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CULTURA
El término cultura tiende a variar 
su significado según la ciencia en 
la cual es empleada, la misma que 
fue adoptado por la antropología y 
la sociología. En un principio se le 
asociaba con el cultivo de la tierra, 
con el tiempo su significado cambio 
por el progreso intelectual de cada 
persona, hasta que en los recientes 
años se la hace referencia con el 
progreso intelectual del ser huma-
no, la colectividad, y la humanidad 
en general.
El poeta T.S. Eliot da otro punto de 
vista: “Cultura es lo que crece, lo 
que está vivo”, dando a entender 
que son las creencias de cada per-
sona las cuales han ido pasando de 
generación en generación y por lo 
que se mantienen vivas con el pasar 
del tiempo.

Identidad Cultural

Conlleva una serie de costumbres, 
tradiciones y valores que dan forma 
a la idiosincrasia de una comunidad 
específica o de un grupo determi-
nado de personas, permitiendo que 
cada una de ellas se relacione con 
otras y formen un sentido de per-
tenecia, el cual, es un factor funda-
mental para preservar las peculiari-
dades de cada sociedad o nación.

La cultura termina siendo como 
su huella dactilar diferenciando a 
cada uno de los grupos humanos 
que existen y por más próximos, si-
milares o parecidos que parezcan 
no van a ser idénticos el uno con el 
otro, es decir, que no constan dos 
grupos humanos que tengan la mis-
ma cultura.
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Cultura Andina
Cultura Gráfica Ancestral

Nombre proveniente de la cordillera que atraviesa América del Sur “Andes”, la cultura andina cuenta 
con una estrecha relación con la naturaleza y la cultura provenientes de las civilizaciones precolom-
binas. Relacionándose ampliamente con los Andes formaron una civilización completa la cual cuenta 
con un vasto conocimiento en diferentes ramas como es el cultivo, el ganado, al igual que en la astro-
nomía, la medicina, etc. también sus creencias, valores, tradiciones la vuelven rica en sabiduría para 
el resto del mundo.

Es la representación de la cultura en 
una forma visual, siendo principalmen-
te relacionada con el arte; desde la an-
tigüedad las personas han plasmado en 
forma de dibujos o ilustraciones todo 
lo relacionado con su cultura creando 
una comunicación a través de los grá-
ficos que iban elaborando para que de 
esta forma las futuras generaciones 
fueran aprendiendo e incroporando 
los conocimientos que se iban adqui-
riendo con el pasar del tiempo.

Identidad Andina

La identidad andina se refiere a los principios de reciprocidad (solidaridad 
que ejemplifica la pamba mesa, la minga y el prestamazos), de complemen-
tariedad (o dualidad, como la del cuerpo unido al alma, el varón a la mujer, 
el individuo a su comunidad) y de correspondencia (del todo con las par-
tes) y aquellos principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay, del conocimien-
to (sabiduría) sin el cual no hay vida, 
la tierra (Pachamama) como madre 
de todos, la vida considerada sana y 
colectiva (no solo la preocupación 
individual de las enfermedades) y el 
sueño que todos tenemos de alcan-
zar una sociedad de justicia y liber-
tad (el telegrafo, 2013).
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Patrimonio Cultural

Corresponde al conjunto de bienes 
tangibles e intangibles que forman 
parte de la herencia de un grupo 
humano, los cuales, refuerzan emo-
cionalmente un sentimiento de co-
munidad o de identidad propia.
Es la herencia que ha trascendi-
do de generación en generación, la 
cual, forma parte de la historia de 
cada persona, así como de la iden-
tidad del lugar del cual provienen, 
representa la historia, cultura, tra-
diciones, y como se vivía en épocas 
anteriores. Contemplando los an-
teriores puntos su valor va más allá 
de lo estético o lo antiguo, ya que 
adquiere un carácter histórico y ar-
tístico no puede ser remplazado.



Diseño e 
Influencia Andina

Capítulo 2
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Diseño Gráfico

Es polisémico, cuenta con más de un significado dependiendo al tema al 
cual se esté relacionando, por ello se ha llegado a la conclusión de deter-
minarlo como el acto de crear algún material, concreto, bidimensional o 
tridimensional así como a la estructuración de un espacio, de una imagen, 
un objeto ya sea este intangible o virtual (Sánchez Ramos, 2016).

DISEÑO

Al igual que varias otras carreras 
que existen en el medio actual, el 
diseño gráfico es una disciplina la 
cual funciona de manera autóno-
ma, se encarga de dar a conocer y 
publicar una gran variedad de pro-
ductos, servicios y marcas a nivel 
local, nacional o internacional. En el 
diseño gráfico se comunica de una 
manera netamente visual desarro-

llando manifestaciones o mensajes 
gráficos, llegando a tener una gran 
acogida por la expansión de todo 
tipo de mensajes visuales, a través 
de los diferentes medios con los 
cuales se cuentan en la actualidad 
(esneca, 2019).
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ENTREVISTA

¿Cómo se puede reconocer la 
simbología característica que re-
presentan a las comunidades de 
los Andes? 
Se les reconoce por la técnica que 
se le llama negativo que consiste en 
hacer dibujos usando lo que es el 
color rojo y negro que realiza una 
especie de contraste entre el uno y 
lo otro. 
Hay una cerámica que es muy simi-
lar a la Caranqui, pero esa se llama 
cosanga y es del oriente, es lo que 
más comúnmente se encuentra.

En la parte gráfica y visual de las 
culturas andinas, ¿Ellos usaban 
alguna figura básica al momento 
de la elaboración de su represen-
tación gráfica?
Claro, ellos usaban lo que se ve bas-
tante que son las mallas que es una 
especie de cuadrícula si no que se 
hacía formando diamantes, es como 
una diamantina. También se ve entre 
lo más común, animalitos por ejem-
plo como el sapo, las serpientes, las 
aves también son los más comunes 
en la iconografía Caranqui. 

¿Cuáles eran los principales ras-
gos que utilizaban eran en forma 
de alguna figura específica?
En forma de espiral, se encuentra 
en forma de espiral y en forma de 
triángulos. Es un símbolo bastante 
común que viene desde la cultura 
Valdivia, ya que en la cultura Valdi-
via hay unas especies de piedras de 
moler que tienen forma de mono y 
ahí ya se le ve la cola del animalito, 
se le ve la espiral, le iban adaptando 
a sus diseños. De parte de las plan-
tas también se veía bastante lo que 
es la espiral en los diseños que rea-
lizaban.

Es una araña y es curioso porque en el idioma tsáchila dicen 
que la palabra cara significa araña, los famosos caras que 
constan en los libros de historia por ejemplo, entonces este 
sería digamos el emblema, nuestra bandera nacional de esa 
época podría ser.

Ing. Byron Carranco
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¿Cuáles eran las principales plantas que más utilizaban al momento 
de ilustrar o representar gráficamente? 
Las más conocidas, la verdad son las enredaderas como el zambo esas son 
las que más se han visto, realmente es un motivo fitomorfo digamos de 
plantas, pero es un poco difícil identificarle exactamente de qué planta es, 
pero más o menos se parece a la del calabazo a esos churitos de las enre-
daderas, tienen un churito con el que se van aferrando al árbol entonces 
se ve bastante lo que son esos motivos. También las flores se ven tipo flo-
ral, las flores de 4, 5, 6, 8 pétalos.

¿Por lo general dónde era más 
visto que representaban estas 
ilustraciones o gráficos? 
En todos los materiales, en la texti-
lería, se ve también, en la cerámica, 
en las piedras, en lo que es la meta-
lurgia también se le ve. Se ve que es 
el mismo diseño, pero aplicado a di-
ferentes materiales.

Pero entre todas las opciones 
comentadas ¿Cuál era la que pre-
dominaba?
El material que más se usaba o que 
más ha llegado a nuestro tiempo 
es la cerámica, es el más duradero, 
luego le sigue la piedra, luego segu-
ramente también hubo en lo que es 
los textiles, en las canastas también, 
pero como son materiales que se 
desasen con el medio ambiente en-
tonces lo que más nos ha llegado es 
la cerámica, es lo que más se ve.
La mayoría de las piezas las tienen 
colecciones privadas, algunas la 
gente las donó al Banco Central, 
pero bastante gente, en cambio, las 
conserva en las casas o también las 
va vendiendo o se le va rompiendo y 
al romperse se va perdiendo la ico-
nografía, yo creo que lo correcto se-
ría que a las personas que encuen-
tran o tienen alguna de estas piezas 
tengan una forma en la que puedan 
donarle al gobierno. Lo que la gente 
está utilizando es el método de do-
nar a lo que se llama museos comu-
nitarios, entonces la comunidad es 
la que forma su propio museo que 
me parece correcto.

Se puede ver un poco lo que es la matemática relacionada 
con el diseño y la geometría porque a veces muchos inves-
tigadores dicen que son simples decoraciones, pero desde el 
punto de vista de la ingeniería se ve que hay matemática y 
hay geometría, entonces se ve que es una ciencia y que es una 
civilización que tiene su propio conocimiento.
Los diseños son del pueblo Bora Bora, pero se repiten en la 
mayoría de pueblos que diseñan cestos, que trabajan la totora.
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¿Cuáles eran los animales más 
característicos de la cultura 
andina?
Los animalitos más característicos 
es la serpiente, los monos, los pája-
ros, también el ser humano es parte 
de la iconografía que se ve, lo que 
es el agua se ve también las cuadrí-
culas. Algunos investigadores pen-
samos que las cuadrículas vienen 
de los diseños textiles de las fajas, 
porque en las fajas se pueden hacer 
contando los diseños, se va contan-
do los hilos y según eso se va for-
mando la figurita, pero las fajas no 
llegaron muchas hasta el presente 
como en el Perú que es desierto que 
si se han conservado fajas de hace 
500 años. En nuestro medio lo más 
que tenemos es fajas de 80, 70 años

La química se usaba para cambiar los colores, en el círculo 
cromático nos indica como hacían para sacar esas tonalida-
des por ejemplo, de la cochinilla sale un color rojo, pero si le 
pones una gota de limón se va aclarando, si le echas bicar-
bonato va cambiando el color en sus diferentes variedades 
según la química del animalito.
De esta forma podían obtener la diferente cromática que 
utilizaban, entonces los colores vivos son los que reflejan la 
vitalidad de la planta o del animal.

¿En los animales qué rasgos 
eran los más característicos que         
representaban en las ilustracio-
nes?
En los animales lo que más se ve son 
la aves por ejemplo la palabra tum-
babiro dicen que significa biro es la-
guna y tumba es el nombre de el ave 
entonces en los nombres tenemos 
lo que es la fauna. Aquí antiguamen-
te se hablaba el idioma caranqui 
que es una mezcla del tsáchila con 
quichua, entonces bastantes luga-
res de la provincia tiene nombres 
con idioma Caranqui. También en-
tre los animales está el churo, se ve 
bastante unos silbatos con forma 
de churos.

Lo que vemos son esas figuras que se forman al moverse el 
agua, se forman unas espirales, se lo puede ver en la cerámica 
en los platos pasto, de caranqui. Representaban el fluir del 
agua, el movimiento, el fuego, el viento, la tierra.
Los cuatro elementos tienen una densidad entonces por 
ejemplo el viento es lo más liviano luego le sigue el agua, el 
fuego y lo más pesado sería la tierra, la cual se la iba ilustran-
do generalmente en la cerámica.
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¿Cuáles eran los personajes principales que gene-
ralmente ellos utilizaban para representar?
Los personajes que se les ve por ejemplo son los pes-
cadores, los cazadores, a las parteras, los sanadores y 
al pueblo mientras está sembrando. Se les ve a todos 
como una comunidad, siempre ha habido esa idea de 
comunidad de hoy por mí, mañana por ti; por eso es la 
minga convirtiéndose en un acto de apoyo entre todos.
Ellos representaban el buen y mal tiempo, se ha visto 
representaciones de personas en donde se les ve las 
costillas o también se representaba a abuelitos que es-
tán llegando al final de la vida, entonces había repre-
sentaciones desde el niño hasta los abuelos todas las 
etapas de la vida.

En la representación de las personas, ¿Cuáles eran 
los rasgos fundamentales que se veían en la 
ilustración?
Lo que se ve bastante es la representación de los som-
breros, las manillas entonces según la vestimenta se 
sabía si era soltera, cazada o se trataba de una perso-
na importante o alguien común del pueblo. Se ven los 
adornos, los aretes se ven unas piezas de oro que se 
ponían en los brazos, la nariz, las orejas, por ello, es 
bastante clara la representación. Se le distingue si es 
hombre o mujer por los atributos, de esta forma, ya se 
sabía si se trataba de una señora, niño, adulto, si había 
una expresión gráfica.
Se representan a las personas con las herramientas 
que utilizaban los que iban a pescar se les representa 
con una vara y al final una red, a los cazadores se les ve 
con la lanza. 
Existen símbolos que no se sabe exactamente el signi-
ficado, pero se están estudiando, al igual que se los va 
relacionando o asociando a los objetos donde se ha en-
contrado el diseño se le va armando un contexto.

Personaje Caranqui
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¿Cuáles eran las formas visuales con las que se re-
presentaba la geografía en la que se encontraban?
Para la representación de las montañas se dibujaban 
unos triángulos al igual que en el caso de los volcanes, 
en las vasijas alrededor se ven unos triángulos repre-
sentando lo que es el valle era una especie de maqueta, 
en forma de copa entonces dentro de la copa la llena-
ban y se ve lo que es los lagos y lagunas representados 
en las copas y a un lado se ve parado un mono o un ave. 
Las épocas del año eran representadas por tiempos, 
ellos median el tiempo de acuerdo al calendario agrí-
cola, de acuerdo a la naturaleza, a las plantas, entonces 
según los animalitos o plantas que salían por tempora-
das ellos se iban ubicando como por ejemplo el tiempo 
de choclos, tiempo de catzos, etc. para ellos el año es 
una forma circular como un ciclo, el cual es algo que se 
va repitiendo.

¿La forma o el tamaño de la espiral tenían algún 
significado?
En los petroglifos la profundidad del grabado era más o 
menos del ancho un dedo, muchas de las medidas eran 
de acuerdo al cuerpo de las personas siendo medidas 
antropométricas.

Aquí podemos ver unos pe-
troglifos donde se ven unas 
espirales que representan 
el agua mientras cae por la 
cascada, es una forma que se 
repite bastante en la natura-
leza la espiral por lo que era 
muy representada.

¿De dónde proviene la terminología de nombrar a 
la geografía que tiene a su alrededor? 
Según las características que tenían las montañas o 
los ríos le iban nombrando, por ejemplo si un río esta-
ba con un caudal muy alto o cargado de energía decían 
que era un río bravo entonces un río bravo era un río 
macho, en cambio, si el río era tranquilo con las aguas 
suaves decían que era un río hembra, es decir mama. Lo 
mismo es en el caso de las montañas al ver si se movían 
constantemente decían que es macho por el carácter y 
a las más apacibles les decían que son mujeres.
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Para la cultura andina, ¿Qué tan 
importante era la geografía de su 
alrededor?
Era muy importante, ya que se en-
contraban en el espacio donde ellos 
vivían, por lo cual ellos lo cuidaban 
de manera, ya que de ella obtenían 
todo lo que necesitaban para poder 
vivir. 
Un pintor que innovó fue Estuardo 
Kingman, el cual empezó a usar en 
monumentos modelos o diseños 
andinos para darles identidad a las 
ciudades.

El calendario se lo dividía en cuatro partes para un mejor es-
tudio del mismo, en cada parte van los eventos que suceden 
en esos meses en la zona del Ecuador se los ha visto repre-
sentados por animales, pero más era enfocado a las aves.

Una balanza que era utiliza-
da para pesar la lana de los 
textiles, dando a conocer el 
sistema de medida con el 
cual trabajaban ellos.

Un mono de la cultura Valdivia donde se aprecia la espiral 
como en la cultura andina, esta espiral está girando a mano 
derecha, pero muchas personas al representarlo lo dibujan 
del otro lado, siendo ilustrado de manera incorrecta porque 
al tener el sentido a la derecha representa la vida y del lado 
izquierdo la muerte.

De donde proviene el origen del 
nombre de los principales pun-
tos geográficos como Imbabura, 
Cotacachi, etc. 
El padre Juan de Velasco registro 
que la palabra Imbabura significa 
preñadilla, la cual se refiere a un 
tipo de pez que es como bagres pe-
queños, los cuales abundaban don-
de la gente recogía agua los mismos 
que les daban de comer a las mu-
jeres que recién habían dado a luz, 
era un producto de temporada al 
igual que los churos, los catzos, los 
choclos, etc. 
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¿En qué forma era representada la astrología?
En las cerámicas la cual era dividida en 4 partes, le ha-
cían una cruz la misma que para ellos representaba 
cosas positivas. Esta cruz era parecida a la cruz de los 
templarios.
Otra representación es la chacana, la cual, era más re-
presentada en la parte textil, por lo que, es como una 
escalera, y se le ve más claro en las cestas de mimbre 
y carrizo, la cual, al darle la vuelta se le puede apreciar 
el círculo con la cruz dentro de una más grande y así 
sucesivamente dando una proporcionalidad. 
Otra parte donde se ven los diseños es en las terrazas 
de los cultivos, yendo por la zona de San Pablo del Lago 
al sur se puede ver unos diseños llamados camellones, 
los cuales eran campos de cultivo siendo como la milpa 
de los mexicanos, eso se los sabía hacer en Yuyucocha.

Chacana

¿Qué sabían representar en la parte artesanal de 
la metalurgia?
Hacían lagartijas y peces en oro, más se sabía utilizar 
una mezcla que era con cobre y oro que se llamaba tu-
maga. 

En la actualidad aún existen estructuras como vi-
viendas o asentamientos que mantienen esa parte 
histórica 
Las cabañas antiguas en la zona de Zuleta son pareci-
das a las precolombinas, con una técnica que se llama 
quincho, que es hacerle con carrizo, con palitos ama-
rrando con piolas o cabuyas.

La medicina andina era representada de forma 
visual 
Si, las señoras de Zuleta se les ven las flores azules, 
rojas, moradas que son plantas medicinales, las cuales 
son vistas como protectoras, ya que al consumirlas te 
mantienen sano entonces, por lo general están presen-
tes, pero muchas veces pasan desapercibidas.

El famoso viracocha que le 
dicen o el hombre jaguar, en 
realidad es un hombre vesti-
do de jaguar de Costa rica

Un artefacto que iba en el ta-
bique nasal el mismo que es 
de Daule teniendo un diseño 
de una cruz con 4 puntos

Una hacha
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Cultura Pasto en las primeras vasijas se puede ver la dualidad 
representada por un par de aves, lo que es frío hacia arriba y 
lo caliente hacia abajo por esto lo frio se lo sabía representar 
con el color blanco y lo caliente con el rojo.

De la cultura caranqui es una 
vasija encontrada en la uni-
versidad de Yachay, según 
un reportaje del Comercio 
se encontraron 2500 piezas 
mientras se realizó la cons-
trucción de la universidad, 
las cuales se podían ver en 
el museo de la universidad, 
siendo piezas del año 1100 
al 1450. 

Vasija Caranqui Personaje Caranqui

Representación de 
vestigios Caranquis

Las imágenes pertenecen a los vecinos del sur, los Quito la 
cultura Cotocollao siendo bastante parecidas a las de Imba-
bura teniendo ollas apatiformes, piezas con churos, etc.

Representación de diferentes cerámicas de Imbabura
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Capítulo 3
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Ángel Israel 
Pintado
Leriz Writer

Muralista
Artista Urbano

Artista urbano y muralista, Nacido 
en la ciudad de Cuenca, Ecuador. 
Con más de 3 años de trayectoria 
y experiencia en el ámbito artístico, 
ha viajado por diferentes ciudades 
del país plasmando varios murales 
conociendo de mejor manera el en-
torno social y artístico, persona to-
talmente autodidacta en el arte. 
Ha participado en varios eventos a 
nivel nacional como son:
EMAPA URBANO “IBARRA” 
MINGA COLECTIVA “OTAVALO”
COLORAYMI “SALCEDO”
ROAD PAINT STREET WRITERS 
“GUAYAQUIL”

KILAMO FEST “MACAS”
LA CONECTA ll (ALIANZA FRAN-
CESA) “CUENCA”
EXPLORARTE “MARCELINO MARI-
DUEÑA” 
STREET ART POR UN GUALACEO 
MÁS COLORIDO “GUALACEO”

Aplicación
Autores
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Trabajos

Abril, 21 Abril, 20

Julio, 21

Mayo, 21Mayo, 21
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Fernando 
Pojota

Artista Plástico
Escultor 
Muralista

Estudió Pintura y Escultura en IS-
TAP DANIEL REYES, artista plásti-
co de la ciudad de Otavalo provin-
cia de Imbabura, Presidente de la 
FILIAL CAPORALES IMBABURA 
SAMBOS DEL SOCAVÓN, acree-
dor al título “Mestre Honoris Cau-
sa”, emitido por la Organización 
Mundial de las Artes y Ciencias 
(OMAC), con el aval del Ministerio 
de Cultura y Patrimonio del Ecua-
dor, además de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co), entre otros.

Creador de grandes trabajos en los 
cuales se representa las raíces del 
lugar que lo vio crecer, con obras 
que han sido reconocidas de forma 
local, nacional e internacionalmen-
te. Autorizado para poder certificar 
a nuevos artistas, participó en pro-
yecto de implementación de la pri-
mera Escuela de Bellas Artes para 
Otavalo.  
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Trabajos 

Marzo,19

Septiembre, 21

Julio, 20

Febrero, 21
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Jonathan Josué 
Terreros

Diseñador Gráfico
Fotógrafo

Es un fotógrafo surrealista nacido 
en Ecuador en la provincia de Im-
babura en la ciudad de Otavalo, en 
1996. Pertenece a la cultura indíge-
na otavaleña. 
Siguió la carrera de Diseño Gráfico 
obteniendo la licenciatura, se inte-
resó más en el mundo de la foto-
grafía. Se centró en la composición 
digital luego de dedicarse a la foto-
grafía documental. 
A lo largo de su carrera ha realizado 
varias exposiciones dentro del país, 
de igual forma ha participado en al-
gunos concursos. 

Actualmente, trabaja con su marca 
Pachay donde ha realizado series 
como “Arte con un Corazón” con 
120 piezas fotográficas
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Trabajos

Diciembre, 21

Agosto, 21 Nobiembre, 21

Septiembre, 21

Agosto, 21
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Juan Sebastián 
Aguirre

Apitatán

Artista Urbano
Diseñador Gráfico
Diseño Publicitario

De la ciudad de Quito, Juan Sebas-
tián Aguirre, más conocido como 
Apitatán, es un artista urbano, dise-
ñador gráfico e ilustrador que llena 
de color paredes locales y extranje-
ras, generando un sentido de iden-
tidad con sus trabajos.
La relación que existe entre el texto, 
la tipografía manual y los diferentes 
personajes que se ven en las dife-
rentes obras van desde lo divertido 
a lo sombrío.
Sus trabajos, ya sean digital o aque-
llos que han involucrado algunas 
brochas y numerosos botes de pin-
tura están conectados por su parti-

cular estilo lleno de dicotomías. La 
mezcla entre rasgos geométricos y 
orgánicos con una personalidad lo-
cal y étnica, pero a la vez global, así 
como su capacidad de adaptación e 
integración con el espacio, cumplen 
su papel expresivo y artístico mien-
tras transmiten un mensaje.
Ya sea una obra comisionada, una 
ilustración que adorne muros o pá-
ginas de un libro, sabremos que si 
vemos estos rasgos en cualquier 
parte del mundo, nos trasladarán a 
un Ecuador contemporáneo.
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Trabajos

Diciembre, 19

Diciembre, 16

Marzo, 21

Marzo, 19

Julio, 17
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Juan Terreros 
Monteros

Topas

Diseñador Gráfico
Artista Plástico

La preparación académica superior 
la recibió en el Instituto Metropoli-
tano de Diseño La Metro de la ciu-
dad de Quito, estudió la especiali-
dad de diseño gráfico, ciencia que 
le otorgó herramientas para pulir 
sus conocimientos y habilidades, 
mismos que le fueron animando a 
empezar con su obra, la cual actual-
mente, está basada en aspectos vi-
venciales, culturales, ancestrales y 
universales.

Si bien su familia está directamen-
te vinculada a este aspecto, “Topas”, 
como lo conocen en el mundo artís-
tico, solo se dio cuenta de que esta 
era su pasión cuando empezó a cur-
sar la especialidad de artes plásti-
cas en la Unidad Educativa Daniel 
Reyes de San Antonio de Ibarra.
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Trabajos

Diciembre, 19

Diciembre, 20

Diciembre, 20

Enero, 21
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Julio De La 
Torre

Diseñador Gráfico
Comunicador Visual

Originario de la ciudad de Otavalo, 
Imbabura. Siguió la carrera de Dise-
ño Gráfico en la Universidad Técni-
ca del Norte ubicada en Ibarra de la 
cual obtuvo el título de licenciado, 
desempeñando más la función de 
fotógrafo.
Con varios años de experiencia re-
flejando en sus fotografías un estilo 
característico en el cual se aprecia 
de sobre manera la vestimenta ota-
valeña y a la vez las raíces de la tie-
rra que lo vio nacer.

En la actualidad trabaja desempe-
ñando la función de fotógrafo y pro-
ductor en Nazra Estudios al igual 
que colabora con el canal de 
YouTube “Soy Pachi”.
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Trabajos

Enero, 20

Septiembre, 17

Enero, 20

Enero, 20

Febrero, 19 Febrero, 19

Enero, 19
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