
www.flacsoandes.edu.ec







75
P /j':'/p

GRACIAS DE WILSON

A todos los U rllgos que en distintos momentos y siwociones me han
ofreCIdo su apoyo y cariño'

Ricardo Alan, , Lupe Álvarez, Marcelo Aguirre, Lucia Andrace, Pedro

Arévalo, Pepe Avilés, Pedro Baraja, Pablo Barriga, Vinicio Bastidas, Izak

Ben Abaron. Miguel Betancourt. Roberto Bonafont. Maurlcro Bueno,

Caty Cajilerna. Pablo Cerdoso, Guillermo Castro, José Cela, Ricardo

Centeno, Ricardo Coello. Enrique Cruz, Rafael Cruz, Hernán Cueva,

Pablo Cuvi, Hermmia e Isaura Chamba, Marco Chamorro, Edgar

Chávez. Manuel y Marta Chum, Fernando Dávalos, Jorge Dávila

Vázquez, José Oávila. Ariel Dawi. Patricia Endara. Juan Diego Esparza,

Fernando Falcanl. Yvette Ferreti, Shirley Geacoman, Antonio Gómez,

Luis Guerra, Milclades Cutiérrez, Marco Herrera, Andrés Hidalgo,Jaime

del Hierro, Cristoph Hirtz, Ingnd Icaza. Eduardo Jaime. Ronald Jones.

Rody Kronfle, Ricky l.uqoe. Fernando Luna, Darwin Luzuriaga, Jorge

Marcos, Manuel MeFa,Javier Mina. David Mogollón, Geovanny Morales.

Antoruo Morales, Alexis Moreano, Manuel Morán, Marco Muñoz. Sonia

Oliveira. Carlos LUIs Ortiz, Vicente Paccha, Patricio Palomeque, David

Pérez Mc Collum, Iván Paredes, Diego Peñaherrera, Miguel Perelra,

Patricio Ponce, Francisco Punina, Keneth Ramos. Diego Ribadeneira,

Mario Rodríguez, Stéfano Rubwa, Rodrigo Salazar, Galo Alfredo Tor res,

Paquita Troya. JavierVásconez, JorgeVelarde. ÉrikaVélez, Franklin veiasco,
vvladirrur velasco. Bernardo Zamora y Fanny Zarzosa

Muy espeCIalmente o.

Gladys Álvarez, Iván Cruz, Álvaro Encalada, Inés Flores, Maria Teresa

Caroa. Madeleine Hollaender, Carmen Viteri y Danny Klein. Blasco

Peñaherrera Solá y Simón Parra Boyd.

Yo los corno/es de Siempre, que son porte de mi Vida y de mi obro.

J . Et

C,·[¡ · , ·. . .

t~0f123007

Elizabeth y Evelyn Akívar: Darwin Bonilla, Marca Campaña, Franciné

Córdoba, Jorge Jaén, Roberto Jaramillo. Frank Johnson, Edwin Liuco,

Mar¡orie Mosquera, Jimmy Mendoza, Andrés Rodríguez, Cregono

Salazar. Boris Ullaurl. David Santillán, Darp~~~:Jwó~~~¡¡"";~.a..... ....._ ..

Ortrz y Cristóbal Zapata.

r'.'T . .,éo 6"~

\ . .... . 'OT"'CA - Fl-ACSO

PEG.

1"



INDEX

9
Jimmy Mendoza

LA CÓPULA

11
Cristóbal Zapata

LA GRUTA DEL CíCLOPE

35
LAS OBRAS

133
PRONTUARIO

" ~' IlR ..,.. . .



julJunc: que bueno eres, 2006,acrílico sobre cerármc«, 35 x 20 x 20 cm. Co lección: Danny Klein



LA CÓPULA

Esperando ser asaltado por la oscura calma de la noche,

la Jovencita morena le dice: mira la m UI" 113 de la iglesia

cuando se une con los adoquines

imira esos pardos meados
'

¡No te parecen lecciones de veladuras)

Son los ángeles que bajaron a desahogarse

sobre sus paredes blancas.

Él contesta: la noche es para tocarla,

es el cuerpo que amenaza y se entrega,

aquí en sus valles nos alimentamos de sus formas

y de sus criaturas.

Se fueron los dos despacito ciudad abajo a crear la luz.

En la tambaleante soledad de la mañana

él se soba con los dedos la cuenca de sus ojos,

entre sus yemas asedadas de extraños almizcles

deja ver un cabello enredado y negro,

comienza una lenta frotacrón de aquel pelo,

se sienta en el filo de la cama, estira su mano

y abre un block de cartulinas:

empieza a desenredar la bola oscunta.

Sobre el cartón se van formando gráciles nervaduras,

se incorpora y va por el estilógrafo mont blanc:

entre la inocente urdimbre aparecen fantasmas,prostitutas,

demonios y niñas deliciosas.

El ojo comienza a sospechar:el dibuio se vuelve hondo y presumido,

son esas líneas terribles, esos frágiles eventos

los que terminan siendo tierna bisutería.

ROJOS alizarinas,azules de talo, rosa guayaba

son lastrampas y la Invitación:

herramientas usadas de manera deliciosa y delictiva,

como pidiendo venganza,como metáfora de la muerte.

JlmmyMendozo
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lA GRUTA DEL CíCLOPE
(LA FERIA Y LA FIERA Ef\1 LA
PINTURA DEWILSON PACCHA)

Con ?,lI.mtes de opcr r; h, o un pequeño bolo de lodo
suburb ano. Lo E'd V ) ,; rodar p OI C:"15 cJ:'es. los qc e se lJoen !J 5

nances le habrá n encontrado rd : '; 1 ( ~ de su carne,

PABLO PALACIO

Las fuentes/

A su manera. cada obra de ar-te mo difica los hábitos vrsuales

de una comunidad, haciendo aceptables expresione que antes de
su aparic. ón eran consideradas aberrantes. En el arte ecuatoriano

contemporáneo. la provocadora y poderosa vitalidad del trabajo
de Wilson Paccha, con su ext ravagante imaginería, su extroversión

cromática y su inccsa te interrogación del espacio ol.isuco, ha tenido
el men to de ro mper' nues ro s presupuestos perceptivos. ampliando a
su vez nuestro reper tono visual. Sin embargo, la verdad y novedad que
libera su ob ra es tan escandalosa que to davía pro duce resquemores y

ur ticarns ent re el público adocenado y bienpens ante. E:s comprensible
desde los ex tramuros, como un dinamitero o un " terr o rista del pincel"
(seg . ro su propi, expresión), Paccha deposita en el corazón de la
ciudad un cóctel explosivo, un "bolo de lodo suburbano " que envuelve
y salpica con su pr ingue él ias buenas conoencias citadmas.al tiempo que
desmantela con su círuca carcajada toda forma de corrección po lítica,
los pro tocolos ve rb ales y la etiqueta de la cultura oficu l

Ya en el 98. la critic a y ClH ado -.:1 cebar-a l.cpe Álvarez -la
primera en advert ir IJ irnpcrtanoa y Singularidad d su t rabajo - : en un
texto -iún Inédit o escnbraLa Vibro de la oiezas de vvuson. su efectividad

en el n aneJO de los recursos de I pintura para pro clamar en forma

desinmbida los contenidos que desea concretar. no descansan en
calidades esté Ica, . Su valor se aviene mejor a un cri eri o de eficiencia,

desde el cual el arte descubre y discute las complejidades del tejido

sociocultur.tl y pone el dedo en la lIag que a la mayoría estremece y

per t u-ba'",
L" genealogía de ese desparpajo temático y cromático. como

sus estrate gias corncosit rvas. ha; que rastrearlas en vanas fuentes
sincróni cas y diac 'ó nicas (las dos canteras sobre las q -c l odo ar is a

desarrol la su obra). íntlln ame. te Iigad.:sa LI cultura popular. Lascanteras
sincrónicas. inmediatas. son el entor-no barn obajero y marginal dentro

de los euales el ar t ista ha desplegado su vida y su obra, y la cultura de



masas (dibujos animados,córmcs.cinc y t elevisión),que le proporocnan
una parte de su matenal icónico: mientr-as S S fuentes histór icas o
diacrónicas qurzá debamos buscarlas en lel cultur-a carnavalesca y el
realismo grotesco,br illantemente estudiados por-Mlj3il B j tín en s libro
L(l w ltura popul r en la Ed()(J /v1edJC '1 en el Renacimenrr). E. I contexto
de FrQn~o is Rebelais. texto al que acudiremos en ari as ocasiones oara
explicar cómo Paccha reahz.i y ac tualiza e 51,] n ca me m o ria cultura l.

Para empezar;de cenamos decrr que Pace' pi. la e , primera
pe rso l iJ, bien e' sing lar o e plu 'al, esto es,por un lado cxperimer ta
con s s o bsesi ón es, sus deseos y fantasmas person. ües. y por otro
con lo demonios y t raum s e 'ectivos.Ya sea utilizando el yo o el
nosotros - entendidos como disposit ivos de enunciación- Paccha es

profundarne ole autorrefereno al. confidencial. es <11 mismo tie , po el
gran fabulador y desrnmfkador de sí mismo, y de la conciencia y el

inconscrerrte populares.

El barrio y la casal

Ciudad satéli te ,,1nor te de Q Uit o, basti ón popular con un
h istoria l violento y delictivo, caracte rizado por su d nsidad pobtacional ,
su caótica conñguraci ón uro nístrca. su estrider cia visual >' auditiva,

El Co mité del Pueblo --donde r-eside y tra baja desde los seis años- .
alimenta la mayor par te del registro figurativo de Wilson Paccha. D e
allí to rna sus modelos y per-sonajes (véase en su obr-a anterior el dy
Craw(old Crecouo. c!oucf¡o Schlffe¡ Qwshpe, Héroes de (In ele serno(Jn,
1:10 lo de la rete grande, y en su obra reciente: M C)/Igolrtu Fos¡'ion, la
curnpleañcra del polípti o Aut m.: tr too y la muchacha de /vloscoros
TUl llf lt: y Na{í fI/mu), los mter iores saturados de o rname ntos (alcoba .
salas y comedores), o las desangeladastomas del barno con sus rústicas
e inacabadas edif icaciones, y fi nalmente todos los accesorios y efectos
personales: adornos, pel ches. Juguetes, perro s. gil/enes, edredones,
revólveres, navajas y cuchillos.Promiscua e indrscrirnioadamente. f'accha
caza y recolcc ra en los bajos fondosy en la cultura e tarra para con ese
heterogéneo conjunto de mot ivos icónicos confeccio nar una suerte de

enciclop edia suburbana, o mejor una enClCLOPEd:o, pues estos í erns
suelen aparecer coru arninados por el dato sórdido, gr-otesco: la angre .
la distorsión.

No ob st nte la sordidez y crudeza de esos escenarios y
situaciones. jam ás resultan truculentos, sus t ácticas ir órucas, paródicas,

los redime de cualquier patetismo o drama ismo.A to no con su al imo

festivo, en Paccha el drama y la t ragedia (como en DispolUtado o

VlOlenera domt! I;CO) son meros sirnol eros.happemngs o pe'Íormonce<;
pintados. Por lo d m.i s, su pintura oscila entre Un.1 rn irad .i r 'alis .1

(las vistas del CI mu é del Pueblo, los ,-e 'ates. autorr etr te s, etc) y

otra nít idamente surrealista, que confiere a sus representaciones una
dimensión pesadulesca, onír ica.Así. la casa en Paccha par t icipa de ese



CSpO ClO {ellz que Bachelard atr ibuye a las imágenes de la intimidad . y
que incluye no sólo "la cas de los hom bres". sino "la casa de las cosas"
(cajones, cofres. armari os)". ropos favor-ecidos en Sil oint ra como tan
bien Ilustr an esos caprichosos veladores y cómodas con pro fusión de

cajones muchas veces vaoos (La cómoda rOJa de CU!JcruClto). y OÜ'"s
veces desbordantes de artículos varios.ent revistos por el ojo omnívoro
del voveur que mira por la cerra dura, por el ojo contumaz del Cíclope

que observa desde su gru tJ .

¡()corno<.iu rojo <le Cm ruCJIO. 2eOO. ,)leo sobre lienzo, I 15 x I 35 U'l.

Las mil y una formas del cuerpo grotesco/

Par" I.m lado. corro en la literatura de Rebelais. Sterne o Gógol.
en los cuadros de Paccha la comida. el vestido y la sexualidad. ostentan

un carácter festivo carnavalesco: por otro, su bestiario está lleno de

monstruos (E1 VampJro delMochcíngo(Q enCanoa). Idiotas (Larueda de fa
(ortuna, MongolJlO (ashJon) y payasos (Payaso gi0.enanos (La mUjer mós
per/ueñad I mundo) y gigantes (Gulliver), tullidos (Cumpfeañero solitario)
y deformes (Leponnus tremens, Lo Choflc'cnta); en su pintura el cuerpo
(como en algunos cuentos de Pablo Palacio y otros tantos de Huila
Ruales) asoma imperfecto e incompleto. y allí estr iba precisamente
su filiació n gro tesca, oues la deformidad es uno de los fundamentos

est éticos del realismo gro tesco.



A fines del siglo XVIII. el estud ioso alemán [ust s Maser
se ñalab.t cier tas par ICl 1, nd ades d esta est ética: su vocación
"q irn érica" (po r SI) tendenoa a reurur lo heterogéneo), la violación de
1,1S propo rciones naturales (su carácter- luperb óhco). y la presencia de
lo canc rturesco 11. ls[a ale, nzar prOpOrTIO es fantás icas-. Ahí está esa
m ravillo sa coleco ón de figuras de raigambre Circense pertenecientes
a la seri ' Récolds GUU1l1ess: La fI1UJ'21q e can 100en el/mm pa as, Lo rnl1JP.'
eJue come c/acJ<1nes, .l(ing,.'<.ong bloneo, Tes[ic(llin, elc. Y cabe destaca:'

especialmente ese paradigm grotesco conver tido en lei[-mot;" icómco:
los oc lopcs (Sccues 10 Express,En usea de caso y calm, anrllbQl tIlcíJope.
((dope trl ond , I,no ) , igur-a mito lógic,l que Ví or Hugo consignó como

uno de los emblemas grotescos de 1.1 a ugücdad pre-clásica.Un legado
que J comienzos del siglo XX rer uperará el expresionismo alemán.
p.uticularmente lo pmt rra de O tto Dlx y los dibujos de Georg Cro sz,
caracterizados po r su t lante satírico. o el cine de Rober't Wiene. F, W .
Murnau y Fntz Lang, con su sao de rantdsmas y vampiros Pero qu.zá
sea al realizador' nortearnenc no Tod Brow nrng,autor de Frealrs ( 1932),

cruel histo ria de esperpentos fisicos y mo rales (entr otros, la mejer
barbuda. mot ivo de una obra de Par cha) a quien debemos el reviva! y
vigencia del imaginJ io gro tesco en el arte contemporaneo. pues esa
película (e lab ón secreto de la cultura gro tesca) será definitiva en la
formaci ón de Du ne Arbus, la fo tógrafa que con sus pert ubadores

retratos de e anos, gemelos y travesus redefinirá en los 60 la noción

de lo normal '1 anorr la!.
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Las acciones del cuerpo grotesco/

Según Bajl ín: la comida. la bebida. la cópula. el embarazo. el

parto, el crecimiento, la vejez, las enfermedades y todas las necesidades

biol ógicas co nstituyen "los pri-iopales aco ntecimi entos qu e afectan

al cuer-po gro tesco", " los act os del dra ma corporal". En el teatro de

Paccha estos actos son puestos en escena reiteradam ente, consutuyen

los t em as de su obra: bastaría por ahora reco rd ar- la ser ie Vida. pasión
y rnuerte de ( apellJo ((J ROJe (1999), la ser-ie Follar () motu, Embarazo
a/len. el ciclo de los abor t os. o los auto rr etrato s del artista enfer mo

de varicela (como un car avaggesco .'l echlno maloro) que devuelven al

cuerpo a su fragilidad y mater ialidad esenciales. No olvidemos tampoco

los fluido s orgárucos que chorrean por sus telas (sangre, orina, flojo
menstrual), a veces aludidos a través de las bacmicas, que vienen a

subrayar la apertura escatol ógica de su obra, otro ingrediente de la

poética grotesca.

ENFERMEDAO f. \fl'd. AItL"ral.:lllll m~~ o menos grave de LJ valud, -flg. Altcnrcion
mú, 11 IllCIHl '\ g.mveen la ri:-'Jo!0l!¡a 01..'1 cuerpo ...... ~I.:I;l1. -ligoPaxiun u alteraci ón en JI)

moral o cvpiruual. -fig. Anonnatidnd <:11 el fimcionamiemo de una insutucion.
colcctivrdnd. etc • profesional. 1.<:1 quc e-, ¡':'Oll',,':";U,,:II"d tic undc\cnninaJl1lf iJ !t.Jj \1

Arriba panel del polip ice Manual de l oologio (rm tósticu (/\IJ[O!rerfato). 2006,
fotografid l' texto Impreso. 15 x 15 cm.

Izq: la I 11 . er lxJ:buOO. 2002.acrihco sobre papel. 30 x 20 cm.Colección del autor.



La raíz carnavalesca/

Permislvid.l d, exceso, mve rs .ó n y travesusmo, son los
elementos que constituyen y definen el Carnaval, y que irr-umpen
ostens.blcrr.ente en la obra pacchl. na. p ' 5 el Car aval. concebido
como "fiest de la altertdad gozos " - en palabras deVictor 1. Stoichna y
Anna Mari Coderch' . entraña " la .Iegria ante !;¡ cíif rencia lriunfante

(alegria ante el desorden y ante el cao . vistos com o el reverso del
orde n y del cosmos)" , Ln el delirante e hilarante uruverso de Paccha
todo está permit ido. tocio puede suceder Ya en una de sus pinturas
tempranas. Pr srón I 'oor ' preSIDi r ? ( 1995). el art is a indaga en su
ot redad. en su dualidad sexual. pin .indose como un ser- bifronte
(macho y hembra al mismo uernpo) . En la serie AUiOrreClDtD. el mismo
arti sta opera con su cuer-po una Inversión sexual pintándose como
un hermafrod ita en 1.1 scduc ora pose de una odalisca o una doncella
de Ingres; no menos andrógino es su busto ejecutado a la manera
de el a escultura gnega (HomOlc-m(lnlqw) . y esta inalmente el tríp tico
dedicado a los Trov ' $1;5. N o hay perscn: je que el ar tista no perv ier ta,
invier ta. travista. en su ánimo cama ahzante de burlar lo y rebajarlo, de
coro narlo cara I 'ego destronarlo.

PreStón r so:xc flresrón l , 1 99 ~ , .1( <'11'(0 sobre papel, 90 x 70 cm.
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Esta segur-da vida, este mundo alter nat ivo que el carnaval
instaura morne nt.i nearnente - asociado a I Idea de renovación y
rcge ieraci ón de los ciclos vitales , se construye como parodia de la
vida originaria, como un "mundo al revés", aunque actualment e su
dimen sión utó pica, el pri ncipio de alteridad social que encarnaba, haya
sido pulver izado y só lo tenga una"existen ia fo lkl óric.s". apenas perviva
bajo su "aspecto humoristico". como scñ Id Lipovetsky'

Es suma: la obra de Paccha recorre el camino que va de la
com icidad grotesca al humor pop,

El habla de la plaza/

Con frecuencia de lo que se trata en la pintura de Paccha
es de ilustrar una ocur renoa verbal. un giro escuchado al azar. El artista
trabaja a par tir de frases encontradas, de las voces de la calle: el argot
suburb ano. la música y el habla popular son algunos de los detonantes
de su obra,de alli su descaro. u Cinismo, el humor callejero ,plazuela,de
sus titulos e inscripciones te xtuales.Esta relación con el lenguaJe es otro
de los elementos que lo ligan a la cultur cómica carnavalesca. Pues, al
decir de Bajtin, a fines de la Edad Media y el Renacimiento, el carnaval
hace acopio del "vo cabulario de la plaza pública" , es en la plaza yen las
ferias donde se gesta y fect úa ia fiesta.

En carta a un amigo, el novelista ruso Nicolái Gógol escribia:
"El trazo esencial de mi talento es conferir a la vulgaridad un relieve
poderoso". una frase que resume perfectamente los propósitos
estéticos de Pacch

La paleta matinal/

A diferencia del grotesco romántico que privilegia y explora la
noche (Los ¡!1m os de lo noche de Novalis. los Noctll rnos de Hoffmann),
en el grot esco popular "pr-imaveral. matinal y auroral por excelencia"
como anota.una vez más.Bajtín- es la luz el elemento imprescindible "el
grotesco popular refleja el inst.ante en que la luz sucede a la oscuridad,
la mañana a la noche y la primavera al invierno"

Casi toda la pintura de Paccha está traspasada por una
incandescenoa solar. radiante, cenital. en la mayoría de sus cuadros
ambientados en exteriores, los cielos I cen despejados, cristalinos.
cuando no coro n dos por el sol (El (l(locoreto. Gl llrver. Embarazo ullt::n.
Es de cucr'do, glÍ), pues el art ista quiere focahzar la tragicomedia de sus
cria urasen su acoones,en sus circunstancias.sin que nada ensombrezca
la escena: o bien se hallan at ravesados por una nubosidad parcial que
coadyu a a producir la atmósfera de suspenso. la sensación de desazón
o amenaza que Invade o se cierne sobre sus personajes (Cumpleoñero
solitario: El Vor PilO del Mochóngoro en Corroo: A UlOr sPI jcio. re roto de
Cristóbal Zopora),Prnto r sensual y carnal por- excelencia. su luminosidad
y exuberancia crom ática no responde únic mente a su ext racci ón y a

su abigarrado entorno popular. sino que apela al impacto sensit ivo del

color',



1<11 e s 1<1 rdscinaClá n de Paccha P'x lo 50 1,1': qu e en va rias
O C, sie nes las a, ,-cgl.1 ?,lra aludir lo metc rvmicemente . .1 trav és de

o tro de sus elemen tos ic óruco s reo, 'T C tes : e l giruso l (La Chol'CJ enw) ,
l lor predilecta de os es eras, segun el poe u LuisAn onio de Villena

La brocha del panadero/

Pero ese brrllo de su pmtura. viene tambi én de un cier ta
memoria manual. de la brocha de pan dero (por muchos años P echa
trabajó en la panadería de su padre), q e tantas veces apl icó al pan
para barnizar-lo y preservarlo.Ya Bar thes ha localizado en la escr itura y
la cocina las fuentes hist óricas de la pintura:"A nbos orígenes e taría

relacionados con los dos gestos e 1.1 mano, que tanto I sea cerno
alisa,ahueca o desarrug :en definitiva,al dedo y a ' palma,a la uña y al
monte de Ven 5, Esta mano doble es la q u se re par te el impeno de la
pintura, pues es la mano la verdad de 1, pi tu,' ,1, y no el ojo .. _.. . Como

la brocha del pmtor sobre lo} superficie de la lela. IJ del panadero unta.
alisa. da lustre al pan horneado.

De esa ínuma relación con la com ida y la COCina cenvan
esos pintorescos sopor les empleados por el artist, a manera de ablas
de picar y mesas de cernedor (remi to . I~ colecci ón de la "F l teria
Mo nserr-Jte" en el Q uicen ro Shoppmg).
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,' mor, '110 1 oo a/. 1994, mixta soore madera. 175 x :~ 1 5 cm.

El fetiche y la sinécdoque/

Si hay una pulsión que la pintura de Paccha descarga sobre
todas las demás es la pulsión fetichista. Fetichismo supersticioso (el
Ekeko y el Ganes .deidades pro iciadoras de la suerte y la abundancia.
han Sido sujetos de su pintu a): ~ tichismo mass..mediático (jean-Claude
van Damme. Pedro Picapiedra, Bart Simpson. el magnate de Ployboy.
Hu h Hefner, o la modelo ecuato r iana Érika Vélez. son algunas de las
estre llas de su firm amento cult ral) y por supuesto fetichismo eróti co:
falos.senos.pies. tacones y vestidos de mujer.conforman las partes y los
objetos sobre los que sus cuadros llaman la atención.

Una de sus prim er-as obras. Amor. mal sacie' ( 1994). era
una especie de combine pam¡in al pie de la cual Paccha colocó cinco
pequ ñas calas dentro de las que depositó una muñeca clavada con
alfileres, una braga. un scicker de Batwoman. entre ot ros ido lillos y
trc feos de guerra.Ahora, el ciclo de pequeños cuadros que con forman
Au orre fCl CO es un mues 'afio de fetiches personales tratados como
una colección de bibelot s. En S:.J taller uno de los libros que tie ne a

mano es Exuooramo» obJec 2, publicación de laTascben que recop ila
las más disimiles y excéntncas invenciones de la civilización occidental
y or iental,

De ese acusado fetichis 10 quizá deriva el que Paccha haya
privilegiado entre todos los recur sos ret óricos el uso de la metonimia
y la Sinécdoq ue. pues SI el fetichismo parcela el cuerpo humano, aisla
y fija su atención sobr-e ciertas zonas de la anatornia y ciertas vendas
ligadas a ésta,una de lasmodalidades de la sinécdoque es precisamente
nombrar la parte por el todo. El et ichismo es al cuerpo lo que la



sinécdoque es al texto visual o escrito Así, en 7ia,es1Js los zapatos de
tacón, las uñas y labios pintados, son los por tadores del significado

"travestrsmo". o en El selenlte no torna g,nsens¿, come dulc(Jmara. ciertos

pasajesy monumentos del barr io aluden a los cuatro pun tos cardinales
del Comité del Pueblo, para expanduse cent rífugamen e hacia otros

hitos urbanos de QUI lO como el Panóptico, D icho sea entre paréntesis,
este múltiple adeuda en su contenido y composición al bello políptico

Atardecer en Guayaqllll de Jorge Velarde. con algunas sustanciales

diferenc ias: mientras el autorretr-ato de Velarde est á exento de toda

marca cultural. el de Pacchaesun cuerpo cifrado,culturalmcnte marcado

y demarcado (el corte punk, los "guantes de operar " ,y sobre su pecho

asoman dibujados un reudy-mode de D uchamp y un corazón): luego SI

en su obra Velarde aparece al mismo tiemp o atrapado y apartado en

medro de la urbe, en El se/eniro --y antes en Héroes de frn de semana
Paccha emerge como amo y señor de sus dominios, como el lunático

Rey de la Junglasuburbana.

· )



lzquerda: JorgeVeJ.,rde.AlGtd€Cer en (;j . j'ClqU'l. 1999.óleosobre teJ.1. 250 x 250cm.
(Foto Xa' er e ).Atnba: Panel central de El see 10 no lome g;1~ (ome
'~JIc", ", I'U '" 'i" ·u). 2oaS.o leo sobre I.enzo. 100 x 100 cm.

La pintura de Paccha está llena de guiños y homenajes
privados. de códigos de jerga. de mensajes en clave de tropos visuales.
En uno de los módulos que componen El selenita hay un cementerio
que simboliza el pante ón personal del artista (los panas del barrio
y del han pa caídos en combate), y sobre el cual se erigen y cruzan
los postes y cables del alumbrado púbhco que aluden a uno de esos
amigos. electro cutado cuando escapaba de un robo. Este es un nítido
ejemplo de metonimia visual. pues lo que hace el artista es tomar la

causa por el ' fecto. es decir. los postes de !cIZ por la muerte.
Aún más preponderante es el papel que desempeñan como

flj:!CIones fetichistas 105 ojos. la boca, los senos y los pies (el dedo gordo),
fragmentosdel CLIerpO J los que Paccha -como un rnaniát«;o maquillista

o pedicura ' aplica un singular y morboso ratarniento, siempre con el
objetrvo de acentuar la ambigüedad sexual de sus criaturas, o -como
en el caso de los oJos que proli feran sin cesar sobre los rostros de sus
monstruos- sus latencias metamórficas, su impulso animal de mutación
y renovación continuas.



Panel IJ ~e l-a l de EJ se1c'"iw. 100 x 100 cm

Bataille ha escrito sobre el significado profundo que la boca.
el oJo y el dedo gordo cumplen en el reino humano y animal. La boca
es el lugar donde se concentrar> best/olmen'-c "las granees ocasiones
de la vida humana" (el grito por ejemplo. tal cual lo ha visto Francis
Bacon); la seducción que prodiga el ojo, en cambio "está en el límite
del horror". pues no sólo vigila. cohibe y castiga. sino que es el órgano
ante cuya eventual pérdida experimertamos un terror ancestral (por
eso el malestar que nos produce el ojo rebanado en El perro o.1doluz).
finalmente. el dedo gordo representa -siempre según Bataille- "la parte
más humano del cuerpo humano", en tanto es el que lo diferencia del
mono antropoide, pero es también la más terrena y deforme, de ahí
que sea objeto de escarnio e irrisrón" Que nuestro artista se haya
ocupado de órganos con tan poderosa significación da cuenta de que
su pintura -que a los oJos de un espectador distraído o prejuiciado
puede pasar por una suma de trivialidades y aoefesros- se levanta
sobre una sólida plataforma mítica y antropológica.

En cuanto a los senos -remanencia edipesca del cuerpo
materno-, el talante grotesco y barroquizante de Paccha lo lleva a
distinguirlos con un peculiar grafema o marca de fábrica, al atribuirles
dos pezones, en un personal aporte a la esté t ica del [Uneo.



Retroto de Flonk johnson (detalle). óleo sobre lienzo. 140 x 170 cm

El tor o ba......oco/

Pero. lo que hemos propuesto leer desde las estrategias
paródicas del carnaval y las elaboraciones simbólicas de lo grotesco.
bien podría ser leido desde los móviles estéticos neobarrocos. Pues, esa
practica del detalle y el fragmento, del exceso (ligado a la sexualidad, a
la violencia, al cuerpo cifrado, tatuado, tuneado), de la inestabilidad y la

metamorfosis, de la serie y la repetición (la concepción serial de gran

parte de su obra Los pop¡{overs también l/aromas, Vida. pasIón y muerte
(le Coperuclta Rojo, lOS Récords GlIInness, etc. y las admirables autocitas'

que hace de sus cuadros alterando escalas, formatos y lenguajes, como
en el caso de Poyoso gil. que repone pictóncamente un performance

realizado por el artista), ligan la obra de Paccha a los principios

dominantes en la COmpOSICión y concepción de la obra neobarroca, tal

cual la han descrito Severo Sarduy y Omar Calabrese Al fin y al cabo la

célebre imagen del cieno palaciano que utilizamos al comienzo de estas
notas para alegor izar el origen, la expresión, el contenido y recepción
de la pintura de Paccha. resuena en una frase con la que Sarduy

tienta su particular definición del barroco en 1972:"nódulo geológico,

construcción móvil y fangosa, de borre", fónmula sobre la que el poeta



argentino Néstor Perlongber sugerirá el ret ruécano "neobarroc o/
neobarroso" par-a provocar- a las aeaden ias y salones riopl, t enses
"desconfiados por principio de toda tropicalidad". Retr-uécano JI q e
a su 'fez, mvo cando un viejo ( oprshcn ecuato ri ano. añadinamos ot ro:
Paccha es el 1010 coao o y txutoco quc enesbeza lo mOllodo lXljondo
j el cerro, (Y como todo toro que se precie hd cor tejado y "e a Ido
muchas vaquitas - véase PaqUlw o Garoca f¡(}ClOll n /) ,

El método figurativo /

La defo rmaci ón y desa...ticulación sisternaucas de la figur';¡
humana que Paccha llev,] a c, bo encuentra una de sus m ':; suger' rites
realizaciones en s ciclo de los abor tos (Acorto PIl omn ll l/o,Abon o en IOJO,
Aborro e~] negro y Aborro en '.erde),que parecen un re ejo caricature sco
de algunas pinturas de FI 3"C I5 Bacon donde 1;¡5 barras del fondo, y
las volum étr icas canli llas como las jaulas o cubos en Bacon -. resaltan
con su rigor geométrrco el amorfo arnasiio de los cuerp os, El drama lo
actúan no Yd Id figuras reales."de carne y hueso" del pinto r Inglés sino
unos estilizados y esquematizados morugc tes dignos de un cómic. El
antecedente de est a serie se encuentra en Cirugir¡ po/irlca y Ccsár-o
poi/rico. donde el cuerpo <le apariencia más humandoo en todo caso
animal- . es desmembrado. desollado. haciendo del gabinete po li i(Q
quirúrgico un verdadero despostadero público, una soez carnicena.

En este ciclo. una vez más. lo escabro so está en el tema
no en el tra larnicr toopues el art ista desdramatiza el hecho terri ble
y t rascendente desde una postura caródica. desde esa subjet» «íad
humorí stica y cocl, que al deor de l.ipovetsky deñne la sobre IV1d;¡cl
contemporánea' Sin embargo, en Paccha cesorarnauzar no sigruñca
banalizar, pues los hechos y objetos están siempre sometidos a
análisis e interpretación, ta mirada con la que destruye la fo rma para
luego reconstruirla es cien amen e sarc ástica y fresca (eco'), pero
corrosivamente aguda.endcrnoruadamente l úcida. e incluso traspasada
a veces de un cierto sentimiento melancó lico y metafisico. No en vano,
en las espaldas de su escultura dedicada a Borr Sirnpson transcnbe en
sobrerrelieve unas líneas del poema "Bacon" -escruo r ol' el auto r de
estas 110t3S- que la figl ra traduce literal y esc ultóri c.i rn ente:

Crucificados,
clavados con agujas hipod érmicas
yacen los cuerpos ansiosos de infiniLo

.1



8 01 S,mpson (detaue de la escottor a), 2005. masil'a e p óxrca, I IS x 60 x 70 cm.

Espacios-otros/

Aunque los espacros farT'l liares. car togr afiados, política y
geográficamente acotados. no han desaparecido de su obra. el gran
giro que opera la pintura reciente de Paccha es la invención de paisajes
extraños . "extra-terrestres", los dominios alienígenas Obsérvese el
valle encantado de Matrimonio (eltz. o el "desier to dorado" de Lamonja
dominadora.La magnifica serie de Lospecados copnoie: es paradigmática
a este nivel: la playa lunar de La pereza, esaespecie de coliseos cerrados
de La avancio y La envidia. el laberinto de La gula, el mar de nenúfares
de La vanidad, son parajes excéntricos, de una belleza onírica, irreal,
pues no se hallan simplemente desorbitados, sino que estos espoces
nutl cs son propicios a la pro liferación de las figuras de la otredad,
están saturados de elementos ext ranjeros, pletóncos de símbolos, de
desviaciones metafóricas, de animales y seres fantásticos Verdadero
bestiar io por su dimensión alegór ica y moral, Los pecados capicoles de
Paccha es el El jOldín de los de/iCJos vuelto a pintar desde la desbordante
im ginación de un pintor neo-p opo

En Paccha los recintos natales y los " foráneos" son lugares
fuera de lugar. pues no sólo que lascosasestán trastornadas,trastocadas
metafóricay espao alrnente.sino que en tanto atraen elementos diversos
e incompatibl es.fundan singulares reterotcoio«, según el célebre término
acuñado por Foucault para nombrar estos espacios diferentes y de
lo diferente. entre 'os cuales destaca las heterotop(as crónicos -ligadas
al r itual de la fiesta-ocomo "las ferias" y " los pueblos de vacaciones"
Las fer ias son "esos maravillosos emplazamientos vacíos al bord e de
las ciudades que se pueblan. una o dos veces por año, de barracas.
de tenderetes. de objetos heteróclitos. de luchadores. de mujeres
serpiente, de lecto res de la buenaventura. " (iParece una descripción
rápida de la obra de nuestro ar tista '), mientras las vacaciones "ofrecen
una desnudez pr imitiva y eterna a los habitantes de la ciudades": ese
ocio vacacional y eróti co que Paccha ha ilustrado en tantas visiones de
la playa y los bañistas (Mis rayoon. mi poJltto y va en lo playa, El recogido.
Lo panocha. CalentOl liento global. etc.).



Izquierda: LarnonJ" " l /Qrlo,O, 2006,acnllco sobre made ra. 80 x 80 cm,
Derecha: módulo de Embora.'o " ,jen, 1001, óleo sobr-e ¡¡no, 120 x 1)0 cm,

Ese carácter betero tópico de su obra, contri boye a que su
estética sea convulsiva, reactiva,pues como dice en otra par te el mismo
Foucault. mientras "las IJtopr'us co nsuel, n", "las hetero topias inquietan,

por-que minan secre tamente el lenguaje. porque impiden nombrar esto
y aquello, porque rompen los no lbres comunes o los enmarañan

porque arruinan de an ema no la sintJxis". ".
El punto de parti da e algu ' os de esos espacios-otros

(Secoesuc Ex pw,s , C -Iope rnonacnnv. las escenas de "H dragón
de Kornodo") es un óleo del período surreahsta de A ntoni T ápies,
encontrado en una revista,

Óleo de Anta ,TdP' '" (No h "n u, pcd-do establecer su titulo ru su (CCh .l) .
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Ca'(; Osello, 1998. aen' ce> sobre lie nzo, 150 x 150 elr'

El espacio plástico/

Esta sintaxis dislocada, quebrantada, enmarañada nos
introduce e. la compleja composro ón de us cuadros, particularmente
de su obra d 'lt nor; donde d la perspect iva di torsionada, ret o rcida (Lo
(J' Jr]OC II[J /1), que recuerda o er tas viñetas de los córmcs. o 105 planos

cinerru tográílcos del ve larde "negro " (uno de los pintore s ecuato r-ianos

admirados por el art rsta),se suma la rupt ura de la perspectiva lineal que
caract r izó la pintura desde el Renacrnicn o hasta comienzos d I "iglo

XX, En lugar de un pun o de ruga único, centr; 1, q e organiza b puesta

en escena, Par: a multiplica los p ntos de fug usando el recurso del

cuadro de uro 'el cuad '0 , abriendo -ent, nas, puertas y cajo nes en lo s

sitios menos esperad s. como oc ' IT e en ( cm o se Jo o El d l()ccl.

Un cuar to

siempre
puede

volverse
mAs peq eñe

dice un poema de Barr'y Gifford. Paccha sabe expandir el espacio
plasnco po rque conoce ei artificio de hace r más grande un cual lo ,



Los modelos/

¿Cuáles son los modelos art ísticos de Pacchai. ¡cuáles son
la presencias vIsibles o invisibles que abrtan su obra) Para empezar
a contestar estas inquietudes, deberíamos acudir a uno de los más

ext ravagantes obje tos realizados por el art rsta, un sillón de peluquero
revestido de ,1d m as y pinturas, cuyo t ít ulo es a su vez una pregunta.
en forma de auto-i te rr ogación: )vll o/ter-ego es knscr; chic no o e! ¡no?
A juzgar por el conjunto de su obra, no dudanamos en responder que

es más chicana que chino, al nn y al cabo el arte chicano -cxpresi ón

de la minoría mexi cana en ESl<ldos Urudos-: trabaja sobre sus usos y
hábitos culturales, sin escat imar recursos para hacer visible su Identidad
y su diferencia, como Paccha no teme elevar el volumen de los tonos
pop ulares hasta la disonancia y la cacofonía visual.

Sin embargo este sillón, por su sincretismo iconográfico, sus

coqueteos homoeróticos, y sobre todo por su acentuada apelación al
kitsch es una mezcla de Pepón Osario y Pierre et Gilles. ar tistas con
los que su obra dialoga estilísticamente en varios pasajes, Imposible no
relacionar est a silla con la célebre Instalación de Osario En Jo borben'o no
se l/oro (1 994) -obra que Paccha vio en la Bienal de La Habana-. donde
el ar tista bor icua cuestiona la representación cultural de la masculinidad

en la pobl ación hispana: en cambio con la pareja francesa com parte la
variopinta galería de personajes y su descaro sexual. Pero, mientr-as en
é!>LOSel aura de irrealid d responde a su afán por embellecerlo todo. en

Paccha surge de su voluntad iconoclasta de afeamiento, Con uno y otros
com part e su extravagancia, su gusto por lo barato y los deco rados de
plástico. en suma, to dos los disposiuvos derivados del kit sch.

D erech a: Pierre el G iles. El pequeño j ord.nero (DI(;le~) , 1994,

lzquierd a:Pepón Os or io, í:n jo barbería no se ¡lora. " ;196 ,



Sin duda, uno de los puntos de partida de su programa
arustico,est áen el pop-art con "u apropi ci ón de la cultur-a de masas y
los objetos de co sumo, que Pacch convertirá en [dolos y fetiches,Sin
embargo,mientras los ar tistas del po p en ronizaron marcas y lago ipos
del mercado, Id singularid ad de Paccha estr iba en que a pesar de hacer
sus provisiones en el mal! y el slIpemlorke(, transfo rma lo ordinario en
e ao rdinano, hace del lugar común un lugar extravagante. La serie
dedicada al Quieentro Sho ping ilustra rnagr ificamente su relaci ón critica
- en el doble sentido de cnsis y cuestionarniento - con el sistema del

mercado y del con sumo : perdidos en la t ransacción, los perso najes
deambulan como zombis por los patios del rnall, atrapados srn salida
d .nt ro de un,l es tructura que ame naza con explot ar.Adicionalmente
r'Jcch;¡ sacar ápartido de otros rasgos del pop: Id descontextualización,
la incongruenoa, la provocación. el humo r. y por supuesto los colores
psrcodéhcos.

En vanas ocasiones Paccha parece estar" tentado por
co -werurse en un virtuoso del biperrealisrno. de Jhí que reivindique

los o to rrea li stas como parte de su progenie,Vagamente, algunas de

sus tomas opacas y frías -que traducen la Imper sonalidad del barrio
reo, erdan los fríos paisajes urbanos de Richard Estes, Es comprensible,

para un vove:» como Paccha los trampantojos serán siempre objeto
de seducción,

O tras conexione relevantes, unque no reconocidas por el
ar t ista son labad r oin t¡g,parti cularmente la obra últ ima de Philip Gustan
con su tosco tratamiento de la materra pictó rica y sus estr ambót icas
figuras hechas de cabez.i s ciclópeas y seres dcsmcmb rndos.Y aún más
impor tante es el fil ór- arrat ivo del neoexpresionismo alemán y en
general de lo que en el ámbito sajón se conocró como Nc rtc tr...-e Art
(pienso sobre todo en la pintura de Robert Cole scott y Sue Cae),
donde frecuentemente las palabras coo peran en la relación de los
eventos, como ocurre en Ln mUjer barbuda, en Preltnch(Jnllenw y

LJr1c/)omlento V/P. No hay pin ura de Paccha que no cuente historias
p úblicas o pr ivadas, todos sus cuadros son máquinas fabuladoras que

ponen a trabajar su particular vocabulario simbóiico. Si en Rod:ogro(io
d " una guotrta, elaboró un divertido retablo del zafarrancho pop ulista,

en El opan ornentllo alegoriza las agon ías del artista endeudado en la

construcción de su departamento pagado a golpe de pincel, donde
la paleta se ha tra sformado en maceta que le permrte cultivar su

proyecto habrtacional
Pero, quizá el gran héroe cultural y modelo artístico

de Paccha sea el controvertido [eff Koons, de quien admira "la

g -andiosidad y lo ecuménico de su obra, el cálculo y posibilidad de
hacer la, la infr, e, ructura. , ". Sus lujuriosos chanchuos de porcelana
(jullono que blJenn eres) y su escultura de Bart Simpson son bqos del
Michael [ackson, la Panter-a Rosa o el Oso de Koons, reliquias de la
cultura de masas de fines de siglo Pero tanto como la obra de Koons,

Paccha ama su parl e exhibicionista y mundana.Animal hedóruco, esteta



a Su mane . , fascinado n el glar iour y la mo a. el cxhnnocoisrno y
dandismo estrafalano de Paccha no le rep or tan solamente m placer'
legitimo. sino que los usa estra égrcarn nll! para eali rnar ~u di ere (la

y su disidenoa del e Wbll~/¡lIle, 1.

S'guienoo I s n a co lla-; de reloj

Sue C OCoMI er pes n<kl 'n[m d~ '.n b .: i' "o/oda poI ./ hombt - snb . I.na n esade h,lIc;r, " "enrJ()S20
hombres n¡j(Q/l. 1983.mixta sobre canvas,231 x I 3 0 ' 1.

Ic Koo: s,Oso! po/lelO. 1988. 'l1dderol pala ,. mada,215 : . de: , 1I 11<l.

P ,ltp Gus on.Cooez« 1975, ' Icc , 0 )re hcnzo. •76 x 189 CI11.
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La imaginación pornográfica/

La por-nografía es otra reserva icoruca de Paccha. Para su
po lémica exposición Fol/or o monr -vcrdadera drvrsa de guerra que en
un momento de reactivación del mdigenisrno y el populisrno pr ivilegiaba
el sexo sobre oda Ideología- presentada en Q uito y Cuenca en el
2002 y 2003 rcspecuvarnente, r-ecreó foto grafías de una revista pomo
(( aré con leche y Aprendlendu del rncesuo). concibió acoplamientos
ms óh os (El recoRI o.Te voy <J come. .nrga/II o),desplazó los estereotipos

sexuales para en su lugar emplazar los tip os de su ámbito cotid iano
(1:'0. Jo de /0 ¡ero grande: Sí se puede). per- ¡rti ó la inocencia de los
muñecos infant iles (Los tres chupones de 8mble). y pintarraje ó unos
boleros cor - dibujo s !lord-core-.

Siguiendo rasmanecillas d reloj:

Foto de Oub ,A,l r1gazi~e . Julio 2OJO, dcrec :Aprend'endo de: ma', Iro (de la serie FoJ,'e: o monr),2002.
óleo sobre lienzo,60 x 70 cm,Co!cCCLOn del aoto r
Foto de Oll /> ¡\'1agazme. d.oe mbrc 200 1, derc ch :e (é con leche (de la c ric Folloro mOTI')' 2002,óleo
sob re lienzo. 50 x 60 cm, Colecoón del aUIO I~



La acci ón el da o sexual atraviesaGl SI toa 1" obra de Paccha.
sus pinturas están plagadas de órga, osgenitales,o de veladas.ingeniosas
alusio ,es como n La puchlno. término GLOe en la Jerga barnal nombra
a la vi.lva. donde ésta aparece sustiturda por una fruta segmentada
en el cuadro del fondo: el mismo a ifioo barroco de sustitución por
analogía opera en lila lo de lo etG grande. donde el pepino reemplaza
al sig ificante elidido: el falo. Distinto es el procedin ie: to desplegado
en El once reto. do ide la parnlla en la que el personaje prepara su
asado no entraña solamente una paradoja semántica, sinoque sustituye
me fóricarnente a lavagina con la que el penitente parece establecer
un secreto contado sexual. contradiciendo f1 agl-antemente y por
partida doble la condición ascética del personaje.

Hay que mirar las ilustraciones de la LisistJ'o[ de Aristófanes,
realizadas por Beardsley. para encontr-ar' n equivalente al desbocado
priapismo de Paccha. Si el Panurgo de Rabe ais proyecta evantar el
cerco de París con órganos genitales. Paccha parece llevar' J cabo esa
desquicrante empresa acota.«ío el espacio plástico con hitos fálicos
generalmente hipertrofi ados, con su procaz gama de chus fongos
voladores o carmnantes.Y es Justamente en esta cor te de sátiros donde
reposa. en germen. la dimensión satínca de su obra.

"Todos, por lo menos en sueños. han habitado el mundo
de la imaginación pomog ifka du- nte algunas horas o día o
incluso períodos más extensos. pero sólo los que residen en él
permanentemente elaboran los fetiches. los trofeos. el arte'". escribe
Susan Sontag. Desde los coníines de la oud d y la noche, desde sus
Visiones y vivencias del cuerpo, Paccha nos tr'ae sus preseas sexuales
como un manojo de ír-utas cnspadas y hectuz das. palpitantes.

La invención de un lenguaje/

¡Dónde estriba la import ancia de Paccha en el rte
ecuatoriano contemporáneo) Por lo pronto es el más imaginauvo de
los artistas que trabajan con la cultura popolar; Inventor de un lexicón
simbólico personal y dueño de un conjunto de estilemas único. con
los que ha elaborado centenares de paradojas visuales que contr-arian
y subvierten drscursivarnente el orden establecido. pues. c mo
anota Barthes a propósito de Sade: "La subversión ás profu nda
(la con racensura) no consiste forzosarnen e en decir lo que choca
a la opinión, la mor 1. la ley. la policía, sino en inventar un discurso
paradójco (puro de toda ooxo): la rr¡\¡entI'lO (y , o la provocación) es
un acto revolucionario: sólo se puede venficar en la undación de un
nuevo lenguaje'" . Por eso el verdadero agente de la cen ura no es Id

policía Sino la endoxG.es decir; lo opinión corriente:como se demostró
con motivo de la exposición Follar C> mC>(Jr en e .enc.i cuando un grupo
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de esoontáneos comisarros presionó al intcndcote para que Cierre la

ex hib ición: amenaza qu e afort .nadarnente no prospe r ó.
Adicionalm nte, Paccha, a ando como una especie de

cmr oontst ha dado vid a a una serre de caracteres, ya sea il manera

de dobles pictóricos del ar tista (Super W ilson. El C hacal), o en form a

de per so najes aleg óricos, como Travrs (inspirado en el legendarro
Tr avis Bickle de 7(¡xl DMcr), el A n;1COI'c ta, lo s Papilovc rs, o la m isma

Cape ru cna ROJd.partida de antih éroes en tanto su aspecto y sus valores

di fieren radie, Im ente del héroe t radicronal: esperpénticos.paranoicos y

alienados, posibles protot ipo s del individuo con temporáneo.

Del m ismo modo que ha explorado en soportes inéditos

(pañuelos -la bnndorw es su insignia vital y ar s tica- . baleros. huevos

de avestruz, vestidos, ¡baileJosl. e tc .), Paccha ha hecho de su cuerpo el

sign ificant e máspro t eico y ver sát il de su proyecto artistrco,empleándolo

ya com o sujeto de su obra.o como mera apoya tura visual.sometiéndolo

a infinidad de m aromas y perfo rm ances (a lo Gi lbert & George) en

su necesidad de encarnar estraté gicamente su iden tidad. dirigiendo su

cocrg.a a desvel, r Id Icci óo de roda conformación identuana norm at iva,

para en su lugar po stular una identidad plural, ab iert a, incierta.

y como muestran sus cuadernos de apuntes, sus esquemas

y dibujos prepar-atorios, todo este infierno con sus demonios

adorables. este cielo con sus dioses reos, los ha urdido lema, morosa

y calculadamente, con la devoción de un enam orado, con la pasión de

un ascsioo.

El triángulo

Piel ele navoJo,el litulo de este catálogo y de la exhibición lo ha

puesto el ar usta y po eta guayaqulleño Jimrny Mendoza, condensando

la vibración erótica y el ataque frontal a los valores consagrados por la

moral b n-gLesa y el srcru-euo qu e la obra de Paccha lleva a cabo con

las armas blancas y punzantes del arte. El Cardenal Mendoza que sabe

de bebidas propioato rias escr ib ió además el poema que inaugura esta

publicación a modo de apentivo. Consider ando que el p lat o principal

-el banquete-- corr-esponde al trabajo del artista. mi texto no es más

que una entrada hecha de bocados más o menos ligeros para ir" p icando.

y quizá sea así como haya que leerlo, picándolo distraídamente

Triangulando acciones y omitiendo distancias, desde nuestras

ciudad es hem o s urdido este proyec o amorosame nte. como una

celebración de la amistad y del ar t e, del rte de la amistad que suele

reunirnos - j oro a o 'o s descas-tado s e Indomables- en la tard e de los

Andes o en I noche tropical.

Gls¡óbol Zapata
( uencn. noviembre 1, 2007
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LAS OBRAS



Uegó un forastero pidiéndome un cuchillo para cortar unas flores .. mi esposa e hiJos

llevan muertos cinco años, el cuchillo es ahora pincel.

WP

A mis podres Servilio y Ceoié, o mis hermonos Emory, Hernó, y o lo MOi]orie , después del

Lito, mi gron hermono



Pn er autorre trato. 1994. mixta sobre lienzo. 150 x 120 cm. Colección: MariaTeresa García



Lo puchino, 1994, acnhco sobre lienzo, 200 x 170 cm Colección del autor



Peleo en rojo (Iesto, 1995. collage sobre madera, 70 x 56 cm. Co lección del autor.



Te amo de día y de noche. 1995. acuarela sobre papel. 64 x 45 en . Colecciór del autor.



Como poro tontos, 1995,óleo sobre papel. 60 x 50 cm. Colección del autor



·11

Tú, Ysin perro que te lodre, 1996, amlico sobre lienzo, 150 x 150 cm.
Colección: Blasco Peñaherrera Solá



Mi Idoho JlI>vodo, 1996.carbón sobre papel. 70 x 45 cm Colección del autor.



;_i

Hél oe o viII 'no, 1996,p umil la sob re papel,5 x 65 cm, Co lección del autor:



Viol nei(J pCICJ nuevos, 1996.accarela sobre papel. 45 x 65 cm. Co lección del autor



•/- .

. .:A

Los quince años de Coperucuo ROJo (de la serie Vida. pasión y muerTe de CoperuC/to ROJo). /997,
mixta sobre lienzo. I 12 x I J5 cm. Colección: Fran<;ois Epin.
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V,olación y embarazo de Caperucito Roja (de la sene VIda,pasIón y muerte de Caperucita Rojo) ,
1999, mixta sobre lienzo, I 12 x 135 cm. Colección: D anny Klein.



Del nc!/ o corms 1 e íllerzU. 1997. a iico sobre papel. 100 x 7Scm.Ca ección del a lla r.
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Ln pangl iOZO ¡, 1998, acohco sobre papel. 77 x 57 cm Col ección' JUd'i Car los Bermeo







Págma anterio r; El ch(jwl, ¡998, acnhc so bre papel 70 x 100 cm Colección del autor
Arriba: Tro'!l , 1998,acnlico sobre madera, 122 x 8 I x 3 cm Colección de l autor



Lo poriOcho. 1998. dC I hco sobre m dere, 122 x I x 3 cm. Colecoon del aut: r



Los paprlover<; (rle Id serie Los pnpiloveres rrJ(nbH~n Iloromos). 1998,
carbón sobre papel. 70 x 97 cm.Colecci ó del autor



FLACSO · iiblioteca'

( (JIU o sello, 1998. acnlico sobre lienzo, 150 x 150 cm. Colección del autor



Huicho '! tvlama Lucho d•. conqUisw 11, 1998,acnlico sobre lienzo. ' 50 x 150 cm.
Colecci ón; Simón Parr a Boyd.



Sers pJnglirn y un fJI1.le ro. 2e00.óleo s bre lie zo, / ·1 x 1-1 ( 'n Col coón del a te r



CJrugía poií 'co. 2 . óleo sobre lienzo. I 38 x 62 cm. Colección Danny Klein.
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Ces6reo políliCCJ, 2000,óleo sobre lienzo, 138 x 162cm Colección elel autor



Yo r; la el Shoppl g y..., 2000, óleo sobro lienzo, 170 x 140 cm. Co lección: Frutería Monserrate.



Quicentlo S/¡o/lPJr1g (de Id serie QI/Jct"ntro SilOppmg), 2000,carb ón sobr-e lienzo, 142 x 170 cm



Aborto e 1 amarillo. e') verde:en negro y ;'0 )0 . LOO+,55 x 77 cm c/u. Colccoón del autor



ó3



Moho, 2000, óleo sobre lienzo, 140 x 1'10 cm. Colecci ón Foodaci óo " I Comercio"



Gorow nocional, 200 I , óleo sobre lienzo, I 38 x 162 cm Colección del autor



ó

c,nuY ( rO"I/(ord Checaizo, 200 l. óleo sobre papel, I 3 x I 3 cm
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Claudia Shiffer Quishpe, 200 I , óleo sobre papel, I 3 x I 3 cm.



6' ,

Leponnus Tremens, 200 1, óleo sobre papel. 33 x 28 cm Colección: f:\odolfo Kronfle



CoperuClto y Borbe en el moll (de la serie Vldo, poslón y muerte de Coperucito ROJo), 2001,
mixta sobre lienzo, 142 x 170 cm. Colección: Liz Cárdenas
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"El Chacal" (panel central del pohptico Héroes de fin de semana),200 1,
acnlico sobre bandana, 50 x 50 cm.



; 1

Héroes de fm de semana, 200 I, acrílico sobre bandana, I50 x I50 cm
Colección David Pérez Mc Co llum.



Noturolezu m upr(n (Autor retrato), 200 1, acnlico sobre lienzo, 90 x 70 cm.
Colección: David Sant illán.
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Ino Jo de lo teto gronde (de la serie Follor o morir), 2002, mixta sobre lienzo, 50 x 60 cm
Colección David Pérez Mc Collum



Mis raybon, mi pollitoy yo en lo playo (de la serie Follor o mOrir).2002, óleo sobre lienzo. 60 x 70 cm
Colección: David Pérez Mc Collum.
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El recogido (de laserie Follar o monr), 2002. óleo sobre lienzo. 70 x 60 cm Colección del autor



Si PJede (de I sen c . ro If).1002.óleo obre i enz .7 x 5 -M . Col ción del Jutor.



.. -,

[J QTl1Ol ' crn/.)'¿n ([1(/(:.1, 2C02, rev ó've y d nlico sobre papel.n-edidas vanables.Colección del autor.
F<.é')'l::! Ir¡ 7003.óleo u '<;:papel T7 x ) 7 cr 1. Cohx..ción del a tOI.
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El Big Broche,. y el Guayonheim son {fijo/eros (tríptico), 2C03, óleo sobre lienzo. 100 x 3CO cm.
Colección:Museo Municipal de Guayaquil.







Página anterior' Te vaya comer mi gallito (potíotico). 2003,
óleo sobre lienzo, 152 x 152 cm. Colección: DannyKleln.

Arriba:Pitbull, 2005, mixta sobrepapel. 57 x 77 cm.Colección del autor



Elselenita no tomo ginseng,come dulcamara (polípt ico),2005, óleo sobre lienzo. 300 x 300 cm.
Colección del autor.



Arriba 'Van Damme calvo" y' 'Retrato de Susana Rivadeneira",
detalles de ¿Mi olter-ego es f<jtsch, chicono o chlno l

Derecha conjunto de laobra 2005, objeto escu'tórico. 190x I30 x 170cm.
Colección Danny Klein.
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Cuadros de laserie Piel de navajo, acnlico sobre papel. 2005,40 x 40 cm rJu
Colección del autor



AuU),yPI((J/O. 2006.acn1i re mddcrd.80 x 80 cm.Colee i ' '1: f rulCI1'd Monse:Tale.



Molnmon/o feltz.2006. acrihcosobre madera, 80 x 80 cm Colección: Frutería Monserrate .



Lo funámbulo. 2006.acn1lco sobremadera.80 x 80 cm.Colección Frutería Monsenrate.



La gula (de lasene Los pecados capitales)2006,acoüco sobre madera 110x I 10 cm.
Colección:kuten'a Monserrate.



Lo avon,:io (de Idserie Los pecudos cop,eo/es ) 2006,acn1ico sobre madera, 80 x 80 cm.
Colecci ó1: Frutena Monserrate



Lo /ujwlG (de IJ serie Lospece JÓSGJp¡¡ales) 2006,acrñ ico sobre madera,80 x 80 cm
Colecciórr Frulena Monserrate.
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La pereza (de laserie Los pecadoscoplto/es) 2006,acrílico sobre madera,80 x 80 cm.
Colección: Frutería Monsenrate.



Laenvidia (de laserie Los pecados cap/rn/es) 2006.a0111co sobre madera. 80 x 80 cm.
Colecoon: rrLlterla Monserrate.



Lavanidad (de la sene Los pecodos mfJ jtnles) 2006, acnlico sobre madera,80 x 80 cm
Colección: Frutería Monserrate
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Rerrato deFr nI: O rlSOI1, 2001-2006,óleo sobre ¡le zc. 140 x 170 m.Colecoón;Frank [ohnson
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Trovcslis (tríptico),2006, óleo sobre lienzo.70 x ISOcm Colección del autor.



H()( ' re-monlCJI: 2006.acn1ico sobre carvas,90 x 75 cm.Colección:Danny KJein.



0 1

~yccu'odón precoz. 20')6,Oleo sobre lienzo, 100x IC(\ cm Colección del autor



Manual de zoologia (antósdco (Autorretrato), pohpticc 2006, mixta sobre lienzo, ISO x ISO cm.
A laderecha detalles de laobra.Colecoón DannyKlein.
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Cump!eml ro sol/lUno,2006,óleo sobre lienzo,95 x 95 u n Colección del autor



.C5

El n oreen. 2006,óleo sobre lienzo,95 x 95 cm.Colección del autor



Auwservl(Jo (Retrato de (nstabal Zapato). díptico. 2006. óleo sobre lienzo.76 x 152 cm.
Co lecoón del autor
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Cíclope mandarina.2006,acn1ico sobre lienzo.71x 61cm.Colección del autor



b' ohorccdo, 2006, acn1lco sobre lienzo,50 x 50 cm. Colección del autor



El (]portomenlif() (tnpnco),2006, óleo sobre I;enzo, 180 x 207 Colección del autor



I (\
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MascolOs Tunlng (de la serie MascolOS Tun'ng), 2006, óleo sobre canvas.dimensiones variables.
Colección del autor



I ~



Autorretroto (polípnco). 2007. acnhco sobre lienzo. 22 x 22 cm cl.: Colección: Danny Kleln.



Prel,ncl1ar llenW. 2007.óleo sobre lino. 145 x 170 cm.Colección del autor.



l .'

U. mi nto 'VIP 2007.óleo sobre ino. 145 x 170 cm.Coleco ón del autor.



Tti;~(er /. 2007.óleo sobre lino. 145 x 145 cm. Colección del dular:
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Deswl..:codos(tríptico).2007.óleo sobre lmo, 200x 240 cm.Colección del autor.



a

GJlenrumer¡ro g!obr.J, 2007, acn1ico 50 )Ie lienzo, 22 x 22 (n~ . Colección del autor



I <¡

l\'a[iolirJa (políptico) ,2007,cJrbÓI1 sobre p~pe l , 150 x 200 cm Col ción d I au or.



KJIIg-KolIg b/(JII( O ( e 1.1 sene P,b:¡;¡dsGIII lile, ),7.007,óleosobre canvas. 9Sx 80 cm.
Colecoón Danny Klein.
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La r~' ( o» ' j() ena un poros (d 1.1sen H." orrls GUJtll1eSS).2007.
óleo sobre carwas, 75 x ';IJ m.Colccc. órv Danny Kleln.



1,

La II ~ef Ql:e cor le ooa« les (de la se-ie RécordsG ess). 2007,óleo sobr ca, vas.90 x 75 cm.
Colecoón:Danny Klein.



,,'

Lo mUjer que pi cerezas (de I.lserie RécOltls Gu nne 5).2007.óleo sobre canvas. 90 x 75 cm.
Ca!x oó n Danny Klein.



12·1

LofIl¡ljer IIlrís pe' il1erirJdelmundo (de la serieRécords Gtllnness),2007,
óleo sobre canvas,80 x 95 cm.En la pá¡;lnil derecha:detalle de 1.1obra.Coleccióo: Danny Klein
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MongciJto (17.;I1ion, 2007,pastel sobre papel 100x 70 cm. Colección del autor



I ,

Lo Choliciento,2007, pastel sobrepapel. 100 x 70 cm Colección del autor.



Elvampiro delMachóngaro en Conoo, 2007, mixtasobrepapel,70 x 100cm.Colección del autor.



12';

Es de cuerdo, gil, 2007, pastel sobre papel 100 x 70 cm. Colección del autor
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Embarazo afien (tríptico de la serie Mascotas Tuning) , 2007, óleo sobre lino, I 19 x 357 cm.

Colección del autor



y su 1': fula,"light 01rny life, fire oí rny loros.My Sin , rny soul"
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PRONTUARIO

Nací en Quito, el 18 de mayo del 72. Entre
el 90 y el 96 estudié en la Facultad de Artes Plásticas
de la Universidad Central. En el 97 seguí el curso
"Autoconciencia Creativa" dictado por Lupe Álvarez,

y en el 99 el de "Globalización y Fragmentación"
con Kevin Power (ambos organizados por el extinto

CEAC). Hasta allí llega mi vida académica. Mis
exposiciones Individuales se cuentan con los dedos
de la mano: Los papilovers también Iloromos (El Pobre
Diablo, 1998), otra en la galería Madeleine Hollaender

(200 1), Caldo de gallina (La Boca del Lobo, 2002),
Follar o morir (en el 2002 en El Container, y al año

siguiente en la Casa de la Cultura, en Cuenca). Las
dos colectivas que recuerdo con cariño son una

exposición conjunta con Roberto Jaramillo y Patricio

Ponce (La Galería, 2000), y iÉse soy yo! Autorretrato
y autorrepresentación en el arte ecuatoriano actual,
curada por Cristóbal Zapata para el Centro Cultural
Benjamín Carrión y el Salón del Pueblo (2002). He
enviado grabados, dibujos y pinturas a Lima, Bogotá,
Sao Paulo, Ámsterdam, Taipei y Vaasa (Finlandia). Me
hubiera gustado saber qué les pareció a los limeños,
a los bogotanos, a los paulistas, a los holandeses, a los

taiwaneses y a los fineses. Pero nunca supe.

En cuanto a los premios, he ganado primeros,

segundos y terceros lugares en el Salón de Julio de

Guayaquil y en el Salón de la Fundación "El Comercio"

(donde me llenaron de menciones honoríficas que

son un poco frustrantes, aunque Igual se agradecen).

Nada más.



L3 modelo Andrea Delgado luciendo un vestido de mi creación para la exposición Fashion-Art.

mentalizada por el diseñador español Manuel Femández,y realizadaen septiembre del 2005, en el

MMC. Nunca más supe de mi vestido, ¿losabrán en el MMO

(Foto: Revisto Hogar. n.494, octubre 2005).
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Postales de las exposicionesLos pap'¡overs (Qmbién lloramos (El Pobre Diablo, agosto 1998)
y de Follar o monr(ElContainer. junio 2002).
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Pasos de danza para TWlster ,.con Mal']orie Mosquera.
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Con Cristóbal Zapdtd y Jimmy Mendoza en lanocheguayaquileña (2003)
FotogralTa: Eduardo "El Chino"Jaime Colección: Rodolfo Kronlle.



PIEL DE NAVAJA
© Wdson Paccna 2007
IfWNV w l1sonpaccha.com

Edición: Cristóbal Z apata

Textos :Jimmy Mendoza y Cristóbal Zapata

Fot ografía: Christo ph H irtz. Dan do Vallejo y Frank Johnson

D iseño po rt ada:Juan D iego Esparza
Di seño y diagramación catálogo: Bernard o Zamora

Revisión de text os: Silvia Ortiz

Impresión: Mon salve Moreno

ISBN: 978-9942-01-406-1

Cuenca, noviembre. 2007

, ] 8



Con el patrocinio cultural de:

GRUPO [MrR[ StlRltl l

AMAZONAS

e.e .E.
NUCLEO DEL AZUAY

,At4.4e ~
TALLER - GALERIA

..........--.......•ecoI~~~a:~c1~de Quito

INMOBIUARIA
PROMOOO y
m ERUCOO

> co()~ ' rUYé rno qen






	01. Presentación. Index
	02. La cópula. Jimmy Mendoza



