la cultura, despertando el interés y la curiosidad en su 
desarrollo. 

Buscando construir una percepción vivencial y que lleve a posiciona-
mientos ante la realidad, se configura otro tipo de ‘trabajadores de la ima-
gen’; como medio y canal de las sinergias sociales, que ve importante acudir 
a otros llamados y aprender otras actividades de gran valor simbólico, no-
comerciales. Vendrán nuevas ideas y preguntas: ¿Cómo lograr ese aspecto 
relacional con los actores sociales y comunitarios sin levantar estridencias? 
¿Cuál es la labor de la academia en el campo del Arte? ¿Qué concepto de 
arte contiene el Estado en cuanto a políticas culturales y educativas? Si bien 
los procesos artísticos son liberadores, también son fruto de las relaciones 
económicas y éstas, a su vez, son el resultante de un modelo de Estado. Es 
ahí que nos encontramos con una variedad de significados dentro las artes, 
el trabajo político y la comunicación. 
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La exclusión que genera el modelo económico, la difusión cultural, el 
currículo educativo y el arte oficial, crearon preocupación dentro del Colec-
tivo; exigiendo discutir la teoría social de las artes, el campo histórico cultu-
ral y la metodología de trabajo artístico. Estos elementos llevan a pensar en 
las intervenciones artísticas como modo de analizar nuevos parámetros de 
acción política y artística; lo cual va ir dando forma a un discurso, a modo 
de marco que sirva de interrelación con aquel otro que trabaja, sueña y vive. 
Esta metodología actualmente está en construcción, no es receta acabada y 
tiene un eje simbólico central, sinergia que mueve todo aspecto relacional: 
la cosmovisión del mundo desde lo solidario y horizontal.

El Colectivo de Arte “Cosas Finas” nace con la puesta en escena de 
“El Huevo, el tamiz y la interculturalidad” en la comunidad indígena de 
Peguche-Otavalo, durante las fiestas del Inti Raymi en junio de 2001, ex-
perimento que crea posicionamientos y curiosidad. Vendría luego “Limpia 
mediática” (2004), un ejercicio de comunicación artístico-política donde 
interviene la comunidad indígena de Peguche-Otavalo y el barrio Oriente 
Quiteño (sur de Quito), de preponderante población indígena inmigran-
te. Es un ritual de purificación de los medios en el que un yachag (sabio 
andino) despierta3 varias piedras en la cascada sagrada de la comunidad de 
Peguche. Los integrantes del CCF participan con respeto. En una fecha y 
hora establecidas y a través de un canal de televisión local se transmitió un 
video del ritual, para ser visto en los hogares de las comunidades mencio-
nadas, simultáneamente. Para ello se les entrega las piedras ‘despertadas’, 
para que sobre su televisor se ubiquen, a manera simbólica para limpiar 
el aparato y los medios y la información. Esta práctica da al Colectivo 
inquietudes en el área comunicativa, del artista y sus connotaciones en la 
era virtual.

Las dinámicas del CCF optan por acercar las relaciones de amistad y 
la ‘colaboración técnica’; colaboración que se conoce cuando se elimina la 
firma (que precede a todo trabajo artístico) y se asume la colaboración múlti-
ple, donde el Colectivo pasa a ser colaborador y la gente interactúa en corea-
lizaciones. En el plano de las experiencias prácticas y en lo teórico, se afirma 
este sentido de la igualdad, reciprocidad y complementariedad andina. Ejer-

3 Es un ritual donde se llama al espíritu de las piedras para que, con su experiencia de miles de años 
sobre la Tierra, adquieran poderes. 
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ciendo una praxis se ha llegado a crear una dinámica de lo estético-vivencial-
político. Para ello, hay un contexto socio-cultural que respalda al colectivo: 
los integrantes vienen de una extracción popular y campesina, que logra la 
facilidad de entablar amistad con los diversos, urbanos y rurales, poniendo 
de manifiesto la realidad en que se encuentra inmerso.

El encuentro de los integrantes del CCF rebasa las expectativas propias 
y se crea un discurso dialógico, puesto que cada integrante busca la idea de 
trabajo colectivo o adhesión a una forma de creación conjunta desde sus 
posibilidades y prácticas artístico-sociales. Y vendrán nuevos experimen-
tos artísticos como: “Ant y reality show” (2005), “Radio Parque” (2006), 
“Plantel Balanceado” (2008), murales comunitarios, participación en pro-
cesos sociales y culturales… 

Sincrónicamente se ha pretendido también darle una identidad a esto 
sin caer en predeterminaciones (como si fuera fácil), lo que sigue siendo 
una preocupación y que algunas veces tiene símbolos redundantes como 
la comida, lo manual y otros conceptos que ya se ha mencionado. Es así 
que la gestión artística es tratada desde el juglar, modelando y abriendo 
otras brechas, lo que exige una militancia comprometida en todo aspecto y 
critica las condiciones del artista en el escenario actual. 

El arte político y pragmático se ha inutilizado durante varios años 
cuando se academizaron las artes, delimitando una acción artística muy 
diferente a la de los primeros años de la creación del concepto. Por ello, es 
inminente la creación de un nuevo ethos artístico que conjugue la cogni-
ción del desarrollo humano y el activismo para la transformación sustan-
tiva de las sociedades. Entonces cabe la pregunta: ¿el marketing social del 
arte está desvalorizado, las prácticas sociales de nuestra escena del arte son 
muy obsoletas o las cuestiones meramente sistémicas sobrepasan la actitud 
y accionar del artista?
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