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CAPÍTULO 56 

UN ACERCAMIENTO AL ARTE DEL LOWBROW EN SU 
ESTILO “BIG EYES” COMO UN MOVIMIENTO DE 

PROSUMISIÓN, BASADO EN SU FUERZA CREATIVA, 
SOCIAL Y COLECTIVA 

BRENDA VERÓNICA ARMENDÁRIZ GARDEA 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

SILVIA HUSTED RAMOS 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

1. INTRODUCCIÓN  

El siglo XXI se verá caracterizado por la consolidación de un ecosis-
tema digital y nuestro empeño en habitar en él, y por su capacidad de 
democratizar múltiples convencionalismos, en el caso que compete a 
este estudio: el mundo del arte. Al igual que con otros ámbitos la WWW 
se ha convertido en un nuevo espacio para la expresión artística popu-
lar, la creación de públicos, el consumo y mercado del arte.  

Asumimos que la prosumisión en el arte no es una actividad nueva, sin 
embargo, alojado en este espacio, el artista plástico se reconoce como 
productor y consumidor (prosumer), toda vez que el artista a través del 
tiempo se ha visto envuelto en la dinámica de la información y la co-
municación; misma que le ha permitido adoptar estilos, pertenecer a 
colectividades y adquirir prestigio a través de redes de opiniones.  

Esta comunicación examina el Lowbrow Art como una corriente artís-
tica que emerge de la cultura popular y cómo, al igual que esta, se va 
adaptando a las transformaciones del mundo debido al desarrollo tec-
nológico; así como a los cambios de comportamiento que sufren las 
personas debido a esto. 
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2. ¿QUÉ ES EL LOWBROW? 

2.1 EL LOWBROW O SURREALISMO POP 

Es un movimiento artístico contemporáneo integrado por diseñadores 
gráficos como por artistas visuales. Quienes conforman el movimiento 
se encuentran repartidos en diversas partes del mundo. Una de sus par-
ticularidades es la reproducción, difusión y comercialización de sus 
obras por internet. Esta practica de intercambio, ha contribuido a la ex-
pansión del movimiento y la diversificación de estilos. 

Según Givens, J. (2013) el arte Lowbrow es uno de los movimientos 
artísticos más distintivos y vibrantes del mundo, del cual no se ha rea-
lizado un examen exhaustivo de este estilo. A pesar del innegable éxito 
mundial del movimiento Lowbrow Art, este sigue siendo relativamente 
oscuro en el discurso académico. Este autor menciona que el arte Low-
brow es un arte figurativo ejecutado en medios tradicionales que ex-
plota las convenciones estéticas de la cultura visual popular para invo-
lucar al espectador con una narrativa o narrativa implícita. (p.vi) 

El movimiento Lowbrow acogió características tanto del Surrealismo 
como del Arte Pop. En el caso del Surrealismo, entre las principales 
similitudes más evidentes destacan las composiciones y escenas en las 
que se combinan diversos elementos que no concuerdan, y que, aun es-
tando representados en un estilo realista, sería imposible encontrar una 
escena similar en la vida real.  

Al hablar de surrealismo, Hauser (1956) menciona que “En ella reina 
lo maravilloso, lo absurdo, lo paradójico, que resulta más sorprendente 
e impresionante cuanto más realistas son los elementos del conjunto, 
cuya sumatoria es siempre de resultado fantástico. Los seres y objetos 
que la habitan son deformaciones conscientes de los naturales, al lado 
de los cuales existen sin aspiración de sustituirlos”. P. 352 
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hacia el ámbito social, donde goza de gran popularidad. Al respecto 
Muñoz (2018) comenta lo siguiente: 

“He podido comprobar que efectivamente este movimiento está ga-
nando seguidores cada día, gracias a la labor de las nuevas galerías e 
importantes museos que lo promocionan a través de eventos y ferias 
físicas y digitales. He visto evidencias claras de que se está creando un 
público aficionado al coleccionismo, gracias a la facilidad para conse-
guir reproducciones de alta calidad de estas obras, y que cada vez hay 
más conocimiento e interés por este movimiento artístico en las redes 
sociales”. (p.1). 

El movimiento artístico Lowbrow nace a partir de una mezcla de in-
fluencias con relación a la música punk, la música surf, la cultura tiki, 
los libros de cómic, el skateboard y el arte urbano. Según Muñoz 
(2018), “Los orígenes del surrealismo pop están ligados a la cultura 
pop, los cómics, la ciencia ficción, la serie B, los dibujos animados, el 
grafiti y los videojuegos y como fruto de todas estas influencias, se ha 
convertido en uno de los movimientos artísticos más ricos de las últi-
mas décadas, cruzando fronteras gracias a internet”. P.1 

Según Muñoz, E. (2018) Este movimiento artístico por su carácter po-
pular y su alejamiento de los círculos high cult, se ha caracterizado por 
poseer orígenes alejados del panorama estándar artístico y como con-
secuencia, su introducción a este mundo ha sido escaso. (p.4). Desde 
los antecedentes del Lowbrow, se puede señalar la importancia que to-
man los nuevos medios de difusión y las redes sociales en la expansión 
mundial de este movimiento de Arte. Vazquez (2019) afirma que el 
movimiento ha sido nombrado "Lowbrow", debido a la referencia di-
recta de "arte bajo", o "arte de mal gusto", que asume por su estilo gro-
tesco, irreverente y algunas veces, desagradable”.  

Se dice que los artistas del Lowbrow tenían dificultad para adaptarse en 
la sociedad y ser reconocidos como artistas, la formación empírica de 
sus exponentes los llevaba a una ambigüedad de técnicas formatos y 
estilos destacado por su influencia de la cultura callejera. El Arte Low-
brow ha sido caracterizado como experimental, subversivo, rebelde y 
radical. Robert Williams artista plástico, fue quien utilizó por primera 
vez el término Lowbrow Art en los años 70, este nombre es adoptado 



‒   ‒ 

hasta la actualidad. Inicialmente se adaptó a las formas convencionales 
de difusión, una de estas fue la revista impresa Juxtapoz, fundada por 
Robert Williams en los años 80, misma que ha evolucionado hasta con-
vertirse en una plataforma digital que hoy es el referente para públicos 
productores y al mismo tiempo coleccionistas de Arte (prosumers). 

 
Muñoz (2018), menciona que el público aficionado al coleccionismo ha 
crecido gracias a la facilidad para conseguir reproducciones de alta ca-
lidad de estas las obras, por lo que cada vez hay más conocimiento e 
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interés por seguir o adherirse a este movimiento artístico entre artistas 
plásticos incipientes y diseñadores gráficos a traves de las redes socia-
les. (P.1) 

 

 

El lowbrow en la corriente “big eyes” 

Una de las temáticas en auge que surgen del Lowbrow, son los retratos 
de niñas con ojos grandes, los cuales están compuestos por elementos 
asociados a la infancia, a lo cute y en ocasiones a lo vintage.  
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Carácterísticas de “big eyes” 

Dentro de la categoría de estilo del “Surrealismo Pop – Ojos Grandes”, 
además de las características principales más evidentes, que son los ros-
tros infantiles de niñas con ojos grandes y labios pequeños, se pueden 
identificar otras similitudes muy específicas como el uso de figuras re-
dondeadas, formas orgánicas y formas de la naturaleza como plantas y 
animales, principalmente mariposas y abejas.  

Todos estos elementos son representados a través de tonos pasteles, de-
gradados, y un tipo de línea fina. 

 
Diversos artistas del Surrealismo Pop han mencionado en entrevistas, 
sobre sus influencias y sus fuentes de inspiración. En el caso del artista 
Benjamin Lacombe, en una entrevista realizada en el 2014, reveló que 
su inspiración no surge de otros ilustradores sino de personajes como 
Pedro Almodóvar. Tim Burton y Lars von Trier. Sin embargo, reconoce 
que disfrutaba observar el trabajo del Ilustrador estadounidense Edward 
Gorey en las películas de Walt Disney. 
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Algunos de ellos, tienen influencias más hacia la cultura pop, hacia el 
arte urbano, o hacia los cuentos de hadas, lo cual permite que se generen 
nuevas categorías interesantes en cuanto al estilo.  

4. METODOLOGIA 

Esta comunicación examina el Lowbrow Art como una corriente artís-
tica que emerge de la cultura popular y cómo, al igual que esta, se va 
adaptando a las transformaciones del mundo debido al desarrollo tec-
nológico; así como a los cambios de comportamiento que sufren las 
personas debido a esto.  

4.1 OBJETIVOS 

El propósito de este estudio es identificar los períodos que se gestan a 
través del tiempo dentro del movimiento artístico denominado Low-
brow que adopta características del estilo “Big Eyes” y cómo sus acto-
res han ido modificando sus procesos de prosumisión.  

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación de posgrado, 
para lo cual se realiza una revisión documental que tiene la finalidad de 
configurar un marco histórico que delimite los diferentes períodos que 
ha vivido el movimiento, destacando la importancia de los medios de 
comunicación utilizados y los comportamientos de consumo y mercado 
que adoptan sus actores.  

Así mismo, se analiza una muestra de obras representativas de cada pe-
ríodo, para conocer cómo se configura la actual red de autores dentro 
del estilo “Big Eyes” que se desprende de esta corriente artística y su 
evolución a través de las nuevas redes de audiencias, espectadores, in-
fluencias e intercambio. Se concluye con una reflexión acerca de cómo 
el arte contemporáneo puede transformarse en una fuerza creativa, so-
cial y colectiva capaz de democratizar el mundo del arte y producir va-
lor en una era de virtualidades. 
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5. RESULTADOS 

5.1 AUTORES REPRESENTATIVOS DEL SURREALISMO POP – 

OJOS GRANDES  

‒ Margaret Keane: 34K Seguidores en Instagram  

‒ Camilla d’Erricco: 305K Seguidores en Instagram  

‒ Mab Graves 407K Seguidores en Instagram  

‒ Raúl Guerra: 67.7K Seguidores en Instagram  

‒ Nicoletta Ceccoli: 169K Seguidores en Instagram  

‒ Mark Ryden: 541K Seguidores en Instagram  

‒ Simona Candini: 38.1K Seguidores en Instagram  

‒ Amelia Inameliart: 4,293 Seguidores en Instagram  

‒ Perrilla y Cía: 4,431 Seguidores en Instagram  

‒ Nicoletta Ceccoli: 169K Seguidores en Instagram  

‒ Zelyss Art:160K Seguidores en Instagram  

‒ Rachel Favelle: 4,272 Seguidores en Instagram  

‒ Camille Pfister: 22.2K Seguidores en Instagram  

‒ Karla Pereira: 26.5K Seguidores en Instagram  

‒ Serendipity the artist: 157K Seguidores en Instagram  

‒ Jasmine Becket Griffith: 91.9K Seguidores en Instagram 

  



‒   ‒ 

TABLA 1. Histórico de autores del Lowbrow Big Eyes 
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8. FUENTES CONSULTADAS  

https://www.etsy.com/shop/inameliart  
https://www.etsy.com/shop/perrillaycia  
https://karlapereira.bigcartel.com/  
https://www.etsy.com/shop/AsterozeaStudio  
https://www.etsy.com/shop/lalasdreambox  
https://www.instagram.com/badappleartists/  
https://www.instagram.com/surrealharmonyart/  
https://www.instagram.com/beautifulbizarremagazine/  
https://www.instagram.com/juxtapozmag/  
https://www.hifructose.com  
https://www.instagram.com/penumbragallery/  
https://www.instagram.com/lowbrowpopsurrealists/  
https://www.instagram.com/coreyhelfordgallery/  
https://www.etsy.com/  
https://www.bigcartel.com/  
https://www.etsy.com/shop/mabgraves  
https://www.etsy.com/shop/SimonaCandini  
https://www.etsy.com/shop/CamillPfister  
https://www.etsy.com/shop/TheCamillaStore  
https://www.etsy.com/shop/raulguerra 
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